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.. E:i trabajo que presentamos a la consideración de los señores 

jurados con el objeto de sustentar el examen de grado en la Divisi6n 

de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM, recoge 

las reflexiones que desde hace tiempo hemos venido realizando sobre 

la justicia constitucional y particularmente respecto del sector que 

se ha calificado, con todo acierto, como "Jurisdicci6n constitucional 

de la libertad". 

Casi resulta inútil señalar que nos han servido de ejemplo l.os 

profundos y certeros estudios del destacado jurista italiano Mauro 

Cappelletti, con el cual nos unen los más estrechos vínculos de amis-·· 

tad y de simpatía intelectuales, ya que en el año de 1961 tuvimos · 

la oportunidad de traducir al español su fundamental monografía, in-

titulada precisamente La jurisdicci6n constitucional de la libertad, 

la que constituye uno de los esfuerzos más apreciables en cuanto al 

estudio comparativo de los instrumentos procesales internos de la 

tutela de los derechos humanos. 

Con posterioridad, el profesor Cappelletti ha publicado otras 

aportaciones básicas sobre el tema, destacando en vía de ejemplo su 

libro El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en 

el derecho comparado, que también tuvimos el privilegio de traducir 

al castellano conjuntamente con el profesor Cipriano G6mez Lara, 

y que contiene el texto de las conferencias que el mismo jurista ita- · 

liano sustent6 en la Facultad de Derecho de la UNAM durante los días 

22 a 26 de febrero de 1965; y por' otra parte, no podemos dejar de 

«dvertir la más reciente obra que sobre este campo jurídico ha redl\.c-

tado el mismo profesor Cappelletti, o sea, Judicial review in the 

~..?~J:emporary world,publicado en los Estados Unidos en el año de 1971, 

e 



por la editorial "The Bobbs-Marril 

Abordamos el tema que nos ocupa, pero de manera incidental,~ 

en nuestro libro Veinticinco años de evoluci6n de la justicia cons

titucional, publicado por la Imprenta Universitaria en el año de 

1968, y en forma más definida nos ocupamos de la tutela procesal de 

los derechos humanos, al menos en el ~mbito regional, en la ponencia 

que nos fue solicitada por los organizadores de las Cuartas Jornadas 

Latinoamericanas de 'Derecho Procesal, efectuadas en las ciudades de 

Caracas y Valencia, Venezuela, durante los días 27 de marzo a 2 de 

abril de 1967; ponencia que vers6 sobre el tema La protecci6n pro

cesal de las garantías individuales en América Latina y que fue pu

blicada posteriormente en la "Revista Iberoamericana de Derecho Pro-

cesal", Madrid, 1967, pp. 393-469; en el "Boletín del Colegio de 

Abogados de Guatemala", enero-abril, mayo-agosto, de 1967, pp. 2-18, 

2-22, respectivamente; y en la "Revista de la Comisi6n Internacional 

de Juristas", Ginebra, diciembre de 1968, pp. 69-111. 

Pero lo que determin6 definitivamente la decisi6n de ahondar, 

en la medida de nuestras capacidades, en esta apasionante materia, 

fue el cursillo de diez conferencias que sustentamos en el Seminario 

Internacional de Derechos Humanos, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el patrocinio de la Secre

taría de Relaciones Exteriores y la Comisi6n Interamericana de los 

Jerechos del Hombre, y bajo la certera coordinaci6n del Investigador 

~mérito Niceto Alcal~ Zamora y Castillo • 

. En efecto, las pláticas que pronunciamos en el prestigiado 

Centro Cultural Isidro Fabela durante los días 17-21, 24-28 de fe-

brero de 1969, tuvieron la pretensi6n, tal vez demasiado ambiciosa, re 

'-· 
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trazar un cuadro panorámico, forzosamente superficial e 

de la situaci6n de los instrumentos procesales destinados a la tutela 

interna de los derechos humanos, en el mundo contemporáneo. 

Al analizar los abundantes materiales que fue necesario consul

tar para estar en posibilidad de impartir decorosamente el citado 

cursillo, nos percatamos de la insuficiencia de los estudios compara

tivos sobre esta fundamental materia, ya que una gran parte de las 

investigaciones que se han realizado en los Oltimos años -por otra 

parte extraordinariamente numerosas- versan sobre los instrumentos 

nacionales, o bien, abarcan un sector limitado de carácter regional. 

En esa ocasi6n hab!a aparecido 11nicamente el libro publicado 

por el Instituto Max Planck para el Estudio del Derecho Ptiblico Ex

tranjero e Internacional, con residencia en la ciudad de Heidelberg 

y bajo la dinámica direcci6n del Profesor Hermann Mosler, con el 

sugestivo titulo de Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, es 

decir, la Jurisdicci6n constitucional en la actualidad, bajo los 

auspicios de la editorial Carl Heymanns Verlag, K8ln-Berlin, 1962, 

1047 pp., y que recoge los trabajos presentados en el Coloquio·que 

bajo este mismo tema organiz6 el citado Instituto, que comprenden 

los informes nacionales de diecisiete paises -entre ellos el de Mé

xico, redactado por el 'jurista argentino Julio A. Barberis~ la Comu

nidad Británica y cinco estudios de carácter comparativo, todos los 

cuales,"si bien no se refieren de manera exclusiva·a la tutela de los 

derechos humanos, sino a la protecci6n de todas las normas consti

tucionales, deben considerarse como material indispensable de con

sulta -y as! lo ha sido en este trabajo- para el conocimiento de la 

justicia constitucional en los países respecto de los cuales se re-



dacfiiróif 105- Citados informes. 

Cqn posterioridad al cursillo 

otras obras, también de gran importancia, que nos indican la cre

ciente preocupaci6n de los juristas de todo el mundo por el respeto 

de los derechos humanos, y entre estos trabajos colectivos debemos 

resaltar el material reunido con motivo de un segundo Coloquio or

ganizado por el propio Instituto Max Planck de Heidelberg, bajo la 

direcci6n del citado profesor Hermann Mosler. 

Este segundo Coloquio se efectu6 en la misma ciudad de Heidel

berg, de gran tradici6n universitaria, durante los días 18 a 20 de 

julio de 1968, sobre el tema "La protección judicial del particular 

frente al poder ejecutivo", y en·el mismo se presentaron informes 

nacionales de treinta y un paises y dos relativos a las comunidades 
. . 1 

Europeas Y a las Organizaciones Internacionales, incluyendo dieciséis 

trabajos de carácter comparativo y sobre derecho internacional públi

co respecto de la misma materia, en la inteligancia de que el informe 

relativo al derecho mexicano fue elaborado en dos estudios complemen

tarios redactados por el Profesor Niceto Alcal~-zamora y Castillo Y 

por el que esto escribe. 

Han aparecido los tres volGmenes que contienen los informes 

nacionales y los de las Comunidades Europeas y Organizaciones Intern~ 

cionales, y los estudios comparativos y de derecho internacional pa

blico; los tres impresos por las editoriales Carl Heymanns Verlag, de 

Alemania, y Oceana Publications, de los Estados Unidos. 

En todos estos estudios se abarca un tema más amplio y al mismo 

tiempo más limitado, que el que se pretende analizar en nuestra mo

desta in ves tigaci6n, ·pues se refieren a la protección procesal no s6lo 

..... -··-· = 



de los derechos constitucionalmente consagrados sino también del 

principio de la legalidad ordinaria, pero rtnicamente frente al de

partamento ejecutivo¡ no obstante lo cual, deben ·considerarse como 

material. inapreciable para el conocimiento de la tutela de los de

rechos subjetivos públicos en una gran parte de los ordenamientos 

de nuestra época. 

Por a1timo, se ha publicado recientemente un magnifico estudio 

comparativo redactado por los destacados juristas franceses Jean 

Marie Auby y Michel Fromont con el título: Les recours centre les 

actes administratifs dans les pays de la Communauté Economique Eu

ropéenne (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays Bas) 

editado por "Jurisprudence G~nérale Dallot", Paris, 1971' 473 pp., 

y que contiene los datos actuales sobre la defensa de los particu

lares frente a la administraci6n de los citados países, a trav~s 

de un examen sistemático y comparativo, por lo que debe considerarse 

como una tercera aportaci6n fundamental sobre la materia de este 

trabajo. 

Todo lo anterior nos está demostrando que los juristas de nu

merosos países se están ocupando C?n creciente intensidad del es

tudio de la tutela procesal interna de los derechos humanos, y de

bemos esperar que esta corriente se vigorice en el futuro, pues 

no obstante las tremendas y dolorosas contradicciones de nuestra 

época, en la que por una parte se observa el esfuerzo por la pro

tecci6n jurídica efectiva de los derechos de la persona humana, 

por la otra se advierte la violaci6n constante de los mismos dere

chos¡ de cualquier manera un sector cada vez más amplio de los ju

ristas contemporáneos se está percatando de la necesidad de analizar 
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comparativamente los instrumentos tutelares internos, para perfec

cionar los ya existentes y establecerlos en los ordenamientos en los 

cuales se advierta su ausencia, con el objeto de hacer efectiva, no 

s6lo una vieja aspiraci6n de la humanidad, sino una obligación con

sagrada en documentos internacionales, 

Esta tendencia puede destacarse claramente si tomamos en consi

deraci6n que uno de los temas señalados para su discusi6n en el Quin

to Congreso Internacional de Derecho Procesal, que se efectuar& en 

la ciudad de M~~ico durante los d!as 12 a 18 de marzo del presente 

año de 1972, es precisamente el de la Protecci6n procesal de los 

derechos humanos, respecto del cual se nos ha conferido el gran honor 

de redactar la ponencia general. 

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados, hemos procurado 

presentar un an~lisis, lo m~s completo posible, de los instrumentos 

procesales que realizan la noble función de tutela de los derechos 

humanos en los países de América Latina y los de Europa Occidental, 

sectores en los cuales existe una compenetraci6n e influencia recí

procas, de acuerdo con las agudas reflexiones del ilustre comparatista 

franc~s Ren~ David, en cuanto ha sostenido en su magnífico estudio 

Existe-t-il un Droi t Occidental? (en el volumen "XX Century Com

parative and Conflicts of Law", Leyden1 1961), que existen más 

puntos de contacto entre los diversos regímenes de tradición roma

nista o anglosajona, que entre estos dos y los dominados por la 

idea marxista leninista de la sociedad, la organizaci6n política y 

el derecho. 

Esto no significa la inexistencia de un movimiento hacia la 

aproximación de los instrumentos occide,ntales y los que se han esta

blecido de acuerdo con el modelo sovi~tico, como lo demuestrmde 

~~ 
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manera- patente los ejemplqs=d-ª- Yugo~sÍav.i.~· y Ch~co~s{~vu~tiia, que 
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no obstante pertenecer al sector sóciaiÍstEff'. hári':establecfao~"f:fil::>U'-' 
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nales constitucionales de tipo 'occidental,,'y ;por 6tra'péirte/ efom-
~ .... __ .-, ': .- ',. --~~- ¿". :~:-~~·::~:_-;_:_:·;~~-~-:o _,~:):~~:~i/~<-::1~~-'-. ::-.-~- '. 

budsman que surgi6 en los ordenamientos escandinayos,_s_~fha' venido 

implantando en los Gltimos años, en pa!ses"<;lui tradi6l6NiY~~nte,ha-
bían seguido otra trayectoria. 

En consecuencia, no tenemos la pretensi6n de aportar conceptos 

novedosos, sino el propdsito de incrementar el interés de los juris-

tas latinoamericanos, y en especial, de los mexicanos, en el análi-

sis comparativo de los instrumentos protectores de los derechos 

humanos, tomando en cuenta e que en nuestro ordenamiento existe un 

instrumento tutelar que ha servido de modelo a los países latinoame-

ricanos, que siguiendo nuestro ejemplo han regulado la accí6n, re-

curso o juicio de amparo, sin olvidar las inici.ativas de las dele-

gaciones mexicanas en Bogot~, París y San José, que han logrado plas-

mar en las Declaraciones Americanay Universal, y en la reciente Con-

venci6n Americana, de los Derechos del Hombre, la obligaci6n de los 

países signatarios de introducir o mejorar el procedimiento efectivo, 

sencillo y breve que ampare a los habitantes de Latinoamérica contra 

las violaciones de sus derechos humanos -desafortunadamente tan nu-

merosas- por parte de autoridades públicas y de grupos sociales. 

En·un trabajo anterior denominado Derecho Comparado y Derecho 

de amparo (en Boletín Mexicano de Derecho Comparado", may6-a9osto 

de 1970, pp. 327-349), señalamos la situación parad6jica de la doc-

tr~na jurídica mexicana, en cuanto se ha aislado a través de un cri-

terio nacionalista -muy explicable, por otra parte- en el estudio de 

nuestra máxima instituci6n procesal, no obstante la influencia 

''tS e se 
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qu~ la misma ha ejercido sobre los instrumentos tutelares latinoame

ricanos y la preocupaci6n de los tratadistas de otros países por el 

conocimiento de nuestro juicio de amparo. 

Insistimos en esta oportunidad en nuestra intención de desper-
'' 
tar el entusiasmo de los juristas mexicanos por los estudios campa-

rativos, como lo hemos venido haciendo desde hace varios años, y 

si logramos captar la atenci6n de nuestros tratadistas y el de los 

j6venes estudiosos que deben continuar su trayectoria en ben<::ficio 

da nuestras instituciones jurídicas más apreciadas, nos da~n.os 

por satisfechos, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros 

errores. 

No queremos concluir esta introducci6n sin expresar mi agra-

decimiento más emotivo al Investigador Emérito y consagrado proce-

snlista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, por la inapreciable orienta-

ci6n que nos ha prestado en todo momento -no s6lo en esta oca:>i6n 

pero desde siempre- y sin la cual no hubi~semos podido finalizar 

este tr2Dajo cuyas deficiencias son plenamente nuestras, así co~o 

a los miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM., 

por sus valiosas sugerencias al discutir con ellos los resultados 

de nuestra búsqueda. 

También quiero expresar mi reconocimiento al señor Eugenio 

Hurtado por su eficaz auxilio en la revisi6n del manuscrito y en la 

redacci6n de la bibliografía, y a la señorita Alicia Téllez, por 

la forma impecable en que transcribi6 mecanográficamente los borra-

dores correspondientes. 

Ciudad Universitaria, enero de 1972 

Héctor Fi;.;-Zamudio. 



CAPITULO I 

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS 
INSTRUMEN'l'OS IN'l'ERNOS 

SUMARIO: l. Planteamiento del problema. 2. Necesidad 
de agotar los remedios in~ernos para acudir 
a la vía internacional. 3, Criterios de 
clas i f icaci6n. 4. Los remedios pro ces a les 
indirectos. 5. El proceso ordinario. 6. La 
justi9jj~ administrativa. 7. Los remedios~ 
específicos oara la tutela de l0s derechos 

. Fiüii1anos. 8. Concepto de remedio Drocesal 
interno. 9. La jurisdicci6n co~stitucional 
de la libertad. -

1.- Planteamiento del problema. 

Un tratadista argentino contemporáneo ha sostenido 

con gran agudeza, que lo que caracteriza el régimen democrático 

no es la inscripci6n de la libertad, sino su vigencia, y que 

en el terreno de las vigencias, la acci6n procesal es el ele-

mento que en muchos casos puede afirmar el derecho, el medio 

de hacerlo valer, la vía para demandar su amparo <ll· 
En las profundas y vertigionosas transformaciones 

que estamos observando en nuestra época, una de las fundamen-

tales ha consistido en el abandono de la pretensión romántica 

que proviene de los revolucionarios franceses, en el sentido 

de que resultaría suficiente conSü':Jrar los derechos de la 

persona humana en la Constituci6n Política, para q~e los 

mismos derechos sean respetados por autoridades y ciudada-

nos (~. 

En efecto, en forma paulatina y en casi todos los 

países occidentales y recientemente también en los califi-

r B M .. ni 'C 
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cadas como socialistas, se han establecido instrumentos pro-

cesales específicos para tutelar rápida y eficazmente los 

propios derechos del hombre, ya que ~nn ~margn experiencia 

nos ha enseñado que sin esos instrumentos, los derechos 

públicos subjetivos se transforman en simples expresiones 

formales, sin eficacia práctica (1). 

Dicha evoluci6n nos ha llevado al reconocí.miento 

internacional de la necesidad de establecer medios de protec-

ci6n procesal de carácter uniforme, especialmente en aquellos 

países que no los habían consagrado anteri ormonte, con el 

objeto de que los propios derechos del hombre puedan ser 

resp0f·~üos universalmente, y en esta direcci6n pueden enor-

gullecerse los juristas mexicanos, al haber aportado sus 

esfuerzos para lograr en los artículos XVIII (i) y 8° (2_), 

respectivamente, de las Declaraciones Americana y Universal 

de los Derechos del Hombre, el reconocimiento o la confi.rma-

ci6n de un juicio sencillo y breve que ampare a los particu

lares contra la violaci6n de los citados derechos de la per-

sona humana reconocidos en los ordenamientos nacionales. 

También se ha iniciaño, aRÍ sea tímidamente, pero 

con posibilidades de expansi6n en el futuro, la tutela pro

cesal de los derechos del hombre establecidos en los documen-

tos de carácter internacional, la que se puede hacer valer 

ante organismos tamb':i.én internacionales, como ostensiblemente 

ocurre tratándose de la Comisi6n y la Corte Europea de los 

Derechos del Hombre (.§,);habiéndose introducido también res-

pecto de entidades similares en el Continente Americano, de 
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s\lscritaen'Sán Jos~, costa Rica, en el mes de noviembre de 

1969°. (f), con algUnos .precedentes anteriores (8). - -
·Inclusive se ha estado perfilando, aun cuando to-

davía de manera aleatoria, la posibilidad de un derecho de 

petición individual ante la Comisión de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, que si bien se ha venido admitiendo en 

forma administrativa y sin resultados prácticos, podría desem-

bocar en un medio dé tutela' procesal internacional (9). 

Lo expresado nos lleva al convencimiento de la ne

cesidad ineludible de procurar el estudio comparativo de los 

instrumentos procesales específicos para la protecci6n eficaz 

de l~s derecho~ humanos, tanto los establecidos en el ámbito 

interno como en el ·campo internacional, por dos motivos fácil

mente apreciables: 

a) La necesidad de consolidar y reafirmar los medios 

procesales nacionales, sin los cuales resultan teóricos los 

esfuerzos para lograr la vigencia de los derechos humanos. 

b) ia protección internacional que se ha ido forta-

leciendo últimamente, tamhién resultaría inútil sin la instan-

cia previa ante los tribunales nacionales. 

Por otra parte, del citado estudio comparativo de los 

medios tutelares nacionales resulta el presupuesto indispen-

sabl~ para el análisis de los aspectos procesales de la pro

Lección internacional de los derechos humanos, que hasta el 

momento no ha merecido sino de manera aislada la atr:>nci6n de 

los procesalistas, pero que en forma brillante ha iniciado 

•:l distinguido procesalista español Niceto Alcalá-Zamora y 

Castillo (10). -



estudio de los instrumentos procesales nacionales se ha 

abordado con· un criterio comparativo por los procesalistas, 

al menos en una forma lo suficientemente amplia para contar 

con un panorama de la materia, en un sector importante de los 

ordenamientos contemporáneos, con la excepci6n destacada del 

tratadista italiano Mauro Cappelletti, el c1rnl i1a analizado 

brillantemente el tema en vrlr.i.os de sus estudios (11). -
Por nuestra parte, el susorito ha sequi~o el ejem-

plo del distinguido autor mencionado anteriormente, a través 

del intento de proporcionar una visi6n de conjunto de esta 

tutela procesal de los derechos de la persona humana en el 

ámbito latinoamericano, primero al redactar la ponP.ncia que 

sobre este tema presentamos en las Cuartas Jornadas Latino-

americanas de Derecho Procesal que se efectuaron en las ciu-

dades de Caracas y Valencia, Venezuela, del 27 de marzo al 

2 de abril de 1967 L!l_), y poco tiempo más tarde con motivo 

de un trabajo que sobre el mismo tema nos solicitó .la Comisi6n 

Internacional de Juristas (}.lt· 

En esta direcci6n debemos advertir que cada vez 

con mayor vigor se reafirma la necesidad del establecimiento 

o perfeccionamiento de los citados instrumentos internos de 

la tutela procesal de los derechos humanos en los documentos 

internacionales posteriores a las citadas Declaraciones Ame-

ricana y Universal de los Derechos del Hombre, puciiendo men-

cionar como ejemplos los siguientes: 

A) El articulo 13 de la Convenci6n Europea para la 

protecci6n de los Derechos Humanos y las Libertad0R Fundamen-

... 



Roma el 4 de 1950, diipone que: 

"Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en la 

presente convención hubiesen sido violados, tie_ne derecho a 

que se le conceda un recurso efectivo ante una autoridad nacio-

nal, incluso cuando la violación hubiese sido cometida por 

personas que actüen en ejercicio de sus funciones oficiales" (14). -
a) El artículo 2°, fracción 3a., del Pacto Interna-

cional de los Derechos Civiles y Pol!ticos, aprobado por las Nacio 

nes Unidas el 16 de diciembre de 1966, establece en su parte 

conducente: "Cada uno de los Estados en el Presente Pacto se 

comprométen a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos 

y libertades reconocidas en el presente Pacto hayan sido vio-

· 1ados, podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 

violación hubiese sido cometida por personas que actuaban en 

ejercicio de funciones oficiales; b) La autoridad competente, 

judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra au-

toridad competente prevista por el sistema legal del Estado, 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; 

y e) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en 

que se haya estimado procedente el recurso" (15). -
C) En forma bastante amplia, el artículo 25 de la 

citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como 

ya hab!amos expresado~ fue suscrita en San José, Costa Rica, 

el 22 de noviembre de 1969, consagra también la "protección 

judicial" en la siguiente forma: "l. Toda persona tiene de-

recho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 



contra actos que violencsusderechos fundamentalcs_reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convenci6n, aun cuando 

tal violación sea cometida por personas que act(ien en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partos ~~comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente previstn por el 

sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posi

bilidades del recurso judicial, c) a garantizar el cumolimiento, 

por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso". (16); -
D) Aun cuando no se trata de un pacto internacional 

sino de una recomendación adoptada en una reuni6n académica, 

debemos mencionar la conclusión establecida por la Conferencia 

Europea sobre el Individuo y el Estado, la que se ocupó de los 

"Elementos jurídicos esenciales para garantizar la protección 

individual", reunida en Estrasburgo los d!as 26-27 de octubre 

de 1968, en el sentido de que: "Derecho a recurso, La r,ey debe 

prever la e~istencia de un recurso eficaz contra las violacio-

nes de los derechos ind:i.viduales cometidqs por los organismos 

estatales, autoridades públicas o personas inaivioun les" (l.?..>. 
2. Necesidad de ac¡otar l_~~-;:~!11_cc1i0s i ntcrnos para 

acudir a la vía internacional. 

El estudio de los instrumentos nacionales destinados 

a tutelar procesalmente los derechos humanos asume, además, 

una importancia fundamental desde el punto de vista de la 

naciente posibilidad del acceso de los afectos ante juri<rlic

ciones de carácter internacional (18), en cuanto se ha estable--

.··~-
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cidé) el principi'o del agotamiento de tales medias de impugna

ción internos como requisito ·previo e indispensable para acudir 

ante la v!a internacional. 

En este sentido podemos señalar las siguientes dispo-

siciones de carácter internacional: 

a) El artículo 26 de la señalada Convención Europea 

de los Derechos Humanos, en su parte conducente estahlece que 

los afectados· no podr~n ocurrir ante ·la Comisión Europea de 

los Derechos del Hombre, sino después de haberse agotado todos 

los recursos de derecho interno, de acuerdo con los principios 

de derecho internacional generalmente reconocidos (1.2..>. 

b) El artículo 2ºdel Protocolo Facultativo del Pacto 

Inter·nacional de los Derechos Civiles y Políticos, aprobado 

por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, al esta-

blecer la competencia del Comité de Derechos Humanos de las 

propias Naciones Unidás (1.2l para admitir reclamaciones in

dividua.les, exige el agotamiento de todos los recursos internos 

disporiibfos. 

c) Finalmente, en el artículo 46, inciso 1, párrafo 

a) de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, 

6e dispone.que para que una petición o comunicación presentada 

ante la Comisión Interámericana de los Derechos Humanos pueda 

ser admitida por la misma, se requiere: "que se h;,·,·an inter

~u~sto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme 

a los principios de derecho internacional generalmente recono-

C:Í.dos". ( 21) • -
Los preceptos internacionales anteriormente citados nos 



confirman eri nuestra idea sobre la necesidad del estudioº 

parativo de los instrumentos nacionales de protección, tomando 

en cuenta que no sólo resultruindispensables para la vigencia 

de los derechos humanos en el ámbito interno, sino también que 

su agotamiento constituye, segGn se ha visto, un requisito de 

procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones internacio

nales que han empezado a surgir y fortalecerse en los Gltimos 

años, para la tutela, también internacional, de los propios 

derechos humanos (22). 

3. Criterios de clasificación. 

En este estudio panorámico no se pretende una expo

sición de todos los instrumentos procesales en cuanto pueden 

servir o utilizarse para la tutela indirecta o refleja de los 

derechos de la persona humana, sino 6nicamente de aquellos 

remedios específicamente establecidos, o al menos utilizados 

como tales, para la tutela procesal directa y precisa de los 

propios derechos del hombre. 

Sin embargo, esta afirmaci6n que nos parece tan sim

ple a primera vista, no lo es si pretendemos delimitar los 

citados instrumentos particulares de protecci6n procesal, por 

lo que resulta necesario intentar una clasificaci6n, en la 

inteligencia de que, como todas las divisiones de carácter 

especulativo,resulta hasta cierto punto arbitraria y utiliza

ble de manera exclusiva para facilitar el análisis de una ma

·teria tan compleja. 

Es cierto que se ha ensayado una clasificaci6n de 

las garantías constitucionales, entendidas como medios de de-

fensa de la Ley Suprema, y de esta manera indirectamente se 



háce r~ferencia a 'ia tut.ela de los derechos·. d.e la persona humana 

consagrados constitucionalmente, pudiendo mencionar en esta di-

rección al ilustre Le6n Duguit, el cual distinguía entre garan-

tías constitucionales preventiva~ y represivas, considerando 

que las primeras tendían a evitar las violaciones de las dispo-

siciones constitucionales, pero cuando resultaban insuficientes 

para evitar la ruptura del orden constitucional, consideraba 

indispensable recurrir a las ~ltimas, que en determinados casos 

servían de freno a la arbitrariedad del Estado, agregando sig-

nificativamente que tales garant!as represivas no podían resi

dir· sino en una alta jurisdicción de reconocida competencia, 

cuyo saber e imparcialidad estuviesen a cubierto de toda sos-

pecha y ante cuyas decisiones se inclinase todo el mundo, go-

bernantes, gobernados y hasta el mismo legislador (23). 

Un criterio hasta cierto punto similar siguió el tra-

tadista mexicano Rodolfo Reyes, el cual dividi6 los instrumen

tos de defensa de la Carta Fundamental, en medios preventivos, 

represivos y reparadores, estimando en sustancia que los pri-

meros radicaban en la supremacía constitucional, es de~ir, 

en la obligaci6n de todas las autoridades de obedecer ante todo 

la Ley Suprema, y también todos los preceptos que dentro de la 

Carta Fundamental establecen garantías o topes al ejercicio de 

la autoridad frente a determinados derechos individuales o so-

ciales, o la'obligaci6n de le<;Jisiar sancionándolos y haciéndolos 

efectivos. 

Como medios represivos el citado autor comprendió al 

sistema de responsabilidad de los altos funcionarios y que es-

taban establecidos por la misma Ley Suprema, las leyes regla-
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mentarias y el Código Penal; y en tercer lugar, los medios re-

paradores "son los que de modo particular se han ido estable-

ciendo y perfeccionando para restablecer el estado de derecho 

violado al desconocerse las normas constitutivas fundamentales 

al dar las leyes, sea en cuanto a la forma, sea en cuanto al 

fondo, sea al pretender aplicarlas, o gobernar atacando las 

garantías -es decir derechos del hombre- concedida.s "11.i)_. 

Pero las divisiones anteriores, además de no referirse 

de manera concreta a los medios de tutela de los derechos del 

hombre, establecen una confusi6n entre los instrumentos sustan-

tivos, los de carácter instrumental y los pnocesales propiamente 

dichos, en la inteligencia de que son estos Gltimos los Gnicos 

que deben considerarse como verdaderas y propias "garantías 

constitucionales" (25). -
En consecuencia, haremos el intento de proponer una 

clasificaci6n que pueda servir en forma exclusiva para los ins-

trumentos procesales de los derechos humanos, los que s6lo para 

efectos de estudio, podemos dividir en indirectos, complementa

rios y específicos. 

a) Los remedios procesales indirectos son aquellos 

que están dirigidos a la protecci6n de los derechos de carácter 

ordinario, pero que en forma refleja pueden utilizarse para la 

tutela de los derechos fundamentales, siendo posible encuadrar 

en este sector al proceso ordinario (civil, penal, laboral, 

·etc.) y a la justicia administrativa. (~.). 

b) Como instrumentos complementarios entendemos aque

llos que si bien no han sido estructurados para proteger los 



derechos del -hombre, se utilizan para s·ancionar la violaci6n;_;'~-

de los mismos, cuando la misma ha sido consumada, y en ~st~ 

sentido equivalen a los medios represivos dentro de la cla'-· 

sificaci6n mencionada de Rodolfo Reyes (27). -
Fundamentalmente son dos los medios complementarios: 

el llamado juicio político o de responsabilidad de los altos 

funcionarios, cuando los mismos han infringido la Constituci6n 

y particularmente los derechos humanos, y la responsabilidad 

económica del Estado y sus servidores, cuando su actividad ha 

ocasionado daños y perjuicios a los particulares al afectar los 

mismos derechos fundamentales. 

Para explicar mejor nuestra idea, podemos citar como 

ejemplos de estos dos instrumentos, a los que como tales se han 

establecido, así sea de manera más teórica que real, en el de-

recho mexicano. 

El artículo 13 de la Ley de responsabilidades de los 

funcionarios y empleados de la Federaci6n, del Distrito y Terri-

torios Federales y de los altos funcionarios de los Estados, de 

30 de diciembre de 1939, tipifica como delitos oficiales, de 

los altos funcionarios federales: "I. El ataque a las insti-

tuciones democráticas; II. El ataque a la forma .de gobierno 

republicano representativo federal; III. El ataque a la libertad 

de sufragio; IV. La usurpación de atribuciones; V. La violación 

de garantías individuales -es decir, de los derechos del hombre 

·consagrados constitucionalmente-; VI. Cualquiera infracción a 

la Constitución o a las leyes federales, cuando causen perjui-

cios graves a la Federación o a uno o varios Estados de la misma, 

-.-



anterior." ( 3!) . 
En cuanto a la responsabilidad 

narios como del Estad? por actos u omisiones i 

los derechos fundamentales de los gobernados, se 

considerablemente en los países angloamericanos, 

tra apenas en sus comienzos en la legislaci6n mexir:nna, ya que 

esencialmente se apoya en lo dispuesto por el'artlculo 10 de la 

Ley de Depuraci6n de Crédi toe· a cargo del Gobierno Federal, do_ 31_ .. 

de dici.embre de 1941, que establece la posibilidad de reclamar 

un crédito en contra del Gobierno Federal y ante (~l Tribunal. 

Fiscal de la Federación, por actos u omisiones que impliquen. una 

culpa en el funcionamiento de los servicios pGhlir:os; o bion en 

los términos de los artículos 105 constitucional y 11, fracción 

IV, de la Ley O;rgánica del Poder Judicial Federal, con la poni

bilidad de demandar al Gobierno Federal ante la Suprema Corte 

de Justicia, cuando a juicio del Tribunal en Pleno Re considere 

la controversia de importancia trascendente para los intereses 

de la Naci6n; en la inteligencia de que en los Cñsos de menor 

importancia se puede seguir un juicio ordinario ante los tri

bunales de la Federación; pero en todos estos supuestos la 

eficacia de las reclamaciones es bastante limitada (12_). 

c). Los medios procesales específicos son aquellos que 

se han configurado para otorgar una proteccion rápida y eficaz 

a los derechos fundamentales, de manera directa y generalmente 

con efectos reparadores, ya que no es suficiente lrt sanción de 

tales violaciones, rPquiriéndose la restitución al afoctado en 
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'ei 1c gqce de los derechos inftingfdos. 

Estos instrumentoj pueden 
i 

institución que el procesal~sta italiano 

calificado de manera afortu~ada como "jurisdicci6n constitu~ 

cional de la libertad" (30). -· 
En este sector podemos comprender una serie de ins-

trumentos que cumplen esta función de tutela directa de los de-

rechos humanos, tales como el habeas corpus; el juicio de amparo 

regulado por influencia directa o indirecta de nuestro derecho, ¡ 
1 

en los ordenamientos de numeb:.osos países latinoamericanos; ~L. ···--i 
1 

control judicial de la constitucionalidad de las leyes, cuando se ' 

afectan los derechos subjetivos pl1blicos de los reclamantes (lJj; 

algunos medios de impugnación específicos del derecho europeo 

continental, tales como la Verfassungsbeschwerde del derecho 

alemán; la Beschwerde del ordenamiento austríaco y la Staats

rechtliche Beschwerde de la legislación suiza (~); la trans

formación de algunos recursos tradicionales angloamericanos en 

medios específicos, como ha ocurrido en algunos países de la 

Comunidad Brit~nica recientemente independizados, tales como 

los writs de injuction, mandamus, quo warranto, etc. '.U.>. 
Finalmente, aún cuando no pueden considerarse como ins

trumentos proce~~les en sentido estricto, y desde luego carecen 

de carácter jurisdiccional, por la importancia que asumen dentro 

del estudio de la defensa de los derechos humanos, debemos men-

·cionar dentro de este sector a dos instituciones que han sido 

objeto de preocupación por los tratadistas occidentales en los 
.. -··: 

últimos años; nos referimos tanto al Ombudsman escandinavo, 

que recientemente ha sido adoptado por otros países; y la Pro-

,. 



curaduría o Proctiratürél de origen 

plantada en los países socialistas, ya que 

se han establecido con la funci6n esencial de la 

citados derechos fundamentales (34). -
Debemos hacer la observaci6n que si bien las catego-

rías mencionadas podemos aislarlas para efectos de estudio, como 

ya ~emes afirmado anteriormente, en la realidad se encuentran 

entremezcladas y se complementan entre sí, de tal manera que 

la protecci6n de los derechos humanos será más efectiva, en 

cuanto un o.rdenamiento pueda combinar arm6nicamente los remedios 

de tutela perteneciente~ a las tras especies que hemos señalado, 

como lo ha puesto de relieve recientemente el tratadista fran-

cés André Legrand (35). 

4.- Los remedios procesales indirectos. 

Como no sería posible abarcar todos los instrumentos 

que hemos mencionado en el apartado anterior, nos referiremos 

a los que asumen una mayor importancia, tanto por haber atraído 

la atenci6n de la doctrina, la legislaci6n y la jurisprudencia, 

como por constituir aquellos medios tutelares de los derechos 

humanos, tanto reflejos como directos, que se utilizan con ma-

yor frecuencia en la práctica. 

En primer término queremos hacer una menci6n, así sea 

superficial, de los remedios que hemos calificado como indirec-

tos, ya que los mismos cumplen en numerosos países una función 

muy importante para la defensa de los derechos humanos, a falta 

de remedios específicos dirigidos a la protecci6n directa de 

los mismos derechos, o bien cuando los mismos instrumentos es-

pecificos no han alcan2:ado un desarrollo suficiente para pro-

..... 
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teger eficazmente la esfera¡de libertad de los gobernados. l 

En un trabajo ant~rior hemos destacado como los ins

trumentos procesales dirigi~os a la tutela de las disposiciohes 

constitucionales, y entre e~tos preceptos fundamentales, los 

que consagran los derechos de la persona humana, han experi-

mentado un desarrollo extraordinario en esta segunda postguerra, 

al extremo que podemos caracterizar el constitucionalismo de 

nuestra época, al menos en el mundo de Occidente, por la expan-

si6n incontenible de los derechos sociales y la consolidaci6n 

L 
r 
1 

1 

1 
1 

definitiva tt"S""la justicia ~titucional (.!_61. +- _j 

Es cierto que ya al finalizar la primera guerra mun-

dial aflor6 con cierta timidez la intención de proteger proce-

salmente las disposiciones constitucionales en algunas de las . 

Cartas expedidas en esa época, como un sector del fen6meno ca-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

lificado por Boris Mirkine Guetzevitch, en forma que puede con- 1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
! 
1 

1 

1 

siderar clásica como "racümalizaci6n del poder" Cl2,l, pero la 

inestabilidad pol!tir,a de los reg!menes europeos de esa época, 

varios de los ~uales cayeron bajo el dominio de férreas dicta-

duras, no permitió el desarrollo vigoroso de tales institucio-

nes libertarias, que por otra parte no han surgido en forma 

repentina, sino que son el fruto de una lenta y paulatina trans-

formaci6n. 

En consecuencia, el gobernado afectado en sus derechos 

fundamentales por las autoridades administrativas, e incluso por 

las leyes inconstitucionales, encontr6 en el juez ordinario o 

admii:iistrativo -para nq....!!l..encionar algunos r...§l.medios de· tipo po-

lítico- el tlnico refugio para protegerse contra los abusos del 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Pero aun en nuest~os tiempos y presuponiendo la 
1 

existencia de remedios espe9íficos de tutela de los derechos 
1 

humanos, el proceso ordinario y la justicia arlministrativa, 

para no citar sino dos de los remedios indirectos más connotados, 

realizan una función que no por refleja resulta menos importante 

para una protecci6n más completa y eficaz de la libertad humana. 

S. El proceso ordinario. 

En esta materia existe confusión en cuanto no se ha 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

--!--- .L _¡ 
limitado con precisión una doble función del proceso ordinario 

en cuanto a los derechos fundamentales consagrados constitucio

nalmente. 

a) En efecto, desde un primer ángulo, el proceso cons-

tituye el medio a través del cual los gobernados pueden lograr 

su defensa contra cualquier afectación de.~us derechos ordina- .. 

rios, ya que una gran parte de las Cartas Constitucionales' es

tablecen el principio del debido proceso legal,'' o derecho de 

defensa en juicio, el cual se inspira en buena parte en el de

recho angloamericano, que se consolidó en las Enmiendas V y 

XIV 'de la Constituci6n de los Estados Unidos de 1787 (1!!2. 
En esta misma dirección debemos entender la corriente 

doctrinal que estima al derecho procesal de acci6n como un de-

recho subjetivo pl'iblico o derecho del hombre, paralelo al dere

cho constitucional de petici6n (39). -
Podemos comprender en esta perspectiva la profunda 
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1 
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1 

1 

1 
1. 
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1 

frase del distinguido procesalista uruguayo·--Eduardo J. ,.couture, ·-1 
cuando afirm6 que: "El instante realmente dramático es aqu~l en 1 

1 
! 
1 
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- --ºº-~---~º -qu-e~éT jffez, modesto o encumbrado, ignorante o excelso, profiE":re 

su solemne afirmación implícita en la sentencia: "esta es la 

justicia que para este caso está anunciada en el Preámbulo de 

Constitución" (,igJ, • 

Este derecho fundamental de la defensa en juicio, que 

se éncuentra estrechamente relacionado con la acción procesal, 

también corno derecho subjetivo pdblico de carácter constitucio

nal, ha sido reconocido como tal por los documentos internacio

nales que han 2:egulado los derechos humanos, corno se desprende 

de la primera parte del artículo XVIII de la Declaración Ameri

cana de los Derechos y Deberes del Hombre (.!!,); artículo 10 de 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (J1J; el 

artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po

líticos de las Naciones Unidas ~; artículo 6°de la Conven

ción Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (i!); y artículo Bºde la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (ií,) • 

Sin embargo, no debe confundirse el proceso como medio 

para la protección de los derechos ordinarios, corno ocurre en 

este sector que estamos examinando, aun cuando el citado proceso 

sea la institución necesaria para realizar los derechos funda

mentales de la acción procesal y de la defensa en juicio, que 

son inseparables; con la función del mismo proceso como instru

mento indirecto de protección de los derechos humanos, indivi

duales y sociales, consagrados por la Carta Fundamental. 

Esta aclaración tiene sentido en cuanto la legisla

ción, doctrina y jurisprudencia mexicanas, por motivos de carác-

·"-~~ ..... __ ..__. ........... _ ..... _.,, ___ _., ... ···----
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! derechos ordinarios a través del proceso, el carácter de afec-

taci6n de un derecho fundamental de justicia, e inclusive lo han 

consagrado en el artículo 14 de la Carta Fundamental vigente (47) -
aun cuando en el propio arb~oulo se estab1e2ca simultáneamente 

el éle•echo ae d@fem1a en juicio o derecha dfi.l audiencia (.4,QJ 1 1t:.I 

que ha provocado la confusi6n entre los derechos fundamentales 

y los derechos ordinarios, puesto que, toda afectac:i6n de un 

derecho oi~dinario en una sentencia judicial, se estima desde un 

punto de vista puramente formal como una violaci6n del art.1'.cillo 

14 constitucional, es decir, de un derecho del hombre (i2) . 

b) En realidad, al hablar del proceso ordinario como 

instrumento indirecto de la protección de los derechos humanos, 

nos queremos referir a un aspecto diverso del llamado derecho 

fundamental de justicia, debido proceso legal o al derecho pro

cesal de acción; es decir, pretendemos aludir a la posibilidad 

de que el mismo proceso ordinario constituya el medio en el 

que pueda plantearse la tutela de los derechos fundamentales 

consagrados en la Ley Suprema (.§.Q,). 

Desde esta perspectiva podemos descubrir varias hipó-

tesis: 

a' En un primer sentido, son varias las legislaciones 

que exigen que para la interposici6n de los instrumentos espe-

cíficos de protección, como los recursos constitucionales en 

Suiza y la RepGblica Federal Alemana, deben agotarse previa

mente todos los medios de impugnación de carácter judicial, 

salvo casos de excepci6n (~. 



b' En numerosos el proceso ordinario 

es el medio en el cual se puede plantear la cuestión de incons-

titucionalidad de manera incidental, cuando se considera que la 

ley aplicable en ese proceso es inconstitucional, lo que puede 

ocurrir en el supuesto de que el mismo ordenamiento aplicable 

se estime violatorio de los derechos del hombre, como sucede 

tratándose de la revisión judicial del derecho angloamericano, 

en la cual se requiere, como regla general, la existencia de 

una controversia concreta en un proceso judicial deterrninado 

( 5 2) • -
c' Inclusive en los países que siguiendo el modelo 

austríaco han establecido tribunales constitucionales especí-

ficos, el mismo proceso ordinario constituye uno de los.medios 

para plantear la inconstitucionalidad de leyes violatorias de 

los derechos fundamentales, según lo podemos señalar con la 

llamada Richterklage (instancia judicial) de los derechos aus

tríaco (53) y federal alemán (54), según la cual, cuando los - -
jueces de cualquier categoría o bien sólo los de los Tribunales 

Supremos -esto último en Austria- estiman que una ley es in-

constitucional, deben suspender el procedimiento y enviar los 

autos al Tribunal o Corte Constitucional respectivos, para que 

decida sobre esta cuestión de inconstitucionalidad. 

Una consulta judicial semejante se estableció en el 

artículo 123 en relación con el 100, de la Constitución Republi-

cana Española de .9 de diciembre de 1931, preceptos reglamentados 

por los artículos 30 y 32 de la Ley del Tribunal de Garantías 

Constitucionales de 30 de junio de 1933, preceptos que determi-

naban que cuando un juez de primera instancia u otro tribunal 



cualqüiera~· con excepción de los·· juzgados 

raban que era inconstitucional la ley aplicable al proceso con~ 

creta del cual estaban conociendo, debían solicitar el parecer 

de la Sala del Tribunal Supremo que fuera competente por razón 

de la materia, y si dicha Sala concordaba con el inferior, debía 

consultar al citado Tribunal de Garantías Constitucionales 

-órgano judicial específico para conocer sobre la constitucio-

nalidad de las leyes y de los actos de autoridad, de acuerdo 

con el modelo austríaco- para que decidiera sobre la cnesti6n 

planteada t1§.l • 

En Italia, con excepción de la reclamaci6n directa 

por la República o por las Regiones Aut6nomas, de la inconsti

tucionalidad de sus ordenamientos respectivos (~), s6lo en un 

proceso concreto y a través de la cuesti6n prejudicial (57), -
es posible plantear la inconstitucionalidad de la ley aplica

ble al caso, y es en esta dirección que el ilustre procesalista 

florentino Piero .Calamandrei afirmaba que el juez ordinario 

es el único que puede abrir la puerta a la competencia de la 

Corte Constitucional Italiana (á!LJ, con mayor raz6n cuanto que, 

como veremos más adelante, no existe en el ordenamiento italia-

no un instrumento específico para impugnar de manera directa 

las violaciones de los derechos humanos (59). -
d' Finalmente, el juez ordinario, a través de un pro-

ceso concreto, al aplicar las di~posiciones legales secundarias, 

debe interpretar dichas disposiciones de acuerdo con los textos 

y principios constitucionales, a través de lo que la doctrina 

ha calificado como "control de la constitucionalidad mediante 

interpretaci6n judicial", lo que significa que en un proceso 
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ordinario el juez posee la facultad indirecta de adecuar-los~.·· 

preceptos legales secundarios a los de carácter constitucio

nal que consagran los derechos del h•Jmbre (60), lo que no cons--
tituye una simple posibilidad te6rica, sino que ha producido 

resultados apreciables en la práctica (,il). 

~I impugnación do 108 actos Y :eno1uoiono~ da 1ai aUu 

toridades administrativas ante una jurisdicci6n especializada, 

situada formalmente dentro o fuera de la propia administraci6n, 

asume diversas modalidades en los ordenamientos contemporáneos, 

pero cada vez va tomando mayor impulso, no s6lo en los parses 

influidos por el sistema francés de tribunales de jurisdicción 

delegada, como el famoso Consejo de Estado, sino también en los 

Estados Unidos e Inglaterra, que contrariamente a su tradici6n 

han creado una gran variedad de tribunales administrativos (62). 

La justicia administrativa comprende dos aspectos, o 

sean, por una parte, los llamados recursos administrativos in-

ternos, que no son propiamente de car~cter procesal, pero que 

se utilizan para depurar los actos administrativos (63), y fun~ -
damentalmente el proceso administrativo propiamente dicho, que 

se conoce en forma más general con la denominaci6n impropia de 

"contencioso-administrativo" (SJ,) ¡ y ambas instituciones pueden 

servir de instrumento indirecto de protecci6n de los derechos 

humanos en varias direcciones, de las cuales podemos señalar 

las siguientes: 

a) Como ocurre con el proceso ordinario, para inten

tar los medios de impugnaci6n específicos, es decir, los recur-

......... _·~-.......;;-•te-·-



- 22 -

constitucionales propiamente dichos, previamente es nece

sario agotar la vía interna y la de los tribunales administra

tivos, pudiendo señalar como ,ejemplo al derecho austríaco (2,§). 

b) En los países en los cuales no existen remedios 

específicos para tutelar los derechos humanos, como ocurre en 

Francia·, Italia, Bélgica, y en América, Colombia, son los tri

bunales administratLvos y específicamente el Consejo de Estado, 

los que tutelan al particular frente a los actos de la adminis

traci6n, y si bien esa tutela se refiere directamente a la afec

taci6n de los· derechos secundarios, es decir, está dirigida a 

la protecci6n del principio de legalidad y no de la constitu

cionalidad, de manera refleja se protegen los derechos funda

mentales, y a este respecto debemos señalar la jurisprudencia 

admirable del Consejo de Estado francés, el cual ha sido cali

ficado recientemente como "juez constitucional" (66). 

Un ejemplo significativo en esta dirección lo descu

brimos en el derecho colombiano, ya que por Decreto nümero 2733 

de 7 de octubre de 1959, se reglamenta el derecho constitucio

nal de petici6n (§]),el cual debe hacerse valer a través de un 

procedimiento administrativo que se incorporó al C6digo Conten

cioso Administrativo de 1941 (68). 

También resulta ilustrativo que el Consejo de Estado 

del Ecuador hubiese recibido en varias ocasiones la denomina

ción de "Tribunal de Garantías Constitucionales", como ocurri6 

en la Carta Suprema de 1945, reintegrándosele su primitivo nom

bre en la Constitución de 1946, para devolvérsele la denomina

ción de Tribunal de Garantías en la Ley Fundamental vig8nte de 

1967, y entre cuyas atribuciones se encuentra, en los términos 

·-~ 
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del art!culo 220; fracci6n la. de la citada Carta Fundamental, 

la de:"Velar por la observancia de la Constituci6n, y especial

mente las garantías constitucionales - en realidad, derechos 

del hombre- pudiendo excitar al respecto al Presidente de la 

Reptíblica y demás funcionarios •••• " (69), -
También resulta conveniente aclarar que de acuerdo con 

las Leyes 035-CL y 047-CL, ambas expedidas el 15 de marzo de 

1968, la primera denominada Ley de la jurisdicci6n contencioso

administrativa y la 6ltima, Ley Orgánica del Tribunal de Garan

tías Constitucionales, se separan las funciones de justicia ad

ministrativa de la de vigilancia de la aplicaci6n de las dispo-

siciones constitucionales que se refieren a los derechos humanos, 

en cuanto se estableci6 un Tribunal de lo Contencioso-Adminis-

trativo, con sede en Quito y jurisdicci6n en todo el territo-

rio del Ecuador para conocer de las impugnaciones contra las 

autoridades administrativas que vulneren un derecho o interés 

directo de los particulares (7,2)· 

Podemos señalar también como tribunal administrativo 

con funciones de control constitucional, a la Contraloría Ge

neral de la Reptíblica de Chile, la que, además de sus atribu-

ciones de tribunal de cuentas, posee la de tomar raz6n de los 

decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Ser-

vicios, sobre la materia de su competencia, pronunciándose sobre 

la constitucionalidad o ilegalidad de los mismos en un plazo 

de treinta d!as contados desde la fecha de su recepción, pero 

deberá darles curso cuando no obstante su manifestación, el 

Presidente de la Repablica insista en la aceptación, con la 



firma de todos sus ministros (artículos 

Ley 10,336, texto unificado de 1964) (71). -
Sin embargo, debemos tomar en consideraci6n que cuando 

la justicia administrativa funciona como instrumento sustitutivo 

o complementario de los instrumentos específicos para la pro-

tecci6n de los derechos humanos, no debe considerarse como es-

trictamente adecuado para la tutela de los propios derechos fun-

damentales, por dos razones esenciales: 

a) Tanto el procedimiento como el proceso administra-

tivos se estructuran de acuerdo con los derechos sustantivos a 

los cuales deben realizar, que son de carácter ordinario, puesto 

que se refieren a la afectaci6n de tales derechos por los actos 

y resoluciones de las autoridades administrativas, los cuales 

están dotados de dos elementos esenciales: Eresunci6n de lega

lidad y carácter ejecutivo (72), y tratándose de la materia fis--
cal esta situaci6n es todavía más ostensible, ya que además de 

estas características, el causante que acude a la vía judicial 

administrativa está obligado a garantizar el interés tributario, 

e inclusive en algunas legislaciones se exige el pago del im

puesto, de acuerdo con el principio, que afortunadamente tiende 

a desaparecer, de salve et repete (~. 

A lo anterior debemos agregar las razones de interés 

pGblico que afectan la ejecuci6n de los fallos de los tribunales 

administrativos, cuyo cumplimiento puede aplazarse y aun dejarse 

·sin efecto, de acuerdo con las necesidades de la administración 

(7 4) • -
b)En segundo término, es frecuente que los tribunales 

administrativos carezcan de facultades para decidir directamente 
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las cuestiones de inconstitucionalidad tanto de actos, peró 

fundamentalmente de los preceptos legales aplicables e~ las 

controversias que conocen, y en este sentido, podemos señalar 

que en los países en los cuales existe un Tribunal Constitu

cional específico, los tribunales administrativos están obli-

gados a suspender el procedimiento y enviar los autos al pri-

mero de dichos organismos jurisdiccionales, cuando se plantea 

un problema de inconstitucionalidad (75). -
Pero aun en ausencia de un tribunal especializado en 

problemas de constitucionalidad, es posible indicar como ejem

plo al ordenamiento uruguayo, segdn el cual, cuando ante el 

Ttibunal de lo Contencioso-Administrativo se plantea una cues-

ti6n de constitucionalidad, debe suspender el procedimiento y 

elevar los autos a la Corte Suprema para su decisi6n, en los 

tárminos del artículo 258, numeral segundo, de la Carta Funda-

mental vigente de 1967 (76) • 
. -

En el derecho mexicano y con exclusión de las cues-

tiones fundamentalmente tributarias que pueden someterse al 

conocimiento del Tribunal Fiscal de la Federación (ZJj 1 el que 

por otra parte, carece de competencia para decidir problemas 

de constitucionalidad- (78), la situación es la contraria a -
las mencionadas anteriormente, ya que.respecto de los actos 

y resoluciones de la administración activa y despuás de ago

tarse los recursos internos, procede el juicio de amparo, que 

en este supuesto funciona como un proceso administrativo -o con 

el nombre más conocido, contencioso-administrativo- (79), no -
obstante que teóricamente el propio amparo está estructurado como 

instrumento específico para la tutela de los derechos humanos. 

~-- .. ___ _ 
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CDesde este punto de vista, la doctrina ha señalado los incon-

venientes de utilizar un instrumento destinado a l~ protecci6n de 

los derechos fundamentales como sustituto del proceso administrativo 

(80) ~habiéndo:e propuesto la creaci6n de tribunales administrativos -
de amplia competencia, siguiendo el ejemplo del Consejo de Estado 

Francés (81), y la reforma del artículo 104 constitucional que entr6 -
en vigor en el mes de octubre de 1968, refleja esta tendencia (82), -· 
que culmina con la promulgaci6n de la Ley del Tribunal de lo Conten

cioso administrativo, de 26 de febrero de 1971, publicada en el 

"Diario Oficial" de 17 de marzo siguiente·. 

7, - Los remedios espec! ficos para tutela de los derechos humano~ 

La doctrina ha puesto de relieve que los derechos de la per

sona humana, o derechos fundamentales según la terminología de los 

tratadistas alemanes (Grundrechte) (~),poseen una naturaleza di

versa de los derechos subjetivos ordinarios (84), puesto que regulan -
la dignidad e inclusive la existencia misma de la persona humana, 

. por lo que su violaci6n, aun tratándose de los derechos calificados 

como individuales, trascienden de la esfera del sujeto afectado y 

adquieren una repercusi6n de carácter social, con mayor raz6n tra-

tándose de los derechos que se han calificado como sociales, econ6-

micos y culturales, qu~ en ocasiones trascienden a toda la comunidad 

Esto significa que tales derechos deben considerarse como 

indisponibles y que su tutela procesal no puede lograrse eficaz

mente a través de los instrumentos estructurados para la realización 

de los derechos subjetivos de carácter ordinario, como en cierta 

medida hemos tratado de demostrar en los párrafos anteriores. 
En efecto, el tratadista italiano Mauro Cappelletti 



- __ c ___ ;oha~puesto-de-relieve que la protecci6n de -los °"dere.chos-humanos- -

requiere de instrumentos adecuados para una pronta y eficaz 

tutela procesal,que se apartan del sistema ordinario de protec

ción judici~l ( W . 
Es cierto, por otra parte, que aun esa tutela de los 

derechos ordinarios se ha agilizado en los 6ltimos tiempos de-

bido a las aportaciones de la ciencia procesal (!l), pero con 

todo no llega a constituir el remedio enérgico y vigoroso que 

requiere la defensa procesal de la libertad y de la dignidad 

de la persona humana frente· a las intervenciones cada vez más 

amplias de las autoridades y aun de los mismos grupos sociales, 

que afectan continuamente esa libertad (88). -
Por tanto, los citados derechos requieren de un pro-

cedimiento en el cual imperen la celeridad, la economía pro

cesal; amplias facuitades para el juzgador, incluyendo la de 

suplir los errores y deficiencias del demandante, as! como en 

la aportaci6n de los elementos de convicción (89); un sistema -
flexible de medidas cautelares; y especialmente, puesto que 

los anteriores elementos podemos encontrarlos con más o menos 

fuerza en otros sectores del enjuiciamiento (90), que los -
efectos del fallo protector sean esencialmente preventivos y 

reparadores, es decir que se requiere un sistema protector en 

el cual se evite la violaci6n actual o inminente de los dere-

chos fundamentales, y en todo caso, la restituci6n en el goce 

de tales derechos al afectado, ya que con exclusi6n de alguno 

de carácter patrimonial, aquellos que se refieren a la liber

tad y dignidad del hombre, no pueden sustituirse por equivalen

tes; y finalmente, medidas en~rgicas y rápidas de ejecuci6n 

~·-- ---- -~ .. _ .... 



que otorgue la.tutela (91). -·· 
En forma paulatina se ha venido sintiendo 

dad de establecer o reforzar estos remedios procesales espe-

c!ficos, que se perfilan a través de la lucha infatigable de 

los pueblos por la protecci6n de los derechos fundamentales, y 

a esto se debe la expansi6n tan amplia y profunda del tradicio

nal habeas corpus británico; de la revisi6n judicial estadouni

dense; del juicio de amparo mexicano; del recurso constitucio-

nal europeo; de la Procuraduría soviética y del Ombudsman es-

candinavo, todos ellos orientados en mayor o menos medida a 

ese ideal tan noble, pero tan difícil de alcanzar, del equili

brio entre autoridad y libertad (92). -· 8. Concepto de remedio proceRal interno. 

Con lo expuesto hasta este mon;ento creemos haber 

demostrado la necesidad del estudio de los instrumentos pro-

cesales internos para la tutela de los derechos humanos, ya 

que sin tales instrumentos las declaraciones de derechos es-

tablecidas en los textos constitucionales, por amplias y gene-

rosas que nos parezcan, quedan reducidas a disposiciones bien 

intencionadas pero sin eficacia práctica, como l.a experiencia 

hist6rica nos ha demostrado en forma tan dolorosa. 

Pero existe imprecisi6n, aun en nuestros días, en 

relaci6n con el concepto de instrumento procesal, tanto desde 

el punto de vista interno como desde el ángulo de la protecci6n 

internacional de los derechos humanos, que como hemos señalado 

anteriormente, se nos presenta como uno de los aspectos más 

dinámicos de los documentos internacionales de los últimos años. 

h 
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a) En primer lugar y particularmente en América Latina, 

existe una confusi6n terminológica entre los derechos humanos, 

que en numerosas .legislaciones se califican con escasa técnica 

como "garantías constitucionales" y las garant!as en sentido 

estricto, que son de carácter procesal. 

Esta denominaci6n de "garant!as constitucionales" y 

en algunos casos, de "garantías individuales", es de carácter 

tradicional y cristalizó en los ordenamientos constitucionales 

de Latino América debido a la. influencia de las cartas france

sas de carácter revolucionario, pues como lo ha hecho notar el 

constitucionalista argentino Carlos Sánchez Viamonte, no en

contramos esta idea de las garant!as en los textos angloameri

canos, particularmente de los Estados Unidos, que tambi~n tras

cendieron en nuestras instituciones fundamentales {lllr y lo 

mismo se desprende del clásico estudio de Jorge· Jellinek J.2.jl. 

Existe un pensamiento coman a los revolucionarios 

franceses que desemboca en la idea y en el prop6sito de inscri

bir los derechos más esenciales de la persona humana en el texto 

de un documento constitucional, con el objeto de que fuesen 

conocidos y obedecidos por todas las autoridades (~). 

Podemos citar como ejemplos de esta influencia los 

ordenamientos constitucionales vigentes de Argentina, Uruguay, 

Chile, Brasil, y desd~ luego M~xico, que siguen la terminología 

francesa al calificar como garantías individuales o constitu

cionales, a los derechos de la persona humana consagrados en la 

Ley Suprema ( W . 
Sin embargo, recientemente son numerosos los constitu-



H ºHº~---cional-istas que- consideran que la verdadera garantía de los 

derechos de la persona humana consiste precisamente en su pro

tecci6n procesal, y debemos reconocer que los juristas italia

nos han desarrollado admirablemente la teoría de las garantías 

constitucionales en sentido estricto, es decir entendidas como 

instrumentos procesales para lograr la efectividad de las nor

mas de la Constituci6n (97), hasta el extremo de incorporarlas -
al texto mismo de la Carta Fundamental que entr6 en vigor.el 

primero de enero de 1948, cuyo Título VI, tiene por nombre pre

····· cisamente "De.las garantías .bonstitucionales'.', entre los cu~~~.s 
' 

comprende, correctamente, las atribuciones de la Corte Consti-

tucional (artículos 134-137) (9 8) • -
Pero también la doctrina latinoamericana, y particular-

mente los tratadistas argentinos (99) y de Panamá (100) han - .. _ 
adoptado una postura en cierto modo similar a la italiana, en 

la inteligencia de que tuvo consagraci6n legislativa en la Carta 

Fundamental panameña promulgada en 1941, cuya secci6n vigésima 

segunda sobre "Instituciones de Garantía" comprendía todos los 

medios procesales a través de los cuales los habitantes del 

país podían obtener la protecci6n de los derechos fundamentales 

(101). -
En consecuencia, debemos considerar que en el estado 

actual de la doctrina y aun en ciertos textos constitucionales 

latinoamericanos, es preciso distinguir entre los derechos del 

hombre consignados en la Ley Suprema y la "garantía" de tales 

derechos,que no son otra cosa que los medios procesales por 

conducto de los cuales es posible su realización y eficacia 

( 102) • -
--
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subsiste la confusión en algunas 

disposiciones fundamentales y en una gran parte de la doctrina 

mexicana (103), conviene precisar esta distinci6n como lo hicié--ramos en nuestra ponencia presentada en' las Cuartas Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho Procesal, efectuadas en las ciudades 

de Caracas y Valencia, Venezuela, del 27 de marzo al 2 de abril 

de 1967, y en las cuales se aprob6 nuestra proposici6n en el 

sentido de que: "La terminolog!a de "garantías individuales" que 

se utiliza frecuentemente en los ordenamientos constitucionales 

latinoamericanos, con el significado de la consagraci6n de los 

derechos del hombre, debe sustituirse por la designaci6n más 

adecuada de "derechos fundamentales" (104). -
b) En segundo lugar, también debe precisarse el con-

cepto de remedio procesal o garantía de los derechos humanos, 

respecto de lo que algunos tratadistas han calificado como "de

rechos o garantías instrumentales" ~), es decir, aquellas 

disposiciones constitucionales que sirven de medio jurídico para 

la realizaci6n de 1os restantes derechos humanos. 

Estas disposiciones instrumentales que también se han 

calificado como derechos de "seguridad jurídica" (!.2.2), compren

den una serie de medios jurídicos tales como el llamado derecho 

o garantía de defens.a en juicio, los derechos ñel acusado en el 

proceso penal, la fundamentación legal de los actos ele autori

dad, etc., que si bien pueden considerarse como medios -y s6lo 

en este sentido como instrumentos- para lograr la efectividad 

de los demás derechos subjetivos pablicos de ljbertad, carecen 

de carácter procesal, ya ~ue en sentido estricto conservan su 



naturaleza sustantiva. 

c) Es preciso aclarar también que ·los remedios pro

cesales tampoco deben confundirse con los llamados "recursos 

ordinarios" y a los cuales se refieren los convenios y decla-

raciones internacionales señalados al principio de este cap!-

tulo, en cuanto exigen el qgotamiento de tales recursos internos 

como requisito para acudir a la v!a internacional, ya que con 

esta frase se pretende significar toda defensa jurídica, que 

no forzosamente constituye instancia judicial, puesto que 
l 1 

existe una gran variedad de sistemas en los -diversos ordena-+-· 

mientos sobre los medios a los cuales pueden acudir los par-

ticulares para su defensa frente a la autoridad por la afec

tación de sus derechos fundamentales y que pueden ejercitarse 

ante organismos administrativos, legislativos o de carácter 

jurisdiccional. 

Pero aun en el supuesto de que los recursos ordina-

rios posean carácter judicial, no pueden identificarse con 

remedio procesal en sentido estricto, ya que el primer concepto 

es de carácter genérico, en tanto que los instrumentos proce-

sales están dirigidos y estructurados para la tutela de los 

derechos humanos •. 

Por ello es que los propios convenios y decla.raciones 

de carácter internacional se refieren a "recurso efectivo", y 

en algunos casos a "recurso sencillo y rápido", como ocurre 

en este último sentido en el artículo 25 de la Convención Ame-

ricana de los Derechos d~.l Hombre, ya mencionada anteriormente. 

Esto significa que por remedio o instrumento protec-
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tor de los derechos humanos no debe entenderse cualquier tipo 

de defensa jur.ídica, aun cuando la misma tenga naturaleza pro-

cesal, sino exclusivamente la instancia que se adecaa a la na-

turaleza y se dirige a la efectiva realización de los derechos 

humanos consagrados constitucionalmente. 

En otras palabras, de acuerdo con los convenios in-

ternacionales protectores de los derechos humanos a que hemos 

hecho referencia, los pa.íses signatarios, cuando carezcan de 

instrumentos procesales dirigidos directamente a la tutela 

de los derechos fundamentales, están obligados a establecerlos, 

pues no es suficiente un sistema de tutela jurídica de carácter 

gen~rico, que puede proteger derechos de carácter ordinario de 

los particulares, pero carecer de verdadera efectividad tratán-
\ 

dose de sus derechos consagrados constitucionalmente(l07). -En tal virtud, con un criterio descriptivo, podemos 

definir al remedio procesal interno objeto de este estudio 

comparativo,como el instrumentq establecido por el ordenamiento 

jurídico nacional, que por su carácter rápido y sencillo, puede 

hacerse valer eficazmente por los particulares afectados, ante 

un organismo judicial ordinario o especializado, para la de-

fensa de sus derechos humanos establecidos en la Carta Funda-

mental. 

Por otra parte, este remedio procesal debe operar 

esencialmente contra actos de las autoridades, que son las que 

·suelen afectar en mayor medida los derechos fundamentales de 

los gobernados, pero también empieza a abr:i.me paso la conve

niencia de utilizarse respecto de actos de organismos pGblicos 

descentralizados y de grupos socj~les y profesionales, que en 



.la,soc;iedad grupal de nuestra época, también puéden infringir 

los derechos humanos de sus integrantes o de otros miembros 

de la comunidad (¡Q]). 

9. La jurisdicción constitucional de la libertad. 

Ya habíamos expresado que esta frase afortunada de 

Mauro Cappelletti se ha utilizado para designar a los instru

mentos procesales que están dirigidos directamente a la tutela 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente 

y a los organismos judiciales encargados de impartir la protec

ción. 

En sentido estricto, por tanto, el estudio de la 

citada jurisdicción sólo debe comprender el análisis de instru

mentos de carácter procesal, es decir, los que se hacen valer 

ante los tribunales ordinarios o especializados en controver

sias constitucionales, para la protección oportuna y efectiva 

de los derechos humanos consagrados en la Ley Suprema (!.Q.2). 

A esta materia debería restringirse nuestro estudio, 

pero también nos proponemos examinar otros instrumentos que 

en ausencia de medios específicos han asumido la tarea de pro

teger con mayor o menor eficacia los propios derechos del 

hombre, o bien de aquellos otros que pueden complementar la tu

tela encomendada a los remedios específicos, ya que como lo 

sostenemos en este trabajo, la protección de los derechos humanos 

generalmente no se confía a un solo instrumento, sino a varios 

que en su conjunto pueden considerarse como los que integran la 

jurisdicción o acaso, ia justicia constitucional de la libertad, 

de cada país (110). 



Estarnos conscientes de que algunos de los instrumentos 

que incluirnos en este estudio no pueden calificarse como proce

sales, es decir, como medios que se pueden ejercitar ante los 

6rganos jurisdiccionales, material o formalmente considerados, 

pero que por estar dirigidos a la tutela rápida y eficaz, al 

menos en teor!a, de los derechos humanos, han alcanzado un pres-

tigio creciente que han permitido su progresiva inclusi6n en 

ordenamientos diversos de aquellos en los cuales surgieron. 

El Ombudsman de origen escandinavo, que ha alcanzado 

un prestigio extraordinario en numerosos países occidentales, 

carece evidentemente de funciones jurisdiccionales o "canten-

ciosas", para decirlo con un tratadista francés cuando lo 

compara con el Consejo de Estado (111). -Tampoco las funciones de la Procuraduría soviética, 

establecida prácticamente en todos los países que calificamos 

de "socialistas", tienen carácter judicial, pero su importancia 

como instrumento esencial para la tutela de la legalidad socia-

lista (112), nos llevan a su examen en cuanto medio, aun cuando -no procesal, para la tutela de los derechos humanos.· 

Tenemos la convicci6n de que el estudio comparativo 

que iniciamos puede despertar la preocupaci6n de los juristas 

latinoamericanos, y desde luego los de nuestro país, para el 

estudio de esta materia que hasta la fecha, que sepamos, no 

se ha analizado en forma panorámica, no obstante que el juicio 

de amparo puede servir de modelo para la conf iguraci6n de los 

remedios procesales internos tutelares de los derechos del 

hombre. 
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º - ~ Hemos señalado que las delegaciones mexfcanas en laS -

reuniones internacionales de Bogotá y París, obtuvieron en 1.948 

la consagraci6n del propio juicio de amparo como instrumento 

procesal que debe implantarse o perfeccionarse en la legislaci6n 

de los países signatarios de las Declaraciones Americana y Uni-

versal de los Derechos Humanos, pero correlativamente a esta 

conquista mexicana, nos corresponde también la responsabilidad 

de demostrar que esta consagraci6n está justificada, y que sin 

desconocer la bondad de otros. remedios tan nobles como el habeas 

corpus, la revisi6n judicial o los recursos constitucionales 

específicos, nuestra máxima institución procesal, de profunda 

raigambre en la tradici6n hispánica (113), constituye el modelo -
que debe introducirse o perfeccionarse en otras legislaciones, 

como el instrumento procesal sencillo y breve, que ampara y 

protege de manera eficaz los derechos del hombre reconocidos 

en las Cartas Fundamentales y en las convenciones internacio-

nales de nuestra época • 

. ;. •:.. 

___ ..__ _____ - -~ 
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vile, Milano, 1957, pp. 44 y ss. 

(58),- La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil, 
y-corte Constitucional y autoridad 'udicial, ambos trabajos 
pu 1ca os en e vo umen Estu ios so re e proceso civil", trad; 
de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1962, pp. 66-68; - 137-
141, respectivamente. · 

(59).- Cfr. Piero Calamandrei, Corte Constitucional y autoridad judicial, 
cit., pp. 124-126. 

(60).- Cfr. Juan Francisco Linares, Control de constitucionalidad mediante 
interpretaci6n, en "Jurisprudencia Argentina", Buenos Aires, 18 
de abril de 1961, pp. 1-3. 

!(61).- Cfr. Giorgio Lombardi, Potere privato e diritti fondamentali, 
I, Torino, 1970, pp. 26 y ss; Kenneth M. Lewan, The significance 
of consti tutional rigsts for priv~te law; theory and practice in · 
West German'[, en "The International and Comparative Law Quaterly", 
London, Julio de 1968, pp. 571-601. 

(62}.- Cfr. Lewis Mayers, El sistema legal de los Estados Unidos, trad. 
de Ernesto Weinschelbaum, Buenos Aires, 1958, pp. 381 y ss.; 
Rita Pérez, L'istruzione nel procedimento amministrativo. (Studi 
sui mezzi di informazione della ubblica amministrazione ne li 
Stati Uniti e in Italia , en Rivista Trimestra e di Diritto 
Pubblico 11

, Milano, julio-septiembre de 1966, pp. 623-674; Vicenzo 
Vigoriti, Costituzione et Giustizia Amministrativa negli Stati 
Uniti d'America, en "Riv.Trim. Dir.Pub~, Milano, 1970, pp.1201-1222. 
Serio Galeotti, The judicial control of ublic authorities in 
England and in Italy, Lon on, 1954, pp. y ss. 

(63) .- Existe una amplia bibliografía sobre los recursos administrativos, 
pero nos limitamos a citar los siguientes estudios: Jesds González 
Pérez, Los recursos administrativos, 2a. Ed., Madrid,1969, pp.34 
y ss.; Id. Derecho procesal administrativo, 2a. Ed., tomo I, Ma
drid, 1964, pp. 104-107; Alfonso Nava Negrete, Derecho procesal 
administrativo, México, 1959, pp. 67-105; Gabino Fraga, Derecho 
administrativo, 9a. Ed., México, 1962, pp. 283 y ss.; Andrés Serra 
Rojas, Derecho administrativo, 4a. Ed., tomo II, México, 1968, pp. 
1175-1193; Humberto Briseño Sierra, El proceso administrativo en 
Iberoamérica, México, 1968, pp. 105-134. 

(64);- Sobre el concepto de proceso administrativo y la impropiedad de la 
calificaci6n de "contencioso-administrativo", cfr. el fundamental 
estudio de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso administrativo, 
en "Revista Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", Montevideo, 
enero-marzo de 1958, pp. 303-326; trabajo reproducido y ampliado 
en "Revista de la Facultad de Derecho de México", Ndm. 51, julio
septiernbre de 1963, pp. 603-626. 

(65).- Cfr. Félix Ermacora, Der Verfassungsgerichtshof (La Corte 

------.-aw - ......... ~·'"---''-''---..1-....... _ 



el profundo y documentado estudio de Francine Batailler, 
Conseil d'Etat juge constitutionnel, Paris, 1966, pp. 7-58 

(67).- Sobre el derecho constitucional de petici6n establecido por 
el artículo 45 de la Constitución colombiana, cfr. Alvaro Copete 
Lizarralde, Lecciones de derecho constitucional colombiano 1 
3a, Ed., Bogotá, 1960, pp. 104-105; Francisco de Paula Perez, 
Derecho constitucional colrn~iano, 5a. Ed., Bogotá, 1962, pp. 
209-210; Luis ·carlas Lachica, Constitucionalismo colombiano, 
2a. Ed., Bogotá, 1966, pp. 430-432, 

(68).- Decreto Núm. 2733 de 7 de octubre de 1959, por el cual se re
glamenta el derecho de petici6n y se dictan normas sobre pro
cedimientos administrativos. cfr. Jorge Ortega Torres, Código
Contencioso Administrativo, 2a. Ed., Bogotá, 1965, pp. 494-503. 

(69).- Sobre la situación del Tribunal de Garantías Constitucionales, 
llamado en ocasiones Consejo de Estado, en las Constituciones de 
1945- y 1956, cfr. Juan I. Lovato, Principios constitucionales 
de derecho procesal ecuatoriano, Quito, 1960, pp. 114-115. 

(7:o> .- Leyes publicadas en el "Boletín del Instituto de Derecho Com
parado", Quito, enero-diciembre de 1968, pp. 83-113. 

(71).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de derecho constitucio
nal, tomo III, Santiago, 1963, pp. 310 y ss; Carlos Estevez 
Gazmuri, Elementos de derecho constitucional, Santiago, 1949, 
pp. 286~i88; Mario Bernaschina González, Manual de derecho 
constitucional, 3a. Ed., tomo II, Santiago, 1958, pp. 413-421; 
Contraloría General de la República, Texto.refundido de la Ley 
de Organización y atribuciones de la Contraloria General de la 
República, Santiago, 1964, pp. 1-136; Enrique Silva Cimrna, 
La "Contraloría General" de la Repúblic Chilienne, en "Revue 
du Droit Pnblic en France et a l 'Etranger", Paris, marzo-abril 
de 1961, pp. 286-291. 

(72).- Cfr. Manuel María Díez, El acto administrativo, Buenos Aires, 
1956, pp. 226 y ss. 

(73).- Sobre el principio salve et repete y su paulatina desaparición 
cfr. Mario Pugliesse, Instituciones de derecho financiero, trad. 
de José Silva, M&xico, 1939, pp. 227 y ss; Carlos M. Giuliani 
Fonrouge, Derecho financiero, Vol. II, Buenos Aires,1962, pp. 
665 y ss; Id. El proyecto de modelo de C6digo Tributario para 
la América Latina, en el volumen "Memoria de las conferencias sus 
tentadas con motivo del XXX aniversario de la promulgación de 
la Ley de Justicia Fiscal~ México, 1966, pp. 210 y 260. 



(74) .-; .Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo afirma certeramente que 
- ~----.~C~~-~~~e_l~problema de la ejecuci6n de las sentencias en mator ia ad-

- ministrativa, ha sido oscurecida, de un lado, por un enfoque res-
trictivo de la funci6n jurisdiccional que se ha llegado a hacer 
sinónima de proceso de conocimiento, y de otro, por una err6nea 
interpretación de la doctrina de la división de poderes, con
ceptos expresados primeramente en la reseña al trabajo de Je
sús González Pérez, La ejecuGi6n de las sentencias contencioso
administrativas (en "Revista General de Legislaci6n y Juris
prudencia", 19~1), en "Revista de la Facultad de Derecho de 
México", Núms. 3-4, julio-diciembre de 1951, pp. 362-364; y 
posteriormente consignado este mismo criterio en el estudio del 
profesor Alcalá-Zamora, Proceso administrativo, en "Revista de 
la Facultad de Derecho de México", Ni'ím. 51, julio-septiembre, 
1963, p. 620. 

(75) , ... En este sentido podemos señalar también como ejemplos los de 
los Tribunales Administrativos Supremos de Austria y de la 
República Federal Alemana, los cuales, cuando consideran que 
la Ley aplicable al caso es inconstitucional, deben suspender 
el procedimiento y enviar los autors a la Corte Constitucio-
nal respectiva para que decida sobre el problema de incons
titucionalidad; cfr. Felix Ermacora, Der Verfassungsgerichtshof, 
cit., pp. 214, 217, 257-258; Ernst Friesenhahn, Die verfassugs
gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland, cit., pp. 
136-139; Mauro Cappelletti, El control judicial de la consti
tucionalidad de las leyes en el derecho comparado, cit; pp. 57-
59; Klaus Vogel, La tutela jurídica frente al poder público en la 
República Federal de Alemania, trad. de José Luis Barrios, en 
11 La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administraci6n", Mon
tevideo, julio-agosto de 1968, pp. 153-168. 

(76),- Enrique Vescovi, El proceso de inconstitucionalidad de la ley, 
Montevideo, 1967, pp. 228-231; Horacio Cassinelli Muñoz, Con
frontaci6n entre los sistemas de lo contencioso-administrativo 
en Alemania Federal y en Uruguay, en la misma Revista citada en 
la nota anterior y con la_misma paginación. 

(77).- La competencia del Tribunal Fiscal de la Federaci6n se ha am
pliado considerablemente a partir de su establecimiento en la 
Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, pasando por el 
Código Fiscal de 30 de diciembre de 1938, de tal manera que el 
artículo 22 de la Ley Orgánica del citado Tribunal Fiscal que 
entró en vigor el lºde abril de 1967, abarca la impugnación no 
sólo de actos y resoluciones estrictamente fiscales 1 sino tam
bién los conflictos redlativos a prestaciones econ6micas que 
otorgan las instituciones de seguridad social en beneficio de 
los empleados civiles y militares, e inclusive un sector que 

·se ha calificado como "contencioso de plena jurisdicción", es 
decir las controversias derivadas de la interpretaci6n y cum
plimiento de contratos de obras públicas celebrados por depen
dencias del poder ejecutivo federal, así como los créditos de
rivados de la responsabilidad del Estado por la defectuosa 
prestación de los servicios públicos; cfr. Dolores Heduán Virués,· 
Las funciones del Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1961, 
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. pp>¡61-150; Humberto Briseño Sierra, Derecho procesal fiscal, 
·México, 1964, pp. 226-232, Emilio Margain Manautou, De lo con
tencioso administrativo de anulaci6n o de ilegitimidad, San 
Luis Patos!, México, 1969, pp. 121-125; Héctor Fix-Zamudio, Intro
ducci6n al estudio del proceso tributario en el derecho mexicañ"é)° 
cit., pp. 1081-1084. 

:(78). - Tanto la jurisprudencia del citado Tr:~bunal Fiscal como la de 
la Suprema Corte de Justicia han considerado que el propio Tri
bunal carece de competencia para conocer y decidir sobre la 
cuestión de inconstitucionalidad de las leyes, cfr. la tesis 
27, pp. 74-75, Tribunal en Pleno, del Apéndice al Semnnario 
Judicial de la Pederaci6n publicado en 1965: "El Tribunal Fis
cal de la Federación carece de competencia para estudiar y 
resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, ya que la 
facultad corresponde al Poder Judicial de la Federaci6n, a tra
vés del juicio de amparo; cfr. Emilio Marg~in. Manautou op. 
ult.cit., pp. 49-56 ~ 

(79).- Cfr. Felipe Tena Ramírez, Fisonomía del amparo en materia admi
nistrativa, en el volumen "El pensamiento jurídico de México 
en el derecho constitucional", México, 1961, pp. 111-132; Anto
nio Carrillo Flores, La defensa jurídica de los particulares 
frente a la administración en México, México, 1939, pp. 275 y 
ss. 

,(80) .- Cfr. Antonio Carrillo Flores, op.ult.cit., pp. 298-315. 

'(81).- De acuerdo con esta tendencia, se elabor6 en el mes de junio de 
1964 un anteproyecto de Ley Federal de Justicia Administrativa, 
redactado por los Magistrados del Tribunal Fiscal de la Fede
raci6n Rubén Aguirre Elguézabal, Dolores Heduán Virués y Mar
garita Lomel! Cerezo, con el objeto de transformar el referido 
Tribunal Fiscal en un 6rgano jurisdiccional ante el cual se 
impugnasen todos los actos y resoluciones de la administra-
ci6n activa; y otro intento en el mismo sentido lo advertimos 
en el Segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal, efectuado 
en Zacatecas en agosto de 1966, en el cual se aprobó por una
nimidad la proposición de la ponencia elaborada por Ilumberto 
Briseño Sierra, en el sentido de recomendar la creación de un 
Tribunal Federal Administrativo que conocería de las impugna
ciones contra todos los actos de la administraci6n activa, todo 
lo cual puede consultarse en "Revista de la Facultad de Derecho 
de Mé:üco", Núm. 65,enero-marzo de 1967, pp. 183-244. Además, 
en el Quinto Congreso Mexicano de Derecho Procesal realizado en 
las ciudades de· Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, los días 20 a 24 
de noviembre de 1970, se aprobó la creación de un Tribunal Ad
m.inistrativo para la citada Federa tivaj y finalmente, en esta di
rección, la Ley del Tribunal de lo contencioso-administrativo del 
Distrito Federal, promulgada el 26 de febrero de 1971. 

(82).- El citado precepto en su texto reformado y en la parte condu
cente, dispone: "Las leyes federales podrán instituir tribuna
les de lo contencioso-administrativo dotados de ple11a autono-
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m1a para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las con
troversias que se susciten entre la Administraci6n Pdblica Federal 
o del Distrito y Territorios Federales, y los particulares, esta
bleciendo las normas para su organizaci6n, funcionamiento, el pro
cedimiento y los recursos contra sus resoluciones ••• " 

(83).- Cfr. Gerhard Oestreich, Die Entwicklung der Menschrechte und Grund
freiheiten (La evoluci6n de los derechos humanos y de las liberta
des fundamentales), en la obra "The Grundrechte", cit., tomo I, Ber
lin, 1966, pp. 87-104. 

(84) .- Así lo hacía notar Jorge Jellinek en su clásico estudio Sistema dei 
diritti pubblici subbiettivi, trad. italiana de Gaetano V1tagliano, 
Milano, 1912, pp. 390 y ss. 

(85).- Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicci6n constitucional de la liber
tad, cit., pp. 2-5. 

(86).- El control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el 
derecho comparado, cit., pp. 79-82. 

(87).- Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Veinticinco años de evolu
ci6n del derecho rocesal, 1940-1965, México, 1968, pp. 67-116 

iteratura m s signi icativa -140 (C6digos, leyes proyectos 
principales) • 

(88).- Cfr. Giorgio Lombardi, Potere privato e diritto fondamentali cit. 
pp. 61 y ss.; Héctor Fix-Zamudio, Algunos aspectos de la protec
ci6n de los derechos humanos en las relaciones entre particulares 
en México y Latinoamérica, en 11 Revista Jurídica Veracruzana" Jalapa, 
Veracruz, Abril-Junio de 1970, pp. 3-45, traducido al francés en la 
obra "René Cassin Amicorum Discipulorumque Liber", con el título, 
Quelques aspects de la protection des droits de l'homme dans le 
rapports entre persones privees au Mexique et on Amerique Latine, 
Tomo III, París, 1971, pp. 279-310. 

(89).- Como ocurre en el juicio de amparo mexicano, al menos respecto de 
la materia penal, laboral y agraria, con la instituci6n de la suplen
cia de la queja, es decir, la corrección de los errores y omisiones 
del reclamante, en especial respecto a su demanda, pero también en 
la materia agraria, en relaci6n con los elementos de convicción; cfr. 
Juventino V. Castro, La suplencia de la queja defjr.!ente en el juicio 
de amparo, México, 1953; Armando Chávez Camacho, La suplencia de la 
deficiencia de la queja, en "Jus", NGm. 67, México, febrero de 1944, 
pp. 89 y ss; Ignacio Burgoa, El juicio de amparo, 7a. Ed., México, 
1970, pp. 302-312. 

(90) .- Como ocurre en las ramas que integran el que podemos califir:ar como 
"derecho procesal social", es decir, derecho procesal laboral, agra
rio y de la seguridad social, cfr. Héctor Fix-Zamudio Introducci6n 
al estudio del derecho procesal social, en el volumen "Estudios pro
cesales· en memoria dil Carlos viada", Madrid 1965, pp. 497-526. 

(91).- Especialmente para lo último se requiere de un sistema flexible 
para el cumplimiento del fallo protector, pudiendo citarse como 
ejemplo el artículo 35 de la Ley sobre el Tribunal Constitucio
nal Federal alem~n (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) , según el 



º= ~<=cuélh~"El Tribunal Constitucional Federal puede 
su decisi6n quien ha de ejecutarla; puede también regular la' ... 
forma y modo de ejecuci6n en un caso determinado". F. RubioLlo
rente, El Tribunal Constitucional Federal Alemán, Caracas, 1962, 
p. 141. 

(92).- Cfr. Karl Loewenstein, Teoría de la Constituci6n, trad. de Al
fredo Gallego Anabitarte, Darcelona, 1965, p. 29; Id. Political 
power and the governmental process, 2a. ed., Chicago, 1965, 
pp. 8-9, autor que afirma con gran agudeza que el Estado orga
nizado exige de manera imperativa que el ejercicio del poder 
político sea restringido y limitado, tanto en interés de los 
detentadores como de los destinatarios de ese poder, y que 
esta limitaci6n constituye el núcleo de lo que en lo historia 
antigua y moderna de la política puede considerarse como el 
"constitucionalismo". 

(93).~ Los derechos del hombre en la revolución francesa, México, 1956, 
p. 68. 

(94).- La Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Mé
xico, sin fecha, esp. pp. 45 y ss. 

(95).- Cfr. Leon Duguit, Traité de droit constitutionnel,2a. Ed., tomo 
III, Paris, 1924, pp. 561 y ss.; A. Esrnein, Elcments de droit 
constitutionnel francais et comparé, tomo r, Paris, 1921, pp. 
556 y ss.; Julien Laferri~re, Manuel de droit constitutionnel, 
2a. Ed., Paris, 1947, pp. 47 y ss. 

(96).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, La protección procesal de las garan
tías individuales en América Latina, cit., pp. 69-72. 

(97).- Véase la profunda exposici6n de Serio Galeotti, Introduzione 
alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, 1963, pp. 
124 y ss. 

(98),- Sobre ·el particular, la bibliografía es muy amplia y sólo men
cionamos los siguientes trabajos: Ferrucci6 Pergolesi, Diritto 
Costituzionale, lla. Ed., Padova, 1956, pp. 358 y ss.; y Carlo 
Cereti, Corsi di diritto costituzionale italiano, 4a. Ed., 
Torino, 1956, pp. 447 y ss. Paolo Biscaretti di Ruffla, Diritto 
costituzionale (Lo Stato Democratice Moderno), 2a. Ed., Vol. II, 
Napoli, 1950, pp. 42-60. · 

(99).- Cfr. Carlos Sánchez Viamonte, El constitucionalismo y sus pro
blemas, Buenos Aires, 1957, pp. 97 y ss; Id. Garantías consti
tucionales en "Enciclopedia Jurídica Omeba", tomo XIII, Buenos 
Aires, 1960, pp. 15 y ss.; Rafael Bielsa, ~rotecci6n consti
tucional y el recurso extraordinario; 2a. Ed., Buenos hires, 
1958, pp. 294 y ss.; Juan Casiello, Derecho constitucional ar
gentino, Buenos Aires, 1954, p. 276; Segundo v. Linares Quintana, 
Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y com
parado, torno V, Buenos Aires, 1956, pp. 335 y ss.; Adolfo R. 
Rouzaut, Las garantías constitucionales de la libertad civil (doc 



HH -- trina-y jurisprudencia), ~()S~~X:i~,_ 

(100). Cfr. J.D. Moscote, El derecho constitucional panameño, Panamá, 
1943, pp. 459 y ss. 

(101) .- Cfr. Carlos Bolívar Pedreschi, .El pensamiento constitucional del 
doctor Moscote, Panamá, 1959, pp. 115 y ss.; Víctor F.Goytia, 
Las Constituciones de Panamá, Madrid, 1954, pp. 675 y ss. y si 
bien la Constituci6n vigente de 1946 no consigna un capítulo 
especial sobre las referidas "instituciones de garantía", con
serva los mismos medios de protecci6n procesal de los derechos 
fundamentales, que son los que reglamenta la también vigente 
Ley de Recursos Constitucionales y de Garantía, Nóm. 46, de 24 
de noviembre de 1956. 

(102).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Introducción al estudio de la defensa 
de la Constituci6n, cit., pp. 113-118. 

(103).- La doctrina mexicana sigue claramente el criterio tradicional, 
tanto en relación con la Constitución de 1857 como respecto de 
la actual de 1917, de acuerdo con los e~tudios de Isidro Montiel 
y Duarte, Estudio sobre las garantías individuales, México, 
1873; Adalberto G. Andrade, Estudio del desarrollo histórico 
de nuestro sistema constitucional en materia de garantías indi
viduales, México, 1958 (pero redactado en 1931); y la reciente 
y muy completa monografía de Ignacio Burgoa, Las garantías in~ 
dividuales, ya mencionada, Ga. Ed., México, 1970. 

(104) .- Véase la Crónica de el:O, ·1.S Jornadas en "Revista Iberoamericana 
de Derecho Procesal", Madrid, 1967, p. 324. 

(105).- Cfr. Héctor Cuadra, La proyección internacional de los derechos 
humanos, México, 19'15"; pp. 33-37. 

(106).- Cfr. Ignacio Burgoa, Las garantías individuales,, cit., pp. 
493-644. 

(107).- Cfr. Egon Schwelb, The nature of the obligations of the State 
Parties to the international convenr.nt on civil and political 
rights, en el volumen de homenaje a .~né Cassin, cit., p. 397. 

(108).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Algunos aspectos de la protecci6n de 
los derechos humanos en las relaciones entre particulares en 
M~xico y Latinoamérica, cit., pp. 19-28. 

(109). - Es significativo que el mencionado libro de Mauro Cappelletti, 
La jurisdicci6n constitucional de la libertad, se refiere casi 
exclusivamente a los recursos constitucionales en los ordena
mientos de la República Federal Alemana, Suiza y Austria. 

(llO).- Para la diferencia entre justicia y jurisdicción constitucional, 
cfr. Héctor Fix-Zamudio, Veinticinco años de justicia constitu
cional, cit., pp. 12-15. 

---=-=--¿----
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Ul) .- Cfr. André Legrand, L'Ombudsman Scandinave, cit., pp. 281-290. 

112),- Cfr. O.A. Loeber, La Prokuratura sovi~tica y los derechos del 
individuo hacia el Estado, en "Revista de la Comisi6n Interna
cional de Juristas", La Haya, otoño de 1957, pp. 63-114. 

il3),- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Diversos significados jurídicos del 
amparo en el derecho iberoamericano, en 11 Boletl'.n del Instituto 
de Derecho Comparado de México", Ndm. 52, enero-abril, de 1965; 
pp, 119-152; reproducido en "Rivista di Diritto Agrario", Milano, 
julio-septiembre de 1967, pp. 502-543. 



, ~~ _-- CAPITJJLQ II. 

LOS INSTRUMENTOS ANGLOAMERICANOS 

SUMARIO: 10. Habeas corpus. 11. Evoluci6n en Inglaterra 
12. Transformación del habeas corpus en los 
Estados Unidos. 13. Algunos aspectos del habeas 
corpus en Latinoamérica. 14. La revisi6n judi
cial de la constitucionalidad de las leyes. 
15. Los writs de injuction y mandamus. 16. Su 
influencia en los mandamientos de ejecuci6n y 
prohibici6n del derecho argentino. 

10. Habeas corpus. 

Si excluimos algunos ensayos hist6ricos, entre los 

cuales destacan los procesos forales aragoneses, especialmente 

el de manifestaci6n de las personas y de amparo, que alcanza

ron un desarrollo superior a las instituciones británicas entre 

los siglos XIV y XV, pero que fueron obscurecidos y práctica

mente suprimidos por el absolutismo de las poderosas dinastías 

de austrias y barbones (114); es la institución del habeas 

corpus la que ha constituído el germen fundamental de la pro

tección procesal de los derechos fundamentales de la libertad 

humana, especialmente la de carácter físico, y por ello ha 

recibido con justicia el calificado de "el gran ~". 

El origen de esta instituci6n es incierto, aun cuando 

su genealogía pudiera remontarse hasta el famoso interdicto de 

hamo libero exhibendo de~ derecho romano, pero lo que s! resulta 

indudable es su paulatino perfeccionamiento en el derecho con

suetudinario de la Inglaterra medioeval l!l.2.l.· 
Algunos autores han creído descubrir los inicios de 

esta instituci6n en el artículo 39 del documento original de 
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inglés es en el año de 1215, y que lleva el número 29 de· la 

versi6n confirmada por Enrique III en 1225 (116), pero en-• --· realidad dicho precepto es de carácter sustantivo y no pro-

cesal, por lo que s6lo puede considerarse como el intento 

de establecer el debido proceso en favor de un sector pri

vilegiado de los hombres del reino, es decir, en beneficio 

de los hombres libres ill1J . 

El instrumento procesal propiamente dicho se fue 

forjando muy lentamente a través de algunas ventajas intro

ducidas en el derecho medioeval inglés, predominantemente 

de carácter coniuetudinario, en beneficio de los detenidos, 

tales como la libertad caucional y los llamados writs de 

odio et atia y de mainprise (118). -Pero esta instituci6n forjada en el common law 

adquiri6 su verdadera importancia en el siglo XVII con mo-

tivo de la lucha del Parlamento contra el absolutismo de 

l~s Estuardo, iniciándose una labor legislativa que fue 

consolidando este noble instrumento libertario. 

Un paso muy importante fue la abolici6n de la Cá-

mara de la Estrella (Star Chamber) por una Ley del Parlamento 

expedida en 1641, que por cierto fue precedida por el primer 

intento de regular también legislativamente la institución 

libertaria que nos ocupa, a través de la llamada "Habeas 

Corpus Act" de 1640. 

El ordenamiento de 1641 se estima como un adelanto 

en el camino de la consolidaci6n de la libertad personal, 

en virtud de que la citada Cámara de la Estrella, en su 

1. 
i 
l 
¡ 
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calidad de tribunal adminJ~J:.~;ativo estrechamente vinculado 

a la Corona, acumulaba atribuciones propias de los tribuna

les judiciales, lo que motiv6 numerosos abusos en perjuicio 

de los particulares, lo que explica la raz6n por la cual el 

art!culo VIII de esta ley reafirma la existencia del dere-

cho de hacer valer el habeas corpus contra las detenciones 

indebidas ordenadas por la Corona (119). -
Pero en realidad, el documento que consolida defi-

nitivamente esta instituci6n tutelar es la famosa Ley de 

habeas corpus de 1679, que ha tenido una influencia excep

cional en muchos países del mundo y que estableci6 las bases 

esenciales de este instrumento procesal, el cual, segdn este 

ordenamiento, procedía inclusive contra las órdenes de deten

ci6n de la Corona, pero establec1a varias excepciones, entre 

ellas las acusaciones por delitos graves (felony), alta 

traición y prisión por deudas, pero adn en los primeros dos 

casos, se obligaba a la Corona a consignar penalmente a los 

detenidos, con el objeto de que fueran juzgados por los 

tribunales (120). -
Este documento se complementa con el famoso ins-

trumento conocido como Bill of Rights, promulgado el 16 de 

diciembre de 1689 con motivo del triunfo de la llamada "Glo-

riosa Revolución" (fil), que prohibió en su artículo 11 se 

fijaran fianzas excesivas para decretar la libertad caucio

nal, ya que se pretendía evitar que con este subterfugio se 

hiciera nugatoria:Ja instituci6n del habeas corpus, de acuerdo 

con la experiencia que se había adquirido durante el gobier-

no autoritario de Jacobo II (122). -
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El habeas corpus se trasladó a las colonias inglesas 

en América como una institución de conunon law, habiendo sido 

incorporado en algunos documentos constitucionales anteriores a 

la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, tales 

como las Cartas Fundamentales de Massachusetts de 1780 (123) y -
de New Hampshire de 1784 (124), y especialmente la primera in--
fluyó decisivamente en la consagración de la institución liber-

taria en el artículo l~ sección 8, inciso 3, de la propia Cons-

tituci6n Federal (125). -
11. Evolución en Inglaterra. 

Aun cuando en un principio el habeas corpus se utilizó 

en su país de origen para la defensa de los particulares contra 

las detenciones ordenadas por las autoridades administrativas 

dependientes de la Corona, como se ha señalado anteriormente, 

fue evolucionando la tutela hasta convertirse en un medio de 

impugnación que puede utilizarse actualmente para combatir tam

bién las detenciones ordenadas por las autoridades judiciales, 

cuando las mismas adolecen de defectos o irregularidades (!]j..). 

Formalmente se considera como un medio de carácter 

colateral, es decir no se interpone respecto de la autoridad 

que ordenó la privación de la libertad, sino que se dirige con-

tra el custodio del detenido (~,y tratándose de la priva

ción de la libertad dictada por autoridades judiciales, procede 

en principio y por regla general cuando el mandamiento ha sido 

dictado por juez incompetente, pero esto no impide que en algu

nas ocasiones pueda hacP.rse valer también respecto de juez com-

petente (UJ_). 

Sin embargo, como ocurre frecuentemente con institucio-
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nes tutelares, se llega a abusar de las mismas, desvirtuando 

su eficacia, ya que la jurisprudencia británica lleg6 a admitir 

que, en virtud de que las decisiones que negaban la protecci6n 

no adquirían la autoridad de cosa juzgada, una misma persona 

podía intentar sucesivamente varias demandas de habeas corpus, 

lo que se consider6 indebido por un sector de la doctrina (129), -
lo que motiv6 que la Ley de Administraci6n Judicial de 1960 

(Administration of Justice Act), limite actualmente esa posibilida'l 

para evitar su ejercicio abusivo, y además otorg6 a los repre

sentantes de la Corona o a las guardianes del detenido, la fa-

cultad de apelar de la Divisional Court (de la Queen's Bench 

Division) (llQ,) directamente a la Cámara de los Lores (Tribunal 

Supremo de Inglaterra), en determinados casos (131), pero en -
tanto no se decide definitivamente el recurso, el detenido puede 

disfrutar de la libertad obtenida por virtud del propio habeas 

corpus u..ll) • 

12. Transformaci6n del habeas corpus en los Estados 

Unidos. 

En el País del Norte, el tradicional habeas corpus here

dado de Inglaterra como un instrumento contra las detenciones 

arbitrarias ordenadas generalmente por autoridades administra-

tivas, ha evolucionado hasta convertirse en un medio de impugna

ci6n -un recurso en sentido estricto- contra las resoluciones 

definitivas pronunciadas por los tribunales penales, abarcando 

·aquellas que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. 

A este respecto la doctrina estadounidense ha advertido 

que el habeas corpus ante los tribunales federales ha venido a 

centralizar prácticamente la impartici6n de la justicia en mate-



Esto no siempre fUe as.í, si se toma en c::onsiderac:i.ón. · 

que la Ley de Organizaci6n Judicial de 1789 (artículo 20, pa

rágrafo 14, fracci6n I), era muy imprecisa en cuanto al alcance 

del habeas corpus federal, por lo que la jurisprudencia de la 

Suprema Corte interpret6 las disposiciones legales mencionadas 

en el sentido de que.el citado instrumento protector no·procedía 

contra resoluciones de tribunal competente, y este fue el crite

rio del ilustre John Marshall en el famoso asunto Ex parte 

Watkins (1832) (134). -
En el año de 1873 se consider6 que el habeas corpus 

federal pod!a utilizarse para revisar los errores sustantivos 

de los fallos judiciales (Ex parte Lange), y en 1879 (Ex parte 

Siebold) la Suprema Corte Federal expresó que era posible impug-

nar a través de este instrumento, las resoluciones apoyadas en 

una ley inconstitucional (135). -
Pero en el campo en el cual el habeas corpus federal ha 

realizado un progreso que puede estimarse sorprendente, es en el 

de la impugnación de las sentencias de los tribunales locales, 

hasta el extremo que ha provocado rozamientos entre éstos y los 

federales, de acuerdo con la evolución que se inici6 en el año 

de 1885 (136). -
En los últimos veinticinco años se advierte una centra-

lización creciente de los fallos en materia criminal, a través 

del habeas corpus, señalándose el caso de Brown versus Allen, 

resuelto en 1953 (ilZ), como uno de aquellos que abrieron fran

camente la puerta a las instancias contra los fallos de los tri-

bunales locales ante los de carácter federal, de manera que estos 
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~ltimos han tutelado prácticamente todos los derechos fundamen-

tales reconocidos en las Enmiendas dé la Constituci6n Federal, 

especialmente por conducto del concepto del debido proceso legal 

consagrado en la Enmienda XIV de la propia Carta Fundamental(l38). -En virtud de este desarrollo, el habeas corpus se ha 

transformado en una especie de amparo en materia penal, como 

lo sostiene agudamente el tratadista estadounidense J.A.C. 

Grant (139), ya que puede utilizarse para impugnar las reso--
luciones de los tribunales locales en los supuestos de deficiencias. 

en la admisi6n de las pruebas; de la falta de imparcialidad en 

el proceso; o de confesiones arrancadas por medio de la violen-

cia; debiendo destacarse las resoluciones pronunciadas por la 

Corte Suprema Federal, que ya se han vuelto clásicas, es de-

cir las relativas a los casos Escobado versus Illinois (1964) 

(140) y Miranda versus Arizona (1965) (141), en las que se - -
estableci6 claramente el derecho de todo detenido, con apoyo 

en la Enmienda V de la Ley Suprema, para no ser obligado a 

declarar contra sí mismo y a contar con la asistencia de un 

abogado, inclusive en el período de investigación preliminar 

ante la policía (142) •. 

El liberal criterio de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos, ha provocado un verdadero alud 

de peticiones de habeas corpus ante los tribunales federales, 

que ~a preocupado a los funcionarios de la Secre~aría de Jus

ticia del país del Norte, ,l.O .. $ cuales están estudiando la po

sibilidad de limitar, a través de una reforma legal, la incon

tenible corriente de impugnaciones a través del "gran writ" 

contra las sentencias dictadas en materia penal por los tribu-

------
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nales=·locales • ·· 

Según las estadísticas, las peticiones de habeas cor

pus ante los citados tribunales federales se ha elevado de me

nos de dos mil en el año de 1961 hasta once mil en 1969, lo que 

implica un recargo y un peso muy considerable de la justicia 

federal y el consiguiente menoscabo de la autonomía de los 

tribunales de las Entidades Federativas (143). -13. Algunos aspectos del habeas corpus .en Latinoamérica. 

Hemos señalado los elementos esenciales de la cansa-

graci6n y evoluci6n del habeas corpus en Inglaterra y los Es-

tados Unidos, que han servido de ejemplo a un buen número de 

ordenamientos para.regular este instrumento protector de la 

libertad humana, y resulta ya un hecho conocido el de que esta 

instituci6n fue adoptada por una gran mayoría de los países 

que estuvieron bajo la dominaci6n angloamericana, y particular-

mente los que forman o formaron parte de la Comunidad Británica 

(144). - También los países de Latinoam~rica recibieron la in-

fluencia del habeas corpus angloamericano y lo introdujeron en 

sus Cartas Fundamentales en diversas etapas, durante el siglo 

anterior y los primeros años del presente, pero lo cierto es 

que en la actualidad lo encontramos consagrado expresa o im-

plícitamente en casi todos, por no decir en la totalidad, de los 

propios ordenamientos constitucionales (145). 

Si efectuamos un repaso rapidísimo de los textos de 

las leyes fundamentales respectivas, descubrimos el habeas 

corpus en Argentina, pues si bien el texto primitivo y ahora 
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expresa -aún cuando se introdujo en la reforma de 1949 (artí

culo 29), derogada por el Gobierno emanado de la revoluci6n de 

1955- sin embargo se le considera como una garantía implícita 

y se encuentra, además, regulado en una gran parte de las Cartas 

provinciales (l.4.il: 

Encontrnmos expresamente consagrado el habeas corpus 

en las Cartas Supremas en vigor, de los siguientes países la-

tinoamericanos: Bolivia (artículo 18); Brasil (artículo 153), 

parágrafo 20, del texto reformado en 1969); Chile (articulo 

16) (147); Costa Rica (artículo 58); Cuba (artículo 29 del texto -
modificado en 1959); Ecuador (artículo 28, fracci6n 18, inciso 

b); El Salvador (artículo 164); Guatemala (artículo 79); Hondu-

ras (artículo 58, fracci6n 2a); Nicaragua (artículo 41); Panamá 

(artículo 24); Pera (artículo 69); Puerto Rico (artículo 13); 

Repablica Dominicana (artículo 8~ inciso g); Uruguay artículo 

17); y Venezuela (disposici6n transitoria quinta) (148). -
En cuanto a México, no figura la garantía de la liber-

tad personal con el nombre tradicional angloamericano de habeas 

corpus, en virtud de que se encuentra subsumida den·tro del jui

cio de amparo, ~l cual comprende tamhién la protecci6n de la 

libertad individual contra detenciones arbitrarias y, en con

secuencia, debemos considerarla comprendida dentro de los artí-

culos 103 y 107 de la Constituci6n Federal, que regulan el pro

pio juicio de amparo (149). -
La inclusi6n de la exhibici6n personal o habeas corpus 

dentro del amparo mexicano, la descubrimos con toda claridad en 
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lo~dJ,~puesto.~por el artículo 17 de la Ley Reglamentaria del citado 

Juicio de Amparo, que señala reglas muy liberales y flexibles para 

la interposici6n de este instrumento procesal cuando funciona como 

medio protector de la libertad personal; estableciendo claramente 

que el juez del amparo debe dictar todas las medidas necesarias 

para lograr la comparecencia del agraviado, cuando estuviese 

impedido para solicitar personalmente la garantía, que puede pe

dir cualquiera otra persona en su nombre (150). -
una rápida revista a los lineamientos generales del 

' .~-. 

habeas corpus -o también exhibici6n personal o amparo de la 

libertad, como se.le califica en algunos ordenamientos- nos ha 

llevado al convencimiento de que está estructurado en los países 

latinoamericanos de acuerdo con características similares a la 

institución angloamericana que les sirvió de modelo, ya que pue-

. de considerarse como una garantía específica para proteger el 

derecho constitucional de la libertad individual establecido en 

las Cartas Fundamentales de los propios países hermanos del 

Continente, y se utiliza esencialmente para impugnar las deten-

oiones arbitrarias o ilegales, en particular respecto de las 

practicadas por las autoridades administrativas, que desafor-

tunanadamente y con demasiada frecuencia,infringen la previsi6n 

coman de todas estas Leyes Fundamentales que exigen un mandato 

judicial, salvo en las situaciones de emergencia, para la deten-

ci6n de los gobernados; el procedimiento debe ser rápido y pre-

ferente a cualquier otro de carácter comdn; el juez debe pro

curar la inmediata comparecencia del detenido para examinar 

los motivos de la privaci6n de la libertad; el procedimiento 

.al@ • =· 
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puede ser iniciado por cualquier persona a nombre del afectado; 

la resoluci6n que ordena la libertad debe ser obedecida inme-

diatamente y los infractores castigados con penas muy severas 

(151) • -
Por otra parte, debemos hacer mención que en varias 

ocasiones el habeas corpus se ha hipertrofiado para utilizarlo, 

a falta de un instrumento específico, para la tutela de todos 

los derechos fundamentales de la persona humana consagrados cons

titucionalmente, lo que refuerza nuestra convicción de la nece-

sidad de instrumentos adecuados a la protección procesal de 

todos los derechos humanos, como se advierte tratándose del amparo 

y del mandamiento de seguridad, que subsisten al lado del pro-

pio habeas corpus, segGn lo podremos verificar en las páginas 

siguientes. 

A este respecto podemos señalar los casos de Argentina, 

Bolivia, Brasil y Perú, que describimos en seguida: 

a) Con anterioridad a la consagración del recurso o 

acción de amparo en las legislaciones nacional y provinciales 

de la República Argentina, se realizó el intento de extender 

el ámbito del habeas corpus para abarcar la protección no sólo 

de la·1ibertad individual, sino de todos los restantes derechos 

de la persona humana consagrados constitucionalmente, con exclu-

si6n de los relativos a la tutela de los derechos de carácter 

patrimonial, y en esta direcci6n destaca la corriente doctrinal 

del tratadista Carlos Sánchez Viamonte (152). -
Pero adn con posterioridad al establecimiento del juicio 

de amparo en otros ordenamientos provinciales, varias Constitu-
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cienes locales argentinas han consagrado el habeas corpus con: 
. \ 

esta proyecci6n tan amplia de tutela de todos los derechos. fun-' . .,. .. 
damentales de la persona humana, excluyen~o los patrimoniales, · 

como lo demuestran los artículos 16 de la Constituci6n de la 

Provincia del Chaco, de 7 de diciembre de 1957 (153); y 44 de -· 
la Constitución de la Provincia del Neuquén, de 28 de noviembre 

del mismo año (154); e inclusive se llega a duplicar el habeas .............. 

corpus y el amparo, con amplitud protectora similar, en los 

artículos 14 y 20, respectivamente, de la Ley Suprema de la 

Provincia de Formosa, de 30 de noviembre del referido año de 
' ·i.··· 

1957, preceptos que deben ser coordinados para no contradecirse 

(155), pues en las otras dos Cartas locales mencionadas el -
habeas corpus se ha hipertrofiado en ausencia del juicio de 

amparo. 

b) Tanto la doctrina como la jurisprudencia bolivianas 

realizaron el intento de aplicar extensivamente el habeas corpus 

regulado por el artículo Bºde las Constituciones de 1945 y 1947, 

respecto de todos los derechos fundamentales de la persona humana 

consagrados en las mismas Cartas Fundamentales (156); y posterior-
. -· 

mente, la Comisi6n Codificadora propuso la introducción de un 

capítulo especial en el C6digo de Procedimientos Penales (artí

culos 725 y siguientes), con el objeto de regular el ju.idó ele 

amparo y complementar el habeas corpus regulado por dicho C6-

digo (157) , culminando esta evoluci6n con el establecimiento del -
amparo y del habeas corpus como instrumentos independientes, en 

los a~tl'..culos 19 y 18, res:p.ectivamente, de la .. carta Fundamental 

.;4 ·ftcy 

·I 
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vigente, de 2 de febrero de 1967 (158}. -e) Esta situación también la podemos descubrir en la llamada 
"doctrina brasileña del habeas cor2us", que se apoy6 en las ideas del 

ilustre Ruy Barbosa, el cual sostuvo, en ocasiones con éxito, que este 
instrumento tutelar, tal como estaba regulado por el texto primitivo del 

artículo 72, parágrafo 22, de la Constituci6n de febrero de 1881 (antes 
de la reforma de 1926, que tuvo por objeto restringir el propio habeas 
corpus a sus límites tradicionales) era apto para proteger otros derechos 
fundamentales relacionados directa o indirectamente con la propia liber

tad individual (159), criterio que se señala como un antecedente del man
damiento de seguridad, que examinaremos más adelante. 

d) Debido a que la legislación peruana no ha llegado a consagrar 
expresamente la institución del juicio de amparo, se ha advertido la ne

cesidad de establecer un instrumento similar, y por este motivo se ha uti
lizado el habeas corpus como medio protector no s6lo de la libertad físi

ca, es decir, en su sentido tradicional, sino también de todos los dere
chos humanos establecidos por la Ley Suprema, con exclusión de los de 

carácter político. 
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, apoyándose en el artí

culo 69 de la Carta Fundamental ~,y no obstante algunas disposicio
nes de carácter secundario que pretendían limitarlo, especialmente del 

C6digo de Procedimientos Penales, han sostenido en forma reiterada que 
el habeas corpus procede contra cualquier acto de autoridad que limite 
o afecte los derechos individuales y sociales de la persona humana consa
grados constitucionalmente y as! lo había establecido la Corte Suprema 

de Justicia del Perú, en varias resoluciones (161). 

Esta orientaci6n ha sido acogida por el Decreto Ley número 17083, 

de 24 de octubre de 1968, intitulado "Normas para la tramitaci6n de la 

acción de habeas corpus", con el cual se pretende superar la limitación 

de este instrumento en el Código de Procedimientos Penales, sust'ituyendo, 

con normas precisas, las reglas analógicas aplicadas por la jurispruden

cia, s~gún se.sostiene en la exposici6n de motivos de este ordenamiento. 
En esta virtud, el habeas corpus se ha transformado implícita

mente en un verdadero juicio de amparo, ya que el referido Decreto-Ley 
establece que el citado instrumento, en cuanto se refiere a la libertad 
personal, inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, se trami-

tará de acuerdo con las disposiciones vigentes del Código de Procedirnien- , 

lf &1 t! E ,. ,, '? 
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tos Penales, pero que en todos los demás casos en que la 

autorice la citada acci6n de habeas corpus, deberá promoverse de acuerdo 

con las normas del mencionado ordenamiento, el cual estatuye un procedi-

miento sencillo y breve, que se ajusta a los lineamientos previstos por 

los artículos XVIII y 8°, respectivamente, de las Declaraciones Americana 

y Universal de los Derechos del Hombre sobre el propio juicio de amparo, 

segan se ha expresado con anterioridad. 

14. La revisi6n judicial de la constitucionalidad de las leyes. 

La doctrina ha señalado la paradoja de que no obstante que en 

Inglaterra hasta la fecha no se ha reconocido la facultad de los tri

bunales para conocer de las cuestiones de inconstitucional~dad de las 

leyes, debido al principio de la suprema~ía del Parlamento, sin embargo, 

,la revisi6n judicial que actualmente existe en numerosos países del mundo, 

tuvo su origen en las Colonias británicas precisamente debido al control 

que ejercía el Consejo Privado de la Corona sobre los fallos de los 

tribunales coloniales .U,G2J, control que todavía subsiste respecto de 

varios miembros de la Comunidad Británica, aun cuando va desapareciendo 

paulatinamente (163). -Pero además de este control sobre los tribunales coloniales, 

influy6 en el establecimiento de la revisi6n judicial, la doctrina del 

famoso magistrado inglés Lord Eduard Coke, contenida en el clásico asunto 

del Dr. Bonham, resuelto en el año de 1610, y si bien no tuvo aceptación 

en la propia Inglaterra, debido precisamente al principio de la suprema

cía absoluta del Parlamento, fue acogida por los jueces coloniales ame

ricanos, señalándose que ya en el año de 1657, los tribunales de Boston 

estimaron en forma clara que de acuerdo con la tesis sustentada en el 

citado caso Bonham, tenían facultad para invalidar una ley local. 
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Uno de los argumentos que se esgrimieron posteriormente 

para considerar la nulidad de la famosa Ley de Estampillas de 1765, 

fue precisamente su contradicci6n a la Carta Magna y a los dere-

chos naturales de los ingleses, segan el antecedente judicial de 

Lord Coke, princjpio que, por otra parte, fue consagrado, así 

sea en forma imprecisa, en el artículo III de la Constituci6n de 

los Estados Unidos de 1787, y desde entonces proclamado por los 

tribunales y la doctrina como una de las bases fundamentales de 

la revisi6n judicial (164). -
Ya desde los debates del Congreso Constituyente de Fi

ladelfia se señal6, de acuerdo con la tradici6n colonial mencio-

nada, la facultad de los tribunales para conocer las cuestiones 

de constitucionalidad de las leyes (165), pero se consolid6 por -
la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal, particularmente 

a través del criterio sustentado por el ilustre Presidente de 

la propia Corte, John Marshall en el 'clásico asunto Marbury 

versus Madison resuelto en el año de 1803 (166), y a partir de -
entonces se desarroll6 ampliamente este principio de la f acul

tad de los jueces de cualquier jerarquía para conocer y deci-

dir de manera incidental las cuestiones de inconstitucionali-

dad de las leyes aplicables a los casos concretos sometidos a 

su conocimiento. 

En realidad, la revisi6n judicial de la constitucio

nalidad de las leyes, considerada por el tratadista estadouni-

dense J.A. C. Grant como una aportación de América a la ciencia 

política universal (167), no constituye un instrumento proce--
sal determinado sino exclusivamente un principio que sirve de 

apoyo para plantear la inconstitucionalidad de las disposicio-

= 
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nes legales aplicables en un caso concreto y que al resolverse 

por los jueces ordinarios puede llevarse inclusive ante el Tri

bunal Supremo, a trav~s de los medios ordinarios de impugnaci6n 

aun cuando en algunos países se hubiese elaborado un instrumento 

particular con es~ objeto, y en este sentido podemos señalar el 

llamado "recurso extraordinario" regulado por las Cartas Fede-

ralea de Argentina (168) y Brasil (169). - .,..._ 
Pero este principio de la revisión judicial ha permi-

tido plantear numerosos aspectos de inconstitucionalidad de las 

leyes que afectan los derechos humanos consagrados en las Leyes 

Supremas de los países influenciados por el derecho angloameri-

cano, y particularmente en aquellos vinculados con la Comunidad 

Británica (170), excluyendo a la misma Inglaterra, Nueva Zelan

dia, Israel y Sudáfrica. 

Con excepción de la República Sudafricana, los restan-

tes países que no consignan la revisión judicial de la constitu

cionalidad de las leyes, debido a que conservan el principio de 

la supremacía del Parlamento y una organizaci611 constitucional 

parcialmente escrita y en su mayor parte consuetudinaria, pero 

no por ello carecen de un sistema de protecci6n judicial de 

los derechos fundamentales, muchos de ellos consignados en dis-

.posiciones legales secundarias e inclusive de carácter consue

tudinario (1.11), y esta protección a través de los instrumentos 

ordinarios es bastante efectiva como lo ha puesto de relieve 

la doctrina y la jurisprudencia de Inglaterra (172), Nueva Zelan--
dia (173) e Israel (174), aún cuando no deja tener sus desven-- -
tajas en cuanto a su complejidad y onerosidad procesales (175). -· 

La situaci6n de la República Sudafricana es muy signi-
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ficativa por lo que se refiere a la revisión judicial como ins-

trumento tutelar de los derechos fundamentales consagrados cons-

titucionalmente, ya que mientras perteneció a la Comunidad Bri-

tánica, según su Ley Suprema de 20 de Septiembre de 1909, ar

tículos 95 y siguientes, la Suprema Corte poseía la facultad 

de decidir de manera definitiva sobre las cuestiones relati-

vas a la constitucionalidad de las ley~s (.!,l2.). 

Pero una vez que Sudáfrica se separ6 de la citada 

Comunidad y se organiz6 de manera totalmente independiente, la 

Carta Constitucional de 31 de mayo de 1961, prohibió en su ar-

tículo 59 a los tribunales pronunciarse sobre las leyes expe

didas por el Parlamento, con las únicas excepciones de que 

dichas leyes pretendan abrogar o modificar las disposiciones 

constitucionales relativas a los idiomas oficiales, o al pro-

cedimiento dificultado de reforma de la propia Ley Fundamental. 

La razón de esta reforma desfavorable a la revisi6n 

judicial que ya poseía una tradición en el derecho constitucio

nal sudafricano con antelaci6n a 1961, se debi6 a la actitud 

de la Corte Suprema, que durante los últimos años anteriores 

a la separación de la Comunidad, se opuso valerosamente a la 

política de discriminación racial del Gobierno, conocida con 

el nombre de apartheid (177). -Otro ejemplo que nos puede ilustrar sobre el valor de 

la revisión judicial angloamericana para la protección de dere

chos humanos, nos lo proporciona el Canadá, cuya Constituci6n 

de 1867 carece de una declaración de derechos, pero en agosto 

de 1960, el Parlamento canadiense expidi6 la "Ley de Recono-
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cimiento y Protecci6n de los Derechos Humanos y de las Liberta

des Fundamentales (Act of recognition and protection_~f human 

rights and fundamental freedoms). 

Aun cuando esta declaración -que fue precedida por la 

de la Provincia de Saskatchewan promulgada en el año de 1947-

no puede considerarse como una verdadera ley constitucional, 

contiene una disposici6n que coloca a la misma, al menos en 

cierto sentido, en una situacjf>n ne privilegio respecto de las le 

yes ordinarias, ya que todo ordenamiento legal debe ser expedido 

y aplicado de manera que no viole, afecte o infrinja las liberta

des establecidas en la citada declaraci6n, a menos que el Par-

lamento declare expresamente que ese ordenamiento debe subsis-

tir, no obstante que afecte algdn aspecto de la repetida de

claraci6n (178); pudiendo señalarse que la Suprema Corte del -
Canadá •que se independiz6 definitivamente del Consejo Priva

do de la Corona inglesa en el año de 1949-ha declarado la ~11J-

constitucionalidad de algunas leyes ordinarias por considerar-

las contradictorias con la citada Declaraci6n de 1960 (179). -Por lo que se refiere a América Latina, fue México 

el primer pa!s en introducir la revisi6n judicial de la cons

titucionalidad de las leyes en la Constituci6n del Estado de Yu-

catán de 1841, debida a la inspiraci6n de Manuel Crescencio ne-

j6n, y a trav~s del juicio de amparo (180); sistema que ha lle

gado hasta nuestros días, pasando por el artículo 2S d0l Acta 

de Reformas de 1847, debido a Mariano Otero, el segundo padre 

del amparo (181); los artículos 101 y 102 de la Constituci6n de -
5 de febrero de 1857 (~),y 103 y 107 de nuestra Ley Suprema 

vigente de 5 de febrero de 1917 (183); ya que la impugnaci6n -
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de las leyes inconstitucionales se realiza en el ordenamiento me

xicano por medio del juicio de amparo, que debido a esta funci6n 

ha recibido el nombre de "amparo contra leyes" (l,.2,i> , 

Todos los restantes países latinoamericanos han acogido 

expresamente el principio de la revisión judicial, inclusive a 

través de medios de impugnación particularizados. como Argentina 

y Brasil, segGn .lo expresamos anteriormente, y sólo podemos seña

lar como excepciones a las Leyes Fundamentales de PerG y Ecuador, 

que todavía consignan el criterio de que corresponde al 6rgano 

legislativo la declaraci6n final sobre la constitucionalidad 

de las leyes (.m,} • 

Sin embargo, adn en estos dos países se está abriendo 

paso la revisi6n judicial cada vez con mayor fuerza, pudiendo 

señalarse que debido a que la doctrina peruana había venido pro-

pugnando por Jacitada revisi6n judicial (1~6), el artículo 8° 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 25 de julio de 1963, 

consagr6 finalmente esta instituci6n (J..!iZ,). 

Por lo que se refiere a Ecuador,los artículos 76 y 

205, inciso 4~de las Cartas Fundamentales de 1946 y 1967, res-

pectivamente, atribuyeron a la Corte Suprema de Justicia la fa

cultad limitada, de suspender la aplicación de las disposiciones 

legales que estime contrarias a la propia Ley Fundamental, aun 

cuando corresponde al Congreso, segGn .se ha dicho, la facultad 

de decidir en definitiva sobre la citada inconstitucionalidad 

(188). -
15. Los.writs de injunction y mandamus. 

En el derecho inglés se establecieron una serie de re-
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de que constituyeron una protecci6n especial que se apartaba de 

la ordinaria del common law (1S9), y entre ellos se mencionan ; -1 

tanto los writs de injuction yimandamus, como los de quo warranto, 

prohibition, certiorari, etc., que conjuntamente con el más im-

portante de ellos desde el punto de vista de la tutela de los 

derechos humanos, es decir, el de habeas corpus, se apliqaron 

en la época colonial y posteriormente en el derecho estadouniden

se, habiendo sido objeto de regulaci6n legislativa tanto en el 

Q.alllpo local cama federal. .L 

AGn cuando estos instrumentos procesales no pueden con-

siderarse como remedios específicos tutelares de los derechos 

humanos, con frecuencia se ha utilizado en los países de origen, 

es decir, Inglaterra y los Estados Unidos, como medios para lo-

grar estos fines, aún cuando a través de los mismos se pueden ha-

cer valer también derechos de carácter ordinario de muy diversa 

!ndole (190). -
Sin embargo,podemos destacar la influencia que los ci-

tados instrumentos angloamericanos han ejercido, especialmente 

los referidos de injunction y mandamus en los ordenamientos de 

otros pa!ses, tanto de los pertenecientes a la Comunidad Bri-

tánica como los de Latinoamérica, transformándose en remedios 

procesales específicos para la tutela de los derechos fundamen-

tales consagrados constitucionalmente. 
~~· 

a) En ,Primer término podemos señalar que los artículos 

32 y 246 de la Constitución de la RepGblica de la India, promul

gada el 26 de noviembre de 1949 y que entr6 en vigor el 26 de 
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enero de 1950, confieren a la Suprema Corte Federal y a los 

Tribunales Superiores (High Courts) de las entidades federati

vas, la facultad para conocer y resolver sobre procedimientos 

específicos para la tutela de los derechos humanos consagrados 

por la misma Carta Fundamental, contra todo acto o ley que los 

afecten, señalándose concretamente entre ellos los writs de 

habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto y certiorari 

( 191) • 

b) El art!culo 25 de la Constituci6n Birmana, expedida 

en 1947, consigna un principio similar al de los preceptos men

cionados de la Carta Fundamental de la India, en cuanto atribuye 

a la Corte Suprema Federal, la facultad de conocer de procedi

mientos particulares para tutelar los derechos fundamentales 

consignados por la misma Ley Suprema, comprendi~ndose entre los 

mismos a los citados writs de habeas corpus, mandamus, prohi

bition, quo warranto y certiorari (!92). 

e) Pero de todos estos remedios, han sido los de injunc

tion y mandamus los que han tenido una influencia más apreciable 

en los ordenamientos latinoamericanos, ya que el primero, mucho ·" 

m~s complejo de corno se le considera por los que no se encuen-

tran compenetrados con el derecho angloamericano (193), tiene -
su mayor aplicaci6n como procedimiento par~ obtener una orden 

de abstenci6n, provisional o definitiva, que ha sido muy dtil 

como instrumento preventivo para impedir la realización de ac

tos que pueden lesionar derechos fundamentales; en tanto que 

el mandamus, implica la posibilidad de obtener un mandato judi-
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cial, para obligar, generalmente a una autoridad, para que cumpla. 

con una obligaci6n establ3cida claramente en la ley (194). -
Un sector de la doctrina mexicana ha encontrado simili-

tud entre estos dos remedios procesales y algunos de los mencio-

nadas anteriormente, con el juicio de amparo (195), ya que, en -
efecto, podemos descubrir algunos elementos comunes, en cuanto 

a los efectos de los propios remedios -totalmente distintos en 

su estructura· con los .efectos de la sentencia de amparo, en los 

términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, que pueden tradu-

ci~se en el mandato para que una autoridad se abstenga de rea-

lizar un acto violatorio o bien en la orden para que realice 

una obligaci6n constitucional o legal (196), y también por lo -
que se refiere ah suspensi6n del acto reclamado como medida 

precautoria, que en cierto sentido puede parangonarse con el 

procedimiento o mandato de injunction preventivo (197). 

Sin embargo, no existe indicio firme de que los men-

cionados writs hubiesen influido en la creaci6n o en la evolu~ 

ci6n del propio juicio de amparo, puesto que se inspir6 esen

cialmente en la revisi6n judicial en su aspecto genérico, según 

expresamos con anterioridad. 

16. Su influencia en los mandamientos de ejecuci6n y 

prohibici6n del derecho argentino. 

Descubrimos una influencia decisiva de los mencionados 

writs de injunction y mandamus, en los ordenamientos procesales 

de las provincias argentinas, que los han traducido como manda

mientos de ejecuci6n y prohibici6n. 

En efecto, inclusive de manera expresa, el C6digo de 

_, 
¡---
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Procedimientos Civiles de la Provincia de Santiago del Estero, 

promulgado en 1944, al reglamentar el recurso de amparo estable

cido por el artículo 22 de la Carta Fundamental de la misma Pro-

.vincia, de 2 de junio de 1939, hacía referencia a los procedi

mientos de injunction y mandamus en su artículo 673, poniendo 

entre paréntesis los nombres castellanos de mandamientos de 

prohibición y ejecuci6n (198). -
Resulta discutible la traducci6n de mandamus por eje

cución, que no corresponde estrictamente al sentído de la pala-

bra castellana; sería preferible, por tanto, utilizar de los 

vocablos intimaci6n, coruninaci6n o requerimiento (!.2.2..>· 

Por otra parte, estos mandamientos de ejecuci6n y prohi

bición asumen tres direcciones en el derecho provincial argenti~ 

no, en cuanto a su regulaci6n como instrumentos procesales para 

tutelar los derechos fundamentales: 

a) En primer término, en algunos de los citados ordena-

mientes se consignan como remedios procesales independientes del 

recurso o acci6n de amparo, realizando entonces una funci6n pa-

ralela a la de este último instrumento tutelar. 

En este sentido, el artículo 22 de la Constituci6n de 

la Provincia del Chaco de 7 de diciembre de 1957, consagra expre

samente los mandamientos de ejecución y prohibición, oto~gando los 

primeros en beneficio de la persona que sufriere perjuicio mate-

rial, moral o de cualquier naturaleza, por el incumplimiento de 

un deber expresamente determinado que una ley u ordenanza impu
o 

siere a un funcionario/entidad públi?a; en tanto que los de. prohi-

bi ci6n se establecen cuando las propias autoridades ejecuten ac-
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tos prohibidos por leyes u ordenanzas (200) , . ............ 
En forma similar se consignan tales instrumentos en los 

artículos 35 (mandamiento de ejecuci6n) y 36 (de prohibici6n), 

de la Constituci6n de la Provincia del Chubut, de 26 de noviero-

bra del mismo año de 1957 (201), y en el mismo orden en los ar--
tículos 12 y 13, respectivamente, de la Ley Suprema de la Pro-

vincia del Río Negro, de 10 de diciembre del propio año de 1957 

(202)1 en tanto que el artículo 32 de la Carta Fundamental de la -Provincia de Formosa, que entr6 en vigor el 30 de noviembre, taro-
' 

bién de 1957, 11nicamente consigna el mandamiento de ejecuci6n 
,! 

(203). - b) Dentro de la segunda corriente, varios ordenamien-

tos locales argentinos, identifican los mandamientos de ejecu

ci6n y prohibici6n con los efectos de la sentencia protectora 

dictada en un recurso o acci6n -en realidad, proceso- de amparo. 

En esta direcci6n podernos señalar los artículos 14 de 

la Ley de Amparo de Santa Cruz, de 17 de julio de 1958 (204)1 --
8ºde la Ley de Amparo de Mendoza de 7 de octubre de 1954 (205)1 -" y 11 de las Leyes de Amparo de Misiones y de San Luis, de 14 de 

noviembre de 1961 y 30 de julio de 1958, respectivamente (206). -
c) Finalmente, puede advertirse que en los artículos 

lºy 2°de la Ley de Amparo de la Provincia de Entre Ríos, de 27 

de noviembre de 1946, reformada por el Decreto 1640 de 1963, se 

identifica la petici6n de los mandamientos de ejecuci6n y pro7 

hibici6n, con el recurso o acci6n de amparo ~J , 
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( 115). -
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Cfr. Víctor Fairén Guillén, Consideraciones sobre el ~roceso 
ara onés de "manifestaci6n de las ersonas" en relncion con 
el "habeas corpus bri t nico, en 'Revista de Derecho Procesal", 
Madrid, 1963, pp. 11 y ss; Francisco Sáenz de Tejeda y de 
Olozaga, El derecho de manifestaci6n aragonés y el habeas cor
pus inglés, Madrid, s.f., pp. 25 y ss. 

El derecho anglosajón también recibi6 la influencia de los 
interdictos posesorios de origen romano, segdn lo puso de re
lieve el prestigiado tratadista Paul Vinogradoff, Diritto 
~amano nell'Europa Medioevale, trad. de S. Ricobono, 2a. Ed. 
Milano, 1950, pp. 75 y ss. 

La Magna Carta fue objeto de varias versiones, ya que se con
firmó cuando menos cuarenta y cinco ocasiones hasta la época 
de Enrique V (1413-1422) , ya que poseía en su base una idea 
contractual entre el soberano y los nobles del reino, cfr. 
William H. Dunham, Jr., Magna Carta and British Constitutio
nalism, en el volumen "The Great Charter", New York-'roronto, 
1966, pp. 29 y ss.; el texto en espafiol de las dos versiones 
de la Magna Carta de 1215 y de 1225, puede consultarse en la 
obra de Manuel Jiménez de Parga, Los regímenes políticos con
temporáneos, 4a. Ed., Madrid, 1968, pp. 366-372. 

(117).- Cfr. Samuel E. Thorne, What Magna Carta was, en el citado vo
lumen "The Great Charter", pp. 11-25. 

(118).- Cfr. Frederick Pollock y Frederick William Maitland, The 
history of english law, 2a. Ed., Vol. II, Cambridge, Inglaterra, 
reimpresión de la 2a. Ed. London, 1952, pp. 587-589. 

(119).- Cfr. H.M. Seervai, Constitutional Law of India, reimpresión, 
Bombay, 1968, p. 579. 

(120).- El texto inglés de esta famosa ley puede consultarse en el 
libro editado por Richard L. Perry y John c. Cooper, Sources 
of our liberties, New York, 1952, pp. 189-203, y una traduc
ci6n castellana aparece como uno de los apéndices del libro 
de Ignacio L. Vallarta, El juicio de amparo y el writ of habeas 
corpus, México, 1896. Este propio ordenamiento es calificado 
por el famoso jurista inglés William Blackstone como la segunda 
Magna Carta, Conunentaries on the law, Ed. Bernard c. Gavit, 
Washington, 1941, p. 73. 

(121) .- No es necesario recordar que el publicista de esta "Gloriosa 
Revolución"de 1688, es decir, John Locke, postuló en su famoso 
Ensayo sobre el gobierno civil, trad. de José Carner, México, 
1941, pp. 79 y ss. la necesidad de dividir los poderes -en rea
lidad las facultades de gobierno-para lograr el respeto de los 
derechos natura.les de los sdbdi tos. 
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Cfr. op.ult.cit., p. 372 

(124).- Cfr. op.ult.cit., p. 381. 

(125).- Cfr. Carl Brent Swisher, El desarrollo constitucional de los 
Estados Unidos, trad. de Hugo Charny, tomo I, Buenos Aires, 1958, 
pp. 30-40. Este precepto dispone que el Congreso de los Estados 
Unidos "no podrá suspender el privilegio d1~l wri t of habeas coreus 
salvo en aquellos casos de rebeli6n, o invasión en que la seguri
dad pública lo requiera". 

(126).- Cfr. Harry Street, Freedom, the individual and the law, Middlesex, 
Inglaterra, 2a. Ed., 1967, pp. 34-35; W,J, Mackenzie y Harry Street 
Grundfreiheiten im Vereigniten Kónigreich von Grossbritannien 
und Nordirland (Libertades fundamentales en el Reino Unido de la 
Gran Bretana e Irlanda del Norte), en la obra ya mencionada "Die 
Grundrechte", tomo 2, Berlín, 1967, pp. 823-824. 

(127).- Cfr. Ammon Rubinstein, Habeas corpus as a means of review, en 
"Modern Law Review", London, mayo de 1964, pp. 323. 

(128),- Cfr. Ammon Rubinstein, op.ult.cit., p. 331. 

(129) .- Cfr. D.M. Gordon, The unruly writ of habeas corpus, en "The 
Modern Law Review", London, septiembre de 1963, pp. 520-521. 

(130).- Sobre la complicada organizaci6n judicial inglesa, cfr. Henry 
J. Abraham, The judicial process, New York, 1962, pp. 216-227; 
y especialmente por lo que se refiere a la materia penal, Miguel 
Pastor L6pez, El proceso penal inglés (Estudio comparativo de 
sus directrices fundamentales), en "Revista de Derecho Procesal", 
Madrid, 1967, í, pp. 95-ló/. 

(131).- Cfr. Harry Street, Freedom, the individual and the law, cit., 
p. 34. 

(132).- Cfr~ D.M. Gordon, The unruly writ of habeas corpus, cit., p. 521. 

(133).- Cfr. Michael Cole y Jeffrey Small, State post-convict remedies 
and federal habeas corpus, en "New York University Law Review", 
New York, enero de 1965, pp. 154-196. 

(134),- The Constitution of the United States of America, ed. oficial, 
Washington, 1964, pp. 577-579; Edward S. Corwin, The Constitution 
and what it means today, 12. Ed., New York, 1964, p. 233. 

(135), - Cfr. Paul M. Bator, Finali ty in criminal law and federal habeas 
corpus for state prisioners, en "Harvard Law Review", Cambr.idge, 
Mass., enero de 1963, pp. 465-466; Edward S. Corwin, op.ult.cit. 
pp. 185-186. 

(136).- Cfr. Paul M. Bator, op.ult.cit., p. 466 
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M. Bator, op.ult.cit., .pp. 499•507; Edward s.· 
, op.ult.cit., pp. 156-272. 

Walter A. Rafalko, The indigent prisioner's new ho~e: the 
old writ c:if habeas corpus and the right to counsel, en 7 North 
Dakota Law Review", Grand Forks, North Dakota, enero de 1966, 
pp. 183-184. 

(139).- El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, 
México, 1963, pp. 92-93; Id. Our comrnon law Constitution, Boston, 
1960, pp. 55-56. 

(140).- Sobre el caso Escobedo, cfr. Paul J. Mishkin, The Supreme Court 
1964 Terrn. Foreword: The High Court, the great writ and due pro
cess of time and law; comentario: Developments in the law. Con
fession: ambos en "Harvard Law Review", Caffibridge, Mass., no
viembre de 1965, pp. 95-102; y marzo de 1966, pp. 999-1024, res
pectivamente. 

(141) En relaci6n con el fallo dictado en el caso Miranda, cfr. Archi
bald Cox, The Suprerne Court 1965 Term. Foreword: Constitutional 
adjudication and the prornotion of human rights, en "llarvard Law 
Review", Cambridge, Mass. , noviembre de 19 6 6, pp. 201-207. 

(142).- Cfr. Yale Kamisar, A dissent frorn the Miranda dissents: sorne 
comrnents on the "new" fifth arnendment and the old "voluntariness 
test", en Michigan Law Review", Ann Arbor, Michigan, noviembre 
de 1966, pp. 59-104. 

(143).- Informaci6n aparecida en "Newsweek", lºde febrero de 1961, p. 13. 

(144).- Sobre la influencia del constitucionalismo inglés en la Comuni
dad Británica y particularmente respecto del control judicial de 
los actos de autoridad, crf. Edward McWhinney, Constitutional law 
in Great Britain and the Comrnonwealth countries, en el volumen 
11 Judicial Review", 4a. Ed., Toronto, 1969, pp. 3-30. 

(145).- Cfr. los datos que consigna el tratadista estadounidense Phanor 
J, Eder, sobre la introduci:::i6n expresa el habeas corpus en los 
textos constitucionales latinoamericanos, Habeas corpus desemboided. 
The Latin-Arnerican Experience, en el volumen 11 XXth. Century Essays 
in honor of Hessel E. Yntema", Leyden, 1961, p. 473; también en 
Carlos Sánchez Viarnonte, El habeas corpus, garantía de libertad, 
2a. Ed., Buenos Aires, 1956, pp. 85 y ss. 

, (146).- Cfr. Segundo v. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del de
recho constitucional argentino y comparado, torno v, Buenos Aires, 
1956, p. 359. 

(147).- El constitucionalista chileno Carlos Estévez Gazmuri, Elementos 
de derecho constitucional, Santiago, 1949, pp. 143-144, se re
fiere a la institución calificándola de "amparo" o "habeas cor
E.1!§ 11 y en el mismo sentido Elena Caffarena de Jiles, El recurso 



H~Hde~amparoArente·· a Hlos regímenes~-de-efüercjericia; 
esp. pp. 152 y 187. 

(148) .- La Constitución vigente de la República de Haití, promulgada en 
1964 no es muy precisa en cuanto a la protección de la libertad 
personal contra detenciones arbitrarias y el arteulo 17 fija re
glas para la detención, que son bastante amplias pero sin esta
blecer claramente un medio de tutela similar a la exhibición 
personal, sino más bien, de acuerdo con la tradición francesa, 
parece seguir el principio de la responsabilidad penal y civil 
del funcionario que infrinja las reglas que deben seguirse para 
la detención de las personas, pues la parte final de dicho pre
cepto establece: "Todas las violaciones a esta disposición son 
actos arbitrarios contra los cuales las partes lesionadas pueden 
sin autorización, apelar a los tribunales sea a los autores sea 
a los ejecutantes, cualesquiera que sean las cualidades o cuerpo 
al cual pertenezcan". 

(149).- Cfr. Héctor Fix;..zamudio, La protección procesal de las garantías 
individuales en América Latina, cit., p. 78. 

(150).- El citado artículo 17 dispone: "Cuando se trate de actos que im
porten peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 
personalfuera de procedimiento judicial, delortaci6n o destierro, 
o alguno de los actos prohibidos por el art culo 22 constitucio~ 
nal (prohibición penas infamantes y trascendentales, limitación 
de la pena de muerte, etc.) y el ag4aviado se encuentra imposibilita 
do para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en 
su nombre, aunque sea menor de edad o mujer casada. En este caso, 
el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la com
parecencia del agraviado, y habido que sea, ordenará que se le 
requiera para que dentro del término de tres días ratifique la 
demanda de amparo; si el interesado la ratifica, se tramitará 
el juicio; si no la ratifica, se tendrá por no presentada la de
manda, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dic
tado. " A este sector del amparo lo hemos calificado, por su 
similitud con el habeas corpus, como "amparo-libertad,,,cfr. 
Héctor Fix Zamudio, El juicio de amparo, México, 1964, pp. 243 y 
ss. 

(151).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, La protección procesal de las garantías 
individuales en América Latina, cit., p. 80. 

(152).- El habeas corpus. Garantía de libertad, cit.; José Faustino 
D1Hers, Visión integral del amparo en el habeas corpus de 
Sánchez Viamonte, en "La Ley", Buenos Aires, 7 de abril de 1966, 
pp. J.-6. 

(153).- Cfr. Segundo v. Linares Quintana, Derecho constitucional de las 
nuevas Provincias, Buenos nires, 1962, p. 97. Precepto que en su 
parteconducente establece: "Toda persona detenida sin orden ema
nada en legal forma de autoridad competente, por juez incompeten
te o por cualquier autoridad o individuo, o a quien arbitrariamente 
se le negare, privare, restringiere o amenazare en su libertad o· 



en el e'ercicio de sus derechos individuales, con exce ción de 
los patrimoniales, podr por s o por tercero en su nombre, sin 
necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunica
ci6n y a cualquier hora, promover acción de habeas corpus ante 
un juez letrado inmediato, sin distinción de fueros ni de instan
cias, y aunque formare parte de un tribunal colegiado, a fin de 
obtener que ordene su libertad, o que lo someta a juez competente, 
o que haga cesar inmediatamente la supresi6n, privación, restric
ci6n o amenaza de su libertad o del ejercicio de sus derechos in
dividuales ••• " 

(154).- De acuerdo con esta disposici6n: "La acción de habeas corpus pro
cede en todos los casos de privación, restricci6n o amenaza de 
impedir o restringir a las personas las inviolabilidades gue for
man la seguridad o el ejercicio de alguno de sus derechos indivi
duales, con exclusi6n de los patrimoniales. El juez de habeas cor
pus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o 
autoridad pública. La acción de habeas corpus puede entablarse 
sin ninguna de las formalidades procesales. Basta que se haga 
llegar ante el juez escogido los datos indispensables". Segundo 
v. Linares Quintana, op.ult.cit., p. 230. 

(155).- El citado artículo 14 de la Constitución de Formosa es idéntico 
al 16 de la Carta del Chaco, transcrito en su parte relativa en 
la nota 153, y por su parte, el artículo 20 de la primera Ley 
Fundamental dispone: "Procederá el recurso de amparo contra cual
quier persona o autoridad que ilegalh.ente impidiere, dificultare, 
restringiere o pusiere en peligro inminente el ejercicio de los 
siguientes derechos: entrar, permanecer, transitar o salir del 
territorio de la Provincia, reunirse pacíficamente, opinar, pro
fesar su culto, ejercer sus derechos políticos,de prensa, de tra
bajar, y de enseñar y de aprender. El procedimiento será estable
cido por la ley y mientras no fuere sancionada, podrá el juez 
arbitrar y abreviar trámites y términos para el inmediato res
tablecimiento del ejercicio legítimo del derecho afectado. Este 
recurso no obstará al ejercicio de .otras acciones legales que 
correspondan" Cfr. Segundo V. Linares Quintana, op.ult.cit., pp. 
163-164. 

(156).- Cfr. Enrique Oblitas Poblete, Lecciones de derecho procesal penal, 
Vol. II, Sucre, Bolivia, 1961, pp. 232 y ss; Manuel Duran P. Doc
trina y práctica del habeas corpus, en "Revista de Estudios jurí
dicos, políticos y sociales", Sucre, Bolivia, mayo de 1950, pp. 
155-194. 

(157).- Cfr. Enrique Oblitas Poblete, Recurso de amparo, La Paz, 1967, 
pp. 60-70. 

(158).- Cfr. Oblitas Poblete, op.ult.cit., pp. 110-129, el cual transcribe 
algunas de las primeras resoluciones dictadas por los tribunales 
bolivianos en los juicios de amparo interpuestos con apoyo en el 
precepto constitucional respectivo. 

,. 
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(159 ).- Cfr. Entre otros, Arnold Wald, El mandato de sefuridad (historia 
~ naturaleza) , trad. de Javier Elola, en 11 Bolet n del Instituto 

e Derecho Comparado de México", Núm. 24, septiembre-diciembre 
de 1955, pp. 35-45; Id. O mandado de segurani:;a na prática judiciá
ria, 3a. Ed., Rio de Janeiro, 1968, pp. 19-35; J.M. Othon Sidou, 
00-mandado de segurani:;a, 3a. Ed., Sao Paulo, 1969, pp. 50-61; 
Themistocles Brandáo Cavalcanti, Do mandado de segurani:;a, 4a. 
Ed., Rio-Sao Paulo, 1957, pp. 50 y ss. 

(160).- Dicho precepto fundamental dispone: "Todos los derechos individua
les sociales reconocidos orla Constitución, dan lucar a la 
acc1 n e habeas corpus • 

(161).- Cfr. Ricardo Bustarnante Cisneros, Constituci6n y habeas corpus; 
Habeas corpus y acci6n popular, ambos en "Revista del Foro", Lima, 
enero-agosto, y enero-junio, de 1960, pp. 4-35, y 8-41, respecti
vamente; H.H. Cooper, Apuntes críticos sobre el habeas corpus en 
el Perú, en "Derecho", Anuario de la Pontificia Universidad Cat6-

"1ica del Perú, Núm. 28, Lima, 1970, pp. 4-10. 

(162).- Cfr. Mauro Cappelletti 1 El control judicial de la constituciona
lidad .de las leyes en el derecho comparado, cit.'· pp. 27-33. 

(163),- Cfr. Edward McWhinney, The Privy Council as final appellate 
tribunal far the overseas empire, en "Judicial Review", cit., 
pp. 49-60. 

(164).- Cfr. George P. Smith, II, Dr. Bonham's case und the rnodern 
significance of Lord Coke's influence,en "University of 
Washington Law Review", Seattle, Washington, abril de 19?6, 
pp. 297-314. 

(165) .- Alexander Hamilton señalaba en sus artículos sobre la Constitu
ci6n Federal, que el deber de los tribunales de justicia era 
declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente 
de la Carta Fundamental, El Federalista, trad. de Gustavo R. 
Velasco, México, 1957, pp. 331-343. 

(166).- Una traducci6n castellana de esta clásica sentencia judicial puede 
consultarse en "Revista Mexicana de Derecho Ptlblico", México, 
enero-marzo de 1947, pp. 317-343. 

(167).- El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes 
cit., pp. 29-47. 

(168).- Este instrumento procesal está regulado por el artículo 100 de 
la Constituci6n Nacional y la Ley número 48 de 14 de septiembre 
de 1863, con reformas posteriores; cfr. Rafael Bielsa, La pro
tecci6n constitucional y el recurso extraordinario. Jurisdicci6n 
de la Corte Suprema, 2a. Ed:, Buenos Aires, 1958, pp. 57 y ss.; 
Jorge Reinaldo Vanossi, ~ectos del recurso extraordinario de 
inconstitucionalidad, Buenos Aires, 1966; Esteban Tmaz y Ricardo 
E. Rey, El recurso extraordinario, 2a. Ed., actualizada por Ri
cardo E. Rey y Lino Enrique Palacio, Buenos Aires, 1962. 
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(169).- Este medio de impugnación está previsto por el artículo 119, frac
ción III, incisos a), b) y c), de la Constitución de 1967, refor
mada en 1969; cfr. José Frederico Marques, Institui~oes de Direito 
Processual Civil, Vol. IV, Rio de Janeiro, 1960, pp. 321-355, Al
fredo de Arauja Lepes da Costa, Direito Processual Civil Brasilei
ro, 2a. Ed. Rio de Janeiro, 1959, pp. 403-421; autores que se re
fieren a la regulaci6n de la Constitución de 1946, pero cuyos con
ceptos resultan aplicables a la Carta vigente. 

(170).- Cfr. Edward McWhinney, Constitutional Review in the Commonwealth, 
en el volumen "Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart", cit. 
pp. 75-88; Id. Constitutional Law in Great Britain and the Common
wealth countries, cit., pp. 3-30. 

(171).- Cfr. Walter Raeburn, El recurso efectivo y el juicio imparcial 
en el derecho consuetudinario (common law), en "Hev.ista de la 
Comisión Int'.lrnacional de Juristas", Ginebra, junio de 1968, pp. 
23-38. 

(172).- Cfr. Harry Street, Freedomn, the individual and the law, cit., 
pp. 12 y ss.; W.J. Mackenzie y Harry Street, Grundfreiheiten im 
Vereinigten KBnigreich von Grossbritannien und Nordirland, cit. 
'pp. 823-835. 

(173).- Cfr. Thaddeus McCarthy y P.A. Cornford, El sistema judicial en 
Nueva Zelandia, en "Revista de la Comisi6n Internacional de juris
tas", Ginebra, junio de 1968, pp. 84-98. 

(174).- Cfr. Eliahu Likhouski, The Courts and the legislativa supremacy 
of the Knesset (Parlamento), en "Israel Law Review", Jerusalem, 
julio de 1968, pp. 345-367. 

(175),- Cfr. ~alter Raeburn, El recurso efectivo y el juicio imparcial 
en el derecho consuetudinario, cit., pp. 29-32. 

(176).- El texto de esta Carta de 1909 puede consultarse en la compilaci6n 
de Amos J. Peasle, Constitutions of Nations, 2a. Ed., Vol. III, 
La Haya, 1956, pp. 460 y ss . 

. (177) •"". Edward McWhinney, Law and poli tics and the limits of the judicial 
process: Court against legislature in the Union of Sudafrica, en 
"Judicial Review", cit., pp. 190-199; Karl Loewenstein, Teoría 
de la Constituci6n, cit., p. 325; D.G. Lavroff y G. Peiser, Les 
Constitutions Africaines, tomo II, Paris, lg64, pp. 61-62. ~-

(178).- Cfr. Andrew D. Weinberger, Freedom and Protection. The Bill of 
Rigths, San Francisco, 1962, pp. 11, 161-162; el texto integro 
de esta declaración de derechos puede consultarse en el libro 
de Bora Laskin, Canadian Constitutional Law, 2a. Ed., Toronto, 
1960, pp. 1043-1046; Id. Canada 1s Bill of Rights:a dilema for 
the Courts?, en "The International and Comparative Law Quaterly", 
London, abril de 1962, pp. 519-536. 



Jl .. 79J .,,. Puede consultarse un caso importante, el de H.M. ·the Queen 
versus Joseph Drybones, resuelto por la Suprema Corte del Canadá 
el 20 de noviembre de 1969, en una situación de discrimi.naci6n 
racial, en L.G. Weeramantry, Algunos fallos de importancia en 
materia del im erio del derecho de la libertad de la ersona, 
en 'La Revista' , Comisi n Internacional de Juristas", Ginebra, 
marzo de 1970, pp. 49-50. 

(180),- Cfr. Phanor J. Eder, Judicial Review in Latin America, én "Ohio 
Law Journal", otoño de 1960, pp. 570-571; Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n, Homenaje a don Manuel Crescencio Rej6n, México, 1960, 
pp. 111-112. 

(181).- Cfr. Manuel Herrera y Lasso, Los constructores del amparo, en 
"Revista Mexicana de Derecho Pi1blico 11

, México, 1967, pp. 369-378 • 

.. (182) .- Cfr. Ignacio Burgoa, El juicio de amparo, cit., pp. 144 y ss.; l 
{ ·· Ignacio L. Vallarta, El juicio fle amparo y el writ of habeas .. ¡ .... 

corpus, cit., 'P-t»; 31 y ss. 
..... ¡ 

(183).- Cfr. Ignacio Burgoa, op.ult.cit., pp. 120-132; Felipe Tena Ramí
rez, Derecho constitucional. mexicano, 8a. Ed., México, 1967, pp. 
464-492. 

(184).- Cfr. Mariano Azuela, Aportaci6n al estudio del amparo contra le-. 
~' en "Revista Jurídica Veracruzana" Jalapa, Marzo de 1957, 
pp. 7-43; Héctor Fix Zamudio, El juicio de amparo, cit., pp. 167-
19 4. 

(185).- En efecto, el artículo 123, inciso 4ºde la Carta Fundamental pe
ruana de 1933, todavía en vigor con algunas reformas, establece 
categóricamente: "Son atribuciones del Congreso •.. 4°Examinar las 
infracciones de la Constitución y disponer lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad de los infractores"; en cuanto 
al Ecuador, el artículo 189, de su Constitución de 1946, reforma
da en 1948, otorgó al Congreso la decisión final en las cuestio
nes relativas· a la constitucionalidad de las leyes y de los ac
tos de autoridad, precepto que corresponde esencialmente al ar
tículo 257 de la Carta Fundamental vigente, promulgada en 1967. 

(186).- Cfr. M. Antonio Zárate Polo, La protección judicial de constitu
cionalidad (tercera parte), en "Revista de 1turisprudencia Peruana", 
Nüm. 161, junio de 1957, pp. 626 y ss. 

(187) .- Dicho precepto establece: "Cuando los jueces o tribunales al cono
cer de cualquier clase de juicios encuentren que hay incompatibi
lidad entre umdisposición constitucional y una legal, preferirán la 
primera. Si no fueren apelables las sentencias de primera instan
cia en que se aplique este precepto, se elevarán en consulta a 
la Primera Sala de la Corte Suprema. Las sentencias de segunda ins
tancia, se elevarán en consulta a la Primera Sala de la Corte 
Suprern~, si no se interpusiere recurso de nulidad. Los jueces y 
tribunales no aplicarán los decretos y reglamentos del Poder Eje
cutivo o de cualquier otra autoridad, contrarios a la Constitución 
o a las leyes". cfr. Phanor J. Eder, Judicial Review .in Latín Ame-· 
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rica, cit., p. 606; José Pareja Díaz Soldán, Las Constituciones 
del Per~, Madrid, 1954, p. 327; sobre el particular conviene acla
rar que acaso la fuente del precepto transcrito sea el artículo 
7, nGmero lºde la Ley Provisional sobre Organizaci6n del Poder 
Judicial española, de 15 de septiembre de 1870, de acuerdo con 
el cual: "No podrán los jueces, magistrados y tribunales: lºApli
car los reglamentos generales, provinciales o locales, ni otras 
disposiciones de cualquier clase que sean, que estén en desacuerdo 
con las leyes" • 

(188).- Cfr. Ramiro de Borja y Borja , Las Constituciones del Ecuador, 
Madrid, 1951, p. CLXVI. 

(189).- Cfr. Richard B. Allen, Mandamus, quo warranto, prohibition and ne 
exeat, en "The University of Illinois Law Forum", Urbana, Illi
nois, primavera de 1960, p. 102. 

(190).- Cfr. Richard B. Allen, op.ult.cit., pp. 103 y ss. 

(191).- Cfr. H.M. Seervai, Constitutional Law of India, cit., pp. 577 y ss. 
Allan Gledhill, The Republic of India, 2a. reimpresi6n, London, 
1954, pp. 135 y ss. 

(192).- Henry Puget, Les Constitutions d'Asie et d'Australasie, Paris, 
1965, pp. 69 y ss. 

(193).- Cfr. Earl Jowitt,The Dictionary of Englis Law, Vol. 2, London, 
1959, p. 972. 

(194).- Cfr. Richard B. Allen, Mandamus, quo warranto, prohibition and 
ne exeat,, cit., pp. 102-105; H.M. Seervai, Constitutional Law 
of India, cit., pp. 588-593. 

(195) .- Cfr. Osear Rabasa, Diferencias entre el juicio de amparo y los 
recursos constitucionales norteamericanos, en "Revista Mexicana 
de Derecho PGblico", México, 1947, pp. 385-405; Id. El derecho 
angloamericano, México, 1944, pp. 640 y ss.; Maurice Minchen, 
Coro araci6n eneral de las Constituciones de México los Estados 
Unidos del Norte, M xico , 1923, pp. 156-174 1 Ignacio Burgoa, El 
juicio de amparo, cit., pp. 73-79. -

(196) .- Sobre los efectos de la sentencia de amparo, cfr. Ignacio Burgoa, 
El juicio de amparo, cit., pp. 553-545; Octavio A. llernández, 
Curso de Amparo. Instituciones Fundamentales. México, 1966, pp. 
285-300. 

(197).- Respécto a la suspensi6n en el juicio de amparo, 'Ricardo couto, 
Tratado te6rico~práctico de la suspensión en el amparo,2a. Ed., 
México, 1957, pp. 43 y ss; Ignacio Soto Gordoa y Gilberto Liévana 
Palma, La suspensi6n del acto reclamado en el juicio de amparo, 
México, 1959, pp. 37 y ss; Ignacio Burgoa, op.ult.cit., pp. 677-
688. 

(198).- Cfr. J, Ramiro Podetti, Tratado de los recursos, Buenos Aires, 

---....... -L-~ .... "•· te t 
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19!58, p. 47; Antonio Castiglione, Recurso civil de amparo, en 
11 Revista de Derecho Procesal 11

, Buenos Aires, 1946, vol. III, pp. 
48-58. 

(199).- Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, reseña a la traducci6n es
pañola del libro de Piero Cala~andrei, El procedimiento monitorio, 
traducci6n efectuada por Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 
1946. Esta reseña aparece en la "Revista de la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia", Núms. 35-36, México, julio-diciembre de 1947, 
pp. 369-3 70. 

(200).- Cfr. Segundo V. Linares Quintana, Derecho constitucional de las 
nuevas Provincias, cit., p. 98. El citado artículo dispone en 
forma expresa: "Siempre que una ley u ordenanza imponga a un fun
cionario o entidad pública un deber expresamente determinado, 
toda persona que sufriere perjuicio material, moral o de cualquier 
naturaleza por incumplimiento de ese deber, puede demandar ante 
j_1,,1ez competen~e. J.a e~ecuci6n inu1ediata del o los actos que el fiun
cionario o entidad p blica rehusare cumplir. El juez, previa 
comprobaci6n sumaria de los hechos enunciados y del derecho invo
cado, librará el mandamiento encaminado a exigir el cumplimiento 
inmediato del deber omitido.- Si el funcionario o entidad pGblica 
de carácter administrativo ejecutarse actos prohibidos por leyes 
u ordenanzas, la persona afectada podrá obtener por la vía y 
procedimientos establecidos en el presente apartado, un mandamien
to judicial prohibitivo librado al funcionario o entidad de que 
se trate". 

(201).- Cfr. Segundo v. Linares Quintana, op.ult.cit., p. 132, Los citados 
preceptos establecen: "Artículo 35. Cuando una ley u ordenanza 
imponga a un funcionario o corporaci6n pública un deber expresa
mente determinado, todo aquel en cuyo interés deba ejecutarse el 
acto o que sufriere perjuicio material, moral o político, por 
falta de cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez com
petente su ejecuci6n inmediata, y el juez, previa comprobaci6n 
sumaria de la obligaci6n legal y del derecho del reclamante, diri
girá al funcionario o corporaci6n un mandamiento de ejecuci6n" 
11 Artículo 36. Si un funcionario o corporación pública ejecutase 
actos expresamente prohibidos por las leyes u ordenanzas, el 
perjudicado podrá requerir del juez competente, por procedimiento 
sumario, un mandamiento prohibitivo dirigido al funcionario o 
corporaci6n 11

• 

(202).- Cfr. Linares Quintana, op.ult.cit., p. 269. Las mencionadas dispo• 
siciones establecen: "Artículo 12. Para el caso de que esta Cons
ti tuci6n, una ley, decreto, ordenanza, o resoluci6n, imponga a un 
funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda 
persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, 
podrá demandar ante la justicia competente la ejecuci6n inmediata 
de los actos que el funcionario o ente público administrativo hu
biere -rehusado cumplir. El· juez, previa comprobación sumaria de 
los hechos denunciados., librará un mandamiento y exigirá el cum
olimiento inmediato del deber omitido". "Articulo 13. Si un fun
cionario o ente pdblico administrativo ejecutare actos prohibidos 
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por esta Constituci6n, una ley, decreto ordenanza o resoiuci6n, 
la persona afectada podrá obtener por la vía y procedimientos. , 
establecidos en el artículo anterior un mandamiento jliüicial 
prohibitivo que se librará al funcionario o ente ·pGblico del 
caso". 

203) .-· Cfr. Linares Quintana, op.ult.cit., p. 165. El referido precepto 
dispone: "Siempre que una ley u ordenanza imponga a un funciona
rio pfil>lico o corporaci6n pública de carácter administrativo un 
deber expresamente determinado, toda persona o entidad en cuyo 
interé~ deba ejecutar el acto que sufriere perjuicio material, 
moral o político, por falta de cumplimiento del deber, puede 
demandar ante los tribunales su ejecuci6n inmediata, y el tri
bunal, previa c6mprobaci6n sumaria de la obligación legal y del 
derecho del reclamante, dirigirá al funcionario o cor.poraci6n 
un mand<imiento de ejecuci6n". 

'(204 - Seqún el referido precepto: "Si la resoluci6n concec'licra el amparo 
se librará el respecto mandamiento de e'ecuci6n o urohibici6n, 

. que deberá contener: a) Expresi n concreta de la persona, entidad 
o autoridad contra quien se dirige; b) Determinaci6n precisa de 
lo que deba hacerse o no hacerse; c) Plazo fijado para el cum
plimiento; d) Apercibimiento de ley". 

(205' - En la parte conducente de esta disposici6n, se establece: "Si la 
resoluci6n concediera el amparo, de inmediato se librará el res
pectivo mandamiento de ejecuci6n o prohibición con expresi6n con
creta de la persona, entidad o autoridad contra quien se dirige 
y con determinación precisa de lo que debe o no hacerse y del plazo 
fijado para el cumplimiento de la resolución, que en ningún caso 
podrá exceder de 24 horas .• " 

(206}.- Estos dos preceptos que son idénticos inclusive en su numeración, 
disponen en su parte relativa: "Si la resoluci6n concediera el 
amparo, en el mismo autor que lo decida se mandará librar el 
respectivo mandamiento de ejecución o prohibici6n. El rnanaamiento 
contendrá la expresión concreta de la autoridad contr.fi qui.en se 
dirige; la determinaci6n precisa de lo que debe o no hacerse, y el 
plazo fijado para el cumplimiento a~ la resolución, que en ningún 
caso podrá exceder de 24 horns ..... 

(207}.- De acuerdo con estas dispoi:;iciones: "Artículo l°Siempre que una ley 
u ordenanza imponga a un funcionario o corporación pública de ca
rácter administrativo un deber expresamente determinado, todo aquél 
en cuyo interés debe ejecutarse el acto o que sufriere perjuicio 
material, moral o político por la falta de cumplimiento del deber, 
puede demandar su ejecuci6n inmediata." "Artículo 2~ Si un funcio
nario o corporaci6n pública de carácter administrativo ejecutare 
actos que le fueran expresamente porhibidos por las leyes u orde
nanzas, el perjudicado podrá requerir un mandamie~E~1?...~ohibitivo 
contra.el funcionario o c0l'.:.poraci6n". Cfr. Eugenio Orlando, La 
acción de amparo en la ConstiL:uci6n de Entre Ríos, en "Jurispru
dencia Argentina", Buenos Aires, 12 de septieíñbre de 1966, pp. l-4. 

-



PROCESALES LATINOAMERICANOS 

SUMARIO: 17. Acción, recurso o juicio de amparo. Orígenes 
y trascendencia. 18. Diversos significados jurí
dicos del amparo. 19. Extensi6n protectora. 
20. El amp~~_argentino. 21. Desarrollo jurispru
dencia! del amparo en Venezuela. 22. Los países 
centroamericano~ Panamá. 23. Los regímenes más 
recientes: Bolivia, Ecuador y Paragu~. 24. La 
complejidad del amparo mexicano. 25. El manda
miento de seguridad brasileno. 26. La-acc~ 
popular de inconstitucionalidad: ro}~~bia y Ve
nezuela. 27. Los instrumentos lotinname1·icanos 
~-tutela de los derechos humanos · ,=·ñ- l..is rela
ciones entre particulares. 28. Los e:.tarlos de 
emergenci~. 29. La posibilidad de-üñ amparo la
tinoameric=mo. 

17. Acci6n, recurso o juicio de amparo. Orígenes y tras

cendencia. 

Estas tres denominaciones se han utilizado y se emplean 

actualmente para designar esta instituci6n, que como trataremos 

de demostrar en este trabajo, posee lineamientos comunes que per

miten considerarlo como una instituci6n latinoamericana. 

Resulta ya un hecho notorio que M~xico fue el primer país 

de Latinoamérica que consagr6 el juicio de amparo, en el cual 

en su pr!stina significaci6n, de acuerdo con la intenci6n de sus 

creadores, Manuel Crescencio Rej6n, Mariano Otero y los Consti-

tuyentes de 1856-1857, tenía como finalidades esenciales la protec-

ci6n de las"garant!as individuales" -es decir, de los derechos 

~.; .. :nanos consagrados constitucionalmente- as! como la tutela del 

. ·Jimen federal, pero siempre a trav~s de la afectaci6n de un 

clE•rec.;o particular ( !,2!!) • 
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Constituye también un hecho indiscutible que el amparo 

mexicano ha influido directa o indirectamente en el estableci

miento de remedios procesales del mismo nombre en diversos orde

namientos de Latinoamérica, tanto por el prestigio internacional 

que ha llegado a adquirir el instrumento protector, como por la 

circunstancia favorable, que analizaremos más adelante, de que la 

denominaci6n posee una honda raigambre en el propio derecho de 

La tino ··América. 

El primer país que introdujo el amparo con posteriori

dad a M~xico, fue la Repdblica de El Salvador, en su Constituci6n 

de 13 de agosto de 1866, y le siguieron Honduras y Nicaragua en 

su Carta Fundamental y Ley de Amparo, respectivamente, ambas de 

1894; Guatemala en la reforma constitucional de 11 de marzo y 

Argentina en la Constituci6n de la Provincia de Santa Fe de 13 

de agosto, las dos de 1921; Panamá en su Constituci6n de 2 de 

enero de 1941; Costa Rica en su Carta Suprema de 7 de noviembre 

de 1949; Venezuela en su Ley Fundamental de 1961; y finalmente, 

Bolivia, Ecuador y Paraguay, en sus Constituciones promulgadas 

en 1967. 

También se estatuy6 el amparo en las dos Constituciones 

Federales de Centroamérica, es decir, en la Constituci6n Política 

de los Estados Unidos de Centroamérica (Honduras, Nicaragua y 

El Salvador), promulgada en 1898, y en la carta de la Reptiblica 

Centroamericana (Guatemala, El Salvador y Honduras), de 9 de 

septiembre de 1921 (~). 

En tal virtud, debido a la influencia directa o indi

recta del juicio de amparo mexicano, en la actualidad, esta ins-
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tituci6n, con el mismo nombre, se ha regulado en trece países 

latinoamericanos, si incluímos al nuestro y a Chile, que no 

obstante su limitada extensi6n, lo califica tambián de recurso 

de amparo. 

En efecto, podemos afirmar que han establecjno el 

juicio de amparo y lo conservan actualmente -si hacemos a un 

lado las constantes declaraciones de emergencia, problema que 

examinaremos más adelante; los siguientes ordenamientos de nues

tro Continente: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Máxico, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Venezuela. 

No obstante el rasgo comGn del amparo considerado como 

instrumento tutelar de los derechos humanos, su ámbito protector 

es muy variable, pudiendo fijarse como extremos el recurso de 

amparo chileno, utilizado· como medio para la protecci6n exclu

siva de la libertad física, y por tanto, debe considerarse como 

sinónimo de habeas corpus, segGn lo advertimos en el Capítulo 

anterior, y en el lado opuesto, el juicio de amparo mexicano, que 

dentro de su aparente unidad agrupa una serie de instrumentos 

procesales que le otorgan una estructura extremadamente compleja. 

En consecuencia, para sistematizar en alguna forma el 

an~lisis del amparo, trataremos de dividir esta materia de acuerdo 

con la extensión protectora de los instrumentos de este nombre 

en el derecho latinoamericano. 

18. Diversos significados jurídicos del amparo. 

Sin embargo, antes de examinar .los diversos ordenamien

tos mencionados anteriormente, resulta necesario precisar, así 
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sea en forma'muy breve, la causa por la cual este instrumento pro

tector ha recibido el nombre de amparo, no obstante que en la 

realidad los países latinoamericanos al establecerlo tomaron en 

cuenta el modelo angloamericano de revisi6n judicial, pero adap-

tándolo a sus necesidades, y en algunos aspectos, los writs de 

injunction y mandamus, que en ocasiones se han confundido o forman 

parte del propio amparo, seg6n lo hemos manifestado en el capítulo 

anterior respecto del derecho provincial argentino. 

La influencia angloamericana es patente en los creadores 

de nuestro juicio de amparo, que como hemos visto trascendi6 pau-

latinamente a numerosos países hermanos del Continente, si toma

mos en consideración que en los forjadores de nuestra máxima ins

titución procesal se inspiraron en las instituciones estadouni

denses que conocieron fundamentalmente a través del clásico 

libro'de Alexia de Tocqueville, La Democracia en 'América, en la 

traducci6n española de Sánchez de Bustamante que se conoci6 en 

nuestro país desde el año de 1837 (210), pero de la cual se hizo -
una nueva edición en México en el año de 1855, en el cual se 

convoc6 la elecci6n de~ Congreso Constituyente que forj6 la Carta 

de 1857 (~); debiendo señalarse, además que se publicaron en 

los periódicos mexicanos entre los años de 1827 a 1830, fragmen

tos del famoso libro El Federalista, que contiene la doctrina 

fundamental de los constituyentes de Filadelfia (lJJ.). 

A pesar del modelo angloamericano que se pretendi6 adap

tar a nuestro sistema constitucional, la denominación de amparo 

se tom6 conciente o inconcientemente del derecho hispánico, por 

lo que resulta necesario realizar una investigaci6n para conocer. 

las razones que movieron a nuestros jurisconsultos y publicistas, 
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y posteriormente a los de Latinoamérica para utiliza~ esta de

nominaci6n que ha sido calificada por el constitucionalista mexi-

cano Felipe Tena Ramírez como "castizo, evocador y legendario" 

( 213) • -
Deb~mos tomar en cuenta, por otra parte, que antes y 

con posterioridad a la aceptaci6n del término amparo como institu

ci6n protectora de los derechos humanos en nuestro país, s~ uti

lizó en nuestro derecho constitucional en numerosas ocasiones, el 

nombre de "reclamo", el cual no prosper6, no obstante que fue 

empleado por Ma1:1."éno Otero muy pocos años antes de aque 1 en que 

se decidió definitivamente por la acepción española. 

Esta denominación de "reclamo" la descubrimos primera-

mente en el artículo 2~ fracci6n III, de la Primera Ley Constitu~ 

cional de 1836, para calificar la única y limitada garantía ju-

risdiccional establecida por dicho documento fundamental para 

la protección de los derechos del hombre, y que en principio tu

telaba a los ciudadanos mexicanos que hubiesen sido afectados por 

la expropiaci6n de su propiedad en virtud de la declaraci6n de 

una causa de utilidad pública (l.!!>· 
Encontramos nuevamente el "reclamo" para designar el 

instrumento de naturaleza judicial que José Fernando Ramírez 

propone en su clásico Voto Particular redactado el 30. de junio 

de 1840, y que tutelaba las disposiciones constitucionales con-

tra las leyes o actos de los poderes legislativo y ejecutivo, 

contrarios a la Carta Fundamental, siempre que fueren impugna

dos por un cierto número de diputados, de senadores o de juntas 

departamentales, ante la Suprema Corte de Justicia (215), -
Finalmente, tropezamos otra vez con el mismo "re-
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clamo" en el artículo 81 del proyecto elaborado por los miembros 

de la "minor1a" (Mariano Otero, Octaviano Muñoz Ledo y Juan Jos~ 

Espinoza de los Monteros) del Constituyente de 1842, cuya redac

ci6n se atribuye al primero (i.!.21, y que contiene de manera in

cipiente los principios que después iba a desarrollar el propio 

Otero, ya bajo el nombre de "amparo" en el artículo 25 del Acta 

de Reformas de 1847 (217). -
Este "reclamo" procedía ante la Suprema Corte de Justi-

cia contra todo acto de los poderes legislativo o eiecutivo de 
la 

alguno de los Estados de¡Federaci6n que afectara a una persona 

determinada en los derechos que la Constituci6n consignaba a su 

favor (218). -
Sin embargo, no obstante la reiteraci6n en el uso del 

"reclamo", esta denominaci6n no prosper6, sino que definitiva-

mente se decidieron nuestros publicistas por el amparo, y esta 

preferencia no fue caprichosa o accidental, sino que se explica 

en virtud de que este vocablo formaba parte de la terminología 

tradicional hispánica, con el significado principal -además de 

otros secundarios- de instrumento protector de la libertad y de 

los derechos de la persona humana, hasta tal punto que el ilustre 

Emilio Rabasa consider6 que ~ste era el sentido propio de la pa

labra española (219). -
Efectivamente, el vocablo "amparo" ,poseía en el derecho 

hispánico tradicional una profunda raigami..lre jurídica, y esta 

tradici6n determin6 que los publicistas mexicanos que establecie-

ron nuestro juicio constitucional, educados en el derecho espa

ñol, tornaron la palabra del medio en el que se hab!an··fbrmado, no 



obstante su decidida admiración por el derecho p6blico de Francia~ 

y particularmente, por el de los Estados Unidos. 

A pesar de lo anterior, no se ha podido determinar con 

precisi6n si Manuel Crescencio Rej6n, quien como es sabido fue el 

primero en utilizar el vocablo para calificar nuestra institución, 

lo hizo en forma deliberada, pensando en su significación tradi

cional, o bien si utilizó la palabra de amparo de manera insensi

ble, sumergido, como estaba, en el ambiente jurídico español (220). -Lo cierto es que empleó un término sumamente afortunado 

y certero, que por su clara significación liberal se ha extendido 

a una gran parte de los pueblos iberoamericanos y aun ha.adquirido 

recientemente carácter universal, segGn expresamos anteriormente, 

al ser introducido en los artículos XVIII y 8°, respectivamente,. 

de las Declaraciones Americana y Universal de los Derechos del 

Hombre, ambas promulgadas en 1948. 

Por otra parte, debemos tomar en consideración que la pa

labra "amparo" poseía una significación jurídica muy amplia en el 

derecho tradicional español y de ahí pas6 posteriormente a los or

denamientos de las naciones de Iberoamérica. 

Un examen, así sea superficial, nos lleva al convenci-

mientoºde que han sido tres las acepciones tradicíonales del tér-

mino "amparo" en el derecho hispánico: 

a) Como recurso. o medio de impugnaci6n de las resolucio-

nes judiciales. 

b) Como interdicto posesorio. 

e) Como un procedimiento sumario ·:destinado a la protec

ci6n de los derechos fundamentales y de la 'libertad personal. 
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a) En primer término podemos observar que en la parte 

.introductoria del título XXIII de la Partida Tercera,. se habla de 

."amparo"y ''amparamiento" para designar los medios de impugnaci6n 

de las sentencias judiciales, o sea, que para este important!simo 

cuerpo legal, la palabra amparo tenía un significado de recurso 

procesal, en sentido estricto (221). 
' -

Es debido a este antecedente, que en numerosas legisla-

ciones latinoamericanas se ha venido utilizando, aun cuando con 

tendencia a desaparecer, la frase "recurso de amparo" para cali-

ficar a la instituci6n, no obstante que en la mayoría de los ca-

sos, como se ha puesto de relieve, debe considerarse como un pro

ceso aut6nomo, particularmente en su acepción de instrumento pro

tector de los derechos humanos (222). -
b) En segundo lugar, también se ha utilizado el vocablo 

"amparo" para designar el interdicto de retener la posesi6n, en 

la inteligencia de que esta acepci6n se sigue usando en la actua

lidad en España, debido a la fuerza de la tradici6n, segan lo ex-
¡; ~' 

pres~ el procesalista español Leonardo Prieto Castro (223). 
: .. ·. --

Esta acepci6n es la más divulgada en la época colonial, ya 

que de acuerdo con las investigaciones realizadas en épocas recien-

tes, puede hablarse de un "amparo colonial" o de un "amparo indiano". 

como instrumento procesal para la tutela de los derechos per~o

nales otorgados por las Leyes de Indias, y aun cuando no se 

puede establecer con precisi6n la naturaleza procesal de dicho 

instrumento protector, en realidad puede afirmarse que se trata

ba de un interdicto posesorio, que en la mayoría de los casos ope-
.,,,., 

~· 
) 



raba respecto d.e la_sij:u~Gil5n~p_o_sespria~de~.los .derechos reales,. -

pero en ciertos casos lleg6 a extenderse a la posesi6n de los 

derechos personales, evitando la perturbaci6n de los mismos, y 

en algunos casos determinando, inclusive, su restituci6n. 

El aspecto más conocido es el de los interdictos pose

sorios de los derechos reales, particularmente sobre inmuebles, 

de acuerdo con los minuciosos estudios realizados por el docto 

historiador español José María Ots Capdequí, a tenor de· · los 

cuales, se presentaron numerosos casos de "reales amparos", o 

sean de interdictos utilizados para mantener en la posesi6n 

a los pobladores de las. tierras americanas, y a los mismos in

dígenas respecto de sus terrenos comunales, cuando todavía no 

tuviesen justo título, pero hubiesen llenado las condiciones qu~ 

las disposiciones aplicables del derecho indiano exigían, p1:1ra 

la expedici6n de las respectivas mercedes reales. 

Aun cuando tales "amparos"no estaban dirigidos específica-

mente a la defensa de los derechos de los indígenas sobre sus 

tierras comunales reconocidos por las Leyes de Indias, sin em-

bargo funcionaron eficazmente para la tutela de estos derechos 

de carácter agrario, puesto que fueron los pobladores españoles 

los que con frecuencia pretendímdespojarlos (224). -
Esta característica protectora de los reales amparos 

respecto de los pueblos indígenas se confirma en el análisis de 

varios casos que se presentaron en el siglo XVIII, precisamente 

en la Nueva España, realizado por el historiador australiano 

P.E.B. Coy, y que califica como "amparo de los naturales"(225). . -
En la cuidadosa investigaci6n efectuada en fuentes 

directas por Andrés Lira González, se confirma la existencia de 
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-1.:uC"'amparo colonial", de carácter interdictal y que se utiliz6 

fundamentalmente para la tutela de la posesi6n de los derechos 

agrarios de los habitantes de la colonia, con mayor frecuencia 

en beneficio de los poblados indígenas: pero también se seña-

lan casos en los cuales la protecci6n se otorg6 respecto de 

los derechos personales de los individuos o grupos de personas, 

por lo que· la tutela excedía de la posesi6n de los derechos rea-

les para abarcar, aun cuando en menor proporci6n, a los de ca-

rácter personal en la inteligencia de que este investigador 

descubri6 en los archivos respectivos más de quinientos casos 

de "mandamientos de amparo" que se inician en el siglo XVI y 

se prolongan hasta los primeros años del siglo XIX, es decir 

prácticamente durante todo el período colonial mexicano (226). -
También con este alcance de interdicto posesorio, el 

amparo ha sido consignado en todas las legislaciones de Centro-

am~rica, y en los ordenamientos de Bolivia y Venezuela, por lo 

que puede considerarse que el amparo con este significado ha 

tenido y tiene una amplia divulgaci6n. 

Primeramente podemos citar la orden militar cubana 

ntlmero 362 promulgada el 17 de septiembre de 1900 y por lo cual 

se estableci6 un procedimiento sumario' intitulado orden de amparo, 

con el carácter de un interdicto para proteger la posesi6n tanto 

de las cosas como de los derechos (l1'Z). 

Tanto Honduras como Nicaragua designan con el nombre 

de guerella de amparo el interdicto para conservar la posesi6n 

de bienes ra!ces y derechos reales, 

Honduras en los artículos 661 a 674 de su C6digo de Pro-
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cedimientos (civiles y _penales) de 8 __ de_',febrero de 1906, y Ni-
- -- - -- -- - ---·--,·- --_,--=------=--==-7 -==="----=-o=-"====--o-=c=- --- _--,-_-_-_ce 

caragua en el Código de Procedimiento CiviLde 7 .de noviembre 

de 1905, artículos 1654 y 1655. 

En la Reptíblica de El Salvador recibe la denominación 

de juicio de amparo de posesión el interdicto para proteger la 

posesión de bienes raíces y derechos reales, de acuerdo con los 

artículos 778 y 781 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

~),que lo es el promulgado el 31 de diciembre de 1881, con 

reformas en 1893, 1904, 1916 y 1926 ( 2 29) • -
El Código de Procedimientos Civiles de Costa Rica, de 

25 de enero de 1933, reformado el 23 de diciembre de 1937, con-

signa con el nombre de amparo de posesión un interdicto que se 

utiliza para mantener en la posesión de bienes inmuebles, en los 

términos de sus artículos 660-661. 

También debe mencionarse que en el reciente Código Pro

cesal Civil y Mercantil de la Reptíblica de Guatemala, de 14 de 

septiembre de 1963 y que entró en vigor el lºde julio de 1964, 

se establece en sus artículos 253 y 254 un interdicto denominado 

amparo de posesión, que no fue creación de dicho ordenamiento, 

sino que se tomó de disposiciones anteriores (230). 

En la legislación boliviana, el capítulo 3ºdel Título 

6~ libro II, del Código de Procedimiento Civil de 14 de noviem

bre de 1832, reformado en 1857, todavía en vigor, regula en sus 

artículos 542 a 551, los llamados juicios de amparo de posesión, 

para proteger a todo aquel que fuera perturbado en la posesión 

que, civil o naturalmente tuviere de alguna cosa, dentro del año 

de ocurrida la afectación (231). 
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Por dltimo, Venezuela ha consignado tambi~n un ~

dicto de amparo, que actualmente se encuentra regulado por los 

artículos 782 del C6digo Civil de 13 .de julio de 1942, y 596 y 

siguientes del C6digo de Procedimiento Ci~il de 4 de julio de 

1916, con la funci6n de conservar .ia posesi.6n de bienes inrnue-
. . 

bles, derechos reales o universalidades· de inmuebles, distin

gui~ndose de otro interdicto·.p~sesorio, que tiene car~cter res-
··"··· 

titutorio, respecto de los mismos bienes (232). 

o) Pero la significaoi6n m4s importante del."vocablo 

amparo es la de instrumento tutelar de los derechos hhméi.nos, que 

es la que ha tenido una mayor tr.ascendencia en el derecho la

tinoamericano, segl\n lo expresamos con anterioridad.· 

A este respecto el insigne Rafael de Altamira y Crevea 

expresaba que el amparo puede considerarse corno la relaci~n.. :· ..... 
1 

jurídica conocida en Esp~fl.a muchos siglos. antes, entre g.entes 

desvalidas y las que pudieran protegerlas, pero que tambJ~n 

sirvi6 para denominar ~l documento en que se ~~nsigriab~n· los:, .;.: 

mutuos derechos y obligaciones del protector· y el el~gido, d~' ... 

manera que se designaba con el nombre de o'artas de ~p.~r6; ·~ 
'-.· 1 '' .•. 

los documentos que expedía el monarca para q\Je nadi·e: ofendiese 
. .~: .. ·; ' . . . •, . . . ' 

al beneficiado con ellas, bajo ciertas penas (233), 
. -

Por otra parte, y esto es lo m~r, impar tant.~, tarnbi~n. 

se utiliz6 el t~rmino "amparo" para denominar los pro~~s~s fo

rales aragoneses y particularmente los de "firma",. y "man:i.':fest.'a-

ci6n'', el l\ltimo de los cuales constituye el equivalente hi~P~T 

nico del habeas corpus d~l derecho angloamericano, tomando en 

consideraoi6n lo que afirmamos con anterioridad en el sentido 

.. 
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de que las instituciones aragonesas se perfeccionaron con bastan-

te anterioridad a la brit:inica, que realmente seconsolid6 a par

tir de la Ley de 1679 ya mencionada, en tanto que el florecimien

to de los procesos forales de Arag6n, cuyo origen todav!a no se 

ha precisado, pero que se remonta a la .Edad_. Media, alcanzaron su 

culminación entre los siglos XIV y XV, pero ya se encuentran 

bosquejadas a partir del .siglo XIII (234) .•. 
. -

Cuando el funcionario·encargado de hacer efectivos los 

procesos forales aragoneses, es decir el llamado Justiciri Mayor, 

se encuentra en la cumbre de su poderío (m.,), integraba junte:> 

co~ sus lugartenientes un 6rgano protector (Justiciazgo) de la 

libertad y de los derechos forales de los hombres libres de 

Arag6n, y sus resoluciones, especialmente las que dictaba en 

los citados procedimientos de "firma"y de "manifestación", reci

bían el nombre de "amparo". 

El referido Justicia Mayor, y en cierta época también 

sus lugartenientes, otorgaban el amparo en beneficio de aque~ 

llos que resultaban afectados por los actos arbitrarios de las 

autoridades -comprendiendo aquellas que ejerc!anpotestad de 

hecho- inclusive el mismo monarca, ,cua~do se traauc!a en la 

restricción indebida. de la libertad personal o de los derechos 

otorgados en los diversos fueros ~) •. 

Trat~ndose del proceso .que se estima más importante des

de el punto de vista de los derechos personales,. o sea el 1 

"manifestaci6n de las personas", el petic 1 .• 1nar.io, en tanto se 

decid!a. el fon~o de la controversia de amparo, .deb!a ser en,.. 

tregado por los jueces ordinarios o por las autoridades respec-
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~uvHr a la jurisdicci6n privilegiada del justicia y de-sus lu-

gart~nientes, quienes pod!an ordenar su internamiento en un lu

gar de detención llamado "caree! de los manifestados" (237), pro--
tegiendo así al quejoso contra cualquier posible violencia o mal-

trato por parte de sus aprehensores: en el concepto de que la 

dnica autoridad contra la cual no procedía la vía privilegiada, 

era el Tribunal del Santo Oficio, en las causas de herejía, en 

cuanto se estableci6 en el reino de Arag6n, no obstante la re-

sistencia que siempre intentaron los aragoneses contra esta ins

ti tuci6n represiva de carácter eclesiástico (238). 

Trat4ndose de una insti tuci6n protectora de la i 1 her- . 

tad individual y de los derechos forales, que por lo tanto, li

mitaba las prerrogativas del monarca aragonés, tuvo que cho~ar 

forzosamente con el absolutismo de los.Austrias, y la decaden-

eia de la instituci6n :,, ... sunala precisamente a partir de un fa

moso "amparo" otorgado por el Justiciazgo presidido por don .Tuan 

de Lanuza entre los años de 1590 y 1591 (239), en forma de man--dato de manifestación, para proteger la persona del inquieto ,. 

intrigante Antonio P~rez contra la orden de detenci6n provenit'nt:P 

nada menos que del mismo Felipe II, de quien habfa sido su se

cretario m4s influyente. 

Lanuza se enfrentó con valentía, o más precisamenl·~, 

con temeridad, al poderoso monarca que poseía entre sus Utulos 

la corona de Aragón, y era tal la fuerza de la tradici6n que el 

mismo soberano se sintió impotente para luchar jurtdicamentf con

tra la manifestación (amparo) decretada a favor de P~rez y de

bi6 resignarse a entregarlo a la jurisdicci6n privilegiada del 

. Or1 



Justicia 1 con la intenci6n de vengarse-pos tefi<frmen:tE¡-i:,le-f,un~-

cionario tan impertinente (240). •;.' 

Esta lucha tan desigual, que provocó una revuelta de 

los partidarios del Justiciazgo contra los soldados de F.elipe 

II, termin6 como era de esperarse con la des·ti tuci6n y deten-

ción del Justicia, y en tanto que el astuto Antonio Pérez pudo 

huir a Francia para continuar sus intrigas, De Lanuza se con-

virti6 en uno de los mártires del amparo, ya que la ira del som-

br!o monarca no se hizo esperar, y sin previo proceso ni .a~dien-

cia, el justicia fue •••••• ajusticiado (241). -
Con posterioridad a este famoso "amparo", atm cuando 

se conserv6 la instituci6n del Justiciazgo (lia), los procesos 

correspondientes carecieron de toda eficacia práctica, hasta 

que fue suprimido el cargo de Justicia Mayor, juntamente con 

la manifestación en materia criminal, por los decretos de 28 de 

junio y 29 de julio de 1707, llamados de "Nueva Planta"'· expe-

didos por el primer rey Borb6n Felipe V (243), y si bien sobre--
vivieron en forma precaria los otros procesos forales, se dero

gan definitivamente en el año de 1855 en que se expidi6 la Ley de 

Enjuiciamiento Civil WiJ. 

El tratadista español V!ctor Fairén Guillén, que con 

tanta profundiad ha renovado los estudios sobre los procesos 

forales y el Justiciazgo de Arag6n, resalta la trascendencia d1' 1. 

vocablo "amparo" en relación con los citados proceso,.ya que. 

en la época de su florecimiento, se conoc!an con.el nombre de 

''Carta de Amparo" (245). -



ta estadounidense Phanor J. Eder, el derécho irtdiano se estruc

tur6 fundamcmtalmente sobre el modelo del doriJcho rlP C;int:i.lla, 

y por este motivo los procesos forales aragoneses no trascen

dieron a las Leyes de Indias (~.1.2) , esto no significa que el 

amparo no hubiese trascendido al derecho colonial, así sea con 

el carácter más limitado de procedimiento interdictnl., como lo 

señalamos en su oportunidad ( lli} . 

Por otra parte, como lo indicaremos en los namoras pos

ter{,n:r>s <lo este trabajo, el amparo en su significn.ción liber

taf i .;1 q110. l. leqó a su máximo esplendor en los procesos forales 

de Arag6n, hu renacido nuevamente y partiendo de la semilla 

planteada por México hace ya más de un siglo, se ha ido desarro

llando en otros países latinoamericanos y fructificado en Allos 

carla v~z con mayor fuerza debido a la tradici6n hispánica. 

A reservn ele Pxami.nar la instituci6n del jni.cio de 

amparo en sentido estricto, es posible señalar algunas institu

ciones que podemos calificar de "menores" si las comparamos con 

el primero, pero que también llevan el nombre de amparo, y es

tán orientadas en cierta manera a la tutela de los derechos 

de los particulares. 

En primer lugar podemos señalar que las legislaciones 

<'111 :3olivia y Venezuela han configurado un instrumento par.a la 

tut<:lla de bienes y derechos, ec.mf i.arlo a las autori 1farfoc; Atimi

nis trativas e inclusive a las políticas, y que tambi~n r~nibe el 

nombre de amparo. 

Podemos aclverl:i.r r¡u0 en la l••·¡islac.i.6n bol.ivi.nna ••1 

... E;• a w• e re 
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llamado "amparo administrativo" se extiende en dos esferas, es 

decir la protecci6n de las personas y las propiedades contra los 

ataques de hecho y la tutela de los derechos de loa titulares de 

concesiones mineras. 

En el primer supuesto, y de acuerdo con el artículo 29, 

fracci6n primera, de la Ley de Organización Política de 3 de 

diciembre de 1888, y 53, fracci6n II, del Decreto de 10 de enero 

de 1903, corresponde a los Prefectos de los Departamentos (248), -
la protecci6n de las personas y las propiedades contra los ata

ques de hecho, con la facultad de requerir la fuerza armada, 

sea del ejdr~tto o de la guardia nacional. 

cuando una persona individual o colectiva se encuentra 

en peligro inminente o tiene temor fundado, de ser objeto de un 

ataque de hecho por otras personas o aun por autoridades que se 

extralimiten en sus funciones, puede acudir al Prefecto del De

partamento respectivo, quien generalmente comisiona a la Poli

cía de Seguridad para que proceda en forma inmediata, amparando a 

las personas o las cosas de los atentados de que pueden ser víc

timas, a trav~s de un procedimiento sumarísimo de carácter ad

ministrativo, por virtud del cual se traslada la autoridad co

misionada al lugar de los hechos, para allegarse los elementos 

de convicci6n necesarios, dictando allí mismo su resoluci6n, que 

debe ser revisada por el Prefecto respectivo, para sn aprobaci6n. 

La resoluci6n definitiva que otorqa o niega el amparo 

administrativo es apelable por los afectados ante el Minisr.~rio 

de Gobierno, Justicia e Inmigración, y la decisi6n del citado 

Ministerio, a su vez, puede ser impugnada de nulidad ante la 



Corte Suprema de Bolivia (249). -
El ampaxo administrativo boliviano se eitiende: también a 

la tutela de los derechos <le los concesionarios de títulos mine-

ros, en los términos de los artículos 92 y 93 del C6di90 de Mi-

nería promulgado por el Gobierno de la ,Junta M.i.litar, según 

Decreto Ley de 7 de mayo de 1965, correspondiendo a los Subpre-· 

fectos de los Departamentos la tram.itaci6n y res::luci6n del pro-

cedimiento respectivo (250). -
Por lo que se refiere a Venezuela, el amparo adminis

trativo· ha sido consignado en los C6digos de Polic!a :ile Cartiic·-· 

ter Provincial, pudiendo mencionarse, al menos, dos ejemploeg 

a' Los artículos 211 a 213 del C6digo d~ Policía del 

Estado Carabobo, reformado por Decreto de 19 de jun!o ~a igs7, 

reglamentan el llamado "amparo po~icial",de acuerdo con el 

cual, cuando una persona física o colectiva, que se encuenti.:a en 

manifiesta posesión de una cosa, ocurra al Prefecto de Distrito 

o del Municipio, denunciando que se intenta despojarla o pez-

turn~r.la de hecho, el funcionario de polic1a ccrrespondi~nt~, 

hará comparecer a su despacho a aquél o aquellos contra quienes 

se dirija la queja y si estos últimos no mostrarc>n mamdato de 

autoridad judicial competente para que la <:osa les sea ent 'P.gada, 

dará eficaz protecci()n al querellante, manteniéndc:.a en s;,¡1 ¿;;;-

tado ectual de poseedor, hasta tanto ·:!l propio perturbarlcr no 

de11:•.ue¡:tre su mejor derecho ante las auti)ridad~s judiciales :m>. 
Si a pesar del requerimiento de l?.. autoridad pcl.ici.al, 

el quell:'ellado continfla ejercitando los hechos cm:stitutivos de 

'ta. :¡;ei;;\J::urb::.'.ci6n, será multado, o penado con c.rrcs·.;o propo:;."c:ional, 

Nr:qf! .. l ;. ~. :'..m;;¡.Jrtamc:l.a y naturaleza de la cosa objeto de la per-



.·.··· fürbaci6n ~ · 

Tambi~n abarca el amparo policial la protecci6n de los 

poseedores que a su vez ~an obtenido de las autoridades judicia· 

les un amparo de posesi6n, de acuerdo can la institución inter

dictal que se examinó con anterioridad. 

b' Los artículos 205 y 206 del Código de Policía del 

Estado de ~rida, tienmuraredacci6n muy similar a la de los 

relativos del mencionado Código de Policía del Estado Carabobo, 

y s6lo var1an en la denominación de la institución, que.califi

can incorrectamente como "amparo judicial", no obstante que se 

trata en realidad de un procedimiento claramente administrativo, 

·aun cuando pueda utilizarse para proteger, en ocasiones, mandatos 

emanados de un interdicto judicial de amparo de posesión (252) •. _. 
Finalmente, podemos indicar una acepción tambi~n menor 

de la institución que estamos examinando y que recibe el nombre 

de amparo fiscal, y cano tal existe únicamente en el derecho ar

gentino y más precisamente en los artículos 154 y 155 de la Ley 

del Tribunal Fiscal de la Nación, Núrn.15,265, reformada por la 

diversa Ley 11,683, de 1960, según los cuales, procede el amparo 

en fav9r de las personas perjudicadas por la demora excesiva de loF 

funcibnarios fiscales, en el cumplimiento de trámites. o diligencias 

Este instrumento se hace valer ante el citado Tribunal 

Fiscal de la Nación, por cualquier persona, individual º/colec-

tiva, que resulte afectada por la demora excesiva de las auto

ridades fiscales, tenga o no el carácter de causante, y el ci

tado Tribunal, si lo estima procedente en atenci6n a la natura-

l~za del caso, solicitar~ informes sobre la causa de la demora 
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.... y la forma de hacerla ceirnr y clespu{)s do rP-c\hfrlos los snteoe

dentes, podrá tomar la decisi6n que estime procedente, ym sea 

ordenando el trámite o Hberando al particular, pero en e&t~ . 

dltimo aupuesto, mediante la constituci6n de una gñr.~ntía su

ficiente ( 253) • 

19. Extensi6n protectora. 

El juicio, recurso o acci6n de amparo estimado como un 

instrumento tutelar espec!fico de los derechos fundamentales con·· 

sagrados constitucionalmente no posee la misma amplitud en los 

diversos regímenes iberoamericanos que lo han consignado co~ 

este sentido, sino que adquiere diversos matices, a tal grado 

que en el "Seminario sobre amparo, habeas corpus y remedios si

milares de protecci6n judicial contra la violaci6n de los dere~ 

ches humanos", efectuado en esta ciudad de México durante los 

d!as 15-28 de agosto de 1961, bajo los auspicios de las Nacio

nes Unidas y con la colaboraci6n del Gobierno Mexicano, se lle-

96 a la conclusión de que las dificultades existentes par~ la 

cvrrecta comprensión de tales instrumentos Libertarios, t••l como 

han sido coORagrados en América, derivan no s6lo de l~ d?fe

rencias entre sus sistemas jurídicos: " ••• sino también del 

hecho de que los mismos vocablos son utilizados para denominar 

instituciones que no necesariamente son idénticos ••• " L254) • 

Haciendo abstracción del amparo mexicano, que requiern 

un exam~n independiente en virtud de su extraordinaria comple

jidad, los restantes países iberoamericanos han otorgado al am

paro corno instrumentos protector de los derechos del hombre, 

una extensión muy variable, que para los efectos de su estut110 

podemos dividir en tres categorías (~, en la inteligencial 
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de que únicamente mencionaremos los ordenamientos respectivos, 

sin realizar un análisis pormenorizado de las instituciones 

correspondientes, ya que este estudio lo haremos en los números 

siguientes de este trabajo: 

a) El amparo se entiende como un instrumento equivalente 

al habeas corpus, ya que únicamente puede utilizarse para la tu

tela de la libertad de las personas físicas contra detenciones 

indebidas o irregularidades en el procedimiento criminal, y este 

es el sentido que posee en la República de Chile, según hemos. 

mencionado ya en varias ocasiones, en los términos del art!culo 

16 de la Constituci6n de 1925, reformada en 1945 (256). -
Algo similar sucede en algunos c6digos procesales pe-

nales argentinos en los cuales se utiliza indistintamente la 

expresi6n habeas corpus o "amparo de la libertad personal'' (257), -
debiendo también mencionarse en el mismo sentido, la disposici6n 

trans:i:oria 5a. de la Constituci6n venezolana de 1961, al utili-

zar la denominaci6n de "amparo de la libertad personal" como 

sin6nimo de habeas corpus (258) • -
b) En las legislaciones de Argentina, Venezuela, Gua

temala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y muy recientemente en 

Bolivia, Ecuador y Paraguay, el "recurso" o "acci6n" de amparo 

ha adquirido un significado de instrumento protector de los de-

rechos fundamentales consagrados constitucionalmente, con excep-

ci6n de la libertad personal, que como se ha dicho, se tutela 

a través del tradicional habeas corpus, y por tal motivo, o se 

reg11 la en una ley especial, o se consagra como un cap!tulo in-

dependiente en los ordenamientos sobre procedimientos cons'ti tu-
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.... - cionales (259). -
e) Existe un tercer sector de ordenamientos que otorgan 

al amparo una amplitud mayor que las anteriores, puesto que con-

servan más cercana la influencia del derecho mexicano sobre esta 

materia; nos referimos a las legislaciones de Hondura~, Nicara-

gua y hasta cierto punto también Guatemala (2i2) en las cuales 

el citado instrumento tutelar posee actualmente un triple con

.tenido: el suyo propio de protecci6n de los derechos fundamenta

les consagrados constitucionalmente; abarca también la libertad 

personal, pues el habeas corpus forma parte del mismo, aun cuando 

con ciertos lineamientos peculiares, y finalmente, puede también 

utilizarse para impugnar disposiciones legales violatorias de 

la Carta Constitucional, en el concepto de que la sentencia pro~ 

tectora, en el flltimo caso, se traduce en la desaplicaci6n de 

la ley impugnada, en beneficio exclusivo del promovente y en el 

caso concreto en el cual fue planteada la cuesti6n relativa (261). 

20. El amparo argentino. 

El amparo en la Rep1íblica Argentina ha sido objetn rle 

una expansi6n que pudiéramos calificar de explosiva, después de 
de la Constituci6n 

su introducci6n en el artículo 17/de la Provincia de Santa F~, 

de 1921 (~), reglamentado por la Ley nflm. 2994 de primero fle 

octubre de 1935 (263) y después se consagr6 en la Carta FundamPn--
tal de Santiago del Estero de 2 de junio de 1939, artículo 22, 

y en los artículos 673 a 685 del C6digo de Procedimientos de la 

misma Provincia, expedido en 1944 (ver nota 198), as! como pos

teriormente en el artículo 33 de la Constituci6n de la Provtncia 

de Mendoza, de 31 de mayo de 1949 (.W.>. 
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En efecto, en el ámbito provincial y particularmente 

con posterioridad a la revoluci6n de 1955, el "recurso" o "acci6n" 

de amparo se ha consagrado en una gran parte de las Leyes Funda

mentales de las provincias argentinas, pudiendo citarse las siguie~ 

tes Cartas Políticas que regulan la instituci6n de manera expre-

sa: 

a) Artículo 145, fracci6n 13 de la Constituci6n de la 

Provincia de Corrientes, de 17 de agosto de 1960 (265). 

b) Artículo 34 de la Constituci6n de la Provincia del 

Chubut, de 26 de noviembre de 1957 ( 266) . 

c) Articulo 20 de la Constituci6n de la Provincia de 

Formosa, en vigor a partir del 30 de noviembre de 1957 (267). -
d) Ar U culos 16, 17 y 18 de la Constitución de la Pro-· 

vincia de Misiones, de 21 de abril de 1958 (268). 

e) Artículo 16 de la Constituci6n de la Provincia de la 

Pampa, de 6 de octubre de 1960 (269) 

f) Artículo 11 de la Constituci6n de la Provincia de 

Río Negro, de 10 de diciembre de 1957 (270}. 

g) Artículo 15 de la Constituci6n de la Provincia de 

Santa Cruz, de 6 de noviembre de 1957 (271) 

h) Artículo 17 de la Constitución de la Provincia de 

Santa Fe, de 14 de abril de 1962 (272) • .....,._,. 

Además, se han expedido Leyes reglamentarias sobre 

"recurso" o "acción" de amparo en varias de las citadas Provin-
'"'·' 

cias argentinas, debiendo recordarse que el primer ordenamiento 

reglamentario de la Ley número 2994 de la provincia de Santa Fe 

(ver nota 263), la cual fue seguida por ia Ley sobre el recurso 
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de amparo ntimero 2582 de la Provincia de Entre Ríos, que fue puhli-

cada el 27 de noviembre de 1946, pero este ordenamiento ha sido 

objeto de adiciones y reformas por el Decreto 1640 de 1963, cuyo 

texto se encuentra actualmente en vigor (273). -Debemos mencionar tambi~n las siguientes leyes de amparo, 

enunciadas por orden cronol6gico de promulgaci6n: 

a) Ley ndmero 2355 de la Provincia de Mendoza, promulgada 

el 7 de octubre de 1954. 

b) Ley n1Smero 11 de la Provincia de Santa Cruz, de 17 de 

julio de 1958, 

e) Ley n1Smero 2596 de la Provincia de San Luis, de 30 de 

julio de 1958, 

d) Ley n6mero 146 de la Provincia de Misiones, de 14 de 

noviembre de 1961. 

d) Ley n6mero 2690 de la Provincia de La Rioja, de 7 de 

septiembre de 1960, pero no publicada sino hasta el 12 de octubre 

de 1962. 

f) Ley ntimero 7,166 de la Provincia de Buenos Aires, pro-

mulgada el 10 de diciembre de 1965, reformada por Ley 7,261 de 

30 de diciembre de 1966 (274). -g) Ley n6mero 4915 de la Provincia de C6rdoba de 9 de enero 

de 1967. 

Por otra parte, en el ámbito pacional .el amparo surgi6 

primeramente en el terreno jurisprudencial, ya q~e se inici6 con 

dos casos famosos resueltos por la Corte Suprema de Justicia de 

la Naci6n, es decir, el de "Angel Siri", de 27 de diciembre de 

1957 (275), y "Samuel Kot", fallado el 5 de septiembre de 1958 -
(276), y con posterioridad se fue configurando a través de una -
cop.i.osa jurisprudencia, en especial de la misma Corte Supre-
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ma, pero también de otros tribunales locales y nacionales (2p), 

que fue acompañada de una amplísima elaboraci6n doctrinal (~. 

Además, en la Convenci6n Constituyente reunida eq la 

ciudad de Santa Fe en los meses de agosto a noviembre de 1957, 

se pretendió introducir un precepto específico en la Constitu-

d6n nacional que consagrara expresamente el juicio de amparo, 

pero no obstante que inclusive se redact6 un proyecto de esta 

disposici6n por la comisi6n ~edactora, dicho proyecto no fue 

aprobado, quedando el mismo amparo como una instituci6n de 

car~cter implícito (279). - .• 
Se elaboraron numerosos proyectos con el objeto de 

expedir una Ley de Amparo de carácter nacional, entre los cua-

les destaca el formulado por el Tercer Congreso de Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires, celebrado en el año de 1961 (~Bpj, 

pero consideramos m~s importante el redactado por el Ejecutivo 

Nacional y remitido al Congreso Federal en el mes de julio de 

1964 (281), en el cual se condensaron las bases de esta insti-
. -

tuci6n argentina, tal como se le consideraba en esa época por la 

jurisprudencia. 

Al efecto, resulta conveniente la transcripci6n del 

articulo !ºdel citado proyecto: 

"La acci6n de amparo procederá contra toda conducta, 

autoridad, funcionario o empleado público, o actos de particu-

lares, aun cuando se fundamente en Ley, que en forma actual o 

inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con ilegali-

dad o arbitrariedad los derechos o garantías explícita o implí

citamente reconocidos por la Constitución Nacional, siempre que 

no existan otros recursos judi:c;i.a'les o'.ad'Iiifo:.istrativos, que per-
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mitan obtener el mismo resultado, o que, existiendo, no fueran 

manifiestamente id6neos para la protecci6n inmediata del derecho 

o garantía constitucional". (282). -
Finalmente, se expidi6 la Ley nacional sobre "acci6n 

de amparo", ntúnero 16,986, de 18 de octubre de 1966, que recoge 

varios aspectos de la instituci6n elaborados por la jurispruden

cia y algunos otros de la citada Ley 7,166 de la Provincia de 

Buenos Aires, la cual, a su vez inspira"da en el proyecto nacio-

nal·de 1964, pero c;on algunos aspectos restrictivos que han sido 

objeto de una crítica severa por parte de la doctrina (283). -
Adem~s, debe señalarse que en virtud de que esta última 

ley de 1966 restringi6 la procedencia del amparo a los actos 

violatorios de los derechos fundamentales realizados por autori

dades ptlblicas, no obstante que la jurisprudencia anterior a par

tir del caso Kot, lo había admitido tambi~n respecto de actos de. 

particulares, aun cuando en realidad entendía por tales ·a los 

grupos de presi6n, la acci6n de amparo contra los referidos actos. 

de particulares, al menos por lo que se refiere al campo federal, 

fue regulado por el artículo 321 del C6digo Procesal Civil y co

mercial de la Naci6n (Ley ndmero 17,454) promulgado el 20 de 

septiembre de 1967 y que entr6 en vigor el lºde febrero de 1968 

(294), aspecto que examinaremos con mayor detalle al referirnos -a la protecci6n de los derechos humanos en las relaciones entre 

particulares. 

21. Desarrollo jurisprudencia! del amparo en Venezuela. 

En Venezuela se realizaron varios intentos para esta

blecer el juicio de amparo, y entre ellos podernos señalar el 

,..,.,,, 
3 
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Proyecto de Ley de Amparo Personal, presentada a la Cámara de 

Senadores de la RepGblicR de Venezuela por sus redactores los 

juristas Mario Briseño Iragorry, Manuel R. Egaña y Luis Loreto, 

con fecha 18 de junio de 1945 (285). 

Aun cuando el propósito fundamental de este proyecto 

fue reglamentar esencialmente el habeas corpus estimado eh su 

significaci6n de "amparo de libertad personal", y así se expre-

~a en la exposici6n de motivos correspondiente, en la redacci6n 

del artículo primero de este propio proyectó, se consigna una 

~mplitud protectora más extensa que la simple tutela de la li-

bertad física en cuanto proponía: "El amparo personal procede 

siempre que una persona se encuentre ilegítimamente privada de 

su libertad o est6 sufriendo o tema sufrir restricciones en 

cualquier otro de los derechos personales que garantiza l_a Cons-

tituci6n (286). ----- -
Un nuevo intento se realiz6 en la redacci6n del ante-

proyecto que sirvi6 de base a la Constituci6n de 1947, ya que 

su primitiva redacci6n se incluía el artículo 55·, en los si-

guientes términos: "La ley dispondrá lo necesario para que toda 

persona en cuyo perjuicio se viole cualquiera de las garantía~ 

contenidas en la Constituci6n pueda ocurrir a la autoridad ju

dicial y sea amparada efectivamente por ésta del acto violatorio, 

en forma que no sufra menoscabo en sus derechos y pueda ejercerlos 

oportunamente" 1 y no obstante que -·-····11 dicho precepto fue retira

do por los redactores del anteproyecto, ------------se discuti6 

en el seno del Constituyente sobre la conveniencia de reconocer 

Pl amparo en sentido amplio como se había propuesto en un prin-
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cipio, pero este tíltimo criterio no prevaleci6 (287). -
En efecto, en RURtituct6n del propio amparo en sentido 

amplio la Comisi6n someti6 al Congreso la adopci6n exclusiva.··' 

del ha}?eas corpus, que de esta manera se consagró rn P.l artícu-

lo 32 de la Constituci6n de 5 de junio de 1947, de la manera 

siguiente: "A toda persona detenida o presa con violaci6n de 

las garantía~ establecidas en esta Constituci6n en resguardo 

de la libertad individual, le asiste el recurso de habea~

~· Este recurso podrá ser ejercitado por el interesado o por 

cualquiera otra persona a nombre de aqu~l y será admisible cuan

do la ley no consagre contra la orden, acto o procedimiento que 

lo motive, ningOn recurso judicial ordinario. La ley determina

rá los tribunales que conocerán y decidirán en forma breve y 

sumaria de las denuncias del caso, así corno las demás condicio-

nes necesarias para el ejercicio de este recurso". (2.8~). 

No lleg6 a dictarse la ley reglamentaria correspondiente, 

pero el citado precepto tuvo aplicaci6n de acuerdo con las re

glas provisionales establecidas por la disposici6n transitoria 

d~cimo-quinta de la propia ley fundamental (~). 

La Constitución autoritaria de 15 de abril de 1953 sig-

nific6 un olaro retroceso respecto de la evoluci6n anterior, ya 

que además de suprimir el habeas corpus, otorg6 en el artículo 

36 facultades al Presidente de la Reptíblica para suspender los 

derechos individuales por simple decreto dictado en Consejo de 

Ministros (290). -Finalmonte, todo este desarrollo culmina con el art!-

culo 49 de la Constitución vigente de 23 de enero de 1961, en 

la cual se establece el amparo en sentido amplio que se venía 

.a& 'iOífllEg tt+L• ... 1LeW '' ! 
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propugnando: "Los tribunales ampararán a todo hab.i tan te de la 

RepGblica en el goce y ejercicio de los derechos y garantías 

que la Constitución establece de conformidad con la ley. El pro

cedimiento será breve y sumario, y e~ juez competente tendrá 

potestad para restablecer inmediatamente la situaci6n juddica 

infringida". 

Este precepto debe estimarse corno uno de los aciertos 

más destacados de la avanzada Carta Fundamental de 1961, como 

lo ha destacado la doctrina (291), ya que en una redacción breve -
y precisa se establecen los elementos esenciales de la institu

ci6n protectora de todos los derechos fundamentales de la persona 

humana consagrados constitucionalmente y que debe desarrollar 

una ley reglamentaria que, se encuentra en proceso de elabora-

ci6n. 

Debe señalarse también que además del amparo en sentido 

propio, la ley suprema de 1961 vuelva a consignar el habeas corpus 

suprimido en la Constituci6n de 1953, segGn se ha dicho, y lo 

hace en el artículo quinto transitorio con el nombre de "amparo 

de la libertad personal", estableciendo las disposiciones regla

mentarias provisionales necesarias para su aplicaci6n inmediata, 

en tanto se expida la ley reglamentaria a que se refiere el ci-

tado art!culo 49 constitucional. 

Esta situaci6n ha provocado algunas dudas en la doctrin~, 

pues en tanto que un sector de ella se inclina a considerar que 

las disposiciones transitorias resultan tambi~n aplicables en 

toda su extensión (292), otros tratadistas estiman que si bien -
el habeas corpus queda comprendido dentro del propio art!culo 49 
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constitucional, la reg1amcntaci6n del artí6ulo quinto transito~ 

rio se refiere Cínicamente a esta .instituci6n como instrumento 

aut6nomo ñel amparo propi.ament" dicho, y por tanto, se trata de 

dos medios procesales diferentes (293). -
Este Ciltimo punto de vista es el que se desprende de la 

exposici6n de motivos del proyecto que sirvi6 de base al Consti

tuyente para expedir la citada Carta de 1961 (~),y así se ha 

interpretado por las autoridades dependientes del Ministerio de 

,Justicia en cuanto el referido Ministerio ha elaborado, con in-

dependencia de la ley reglamentaria de amparo, un proyecto de 

Ley de Habeas Corpus que fue sometido al Congreso y el cual se 

encuentra pendiente de aprobaci6n (295). -No obstante lo anterior, los tribunalei:; han admitido 

y en algunos casos otorgado el amparo a partir del año de 1967, 

en la inteligencia de que varios asuntos han llegado a las Cortes 

Superiores (tribunales de apelación), que han aceptado la proce

dencia del amparo no obstante la falta de una ley reglamentaria 

(29~J. 

Una resol uci6n dictada por un juez de primera imtalcia en lo 

penal el 20 de noviembre de 1969, otorg6 el amparo contra una re

soluci6n del Consejo Universitario de la Universidad Central de 

Venezuela que destituy6 a un Decano (Director) y orden6 su res-

tituci6n, lo que provoc6 inquietudes (297). -
Esta corriente jurisprudencial.favorable al acogimiento 

del amparo en sentido amplio ha culminado con un reciente fallo 

de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Jus-

ticia de Venezuela, pronunciado el 11 de noviembre de 1970, y 
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en el cual, al decidir sobre una cuesti6n de competencia, admite 

implícitamente la posibilidad de interponer el propio juicio de 

amparo en los términos ·del artículo 49 constitucional, no obstan

te la ausencia de una ley reglamentaria específica (l2jl). 

Esta reciente evoluci6n jurisprudencialha dividido nue

vamente a la doctrina, ya que un sector de la misma considera 

acertado el criterio de la misma jurisprudencia, invocando. la 

existencia de una garantía implícita en el artículo 50 de la 

propia Consti tuci6n de Venezuela (.ll2.> , pues en tanto qur· .los 

tribunales que han aceptado el amparo y los tratadistas que los 

apoyan afirman que debe aplicarse la parte final de esta dis

posici6n, o sea que la falta de ley reglamentaria no menoscaba 

el ejercicio del propio amparo, cuya regulación constitucional 

·se encuentra en el capítulo de "deberes, derechos y garantías" 

(~,mientras que los opositores se apoyan en el argumento 

de que el invocado artículo 50 constitucional se refiere exclusi

vamente a los derechos fundamentales de carácter sustantivo, 

pero no a los instrumentos para hacerlos eficaces, ya que sólo la 

ley reglamentaria respectiva podría establecer los principios re

lativos a los aspectos del procedimiento (lQ¡), y este es tam

bién el criterio expresado por el Fiscal General de la Rep(thlica 

(302) • 

En el desarrollo jurisprudencia! de-1 amparo, que al 

parecer se va imponiendo paulatinamente. ~e advierte la il'rluencia 

de la doctrina y la jurisprudencia argen 1. , nas sobre la regulaci 6n 

de la acci6n de amparo con anterioridad a la expedici6n de la 

ley nacional de 1966, que también se apoyaron en la existencia 
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de una garantía implícita en la Constituci6n Federal para ad

mitir la procedencia del juicio de amparo (303) planteándose -
tambi~n el problema que no se ha abordado de manera expresa, 

pero que se encuentra estrechamente relacionado con lo anterior, 

de la posibilidad de los tribunales para obligar directa o 

indirectamente al legislador a cumplir con obligaciones espe

cíficas que le fueron señaladas por el Constituyente (304). 

22.- Los ~aíses centroamericanos y Panamá. 

Todos los países centroamericanos y también Panamá 

sufrieron la influencia directa del derecho mexicano en cuanto 

al establecimiento del juicio de amparo, ya que paulatinamente 

lo fueron adoptando hasta consagrarlo en todos sus ordenamientos. 

Proporcionaremos un breve resµrnen panorámico de la re

qulaci6n de esta instituci6n protectora en las naciones mencio

nadas: 

a) La Constituci6n de la Rep6blica de Guatemala de 

septiembre de 1965, en su artículo 84 se aparta de todas las 

normas constitucionales precedentes, a partir de la introducci6n 

del amparo en la reforma de 1921, puesto que separa definitiva-

mente ~l amparo y el habeas corpus, al disponer en su parte con

ducente: "El habeas corpus y el amparo se entablarán mediante 

recursos espec!ficos ••• 11
, mientras que con anterioridad el pri-

mero formaba parte del segundo, de manera que el amparo tutelaba 

también la libertad corporal, de acuerdo conla precedente Ley 

de Amparo de 18 de mayo de 1928 (30·5). 

En la actualidad, los artículos 80, frac1::i6n I, de la 

citada Constitución vigente de 1965 , y lºfracci6n I, de 

la vigente Ley de Amparo, H'beas Corpus y de Constitucionalidad, 

···~ 

,,,.......~~------------· 
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de 20 de abril de 1966, establecen que el objeto fundamental del 

·amparo consiste en mantener o restituir el goce de los derechos 

y garantías que establece la misma Ley Fundamental (30§J. 

b) El artículo 89, fracci6n I, de la vigente Carta Fun

damental de la República de El Salvador, de 8 de enero de 1962, 

reglamentada por los artículos 12 y siguientes de la Ley de 

Pro~edimientos Constitucionales de 14 de enero de 1960, regula 

el "proceso de amparo", de manera independiente del habeas corpus, 

limitado a la tutela de la libertad personal (307). 

El artículo 12 de la propia Ley Reglamentaria estable

ce el alcance del amparo salvadoreño, en cuanto su parte rela-

tiva determina que: "Toda persona puede pedir amparo ante la . i 

Corte Suprema de Justicia por violaci6n de los derechos que le 

otorga la Constitución Política. La acci6n de amparo procede 

contra toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, 

funcionario del Estado o de sus organismos descentralizados que 

viole aquellos derechos u obstruya su ejercicio ••• " (;!_081. 

c) El artículo 51 de la Constituci6n de la República 

de Panamá, de marzo de 1946, regula el "procedimiento slirnario de 

.amparo de las garantías constitucionales'! de manera independiente 

del habeas corpus, que el diverso artículo 24 limita a la tutela 

de la libertad personal, circunscribiendo el alcance del propio 

amparo a proteger a toda persona: "contra la cual se expida o 

se ejecute por cualquier funcionario pablico una orden de hacer 

o de no hacer que viole los derechos y garantías que esta Consti

tuci6n consagra ••• " ( 30 g) • 

Este precepto ha sido reglamentado por la'Ley número 
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46 sobre Recursos Constitucionales y de Garant!a, de 24 de no-

viembre de 1956, que regula al habeas corpus de manera indepen

diente del amparo (310) • 

d) El art!culo 48 de la Carta Fundamental de Costa Rica, 

de 7 de noviembre de 1949v en su párrafo tercero, regula el 

"recurso de amparo" con independencia del habeas corpus previsto 

en su primer párrafo, y con el exclusivo objeto de proteger la 

libertad personal. 

Este tercer párrafo dispone: "Para mantener o restable

cer el goce de los otros derechos consagrados por esta constitu-

ci6n -es decir, con excepción de la libertad personal- a toda 

persona le asiste, además, el recurso de amparo, del que cono

cerán los tribunales que fija la ley". 

Dicha disposici6n está reglamentada por la Ley de Am

paro, ntimero 1,161, de 2 de junio de 1950 -en tanto que el habeas 

corpus se rige por una ley especial, 1 :i 11 1í,,,, ... " 35, de 24 de no-

viembre de 1932- cuyo artículo 2~ refo1111..L•.HJ vu1 !Jec.;reto de 9 

de agosto de 1952, establece en lo conducente: ", ••. procede el 

recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los 

derechos consagrados en la Constitución Política -el texto 

primitivo se refería exclusivamente a los derechos individuales• 

En consecuencia, se dará ese recurso contratada disposici6n, acto 

o resoluci6n y, en general, contra toda acción u omisión que 

haya violado o amenace con violar cualquiera de esos derechos" 

(311). -
No obstante que Costa Rica fue el rtltimo país centroa-

mericano en establecer el amparo, precisamente en esta Ley Fun-
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dainental todavía vigente, de '1949, ya cuenta con una jurispru~ 

dencia apreciable en esta materia, tan esencial para la liber

tad y los derechos fundamentales de la persona humana (.¡JJJ. 

e) Respecto de los otros dos ordenamientos <le Centro

américa que también consagran el juicio o recurso a~ ~mparo, es 

decir los de Honduras y Nicaragua, siguen m~s de cerca el modelo 

del instrumento protector mexicano, ya que en los propios orde

namientos la instituci6n tutelar posee un triple contenido: el 

suyo propio de proteger los derechos fundamentales· consagrados 
r-··-. 

constitucionalmente; abarca también la tutela de la libertad 

persqnal, pues el habeas corpus forma parte del amparo, aun cuan-

do con ciertos elementos peculiares, y finalmente, puede tam

bién utilizarse el instrumento para impugnar disposiciones lega

les violatorias de la Carca Fundamental, en el concepto de que la 

sentencia protectora se traduce únicamente en la desaplicaci6n 

de la disposici6n combatida, en beneficio exclusivo_ del promo

vente. 

El artículo 58 de la Con1=d:'i.tur.i.6n dü la Repdblica de 

Honduras, de 3 de junio de 1965, se aparta h~sta cierto punto 

de esto.s lineamientos que seguían las leyes anteri.ores, y separa 

parcialmente el habeas corpus del amparo en las dos fraccior,. ' 

de dicho precepto, ya que en la primera circunscribe el "~~·.!2. 

de amparo~ que puede ejercer toda persona agraviada, o cualquiera 

otra en su nombre: "a) Para que se le mantenga o restituya en 

el goce de los derechos y grantías que la Constituci6n establece; 

y bt-;>ara que se declare -en casos concretos que una Ley, reso

lucion o acto de autoridad no obliga al recurrente, por contra-
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venir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por 

la Constituci6n". 

Esta disposici6n est4 reglamentada por la Ley de Amparo 

de 14 de abril de 1936, que posee el triple contenidocil la pro

tecc16n de la libertad corporal (a través del habeas corpus), 

los restantes derechos fundamentales consagrados constitucional

mente y la impugnaci6n de las leyes o disposiciones generales, 

con ef0c"f •1 ·{ r:mncretos, cuando se estimen violatorias de los mis

mos del'ct:i10s. 

f) La legislaci6n que se encuentra más pr6xim~ a la 

mexicana en cuanto a la reglamentaci6n del amparo, es la de 

Nicaragua, segan lo ha hecho notar el tratadista español Jesas 

Gonz4lez Pérez (JJJ). 

La Constituci6n vigente, de 6 de noviembre de 1950, 

atribuye a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento del re

curso de amparo, en los términos del artículo 229, fracci6n 11. 

La Ley de Amparo fue promulgada en la misma fecha que 

la Carta Fundamental, y de acuerdo con la misma, el amparo pro

cede por violaci6n de derechos constitucionales, inclusive por 

afectaci6n de la libertad personal y opera en relaci6n con las 

leyes inconstitucionales, pero siempre con efectos particulares. 

23. Los regímenes m4s recientes: Bolivia, Ecuadot ;¡_ 

Paraguay. 

Estos tres·pa!ses, que anteriormente no reconocían 

el amparo, lo introdujeron en sus Cartas Fundamentales todas 

ellas expedidas en el año de 1967. 
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a) En primer t~rmino, debe mencionarse el artículo 19 

de la nueva Constitución Política de Bolivia, prom~lgada el 2 

de febrero de 1967, y que dispone en lo conducente: "Fuera del 

recurso de habeas corpus, a que se refiere el artículo anterior, 

se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o 

las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los de

rechos y garantías de la persona reconocidos por esta Consti

tuci6n y las leyes .•. " (fil) • 

b) La Constitución política del Estado Ecuatoriano, 

promulgada el 25 de mayo de 1967, establece el amparo en su 

artículo 28, inciso 15, de la siguiente manera: "Sin perjuicio 

de otros derechos que derivan de la naturaleza de la persona, el 

Estado le garantiza ••• 15. El derecho de demandar el amparo 

jurisdiccional contra cualquier violaci6n de l.as garantías cons

titucionales, sin perjuicio del deber que incumbe al Poder PG

blico de velar por la observancia de la Constituci6n y las leyes". 

c) Finalmente, la Constitución de la RepGblica nn Pa

raguay, de 25 de agosto de 1967, regula el amparo en su .:i1 'fn1lo 

77, el cual preceptGa: "Toda persona que por ll,n acto u omi.::;i/)n 

ilegítimo, de autoridad o de un particular, se crea lesion~lo 

o en peligro inminente de serlo, de modo grave, en un derecho 

o garantía que consagre esta Constitución, o la ley, y que por 

la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, 

podrá rP.currir ante cualquier Juez de Primera Inst~ncia a re

clamar amparo. El procedimiento será breve, sumario, gratuito 

y de acci6n pública, y el juez tendrá fac~ltad para salvaguar-
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- dar cal: derecho o C]arantía, o para restablecer inmediatamente la 

situaci6n jurídica infringida, la ley reglamentará el procedimiento" 

(315). 

24. La complejidad del amparo mexicano. 

La extensi6n que posee el juicio de amparo mexicano es 

mucho mayor que la que existe en los otros países de Iberoamérica 

a los que nos hemos referido anteriormente, ya que por razones de 

carácter hist6rico-pol!tico, además de todos los instrumentos men

cionados, que se han comprendido bajo el nombre gen~rico de amparo, 

nuestro proceso constitucional ha incorporado otros aspectos pro

cesales, que en los restantes países del Continente constituyen 

procedimientos independientes y están sometidos a una reglamenta

ci6n aut6noma. 

Si examinamos la estructura actual de nuestro juicio de 

amparo, es posible descubrir cinco aspectos aut6nomos, comprendidos 

todos bajo la misma denominac:i.6n il1fil t y que si bien están unidos 

a un tronco com~n, poseen principios peculiares que permiten un 

examen independiente de cada uno de ellos (317). 

Estos aspectos o sectores aut6nomos, nos hemos permitido 

denominarlos, exclusivamente para efectos de estudio, como "amparo 

de la libertad", "amparo contra leyes", "amparo-casar:i6n", "amparo 

administrativo" y "amparo en materia agraria", por lo que nuestra 

instituci6n excede mucho a la triln~!a estructural que posee ~t 

propio amparo en algunos países centroamericanos. 

a) En primer t~rmino, el amparo mexicano, y esa fue una de 

sus prístinas funciones, protege a la persona individual contra los 
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ataques de que puede ser objeto por parte de cualquier aútoridad, 

en su libertad f1sica en su dignidad personal, con una amplitud 

similar a la que se atribuye el habeas corpus en los reg!menes .. 

iberoamericanos que hemos estudiado, ya sea como un procedimiento 

independiente o corno parte integrante del amparo en su significación 
' 

genérica. 

Este paralelismo con el habeas corpus fue advertido clara-

mente en los comienzos de la instituci6n por el distinguido jurista 

mexiano Ignacio L. Vallarta, el cual realiz6 un estudio comparativo 

muy profundo entre el proceso constitucional, tal como se encontra

ba configurado en su época, y el writ of habeas corpus del derecho 

angloamericano i.,318). 

No obstante que nuestra Ley de Amparo, según lo expresa-· 

mos con anterioridad, no contiene un capitulo especial para este 

sector de nuestro juicio constitucional, establece un coºnjunto de 

lineamientos peculiares de carácter tutelar para el afectado por 

esta clase de.actos,. que nos permiten concluir en el sentido de 

que se trata de un aspecto autónomo. 

El sector del amparo de la libertad se refiere, en los 

términos del art!culo 17 de la misma Ley de Amparo {ver nota 150), 

a la protecci6n del individuo contra. los actos de autoridad, que 

importen peligro de privaci6n de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento judicial, deportaci6n, destierro 

o alguno de los actos prohibidos por el art!culo 22 constitucional 

<llll· 
El procedimiento que establece la Ley Reglamentaria es 



sencillo y breve, y está dotado de gran flexibilidad, concentraci6n 

y oralidad, en virtud de que puede ser iniciado por cualquier per

sona a nombre del promovente que se encuentra imposibilitado para 

hacerlo, aun cuando sea menor de edad o mujer casada: el juez com

petente -que en principio lo es un Juez Federal de Distrito, auxi

liado fuera de su residencia por autoridades judiciales de carác

ter local-, está dotado de amplios poderes de investigaci6n y di

rección del proceso, con la facultad, segan lo manifestamos en el 

capítulo segundo de este trabajo, para lograr la comparecencia del 

presunto afectado, después de resolver sobre la medida cautelar 

denominada "suspensión del acto reclamado", la que, en t~rminos 

generales -exceptuando las detenciones- debe otorgarse de oficio 

por el mismo juzgador (art!culos 17, 18 y 123, fracción I, de la 

referida Ley de Amparo). 

Por otra parte, el ejercicio de la acción no está sujeto 

a plazo preclusivo, sino que puede hacerse valer en cualquier tiem

po (artículo 22, fracci6n II, de la Ley Reglamentaria), inclusive 

a cualquier hora del día y de la noche (artículo 23, segundo párra

fo), siendo posible entablar la demanda oralmente, es decir, por 

comparecencia (artículo 117); o por telégrafo, con ratificación 

posterior (artículos 113-119). 

b) En segundo lugar, podemos hacer referencia a otro sec

tor del amparo, que hemos calificado, de la misma manera que la 

doctrina y la jurisprudencia mexicanas, como "amparo contra leyPs" 

(320). 

Esta faceta del amparo tiene por objeto mantener la su

premacía de las normas constitucionales contra las disposiciones 
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.legales secundarias que las co~tradigan, siempre que ~stas se 
i 

traduzcan en la afectaci6n de la esfera jur!dica de los particu-

lares. 

Tal como se encuentra estructurado el amparo cóntra leyes 

en el ordenamiento vigente, existen dos v!as para iniciar el pro-

ceso, la primera que es más frecuente, configura una acci6n, a 

trav~s de la cual se impugnan directamente las disposiciones le-

. gales secundarias que se estiman contrarias a la Carta Fundamental, 

pero que s6lo puede hacerce valer por la persona jurídica indivi

dual o colectiva que resulta afectada directa o inmediatamente 

u,¡¡.>, ya sea por la entrada en vigor de la ley respectiva -que 

en esa situación es calificada de autoaplicativa o autoejecutiva-

o por su primer acto de aplicaci6n (art!culo 73, fracci6n XII, 

segundo párrafo, de la Ley de Amparo). 

Figuran como autoridades demandadas las que intervinieron 

en el procedimiento legislativo correspondiente, por lQ que puede 

estimarse como un verdadero "proceso al legislador" (322) , pero 

la resoluci6n que se pronuncia, cuando resulta estimatoria, s6lo 

se traduce en la desaplicaci6n de las disposiciones legales con

sideradas inconstitucionales, en beneficio del promovente del am

paro, de acuerdo con el principio de la relatividad de la senten

cia, establecidos por los art!culos 107, fracci6n II, de la Carta 

Fundamental y 76, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria del Jui

cio Constitucional ~· 

Por otra parte y segan el art!culo 133 constitucional 

(324), -precepto que constituye la adaptaci6n a nuestro ordenamien-



to del artículo VI, segundo párrafo, de la Constitución de los 

Estados Unidos (325)-, se ha venido abriendo paso en la jurispru

dencia de nuestra Suprema Corte de Justicia -después de un largo 

período en el cual se sostuvo que s6lo a trav~s a~ la impugnaci6n 

directa de la ley podr!a conoceri:;<> ,,... '·' · ·· 1 ; ' "r i nna lidad-

el criterio de que también pueda plantearse la cue~Li6n de incons

titucionalidad en forma indirecta, es decir, en un proceso ordi

nario, alegándose que la autoridad judicial ha violado el citado 

artículo 133 constitucional, al aplicar a la resoluci6n de la 

controversia relativa, una disposici6n secundaria que se ·opone 

a la Ley Suprema Federal. 

En este 6ltimo supuesto, el amparo ya no se dirige contra 

el ordenamiento impugnado, sino que combate una resolución judi

cial, por lo que en t~rminos amplios puede hablarse de una plan

teamiento en vía incidental, o como en ocasiones, en forma impre

cisa se le denomina, en vía de excepci6n t}~~). 

En las dos hip6tesis mencionadas del amparo contra leyes, 

estimado como acci6n o como incidente -o excepci.6n- de inconstitu

cionalidad, el sistema resulta equivalente, con las diferencias 

accesorias de las legislaciones nacionales respectivas, a los 

procedimientos que en la mayoría de los pa!ses latinoamericanos 

han imitado a la "revisi6n judicial" de los Estados Unidos .l327), 

especialmente en virtud de la enorme divulgaci6n que tuvo en los 

primeros años de nuestra independencia política la obra clásica 

de Alexia de Tocqueville, La democracia en América del Norte (.~.>· 

En consecuencia, nuestro amparo contra leyes, en cuanto 
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significa el conocimiento por parte de los órganos judiciales, de 

una cuest.i6n de inconstitucionalidad, surgida en una. controversia 

concreta y que se traduce en la desaplicaci6n de la disposición 

combatida, en ese caso concreto, puede equiparaEe,en cierto sentido 

al recurso extraordinario regulado por las Cartas Federales de 

Argentina y Brasil (ver notas 168 y 169)1 al llamado recurso de 

inaplicabilidad consagrado por· el artículo 86, inciso 2ºde la Cons

titución de la Repüblica de Chile (329), o a la instituci6n deno

minada excepción de inconstitucionalidad o recurso subjetivo, del 

derecho venezolano LU.9.>. 
Con mayor razón posee estrecho parentesco con el amparo 

tal como se encuentra estructurado en los regímenes jurídicos de 

Guatemala, Honduras y Nicaragua -y hasta cierta época, también en 

El Salvador-(331)¡ pues como ya lo expresamos con anterioridad, 

estos países centroamericanos se encuentran influídos directa

mente por el derecho mexicano, en cuanto su juicio de amparo tam

bién procede contra las leyes que se estiman contrarias a la 

Carta Fundamental, pero con efectos particulares para los contro

versias concretas en que se plantea esta cuestión. 

c) El tercer aspecto del amparo mexicano, o sea el que 

hemos calificado gráficamente "amparo-casación" -o amparo j'udi

cial- no puede parangonarse con ningunas de las institucionc!:: 

que en el derecho iberoamericano reciben la misma denominación 

del "amparo", ya que esta modalidad apareció por razones de ca

rácter histórico, político y social, de naturaleza estrictamente 
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, nacional, que determinaron la modificaci6n radical de la estruc-

tura originaria de nuestro proceso constitucional, incorporándole 

el recurso de casaci6n que durante alg1ln tiempo logr6 coexistir 

paralelamente con el amparo, no obstante su duplicidad de funcio-

nas, pero que finaliz6 por ser absorvido por este 1lltimo (332). -
Claro es que el recurso de casaci6n existe en casi todos 

los países de Iberoam~rica (333), pues inclusive en Argentina, en -
la cual no se ha logrado establecer este medio de impugnaci6n en 

el &nbito nacional no obstante el intento que se hizo en las re

formas constitucionales de 1949, actualmente derogadas ~), la 

propia casación ha sido conservada por las legislaciones provin

ciales y constituye una aspiraci6n de carácter nacional (335), -
pero en ning11n otro ordenamiento, a no ser en el de nuestro país, 

se le ha incorporado a la institución del amparo. 

Por el contrario, se advierte la tendencia de evitar la 

utilización del amparo como un medio de impugnaci6n de las re

soluciones judiciales, y de esta manera observamos que los mismos 

ordenamientos centroamericanos, que han seguido de tan cerca el 

establecimiento y la evolución de nuestro juicio constitucional, 

han prohibido expresamente la procedencia del amparo en asuntos 

de carácter puramente judicial, cuando se discute la aplicaci6n de 

disposiciones legales ordinarias. 

Así lo establecen los artículos 36, fracci6n I, de laLey de 

Amparo de Honduras, de 14 de abril de 19361 31, fracci6n 1 de la 

Ley de Amparo de Nicaragua, de· 6 de noviembre de 19501 59, apartado 

1° de la Ley guatemalteca de Amparo, Habeas Corpus y de Inconsti

tucionalidad, de 3 de mayo de 1966 t336)1 13 de la Ley salvadoreña 
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de Pr.ocedimientos Const~tucioriales, de 14 de enero de 1960; y JO 

inciso b) de la Ley de Amparo de Costa Rica, de 26 de mayo de 19so. 
Resulta evidente que al consagrarse el amparo, ya de 

una manera definitiva, en los artículos 101 y 102 de la Constitu

ción mexicana de 5 de febrero de 1857, no se ten!a el prop6sito 

de que sirviera como un medio de impugnación de las resoluciones 

judiciales, por violaciones de carácter puramente legal, pero 

debido a que existía una tradici6n centralista en materia judi-

cial, y además, no se ten!a confianza en la independencia de los 

tribunales locales frente a los Gobernadores de los Estados, los·· 

litigantes acudieron a una interpretación forzada del artículo 

14 de la propia Ley Suprema de 1857 (337) , alegando qup se infrin

gía dicho precepto constitucional cuando las au to1.i.tlr1d1 •f:I J udicia

les no aplicaban exactamente la ley respectiva, a la situación 

jurídica controvertida. 

Aunque se hicieron esfuerzos por evitar esta transforma-

ción de nuestro juicio de amparo, la cual fue calificada de corrup

ción por uno de nuestros jurisconsultos más destacados, o sea por 

Emilio Rabasa (338), puesto que inclusive el artículo 8°de la se-

. gunda Ley de Amparo, de 20 de enero de 1869, prohibi6 categ6ri

camente el amparo en materia judicial (339), el peso de la corrien--
te centralizadora era tan poderoso, que la Suprema corte de Jus-

ticia se vió precisada a declarar la inconstitucionalidad de este 

precepto al poco tiempo de su promulgaci6n (.~). 

La Constitución de 5 de febrero de 1917, actualmente en 

vigor, aceptó con todas sus consecuencias el amparo en materia ju-
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dicial, como se desprende de la nueva redacci6n de su artículo 

14 (JJl,) • 

Lo cierto es que la casación resulta poco simpática a 

nuestros tratadistas, por el amargo recuerdo que conservan de 

este recurso tal como estuvo reglamentado en el C6digo de Proce-

dimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 15 

de mayo de 1884, imitado por casi todas las legislaciones proce

sales de la Reptlblica de la misma época, y que mientras estuvo 

vigente coexisti6 con el amparo, hasta que la propia casaci6n 

fue derogada expresamente en el artículo 9° transitorio de la Ley 

Org~nica de los Tribunales del Fuero Coman en el Distrito y Te

rritorios Federales, de 9 de septiembre de 1919, y en forma im

plícita respecto de toda la Reprtblica en el artículo 30 de Ley 

de Amparo, promulgada en esa misma fecha (~)· 

Esta casaci6n local sigui6 los lineamientos del derecho 

español y se configuró como un medio de impugnaci6n extraordina-

riamente formalista e inflexible, adem§s de que la Sala de Casa

ci6n del Tribunal Superior del Distrito Federal estableció una 

jurisprudencia e~ageradamente t~cnica, que desvirtu6 la~ fina

lidades genéricas de la instituci6n (343). -
Si prescindimos de estos prejuicios y examinamos objeti

vamente nuestro juicio.de amparo en materia judicial, lo vemos 

estructurado de acuerdo con los moldes de la casación, particu-

larmente segan el modelo francés (.~.),si tomamos en considera

ci6n que este sector de nuestra institución procede contra sen

tencias definitivas en materias civil -incluyendo la mercantil-, 

penal, laboral y administrativa, por violaciones esenciales a las 
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formalidades del procedimiento: (errores in procedendo)(l45) o 
1 

por violaciones de fondo, es decir, cometidas en la sentencia 

misma (errores in iudicando) (346). 

Por otra parte, cuando.la sentencia de amparo otorga la 

protecci6n al promovente, implica el reenvío del asunto al mismo 

juez o tribunal de la causa, para que, en su caso, reponga el 

procedimiento o dicte una nueva resoluci6n de acuerdo con· los 

lineamientos del fallo de amparo, que le son vinculantes (347). 

Estas características han influ!do en un sector de la 

doctrina mexicana que recienteiltente ha señalado .. las estrechas _¡_ 
relaciones entre el propio amparo en materia judicial y el re-

curso de casaci6n, no obstante ciertas diferencias más aparen-

tes que reales, ya que son de naturaleza puramente formal(~.). 

d) Existe un cuarto aspecto del amparo mexicano en la fun

ción de este instrumento protector para tutela de los particu

lares contra actos de la administración activa y respecto de las 

resoluciones de tribunales administrativos, especialmente del 

Tribunal Fiscal de la Federación, que es un 6rgano administrativo 

con jurisdicción delegada, en los términos de su Ley Orgánica de 

24 de diciembre de 1966 ~),y más recientemente respecto de 

los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Dis-

trito Federal, según su ley orgánica promulgada el 26 de febrero 

de 1971, y del Tribunal Fiscal del Estado de México, regulado por 

los artículos 158 a 209 del Código Fiscal de la referida Entidad, 

de 30 de diciembre de 1970. 

A este respecto la doctrina más autorizada considera que 

el arnparo administrativo se desdobla, a su vez, en dos modalida-
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des~· 

a' En primer lugar, el instrumento protector se utiliza 

contra los actos o resoluciones de la administraci6n activa, y en 

este sector realiza las funciones que se atribuyen a la institu-

ci6n tradicionalmente dominada, aunque con impropiedad, como "con-

tencioso-administrativo", (yer nota 63). 

Se sigue en este campo la tradici6n angloamericana que 
a 

en forma predominante atribuy6¡los 6rganos judiciales ordinarios 

-al menos hasta hace relativamente poco tiempo- la revisi6n de 

los actos y resoluciones de las autoridades administrativas WJJ, 

sistema que ha predominado en América Latina, no obstante que ya 

se inicia un viraje hacia el establecimiento de tribunales admi-

nistrativos segdn el mo~~lo francés, como ha ocurrido en México 

con el establecimiento de los tres tribunales citados anterior-

mente Q52)en forma ostensible en Colombia, que posee, segdn 

se expres6 anteriormente, un Consejo de Estado (353). -
b' En segundo lugar, el juicio de amparo mexJ.<.:·JHO también 

se utiliza para impugnar las resoluciones de los tribunales ad-

ministrativos ya mencionados, y en este sentido puede considerarse 

como una casaci6n en materia administrativa, por lo que en estric

to sentido debe incorporarse al sector del "amparo-casaci6n" o 

"amparo judicial", y esta característica ha sido reconocida ex-

presamente en las reformas a la legislaci6n de amparo que entra-

ron en vigor en octubre de 1968, ya que de acuerdo con el sistema 

ar.terior, la impugnaci6n de las sentencias administrativas a tra-

vés del amparo mgu.á el mismo procedimiento -de doble instancia

u tilizado. para combatir actos y resoluciones de la administraci6n 
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activa ·llll}, 

En efecto, a partir de estas reformas de 1968, el amparo 

contra resoluciones de tribunales administrativos se interpone en 

la vía directa o de una sola instancia ante los Tribunales Colegia-

dos de Circuito o la Suprema Corte de Justicia segan su importancia 

económica o jurídica, ya que se equipara totalmente al amparo ju

dicial ~' de manera que inclusive por el procedimiento ya se 

distingue claramente entre contencioso-administrativo, a través 

del amparo de doble instancia y la casaci6n administrativa, es de

cir, el amparo directo, de car~cter judicial y de una sola instan-

cia, contra las sentencias de los propios tribunales administra-

tivos (356). -
En la actualidad, después de la depuraci6n que sufrió el 

amparo administrativo en las citadas reformas de octubre de 1968, 

s6lo puede considerarse como tal, en sentido estricto, el que opera 

contra los actos o resoluciones inconstitucionales o ilegales de 

la administración activa, y si bien no dejan de presentarse incon-

venientes por la incorporaci6n del contencioso-administrativo al 

juicio de amparo (357), esa unificación posee también ventajas, y -
éstas influyeron seguramente en las recomendaciones que se han 

adoptado en reuniones internacionales. 

Al efecto podemos señalar el acuerdo que se tom6 en el 

"Seminario sobre recursos judiciales o de otra índole contra el 

ejercicio ilegal o abusivo del poder administrativo", efectuado en 

la ciudad de Buenos Aires, los d!as 31 de agosto al 11 de septiem

bra de 1959, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, en el sen

tido de que: "Los países participantes en el Seminario deberían dar 
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a~los recursos de amparo o semejantes que sus legislaciones hayan 

institu!do, la mayor amplitud, de acuerdo con la realidad imperante, 

inspir6ndose en el recurso de amparo de México y el mandato de se

guridad del Brasil." ,W.> . 

Sobre el particular debernos tornar en cuenta que el amparo 

abarca el examen de los actos o resoluciones administrativas que 

afecten los derechos fundamentales consagrados por la Constitución, 

porque en este sector coincide tanto con el habeas corpus en cuan

to se utiliza corno protecci6n contra detenciones arbitrarias efec

tuadas por autoridades administrativas, como en relaci6n con el 

amparo estimado como instrumento tutelar de los restantes derechos 

fundamentales de la persona humana, tal como esta instituci6n ha 

sido configurada por otros pa!ses iberoamericanos. 

Pero al mismo tiempo, el amparo mexicano como instrumento 

de impugnación contra actos y resoluciones de la administraci6n 

activa, se utiliza para la protección de los derechos del hombre 

consagrados t:omlitucioralnalte, también opera ~y en una escala mucho 

mayor- como instrumento para la revisión de la legalidad de los 

propios actos administrativos, y es en este sentido en el que pue

de hablarse propiamente de contencioso-administrativo, aun cuando 

todas estas funciones se encuentran entremezcladas en la legisla-

ci6n, la doctrina y la jurisprudencia (359). 

e) Finalmente, el aspecto que hemos denominado "amparo en 

materia agraria", tampoco encuentra paralelo en las restantes ins-

tituciones iberoamericanas que hemos examinado con el nombre de 

"amparo", puesto que constituye una modalidad inspirada en la pe

culiar reforma agraria en el derecho mexicano, y surgi6 en las 
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reformas, constitucional de 30 de octubre de 1962, y de la Ley d.e 

Amparo, de 3 de enero de 1963, por virtud de las cuales se esta-1 

blecieron reglas especiales para proteger los intereses de los gru-

pos campesinos organizados en el régimen de propiedad ejidal y 

comunal, específico de nuestro derecho, ya que este sistema de pro-

piedad agraria fue creado en la Ley de 6 de enero de 1915 y pos

teriormente fue incorporado al artículo 27 constitucional (~. 

Desbordaría los límites de este estudio consignar los 

preceptos especiales de esta modalidad del juicio de amparo, pero 

baste.a ~uestro prop6sito señalar que se sustrajo este sector del 
.~ -~ ., 

régimen del amparo administrativo ordinario, en el cual estaba 

subsumido, en cuanto las autoridades agrarias tienen formalmente 

este carácter, de acuerdo con nuestro sistema legal y constitu-

cional {l§J.), y se introdujeron una serie de disposiciones de ex

cepci6n, con el fin de que los nGcleos de población agraria y sus 

integrantes pudiesen defender eficazmente sus derechos sobre las 

propiedades ejidales y comunales a través del juicio de amparo, 

partiéndose del supuesto de que se trata de personas que carecen 

de conocimientos jurídicos, e inclusive de los medios econ6micos 

para procurarse un asesoramiento adecuado Q62) • 

. En forma ilustrativa podemos señalar que se establecen 

en la Ley de Amparo nuevas disposiciones en materia de repxesen

taci6n, de tal manera que si los representantes legítimos de los 

n~cleos de poblaci6n agraria no interponen oportunamente el amparo, 

subsidiariamente pueden hacerlo otros representantes e incluso 

cualquier miembro de la comunidad, para combatir actos o resolu

ciones de las autoridades agrarias que afecten derechos colecti-

vos (artículo 8°bis de la citada Ley de Amparo). 
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Se amplían los plazos preclusivos para interponer la de

manda tratándose de derechos individuales de ejidatarios y comu

neros y se suprimen totalmente en cuanto a los derechos colecti

vos (artículo 22, fracciones I y II del propio ordenamiento re

glamentario): no se admite el desistimiento de los derechos co

lectivos (artículo 74, fracción I): ae faculta a los mismos ná

cleos de población para solicitar el amparo ante las autoridades 

judiciales locales en lugares en que no resida un Juez de Distrito, 

para que las primeras reciban la demanda, ordenen la suspensión 

provisional de los actos violatorios y eleven los autos al.juez 

federal (artículos 38 y 39). 

También se simplifican los requisitos de la demanda redu

ciéndose al mínimo (artículo 119 bis): pero lo más importante es la 

aplicación de la institución conocida como suplencia de la queja 

(¡§J.), o sea la corrección de oficio por el juzgador, de los erro

res u omisiones en que hubiese incurrido el peticionario del am

paro, y que en esta materia comprende no sólo la demanda, sino 

también la fase probatoria (artículos 149 y 157), e inclusive la 

materia misma de la controversia, en cuanto la modificación in

troducida al artículo 78 de la referida Ley Reglamentaria del 

Juicio de Amparo, como una excepci6n a los principios generales del 

propio amparo, determina en su parte conducente: " ••• En los am

paros en materia agraria, se tomarán en cuenta las pruebas que a[X)rte 

el quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial. La 

autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitucio

na.~ ic12A (y la legalidad) de los actos .reclamados tal y como se 



- 138 -

hayan probado, aun cuando sean distintos-de-los invocados' en la 

demanda" (364). 

En resumen, podemos afirmar que el legislador mexicano s~

gui6 los principios que se han adoptado en el proceso en el cual 

se controvierten intereses de carácter social, como los laborales, 

de seguridad social y 6ltimamente también agrarios, en los que se 

pretende lograr la igualdad real de las partes -ya que los traba

jadores y los campesinos constituyen la parte débil- a través de 

lo que el insigne procesalista uruguayo Eduardo J. Couture califi

c6 de "igualdad por compensaci6n" J.llá_), y esta situaci6n nos ha 

llevado a opinar que el proceso agrario mexicano, y su culminaci6n 

que es el amparo en materia agraria, forma parte, paralelamente con 

el proceso laboral y el de seguridad social, del sector que podemos 

calificar como "derecho procesal social" (366). -
La descripci6n anterior, que forzosamente ha adolecido de 

superficialidad, nos permite concluir en el sentido de que, de 

acuerdo con el significado jurídico del amparo como instrumento 

procesalpira la protecci6n de los derechos de la persona humana, 

el juicio de amparo mexicano no s6lo es el que primeramente apa

reci6 como tal en el derecho iberoamericano, sino que paulatina-

mente fue ampliando su esfera hasta llegar a comprender la tutela 

de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, desde las majes-

tuosas normas supremas de la ~onstituci6n Federal, y entre ellas, 

por supuesto, los derechos fundamentales de la persona humana (367), 

hasta los más modestos preceptos del más humilde reglamento municipal 

Nuestro juicio de amparo constituye actualmente la culmi-
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naci6n de todos los aspectos procesales de todos los campos, con 

muy ligeras excepciones establecidas en la misma Carta Fundamental 

(~),y as! ló ha Jeñalado certeramente el procesalista español 

Jes(is González Pérez cuando afirma que: "es imposible encerrar el 

proceso de amparo (mexicano) en alguna de las ramas en que tradi-

cionalmente se viene dividiendo el derecho procesal, por la sen-

cilla raz6n de que afecta a todas o al menos a varias de ellas •.• " 

( 3 69) • -
Esta extraordinaria y difícil complejidad del a~paro mexi-

cano frente a las instituciones del mismo tipo en Iberoamérica, ha 

determinado la enorme trascendencia que esta instituci6n asume"para 

los juristas nacionales, pues ya no puede estimarse en nuestro tiem

po como un tipo de proceso -sino cinco distintos- de una o varias 

ramas procesales -las comprende prácticamente todas- y por lo tanto 

es el proceso supremo -en cuanto culminaci6n de cualquier otro-

lo que complica excepcionalmente su estudio comparativo (11.Q.). 

25. El mandamiento de seguridad brasileño. 

Habiendo fracasado el intento de la doctrina y jurispruden-

cia brasileñas para otorgar al habeas corpus una amplitud suficien

te para tutelar todos los derechos fundamentales consagrados cons-

titucionalmente, seg(in se ha visto, pues inclusive se modific6 la 

Constituci6n de 1891 en el año de 1926 para restringir dicha ins-

tituci6n a sus límites tradicionales, se hizo necesaria la creaci6n 

de otros instrumentos de protecci6n procesal de tales derechos, y 

éste ha sido el mandamiento.o mandato de seguridad, introducido en 

el artículo 113, parágrafo 33, de la Constitución de 16 de julio 

de 1934 (371) y que a partir de entonces ha tenido un desarrollo -
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verdaderamente extraordinario que pudiéramos calificar de mete6rico, 

llegando a constituir un instrumento protector tan cercano al amparo, 

que algunos tratadistas lo han calificado como "mandamiento de am-

paro" (.w,). 

Aun cuando la doctrina y la jurisprudencia se refieren en 

su mayor parte, salvo las obras más recientes de Arnold Wald <.~) 

y J.M. Othon Sidou (374), a la instituci6n tal como estaba. regula

da por el parágrafo 24 del artículo 141, de la Constitución anterior 

de 18 de septiembre de 1946, sus conclusiones resultan aplicables 

al régimen constitucional vigente, ya que la Ley Suprema de 24 de 

enero de 1967, en su artículo 150, parágrafo 21, que corresponde 

al 153, también parágrafo 21, de la reforma de la citada Carta Fun

damental, de 27 de octubre de 1969, reproducen el texto anterior 

de la siguiente manera: "Para proteger derecho líquido y cierto, 

no. amparado por habeas corpus, se concederá mandamiento de seguri

dad, sea cual fuere la autoridad responsable por ilegalidad o 

abuso de poder" (.mJ.._, 

El mandamiento de seguridad se encuentra reglamentado esen-

cialmente por la Ley nfunero 1,533 de 31 de diciembre de 1951, que 

vino a alterar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 

de 1939, relativas a la propia instituci6n¡ pero también deben 

tomarse en cuenta lo dispuesto por las leyes n~meros 2,770, de 4 

de mayo de 1956 y 4,348, de 26 de junio de 1964 (~). 

El mandamiento de seguridad opera fundamentalmente contra 

actos y resoluciones de autoridades administrativas, pues de acuerdo 

con la legislaci6n, la doctrina y la jurisprudencia, dicha institu

ción puede utilizarse s6lo de manera excepcional contra las dispo-
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siciones legislativas o respecto de las resoluciones judiciales. 

En efecto, la corriente mayoritaria estima que no es ad

misible la instituci6n contra la ley en abstracto, sino en forma 

exclusiva respecto de los actos de aplicaci6n de la misma, parti

cularmente por las autoridades gubernativas, ya que este criterio 

imperante afirma que no se puede enjuiciar a los 6rganos legisla

tivos cuando act6an como creadores de disposiciones legales, sino 

exclusivamente en sus funciones de carácter administrativo, en 

sentido estricto (J.lll • 

Sin embargo, existe la tendencia de atemperar la rigidez 

del principio anterior, y en los nuevos proyectos de Ley Reglamen

taria formulados bajo los auspicios del Instituo dos Advogados 

Brasileiros lli!!,) y por el Conselho Federal da Ordes dos Advoga

dos do Brasil (379), se propone que, por excepción, se pueden im

pugnar las leyes en abstracto cuando se demuestra que de sus efec

tos futuros puede resultar daño de dificil o incierta repar«ci6n. 

La funci6n que nos interesa más particularmente del manda

miento de seguridad, es su funcionamiento eficaz como una garantía 

procesal de los derechos fundamentales de los gobernados frente a 

los actos y resoluciones de carácter administrativo, pues si bien 

es verdad que una interpretación literal de los articulas 141, pa

rágrafo 24 de la Constituci6n de 1946; 150, parágrafo 21, del texto 

primitivo de la Cat l.a ¡•,, .. ·1.11111•11tal de 1967 y 153, parágrafo 21, de 

la reforma constitucional de 1969, nos llevaría a la conclusi6n 

de que s6lo protege a los particulares contra la ilegalidad y el 

abuso de poder, sin referirse a los actos inconstitucionales, debe 

admitirse, como lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia, que 
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esta protecci6n de los· 'derechos constitucionales se encuentra itil-

pl!cita, pues la interpretaci6ri 16gico sistemática que se ha dado 

a dichos preceptos ha desembocado en la conclusi6n de que la ins-

tituci6n tutela todos los derechos fundamentales constitucional-

mente consagrados, con excepci6n de la libertad personal, protegida 

por el habeas corpus (llQ) • 

Además, debe tomarse en cuenta una disposici6n muy impor

tante de los textos constitucionales mencionados, es decir, los 

artículos 141, parágrafo 4° de la Carta de 1946; 150, también pa

rágrafo 4° de la Constituci6n de 1967 y 153, mismo parágrafo 4o··ae 

la reforma de 1969 a la Ley Fundam~ntal mencionada en segundo tér-

mino, en el sentido de que: "La ley no podrá excluir del conocimien-

to del poder judicial cualquier lesi6n de un derecho individual",. 

disposición que relacionada con .los preceptos anteriores, nos per-

mite establecer la amplitud protectora del mandamiento de seguridad 

y explica el éxito que ha alcanzado en la práctica (.¡§J). 

En este sentido, el mandamiento de seguridad o de amparo 

debe considerarse como una garantía constitucional, seg6n lo han 

afirmado expresamente los tratadistas José Castro Nunes (..JJL¡) y Al

fredo Buzaid u.a.l), así como algunos fallos de los tribunales bra

sileños QllA.)., y es debido a esta caracter.1S:.ica, que la Constitu

ci6n brasileña lo consagra en el capítulo relativo a los derechos 

de la persona humana, como uno de los medios -el otro es el habeas 

corpus- de carácter específico destinados a la protección jurisdic

cional de los citados derechos esenciales del hombre establecidos 

por la propia Carta Fundamental, de manera que p~ede calificarse 

de proceso constitucional no s6lo porque sus lineamientos están es-

..... ~ .. ! 



- 143 -

·· t-ak>lecidos en la Ley Suprema, sino esencialmente porque su finali

dad principal consiste en la tutela de derechos de naturaleza fun

damental. 

Coincidimos con el tratadista brasileño J.M. Othon Sidou en 

cuanto sostiene que el mandamiento de seguridad fue moldeado desde 

su origen a trav~s de una v!a rápida, que es suya en forma inmanente 

en atenci6n al derecho que tutela, que es el derecho a las "garan

tías individuales", o sea, el mínimo denominador de coexistencia 

del hombre en una sociedad determinada (~. 

26. La acci6n popular de inconstitucionalidad: Colombia y 

Venezuela. 

Esta puede considerarse corno un instrumento nacido en el 

ámbito latinoamericano, ya que si bien tiene puntos de contacto 

con los efectos generales de los fallos de inconstitucionalidad 

de las ieyes pronunciados por los tribunales constitucionales eu

ropeos, sin embargo, esta instituci6n se·confiere al órgano supremo 

de la jurisdicci6n ordinaria (Corte Suprema), y además, y ~ste es 

el aspecto más interesante, la demanda puede ser interpuesta por 

cualquier persona aun cuando la misma carezca de inter~s jurídico, 

al no resultar afectada por ladisposici6n u ordenamiento combatidos. 

Esto no significa que en todo caso la protección que se 

otorgue por este procedimiento se dirija a la tutela de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente, pero en un porcentaje 

apreciable, la impugnación se endereza contra las leyes que menos

caban indebidamente los citados derechos. 

Este instrumento se origin6 primeramente en los ordenamien

tos constitucionales de Colombia y Venezuela, y posteriormen'\:.e se 

ha extendido a otros pa!ses latinoamericanos. 
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a) Por lo que se refiere a Colombia, el jurista estadou

nidense J.A.C. Grant afirma que desde 1850 cualquier ciudadano 

podía solicitar a la Corte Suprema la nulidad de una ordenanza 

provincial tlai), y posteriormente, en el texto original de la 

Constituci6n de 1886 se estableci6 que la misma Corte Suprema de

ba pronunciarse, con efectos generales, sobre las objeciones de 

inconstitucionalidad de las leyes que le fueren sometidas por el 

Ejecutivo, y finalmente, en la reforma de dicha Carta Fundamental 

por el famoso acto legislativo nGmero 3 de 1910, se introdujo en 

forma clara la acci6n popular de inconstitucionalidad, que actual

mente se consigna en el artículo 214 del texto constitucional vi

gente (fil) . 

Dicho precepto fue reglamentado por la Ley 96 de 1936, 

que acoge esta impugnaci6n de una manera muy amplia, habiéndose 

interpretado de manera liberal por la misma Corte Suprema, la que 

lleg6 a admitir inclusive que los extranjeros residentes pueden 

intentar dicha acci6n inconstitucional, la cual, segGn la doctrina, 

ha tenido efectos benéficos en la práctica (388). 

b) Esta misma acci6n popular de inconstitucionalidad sur

gi6 en Venezuela en el artículo 113, ordinal 8° de la Constituri6n 

de 1858, pero s6lo en relaci6n con las leyes locales, y se fue per

feccionando hasta que consolid6, inclusive respecto de las. leyes 

nacionales, en la Constituci6n de 1893, artículos 117 y 110, or

dinal 8° (¡§i). 

En la Constituci6n vigente, de 23 de enero de 1961, esta 

acci6n de inconstitucionalidad está plenamente reconocida, ya que 

el artículo 215, en sus ordinales 3° y 4°, establece que corres-
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ponde a la Suprema Corte de Justicia declarar la nulidad total o 

parcial de las leyes nacionales y demás actos de los cuerpos le

gislativos que sean contrarios a la Constituci6n, y declarar la 

nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de 

los cuerpos legislativos que sean contrarios a la Constituci6n, y 

declarar la nulidad total o parcial de las leyes locales, de las 

ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes 

de las Entidades Federativas o de los Municipios, que contradigan 

a la propia Ley Suprema U2.S2J. 

e) Descubrirnos este instrumento procesal, debido a la in

fluencia colombiana en el ordenamiento constitucional de Panamá, 

que lo introdujo en el artículo 188 de la Carta Fundamental de 2 

de enero de 1941 {~91), y actualmente en el artículo 167 de la 

Carta Constitucional •1igente de l°de marzo de 1946, reglamentado 

por la Ley sobre Recursos Constitucionales y de Garantía, de 24 

de octubre de 1956 W.l.>. 
d) Posteriormente fue acogida esté1 insti tuci6n por la 

Constituci6n salvadoreña de 1950, artículo 96 (p93), que se repro

duce en el precepto del mismo namero de la Carta Fundamental vi

gente, promulgada el 8 de enero de 19627 y que se reglamenta por 

la Ley de Procedimientos Constitucionales de 14 de enero de 1960, 

artículos 6° a 110 (394). 

e) En la Repablica de Cuba la acci6n de inconstitucionali

dad fue objeto de una paulatina evoluci6n, ya que se había venido 

perfilando a partir de la Ley de 17 de marzo de 1922, en la cual, 

después de dos sentencias de inconstitucionalidad dictadas por el 

Tribunal Supremo, el 6rgano de quien eman6·1a disposici6n debía 

. 1 
1 

1 
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derogarla1 y posteriormente, las Leyes Constitucionales de 3 de 

febrero de 1934 y 11 de julio de 1935, determinaron que una sen

tencia del propio Tribunal Supremo producía efectos derogatorios 

de la disposici6n declarada inconstitucional (l2,ál.. 

Esta evoluci6n culmin6 en la Constituci6n de 26 de julio 

de 1940, en la cual se estableci6 un Tribunal de Garantías Cons-

titucionales y ·sociales, que se integraba como una Sala especiali-

zada del Tribunal Supremo, formada por el Presidente de dicho Tri

bunal y cuando menos por quince magistrados (artículo 172 consti-

tucional). 

De acuerdo con el artículo 182, inciso a) de la propia I.ey 

fundamental, el citado Tribunal tenía facultad para conocer de los 

"recursos de inconsti tucionalidad contra las leyes 11
, admitiendo 

prácticamente una acci6n popular, ya que podía ser interpuesto no 

s6lo por los afectados sino por veinticinco ciudadanos, simplemente 

por su calidad de tales (artículo 54 constitucional, inciso b), y 

los efectos de la decisi6n que declarase la inconstitucionalidad eran 

de carácter general, es decir determinaban la derogaci6n de las 

disposiciones impugnadas (396). 

Este mismo sistema, al menos en teoría, fue incorporado en 

los artículos 150, 160, 161, 172 y 173 de la Ley Fundamental de 7 

de febrero de 1959, actualmente en vigor, con numerosas reformas 

f) El artículo 9° de la Constituci6n de la Provincia Argen-

tina del Chaco, atribuye al Superior Tribunal de Justicia de la 

propia Entidad Federativa, la facultad de declarar la inconstitucio

nalidad de las leyes, produciendo la caducidad de las mismas en la 

pa~~e a~~ctada por la propia declaraci6n, en la inteligencia de que 
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la 4octrina, con apoyo en el diverso artículo 170, fracción I, de la 

misma Carta Fundamental, señala la existencia de una acción popular 

para impugnar los citados ordenamientos inconstitucionales (398). 

g) Por a1timo y aun cuando no corresponde estrictamente al 

sector que estamos examinando, debemos señalar la institución in

troducida por la Constitución de la Rep(iblica de Guatemala de 15 

de septiembre de 1965, la cual, al lado del amparo .y del habeas 

corpus, -el primero por influencia mexicana, segGn se expresó con 

anterioridad-, regul6·como una innovación, un recurso -en realidad, 

una acci6n- de constitucionalidad como un sistema intermedio entre 

ln anci6n popular mencionada anteriormente y la que se hace valer 

·ante los tribunales europeos, de los cuales nos ocuparemos en el 

.capítulo siguiente (artículos 262 y siguientes de la citada Carta· 

Fundamental) , 

En. efecto, el 6rgano que debe conocer del referido recurso 

es la "Corte de Constitucionalidad", que se integra con doce miem

bros, de los cuales cinco son el presidente y cuatro magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia designados por la misma, y los restan

tes, por sorteo global que practica la propia Corte entre los ma

gistrado13 de las Cortes de Apelaci.ones y de lo Contencioso-Adminis

trativo. 

Están legitimados para interponer el propio recurso, el Con

sejo de Estado1 el Colegio de Ab'ogados por decisi6n de la Asamblea 

.General: el Ministerio Ptlblico por disposición del Presidente de la 

Repáblica tomada en Consejo de Ministros, y cualquiera persona o 

entidad afectada directamente, con el auxilio de diez abogados en 

ejercicio. 
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Los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad pro

nunciada por la referida Corte especializada, asumen carácter ge

neral, es decir, se traducen en la pérdida de eficacia del ordena

miento combatido una vez publicado el fallo respectivo, en los 

términos de los artículos 265 de la referida Carta Fundamental y del 

108 de la Ley Constitucional Reglamentaria, denominada de Amparo, 

habeas corpus y de constitucionalidad, que como se expres6 anterior

mente, fue expedida el 20 de abril de 1966. 

27, Los instrumentos latinoamericanos y la tutela de los 

derechos humanos en las relaciones entre particulares. 

Aun cuando los particulares en sentido estricto, es decir 

los individuos aislados o en asociación transitoria, pueden afectar 

en ocasiones,gravemente, los derechos humanos de otros particulares 

o grupos sociales, en realidad, el peligro fundamental existe res

pecto de las asociaciones profesionales o económicas, los partidos 

políticos, y en general, los llamados grupos de interés y de presión, 

incluyendo en los 6ltimos tiempos a los organismos descentralizados 

aut6nomos y en algunos casos las empresas de participaci6n estatal 

CJ..22.> • 

Respecto de los particulares propiamente dichos, pueden bas

tar los medios jurídicos ordinarios, es decir, la tutela penal y 

administrativa, así como los instrumentos procesales ante los tri

bunales ordinarios, con independencia de que en algunas ocasiones se 

utilicen medios preventivos, como ocurre, por ejemplo con el habeas 

C": :'u_s.. Pn los países angloamericanos, que con menor intensidad de 

J,i tutela frente a las autoridades, puede hacerse valer contra ac

tos de particulares cuando se trata de problemas de patria potes-
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taa·oaustodia respecto de menores, odel internamiento de personas 

sujetas a interdicción en clínicas privadas (400). 
. -

Pero los instrumentos procesales ordinarios no son suficien

tes ni adecuados frente a los actos cada vez más frecuentes de las 

asociaciones profesionales, económicas y políticas, así como ante 

los organismos p1'.iblicos descentralizados, todos los cuales efec

taan actividades que se imponen coactivamente a sus miembros o a 

los particulares o grupos sociales ajenos, en forma similar o pa

ralela a los actos de autoridad propiamente dicha, cuando afectan 

los derechos humanos (~ • 

No es necesario recalcar la necesidad de medios específi-

cos para tutelar los derechos fundamentales de la persona humana, 

los cuales se han ido perfeccionando a través de una dolorosa ex

periencia, como ha sido el caso de la acci6n, recurso o juicio de 

amparo que como hemos visto, se va extendiendo paulatinamente a 

los diversos ordenamientos de Latinoamérica. 

Sin embargo, en este sentido se observa una situaci6n es

tática del amparo mexicario, en relaci6n con la tutela frente a 

los actos, resoluciones y en ocasiones, de verdaderas disposicio

nes generales que emanan de los grupos sociales y los organismos 

pablicos descentralizados, que todavía se consideran como particu-

lares, o al menos, desprovistos de autoridad, para los efectos de 

interposici6n del juicio de amparo. 

Es decir, que a pesar de que los citados grupos u organis-

mos realizan actividades paralelas a las de las autoridades, y por 

lo mismo, no pueden considerarse como provenientes de particulares 

en sentido estricto, o sea, de individuos privados, por la forma 

·' 
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·· en que pueden imponer sus actos y resoluciones, se considera pOrº la 

legislación y la jurisprudencia,mexicanas, que contra los mismos 

no resulta procedente el referido juicio de amparo (iQ1). 

Lo cierto es que el concepto tradicional de autoridad, es

timada como aquella que se confiere al funcionario estatal para im

poner coactivamente sus resoluciones a los particulares (403) se 

encuentra actualmente en crisis, ya que la noción de "imperio" no 

opera como criterio distintivo entre los funcionarios pGblicos y 

los grupos u organismos que se han mencionado, y as! lo demuestra 

la creciente preocupación tanto de la doctrina, la jurisprudencia 

e inclusive la legislaci6n, las que se esfuerzan en descubrir me

dios para tutelar eficazmente a los derechos humanos frente a estas 

entidades, algunas de las cuales, como ocurre con los organismos 

pGblicos descentralizados de carácter aut6nomo, deben estimarse 

como entidades paraestatales, pero en todo caso, corno de carácter 

intermedio entre el individuo y el Estado. 

Precisamente en virtud de la eficacia del amparo como ins

trumento específico, paralelo al habeas coirpus, para tutelar los 

derechos humanos, tanto indivi.duales como de carácter social, se 

observa la tendencia de extender su procedencia respecto de los 

actos de particulares, y· especialmente de las asociaciones profe

sionales y de los organismos públicos descentralizados de carácter 

autónomo, estimados estos Gltimos como desprovistos de autoridad 

estatal, con el objeto de lograr una tutela a través de un proce

dimiento breve y sumario ante las autoridades judiciales, las cua

les pueden otorgar medidas precautorias para evitar que se causen 
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.·perjuicios irreparables o de difícil reparación a los afectados, y 

en todo caso, restaurando el orden jurídico fundamental infringido. 

a) En primer t~rmino debemos señalar un sector de los orde

namientos latinoamericanos que han extendido la tutela del juicio, 

acción o recurso de amparo, en relación con los actos de particu

lares, entendidos no como individuos, sino como grupos de presión. 

Dentro de esta categoría entra claramente el amparo argen-

tino, ya que como lo habíamos expresado anteriormente, a partir 

del caso "Samuel Kot", de 5 de septiembre de 1958, la jurispruden

cia de la Corte Suprema, reconoci6 la oponibilidad "erga orones" 

de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, e hizo 

referencia expresa a los grupos de car~cter social (ver nota 275). 

Si bien es verdad, como hicimos notar anteriormente, que 

la Ley nacional de "acci6n de amparo" de 18 de octubre de 1966, 

restringi6 la procedencia del amparo, contrari'amente a la jurispru

dencia precedente, a los actos de las autoridades violatorias de 

los derechos fundamentales, y en esta dirección también lo hicieron 

las leyes provinciales 7,261 de Buenos Aires y 4,915 de C6rdoba1 

un sector de la doctrina considera que al no prohibirse expresamente 

este instrumento protector en contra de actos de los grupos sociales, 

el mismo debe aceptarse tanto por los tribunales nacionales como 

por los provinciales que establecen esta institución (~) '· conclu

yendo el jurista argentino Ricardo M. Olcese en el sentido de que 

"La supremacía de las instituciones sustantivas sobre las adjetivas, 

la primacía de la Constituci6n Nacional sobre las leyes, la conce

si6n de los derechos con sus respectivas garantías y el claro texto 

de la Carta Magna, demuestran la exactitud de la tesis sustentada: 
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el amparo procede contra todo acto arbitrario que dificulte el nor

mal ejercicio de un derecho acordado por la Constitución, sea que 

provenga del Estado, sea gue provenga de los particulares" (405). 

El criterio anterior de la admisibilidad del amparo contra 

actos de particulares, recog{ose con posterioridad en el limbito na

cional (,iQ§.), en cuanto el art!culo321, fracci6n la. del C6digo Pro

cesal Civil y Comercial de la Naci6n, de 20 de septiembre de l967 

(iQZ.), establece el llamado juicio sumarísimo con características 

similares a la acción de amparo de la ley 16,986, pero referido 

exclusivamente a la impugnaci6n de los actos de particulares, en los 

siguientes tl?rminos: "Artículo 321. Proceso sumarísimo. Serli apli-

cable el procedimiento establecido en el artículo 498 ~~). Cuando se 

reclamase contra un acto u omisi6n de un particular que, en forma 

actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbi-

trariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita 

o impl!citamente reconocida por la Con·;Htuci6n Nacional, siempre 

, que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesa-
) 
1 ¡ ci6n inmediata de los efectos del acto, y la cuesti6n, por su na-
1 

turaleza no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos 

por este C6digo u otras leyes •.• " 

En la exposici6n de motivos del Código de referenci~ se hace 

mención del acogimiento del amparo contra actos de particulares a 

través de este procedimiento breve y flexible, en virtud de que, 

seg<ln los autores del proyecto: "La doctrina de la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n y de otros tribunales, 

con arreglo a la cual la acción de amparo procede también cuando el 

agravio proviene de un particular, ha sido incorp9rad~ .. por esta vía 
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(juicio sumarísimo) al proyecto y cuenta con un tipo de proceso que 1 

permite, en razón de su simplicidad formal, obtener la r~pida solu- 1· 

ci6n que la 1ndole del perjuicio requiera.,." (409), ....... 
Por otra parte esta jurisprudencia de los tribunales argen-

tinos, particularmente de la Corte Suprema, en cuanto a la proceden-

cia del juicio de amparo contra actos de particulares, influy6 de-

cisivamente en las instituciones de este nombre consagradas en las 

Constituciones de Bolivia (supra, NGm. 23, inciso a) y Paraguay 

(supra Ndm, 23, inciso c), las cuales, en los artículos 19 y 77, res

pectivamente, hicieron referencia expresa a la admisibilidad de la -

acción o recurso de amparo contra los actos u omisiones de los par-

ticulares que violasen los derechos fundamentales de la persona hu

mana establecidos en las propias Cartas Fundamentales. 

b) Otro punto de vista que se observa en el derecho latino

americano, consiste en la equiparaci6n de los organismos püblicos 

descentralizados de car~cter aut6nomo, y en ocasiones a las asocia-

ciones profesionales y hasta empresas de servicio püblico, a las 

autoridades gubernamentales en sentido estricto, con el objeto de 

extender la protecci6n de la acci6n, recurso o juicio de amparo, 

respecto de los actos realizados por las citadas entidades u orga-

nismos. 

a') En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Procedi-

mientes Constitucionales de El Salvador, de 14 de enero de 1960, 

establece ~~~~~--~---· . en forma expresa,la procedencia del 

amparo contra actos u omisiones de organismos descentralizados del 

Estado que violen los derechos fundamentales (supra nOrn. 22, b). 
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b') Dentro de esta misma orientaci6n debe considerarse el 

mandamiento de seguridad o de amparo, ya que el art!culo primero 

de la Ley número 1,533 de 1951, al establecer la procedencia de esta 

instituci6n procesal, dispone que debe considerarse como autoridad 

para efectos del citado ordenamiento, a los administradores o repre

sentantes de las entidades autárquicas -aut6nomas- y las personas 

naturales o jurídicas con funciones delegadas del poder público, 

solamente en lo que se refiere a las citadas funciones (~10). 

c') La jurisprudencia de los tribunales brasileños, partiendo, 

del concepto sumamente lato de autoridad que consigna el legislador,·· 

ha otorgado legitimación pasiva a entidades que no son órganos del 

Estado, y que, por el contrario podrían estimarse como particulares 

desde el punto de vista del amparo mexicano (411). 

As!, por ejemplo, los propios tribunales del Brasil han ad-

mitido demandas de amparo, es decir, de mandamiento de seguridad, 

contra actos de asociaciones profesionales, tales como los colegios 

de abogados, agrupaciones qremiales, especialmente sindicatos de 

trabajadores y también después de algunas vacilaciones, respecto de 

instituciones privadas de enseñanza , etc., cuando alguno de esos 

grupos o institutos afectaren los derechos fundamentales de sus 

miembros o de otros particulares (412). -
d') En esta misma direcci6n, los artículos 8° y 9º de la Ley 

de amparo, habeas corpus y de constitucionalidad de G.Iatemala, de 

3 de mayo de 1966, incluyen entre los grupos y organismos contra los 

cuales. se puede solicitar el proceso· de amparo por violaci6n de los 

derechos fundamentales -por supuesto, además de las autoridades 

propiamente dichas- a los gerentes, jefes o presidentes de las enti

dades descentralizadas, aut6nomas o semiaut6nomas del Estado, o de 

'$ 
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sus cuerpos directivos, consejos y o juntas rectoras de toda clase1 

los colegios profesionales y cualquiera otra entidad no especificada 

en forma expresa <l].3J • 

Como puede observarse, la equiparación de los funcionarios 

ptlblicos y autoridades en sentido estricto, con otros grupos socia

les y organismos descentralizados, para los efectos de la proceden

cia del amparo, es sumamente vasta en el derecho guatemalteco, ya 

que se hace mención expresa de los colegios profesionales entre 

aquellos que pueden afectar los derechos de la persona humana y con

tra los cuales se puede interponer el instrumento procesal espec!• 

fico para la tutela de los propios derechos fundamentales, que tra

dicionalmente se había reservado para combatir los actos y omisiones 

de autoridad (414.J. 

c) También en el ámbito interamericano, al haberse consa

grado el amparo en los artículos XVIII de la Declaración Americana 

y 25 del Pacto Interamericano, de Derechos Humanos, se le otorga 

a esta institución un ámbito de procedencia que abarca también la 

protección de los derechos fundamentales frente a los actos de gru

pos sociales. 

En relación con el ~ltimo precepto mencionado del Pacto In

teramericanov la doctrina hace notar que al haberse adoptado el 

criterio en el sentido de que la protección procesal de los dere

chos humanos debe operar aun en el supuesto de que la violación de 

los mismos hubiese sido cometido por personas que actaen en ejer

cicio de sus funciones oficiales, implícitamente se está reconocien

do que el juicio de amparo en los países americanos procederá tam

bién .contra actos de particulares, es decir, respecto de asociacio-
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nes o grupos de carácter social, profesional o político (~). 

d) Por el contrario, en el derecho mexicano, no obstante ir 
centenaria experiencia de nuestro juicio de amparo, se conserva to-

davía el concepto clásico de autoridad para determinar la proceden

cia de este medio de impugnación (1Jj_), o sea que s6lo se admite 

con este carácter a quien por derecho, o aun de hecho, realiza una 

actividad p6blica estatal con posibilidad de imponer coactivamente 

sus decisiones (.!U>, y de esta manera, la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia ha estimado que el propio juicio de amparo 

es admisible 6nica.mente contra disposiciones, actos, resoluciones u 

omisiones de cualquier autoridad p6blica, provista de "imperio", 

pero no respecto de los organi.smos descentralizados de carácter au

t6nomo, aun cuando tengan carácter pGblico, y menos aun tratándose 

de grupos de presi6n o de interés (~). 

La 6nica excepci6n, y eso relativa, se refiere a los actos 

provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo 

p6blico descentralizado de carácter aut6nomo, pero exclusivamente en 

cuanto se dirigen a la determinaci6n de las cuotas obrero-patronales 

con las cuales, conjuntamente con las aportaciones gubernamentales,in-

tegra su patrimonio, y cuyo cobro se exige por conducto de las Ofi-

cinas Federales de Hacie~da, que dependen de la Secretaría de Hacien-

da y Crédito P6blico (.ili). 

Esos actos y resoluciones del referido Instituto en esta 

materia se consideran actos de autoridad, ya que el artículo 135 de 

la Ley del Seguro Social califica al propio Instituto, s6lo en este 

aspecto, como organismo fiscal aut6nomo (420), por lo que contra -
dichos actos y resoluciones proceden los medios de impugnaci6n que 
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el ordenamiento mexicano e'stablece para combatir los que provienen 

de las autoridades tributarias en sentido estricto, o sea, el jui

cio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación (artículo 22, 

fracci6n I, de la Ley Orgánica del referido Tribunal) (421) y si la -
sentencia es desfavorable al particular, éste puede hacer valer el 

juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales 

Colegiados de Circuito, segan la cuantía del negocio (artículo 158 

de la Ley de Amparo) (i?,2). 

En sentido diverso, los restantes actos y resoluciones del 

mencionado Instituto Mexicano del Seguro Social, relativos a las 

prestaciones de seguridad social que tienen encomendadas, se impug

nan por los afectados ante los tribunales de trabajo, en la v!a 

ordinaria laboral (423). -· 
Sin embargo, tenemos la convicción de que lenta pero segu-

ramente se está abriendo paso la idea de que el juicio, acci6n o 

recurso de amparo, én los diversos pa!ses latinoamericanos que lo 

han adoptado, se debe utilizar, por su carácter breve, sumario, 

preventivo y reparador, para impugnar los actos y resoluciones de 

los diversos grupos sociales y organismos, que por su fuerza pol!

tica, econ6mica y social, pueden afectar en perjuicio de los parti-

culares e inclusive de otras agrupaciones sociales, de manera grave 

y a veces en forma irreparable, algunos de los derechos fundamenta-

les consagrados constitucionalmente. 

28. Los estados de emergencia. 

No obstante la existencia de medios eficaces para la defensa 

de los derechos fundamentales, esta protección se hace nugatoria 

si la misma desaparece con motivo de las frecuentes convulsiones 

,. 
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· ·latinoamericanas, durante las cuales los gobernados suelen quedar 

desaJ}lparados y a merced de las autoridades, es especial los de ca

rácter administrativo. 

Ya el tratadista estadounidense Phanor Eder hac!a notar que 

la vigencia del habeas corpus en Latinoamérica resultaba afectada 

frecuentemente, al ser suspendida por las constantes declaraciones 

de "estado de sitio" o de "ley marcial", y todavía afirmó con gran 

penetración que en esta materia se encuentran en conflicto dos 

características contradictorias de los habitantes de las naciones 

latinoamericanas: el individualismo apasionado y el culio al hombre 

fuerte, al dictador o al caudillo (424). -
Nosotros podemos afirmar que no solamente el habeas corpus 

sino todos los medios protectores de los derechos constitucionales 

de la persona se ven en peligro durante estas situaciones de emer

gencia, que, desafortunadamente, son tan frecuentes en nuestra tor

mentosa vida política. 

Se encuentran aqu1 en situación antagónica no sólo dos ele

mentos del carácter latinoamericano: individualismo y sumisión a 

la autoridad dominante, sino dos valores supremos del orden jurí

dico, ambos respetables: por un lado, la seguridad de las institu

ciones esenciales de la organización política, y por el otro, los 

derechos esenciales de la persona humana, pues ambos se encuentran 

frente a frente cuando se presentan estas situaciones de conmoción 

interna o internacional. 

Afortunadamente, el régimen jurídico de estas situaciones 

de emergencia ha variado notablemente desde la dictadura romana y 

en la actualidad, po~ grave que sea la conmoción que afecte al país, 

se establecen reglas jur!dicas a través de las cuales deben actuar 
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los titulares del Poder para hacer frente a la situación, por lo 

que las propias autoridades no disfrutan -desde el 6ngulo jur!dico

de un imperio absoluto, sino limitado, aunque, desde luego, más en~r-, 

gico que el que poseen en tiempos normales (iJ.:i). 

En el derecho constitucional de Latinoam~rica existe una 

gran variedad en la denominaci6n de las instituciones que regulan 

las situaciones de emergencia, así como las autoridades que poseen 

la facultad de utilizar esas instituciones para la defensa del orden 

constitucional, desde el "estado de asamblea", previsto µ,or el ar

tículo 72, nt1mero 17 inciso lº de la Constitución chilena (1'i): el 

estado de sitio de la gran parte de las Leyes Fundamentales de los 

paises latinoamericanos (~),hasta la llamada "suspensión de ga

rant!as"del artículo 29 de la Carta Fundamental mexicana (428). -
También es disímbolo el sistema en cuanto la autoridad que 

puede formular la declaración respectiva, que va desde la atribución 

exclusiva al jefe del Ejecutivo: o bien se exige a ~ste la aproba

ción previa o posterior por parte del Congreso de las medidas que 

ha tomado para hacer frente a la situación: y finalmente, una ter

cera categoría consiste en atribuir en exclusiva al órgano legisla

tivo la determinaci6n del alcance que debe darse a la emergencia. 

Rebasaría los límites de este estudio examinar todas estas 

modalidades, pero en cambio encontramos un elemento comdn a todas 

las situaciones de urgencia, y consiste en la suspensión o limitación 

de los derechos fundamentales, ya sea de manera discrecional, o bien 

de acuerdo con los límites que marca la misma Ley Suprema (~),o 

indic6ndose, como en el caso del derecho mexicano, que s6lo pueden 



->, ·-· -· ·==~--::.-
_e ___ -~~-------

•,- . ._~ '-"· ~ .... '---"'. 
·---=-;=•'-'-0-~0CO.=" --=--=··=--~--;"" 

- 1.60 -

suopenderse aquellas "garant!as." que fuesen obstáculo para hacer 

frente rápida y f~cilmente a la situaci6n (art.!culo 29 constituc.i.o-

nal citado) (,ilQ.) • 

El problema fundamental consiste en determinar si en dichas 

situaciones de emergencia los 6rganos judiciales, a trav~s de los 

instrumentos espec!ficos de protecci6n de los derechos fundamentales,' 

tales como el habeas corpus, amparo y acci6n o recurso de la cons

titucionalidad, pueden revisar y controlar la actividad de los fun

cionarios, que se supone dirigida a hacer frente al peligro. 

Como es .fácilmente comprensible, esta cuesti6n fue discutida·· 

en forma apasionada en el citado "Seminario sobre amparo, habeas 

corpus y otros recursos similares" efectuado en la ciudad de M~xico 

durante el mes de agosto de 1959, pero la mayor!a de los delegados 

estuvieron de acuerdo en que sería aconsejable reconocer a los tri-

bunales el poder de decidir respecto a la legalidad de las medi

das adoptadas por la autoridad durante estas situaciones de emer-

gencia (431). 

Esta conclusi6n nos parece la más correcta, pero no siempre 

se alcanza en la práctica, porque los organismos oficiales, particu

larmente los pertenecientes al departamento ejecutivo, que son los 

que deben resolver los problemas creados por la emergencia, se mues-

tran reacios a aceptar la intervenci6n de los organismos judicia-

les y estos a1timos, por su parte se manifiestan en forma demasiado 

tímida para no enfrentarse violentamente con el propio ejecutivo. 

En una de las escasas monograf.!as que se han redactado sobre 

el tema, o sea, la de la tratadista Elena Caffarena de Jiles, inti-

tulada El recurso de amparo frente a los reg!menes de emergencia, 
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nos señala cómo los tribunales chilenos y un sector de la doctrina 

han estimado que los primeros no deben conocer de los recursos de 

amparo -equivalentes al habeas corpus- durante las situaciones de 

emergencia, porque se considera que carecen de competencia para de-

cidir respecto de atribucionés privativas de otros poderes pdblicos, 

criterio inadmisible,. como lo demuestra claramente la autora (.il6!). 

Una actitud restrictiva similar se observa en los tribuna

les argentinos respecto a la procedencia de la acción o recurso de 

amparo en relaci6n con los actos y resoluciones emanadQ;de un estado 

de sitio, ya que en algunos casos han determinado la improcedencia 

de este medio de impugnación por considerar que la declaración del 

estado de sitio, en los términos del artículo 23 de la Constitución 

Federal argentina {i,ll) ·, es un acto pol!tico insusceptible. de re

visi6n judicial (JJj.): aun cuando en algunos otros fallos, la juris

prudencia ha adoptado el criterio más adecuado de la razonabilidad, 

en el sentido de que las medidas adoptadas durante el estado de 

sitio a que se refiere el mismo precepto de la Carta Fundamental: "d!, 

ben ser proporcionalmente adecuadas a los fines perseguidos por el 

legislador", sin que esto signifique que: "los jueces sustituyan a 

los 6rganos administrativos en la apreciaci6n de la conveniencia o 

acierto de las medidas adoptadas" (ili). 

Nos atrevemos a opinar que además de la prudencia de los jue- 1 ., 
ces para no suscitar un enfrentamiento directo con las autoridades 

administrativas, la tendencia restrictiva se apoya en la confusión 

de .dos problemas diversos que deben delimitarse claramente para po

der llegar a una soluci6n satisfactoria: en efecto, una primera 

cuesti6n radica en la revisi6n de los motivos políticos en los cua-
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les se apoyan las declaraciones de emergencia, y que normalmente no 

pueden examinar los tribunales, salvo los casos excepcionales en 

los cuales, los presupuestos de la declaraci6n son notoriamente 

incorrectos o desorbitados, ya que no se trata de una situación 

jurídica, sino de oportunidad política, que podríamos calificar de 

· "activa" para diferenciarla de ciertos aspectos políticos que for

zosamente deben abordar los propios tribunales (il€,). 

Pero si los jueces no est§n en aptitud de apreciar, por re

gla general, los motivos estrictamente políticos de la emergencia, 

por el contrario, tienen competencia para determinar los límites··· 

jurídicos que tanto las disposiciones constitucionales como legales 

e inclusive de carácter reglamentario, establecen en relación con 

las facultades de las autoridades durante tales situaciones, aun 

cuando asuman un carácter discrecional, pues ya no se puede discu

.tir la apreciaci6n judicial de los actos discrecionales (.4,!Z). 

Por tanto, si las situaciones de emergencia se traducen 

normalmente en una limitaci6n de los derechos fundamentales, los 

6rganos judiciales deben examinar, por conducto de los instrumentos 

tutelares de tales derechos, si las autoridades han respetado y 

respetan estas limitaciones, las cuales deben tender de manera ra

zonable a superar la situaci6n de peligro de forma rápida y eficaz, 

y no como, desafortunadamente, ha ocurrido con frecu.encia, que con 

el pretexto de un conflicto interno, se tomen medidas desproporcio

nadas para el peligro efectivo, en perjuicio de los derechos de la 

persona humana, y desvirtuando así la protecci6n que a tales dere

chos establecen las disposiciones constitucionales. 

Lo que se limita o debe restringirse, son los derechos sus-
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· tantivos de los gobernados, pero no su tutela procesal, pues aun 

cuando se considere que se suspende al menos el habeas corpus, como 

ocurre en los países que han imitado a la Constitución de los Esta

dos Unidos (artículo l~ secci6n 9a, inciso 2a) (438), esto signifi--
ca, a nuestro modo de ver, que se pueden restringir algunos de los 

aspectos sustantivos, pero salvo casos verdaderamente gravesen que 

resulte necesario decretar la ley marcial,nila libertad corporal ni 

los otros derechos fundamentales deben quedar enteramente al ar-

bitrio de la autoridad L...iJ!)J. 

Podemos citar el ejemplo de la Corte Suprema de los Esta

dos Unidos, que en pleno estado de guerra contra los países del Eje 

conoció y resolvió varios casos,especialmente de habeas corpus, 

enderezados contra actos privativos de la libertad por parte de las 

autoridades administrativas, apoyadas en motivos relacionados con 

la defensa nacional, y algunos de estos medios fueron interpuestos 

nada menos que por presuntos saboteadores que hab!an sido sometidos 

al fuero militar, y sin embargo el más Alto Tribunal de los Estados 

Unidos admitió tales instancias y las resolvió en cuanto al fondo 

(i!Q.l. 

La experiencia mexicana es tambi~n similar, ya que con mo

tivo del estado de guerra con Alemania, Italia y Japón, el Congreso 

de la Unión dictó dos ordenamientos: el primero, publicado el 2 de 

junio de 1942, aprobó la "suspensión de garantías" ordenada por el 

Presidente de la Reptlblica en los t~rminos del artículo 29 consti-. . 
tucional, y el segundo, denominado Ley de Prevenciones Generales, 

relativa a la suspensión de garantías. 

Este Gltimo ordenamiento, promulgado el 11 del propip mes 

de junio de 1942, señaló los l!mites específicos de la restricción 

.. 
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de los derechos fundamentales con motivo de la situaci6n de emergen

cia; y no obstante que su art!culo 18 estableci6 categ6ricamente -en 

contradicci6n al texto y esp!ritu del invocado artículo 29 constitu-

cional- : "No se dará entrada a ninguna demanda de amparo en que se 

reclame alguna disposici6n de las leyes de emergencia o algan acto 

deriyado de las mismas ••• "1 la Suprema Corte de Justicia resolvi6 

varios procesos de amparo que se hicieron valer contra disposiciones 

que se habían expedido durante este periodo y las declar6 inconsti

tucionales, por considerar que sus preceptos no tenían relaci6n con 

la defensa del territorio nacional, de su soberanía y dignidad y 

para el mantenimiento de las instituciones fundamentales, como lo 

exigían los art!culos 4° y 5° de la citada Ley de 2 de junio de 

1942 (fil). 

El criterio que propugnamos fue recogido expresamente por 

el artículo 215 de la Constituci6n brasileña de 1946 ~), y pres

cindiendo de la realidad política actual, se reiter6 en los artícu

los 156 de la Carta Federal de enero de 1967, y 159 de la reforma de 

1969, de la siguiente manera: "El incumplimiento de cualquiera de 

las prescripciones relativas al estado de sitio hará ilegal la coac

ci6n y permitirá al afectado impugnarla ante el Poder Judicial" (443). 

Inclusive antes de la vigencia de la citada Carta Fundamental de 

1946, el Tribunal Supremo Federal hab!a establecido en un fallo pro-

nunciado en-el.año de 1944, que el mandamiento de seguridad o de am

paro podía interponerse durante el estado de guerra, siempre que su 

. /se 144• materia no relacionara con el mismo estado ..ii,4). 

29. La posibilidad.de un amparo latinoamericano. 

Ya hemos mencionado en el capitulo primero de este ensayo, 
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que en diversos documentos internacionales, entre los cuales desta-

can los artículos XVIII de la Declaraci6n Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, y 25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos, se estableci6 la necesidad de reforzar y establecer, en 

su caso, a la acci6n, recurso o juicio de amparo, como·una institu-

ci6n protectora específica y efectiva para la tutela de los dere-

chas fundamentales de la personaihumana consagrados en las Cartas 

Fundamentales de Latinoamérica. 

También hemos señalado que en la actualidad son catorce 

-incluyendo el mandamiento de seguridad brasileño-los ordenamientos 

latinoamericanos que han establecido este instrumento tutelar (~

pra ntbn. 17), por lo que se observa claramente una tendencia cre

ciente hacia la posibilidad de un amparo de carácter latinoameric~no. 

Podemos indicar otras manifestaciones en las cuales se 

advierte claramente el esfuerzo de los paises americanos para lo

grar una aproximaci6n en este campo tan esencial para la libertad 

humana, y en esta direcci6n se encuentran los estudios realizados 

por la Comisi6n Interamericana de los Derechos Humanos en el año de 

1961 (445), debiendo tambi~n resaltarse la Declaraci6n de Santiago ....... 
de Chile, adoptada en 1959, en la V Reuni6n de Consulta de Minia-

tras de Relaciones Exteriores, en cuyo punto Sºse expres6: "Los de-

. rechos humanos incorporados ·en la legislaci6n de los Estados Ameri

canos deben ser protegidos por medios judiciales eficaces" (446), 

En los congresos jurídicos internacionales de carácter la

tinoamericano se descubre esta misma proyección en favor de la 

armoniza~i6n de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos, y 

como ejemplo podemos citar las proposiciones aprobadas en las Pri

meras Jornadas de Derecho Comparado Platense-Uruguayas, efectuadas 

; ' 
• 1 
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en Montevideo los días 15 al 17 de agosto de 1962 sobre bases comu

nes para la tramitación de la acci6n de amparo y similares (iS,,Z)i 

y en el mismo sentido la recomendación que se adopt6 en el Congreso 

Internacional y Terceras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Pro

cesal efectuadas en la ciudad de S~o Paulo, Brasil, en el mes de 

septiembre del propio año de 1962, en el sentido de establecer en 

los regímenes constitucionales de América Latina un sistema unita

rio de pr~tecci6n de los derechos fundamentales segan el modelo del 

juicio áe amparo mexicano y del mandamiento de seguridad brasileño 

tW.>. 
Precisamente con apoyo en la dltima recomendaci6n, en las 

Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal que se efec

tuaron en las ciudades de Caracas y Valencia, Venezuela, durante 

los dltimos días de marzo y primeros de abril de 1967, se aprob6 

,la sugesti6n de formular un proyecto sobre las bases uniformes ade

cuadas para regular, en todos los países latinoamericanos, la tutela 

jurisdiccional efectiva de los derechos fundamentales del hombre, 

pues para ello ya existen elementos que se desprenden de los estu

dios comparativos de estas instituciones y que pueden recogerse en ese'. 

proyecto con cierta facilidad (~). 

Doctrinalmente también se advierte el intento de los trata

distas LtU.noamericanos para lograr la configuraci6n de un régimen 

uniforme de tutela de los derechos del hombre, pudiendo señalarse 

en esta direcci6n los esfuerzos del jurisc1,nsulto argentino Carlos 

Sánahez Viamonte, quien ha venido propugnando por la consagraci6n 

de un habeas corpus americano en un sentido muy amplio, similar al 

que se manifest6 en el Brasil antes del establecimiento del manda

miento de s~guridad, es decir, comprendiendo la protección de todos 
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los derechos ptíblicos fundamentales consagrados constitucionalmente 

y no en forma exclusiva respecto de la libertad corporal (450). -
También debemos señalar el profundo ensayo realizado por el 

tratadista brasileño J .M. Othon Sidou para redactar una r,ey regla

mentaria uniforme no s6lo de un juicio de amparo americano, sino 

inclusive mundial, apoyándose en los artículos Sºde la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, y XVIII de la Declaraci6n Ame-

ricana (451). 

Finalmente, en la ponencia que presentamos a las citadas 

Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, efectuadas 

en Caracas-Valencia, Venezuela, en marz(>-abril de 1967, indicamos 

en forma sintética las bases esenciales que pudieran servir de 

apoyo a un intento de reglamentaci6n uniforme, las que recibieron. 

la aprobaci6n de los participantes a la citada reuni6n académica 

(ver nota 12) • 

Con todos estos elementos resulta factible señalar algunos 

de los aspectos que pudieran apoyar la formulaci6n de estas bases 

uniformes como un modelo que deban seguir lo'.: distintos ordenamien

tos de Latinoarn~rica, ya sea para perfeccionar, o pa~a introducir, 

segGn fuera el caso, este instrumento libertario que tuvo su ori-

. gen en nuestro país desde el año de 1840, y ~ue tanta difusi6n ha 

alcanzado en los países hermanos del Continente. 

El distinguido comparatista belga Jean Limpens ha señalado 

agudamente que para lograr una armonizaci6n jurídica internacional 

amplia, ee preciso intentar primeramente el establecimiento de 

bases uniformes de carácter regional, y que estas bases deben ser 

elaboradas en forma coordinada para que puedan tener eficacia . {452) .• 
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En efecto, si ya en el ~ito interamericano constituye una 

obligaci6n de las partes firmantes de la Declaraci6n y de la Conven

ci6n lut\ericanas de los Derechos del Hombre, la consagraci6n o el per-

feccionamiento del amparo como instrumento protector efectivo, y 

esta obligaci6n internacional se ha extendido al campo mundial en 

la Declaraci6n Universal y en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, consideramos indispensable, de acuerdo con las 

indicaciones del profesor Limpens, señalar algunas de estas bases 

uniformes del amparo latinoamericano, como una primera etapa para 

lograr posteriormente normas esenciales de una posible, aun cuando 

todavía lejana regulaci6n universal. 

Este criterio ha sido propiciado por el Instituto Latino-

americano -actualmente Iberoamericano~ de Derecho Procesal, si to-. 

mamos en cuenta que en las Quintas Jornadas efectuadas en las ciu-

dadas de Bogotá-Cartagena, Colombia, en el mes de junio de 1970, 

~) se aprobaron dos tipos de bases uniformes, intituladas Bases 

centrales comunes para los C6digos Latinoamericanos de Procedirnien-

\ tos Civiles y Penales, de acuerdo con las ponencias presentadas, 

respectivamente, por los procesalistas Enrique Véscovi y Adolfo 

Gelsi Bidart (454)1 Alfredo Vélez Mariconde y Jorge A. Clariá 01--
medo <W>. 

Por nuestra parte, señalamos las siguientes caract~r!sticas 

de un futuro recurso, acci6n o juicio de amparo, de carácter com6n 

para los· ordenamientos constitucionales de Latinoamérica: 

a) En primer término se trata de un instrumento estricta

mente jurisdiccional, puesto que siempre debe hacerse valer ante 
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los órganos del departamento judicial, y cuando su importancia lo 

permite, su decisi6n final debe atribuirse a la Corte o Tribunal 

Supremo correspondientes. 

b) Aun cuando en ocasiones el amparo protege también la 

libertad corporal, como en el derecho mexicano y algunos ordenamien

tos de Centroamérica,· sin embargo, se perfila la tendencia para 

independizarlo del habeas corpus, de manera q~q al amparo estricta

mente considerado le correspondería la tutela de todos los derechos 

del hombre consagrados constitucionalmente, con excepci6n de la 

Hbertad personal. 

c) El amparo debe proteger no s6lo los derechos fundamenta

les de naturaleza individual, sino también los de carácter social, 

ya que se adapta fácilmente a la tutela de estos 6ltimos sin nece-

sidad de reformas sustanciales en la estructura de este instrumento . 
procesal (~,y en caso de ser necesaria una modfficaci6n, la mis-

ma resulta sencilla, como lo demuestra la que se efectu6 en la Ley 

.de Amparo de Costa Rica por Decreto de 7 de agosto de 1952, el cual 

extendi6 la tutela del amparo a los derechos sociales, con el sim-

ple expediente de suprimir la limitación del precepto anterior, 

que lo restringía a la protección de los derechos individuales (~. 

d) Este instrumento debe proceder fundamentalmente contra 

actos y procedimientos de cualquier clase de autoridades, inclusive 

las de carácter judicial, cuando estas dltimas infrinjan excepcio

nalmente y de manera directa un derecho constitucional -ya que el 

control de legalidad' es exclusivo del juicio de amparo mexicano-

y respecto de las disposiciones legales, s6lo serian impugnables en 

cuanto a los actos de aplicaci6n de las mismas, ya que la reclama-
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ci6n de las leyes en abstracto se ha confiado en buen namero de or

denamientos, a la acci6n o recurso de inconstitucionalidad. 

e) El concepto de autoridad para efectos del propio amparo 

debe ser considerado en forma amplia, para comprender como impugna

bles no s~lo los actos u omisiones de los funcionarios del Estado 

• que dispongan efectivamente de imperio, sino también aqu~llos que 

provengan de organismos descentralizados e inclusive de empresas de 

servicio pGblico. 

f) Por otra parte, también debe acogerse la orientaci6n que 

se observa en numerosos pa!ses latinoamericanos, debido a la influen

cia de la acci6n de amparo tal como fue concebida por la jurispru

dencia de los tribunales argentinos, en el sentido de admitir la pro

cedencia del instrumento protector respecto de actos u omisiones de 

particulares, entendidos estos altimos no como individuos, sino como 

grupos sociales, económicos, profesionales y pol!ticos, que en nues

tra soéiedad contemporánea pueden afectar, a veces en forma más 

grave que las autoridades en sentido estricto, a los derechos fun

damentRles de sus miembros, de otros grupos, o de terceros extraños. 

g) Debe admitirse la impugnaci6n no s6lo en cuanto la con

ducta actual sino también respecto de la inminente, tanto de auto

ridades como de organismos aut6nomos o de grupos sociales, que afec

ten o puedan afectar los derechos humanos, ya que la funci6n esen

cial del juicio de amparo debe ser preventiva y no exclusivamente de 

carácter repara:ior, pues debe evitarse, hasta donde ello sea posible, 

la consurnaci6n de los actos violatorios de la dignidad y de la li

bertad de la persona humana. 

h) Deben figurar como parte demandada no s6lo las autorida-
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des o grupos sociales de los cuales emane directamente el acto o 

la resoluci6n combatidos, sino también aquellos que los han ordena

do, pues siguiendo la orientaci6n del derecho mexicano, es posible 

hablar de autoridades ejecutoras y autoridades ordenadoras (il!!)· 

i) Las propias autoridades que se señalen como demandadas en 

el proceso de amparo no deben poseer una situaci6n de privilegio fren· 

te a los particulares demandantes, y lo mismo debe afirmarse de cier

tos grupos sociales poderosos, sino por el contrario, estar coloca

das en e.l mismo ni·vel, e inclusive en ocasiones será necesario es

tablecer, en beneficio de los afectados, ciertos aspectos tutelares 

· que puedan equilibrarlos procesalmente en relaci6n con el poder 

real de los demandados. Esto significa que, los actos o resolucio

nes de las autoridades no poseen dentro del procedimiento de amparo 

la presunci6n de legalidad -en este supuesto, de constitucionalidad

que normalmente se les atribuye en el proceso administrativo. 

j) La instancia debem ser sumamente sencilla ,y cuando la ur

gencia del caso lo requiera, la demanda podrá formularse oralmente 

o a trav~s del tel~grafo, otorgándose amplias facultades de repre

sentación en beneficio de familiares, amigos o menores de edad, de 

acuerdo con la dificultad que tuviera el directamente afectado para 

apersonarse, sin perjuicio de que se exija posteriormente la rati

ficaci6n de la propia demanda ante el juez del amparo. 

k) El procedimiento debe ser sencillo y breve, lo que signi

fica que debe estar regido por los principios formativos de concen

traci6n, oralidad y oficialidad, de tal manera que la protecci6n 

pueda decretarse rápida y oportunamente y para ello podr!a estable

cerse que los juicios de amparo deben resolverse con preferencia 
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a cualquier otro proceso, con la anica excepci6n del habeas corpus, 

ya que de otra manera resultar!a inatil, tratándose de los derechos 

del hombre, que la tutela se defina cuando ya se han causado perjui

cios graves o.irreparables al afectado; y desde luego, deben suprimir

se, hasta donde ello sea posible, las cuestiones incidentales, res

tringi~ndose los medios de impugnaci6n a los supuestos estrictamente 

necesarios. 

1) Ocioso resulta subrayar que es esencial para la eficacia 

de la protecci6n, que el juzgador cuente con amplias facultades de 

direcci6n de proceso, así como de iniciativa probatoria, de tal ma

nera que pueda disponer oportunamente de los elementos necesarios 

para establecer la certeza de la violación, subaanahdo, inclusive, 

los errores excusables en que hubiese incurrido·el presunto agra

viado, supliéndose las omisiones o defectos de la demanda cuando 

se deban a ignorancia o falta de asesoramiento, así como la defi

ciencia probatoria de las partes, ya que los derechos del hombre 

no pueden quedar sujetos a cuestiones puramente técnicas. 

m) También resulta indispensable un sistema eficaz de me

didas precautorias que ,se sometan a la discreci6n del juzgador, con 

el objeto de evitar la consumaci6n irreparable de las violaciones o 

mantener la materia del proceso durante la tramitaci6n: providen

cias precautorias que sin desconocer el orden pdblico y el interés 

social, pueden llegar a la paralizaci6n de los efectos del acto o 

la resoluci6n impugnados, o agelantar provisionalmente algunos de 

los efectos de la sentencia protectora cuando la situaci6n lo re

quiera -como en el supuesto de que se trate de omisiones que pue

dan causar perjuicios irreparables-, protegiéndose los derechos de 

terceros a través de un flexible sistema de garantías (~). 
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n) La sentencia debe ser clara y precisa, señalando cuando 

otorgue la protecci6n, la conducta que la autoridad debe realizar 

para cumplir con el derecho constitucional infringido, procurando 

hasta donde sea posible, la reparaci6n de la violaci6n. Es·preciso 

establecer, un procedimiento de ejecución en~rgico que obligue a las 

autoridades o grupos demandados, y a todos aquellos que por sus fun

ciones deben intervenir en la ejecuci6n, a cumplir con lo dispuesto 

con el fallo protector, y cuando la naturaleza del acto o de la omi

si6n lo permitan, el mismo juez del amparo debe estar facultado para 

intervenir en el cumplimiento imponiendo sanciones enérgicas a los 

que injustificadamente se opongan o pretendan evadirlo ~ • 

o) Los preceptos fundamentales que consagran derechos del 

hombre deben interpretarse siempre en forma extensiva, en la senten

cia de amparo, es decir,en la forma más favorable a las personas afee-

tadas,con objeto de lograr la máxima protección, como expresa-

mente se ha consignado en el ordenamiento de Guatemala <ii!>· 
p) En el proceso de amparo deben imperar, más que en ningGn 

otro, los deberes de veracidad y probidad de las partes, de manera 

que el ordenamiento respectivo debe contar con disposiciones que san

cionen severamente la temeridad, la falsedad y la mala fe, tanto de 

los particulares promoventes como de las autoridades y grupos sociales 

que figuren como demandados, y de cualquiera otro sujeto que deba 

intervenir en el procedimiento, debiéndose castigar en forma enér-

gica el abuso que se haga de este instrumento procesal, con ob

jeto de evitar que sus nobles fines sean desvirtuados por litigan-

tes temerarios. 



NOTAS 

( 208) • - Cfr. Phanor J. Eder, Judicial Review in Latin Arnerica, en "Ohio 
St.ate Law Journal", 1960, pp. 571-572. 

(209).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, La protección procesal de las garantías 
individuales en América Latina, cit., pp. 90-91. 

(210).- De acuerdo con la investigación realizada por el tratadista Carlos 
A. Echánove Trujillo, el citado libro de Tocqueville lleg6 a nues
tro país en el mismo año de 1837 mismo en que apareci6 en París la 
traducci6n española de Sánchez de Bustamante, El juicio de amaaro 
mexicano, en "Revista de la Facultad de Derecho en México", n ms. 
1 y 2, enero-junio de 1951, pp. 93-94. 

(211).- Tanto en el proyecto de Constituci6n como en las discusiones sobre el 
establecimiento del jucio de amparo en el seno del Constituyente 
se hizo referencia constante a la citada obra de Alexis de Tocque
ville, la cual fue invocada por los defensores y redactores del mis
mo proyecto, especialmente Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo y José 
Mar!a Mata, en las sesiones del 28 a 30 de octubre de 1856, cfr. Fran 
cisco Zarco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente 
(1856-1857), pp. 323-326; 988-999. 

(212).- Cfr. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, tomo III, Mé
xico, 1961, pp. 343-347. 

(213).- Derecho constitucional mexicano, 8a. Ed., México, 1967, p. 458~ nota 
412. 

(214).- Dicho precepto establecía lo siguiente: "No podrá (el mexicano)ser 
privado de su propiedad, ni de su libre uso y aprovechamiento de 
ella en todo ni en parte. Cuando algún objeto de general y pública 
utilidad exija lo contrario, podrá verificarse la privaci6~, si tal 
circunstancia fuere calificada por el Presidente y sus cuatro minis
tros en la capital, por el gobierno y la junta departamental en los 
Departamentos, y el dueño, sea corporaci6n eclesi~stica o secular, 
sea individuo particular, previamente indemnizado a tasaci6n de dos 
peritos nombrados uno de ellos por él y según las leyes, el tercero 
en discordia, en caso de haberla. La calificación dicha podrá ser 
reclamada or el interesado ante la Su rema Corte de Justicia en la 
cap ta y en os Departamentos ante e Superior Tr una respectivo. 
El reclamo sus enderá la e ecucidn hasta el fallo". cfr. Felipe Tena 
Ram rez, Leyes Fundamentales de M xico, 1808-1967, 3a. Ed., México, 
1967, pp. 205-206. 

(215).- Cfr. F. Jorge Gaxiola con la colaboraci6n de Alejandro González 
Prieto, Los tres proyectos de Constitución de 1842, en la obra "De
rechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones", 
Vol. I, México, 1967, pp. 651-654. En la parte relativa del citado 
voto particular se expresaba lo siguiente: " ••• Yo, como lo he dicho 
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antes, no estoy por la existencia del Supremo Poder Conservador; nin
guna otra medida podría, en mi concepto, reemplazar su falta, que con
ceder a la Suprema Corte de Justicia una nueva atribuci6n por la que, 
cuando cierto ndmero de diputados, senadores, de Juntas Departamenta
les reclamen alguna ley o acto del Ejecutivo, como opuesto a la Cons
tituci6n, se diese a este reclamo el carácter de contencioso y se 
sometiese al fallo de la Corte de Justicia". cfr. Tena Ramírez, ~· 
ult.cit., p. 298. 

!16).- Cfr. F. Jorge Gaxiola, Mariano Otero, creador del juicio de amparo, 
México, 1937, pp. 331-3331 Mariano Otero, Voto particular de la mi
noría, Examen analítico del sistema constitucional contenido en 
e proyecto presenta o a Congreso ~or a mayor a e su Comisi n de 
Constltucl6n, en 11 0bras 11 , tomo I, M xico, l967, pp. 171-199, y 201 
y ss. Esta disposici6n se consagr6 en el artículo 150 del proyecto 
de Ley Fundamental suscrito por todos los miembros de la Comisi6n el 
2 de noviembre de 1824, y calificado como "proyecto de transacci6n", 
cfr. F. Jorge Gaxiola y Alejandro González Prieto, Los tres proyec
tos de Constituci6n de 1824, cit., pp. 680-686. 

!17) .- am ara-

!18) .- El citado artículo 81, fracci6n I, preceptuaba: "Todo acto de los 
Poderes Legislativo o Ejecutivo de alguno de los Estados que se di
rijan a privar a una persona determinada de alguna de las garantías 
que otorga esta Constituci6n, puede ser reclamado por el ofendido 
ante la Suprema Corte de Justicia, la que deliberando a mayoría ab
soluta de votos decidirá definitivamente el reclamo. Interpuesto el 
recurso pueden suspender la ejecuci6n los Tribunales Superiores res
pectivos ••• " 

?19).- El juicio constitucional, 2a. Ed., México, 1955, p. 232, nota l. 

!20).- A este respecto, Andrés Lira González, El amparo colonial y el juicio 
de amparo mexicano (tesis), México, 1968, p. 183, opina que es pro
bable que Rej6n tomara la palabra del derecho colonial, pues su for
maci6n como jurista se inici6 todavía bajo la dominaci6n española, 
y recibi6 su influencia de esta época en su vida posterior, toda vez 
que el derecho novohispano se estudiaba en México aun corno vigente 
en la primera mitad del siglo XIX. 

!21).- En la parte relativa de la introducci6n al mencionado título XXIII 
se consignaba: "··· bien otrosí han grad conorte, e gran folgura, 
aquellos contra quien dan los juyzios de que se tienen por agrauiados, 
cuando fallan.alguna carrera, porque cuydan estorcer, o ampararse 
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mu ºde uaquellos de quien se agrauian. E este amparamiento es en quatro 
maneras: ca es por al~ada, o por pedir merced al Rey, o por entrega
miento que demandan los menores por raz6n de algGn juyzio que sea 
dado contra ellos, o por querella de alg6n juyzio que digan que fue 
dado falsamente, o contra aquella ordenada manera que el derecho 
manda guardar en los juyzios ••• " Los C6di'gos Esaañoles concordados y 
anotados, t. III, 2a. Ed., Madrid, 1872, p. 3o; cfr. J. Ramiro 
Podetti, Tratado de los recursos, Buenos Aires, 1958 , p. 12. 

(222).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Reflexiones sobre la naturaleza·procesal 
•del amparo, en "Revista de la Facultad de Derecho de M~xico", nl'ím. 
56, octubre-diciembre de 1964, pp. 982-989. 

(223).~ Derecho procesal civil, Tomo II, Zaragoza, 1946, p. 73. A este res
pecto el c6digo civil Español dispone en la parte relativa de su 
artículo 446: "Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su 
posesi6n, y si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o res
titu!do en dicha posesi6n ••• " Cfr. Mauro Miguel y Romero y Carlos 
de Miguel Alonso, Derecho procesal práctico, lla. Ed., tomo I, Ma
drid, 1967, pp. 701-716. 

(224).- España en América. El régimen de las tierras en la época colonial, 
México, 1959, pp. 38 y ss. 

(225).- Justice for the indian in Eigteenth Centurl Mexico, en "The American 
Journal of Legal History", vol. XII, ndm. , Philadelphia, enero · 
de 1968, pp. 44-48. 

' (226).- El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano,cit., pp. 15 y 
ss. Para un caso similar en la provincia, José Francisco Pedraza. 
Am aro romovido or los naturales de Santa Mar!a del R!o, S.L.P. 
~-ª-' San Lu s Potas , o. 

(227).- Cfr. Cecilio Canada Acosta, El amparo y su jurisprudencia, La Habana, 
1941, p. XVI. 

(228).- Preceptos que coinciden esencialmente con los artículos 772-789 del 
anterior C6digo de Procedimientos Judiciales (civiles y penales) 
promulgado e1 20 de noviembre de 1857. 

(229).- Cfr. René Padilla y Velasco, Aluntes de derecho procesal civil sal
vadoreño, t. I, San Salvador, 948, pp. 68-75. 

(230).- El citado artículo 253 establece que dicho interdicto procede cuando 
el que se halla en posesi6n o tenencia de un bien ra!z es perturbado 
en ella, por actos que pongan de manifiesto la intenci6n de despo
jarlo, en la inteligencia de que el depositario, el administrador o 
cualquier persona que poseyere en nombre de otro puede pedir también 
que se ampare en la tenencia o posesi6n. Dicho precepto procede con 
ligeras variantes, de los artículos 825 y 826 del anterior C6digo 
de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. . 

(231) .- Información proporcionada por los juristas bolivianos Enrique Oblitns: 
Poblete y Antonio Céspedes Toro, en sus cartas de 7 de febrero y lº 
de abril de 1968, respectivamente. 

(232).- Cfr. Armando Hernández Bret6n, C6diao Civil Venezolano,2a. Ed., 
Caracas, 1961, pp. 123 y ss. Id. C6 igo de Procedimiento Civil Verie-
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zolano, Caracas, 1963, pp. 300 y ss. Pedro Pineda Le6n, Lecciones 
elementales de derecho procesal civil, 2a. Ed., tomos III y Iv, M~
rida, Venezuela, 1964, pp. 237-259; Ramiro Antonio Parra, Acciones 
posesorias, Caracas, 1956, pp. 151 y ss.; Luis Loreto, El interdicto 
de amparo y su funci6n recuperatoria, en su libro "Estudios de Dere
cho Procesal Civil", Caracas, 1956, pp. 322-332; Leonardo Certad, La 
protección posesnria. Teoría general en el derecho venezolano, Cara= 
cas, 1964, pp. 95 y ss; Gert Kummerow, Tres variaciones sobre el te
rna de la protecci6n posesoria (con especial referencia al ordenamien
to jurídico venezolano), en vías de publicación, pp. 4 y ss. del 
ejemplar mecanografiado. 

:33).- Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de 
la legislación indiana, México, 1951, pp. 17-18. 

34).- Segün el documentado estudio del historiador y procesalista español 
Víctor Fairén Guillén, Antecedentes aragoneses de los juicios de am
paro, México, 1971, la figura del Justicia Mayor de Arag6n aparece 
ya claramente configurado en. las Cortes que promulgaron los Fueros 
de Ejea en 1265, pp. 12 y ss. · 

:35).- El Justicia Mayor y sus auxiliares, que integraban el Justiciazgo, 
tenían un conjunto de facultades jurisdiccionales e incluso políti
cas que les atribuyeron diversos Fueros, llegando a ejercer una po
derosa influencia en el Reino de Arag6n, en algunas ocasiones inclu.so 
frente al monarca, cfr. Víctor Fair~n Guillén, op.ult.cit., pp. 29-38. 

:36).- Cfr. Víctor Fairén Guillén, op.ult.cit. pp. 65 y ss • 

. 37) • ..:. 

:38). -

;39) .-

Establecida en Zaragoza por el Fuero de Calatayud de 1461; y además 
existían otros de aseguramiento muy adelantados para la época como 
"dar la casa por cárcel", "libertad bajo fianza", etc., cfr. Fairén 
Guillén, op.ult.cit., pp. 86-87. 

Cfr. Francisco de la Ripa, Segunda ilustraci6n de los cuatro procesos 
forales de Arag6n, Zaragoza, 1772, extracto consignado por Ignacio L. 
Vallarta en su libro El uicio de am aro el writ of habeas cor us, 
México, 1896, pp. 431 y ss; Marcelino Is bal, E Justicia Mayor de 
Arag6n y los ~rocesos forales", en "Enciclopedia Jurídica Espafiola", 
Barcelona, 19 o, t. XXI, pp. 10 y ss.; tomo XXV, pp. 929 y ss.; 
Andrés Giménez Soler, La Edad Media en la Corona de Arag6n, 2a. Ed. 
Barcelona, 1944, pp. 305 y ss; Francisco S~enz de Tejeda y Olazaga, 
El derecho de manifestaci6n ara onés el habeas cor us in lés, cit. 
pp. 25 y ss; Gr.egorio Marañ n, P El hombre, el drama y 
la época), tomo II, Buenos Aires, 1947, Apéndice CIX, pp. 519-523; 
Arnelia Lazcano de Podetti, Justicia Mayor, en "Enciclopedia Jurídica 
Omeba", t. XVII, Buenos Aires, 1963, pp. 680 y ss. 

En su profunda invest~gaci6n, Fairén Guillén, Antecedentes aragone
ses de los uicios de amaro, cit., p. 27 estima que fue Micer Fran-
c seo Torra a, ugarten ente del Justicia Mayor Juan de Lanuza, quien. 
dict6, en el año de 1590, el mandato de manifestaci6n en favor 
de Antonio Pérez, solicitado por Gil de Meza; en el mismo sentido, 



~ Gregorio Marañón, Antonio Pérez, cit., t. II, pp. 35-36. 

(240).- Cfr. Sáenz de Tejada, El derecho de manifestaci6n aragonés, cit. p. 
BO. 

(241).- Cfr. Fairén Guillén, Antecedentes aragoneses, cit., p. 2B; Marañón, 
Antonio Pérez, cit. t. II, pp. 152 y ss. 

(242) .- Las Cortes de Tarazona de 1592, reunidas. con motivo del apiastamientc 
de la defensa de los partidarios de los procesos forales · aragone
ses contra las tropas de Felipe II, transformaron el Justiciazgo 
en una instituci6n puramente formal, privándola de independencia y 
sometiéndola totalmente al Monarca, cfr. Fairén Guillén, op.ult.cit •. 
pp. 95-97; Marañ6n, op.ult.cit., pp. 165-166. 

(243) .- Cfr. Víctor Fairén Guillén, Consideraciones sobre el proca·so arago
nés de "manifestaci6n de las personas" en relación con el "habeas 
corpus" británico, cit., p. 15. 

(244).- Cfr. Sáenz de Tejada, El derecho de manifestación, cit. p. 34. 

(245).- Consideraciones sobre el proceso aragonés, cit., pp. 11 y ss. 
Id. Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo, cit., p. lo~. 

(246).- Habeas corpus disemboided, cit., p. 464. 

(247).- El minucioso investigador don Rafael de Altamira lleg6 a descubrir 
que el vocablo amparo se utiliz6 también en la legislación indiana 
con la signif icaci6n muy particular de comprender uno de los medios 
utilizados para aprovechar el trabajo personal de los indígenas en CI 
le, y que fue prohibido por la Ley la. del Título XVI, del libro VI, 
de la Recopilaci6n, Diccionario castellano de alabras urídicas 
técnicas, cit., p. 1 ;v ase t in, Recop aci n e e~es e 
Reinos de las Indias, t. II, 5a. Ed., Madrid, 1841, p.94. 

(248).- De acuerdo con el artículo 28 de la mencionada Ley de Organizaci6n 
Política, corresponde a los citados Prefectos, dependientes del Eje
cutivo, de quien son agentes inmediatos, el gobierno superior en lo 
político, administrativo y económico de cada Departamento. 

(249).- Informes remitidos por el jurista boliviano Enrique Oblitas Poblete, 
en su citada carta de 11 de febrero de 196B. 

(250).- Datos obtenidos por conducto del también jurisconsulto boliviano An-; 
tonio Céspedes Toro, en su carta mencionada, de lºde abril de 1968. 

(251).- En este supuesto, se advierte cierta semejanza con la tradicional 
instituci6n del "juicio de jactancia", consignado como una reliquia 
en ·el artículo 32 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Dis- . 
trito y Territorios Federales, cfr. Demetrio Sodi, La nueva Ley Pro-! 
cesal, 2a. Ed., tomo I, México, 1946, pp. 31-34; y que como acerta
damente lo señala Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, proviene de la 
Partida III, título II, ley 46, y debe desaparecer por anacr6nico, 
Examen crítico del C6digo de Procedimientos Civiles de Chihuahua, 
Chihuahua, 1959, pp. 32-33. 
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( 2s2f:- -Cfr. Roberto Albornoz Berti, El Estado mod~rno y los derechos fUn- -
damentales del hombre, en "Revista de la Facultad de Derecho. Uni
versidad de Los Andes", M~rida, Venezuela, diciembre de 1967, pp. 
195-196. 

(253).- Cfr. Carlos M. Giuliani Fonrouge, El recurso de amparo ante el ~ri
bunal Fiscal de la Naci6n, en "La Ley", Buenos Aires, 19 de abril 
de 1961, p. l. 

(254).- Actas respectivas, Documento ST-TAO-HR-12, New York, 1962, p. l. 

(255).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Diversos significados jurídicos del amearo 
cit., pp. 133-140; Id. Protecci6n procesal de las garantías indivi
duales, cit., pp. 90•98 • . 

(256).- Precepto reglamentado por los artículos 306 a 317 del C6digo de Pro
cedimiento Penal de 12 de junio de 1906, reformado el 30 de agosto 

:<257).:.. 

de 1934, así como por el auto acordado de la Corte Suprema, de 19 
de diciembre de 1932. cfr. además de los tratadistas señalados en 
la nota. 147, Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de derecho consti
tucional, tomo II, Santiago, 1963, pp. 324-332; Jorge Mario Quinzio 
Figueiredo, Manual de Derecho Constitucional, Santiago, 1969, pp. 
243-246¡ Mario Bernaschina González, Manual de derecho constitucional 
3a. Ed., tomo II, Santiago, 1958, pp. 161-163. 

Cfr. Germán J. Bidart Campos, Régimen legal y jurisprudencial de . 
amparo, Buenos Aires, 1968, pp. 81-106; José Luis Lazzarini, El ~ui
cio de amparo, Buenos Aires, 1967, pp. 65-76. Eduardo H. Marquar t, 
La privación de la libertad perso~al en el derecho argentino, en 
"Revist1i •l•' 1.1 Comisi6n Internacional de Juristas", Ginebra, In'\llerno 

cil 1961, pp. 41-43. 

(258).- Cfr. H~ctor Fix-Zamudio, La protecci6n procesal de las garantías 
individuales, cit., pp. 79-80. 

\ 
(259).- Cfr. Fix-Zamudio, op.ult.cit., pp. 91-98. 

'(260).- De acuerdo con el artículo l~ fracci6n 2a. de la Ley de Amparo, 
habeas corpus y de constitucionalidad de Guatemala, de 3 de mayo 
de 1966: "Toda persona tiene derecho a recurrir de amparo en-,los 
casos siguientes ••• 2° Para que se declare en· casos concretos, 
que una ley, un reglamento o una resolución o acto de autoridad no 
obliga al recur.rente por contravenir o restringir cualesquiera de 
los derechos garantizados por la Constituci6n de la Rep~blica o 
reconocidos por cualquiera otra ley ••• " 

(261).- Cfr. Artículo 58 de la Constituci6n de Honduras de 3 de junio de 
1965, y Ley de Amparo de 14 de abril de 1936, todavía en vigor; y 
respecto de Nicaragua, artículo 229, fracci6n II, de la Carta Fun
damental de 6 de noviembre de 1950 y Ley de Amparo de la misma·fecha. 

(262) .- ' Cfr. César E. Rom~,ro, Acci6n de amparo de los derechos y garantías 
constitucion·a1es, en "Revista Judaica, de Buenos<1'1res,", abril
]unio de 1958, pp. 79-96. 

-
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... (26_3L!.:-~_Cfr._ Salvador nana Montaño, La re lamentaci6n del am aro urisdic
- cional de los derechos y garantas, en La Ley , Buenos A res, 

de dicieiñbre de 1966, p. 3. 

i. 

(264).- Cfr. Carlos R. Melo, Las Constituciones de la Provincia de Mendoza, 
en "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Socialesº, C6rdoba, 
Argentina, enero-septiembre de 1963, p. 143. 

(265) .-

(266).-

(267) .-

Cfr. Juan R. Aguirre Lanari, Algunos aspectos de las reformas in
troducidas en la Constitución de Corrientes, en "Revista Argentina 
de Ciencia Politica", Buenos Aires, julio-diciembre de 1960, p. 279. 
Dicho precepto dispone: "Las atribuciones del Supremo Tribunal de 
Justicia, son las siguientes: ••• 13) Interviene en última instancia 
en las acciones de amparo que se promuevan ante los tribunales de 
cualquier fuero, grado o jurisdicci6n de la Provincia". 

Cfr. Segundo v. Linares Quintana, Derecho constitucional de las nue
vas Provincias, Buenos Aires, 1962, p. l32, Esta disposici6n esta
blece: "Procederá el recurso de amparo contra cualquier persona· ·o 
autoridad que ilegalmente pusiere en peligro inminente, restringiere 
o limitare el ejercicio de los derechos civiles o políticos recono
cidos por esta Constitución, a fin de que el juez arbitre los medios 
para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afec
tado. - Este recurso no impedirá el ejercicio de otras acciones le
gales que correspondieren". 

Cfr. César E. Romero, Acción de am~aro de los derechos y garantías 
constitycionales, cit., p. 90, Seg n este precepto: "Procederá el 
recurso de amparo contra cualquier persona o autoridad que ilegal
mente impidiere, dificultare, restringiere o pusiere en peligro in
minente el ejercicio de los siguientes derechos: entrar, permanecer, 
transitar o salir del territorio de la Provincia, reunirse pacífi
camente, opinar, profesar su culto, ejercer sus derechos políticos, 
de prensa, de trabajar, y de enseñar y de aprender. El procedimiento 
será el establecido por la ley y mientras no fuere sancionada, podrá 
el juez arbitrar y abreviar trámites y términos para el inmediato 
restablecimiento del ejercicio legítimo del derecho afectado.- Este 
recurso no obstará al ejercicio de otras acciones legales que co
rrespondieren". 

(268).~ Cfr. Linares Quintana, Derecho constitucional de las nuevas Provin
cias, cit., p. 201; Romero, op.ult.cit. p. 91. El primero de los 
ñleñCionados preceptos dispone: "Frente a cualquier decisión o acto 
arbitrario de la autoridad, en relación tanto a la persona como a 
los derechos de los habitantes de la Provincia, y ya se trate de una 
lesión jurídica consumada, como de una manera inminente, proceden 
los recursos de habeas corpus de amparo a los fines de que cese el e· 
fecto de lo ya consumado o no se lleva a cabo lo amenazado". 

(269).- Cfr. Linares Quintana, op.ult.cit., p. 184. En los t~rminos de la 
citada disposición: "Los jueces prestarán amparo a todo derecho re
conocido por las Constituciones de la Nación o de la Provincia, y 
si no hubiere reglamentaci6n o procedimiento legal arbitrarán a 
ese efecto trámites b.reves". 
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· (270) .- HCfr. Linares Quintana, op.ult.cit., pp. 268-269. En su parte con
ducente, dicho artículo preceptda: "Todas las libertades humanas 
reconocidas ex resa o im lícitamente or esta Constitución, están 
protegidas por la acci n de amparo que puede promover el restringi
do por si o por terceros en su hombre, sin necesidad de mandato, 
valiéndose de cualquier medio de comunicaci6n y a cualquier hora, 
ante el juez letrado inmediato, sin distinci6n de fueros o instan
cias y aunque forme parte de un tribunal colegiado, a fin de que se 
ordene su inmediata libertad, se le someta al juez competente, se le 
acuerde la garantía violada o el ejercicio de sus derechos indivi
duales o colectivos .• " 

'(271).- Cfr. Linares· Quintana, op.ult.cit. p. 292. Esta disposici6n es idén
tica, inclusive en su numeración, a la de la Constituci6n de la 
Provincia de la Pampa, que se transcribi6 en la nota 269. 

:(272) .- Cfr. Salvador Dana Montaña, La re lamentaci6n del amparo urisdic
cional de los derechos y garantas, cit., p •• Seg n el precepto 
mencionado: "Un recurso 'urisdiccional de am aro, de trámite sumario, 
puede deducirse contra cua quier ecis n, acto u omisi6n de una 
autoridad administrativa provincial,municipal o comunal o de enti
dades o personas privadas en ejercicio de funciones públicas, que 
amenazare, restringiere o impidiere, de manera manifiestamente ile
gitima, el ejercicio de un derecho de libertad directamente recono
cido a las personas que en la Constitución Nacional o de la Provin
cia, siempre que no pudieren utilizarse los remedios ordinarios sin 
daño grave o irreparable y no existieren recursos específicos de 
análoga naturaleza acordados por leyes o reglamentos". 

(273).- Cfr. Eugenio Orlando, La acci6n de amparo en la Constitución de Entre 1 

Ríos, cit., pp. 1-4, quien consigna, además, el texto refundido de 
Ialiiisma Ley de Amparo. 

(274) .- Sobre la citada Ley de Amparo de la Provincia de Buenos Aires, cfr. 
Augusto Mario Morello, Régimen procesal del amparo en la Provincia 
de Buenos Aires, La Plata, 1966, pp. 79 y ss. José Luis Lazzarini, 
El juicio de amparo, Buenos Aires, 1967, pp. 405 y ss. 

,(275).- Cfr. Segundo ~. Linares Quintana, Modificaci6n de la jurisprudencia 
de la Corte Su rema sobre el am aro de la libertad, en "La Ley", 

, 

(276).-

Buenos A res, e marzo e , pp. - ; Ro erto Repetto, El re-
curso .de amparo en la nueva .i.nterpretaci6n de la Corte Supreiñade 
la Naci6n, en "Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 18 y 19 de 
junio de 1958. 

Cfr. Genaro R. Carri6, Recurso de amparo técnica 'udicial, Buenos 
Aires, 1960, esp. pp. 1 ; Houssay, Amparo ju icial. El 
caso Kot su influencia en la 'urisprudencia, Buenos Aires, 1961, 
pp •. 5 y ss.; Car os A. Tagle, El amparo judicial de los derechos 
fundamentales, en "Jurisprudencia Argentina", Buenos Aires, 4 de 
noviembre de 1958, pp. 1-5. 

(277).- Cfr. Eduardo Vocos Conesa, La demanda de amparo en la jurispruden
cia de la Serte Suprema Naa!_~~c;il, Dc~de §iri y Kot hasta el 25 de . 
octubre de 1969, en "Jurisprudencia .l\:rgentina", Buenos Aires, 12 
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. y 15 de diciembre de 1969, pp. 1-31, 19=29,' respectivamente. Acci6n 
~de atn aro: condiciones de admisibilidad (Actualizaci6n ·uris ruden-
cial, 1964-1969 , pp. 1-11, 3-10, respectivamente; para la jurispru
dencia anterior, José Luis Amadeo, Interpretaci6n jurisprudencial 
del amparo y su inclusi6n en las Constituciones Provinciales (Reseña 
jurisprudencia!), en "Jurisprudencia Argentina 11

, 20 y 21 de abril de 
1961, pp. 1-7, 1-3. 

(278).- La doctrina sobre la acci6n de amparo en el ámbito nacional ha sido 
exuberante, por lo que citaremos dnicamente los trabajos más amplios 
y recientes: Genaro R. Carrió, Recurso de amparo y técnica judicial 
cit., Id. Allunos aspectos del recurso de amparo, Buenos Aíres, 19591 
Segundo v. L nares Quintana, Acci6n de amparo. Estudio comparado con 
el juicio de amparo de México y el mandato de se uridad del Brasil, 
Buenos Aires, o, esp •. pp. y ss.; Germ n J, Bi art Campos, De
recho de amparo, Buenos Aires, 1961; Id. Régimen legal y jurispru
dencia! del amparo, cit.; Abel Houssay, Amparo judicial, cit., Al
fredo Orgaz, El recurso de amparo, Buenos Aires, 1961; Carlos Sán
chez Viamonte, Juicio de Amparo, Buenos Aires, 1963; José Luis Lazza
rini, El juicio de amparo, cit. 

l279).- Con el material recogido de numerosos proyectos que sobre el parti
cular se presentaron en el seno de la citada Convenci6n, la Comisi6n 
Redactora elabor6 un proyecto de disposici6n constitucional que fi
nalmente no fue aprobada, pero que resulta interesante reproducir 
en lo conducente: "Incorpórase como artículo nuevo a continuación. 
del artículo 18 (de la Constitución Nacional), el siguiente texto: 
Toda P.ersona podrá obtener el amparo de sus derechos individuales 
consagrados en la Constituci6n promoviendo por sí o por conducto 
de un tercero, ante cualquier juez, aunque lo sea un tribunal cole-

. giado, acci6n de amparo. Los jueces tienen obligaci6n ineludible de 
prestar inmediatamente ese amparo en sus respectivas jurisdicciones 
contra toda privaci6n, restricci6n o amenaza de la libertad contra
ria a esta Constitución, ya provenga de actos o de omisi6n de auto
ridad o de particulares. Esta garantía se hará efectiva con proce
dimientos sumarísimos ••• " cfr. Diario de Sesiones de la Convención 
Nacional Constituyente, tomo II, Buenos Aires, 1958, pp. 840, 851, 
862, 891, 947, 969, 1010-1020; César Enrique Romero, Acción de 
amparo de los derechos y garantías constitucionales, cit., pp. 85-86 •. 

(280).- Cfr. J. Germán Bidart Campos, Derecho de amparo, cit., pp. 275 y as •. 

(281).- Publicado en el diario "La Naci6n" Buenos Aires, 21 de junio de 
1964. 

(282).- Cfr. José Luis Lazzarini, La acción de amparo y el proyecto del 
Poder Ejecutivo Nacional, en 11 La Ley", Buenos Aires, 2o octubre de 
1964, pp. 1-4. 

(283).- Cfr. Alberto F. Robredo, La acción de amaro la reciente le 
16,986, en "La Ley", Buenos Aíres, e novie re e 966, p. 3; 
Bartolomé A. Fiorini, Acci6n de amparo. Graves limitaciones e incon
secuencias que la desnaturalizan, en "La Ley", Buenos Aires, 24 de 
noviembre de 1966, pp. 1-31 Germán J. Bidart Campos, La nueva Ley 
de Amparo, en "Jurisprudencia Argentina", Buenos Aires, 29 de no- · 
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--U~H~L~~~;'Vy¿ffiOre de 1966, pp. 1-3; Salvador Dana Mo-~taño, La reg1arnenfac{6n 
legal del amparo jurisdiccional, cit., pp. 1-7. 

(284).-

. (285) .-

(286) .-

Cfr. Jos~ Luis Lazzarini, Acci6n de amparo contra actos de harticu
lares, en "Jurisprudencia Argentina", Buenos Aires, 26 de a ril de 
1967, pp. 1-3; Germán J, Bidart Campos, Régimen legal y jurispru
dencia! del amparo, cit. pp. 35-42; 113-118 . 

El texto de este proyecto puede consultarse corno apéndice al estudio 
de Angel Francisco Brice, El uicio de amparo el ante royecto de 
Constituci6n, en "Boletín e a Aca emia e Ciencias Po Íticas y 
Sociales 11 , tomo IX, nGm. 1-4, .Caracas, enero-diciembre de 1946, 
pp. 131-138. Cfr. Héctor Fix-Zamudio. Algunos aspectos comparativos 
del derecho de amparo en México y Venezuela, en "Libro-Homenaje a 
h memoria de Lorenzo Herrera Mendoza", tomo II, Caracas, 1970, pp. 
335-390. 

La doctrina ha destacado esta amplitud protectora que excede con 
mucho a la limitada del habeas corpus, cfr. Angel Francisco Brice, 
El juicio de amparo y el anteproyecto de Constituci6n, cit., pp. 
110-lll; Id.Habeas corpus y derechos de amparo en "Revista de Dere
cho y Legislaci6n 11 , Ndms. 581-582, Caracas, octubre-noviembre de 
1959, pp. 201-202; José A. de Miguel S., Amparo y habeas corpus en 
la Constituci6n de 1961, en "Revista del Colegio de Abogadosdel Dis
trito Federal', Ndm. 130, Caracas, julio-diciembre de 1965, p. 41. 

(287).- Cfr. Esteban Agudo Freytes, Notas sobre amparo personal y sobre el 
Proyecto de Ley de Habeas Corpus, Barquisimeto, Venezuela, 1970, 
pp. 11~13. 

(288) .-

(289) .- La citada dispos:í.ci6n transitoria preceptuaba: "Mientras la ley es
tablece la competencia definitiva, se atribuye a los tribunales de 
Primera Instancia en lo Penal el conocimiento del recurso de habeas 
corpus. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo de las 
denuncias, dichos tribunales requerirán de los funcionarios bajo cuya 
custodia estuvieren los detenidos, los motivos de la privaci6n de la 
libertad, y acto seguido, con vista de los resultados de la inquisi
ci6n, o~denarán: lºEl sometimiento a juicio si hubiere lugar a él; 
2~ Que se dicte la correspondiente resoluci6n administrativa si la 
detenci6n obedeciere a causales de esta !ndole;3° La inmediata li
bertad del detenido,'si no estuviere dentro de los casos anteriores, 
sin perjuicio del procedimiento a que hubiere lugar, si los funcio
narios ejecutivos incurrieren en responsabilidad penal por abuso de 
sus funciones". 

(290).- Advierte el tratadista Ram6n Escavar Salom que el texto de 1953 fue 
concebido con mentalidad fundamentalmente ejecutiva, pues en pocas 
Constituciones el Presidente de la RepGblica disponía de mayor am
plitud de atribuciones que en ésta, Orden político e historia en 
Venezuela, 2a. Ed., Caracas, 1966, pp. 89-90; Luis Mariñas Otero, 
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Las Constituciones de Venezuela, Madrid, 1965, pp. 102-103; también 
la crítica que sobre la desaparici6n del habeas corpus en la ley 
suprema de 1953, formula José A. de Miguel, El amparo y el habeas 
corpus en la Constitución de 1961, cit., p. 31. 

(291).- Cfr. Rafael Caldera, La nueva Constituci6n venezolana, separata de 
la "Revista de la Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes", 
N11m. 8, Mérida, di.ciembre de 1960, p. 12. 

(292).- En este sentido Morris Sierraalta, Los recursos de amparo y habeas 
corpus en el derecho constitucional venezolano, Caracas, 1961, pp. 
27 y ss. 

(293).- Cfr. José A. de Miguel, El amparo y habeas corpus en la Constitución 
de 1961, cit., pp. 46-47; Carmen Beatriz Romero de Encinoso, El re
curso de habeas corpus, en "Boletín del Colegio de Abogados del Es
tado Lara", Barquisimeto, Venezuela, junio de 1968r p. 7, Ambrosio 
Oropeza, Derecho de Habeas corpus, en "Boletín de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales", caracas, noviembre-diciembre de 
1963, febrero de 1964, pp. 19-35. 

(294).- En la parte relativa de la mencionada exposici6n de motivos se dice: 
• " ••• En cuanto al amparo, se establece solamente el principio general 

para que la ley lo reglamente; pero a fin de no dejar en suspenso su 
effcacia hasta la promulgaci6n de la ley respectiva, se consagra en 
las disposiciones transitorias el derecho de habeas corpus·, regla
mentándolo de maneva provisional, cfr. Exposici6n de Motivos del 
Proyecto de Constituci6n, en "Revista del Ministerio de Justicia", 
Ndm. 37, Caracas, 1961, p. 69. 

(295).- Cfr. Ministerio de Justicia de la Reptiblica de Venezuela, Exposici6n 
de Motivos de la Ley de Habeas Corpus, Caracas, 1965; Esteban Agudo 
Freytes, Notas sobre amparo personal, cit. pp. 31-35J un proyecto 
de Ley de Amparo ha sido redactado por el tratadista Ram6n Escobar 
Salom, El amparo en Venezuela, Caracas, 1971, pp. 10-107. 

(296).- Cfr. Reinaldo Escala Zerpa, Recurso de amaro contra arbitrariedad 
de funcionario pdblico, Caracas, s.f. pero de 1968 , esp. pp. 25 
y ss. 

(297).- Fallo que puede consultarse en el libro de Ram6n Escobar Salom, El 
amparo en Venezuela, cit. 109-115. 

(298).- Fallo publicado en "Repertorio Forense", Caracas,3 de enero de 1971, 
pp. 1-3. 

(299) .-

(300) .-

El art!culo 50 constitucional dispone: "La enunciaci6n de los dere
chos y garantías contenida en la Constituci6n no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no fi
guren expresamente eñ ella.- La falta de ley reglamentaria de estos 
derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos". 

Cfr. Reinaldo Escala Zerpa, Recurso de amparo contra arbitrariedad 
de funcionario ptiblico, cit., pp. 3-8; José Gabriel Sarmiento Ndñez 
y otros, El amparo de la libertad y los actos judiciales, en "Estra
dos", Revista Nacional de Jurisprudencia", Caracas, Julio-septiembre 
de 1968,pp. 991-1022. Ram6n Escobar Salom, El amparo en Venezuel~ 
cit. pp. 57-65. 

,;s;r...._.__ -~-- ~ -·-- -· ._....___ _____________ 
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.HEsteban Agudo Freytes, Algunos casos de amparo y habeas corpus, 
en "Anuario 1%9, Colegio de 1\bogados del Estado Lara 11 , Barquisimeto, 
Venezuela, 1969, pp. 250-256. 

(302) .- ·Cfr. In!_or_m~ del ~!~cal General _de ln Reptíblica __ ~~_f~!)9.rcso de Ve
!.ICZ~Tfi, correspondiente al año de1968, Caracas, 1969, pp. 5 7-64. 

(303) ,- En el clásico asunto de "Angel Siri", la Corte Suprema Argentina 
sostuvo en la parte conducente: " •.. Que basta esta comprobaci6n in
mediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida 
por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario 
la inexistencia de una ley ue la re lamente: Las arantías indivi-
uales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar 

consagradas en-la Constituci6n e inde endientemente de las le es 
reglamentaria_fl_, las cua es son reC]uer as para establecer en que ca- , 
sos y con qu6 justificativos podrá procederse a su allanamiento y 
ocupaci6n", como dice el artículo 18 de la Constitución a propósito 
de una de ellas ••• ", cfr. Alfredo Orgaz, El recurso de amparo, cit. 
p. 79' 

(304),- Cfr. Walter Frisch Philipp y Sergio Torres Eyras, Inconstituciona
lidad de las omisiones le islativas en Alemania Occidental en M~-
~; en Foro , o, pp. 

· (305),- Para la regulaci6n del amparo y el habeas cor~us en los ordenamien
tos constitucionales anteriores al vigente, c r. Maximiliano Kestler 
Farnés, Introducción a la teoría constitucional guatemalteca, cit., 
pp. 272-274; Ramiro Auy6n Barneod, El procedimiento de amparo, Gua
temala, 1955, (tesis), pp. 88 y ss; césar Humberto de Le6n Rodas, 

(306).-

El habeas cor us, arantía de libertad en la le islaci6n de Guate-
~' o es s, pp. 9 y ss. 

Cfr. Antonio Rafael Calderón Calderón, Fundamentación de los dere
chos humanos su rotección en la le islaci6n uatemalteca: am aro 
y abeas corpus, Guatemala, 19 o, tesis , pp. y ss.; Gregario 
Fuentes Charnaud, El amparo en la legislación guatemalteca, Guate
mala, 1970, (tesis), pp. 31 y ss. 

"(307),- El texto de la citada Ley Reglamentaria puede consultarse en el "Bo
letín del Instituto de Derecho Comparado de México", Nam. 40, enero
abril de 1961, pp. 111-126, y sobre el proceso de amparo, artículos 
12-37, PP• 113-117. 

(308).- Cfr. Francisco Bertrand Galindo, La protección procesal de. las ga
rantías individuales en Am~rica Latina, en 11 Rev.tta Iberoamericana 
de Derecho Procesal", Madrid, 1967, pp. 496-498. 

(309).- Cfr. Carlos Bolívar Pedreschi, El lensamiento constitucional del 
doctor Moscote, Panam~, 1959, pp. 7o y as. 

(310).- El texto de este ordenamiento puede consultarse en el "Boletín del 
Instituto de Derebho Comparado de México", Nlirn. 28, enero-abril de 
1957, pp. 198-212, y en relación con el amparo, artículos 43-59, 
PP• 206-209. 
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(311).- Cfr. Roberto Vinicio Alfaro Valverde, El recurso de amparo: San José 
1959, pp.49 y ss. (tesis miemografiada). Ismael Antonio Vargas Boni
lla, Lecciones de Derecho Constitucional Costarricense, San José, 
l9SS, pp. 120-122. 

(312).- Cfr. Enrique Guier, Sentencias de amparo, 1950-1962, en "Revista del 
Colegio de Abogados", Nllms. 16 y 17, San José, Julio y noviembre de 
1969 (los dos nllmeros dedicados totalmentA a este estudio legal y 
jurisprudencia!). 

(313).- El proceso de amparo en México y Nicaragua, en "Revista de Administra
ción Pdblica 11 , Madrid, mayo-agosto de 1954, pp. 297-321. 

(314).- La segunda parte del citado artículo 19 constitucional establece las 
bases fundamentales del juicio de amparo, de la siguiente manera: 

. (315) .-

"El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere 
agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente, ante las Cor
tes Superiores en las capitales de Departamento y ante los Jueces de 
Partido en las provincias, tramitándoselo en forma sumarísima. El 
Ministerio Pdblico podrá también interponer de oficio este recurso 
cuando no lo hiciere o no pudieré hacerlo la persona afectada.-
La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista 
por el artículo anterior a objeto de que preste informaci6n y pre
sente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en 
el plazo máximo de 48 horas.- La resoluci6n final se pronunciará en 
audiencia püblica inmediatamente de recibida la informaci6n del de
nunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base de la prueba que 
ofrezca el recurrente. La autoridad judicial ex~minará la competen
cia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta 
y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que 
no hubiere otro medio o recurso legal para la protecci6n inmediata 
de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, el 
vando de oficio su resoluci6n ante la Corte Suprema de Justicia para 
su revisión, en el plazo de 24 horas.- Las determinaciones previas 
de la autoridad judicial y la decisi6n final que conceda el amparo 
serán ejecutadas inmediatamente y sin observaci6n, aplicándose, en 
caso de resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior". Cfr. En
rique Oblitas Poblete, Recurso de amparo, La Paz, 1967, esp. pp. 27 y 
ss • 

(316).- Por su parte, Jesüs González Pérez, Derecho rocesal administrativo, 
tomo ·r, 2a •. Ed., Madrid, 1964, pp. 2 ; encuentra cuan o menos 
tres sectores: proceso político, proceso de casación y proceso ad
ministrativo; Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso, autocomposici6r 
y autodefensa,2a. Ed., México, 1970, p. 230, nota 394, descubre tambi~r 
tres facetas en el amparo mexicano: recurso de inconstitucionalidad, 
de amparo de garantías individuales y de casaci6n; Ignacio Burgoa, l:il. 
juicio de amparo, cit., pp. 195-197, sustenta la opini6n contraria, al 

•' afirmar que el amparo es· un proceso o juicio unitario. 



,. 
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( 317). - Cfr. Héctor Fix-Zamudio, El jufCio-de amparo, clL;pp-;= 
376 y ss. 

(318) .- En su libro clásico intitulado precisamente El juicio de amparo y 
el writ of habeas cor us. Ensa o crítico comparativo sobre esos dos 
recursos constitucionales, M xico, 896. 

:319).- Dicho precepto fundamental dispone: "Quedan prohibidas las penas de 
mutilación y de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tor
mento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así 
como la pena de muerte para los delitos políticos, la cual sólo pue
de imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parri
cida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja; al incen
diario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los 
reos de delitos graves del orden militar" .Sobre el alcance de este 
precepto, cfr. Ignacio Burgoa, Las garantías individuales, 6a. Ed. 
México, 1970, pp. 635-638. 

320).- Cfr. Ignacio Burgoa, El juicio de amparo, cit., pp. 226-254; Mariano 
Azuela, A ortación al estudio del am aro contra le es, en "Revista 
Jurídica Veracruzana , Jalapa, marzo e 957, pp. 7- 3; Id. Intro
ducción al estudio del amparo, Monterrey, Nuevo León, 1968, pp:-145-
161. 

321).- A este respecto, el artículo 4°de la Ley de Amparo, aplicable a todos 
los aspectos de la institución, preceptúa: "El juicio de amparo 
únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto 
o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante 
por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa cri 
minal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos -
en que esta Ley lo permite expresamente; y sólo podrá seguirse por 
el agraviado, por su representante o por su defensor". 

322).- Cfr. Francesco Carnelutti, Aspetti problematici del processo al le
gislatore, en "Revista di Diritto Processuale", Padova, 1959, pp. 1-3. 

323).- Este último precepto dispone: "Las sentencias que se pronuncien en 
los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares 
o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen so
licitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en 
el caso especial sobre que verse la demanda, sin hacer una declara
ción eneral res ecto de la le o acto ue la motivareº. cfr. Octavio 
A. Hern n ez, Curso e Amparo. Ins un amentales, cit. pp. 
84-87. 

124).- Este precepto constitucional establece: "Esta Constitución, las leyes 
del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la RepGblica, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Uni6n. Los jueces de cada Estado se arreglarán 
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_ a dicha Co~stituci6n, lehes y tratados, a ~esar de las disposiciones 
· en contrario, que pueda aber en las Constituciones y leyes de los 

Estados". cfr. Jorge Carpizo, La interpretaci6n del artículo 133 
consfilucional, en "Boletín Mexicano de Derecho Comparado" Ndm. 4, 
México, enero-abril de 1969, pp. 3-32. 

( 325) .- Cuyo texto expresa: "Esta Consti tuci6n, las leyes de los Estados 
Unidos y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo la auto
ridad de los Estados Unidos, serán la primera ley del país. Los 
jueces de cada Estado estarán obligados a observarla, aun cuañao 
hubiere al una dis osici6n contraria en la Constituci6n o en los 
c digas de los Estados • cfr. E ward s. Corwin, The Constitution 
and what it means today, New York, 1964, pp. 178-179. 

(326).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, El juicio de amparo, cit. pp. 246 y ss. 

(327).- Cfr. Phanor J. Eder, Judicial Review in Latin 1\merica, cit., pp. 
570-615. 

(328).- En el capítulo VI del libro primero de su inmortal estudio, el ilus
tre escritor francés expres6 en forma certera la funci6n del poder 
judicial en los Estados Unidos para conocer de la inconstituciona
lidad de las leyes, cfr. la traducci6n de Luis R. Cuéllar, México, 
1957, pp. 90 y ss.; y por lo que se refiere al Federalista, el tra
tadista mexicano Jesús Reyes Heroles, afirma que se pUblicaron 
fragmentos de la obra estadounidense en algunos peri6dicos mexica~ 
nos entre los años de 1827 y 1829, El liberalismo mexicano, tomo III, 
México, 1961, pp. 344 y ss. 

(329),- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de derecho constitucional, 
cit., tomo III, pp. 432 y ss.; Mario Bernaschina Gonz~lez, Manual 
de derecho constitucional, cit., tomo II, pp. 467 y ss.; Jorge--
Mario Quinzio Figueiredo, Manual de derecho constitucional, Santiago 
1969, pp. 506-510. 

(330) .- Cfr. José Guillermo Andueza, La ~urisdicci6n c:onstitucional en el. 
derecho venezolano, Caracas, 195 , pp. 35 y ss.; 45 y ss. 

(331).- En efecto, el ordenamiento salvadoreño se mantuvo durante bastante 
tiempo dentro de la esfera de la influencia del derecho mexicano, 
y las leyes de amparo de 13 de agosto de 1886 y 4 de octubre de 
1950, siguieron muy de cerca las mexicanas de 1882 y 1936, respec
tivamente, cfr. Héctor Escobar Serrano ~· Ricardo Gallardo, Informe 
~resentado por la Delegaci6n de la República de El Salvador, en 
Actas del Primer Congreso Iberoamericano y Filipino de Derecho 

Procesal", Madrid, 1955, p. 510. 

(332) .- Cfr .• Héctor Fix-Zamudio, El juicio de amparo, cit., pp. 258 y ss. 
Id. Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo, en "Revista 
de la Facultad de Derecho de M~xico 11 , ndm. 56, octubre-diciembre 
de 1964, pp. 989 y ss. 
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; (333) ;:- Cfr. Secundino Torres Gudiño, La casación civil (en la doctrina, en 
la uris rudencia en las le islaciones euro eas americanas), 
Panam , 957, pp. 88 y ss., quien proporciona un panorama bastante 
completo de la regulaci6n del recurso de casación en las legislacio
nes de Iberoam6rica. 

(334) .- Cfr. José Sartorio, La casaci6n argentina, Buenos Aires, 1951, pp. 
7 y ss. Fernando de la Rda, El recurso de casaci6n en el derecho 
positivo argentino, Buenos Aires, 1968, pp. 79-83. 

(335).- Cfr. Manuel Ibáñez Frocham, Tratado de los recursos en el proceso 
civil, 2a. Ed., Buenos Aires, 1957, pp. 377 y ss. 

(336).- Aun cuando con una excepci6n ya que el mismo precepto (articulo 59, 
apartado l°) en su parte conducente establece: "Es improcedente 
el amparo: lº En asuntos del orden judicial respecto a las partes 
y personas que intervinieron en ellos. Sin embargo, cuando no se 
haya dictado sentencia, podrá recurrirse de amparo contra la infrac
ci6n al procedimiento en que incurra la Corte Suprema de Justicia, 
en los asuntos sometidos e, su conocimiento ••• " 

(337).- Que en su parte relativa establecía" •• Nadie puede ser juzgado ni 
sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exac
tamente aplicadas a él por el tribunal que previamente haya esta
blecido la ley". Cfr. Emilio Rabasa, El articulo 14. Estudio cons~ 
titucional, 2a. Ed., México, 1955, pp. 3-1281 Ignacio Burgoa, Las 
garantías individuales, cit., pp. 513-525. ~ 

(338).- El juicio constitucional, cit., pp. 313 y ss. 

(339).- "No es admisible el recurso de amparo en negociosjudiciales" 

(340).- Cfr. entre otros, Silvestre Moreno Cora, Tratado del juicio de amparo 
conforme a las sentencias de los tribunales federales, M€xico, 1902 
pp. 31 y ss.i Miguel Mejía, Errores constitucionales. Las arbitra
riedades udiciales los 'uicios de aro aro, Mªxico, 1886, pp. 9 y 
ss. Jos Mar a Lozano, Trata o os erechos del hombre, México, 
1876, pp. 441 y ss. 

(34i).- Que en su parte conducente, dispone: " ••• Nadie podrá ser privado de 
la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o dere
chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. En los juicios del orden cr~minal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y a6n por mayoría de raz6n, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se tra
ta.- En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá 
ser conforme a la letra, o a la interpretaci6n jurídica de la ley, 
y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del dere
cho". Sobre el alcance de este precepto, Ignacio Burgoa, Las garan
tías individuales, cit., pp. 526-569 
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(342) .- El citado artículo 30 disponía: "La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación es competente para conocer en Gnica instancia, de los 
juicios de amparo que se promuevan contra sentencias definitivas 
dictadas en juicios civiles o penales.- Para los efectos del.artícu
lo, se entiende por sentencia definitiva, la que decide el juicio 
en lo rinci al res ecto de la cual las le es comunes no conceden 
ya m s recurso que el e casaci n u otro similar . 

(343).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Reflexiones sobre la naturaleza procesal 
del amparo, cit., pp. 994. 

(344).- Esta vinculación ya la había advertido el tratadista Fernando Vega 
desde fines del siglo anterior, en un artículo intitulado El juicio 
de amparo y el recurso de casación francés, en "Revista de Legisla
ci6n y Jurisprudencia", tomo I, México, 1889, pp. 69 y ss., repro
ducido en "Revista de la Escuela Nacional de Jurispru.dencia", Ntim. 
31, México, julio-septiembre de 1946, pp. 231-248. 

(345).~ Que el primer párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo denomina: 
"violaciones a las leyes del procedimiento cometidas durante la 
secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo". 

(346).- El párrafo segundo del propio artículo 158 de la Ley de Amparo, en 
su redacción actual determina: "Para los efectos de este artículo, 
sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias 
definitivas de tribunales civiles o administrativos,ocontra laudos 
de tribunales del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la 
ley aplicable al caso, a su interpretaci6n jurídica o a los prin
cipios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando com
prendan acciones, o cosas ue no ha an sido ob eta del 'uicio o 
cuan o nohs compren an todas, por omisi no negativa expresa. 

(347).- El artículo 80 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, sobre 
el particular preceptGa: "La sentencia que concede el amparo ten
drá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garan
tía individual violada restableciendo las cosas al estado que guar
daban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carác
ter pooitivo¡ y cuando sea de car~cter negativo, el efecto del am
paro será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sen
tido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su 
parte, lo que la misma garantía exija". 

(348).- Cfr. Miguel Alatriste de la Fuente, El juicio de amparo y el recurso 
de casación civil, México, 1948; Teófilo Olea y Leyva, Genealogía 
jurídica del amparo y de la casación en materia penal, en "Problemas 
Jur!dicos y Sociales de Mllxico 11

, México, 1955, pp. 41:-90; Alejandro 
Ríos Espinoza, Amparo y casación, México, 1960; J. Ramón Palacios, 
Instituciones de amparo, 2a. Ed., Puebla, 1969, pp. 353-391; Ignacio 
Burgoa;, El juicio de amparo,cit., pp. 169-179; Fix-zamudio, Reflexio
nes sobre la naturaleza procesal del amparo, cit., pp. 989 y ss. . 
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Cfr. Héctor Fix-Zamudiq, Judicial protection of the individual 
against the Executive in Mexico, en la obra 11 Gerichtsschutz geqen 
die Executive 11 (Protecci6n judicial contra el Ejecutivo") tomo II, 
KBln-New York, 1970, pp. 733-741; Id. Introducci6n al estudio del 
proceso tributario en el derecho mexicano, en la obra "Perspectivas 
del Derecho Pdblico en la segunda mitad del siglo XX. Homenaje a 
Enrique Sayagués Lasso", vol. II., Madrid, 1969, pp. 1080-1087, 
Armando Porras L6pez, Derecho procesal fiscal, M'xico, 1969, pp. 107 
y SS, 

(350).- Cfr. Además de los autores citados en la nota 78, Jesas González 
Pérez, Derecho procesal administrativo, cit., tomo I, pp. 245-270. 

(351).- Cfr.Jesds González P'rez, op.ult.cit. tomo I, pp. 364 y ss. 

(352).- A semejanza del ordenamiento mexicano, otros países de América La
tina como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Pera, han establecido 
tribunales fiscales, cfr. Adolfo Atchabahian, Lo contencioso-tri
butario en Am'rica. Ubicación del Tribunal Fiscal de la Federacf6n 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el volumen "Ensayos de derecho 
administrativo y tributario para conmemorar el XXX aniversario de 
la Ley de Justicia Fiscal", México, 1966, pp. 141-191. 

(353).- Cfr. Humberto Briseño Sierra, El proceso administrativo en Iberoam'
rica, cit., pp. 230 y ss. 

(354).~ Con anterioridad a la citada reforma de 1968, resultaba aplicable 
a la impugnación a través del amparo, de las sentencias de los tri
bunales administrativos, lo dispuesto por el art!culo 114, fracci6n· 
II, de la Ley de Amparo, segdn la cual, el amparo deb!a solicitarse 
ante los jueces de Distrito: " .•• II. Contra actos de autoridades 
distintas de las judiciales o de las Juntas de Conciliaci6n y Ar
bitraje. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un pro
cedimiento seguido en forma de juicio ante dichas autoridades, el 
amparo s6lo podrá promoverse contra la resolución definitiva por 
violaciones cometidas en la misma resoluci6n o durante el procedi
miento, si por virtud de estas Gltimas hubiere quedado sin defensa 
el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia 
le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña 
a la controversia". · 

(355).- En la exposici6n de motivos de la iniciativa presidencial presentada 
a la Cámara de Senadores el 15 de noviembre de 1965, se expresa en 
la parte conducente ••• "Innovaci6n de suma importancia es la de 

. equiparar para los efectos de la procedencia del amparo directo, las 
sentencias definitivas de tribunales administrativos con las de los 
judiciales y del trabajo. Si del mismo modo que los laudos de estos 
altimos, las sentencias de los tribunales administrativos se dictan 
en procedimientos seguidos en forma de juicio, existe la misma razón 
para que unos y otros sean :reclamables en amparo dire.cto •• " 

(356).- Cfr. Ignacio Burgoa, El juicio de amparo, cit., pp. 656 y ss. 
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H (357)•-CCCfr. Héctor Fix-Zamudio, La adecuaci6n del proceso a la protecci6nHm 
· de los derechos, en "Revista de la Facultad de Derecho de México" 

Num. 61, enero-marzo de 1966, pp. 102-103. 

(358).- Naciones Unidas, Nueva York, 1960, p. 14. 

(359).- Cfr. Héctor Fix-zamudio, Reflexiones sobre la naturaleza procesal 
del amparo, cit., pp. 984 y ss; Id. La adecuación del proceso a la 
protecci6n de los derechos, cit., pp-:--9'7-Ilo. 

(360).- Cfr. Lucio Mendieta y Ndñez, El problema agrario de México, 8a. Ed., 
México, 1964, pp. 251 y ss.; Martha Chávez de Velázquez, El derecho 
agrario en1 México, México, 1964, pp. 273 y ss. Angel Caso, Derecho 
agrario, México, 1950, pp. 287 y ss.; Víctor Manzanilla Schliffer, 
Reforma agraria mexicana, Colima, 1966, pp. 53 y ss. 

(361).- De acuerdo con los términos del artículo 27 constitucional, este 
carácter administrativo de las autoridades agrarias, se mantiene 
en las disposiciones relativas de la nueva Ley Federal de Reforma 
Agraria promulgada el 22 de marzo de 1971, art!culos 2° a 7~ 

(362).- Cfr. Ignacio Burgoa, El amparo en materia agraria, México, 1964, pp. 
111 y ss., ahora incorporado a su libro El juicio de amparo, cit. 
pp. 877 y ss; Héctor Fix-Zamudio, Lineamientos fundamentales del 
proceso social agrario en el derecho mexicano, en "Revista de la 
Facultad de Derecho de México", ndm 52, octubre-diciembre de 1963; 
pp. 920 y ss; reproducido en "Atti. della Seconda Assemblea, Istituto 
di Diritto Agrario Internazionale e Comparato", Milano, 196.;, "Ol. 
I, pp. 402 y ss., Luis del Toro Calero, El juicio de amparo en ma
teria agraria, México, 1964, (tesis), pp. 84 y ss. 

(363).- Cfr. Juventino v. Castro, La suplencia de la queja deficiente, cit., 
pp. 39 y ss. 

(364).- La primara parte del citado artículo 78 de la Ley de Amparo esta
blece: "En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, 
el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la 
autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en conside
ración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad 
para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la reso
luci6n reclamada ••• " 

(365).- Algunas nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo, 
en "Estudios de derecho procesal civil", tomo I, Buenos Aires, 1948, 

. pp. 271 y ss. 

(366).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Introducci6n al estudio del derecho pro-
·cesal social, en "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", Ma
drid, 1965, pp. 33 y ss.1 Alberto Trueba Urbina, Nuevo derecho pro
cesal del trabajo, México, 1971, pp. 51-531 Mauro Cappelletti, Il 
problema ~rocessuale del diritto agrario alla luce delle tendenza 
planifica rice dalle Constituzione moderna, en 11 Rivista di Diritto 
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Processuale~ Padova, octubre-diciembre de 196l¡:p5:0-58¡,Alberto Ger
rnan6, Il nuevo processo agrar~o, en "Rivista di diritto processuale", 
octubre-diciembre de 1965.pp. 534-552. 

(367).- En ~fecto, el amparo tutela también los derechos fundamentales de 
carácter social establecidos por los artículos 27 y 123 constitu
cionales, sin que sea necesario realizar una reforma constitucional 
para incluirlos expresamente, ya que a partir de la regulaci6n del 
propio juicio de amparo en el artículo 107 constitucional y las dis
posiciones relativas de las Leyes de amparo de 1919 y 1935, se ad
miti6 expresamente la promoci6n del juicio constitucional por parte 
de los grupos sociales, en defensa de sus derechos agrarios y la
borales. No consideramos, por tanto, necesaria la modificaci6n pro
puesta por un sector de la doctrina para incorporar en el articulo 
103 constitucional la referencia concreta a las llamadas "garantías 
sociales", cfr. Jorge Trueba Barrera, El juicio de amparo en mate-

' ria de trabajo, México, 1963, pp. 143 y ss.; Alberto Trueba Urbina 
y Jorge Trueba Barrera, Nueva Legislaci6n de amparo, México, 1968, 
pp. 35-40. 

(368)~- Cfr. Ignacio Burgoa, El juicio de amparo,cit., pp. 453 y ss. 

(369).- Derecho procesal administrativo, cit., tomo I. p. 243. 

(370) .-. Cfr. Héctor ,Fix-Zarnudio, Derecho de amparo y derecho comparado, "Bc;>le-
H9-:J~~~cano de Derecho Comparado", Ntim. B,mayo-agosto de 1970,pp. . 

(371).- De acuerdo con el citado precepto fundamental: "Se otorgará mandamien 
to de seguridad para la defensa de derecho cierto e indiscutible, 
amenazado o violado por acto manifiestamente inconstitucional o 
ilegal de cualquier autoridad. El procedimiento será el mismo del 
habeas corpus, debiendo ser oída siempre la persona de derecho pú
blico interesada. El mandato no prejuzga sobre las acciones petito
rias competentes". cfr. Themistocles Brandao Cavalcanti, Las Cons
tituciones de los Estados Unidos del Brasil, Madrid, 1958, p. 434. 

(372).- El tratadista español Manuel Fraga Iribarne traduce dicha institu
ci6n brasileña como "mandamiento de amparo" en su versi6n española 
de la Constituci6n de 1946, en el volumen de Brand~o Cavalcanti 
mencionado en la nota anterior, pp. 685-686; y también se refieren 
a este instrumento protector brasileño con el nombre de amparo, los 
juristas argentinos Carlos Sánchez Viamonte, Juicio de amparo, cit., 
pp. 43-47; y José Luis Lazzarini, El juicio de amparo, cit., pp. 53-
64. 

(373).- Do mandado de seguran9a, na prática judiciária, Ja. Ed., Ria de 
Janeiro, 1968. 

( 3 7 4) • - Do 'mandado de seguran9a, 3a. Ed. , Sao Paulo, 19 69. 

(375).- Utilizamos la traducci6n de Alejandro Ríos Espinoza, Mandamiento de 
seguridad, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", NGm. 
53, enero-marzo de 1964, p. 112. 
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(376),- Cfr. J.M. Othon Sidou, Lei 1,533 de 31 de dezembre de 1951, que 
- -- rn •,_-disciplina o mandado de seguran<;:a, com as al terac;5es em vigor, 

- en "Boletim Instituto dos Advogados de Pará", Belem, Brasil, diciem-

·(377).-

(378) .-

bre de 1967, pp. 33-35; Id. Do mandado de seguran%a, cit. pp. 227-
232, Carlos Alberto Menezes Direito, o Estado Moderno e a prote<;:ao 
dos direitos do homen, Rio-Sao Paulo, 1968, pp.229-234. 

As! en la doctrina, José Castro Nunes, Do mandado de seguranc;a, 6a. 
Ed., Rio~sao Paulo, 1961, pp. 117 y ss.; Themistocles Brandao ca
valcanti, Do mandado de seguran<;:a, 4a. Ed., Rio-Sgo Pailo~957,pp.136 
y ss.; Alfredo Buzaid, Juicio de amparo e mandado de seguran<;:a (con
trastes e confrontas), en "Revista de la Facultad de Derecho de M~
xico11, Ndms. 37-40, enero-diciembre de 1960, p. 145; M. Seabra Fa
gundes, O contr~le dos atos administrativos pelo poder judiciário 
4a. Ed. Rio, 1967, pp. 261-319, la jurisprudencia dominante, en es
pecial la del Supremo Tribunal Federal tiene la misma orientaci6n, 
cfr. Tito Galv~o Filho, Diccionário de jurisprudencia no mandado de 
seguranya, Curitiba, Paraná, 1960, pp. 156 y ss. 

Ante-Projeto de Let do Mandado de Seguran<;:a, introducción de Otto 
Gil, ponencia de Celestino Sá Freire Basilio, Ria de Janeiro, 1960, 
y el otro redactado por J.M. Othon Sidou, Pro eta de reforma da Lei 
1,533 de 1951 sobre o mandado de se uran<;:a con ustifica<;: o das 
altera<;:oes propostas , Ria de Janeiro, 19 9. 

(379).- A reformula<;:~o do instituto do mandado de seguran<;:a, en "Revista 
da Orden dos Advogados", slfo Paulo, vol. 28, Núm. 167, esp. p. 102. 

(380).- Cfr. Arnold Wald, Do mandado de se uran<;:a na rática udiciária, 
cit., pp. 115-117; Jos Castro Nunes, Do manado de seguran<;:a, cit. 
pp. 168 y ss. 

(381).- José Frederico Marques, o artigo 141, paragrafo 4° da Constitu<;:io 
Federal (de 1946), en "Revista de Direito Processual Civilº, s&o 
Paulo, julio de 1960, .PP· 13-20. 

(382).- Do mandado de seguran<;:a, cit., pp. 28. 

(383).- Juicio de amparo e mandado de seguran~a, cit.,.p. 147. 

(384).- Cfr. Tito Galvao Filho, Diccionário de jurisprudencia no mandado de 
seguran~a, cit. pp. 170-174. 

(385).- Para proteger direito liquido e certo, en "Revista de Direito Pro
cessual Civil", sao Paulo, julio-diciembre de 1960, p. 94. 

(386).- El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, 
cit-. pp. 78-79. 

(387).- Dicho artículo 214, reformado por Acto Legislativo Ndm. 1 de 12 de 
diciembre de 1968, establece: "A la Corte Suprema de Justicia se le 
confía la guarda de la integridad de la Constituci6n. En consecuen
cia, adSlnás de las facultades que le confieren ésta· y las leyes, 
tendrá las siguientes: la. Decidir definitivamente sobre la exequibil~ 
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dad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno 
como inconstitucionales, tanto por su contenido material como por 
vicios de procedimiento en su formaci6n; 2. Decidir definitivamente 
sobre la exequibilidad de todas las leyes y los decretos dictados 
por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los 
artículos76, ordinales 11 y 12, y 80 de la Constituci6n Nacional, 
cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cual
quier ciudadano.- En las acciones de inexequibilidad deberá inter
venir siempre el Procurador General de la Naci6n. En los casos de 
los artículos 121 (declaraci6n del estado de sitio) y 123 {licencia 
al Presidente para dejar temporalmente el cargo) , cualquier ciudadano 
luede intervenir para defender o ~yipugnar la constitucionalidad de 

os decretos a que ellos se refieren. La Corte Suprema de Justicia 
cumplirá estas funciones en Sala Plena, previo estudio de la Sala 
Constitucional, compuesta por Magistrados especialistas en Derecho 
PÍÍblico ••• 11 

(388),- Sobre el alcance de la acci6n popular de inconstitucionalidad en 
Colombia, cfr. Alvaro Copete Lizarralde, Lecciones de derecho cons
titucional, cit., pp. 228-229; Francisco de Paula Pérez, Derecho 
constitucional colombiano, cit., pp. 449 y ss.; J.A. Grant, Estudio 
comparativo de los sistemas de control de la constitucionalidad de 
las leyes, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 
Niim. 32, México, octubre-diciembre de 1946, pp. 121-·130; Id. El 
control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes,-Cit., 
pp. 75 y SS. 

(389).- Cfr. Ernesto Wolf, Tratado de derecho constitucional venezolano, tomo 
II, Caracas, 1945, pp. 167 y ss. 

(390).- Cfr. Humberto J. La Roche, Derecho constitucional general, lOa. Ed., 
Maracaibo, Venezuela, 1969, pp. 124-128 

(391).- La parte relativa del referido articulo 188 de la Constituci6n de 
1941, disponía: "A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guar
da de la integridad de la Constituci6n. En consecuencia, le corres
ponde decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de todas 
las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones denunciados ante ella· 
como inconstitucionales por cualquier ciudadano con audiencia del 
Procurador General de la Naci6n ••• Las decisiones dictadas por la 
Corte Suprema de Justicia en ejercicio de las facultades que este 
artículo le confiere, son finales, definitivas, obligatorias y debe
rán ser publicadas en la Gaceta Oficial". Sobre el alcance de este 
precepto, J.D. Moscote, El derecho constitucional panameño, Panamá, 
1943, pp. 461-465; Carlos Bolívar Pedreschi, El pensamiento consti
tucional del doctor Moscote, cit., pp. 159-161. 

(392).- El referido artículo 167 de la Constituci6n vigente, reformado en 
1956, es similar, con algunas modificaciones, al 188 de la Carta an
terior; sobre el nuevo ordenamiento, cfr. Víctor F. Goytia, Las Cons
tituciones de Panamá, Madrid, 1954, pp. 762-763; Carlos Bolívar 
Pedreschi, op.ult.cit., pp. 161-1621 Id. El control de la constitu
cionalidad en Panamá, Madrid, 1965, pp. 178 y ss., Id. Jurispruden
cia constitucional, Panamá, 1967, pp. 17 y ss.1 Jorge Fábrega P.,~l. 
ooctor Eusebio Morales y el control de la constitucionalidad, Panamá, 
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1965, pp. 8-101 Secci6n de Investigación Jurídica de la Universidad 
,_ ~~-ae~Panamá, Jurisprudencia constitucional, tomo I, Panamá, 1967, pp. : 

15 y ss.1 César A. Quintero, Las reformas constitucionales", en "Anua
rio de Derecho", Panamá, 1956, pp. 27 y ss. 1 Marisol M. Reyes de 
Vázquez, El control de la constitucionalidad en Panamá, en "Anuario 
de Derecho", Panamá, 1963-1965, pp. 113-125. 

(393).- Dicho artículo 96 preceptaa: "La Corte Suprema de Justicia será el 
Gnico Tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de 
las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo 
general y obligatorio y podrá hacerlo a petición de cualquier ciuda
dano". 

(394).- El texto de esta ley puede consultarse en el "Boletín del Instituto 
de Derecho Comparado de México", NGm. 40, enero-abril de 1961, pp. 
111-126, esp. pp. 112-113. 

(395).- Cfr. Eloy G. Merino Brito, El recurso de inconstitucionalidad y su 
jurisprudencia, La Habana, 1938, pp. 18 y ss. 

(396).- Cfr. Juan Clemente Zamora, La defensa de la Constitución en la le
gislación cubana, en "Revista Mexicana de Derecho Pilblico", México, 
octubre-diciembre de 1956, pp. 123 y ss. 

(397).- Cfr. Emilio ltenéndez, El ~oder judicial y la Constitución, en Com-· 
parative Juridical Review , Vol. 2, Coral Gables, Florida, 1962, pp. 
77 y SS, 

(398).- Cfr. Armando o. Silva, Acción de inconstitucionalidad, ResBtencia, 
Chaco, Argentina, 1962, pp. 66-87. 

(399) ,·- Existe una amplia bibliografía sobre grupos de interés y de presión, 
pero nos limitaremos a citar a Federico G. Gil, Perspectivas para el 
estudio de los grupos de presión en América Latina, en "Revista Ju
rídica de Buenos Aires", abril-junio de 1959, pp. 39-571 Segundo V. 
Linares Quintana, Tratado de la ciencia de derecho constitucional 
~rgentino y comparado, tomo VII, Buenos Aires, 1960, pp. 675-7181 
Andr~s Serra Rojas, Ciencia Política, tomo II, México, 1971, pp. 
713·-733. 

(400).- A este respecto podemos señalar que precisamente la ley de habeas 
corpus inglesa de 1816 aplic6 los principios del anterior ordena
miento de 1679 a la materia no criminal, es decir a aquellos asuntos 
en los cuales no se impugnara una detención proveniente de autori
dades pablicas, cfr. H.M. Servai, Constitutional law of India. cit. 
pp. 579-580. 

(401).- Cfr.· Héctor Fix-Zamudio, Algunos aspectos de la protección de los 
derechos humanos en las relaciones entre articulares en México 
Latinoam rica, en 'Revista Jur. dica Veracruzana", Jalapa, Veracruz, 
abril-junio de 1970, pp. 3-45. 
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Burgoa, El juicio de amparo, cit., pp. 209-216. 

lÜÚ:iU:érdese la clásica exposici6n de Jorge Jellinek sobre la situación 
jur!dica de los 6rganos estatales, Teoría General del Estado, Trad. 
de Francisco de los Ríos Urruti, tomo II, Madrid, 1915, pp. 239 y ss. 

104).- Cfr. Germán J. Bidart Campos, La nueva Ley de Amparo, cit., pp. 3-4; 
José Luis Lazzarini, El juicio de amparo, cit., pp. 373-374. 

i05).- Procedencia del amparo contra actos de particulares, en "Jurispruden
cia Argentina", Buenos Aires, 22 de septieñlbre de 1970, p. 10. 

06).- En el ~ito provincial la Ley 7261 de 30 de diciembre de 1966, que 
modificó la Ley de Amparo para la provincia de Buenos Aires, y la 
diversa Ley 4915, sobre acción de amparo para la provincia de Córdo
ba, de 9 de enero de 1967, ambas expedidas con posterioridad al or
denamiento nacional mencionado, s6lo hacen referencia a la proceden
cia del amparo contra actos u omisiones de autoridades pablicas, 
suprimiendo toda referencia a la conducta de particulares -grupos 
sociales-, no obstante lo cual, la doctrina se inclina por la posibi
lidad de la interposici6n del amparo para impugnar actos de particu
lares por las mismas razones que se han expuesto en relación con 
la ley nacional 16,986; cfr. José Luis Lazzarini, El· juicio de am~aro 
cit., pp. 399-400; Ricardo M. Olcese, op.ult.cit., pp. 8-lO; Germ n 
J. Bidart Campos, Régimen legal y jurisprudencial del amparo, cit. 
pp. 114-118. 

07),- Una reseña legislativa muy certera sobre el citado c6digo fue redac
tada por Santiago Sentís Melando, El nuevo C6digo Procesal Civil y 
Comercial de la Naci6n Argentina (Ley 17,454), en "Revista de Dere
cho Procesal Iberoamericana", MadriO, 1969, pp. 957-995. 

08).- El citado proceso sumarísimo se distingue por acortar los plazos ya 
reducidos del juicio sumario, por rechazar la reconvenci6n y las 
excepciones de previo y especial pronunciamiento; s6lo admite la 
apelaci6n de la sentencia definitiva y de las providencias que de
creten medidas precautorias; y tratándose de impugnar actos de par
ticulares que afecten derechos humanos, la demanda rechazada s6lo 
podrá reproducirse si tuviere lugar un nuevo acto, cuya reparación 
no pueda obtenerse por la vía de ejecución de sentencia (artículo 498 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina). 

·09) .- "Anales de Legislación Argentina", tomo XXVIII-e, Buenos Aires, 1967, 
p. 2701. 

10).- Esta disposición tiene su origen en el artículo 1° de la Ley sobre 
el mandamiento de seguridad, nGmero 191 de 1936, cfr. José Castro 
Nunes, Do mandado de seguran~a, cit., pp. 162 y ss.; Miguel Seabra 
Fagundes, O contr8le dos atas administrativos pelo poder judiciário, 
cit., pp. 4o y as.; Themlstocles BrandHo Cavalcanti, Do mandado de 
seguran~a, cit., pp. 247-249, 

11).~ Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Mandato de seguridad y juicio de amsaro, 
en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", N m. 46, 
enero-abril de 1963, pp. 52-55, 
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(412) .- Cfr. Arnold Wald, Do mandado de segurancra na prática judiciária, 
cit. pp. 162-166; Casa de Rui Barbosa, O mandado de segurancra e 
sua jurisprudencia, tomo I, Rio, 1961, pp. 89 y ss. Tito Galvgo 
Filho, Diclonário de jurisprudencia no mandado de seguran~a, cit. 
p. 100. 

(413).- Cfr. Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, El amparo en la legislación 
guatemalteca, inédito, Guatemala, 1969, pp. 22-23 del ejemplar me
canografiado; Gregario Fuentes Charnaud, El am~aro en la legisla
ción guatemalteca, cit., pp. 45-46; Antonio Ra ael Calderón Calde
rón, Fundamentación de los derechos humanos su rotección en la 
legis aci n guatemalteca: amparo y habeas corpus, cit., pp. 85-86. 

'(414).- Lo que constituye una innovaci6n, ya que en el sistema anterior, es 
decir, de acuerdo con la Ley de Amparo Núm. 1538, de 18 de mayo de 
1928, esta instituci6n protectora era admisible únicamente contra 
actos de autoridades públicas en estricto sentido, cfr. Ramiro Auy6n 
Barneond, El procedimiento de amparo, cit., pp. 63-66. 

(415).- Cfr. Humberto E. Ricord, Los derechos humanos y la Organización de 
los Estados Americanos, cit., pp. llO-lll. 

( 416) .- El art!culo 11 de la Ley de Amparo establece al respecto: "Es au
toridad responsable -en realidad, demandada-la que dicta u ordena, 
ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado". Sobre el 
alcance de esta disposición, cfr. Ignacio Burgoa, El juicio de amparo, 
cit., pp. 340-343; Octavio A. Hernández, Curso de amparo, cit., pp. 16 
165; Romeo Le6n Orantes, El juicio de amparo, 3a. Ed., Puebla, 1957, 
pp.l.72-173; J •. Ram6n Palacios, Instituciones de amparo, cit., pp. 
290 y ss.; Humberto Briseño Sierra, Teor!a y T~cnica del amparo, vol 
I., Puebla, 1966, pp. 351-356. 

(417).- La Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia en el 
sentido de que: "El término "autoridades" para los efectos del amparo 
comprende a todas aquellas personas que disponen.de la fuerza pt1blica 
en virtud de circunstancias, ya legaes, ya de hecho, y que por lo 
mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que 
ejerzan actos pt1blicos por el hecho de ser pública la fuerza de que 
disponen", tesis número 54, p. 115, del volumen relativo al Tribunal 
en Pleno y a las Salas, del Apéndice al Semanario Judicial de la Fe
deraci6n publicado en el año de 1965. 

(418).- La misma Suprema Corte de Justicia, en el volumen citado en la nota 
anterior, tesis 13, p. 41, ha determinado escuetamente; "Actos de 
particulares. No pueden ser objeto del juicio de garantías que se 
ha institu!do para combatir los de las autoridades, que se estiman 
violatorios de la Constituci6n". 

(419).- Sobre la naturaleza y funciones del citado Instituto, cfr. Francisco 
González D!az Lombardo, Cursillo de seguridad social mexicana, Mon
terrey, Nuevo Le6n, México, 1959, pp. 95 y as. 
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420) .- El invocado artículo 135 ce la Ley del Seguro Social en su texto vi-
. gente, dispone: "La obligación de pagar los aportes, los intereses 
moratorias y los capitales constitutivos, tendrá el carácter de fis
cal. Corresponderá al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su 
carácter de organismo fiscal aut6nomo, la determinación de los cré
ditos y de las bases para su liquidación, fijar la cantidad líquida 
y su percepción y cobro de acuerdo con la presente Ley y sus dispo
siciones reglamentarias. El procedimiento administrativo de ejecución 
de las liquidaciones que no hubieren sido cubiertas d.ircctamente al 

• Instituto, se realizará por conducto de las Oficinas Federales de Ha
cienda que corresponda con sujeción a las normas del Código Fiscal 
de la Federación, que regulan las bases oficiosa y contenciosa del 
procedimiento tributario. Dichas oficinas procederán inmediatamente 
a la notificación y cobro de los créditos por la v!a económico-coac
tiva, ajustándose en todo caso a las bases señaladas por el Insti
tuto. Obtenido el pago, los jefes de las Oficinas Ejecutoras, bajo 
su responsabilidad, entregarán al Instituto las sumas recaudadas." 

(421).- Sobre la legislación procesal vigente, cfr. Emilio Margáin Manautou, 
De lo contencioso administrativo de anulación o de ilegitimidad, cit. 
pp. 37 y SS. 

(422).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableci6 jurispru
dencia, tesis namero 239,p. 290 del volumen relativo a dicha Sala en 
el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el 
año de 1965, y que dispone: "A partir de la reforma del artículo 135 
de la Ley del Seguro Social (por Decreto de 3 de febrero de 1949) 
que establece la facultad del Instituto del Seguro Social para de
terminar el monto de las aportaciones obrero-patronales que deben 
cubrirse para atender los servicios que presta, es de estimarse que 
el propio Instituto actaa como organismo fiscal autónomo, y que, por 
lo tanto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo 
que contra ~1 se interponga". 

(423).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Panorama de los derechos procesal del tra
bajo y procesal burocrático en el ordenamiento mexicano, en "Revista 
Mexicana del Trabajo 11 , junio de 1965, pp. 15-26. 

(424).- Habeas corpus disemboided, cit., pp. 477-478. 

'(425) .- Cfr. Segundo v. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho 
constitucional argentino y comparado, cit., tomo V, Buenos Aires, 
1956, pp. 396 y ss., secci6n duodécima "Libertad y defensa del orden 
constitucional". 

,(426).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de derecho constitucional, . 
cit., tomo II, pp. 340 y 341, en la inteligencia de que tambi~n existe 
el estado de sitio. 

(427).- Cfr. Antonio Martínez Báez, Concelto general del estado de sitio, 
en "Revista de la Escuela Naciona de Jurisprudencia", NGms. 25-28, 
México, enero-diciembre de 1945, pp. 109 y ss. 
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(428).- Cfr. Felipe Tena Ramírez, La suspensi6n de garantías y las facultades 
ºextraordinarias en el derecho mexicano, en "Revista de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia", ndms. citados 25-28, pp. 123 y ss. 

(429) .-

(430).-

En este sentido merece señalarse la noble, pero en cierto modo román 
tica declaración contenida en el artículo 37, fracci6n Ba. de la -
Constitución de la RepCiblica Dominicana de 1966, que prohibe, en las 
situaciones de emergencia, suspender el derecho fundamental de la 
"inviolabilidad de la vida", y que se asemeja a la declaración que 
se contenía en el artículo 29 de la Constituci6n mexicana de 1857, 
que autorizaba la suspensi6n de las "garantías constitucionales" en 
las situaciones de emergencia, con excepción de las que "aseguran 
la vida del hombre", en cuanto a esta t11 tima disposici.ón, José M. del 
Castillo Velasco, A~untamientos para el estudio del derecho consti
tucional mexicano, a. Ed. M~xico, 1888, pp. 83-84. 

El invocado artículo 29 constitucional precepttía: "En los casos de 
invasi6n, perturbación grave de la paz pablica o cualquiera otro que 
ponga a la socieqad en grave pe;t.~gro o conflicto, solamente el P+e
sidente de la Rept1blica Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y con aprobación del Congreso de la Uni6n, y en los recesos 
de éste por la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país 
o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo para 
hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacer
lo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin 
que la su~pensi6n se contraiga a determinado individuo. Si la sus
pensi6n tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concede
rá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo 
haga frente a la situación. Si la suspensi6n se ve:rlficase en tiempo 
de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde". 
cfr. Ignacio Burgoa, Las garantías individuales, cit., pp. 193-240, 

(431).- Documento ST-TAO-HR-12, cit., p. 26; resumen de las discusiones en 
las pp. 97-109. 

(432).- Op.cit., pp. 235 y ss. 

(433) .- El mencionado artículo 23 constitucional establece: "En caso de con
moción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejer
cicio de esta Constituci6n y de las autoridades creadas por ella, 
se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde 
exista la perturbaci6n del orden, quedando suspensas allí las garan
tías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el pre- ' 
sidente de la RepCiblica condenar por sí ni aplicar penas. Su poder 
se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o 
trasladarlas de un punto a otro die la Naci6n, si ellas no prefiriesen 
salir fuera del territorio argentino". Cfr. Rafael Bielsa, Derecho 
constitucional, 3a. Ed. Buenos Aires, 1959, pp. 325-332, Juan Casiell 
Derecho constitucional argentino, Buenos Aires, 1954, pp. 415-439. 

(434).- Cfr. Eduardo Vocos Conesa, La demanda de amaro en la uris rudencia 
de la Corte Suprema Nacional, cit., p. 201 Jos Luis Lazzarini, fil:. 
juicio de amparo, cit. pp. 203-204. 



\(435):- Cfr. Eduardo Vocos Conesa, op. y p. ult.cit. 

f436) .- La delimitaci6n entre política y derecho es muy difícil en ciertos 
campos como el relativo al de la justicia constitucional en la cual 
existe un mayor grado de apreciaci6n axiol6gica debido a la extrema 
generalidad de las normas constitucionales y su frecuente contenido 
program&tico; sobre esta materia existe una bibliografía muy extensa 
pero señalaremos en vía de ejemplo el excelente estudio de Mauro 
Cappelletti, L'attivitl e i poteti del giudice costituzionale in 
rapporto con el loro fine ~enerice sobretiro de los 11 Scritti in me-

' moria de Piero Calamandrei, Padova, 1957, esp. pp. 16 y ss.; Otto 
Bahof, Jueces y Constitución, trad. de Rodrigo Bercoyitz Rodríguez
Cano, Madrid, 1963, esp. pp.35 y ss.; Id. El Íuez constitucional entre 
derecho y política, trad. de Le6n Cortiñas Pe áez, en "Universitas" 
Sttutgart, 1966, pp. 125-140. 

(437).- Podemos citar al respecto el clásico trabajo de Juan Francisco Lfoa
res, Poder discrecional administrativo, Buenos Aires, 1958, pp. 113 
y ss. 

(438).- Cfr. nota 1251 Bernard Schwartz, Los poderes del gobierno, trad. de 
Julieta Campos, Tomo II, México, 1966, pp. 307-31 

(439) .- Este ha sido el criterio de un sector importante de la doctrina y 
la jurisprudencia argentinas, habida cuenta que la misma Ley Funda
mental limita las facultades del Ejecutivo respecto de la libertad 
corporal, tratándose de las situaciones de urgencia, cfr. Segundo 
V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitucional 
cit. tomo V, Buenos Aires, 1956, pp. 460 y ss. 

(440).- Cfr. Carl Brent Swisher, El desarrollo constitucional de los Estados 
Unidos, cit. tomo II, Buenos Aires, 1958, pp. 900 y ss. 

· (441) .- Cfr. Felipe Tena Ramírez, La suspensi6n de garantías y las faculta
des extraordinarias en el derecho mexicano, cit., pp. 145 y ss; 
Josª Campillo Saenz, El uicio de am aro la le islaci6n de erner en
cia, en "Revista de la Escue a Naciona e Jurispru encia 
21-22, México, enero-junio de 1944, pp. 39 y ss. 

(442).- Cfr. Pontea de Miranda, Comentários a Constitui~ao de 1946, 3a. Ed., 
torno VI, Rio de Janeiro, l960, pp. 466-467. 

(443) .- Cfr. Arnold Wald, Do mandado de seguranr;a na prática judiciária, /cit/. 
cit., pp. 201-202. 

(444).- Cfr. Tito Galvao Filho, Dicionário de jurisprudencia no mandado de 
scguran~a, cit., p. 103. 

(445).- begislaci6n de los Estados Americanos sobre protección judicial de 
los derechos humanos, Washington, marzo de 19 61. 

(446).- Comisi6n Interamericamde los Derechos Humanos. Documentos B~sicos, 
Washington, 1963, p. 34 • 

.. (447).- Pueden leerse las conclusiones que sobre esta materia se tomaron en 
dichas Jornadas, en el estudio de Alberto Ram6n Rrul, 1,a acci6n de 

" e 



amparo en ar ante el derecho uru ua o, 
CJ. t. , PP. 

(448).- Cfr. Otto Gil. Introdui;:ao a coletanea de estudos sobre o mandado de 
segurani;:a, en el volumen 11 Estudos sobre o mandado de seg11r<i111,:,i", Rio 
de Janeiro, 1963, pp. 24-25. Conviene transcribir el punto 3° de di
cha recomendaci6n: "El Congreso señala la conveniencia de•que los 
Institutos de Derecho Procesal de América Latina desarrollen estu
dios dirigidos a la elaboración de un proyecto que establezca un 
sistema de normas capaz de sustentar en todos los pa!ses la realiza
ción de la tutela sugerida en la moci6n anterior (protecci6n juris
diccional de las libertades y derechos fundamentales del hombre res
pecto de la arbitrariedad de los agentes del poder pCiblicos)" 

(449).- Las cqnclusiones relativas fueron publicadas en la "Revista Iberoa
mericana de Derecho Procesal", Madrid, 1967, pp. 323-327. 

(450).- Este autor propuso un proyecto de cláusula constitucional relativa 
al habeas corpus para las naciones de Ainérica, El habeas corpus: 
garant!a de libertad, cit. pp. 66-68. 

(451).- A tutela judicial dos direitos fundamentais, en el citado volumen 
11 Estudos sobre o mandado de segurani;:a", cit., pp. 111 y ss. 

(452) .- La evoluci6n de la unificaci6n del derecho, en "Revista del Institµt< 
de Derecho Comparado", Barcelona, enero-diciembre de 1960, pp. 9-13; 
Id. Relations entre l'unification au niveau régional et l'unificatior 
au niveau universal, en 11 Revue International de Droit Comparé", PariE 
enero-marzo de 1964, pp. 13-31. 

(453).- Cfr. Hernando Devis Echand!a, V Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Procesal. Conclusiones, en "Estudios de Derecho", MedellÍn, Colombia 1 

septiembre de 1970, pp. 392-398. 

(454).- Relación general sobre bases uniformes para la reforma de la legis
laci6n rocesal civil de los a!ses latinoamericanos, en la misma 
rev sta menciona a en a nota anter or, pp. o. 

(455).- Uniformidad fundamental de la legislación procesal penal de América 
Latina, en la misma revista de las notas precedentes, pp. 361-368. 

(456).- As! ha ocurrido en el derecho mexicano, en el cual, no obstante no 
haber variado las f6rmulas individualistas del juicio de amparo, el 
mismo se ha adaptado fácilmente a la protecci6n de los derechos so
. ciales consagrados en la Constitución vigente de 1917, algunos de 
ellos, como los relativos a la reforma agrari-a, consignada en el 
artículo 27, están regulados en el capítulo relativo a las "garan
tías individuales", cfr. Jorge Trueba Barrera, El juicio de amparo 
en m·ateria de trabajo, cit., pp. 133 y ss.1 145 y ss. 

(457).- El texto primitivo del referido artículo 2ºde la Ley de Amparo habla1: 
de "derechos individuales" consignados en la Constituci6n política, ' 
el precepto reformado establece en lo conducente: " ••• procede el re
curso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos · 

'consagrados en la Constituci6n política ••• " 
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(458) .- Cfr. Ignacio Burgoa, El juicio_,9.~~paro, cit., pp. 340-343. 

(459).-)sobr.e la naturaleza de las providencias cautelares, cfr. la obra 
· clásica de Piero Calamandrei, Tnt:.roducci6n al estudio sistemático 

de las providencias cautelares-;-lrad:-de Santiago Sentís Melendo, 
Buenos Aires, 1945, pp. 35 y ss. 

(460).- La fracci6n XVI del artículo 107 de la Constituci6n mexicana, es
tablece: "Si concedido el amparo la a11Loridad responsable insistiese 
en la repetici6n del acto reclamado o l:ratare de eludir la senten
cia de la autoridad federal, será inmediatamente separada de su 
cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda". 

(461).-·Esta interpretaci6n extensiva ha sido prevista por el artículo B4 
de la Constitución de Guatemala de 1956, que disponía: "La inter
retaci6n udicial, en materia de amp.aro será siempre extensiva ••• " 

spos ci n que ha si o acogida por el artículo B3 de la vigente 
Ley Fundamental de 1965; por su parterel artículo 31, segundo párrafo 
de la Ley de Amparo, habeas corpus y de constitucionalidad de 1966, 
establece sobre el particular: '1 

••• Con base en las consideraciones .· 
pronunciará sentencia (el juez del amparo) , interpretando siempre en 
forma extensiva la Constituci6n de la República, cuando ésta fuere 
la invocada con el ob eto de brindar la máxima protecci6n en máeria 
e amparo • Como pr ncipio gen rico, se ha destacado por el trata

dista Italiano Vicenzo Vigoriti, que la 61ica interpretación posible 
ara mantener vivos efectivos los tlereehos fundamentales de la 

persona umana, es la e car et~~ extens.i.vo~ Garanzie costituzionali
1 della difesa nel processo civile, en '1Rivista di Diritto Processuale' 

Padova, ·octübre-diciembre de 1965, pp. 532-533. 
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constitucional. 34. El Tribunal Federal Cons
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ifü'rqüía,Chipre, Grecia, Irak, Corea y Vietnam 
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ovaquia. • La inf uencia europea en Am rica 

Latina: la Corte de Constitucionalidad de Gua
temala y el Tribunal Constitucional chileno. 

30. Influencia del sistema angloamericano en algunos países 

europeos. 

Ya en los primeros años de este siglo, pero especialmente 

en la primera postguerra, surgi6 una fuerte corriente doctrinal 

favorable al establecimiento de la revisi6n judicial de la cons-

titucionalidad de las leyes, segtln el modelo angloamericano, corriente 

considerada por Boris Mirkine Guetzevitch como uno de los aspectos 

fundamentales de la racionalización del poder (462). 
~ 

Por otra parte, este principio de la facultad de los tribu-

nales de examinar la conformidad de las disposiciones legislativas 

con las normas fundamentales de la Constitución, ya se había consa-

grado en la Constituci6n Suiza de 29 de may.o de 1874, aun cuando 

limitada esta atribuci6n en forma exclusiva al Tribunal Federal 

y respecto de disposiciones legales de carácter local (cantonal) 

Inclusive en Francia, que por tradici6n se ha mostrado re-

fractaria al sistema de la revisi6n judicial de la constitucionali-

• 
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dad de las leyes, se perfiló una tendencia doctrinal muy marcada 

para lograr el reconocimiento de1 la facultad de los tribunales 

judiciales de conocer y resolver sobre las cuestiones de cunsti

tucionalidad de las leyes, tomando en cuenta de que no se prohibía 

esta atribución en las leyes constitucionales de 1875, y en este 

sentido se pronunciaron juristas de gran prestigio como Leon Duguit 

(464) y Maurice Hauriou <i§i). 

También ;:;e ha puesto de relieve - que tanto la doctrina 

como la jurisprudencia alemanas, aun cuando e~ta dltima con bas

tante timidez, pretendieron el establecimiento de la revisi6n ju

dicial de la constitucionalidad de las leyes, en virtud de que la 

Constituci6n de Weimar, de 11 de agosto de 1919, no la prohib!a 

expresamente, y en la pr4c~ica,. algunas decisiones judiciales 

incluyendo varias del Tribunal Supremo (Reichsgericht), se pronun

ciaron por este sistema, el cual, en definitiva, no logr6 imponerse 

-W.§1 • 
Por otra parte, r~sulta ldgico que la Constitución de Ir

landa de 1° de julio de 1937, continuase con la tradici6n angloame

ricana de la revisi6n judicial de la constitucionalidad de las leyes, 

que su articulo 54, fracción 3, inciso 2° confiere a los tribunales 
·que 

superiores (High Court y Supreme Court) t4ál)1 sistema,ée mantiene 

en la actualidad <.W.l • 

Tambi~n podemos mencionar que el sistema de revisión judi

cial de la constitucionalidad de las leyes se estableció en el ré

gimen constitucional de Rumania, de acuerdo con el articulo 103 

de la Carta Fundamental de 29 de marzo de 1923, que lo confer!a 

~nicamente a la Corte de Casación (i.§.2,), pero esta atribución fue 
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.suprimida en cuanto RumanÍá~s~ tra~sform6 en Repllblica Popular por 

influencia soviética, en los términos de su Ley F1mdamental de 17 

de abril de 1948 (i:Z,O.). 

Tambi~n se practic6 el sistema angloamericano de control de 

la constitucionalidad de las leyes en la RepúlJlica i:tali.ana con an

terioridad al funcionamiento de la Corte Constitucional, que inici6 

sus labores hasta 1956, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo VII transitorio de la Carta Fundamental que entr6 en vigor 

el 1° de enero de 1948: "Hasta en tanto no entre en funciones la 

Corte Constitucional, la decisi6n de las controversias señaladas en 

el artículo 134 (relativas a la inconstitucionalidad de las leyes) 

tendrá lugar según las formas y dentro de los límites de las normas 

preexistentes a la entrüda en vigor de la Constituci6n"; lo que 

signific6 que existiendo una Carta Constitucional r!gida, diversa 

del Estatuto flexible llamado "Albertino", que estuvo vigente hasta 

1948, los jueces ordinarios podían desaplicar en cada caso concreto 

·las disposiciones legales que estimaren contrarias a la Ley Suprema, 

es decir, el sistema de carácter difuso, incidental y particular 

que distingue, según la dl:>ctrina, a la justicia constitucional ame-

ricana <Jll.l . 

En cierta medida también se ha venido aplicando el sistema 

de control judicial de laconstitucionalidad de las leyes, de acuer-

do con la influencia angloamericana, en los ordenamientos de Noruega 

y Dinamarca (472). 

En tal virtud, se advierte en la primera posguerra una ten

dencia acentuada hacia el establecimiento de los instrumentos an-

gloamericanos, si bien no exactamente los especificas de tutela de 

los derechos humanos, pero s{ d~ aquellos relativos al control de 
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la consti tuci.onalidad de las leyes, son los· comprendiios en la revi-. 

si6n judicial, a tal grado, que el tratadista Carl Schmitt, que 

sentía escasa atracción por la intervención de los tribunales en el 

control constitucional de los actos de autoridad, afirmaba en esa 

6poca, que el modelo angloamericano y particularmente el implantado 

a trav6s de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se había trans

formado en una especie de mito {.4,ZJ). 

Sin embargo, también en la primera postguerra surgi6 el sis

tema preconizado por el ilu'stre Hans Kelsen, orientado en el sentido 

de establecer un tribunal constitucional especializado, al cual de

bía atribuirse de manera exclusiva el conocimiento y decisi6n de 

las cuestiones constitucionales, es decir, el Tribunal o Corte Cons-

titucional, que fue implantado en las Cartas Fundamentales de Aus

tria y Checoeslovaquia (Jlil. 
Estas dos tendencias, es decir las que se han calificado 

como "americana" y "austríaca" del control de la constitucionalidad 

de los actos de autoridad, tomando en consideración que tuvieron 

su nacimiento en América -no s6lo los Estados Unidos sino en la 

mayor parte de Latinoamérica siguiendo el ejemplo norteamericano-
.. J 

y en Austria, respectivamente (!:z.á.l, se disputaron la primacía en los 

años siguientes a la primera guerra mundial, y aun cuando en un prin

cipio parecía triunfante la tendencia angloamericana, segtín hemos 

visto, después de la tremenda experiencia de las dictaduras nazifa

cistas y de la segunda guerra mundial, la balanza se ha inclinado 

por los tribunales constitucionales especializados, como lo haremos 

notar m§s adelante. 

Por ello es que, tomando en cuenta lo anterior y por otra 
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parte la apreciable influencia de la justicia administrativa de ins

pirac16n francesa, nos permitirnos; hablar de un sistema europeo ·con-_: •· 

tinental de protecci6n de los derechos h_umanos, pues si bieri no es 

posible descubrir categorías estrictamente delimitadas en la práctica, 

por el contrario sí resulta factible señalar ciertos rasgos distin

tivos que nos autorizan a esquematizar los instrumentos tutelares de 

los derechos fundamentales de la persona humana. 

3L El Tribunal español de Garantías constitucionales, de la 

Ley Fundamental Republicana de 1931. 

Este 6rgano de justicia constitucional constituye un ejemplo 

de la influencia que alcanzaron en la primera postguerra tanto la ' ' 

revisi6n judic:f.al angloamericana como el sistema de justicia cons-

titucional introducido por la Constituci6n Austríaca de 1920, refor~ 

mada en 1929. 

... ~ 

En efecto, por una parte su constituci6n como organismo cen

tralizado y especializado en la resoluci6n de las controversias cons

titucionales se inspira evidentemente en el modelo austríaco y por 

otro lado, a trav~s del recurso de amparo y de ciertos efectos par

ticulares del recurso de inconstitucionalidad, se observa la influen-
..... 

cia del sistema que se ha calificado como americano (~. 

En el artículo 121 de la referida Carta Fundamental de 9 de 

diciembre de 1931 se estableci6 este organismo espec!fico con el 

nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, con una amplia com-. 

petencia para conocer de las controversias de ®,d.cter consti tuCional. 

No se trataba de un. 6rgano del poder j~dicial ordinario sino 

que conformaba un cuerpo de carácter autónomo .. :y especializado. 

De acuerdo con el artículo 122 de la Carta Fundamental espa-

--

,;. 
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ñola antes mencionada, este tribunal se integraba con un Presidente 

designado por las Cortes, fuera o no diputado¡ el Presidente del Cuerp< 

Consultivo de la Rept1blica¡ el Presideílte del Tribunal de Cuentas; 

un representante por cada una de las regiones españolas; dos miem

bros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de 

la Reptiblica y por cuatro profesores de la Facultad de Derecho, ele-

. gidos entre todas las de España (.W.)_. 

El citado Tribunal de Garantías Constitucionales pose!a nu

merosas atribuciones, que pueden clasificarse en cuatro direcciones 

diversas, de acuerdo con el clásico estudio.de Niceto Alcalá-Zamora 

y Castillo ,.WJ!.) • 

a) Como tribunal constitucional para conocer de los recursos 

contra la inconstitucionalidad de las leyes y de amparo de garantías 

individuales. 

Desde este aspecto también puede mencionarse la atribución 

establecida por el artículo 100 de la Ley Fundamental, que faculta-

ba al citado tribunal para resolver las consultas que le dirigieran los 

tribunales de justicia sobre la constitucionalidad de las disposicio

nes aplicables en los procesos sometidos al conocimiento de los tri

bunales ordinarios ~) • 

b) Como tribunal de conflictos, ya que decid!a sobre los de 

competencia legislativa y los que surgieran entre el Estado y las 

regiones aut.6nomas y de los de éstas entre s!. 

c) Como tribunal de jurisdicción electoral para el examen y 

comprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con 

las Cortes eleg!mal Presidente de la Rept1blica. 

d) Como tribunal para.perseguir altas responsabilidades, es 
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decir, la criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo, 

de los Ministros y del Presidente y de los Magistrados del Tribunal 

Supremo y del Fiscal de la Rep1iblica. 

Nos interesan particularmente en relaci6n con el tema que 

venimos desarrollando sobre la protecci6n de los derechos humanos, las 

facultades del tribunal español como órgano supremo de justicia cons-

titucional, en lo que se refiere al conocimiento de los recursos de 

incons ti tucionalidad y de amparo. · 

Los preceptos relativos de la Constitución -es decir los 

artículos· 105 y 121-124• fueron reglamentados por la llamada Ley del 

Tribunal de Garantías, expedida por las Cortes Constituyentes el 30 

de junio de 1933, con reformas de 10 de julio y 9 de septiembre del 

mismo año (480). 

a) Se ocupa del calificado como "recurso de ampa~o" de garan

tías constitucionales, el título IV, de la citada Ley orgánica (ar

tículos 44-53), cuyo artículo 44 regula la procedencia del recurso 

por violación de los derechos individuales establecidos en la Cons

titución y que se enumeran específicamente (481). -
Aun cuando pudiera parecer a ,primera vista que la in~titu

ci6n española del amparo entronca con los procesos forales de Arag6n 

que mencionamos en el capítulo anterior (Supra 18, c)., sin embargo, 

la doctrina española manifiesta, por el autorizado conducto de N:l.ceto 

}\lcalá-Zamora y Castillo que: "se inspira hasta en el nombre en el 

r~gimen constitucional mexicano, a·trav~s del cual recogemos nuestra 

tradici6n jurídica JJJ!fil.". 

Resulta evidente que esta influencia mexicana se canalizó a 

trav~s de las enseñanzas del jurista mexicano Rodolfo Reyes, el cual 
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residi6 muchos años en España como desterrado pol!tico, divulgando 

nuestra institución en n~merosos artículos y libros a la que por 

otra parte ya hab!a despertado el interés de los publicistas hispanos 

(.W). 

Nos confirma esta idea Javier Malag6n Barcel6, otro destacado ' 

tratadista español de acuerdo con el cual: "España ha sido influida 

por ciertas instituciones de las naciones hispánicas del Nuevo Mundo, 

y as! tenemos que la Constituci6n de 1931 recoge el recurso de amparo 

(que a su vez hab!a sido tomado a la legislaci6n aragonesa} que apa

rece en la Constituci6n mexicana de 1917 ••• " (484). -Se cita como antecedente inmediato de este recurso de amparo 

en la Constituci6n de 1931, al proyecto que se present6 en el año 

de 1928 durante la dictadura del General Primero de Rivera, y en el 

cual se prétend!a el establecimiento de tribunales de amparo ciudadano .• 

lli!3J. 
Con motivo de este proyecto de 1928 se redactaron varios es~ 

tudios sobre la posible introducción de esta instituci6n tutelar en 

España, entre los cuales merece destacarse el redactado por Eduardo 

G6mez de Vaquero <.J..fJi), el cual se refiere a las enseñanzas y escritos 

de Rodolfo Reyes y reconoce en forma expresa que esos tribunales de 

amparo ciudadano estaban claramente inspirados en el derecho mexicano, 

afrmando que: "La legislación mejicana es la que ha desarrollado de 

·una manera orgánica y completa este procedimiento de garantía de los 

derechos individuales y de armonía entre las facultades del Poder 

federal y de los Estado~ ••• 11 (i!LZ). 

Por cierto que resulta conveniente anotar que si bien la ins

titución .española recibi6 el nombre de "recurso de aJllparo" en el 
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texto definitivo de los artículos 105 y 121 letras b) de la Ley Fun

damental de 1931, en el anteproyecto.redactado por la Comisi6n Jurí

dica Asesora, que sirvi6 de base para las discusiones parlamentarias 

en el seno del Constituyente español, proponía en su artículo 100 

la creaci6n de una alta jurisdicci6n constitucional, que entre otras 

funciones tenía la del conocimiento del juicio de amparo, cuando hu

biere resultado ineficaz la gesti6n ante otras autoridades (488), lo 

que nos convence sin g~nero de dudas sobre la influencia de nuestro 

juicio de amparo en el Constituyente español de 1931. 

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Garantías Constitucionales, par~ la procedencia del recurso de 

amparo se requería: 

a·'' Que existiera acto concreto de autoridades gubernativa~ 

judicial o de cualquie.r otro orden que, con respecto a un individuo 

determinado hubiese infringido alguno de los derechos fundamentales 

protegidos por este medio de impugnación. 

b'' Que no hubiese sido admitida o no hubiese sido resuelta 

la.petición de amparo dentro del plazo legal por el Tribunal de Ur

. gencia previsto por el artículo 105 de la Constituci6n, o que dicho 

tribunal hubiese dictado resoluci6n denegatoria. 

De manera que el Tribunal de Garantías ven!a a ser un tribu

nal de 6ltirna instancia para los asuntos de amparo, los cuales se 

·encomendaban en primer grado a los llamados Tribunales de Urgencia 

previstos por el articulo 105. de la Ley Suprema, que establecía: 

"La ley organizará Tribunales de Urgencia para hacer efectivo el 

derecho de amparo de las garantías individuales" (4~9).' 

No obstantet corno estos tribunales de urgencia no llegaron 
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a establecerse ni a expedirse la ley orgánica respectiva, la trami

tación se hizo de acuerdo con lo previsto por la disposición tran

sitoria segunda de la citada Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, 

de acuerdo con la cual: "Mientras no estén constituidos los.Tribu

nales de Urgencia a que se refiere el artículo 105 de la Constitu

ción, no podrá interponerse el recurso de amparo ante el Tribunal 

de Garantías sin el requisito previo de que haya resultado ineficaz 

la reclamación ante la autoridad competente. Se entenderá por au

toridad competente, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo an

te~ior, el superior jerárquico inmediato del agente o autoridad que 

haya causado el agravio. La reclamación se formulará en el plazo de 

cinco días, y el superior jerárquico deberá resolver dentro de los 

cinco días siguientes, transcurridos los cuales sin resolución, se 

considerará denegada". 

En los términos del artículo 47 de la Ley Orgánica referida, 

el recurso de amparo podía ser interpuesto por la persona que se con

siderara agraviada, utilizándose una terminología similar a la de la 

Ley de amparo mexicana, pero también podía presentarse por cualquier 

ciudadano o persona jurídica, lo que significaba la introducci6n de una. 

verdadera acci6n popular, pero exigiéndose al recurrente que no fuese 

el agraviado una caución establecida por la Sala del Tribunal de 

Garant!as,a laaial se encomendara el conocimiento del asunto. 

La tramitación era breve y sumaria, con una vista que podía 

ser ptlblica, pero debernos señalar corno aspecto importante del proce

dimiento, que nos confirma la influencia mexicana, la posibilidad 

de tramitar un incidente de suspensión, regulado por el artículo 52 

de la Ley mencionada y 82 del Reglamento interno expedido por el 
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mismo Tribunal (~). Este iiltin\o precepto disponía: "El incidente 

de suspensi6n de la medida objeto del recurso se tramitará a peti-

ción del interesado en escrito fundado. La Sección reclamará de la 

autoridad inculpada los antecedentes que estime necesarios e infor

me de la misma sobre. el extremo incidental, todo en el plazo de 

diez días y resolverá lo que estime procedente, tomando las medidas 

necesarias para que la persona del agraviado no se sustraiga a la 

acci6n de la justicia". 

A este respecto afirmaba Rodolfo Reyes que la suspensi6n 

del acto reclamado estaba tomada a todas luces de la legislaci6n 

mexicana, pero que su reglamentación era def~ctuosa, ya que parecía 

referirse sdlo a las afectaciones de la libertad personal, no obs

tante que en realidad se aplicaba a toda clase de actos de autori-

dad (491). -

·' 

La impugnaci6n relativa debía interponerse ante una de las 

Secci6nes del Tribunal, que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 

Orgánica, actuaban indistintamente como Salas de Justicia y de Amparo;. 

y cuando intervenían con el ~ltimo carácter, conocícnexclusivamente 

de los recursos de ese nombre"para la defensa de las garantías in

dividuales definidas por la Constituci6n, cuando éstas hubiesen sido 

desconocidas, después de agotar las instancias jerárquicas a virtud 

de legal reclamaci6n ante las autoridades competentes y ante los 

'Tribunales de Urgencia" (artículo 26 de la propia Ley Orgánica). 

Debido a la agitación política que precedi6 a la guerra civil. 

española, que concluyó con la supresión del sistema republicano, el 

amparo tuvo escasa aplicación durante la vigencia de la Carta Cons

titucional de 1931, y en las limitadas ocasiones en que se interpuso 
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este medio de impugnaci6n, se concretd a la inconformidad respecto 

de multas por infracci6n de reglamentos administrativos (492). . -
El amparo no ha desaparecido totalmente del ordenamiento ju-

r!dico español posterior a la propia guerra civil, pero ha quedado 

limitado a su m!nima expresión y desde luego no como un instrumento 

específico para la tutela de los derechos humanos, ya que se aplica 

exclusivamente dentro de la organizaci6n sindical establecida por el 

régimen franquista, para la h1pugnaci6n de actos muy concretos de 

organismos sindicales. 

En efecto, el citado medio de impugnaci6n puede interponerse 

ante organismos que no obstante su nombre de Tribunales de Amparo 

de la Organización Sindical, de acuerdo con los Decretos de 12 de 

febrero de 1944 y Orden de 12 de enero de 1948, carecen de un verda

dero carácter jurisdiccional seg6n la autorizada opini6n del trata-

dista español JesOs González Pérez, en cuanto constituyen organismos 

sindicales, carentes de independencia judicial, y por tanto pueden 

considerarse como órganos arbitrales dentro de la propia organizaci6n 

sindical, que dirimen los conflictos planteados por actos dictados 

por una de las autoridades de la misma a uno de los sujetos afectados, 

que normalmente pertenecerá a la propia organizaci6n, procurándose la 

imparcialidad de los miembros que, en cada caso, formen parte del 

Tribunal competente, a través de una regulación de la recusación, 

.en los términos de los artículos 15 a 18 del Decreto de 12 de enero 

de 1958 (,W.). 

La competencia de estos tribunales de amparo, que se dividen 

territorialmente entre el Tribunal de Amparo Central y los Tribunales 

de Amparo provinciales, se verifica de acuerdo con criterios simila-
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res a los que informan la delimitaci6n de competencias entre la Sala 

de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y las Audiencias 

Territoriales, pero desde el punto de vista material, debe calificar

se como competencia "residual", segtin la acertada calificaci6n del 

mismo procesalista González Pérez, en el sentido de que s6lo puede 

hacerse valer el recurso de amparo contra aquellos actos que no se 

pueden combatir ante las autoridades judiciales ordinarias o por la 

v!a contenciosa-administrativa, en los términos de los ordenamientos 

mencionados de 1944 y 1948, y algunos otros de carácter com¡;i:!mentario, 

como la Orden de 17 de abril de 1963, que regula el recurso de revi

si6n en materia de elecciones de carácter sindical (494). 

En tal virtud, el amparo actual está reducido a un recurso 

administrativo de carácter interno dentro de la organizaci6n sindical 

(495), para tutelar ciertos derechos o prestaciones de carácter eco--
n6mico, cuando no existe un medio de impugnaci6n específico ante la ju

risdicci6n ordinaria (496) por lo que ni en su aspecto más favorable -
podr!a concebirse· come un instrumento de protecci6n procesal de los 

derechos humanos, que s! poseía, y de manera amplia, aun cuando no 

se hubiese aplicado en toda su extensi6n, en el ordenamiento consti-

tucional republicano de 1931. 

b' El otro instrumento que de acuerdo con el sistema de Ley 

V Fundamental de 1931 podrá utilizarse para proteger derechos humanos, 

en cuanto significaba la posibilidad de impugnar las disposiciones 

legales contrarias a la propia Ley Suprema, se calificaba, segtin se 

ha expresado, como recurso de inconstitucionalidad, y debía interpo

nerse ante el Pleno del Tribunal de Garant!as Constitucionales,segtin 

lo dispuesto por el artículo 22, fracci6n la., de su Ley Orgánica, y 
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comprendía tanto la consulta de los tribunales para establecer si una 

ley aplicable a un caso determinado era contraria a la Constitución, 

o bien las instancias propiamente dichas, tanto por vía incidental 

-mal calificada como excepci6n- y la de acci6n, las que podían ser in

teqn.Estas por el Ministerio Pdblico, los tribunales y los particula

res interesados, de acuerdo con el artículo 27, inciso a) del mismo 

ordenamiento. 

Cuando la·cuesti6n de inconstitucionalidad se planteaba por 

los particulares afectados durante la tramitaci6n de un proceso 

ordinario, debía consultarse a la Sala respectiva del Tribunal Supremo, 

la cual, en caso afirmativo, ordenaba la suspensi6n del procedimiento 

y enviaba los autos al Tribunal de Garantías para su decisi6n en cuan

to a la materia de inconstitucionalidad: Y.en caso negativo, se reser

vaba a la parte interesada el derecho de hacer valer el "recurso", 

pero sin suspensi6n del procedimiento y previa la constituci6n de 

una fianza no inferior a cinco mil ni superior a veinticinco· mil 

pesetas (artículo 31, 1, de la Ley Orgánica). 

Cuando se tratéta ce una consulta sobre inconstitucionalidad 

por parte de un tribunal inferior, se requería el parecer de la Sala 

competente del Tribunal Supremo, quien s6lo al considerarla afirma

tiva, planteaba el problema ante el Tribunal de Garantías (artículo 

32, 1): pero si la cuestión se manifestaba por el Ministerio Fiscal, 

la iniciativa correspondía en cualquier caso al Fiscal General de la 

R!3p1lblica, qu.ien ·. podía delegar la interposición y la defensa del 

recurso en otro funcionario del cuerpo, en la inteligencia de que los 

agentes del Ministerio Ptiblico pod!an consultar al propio Fiscal Ge

neral sobre las dudas de inconstitucionalidad (artículo 32, 2). 
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Lo peculiar del "recurso" radicaba en sus efectos, definidos 

por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Cons

titucionales: "l. Las sentencias que declaren que una ley no fue VO"" 

tada o prumulgada en la forma prescrita por la Constituci6n o por el 

Estatuto regional respectivo, producirán la total anulaci6n de aquella 

pero no se afectarán las situaciones jurídicas creadas durante su vi-

. gencia. 2. Las que resuelvan sobre la inconstitucionalidad material, 

ünicarnente producirán efecto en el caso concreto del recurso con

sulta". 

Se trataba, pues, de un sistema intermedio entre el america

no de los efectos concretos para el caso particular y del austríaco 

de la anulaci6n general del ordenamiento impugnado (497). -
Tampoco este recurso de inconstitucionalidad tuvo una apli~ 

caci6n efectiva por la tormentosa vida política española en los años 
. 

que precedi~ron a la enconada guerra civil que todavía divide dolo-

rosamente a los españoles, y fue suprimida con la derogaci6n de la 

Carta Fundamental de 1931 por el triunfo del r~gimen franquista. 

En la actualidad se ha hecho un ensayo de justicia consti

tucional en España; pero en forma sumamente elemental, debido a que 

el sistema autoritario que todavía impera impide la implantación de 

un verdadero control de la constitucionalidad de los actos de auto-

ridad. 

En efecto, el Título X de la Ley Orgánica del Estado, pro

mulgada el 10 de enero de 1967, artículos 59 a 66, introdujo el 

llamado "recurso de contrafuero", que no es otra cosa que un instru-

mento de control de la constitucionalidad de las leyes o de dispo

siciones generales de Gobierno que vulneren "los Principios del Mo-
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vimiento Nacional o las demás.leyes fundamentales del Reino". 

Estos preceptos fundamentales fueron reglamentados por la 

Ley Nllin.B, de 5 de abril de 1968, regulando el recurso de contrafuero 

( 49 B) • 

El citado recurso de contrafuero, segan los ordenamientos 

mencionados, puede plantearse por el Consejo Nacional o la Comisión 

Permanente de las Cortes, el primero en todo caso y la segunda cuan

do se trata de disposiciones de carácter general, aun cuando el 

artículo 4° de la Ley reglamentaria autoriza a los españoles, de 

ac~erdo con las normas que regulan el derecho de petición, para di

rigirse a los organismos legitimados para interponer el recurso, 

exponiendo razonadamente que, a su juicio, un acto o disposici6n 

incurren en contrafuero. 

El recurso de contrafuero debe interponerse por escrito 

ante el Consejo del Reino, en el plazo de dos meses a partir de 

la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la Ley, o de la 

disposición general que lo motive. 

El presidente del Consejo del Reino debe dar cuenta inme

diata al Jefe del Estado de la Interposición del recurso de contra

fuero y lo pondrá en conocimiento de la Comisión Permanente de las 

Cortes o del presidente del Gobierno, segan corresponda, a los efec

tos de que si lo estiman necesario, designen un representante que 

defienda ante el Consejo del Reino la legitimidad de la ley o dis

posición de carácter general recurrido, proponiendo, si existen 

fundados motivos, al propio Jefe del Estado, la suspensión, durante 

la tramitación del recurso, de la ley o disposición de carácter 

general recurrida, o en su caso, del precepto o preceptos de ella 

que resulten afectados por el recurso. 
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El Consejo del Reino debe solicitar dictamen acerca de la 

cuesti6n planteada a una comisi6n dictaminadora, que se califica 
1 

de ponencia, y que debe estar presidida por un presidente de salu 

del Tribunal Supremo de Justicia e integrada por un consejero na-

cional, un consejero permanente de Estado, un magistrado del Tri

bunal Supremo y un procurador en Cortes, designados por la comisi6n 

permanente de las instituciones respectivas y, en el caso del Tri-

bunal Supremo, por su Sala de Gobierno, en la inteligencia de que 

el dictamen se elevará al Consejo del Reino con expresi6n de los 

votos particulares, si los hubiere, y el citado Consejo del Reino, 

presidido en este supuesto por el presidente del Tribunal Supremo, 

debe proponer al Jefe del Estado la resolución que proceda (art!

culos 59 a 62 de la Ley Orgánica del Estado y 4° a 18 de la Ley 

Reglamentaria del recurso de contrafuero). 

La resoluci6n del Jefe del Estado debe adoptarse y firmarae 

en el plazo de sesenta d!as y · réfrendarse por el presidente del 

Consejo del Reino, estableciéndose expresamente los efectos de la 

nulidad acordada, y en caso contrario, se entiende que el acto o 

disposición anulada por contrafuero no ha producido efecto jurídico 

alguno (artículos 63 de la Ley Orgánica del Estado y 20 de la Regla

mentaria). 

De la simple descripci6n anterior se desprenden claramente 

los defectos de este ptetendido control de la constitucionalidad, 

ya que en una época en la cual inclusive en los regímenes de tradi

ci6n parlamentaria, el Ejecutivo ha venido interviniendo cada vez 

con mayor fuerza en el procedimiento legislativo, hasta el extremo 

de que un gran porcentaje de las disposiciones legales son expedidas 

directa o indirectamente por el propio Ejecutivo (499.), no resulta 
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congruent~ conferir al autor de los actos o disposiciones inconstitu-

cionales -y con menor raz6n en un régimen autoritario- la facultad de 

pronunciarse sobre la propia inconstitucionalidad, pues entonces se 

convierte en juez Y parte,careciendo,además,prácticamente de eficacia. 

La doctrina española ha formulado críticas al sistema mencio-

nado, que asume u~a naturaleza política y se caracteriza por su dis

persi6n orga~ica (500), ya que no obstante su regulaci6n alambicada, 
. -

en Gltima instancia debe resolver el Jefe del Estado sobre el proble

ma de inconstitucionalidad planteada, o sea, eneaencia el mismo 6r-

. gan·oc que ha intervenido en la expedici6n directa o indirecta de las 

disposiciones impugnadas. 

La justicia constitucional auténtica requiere de la existen-

cia de un órgano ya sea político, o mejor aGn, judicial, que resuel

va de manera imparcial y con independencia de las partes en conflicto, 

las cuestiones de inconstitucionalidad (~). 

En estricto sentido, por tanto, podemos afirmar que en el 

sistema español actual no existen instrumentos específicos de carác-

ter procesal para la tutela de los derechoshumanos consagrados cons

titucionalmente -particularmente en el documento fundamental llamado 

Fuero de los Españoles- por lo que todo el peso de la protección de 

tales derechos descansa en la justicia ordinaria, particularmente 

a través del proceso contencioso-administrativo (~). 

Con independencia de algunas propuestas para restablecer el 

juicio de.amparo como instrumento específico para proteger los dere-

chas humanos f1Q,J), existe una fuerte corriente doctrinal a fin de 
. 

que se introduzca un procedimiento similar al del habeas corpus an-

gloamericano, con el fin de tutelar la libertad física de los gober-. 
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c' Finalmente, debemos señalar que si bien el sistema es

pañol de 1931 tuvo escasa vigen1::ia e~ su pa!s de origen debido a 

problemas pol!ticos,por el contrario,el Tribunal de Garantías Cons

titucionales, tuvo influencia en las Cartas Fundamentales posteriores 

de Cuba y Ecuador, en las cuales se configuraron, aun cuando con 

elementos propios, sus respectivos Tribunales de Garantías. 

a'' Ya habíamos expresado al referirnos a la acci6n popular 

de inconstitucionalidad (Supra 26, e), que en la Constituci6n Cubana 

de 25 de julio de 1940 se introdujo en su artículo 182 el Tribunal 

de Garantí.as Const:i.tucionales y Sociales, que se formaba por una 

de las Salas del Tribunal Supremo, constitu!da por el Presidente 

de dicho Tribunal y cuando menos por quince magistrados (artículo 

172 de la misma Ley Fundamental). 

Entre las funciones semejantes a las de su modelo español 

se encuentra el conocimiento del recurso de inconstitucionalidad de 

las leyes (artículo 182, a), y de las consultas de jueces y tribu

nales sobre la constitucionalidad de las disposiciones legislativas 

aplicables en los procesos concretos de su conocimiento; tomando· en 

consideraci6n que de acuerdo con la evoluci6n que señalamos en su 

oportunidad, el citado recurso de inconstitucionalidad se transfor-

v m6 en una verdadera acci6n popular (artículo 182, b), en vir~ud de que 

podía interponerse no s6lo por los afectados sino tambi~n por vein

ticinco ctudadanos, y que la declaraci6n de inconstitucionalidad pro

ducía la anulaci6n, con efectos ,generales, de las disposiciones que 

se estimaban contrarias a la Carta Fundamental (artículo 194) (505). 

Tambi~n afirmamos con anterioridad, que este mismo sistema, 
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/-al menos en teor!a, fue incorporado en los artículos 150, 160, 161, 
/ 

172 y 173 de la Constitución de la Rep11blica de Cuba de 7 ·de febrero 

de 1959. 

b'' En los artículos 159 y 160 de la Constitución ecuatoriana e 

de 6 de mayo de 1945, se estableció un Tribunal de Garantías Consti-

tucionales, que no formaba parte del organismo judicial, sino que se 

iriegraba con diputados elegidos por el Congreso, el Presidente de 

la Corte Suprema, el Procurador de la Naci6n, un representante de 

los trabajadores y dos ciudadanos designados tambi~n por el Congreso 

Cartl'.culo 159) • 

Entre las funciones similares a las de su modelo español en-

centrarnos la de dictaminar sobre las consultas que le sometieran los 

jueces y tribunales de 61tirna instancia, acerca de la inconstitucio• 

nalidad de una ley, pero con la circunstancia de que solamente podía 

suspender la disposici6n que estimara inconstitucional hasta que el 

Congreso pronunciara la decisión final sobre la cuesti6n de incons-

titucionalidad (artículo 160, fracción 4a); y tambi~n le correspon-

día formular observaciones acerca de los decretos, acuerdos y reso-

luciones que estimara inconstitucionales, pero en el supuesto de 

que dichas observacioneE; no fuesen aceptadas por el organismo o au-

toridad afectada, debería recurrir al Congreso, ya que de acuerdo 

con el artículo 34, fracci6n la., s6lo el propio Congreso estaba 

facultado para interpretar la Constitución de modo generalmente obli-

gatorio ~). 

La Constitución posterior de 1946, aun cuando conservó las 

atribuciones esenciales de este organismo lo denominó Consejo de 

Estado l507)1 pero fue restablecido nuevamente como Tribunal de Garan~ -
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tías en la Ley Suprema de 25 de mayo de 1967, todavía en vigor, aun 

cuando ha sido suspendida en varias ocasiones debido a crisis de 

carácter político. 

Al respecto, conviene transcribir el artículo 220 de la ci

tada Ley Fundamental, en cuya parte conducente se establece: "Son 

atribuciones y deberes del Tribunal de Garantías Constitucionales: 

lº Velar por la observancia de la Constituci6n y de las leyes, espe

cialmente de las garantías constitucionales, para lo cual excitará 

al Presidente de la Repablica y demás funcionarios del Gobierno y 

la Administraci6n. 2° Formular observaciones acerca de los decre

tos, acuerdos, reglamentos y resoluciones dictados con violación de 

la Consti tuci6n o las .leyes, lo cual se hará después de escuchar a 

la autoridad u organismo responsable. Si las observaciones no fueren 

aceptadas, el Tribunal las publicará por la prensa y las pondrá a 

consideraci6n del Congreso, a fin de que éste resuelva sobre la ale

gaci6n de inconstitucionalidad o ilegalidad. 3° Conocer de las· que

jas que por quebrantamiento de la Constitución o de las leyes for

mule cualquier persona natural o jurídic;i; pr...-, .1 •1r -icusación con

tra los funcionarios responsables' y -salvo lo dispuesto po,r la 

Ley Penal- presentarlas al Congreso para que éste enjuicie a los 

presuntos responsables u ordene su procesamiento, segtln los casos •• " 

Los preceptos de la Constitución ecuatoriana relativos a 

la organizaci6n y atribuciones del Tribunal de Garantías Constitu

cionales, han sido reglamentados por la Ley N~mero 047-CL. deno

minada "Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales", 

promulgada el 15 de junio de 1968 (508). 

32. El Consejo de Estado Francés. 
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a) Debido a que en Francia no existen instrumentos específi

cos para la tutela de los derechos humanos, aun cuando se observa 

la tendencia de establecerlos, al menos por lo que se refiere a la 

tutela de la libertad individual, según se observa de la Ley 70-643 

de 17 de julio de 1970, relativa al reforzamiento de la garantía de 

los derechos individuales de los ciudadanos, y a la cual nos referi

remos más adelante; podemosafirmar que el organismo que ha ocupado 

el primer lugar en la defensa de los propios derechos humanos, a 

trav~s de una jurisprudencia que puede calificarse como excepcional, 

es el Consejo de Estado. 

Aun cuando la meritoria labor del propio Consejo de Estado, 

como resulta lógico, se ha concentrado en la defensa de los parti

culares frente a la administración -la que por otra parte debido a 

su desbordamiento en todos los campos, se ha transformado en la 

fuente esencial de las violaciones a los derechos humanos- ha cons

ti tu!do el refugio fundamental de los gobernados para la protección 

de los derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente. 

Este organismo de prestigio internacional tuvo su origen 

remoto en el Consejo Real y puede remontarse a la época del Imperio 

Romano, en su doble función de consejero jurídico y asesor en los 

fallos del Emperador y del Monarca, pero toma su forma moderna en vir

tud de las leyes de 6, 7-11 de septiembre y 7-14 de octubre de 1790, 

expedidas por la Asamblea Nacional (~). 

La creación de este organismo tuvo su apoyo en el principio 

de la aivisión de los.poderes -en realidad, de las funciones- que se 

inspira en las ideas divulgadas por el Bar6n de Montesquieu (510}, 

al estimarse por los revolucionarios franceses que los actos de la 
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administración no podían ser sometidos al examen de los tribunales, 

de acuerdp con el principio que entonces se sustentó en el sentido 

de que: "Juzgar a la administración es también administrar" (~,1!) . 

El Consejo de Estado francés fue obteniendo.gradualmente 

independencia de la administración, a cuya esfera pertenece desde 

el punto de vista formal, tomando en cuenta que el desarrollo de 

la institución se perfecciona notablemente a partir de la Ley de 24 

de mayo de 1872, que transformó el Consejo, en cuanto sus funciones 

~udiciales, en un tribunal de jurisdicci6n delegada y con ciorta 

autonomía para dictar sus fallos1 y a partir de entonces, a través 

de una labor que puede calificarse de admirable, el propio organis

mo construyó una jurisprudencia ejemplar en la cual, como ha desta

cado la doctrina, se advierte un difícil equilibrio entre la auda-

cia y la prudencia, que le ha permitido constituirse en un baluarte 

del particular frente a los actos y resoluciones de la administra-

ción (512). -
Otra etapa muy importante en la evolución de este organismo 

~~t' fue determinada por la Ley de 30 de septiembre de 1953, de acuerdo 

con la cual y en virtud del recargo extraordinario de labores del 

Consejo, se reorganizó totalmente la justicia administrativa, de 
~ú·r~~:i:: ·' " 
'·'~'<:·tal manera que los Consejos de Prefectura, que actuaban como jueces 
' ....... -
'. 

de instrucción, se sustituyeron por tribunales administrativos de 

~rimera instancia, y a partir de entonces, el Consejo de Estado 

opera, salvo cas~ excepcionales, como tribúnal de apelación, e 

inclusive como corte de casación cuando se impugna la legalidad de 

los fallos de ciertos tribunales administrativos, como el Tribunal 

de Cuentas, así como la~ resoluciones di~ciplinarias de los cole-
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gios profesionales, ya que con pocas excepciones, ningún 

soluci6n administrativa escapa a su control {,§Jl). 

Nominalmente el Consejo de Estado está presidido por el Pri

mer Ministro o por el Ministro de Justicia, pero en realidad, la 

direcci6n corresponde al Vicepresidente del citado organismo, que 

suele ser un jurista muy destacado, pudiendo señalarse a este res

pecto, que entre los años de 1944-1960, la Vicepresidencia y direc

ci6n real correspondió al ilustre Ren~ Cassin, que como es bien sa

bido, es uno de los adalides m&s conspicuos de la defensa jurídica 

de los derechos humanos (fil_) • 

Seg~n se ha dicho, el Consejo de Estado posee una doble fun

ci6n, la primera consiste en la de asesor jurídico del gobierno, el 

cual le somete para dictamen los principales proyectos de leyes, re~ 

glamentos y decretos, habiéndose establecido una estrecha colabora

ci6n entre el propio gobierno y el Consejo en cuanto a la elabora-

ci6n de los proyectos legislativos, atribución que se efec-

túa por cuatro secciones de car~cter consultivo. 

Pero la actividad que más nos interesa es la de juez adminis-

trat±vó r que realiza la llamada Secci6n de lo Contencioso que a su 

vez se divide en numerosas subsecciones, las cuales tramitan prime

ramente los asuntos y los someten a la revisi6n de la Sección, y fi

nalmente a la reuni6n plenaria, que es de dos clases, la general 

de todas las Secciones, y la de la referida Sección de lo Contencioso 

( 515) • 

Podemos afirmar que en esencia, ante el Consejo de Estado 

se pueden hacer valer tres tipos de impugnaciones: 

a' Exceso o abuso de poder, que implica la nulidad de la 
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resolución administrativa que se ha dictado por autoridad incompetente, 

cuando no se han respetado las formalidades del procedimiento, o 

bien cuando deba considerarse ilegal en cuanto al fondo (2J§). 

b' Desviación de poder, que es el aspecto más importante 

de la elaboración jurisprudencia! del referido Consejo de Estado, ya 

que implica la revisi6n de los actos y resoluciones administrativas 

dictados en ejercicio de facultades discrecionales, respecto de las 

, cuales se puede examinar si la autoridad se ajust6 a la finalidad 

del acto o los motivos legales del mismo (.il1). 

c' El llamado "contencioso de plena jurisdicci6n" que im

plica el examen de los contratos de obras públicas y la responsabi-

lidad de los funcionarios públicos y de la administración (.?.1§.l· 

Claro que todos estos medios de impugnación no están estruc~ 

turados como remedios específicos para la tutela procesal de los 

derechos del hombre, sino en principio, para la protección de los 

derechos y de los intereses legítimos de los administrados, o sea, 

que el examen que practica el Consejo de Estado, en forma directa 

:·sólo está dirigido al control de la legalidad pero no de la consti

tucionalidad. 

Sin embargo, de manera indirecta o mediata, el mismo Consejo 

de Estado se ha convertido en el organismo más importante para la t~ 

tela de los derechos fundamentales de la persona, que como es bien 

sabido, al menos los de carácter individual, no están expresamente 

'.consagrados en las Cartas Fundamentales de 1875, 1946 -en cuyo pre-
¡ ) , 

1 ámbulo se consignan algunos derechos de carácter social- y la vigente 

\de 1958, pero en las dos últimas¡ se expresa la adhesión a los dere-

i chos del hombre definidos por la Declaración de 1789 (519). -
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En tales condiciones, el propio Consejo de Estado ha tutelado 

los derechos humanos. desde diversos á~gulos, habiéndose impuesto el 

criterio de que el Preámbulo de la Constitución debe considerarse 

como la fuente de principios generales de derechos aplicables por 

el mismo Consejo a las controversias sometidas a su conocimiento, 

y a través de estos principios se ha otorgado valor legislativo a 

la citada declaraci6n de derechos de 1789, complementada en 1946 

(520) • 

Con este fundamento, el citado organismo ha dejado sin efecto 

numerosos actos y resoluciones contrarios a los derechos fundamenta

les de los gobernados, o que tenían su apoyo en disposiciones, par

ticularmente las expedidas por el Ejecutivo -reglamentos,decretos

leyes, etc.- que lesionaban indebidamente los mismos derechos. 

Esta actividad del Consejo de Estado y su intervenci6n en 

la aplicaci6n indirecta de otras disposiciones constitucionales, han 

llevado a la tratadis:ta francesaFrancine Batailler, a calificar al 

citado organismo como "juez constitucional", en un estudio profundo 

y exhaustivo, (521)·. 

Estamos de. acuerdo con el tratadista español Jesrts González 

Pérez cuando afirma que lo que existe de valor universal en el 1;is

tema francés de justicia administrativa, radica esencialmente en la 

idoneidad del personal que integra los 6rganos que la imparten, y 

que por lo mismo no puede trasplantarse sin una seria reflexión a 

otras legislaciones cmr. 
Sin embargo, ha sido tal el prestigio internacional alcanzado 

por el Consejo de Estado, que ha influído directamente en la creaci6n 

de Consejos de Estado similares, en varios organismos europeos, como· 



son los de Bélgica, Italia, Gr.e<:ti~ª' Hc::>l.anda y España hasta 1904;. (523) 
----------- -~-

y también en América, en la legislación colombiana, y en cierta medida 

en la de Ecuador, corno ya se había expresado anteriormente. 

También se advierte la influencia del sistema francés, aun 

cuando todavía parcial, en la creación de tribunales fiscales en 

varios países latinoamericanos, entre los cuales pueden mencionarse 

los ordenamientos de México, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Vene

zuela, siendo posible incluir en este sector a Brasil, Colombia, Chile 

Guatemala y Uruguay, que si bien no poseen tribunales especiales para 

tA mat~:tQ t~tbuta;ta, hQn re9YtQgg progeaLmLento1 eapegtAleg parA 

esta disciplina tS24). 

Por otra parte el citado Consejo de Estado no es el 6nico 

organismo que tutela en forma indirecta loo derechos humanos en el 

sistema francés, ya que esta noble función la comparte con la Corte de 

Casaci6n y con el Consejo'constitucional ~-

b) Para orientarnos en la difícil cuesti6n de la delimitación 

de competencias para la protecci6n de los derechos fundamentales, en

tre el Consejo de Estado y la Corte de Casación -esta 6ltima como 

culminaci6n de la jurisdicción ordinaria- e.s preciso hacer referencia, 

así sea somera, a una instituci6n que ha sido apreciada en forma muy 

vacilante por el Tribunal de Conflictos, como organismo que resuelve 

los conflictos de atribuci6n entre la jurisdicci6n administrativa y la 

ordinaria. 

Esta instituci6n es la llamada v!a de hecho, que en esencia 

podemos describir como el instrumento jurídico que puede utilizarse 

por el administrado para impugnar ante los tribunales ordinarios un 

acto o resoluci6n administrativa ostensiblemente ilegal, que por estev· 
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motivos se considera despojada de su carácter oficial, transform5n

dose en un simple hecho violatorio de la esfera jur.ídica nel partí-

cular (526). -
El Tribunal de Conflictos francés había establecido, aun 

cuando no con gran precisión, los límites de esta vía de hecho, en 

relaci6n con la ilegalidad que la doctrina ha calificado como "siro-

ple", es decir que no rebasa ciertos límites, ot~rgando la competen

cia para conocer de la primera a los tribunales judiciales y en su 

c6spide, a la Corte de Casación, en tanto que la facultad para• de

cidir sobre la ilegalidad de los actos administrativos se confería 

en principio, al Consejo de Estado, y en términos generales, ª' los 

tribunales administrativos. 

En efecto, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia 

tradicionales, se configuraba la vía de hecho, en el caso de aten-

tados graves al derecho de propiedad y a las libertades públicas. 

Sin embargo, como lo destaca la doctrina más reciente, la vía 

de hecho se ha debilitado debido a una serie de féir·t···1 ~· ... ,. t ;i les 

como la invocación de los llamados actos de gobierno, de actividades 

militares; situaciones de urgencia, etc. (2,b7..) con lo qllc se dismi

nuye la esfera de aplicación de la vía de hecho, y los actos o re-

soluciones de los funcionarios administrativos, aun cuando constitu-

yan serios atentados a los derechos fundamentales, se transforman 

en ilegalidad simple, de acuerdo con la jurisprudencia tanto del 

Tribunal de Conflictos como de la Corte de Casaci6n y del Consejo 

de Estado; por lo que resulta aconsejable que se unifique el criterio 

y se atribuya decididamente la tutela de los derechos del hombre, 

así sea en la forma indirecta que hemos señalado, a la justicia ad-
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e) Despu~s de esta breve aclaraci6n, haremos referencia a la 

labor de la Corte de Casaci6n francesa como 6rgano protector de los 

derechos fundamentales, y cuyos antecedentes los descubrimos en el 

Conseil des Parties de la monarquía francesa i.2l.2J . 

La citada Corte de Casaci6n fue creada también por la revoluci6n 

francesa como una expresi6n del principio de la divisi6n de los pode

res, de acuerdo con el Decreto de la Asamblea Nacional de 27 de noviem

bre -primero de diciembre de 1790¡ subordinándolo al cuerpo legisla

tivo -no obstante su denominación de tribunal- con el prop6sito de 

vigi.lar que los jueces ordinarios aplicaran exacta y correctamente 

la ley, emanaci6n de la voluntad. general ~. 

Es bien conocida la evoluci6n de este organismo, que se trans

form6 paulatinamente en el tribunal supremo, al independizarse del 

departamento legislativo segan la Ley de lºde abril de 1837, ya con 

el nombre y estructura actuales de la Corte de Casaci6n francesa, y 

de ahí se fue extendiendo a casi todas las legislaci6nes en las cua

les se advierte la influencia del derecho continental europeo .(.SJJJ. 

La Corte de Casaci6n está estructurada, inclu~ive en la ac

tualidad, como un organismo que ejerce el control supremo de la le-

. galidad de todos los tribunales, y por lo mismo, no realiza funciones 

de control constitucional, con mayor raz6n en Francia, en la que 

existe una tradici6n contraria al sistema americano de la revisi6n 

judicial de la constitucionalidad de las leyes (53V. 

Sin embargo, paralelamente al citado Consejo de Estado, la 

Corte de Casación realiza, en forma indirecta el control relativo a 

la constitucionalidad de los derechos fundamentales de la persona 



- 233 -

humana, especialmente tr~t~ndose de la libertad personal. 
' 

~n efecto, en virt.11.d del artículo 66 de la Constitución vi-

. gente de 4 de octubre de 19 5 8: "Nadie podrá ser preso arbitraria-• 

mente. La autoridad judicial ase2urará el resEeto a este Erinci2io 

én las condiciones establecidas Eºr la le~", 

A este respecto, la mencionada Ley 70-643 de 17 de julio de 

1970, tendiente a reforzar la garantía de los derechos individuales 

de los ciudadanos, reform6, con el objeto de evitar detenciones ar-
' bitrarias, varios artículos del Código de Procedimientos Penales que· 

.l_ -· 
r!3gülan la detención preven.tiva,. introduciendo una serie de medidás 

más flexibles dentro del concepto del llamado "control'judicial" 

(533) y limitando la detenci6n preventiva a las situaciones indis

pensables, y con una duraci6n m4xima de cuatro meses obligando al · 

juez de instrucci6n a fundar cuidadosamente su resoluci6n, si bien 

ia detención puede prolongarse a trav~s de una nueva resolución 

motivada, por otros cuatro meses. 

Por otra parte,se otorga una mayor intervenci6n al incul-

pado, el que en todo momento y en cualquier estado del procedimiento 

puede solicitar su libertad, tanto ante el juez de instrucci6n, como 

el cuerpo colegiado o inclusive la Corte de Casación (artículos 144 

a 148, reformados del Código de Procedimientos Penales). 

Ahora bien, no obstante que en la exposición de motivos de 

la citada Ley 70-643, se afirmó que estos instrumentos resultan equi

parables al habeas corpus angloamericano (il!,), en realidad, se 

trata de medidas de aseguramiento del in91J·1pado · dentro del proceso ,. 

penal, p~r.9 no de una institución específica que permita examinar 

la situaci6n del propio inculpado o de C":Ualquier detenido, ante un 
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juez diverso del que tram1.ta la causa o de la autoridad que hubiese 

ordenado o efectuado la detención o en otras palabras, no se confi

gura un procedimiento aut0norno de tutela constitucional de la libertutl 

individual, corno ocurre trat4ndose del habeas corpus en su dimensión 

propia. 

Aun cuando es verdad que las medidas de seguridad de la ley 

mencionada permiten una regulación más adecuada de la detención pre

ventiva en el proceso penal, puede afirmarse que la protecci6n de la 

libertad personal garantizada constitucionalmente se tutela ante 

los órganos judiciales a t~av~s de la reclamación para exigir la res- ·· 

ponsabilidad civil y crimfnal de los autores de la propia detención, 

cuando la misma proviene de autoridades administrativas ~· 

!nclusive la ley 70-643 reafirma esta situación en relaci6n 

con la detención preventiva en el proceso penal, estableciendo un 

procedimiento específico para que los afectados con una detenci6n in

debida puedan reclamar una indemnización ante una Comisión especial, 

que se integra de tres magistrados· titulares de la Corte de Casa

ción con la categoría de Pi:·:sidentes de Sala o de consejeros, los 

que son designados anualmente con tres suplentes por la primera Sala 

de la misma Corte de Casación (artículos 149 y 149-1 reformados del 

Código de Procedimientos P~nales). 

En este sentido, la citada Corte de Casación debe aplicar . 

los principios constitucionales que tutelan la libertad individual, 

con el objeto de determinar los casos de detención arbitraria -ex

tendi~ndose esa protección a la inviolabilidad del domicilio- rea• 

!izada tanto por autoridadeo judiciales como administrativas, seña

lando, co~secuentemente, la responsabilidad civil y penal de los· 
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funcionarios que la pract.íoaron (536). 

No obstante lo anterior y en este campo restringido, se han 

presentado conflictos de ~tribuci6n entre el Consejo, de Estado y 

la Corte de Casaci6n sobre la responsabilidad oficial en el caso de 

reclamaciones por detenciones arbitrarias y violaciones del domicilio 

·efectuadas por funcionarios administrativos, y el Tribunal de Con-

flictos, que es el 6rgano encargado de dirimir este tipo de contro

versias, segdn se ha dichrJ, se ha inclinado, contra el parecer de 

la doctrina, por conferir al Consejo de Estado las reclamaciones 

dir~gidas a exigir una ind~mnizaci6n al Gobierno, y a la Corte de 

Casaci6n, la decisi6n de la controversia cuando la reclamaci6n se 

enderezo contra los funcionarios, debiendo citarse al respecto los 

casos muy comentados de Dame de la Murette (resuelto el 27 de marzo 

de 1952) y Clément (16 de noviembre de 1964) (537). -
dl El Consejo Constitucional está regulado en los artículos 

56-63 de la Constituci6n :fo 1958, con antecedentes inmediatos en el 

Comit~ Constitucional establecido por los artículos 91 y siguientes 

de la Ley Fundamental de 13 de octubre de 1946 l53B), aun cuando sus 

orígenes pueden remontarse al Senado Conservador de la Constituci6n 

del 22 primario del año VIII (539), y al Senado establecido por la 

Carta Constitucional de 1852 (540)¡ conformando el propio Consejo, -
un 6rgano político de control constitucional preventivo de las le

yes expedidas por las Cámaras del Parlamento (541). 

Entre las funciones esenciales del citado organismo, se en

cuentra la de pronunciarse, obl~gatoriamente y siempre de manera 

previa a su promulgaci6n, sobre la constitucionalidad de las leyes 

orgánicas y reglamentarias del.cuerpo l~gislativo, y respecto de 
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cualquier otro ordenamieuto, a peticl6n del Presidente de la Repa:.. 
blica, del Primer Ministco o de los Presidentes de cualesquiera de 

las dos Cámaras Legislati7as, con el efecto de que si la decisi6n 

del Consejo es en el sent.ido de la inconstitucionalidad del ordena

miento respectivo, el mismo no puede ser promulgado (542). -
Este control prev~ntivo de la constitucionalidad de las 

leyes, puede transformarse en instrumento de tutela de los derechos 

humanos, en el caso de q•1r>. las disposiciones sujetas al propio con

trol, lesionen los derechos fundamentales acogidos, segtln se ha 

visto, en el Preámbulo óe la Carta Fundamental de 1958J pero además 

de no otorgar a los afe11tados la posibilidad de impugnaci6n de las 

disposiciones que considPren contrarias a sus derechos consagrados 

constitucionalmente, su ~~tividad en esta materia, no obstante cons-

tituir un verdadero y dil~cto control constitucional, es menos efec-

ti va que la del Consejo rfo Estado o de la Corte de Casaci6n, por lo 

que se refiere a la tutela de los propios derechos fundamentales 

(!.43). 

El destacado constitucionalista Maurice Duverger señala la 

limitaci6n q~e significa la ausencia de una instancia que pudieran en 

tablar los particulares para la defensa de sus derechos fundamentales, 
1 

como ocurre en la Reptlbl1ca Federal Alemana, en la cual, como se 

señalará más adelante, ex i.ste un medio de impugnaci6n que pueden 

hacer valer los afectadoA ante la Corte Federal Constitucional, o 

bien, lat situaci15n que se presenta en Italia del planteamiento 

de las cuestiones de cons~itucionalidad de las leyes en un proceso 

concreto y la posibilidad posterior de elevar.estas cuestiones ante 

la Corte Constitucional. 
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--~º- ~-"~~o~-- El-propio Duverger. considera ·que serta preferible adoptar 

en Francia un sistema simí.1.ar al existente en Italia o la Repl1blica 

Federal Alemana, tornando en consideraci6n, por otra parte, que el 

sistema de desi9naci6n de los integrantes del Consejo Constitucional 

Franc~s -nueve miembros Plectos, tres por el Presidente de la Rep6-

blica, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres por el 

Presidente del Senado, e1~ los t~rminos del artículo 56 de la Carta 

Fundamental- no.9aranti~~ su independencia, a la inversa de lo que 

ocurre en las Cortes ConRtitucionales de Alemania e Italia, lo que se 

ha confirmado en la práctica, ya que el citado Consejo ha decidido la 

conformidad de la mayoría de las leyes que se le han sometido, con 

la Carta Suprema, siguiendo en mucho las orientaciones del Ejecutivo 

(544). 

Sin embargo, esta:~ apreciaciones un tanto pesimistas del 

profesor Duverger, expresadas e~ el mee de marzo de 1971, se han 

visto un tanto atenuadas •i:esee más tarde, en virtud de que el propio 

Consejo Constitucional pronunci6 una resoluci6n declarando incons

titucional el artículo 3"de una ley aprobada por las dos CM1aras 

del Parlamento franc~s, la cual hab!a modificado la ley de lºde ju

lio de 1901, limitando, e~te nuevo ordenamiento, el r~girnen de las 

asociacion4¡1s. 

La intancia en cor, tra de la nueva ley fue promovida por el 

Presidente del Senado, en los t~rminos del artículo 61 de la Cons

tituci6n y los comentarinp externados con anterioridad al fallo,se 

mostraron cautelosos perc con la esperanza de que los seis juristas 

que actualmente forman parte del Consejo tomaran una actitud favo

rable a la tutela de los 11erechos humanos (.W,). 
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En efecto, en el m~s de julio de 1971, el Con~ejo Constitu

cional estim6 que el ci tadn artículo ·3 ° establecía restricciones in

debidas al derecho de asoc1aci6n, por lo que infringía uno de los 

derechos fundamentales de la persona humana consagrados en la Decla

raci6n de Derechos de 1789 y complementados en la Constituci6n de 

1946, incorporados a la Carta Suprema de 1959 a través de su Preámbu

lo, segan se ha afirmado anteriormente, con lo cual, el citado Consejo 

ha demostrado que puede constituirse en un organismo defensor de los 

derechos fundamentales (546), con las limitaciones derivadas de su 

naturaleza estrictamente política. 

Aun cuando compart:l.mos :!.a autorizada opinión del profesor 

Duverger en el sentido de 4ue sería preferible el establecimiento 

de un verdadero tribunal constitucional, debemos reconocer que la 

resolución antes mencionada del Consejo Constitucional, nos permite 

esperar que dicho organismo pueda colaborar eficazmente con el Con

sejo de Estado y con la Corte de Casaci6n en la tutela jurídica de 

los derechos humanos en el ordenamiento francés. 

el Finalmente, debemos hacer referencia, para tener una 

visi6n panorámica de la protecci6n de los derechos de la persona hu

mana en el ordenamiento jurídico francés, de un organismo especí

fico para dicha protecci6n. que oper6 durante varios años. 

En efecto, por decreto de 7 de mayo de 1957 se cre6 una co

misi6n de ·Salvaguardia de los Derechos y Libertades Individuales, 

cuyas facultades se señalaron en el diverso decreto nttmero 59-702 de 

9 de junio de 1959, de acunrdo con el cual, dicha comisi6n tenía 

como misi6n la de constatar en todo el territorio francés, los aten

tados que se hubies·en producido contra los derechos del hombre y del 
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ciudadano, a las libertadc~ individuales y a las -garantías ces table..; 

cidas para su defensa, fon1111lando un informe que debería presentar 

al Primer Ministro (artículrJ 2°). 

De acuerdo con el i'•:t!culo 3 ° del 11ltimo decreto mencionado, 

la comisi6n estaba presidjd·t por el Presidente de la Sala Penal de 

la Corte de Casaci6n, y to::tng sus integrantes designados por decreto 

del Consejo de ministros, ~n la inteligencia de que la secretaría ad

ministrativa de la comisi611 correspondería a un magistrado nombrado 

por el ministro de justicia. 

Los miembros de la nomisi6n, incluyendo al Presidente de 

la misma, estaban facultador., con mandamiento escrito de este último, 

para acudir en todo tiempo a los lugares de detenci6n de los gober

nados, inclusive cuando e!'::rn retenidos administrativamente, y tam

bi~n a las diligencias de i.nterrogatorios, audiencias y careos, y 

el propio Presidente pod!a uesignar, por mandato escrito, un repre~ 

sentante para comisiones es~eciales, con las mismas facultades de. 

los miembros titulares (artículo 5). 

Por otra parte, laq &utoridades civiles, militares y judicia

les estaban obligadas'ª suministrar a la comisión todos los informes 

y aclaraciones necesarias y a remitirle, a petición del presidente 

de la misma, todos los doc11mt?ntos que se consideraran pertinentes 

(artículo 4) • 

No tenemos datos s0hre la antuaci6n de la comisión mencionada 

anteriormente, pero como todos los organismos dependientes directa 

o indirectamene dehadminist.~aci6n, aun cuando formasen parte de la 

misma varios magistrados dn los tribunales judiciales, carecen de la 

libertad de movimiento indiApensable para actuar con absoluta inde-



- 240 -

pendencia, tomando en cóns i.deraci6n que una gran parte de las viola- _ -.,,-~--==-=---~-1-

ciones a los derechos fund•1mentales provienen de la propia ad.minie-

traci6n, no forzosamente con intenci6n de realizarlas, pero si como 

una consecuencia inevitable de la hipertrofia del ejecutivo de nues

tros dias, aun en las sociedades de mayor tradici6n democrática. 

Los resultados de la gestión de la comisi6n mencionada no 

deben haber sido muy fruct!feros, si tomamos en consideraci6n 

que fue suprimida sin mayo;es explicaciones, por el Decreto ntimero 

63-79 de primero de febrero de 1963 l547). 

33. El sistema austríaco: la Corte Constitucional y el re

curso constitucional. 

El sistema austríaco de justicia constitucional debe consi

derarse como el inicio de una renovación en el sistema de protec

ción de los derechos humanas consagrados constitucionalmente, ya 

que a partir del establecimiento de la Corte Constitucional en la 
1 

Carta Federal de lº de octubre de 1920, comenz6 a imponerse, espe

cialmente en los países de la Europa Continental, el principio de 

que las cuestiones constitu-::ionales, y entre ellas, las relativas a 

la tutela de los derechos fundamentales, deberían someterse a un 

tribunal especializado en la materia constitucional, y por ello es 

que se ha calificado a esta categoría del control de la constitu-

cionalidad de los actos de ~utoridad, como sistema austríaco, en 

contraposición .al que surg:i6 en la Carta Fundamental de los Esta

dos Unidos de 1797, y que ~e ha denominado "americano". 

El m~rito indiscutible de esta nueva orientaci6n de la jus-

ticia constitucional, recae en el ilustre Hans Kelsen, el cual, al 

establecer como uno de los aspectos esenciales de "teoría pura del 
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derecho", que la norma con~titucional constituye el fund~mento de 

validez de todas las normas de un: ordenamiento jurídico, estableci6 

como un corolario de este principio, la necesidad de un organismo: 

estatal que decidiera todus las controversias acerca de la conformi

dad de toda norma jur!dica, tanto general como particular, con las 

de mayor jerarquía que le si.rven de fundamento, y en tlltima instan-

cia, con la Constituci6n (548). -
El mismo Kelsen ha :1stablecido con olaridad que la justicia 

constitucional constituye un caso especial del problema más general 

que--consiste en garantizar •lle una'. norma inferior ·sé ajuste a la na-fina ... 

superior que determina su creaci6n y contenido, de acuerdo con el 

concepto de "pirámide jurídica", que determina la jerarquía de las 

diversas normas de un orden;imiento, también jurídico (549). -
Es por ello que el Ameritado jurista vienés ha sido consi

derado como el fundador de ~na nueva disciplina jurídica, que pode-

mos denominar "derecho proc::isal constitucional", y cuya estructura-

ci6n científica -ya que en ~u aspecto empírico tiene antecedentes 

muy remotos- se apoya en su pensamiento l550). 

El propio Hans Kelsen no sólo fue el inspirador de la Corte 

Constitucional establecida en la referida Ley Suprema de 1° de octu

bre de 1920, sino que además desempeñ6 el cargo de magistrado en di

cho organismo, desde su fundaci6n hasta el año de 1929 (551). 
' -

Ahora bien, esta Corte Constitucional concentra el conocimien-

to de todas las v'iolaciones de los derechos fundamentales de la per

sona humana, a trav~s de dos vías esenciales, la impuganci6n de la 

inconstitucionalidad de lae ~~~~s (Norrnenkontrolle) y el recurso es

pec!fico contra la afectación de los derechos de la persona humana 
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(Beschwerde) (552) • 

Antes de analizar Reparadamente estos dos instrumentos, debe

rnos hacer referencia que siendo la citada Corte Constitucional un 

instrwnento de control de la constitucionalidad de los actos de au

toridad, que se traduce en la limitación de los supremos 6rganos del 

Estado, ha sufrido los ·embutes de los reg!rnenes autoritarios que ha 

padecido Austria a partir de la vigencia de la citada Carta Funda

mental de 1920, y por tal motivo su actividad fue suspendida en 

virtud del golpe de estado de 4 de marzo de 1933, a través del cual, 

el ejecutivo se hizo cargo de todos los poderes, al disolver el Par

lamento. 

El gobierno del canciller Dollfuss logr6 la aprobación de 

una nueva Constitución de tipo corporativo el 4 de abril de 1934, 

la que transfiri6 las facu:ltades de la Corte Constitucional y las 

del Tribunal Supremo Administrativo, a una Corte de Justicia Federal; 

pero todo vestigio de control constitucional desapareció con motivo 

de la ocupaci6n de Austria por las tropas alemanas el 1·3 de marzo de 

1938 y no fue restablecida sino hasta 1945 cuando el pa!s recuper6 

su independencia (~. 

a' Por lo que se rE~fiere a la impugnaci6n de las leyes cons

ti tuci.onales -comprendiendo también los reglamentos- en los términos 

de los artículos 139-140 el•¡ la Consti tuci6n Federal, se atribuy6 ex

clusivamente, en el texto primitivo de 1920, al Gobierno Federal o a 

los de las Entidades Federativas, tratándose de leyes o reglamentos 

locales o nacionales respectivamente (554). 

Pero corno este siatema se consider6 demasiado r!gido, en la 

reforma sustancial que ·suf.r.·:C6 la citada Ley Suprema el 7 de diciern-
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bre de 1929, se autoriz6 tanto a la Corte Suprema para asuntos civi

les y penales (Oberstergcricttshof) como a la Corte Suprema Adminis

trativa (Verwaltungsgericlis_hof) para suspender un proceso concreto 

sometido a su conocimiento cuando estimen que existe duda sobre la 

constitucionalidad aplicable al caso, remitiendo el asunto a la 'corte 

Constitucional para que cledda exclusivamente sobre la cuestión de 

inconstitucionalidad (artículo 140, primer párrafo) (~. 

También debe tomarse en consideración que áe acuerdo con una 

reforma de 4 de marzo que ~ntró en vigor el 7 de abril de 1964, se 

otorgó competencia a la Corte Consti_tucional para decidir sobre la .. 

inconstitucionalidad o ilegalidad de los tratados internacionales 

(SS§_), lo que significa que si un tratado infringe un derecho funda

mental de la persona humana, puede quedar sin efecto por decisión . 

de la propia Corte Constitucional (artículo 140 a), aun cuando en esta 

materia, no as! en relación con otras disposiciones de la Ley Suprema,. 

resulta poco probable que un tratado lesione derechos humanos, toman

do en cuenta que en el ámhito internacional existe un movimiento muy 

vigoroso hacia la tutela üe los derechos fundamentales de la persona 

humana. 

Uno de los aspectos fundamentales del sistema austríaco ra

dica en el efecto general -erga omnes- de la declaraci6n de incons

titucionalidad pronunciada por la Corte, en los t~rminos del art!cu~o 

140, párrafo tercero, de la Carta Federal, seg11n el cual, el fallo 

de la Corte Constitucional debe ser publicado por el Canciller Fe

deral (Bundeskanzler) o por el Gobernador de la provincia (Landeshaup~ 

~), segtin el caso, con la consecuencia de que el ordenamiento ca

lificado como inconstitucional queda anulado, es decir, privado de 



sus efectos (Aufhebung) a partir de su publicación (ex nunc), 

Por otra parte, el mismo precepto otorga facultades discreciona

les a la citada Corte Constitucional a fin de que determine si la 

anulación de la ley relativa debe surtir efectos a partir de una 

fecha posterior a la publ1cación de la sentencia de inconstituciona-

lidad, siempre que el plazo respectivo no sea superior a seis meses 

(557), y tratándose de tratados internacionales, ese plazo no debe -
exceder de dos años, si los mismos fueron aprobados por el Consejo 

Nacional (Nationalrat); o de un año respecto de cualquier otro con

venio (artículo 140 a, de la Constitución Federal), 

A trav~s de este control de la constitucionalidad de las le-

yes y de los reglamentos, la Corte Constitucional puede tutelar los 

derechos fundamentales de los. gobernados, ya que está facultada, 

segdn hemos dicho, para declarar con efectos generales la nulidad 

de los ordenamientos o di~~osiciones de la Constitución Federal, 

y por tanto, que menoscaben los derechos de la persona humana reco-

nacidos en la misma Ley Suprema. 

Sobre este dltimo aspecto debemos hacer la aclaración que 

la citada Constitución Federal de 1920-1929, todavía en vigor, no 

contiene una declaraci6n d0 derechos en sentido estricto, pero ade

más de algunos que consagr:i directamente, su artículo 149 ha incorpo

rado, considerándolas comn leyes de categoría constitucional;a las 

promulgadas el 21 de dicien~re de 1867 sobre los derechos de los 

ciudadanos; las de 27 de Ol"!tubre de 1862 sobre prote.cci6n de la 

libertad individual, y del domicilio, y la resolución de la Asam

blea nacional provisional de 30 de octubre de 1918, sobre la supre

si6n de la censura tratándose de publicaciones y el restablecimiento 



de las liber~ades de asociaci6n y de reuni6n (~). 

b' En relaci6n con la tutela específica de los derechos fun

. damentales consagrados en la Carta Suprema y leyes constitucionales 

antes mencionadas, consideramos de mayor importancia el que podemos 

calificar de recurso (~_?~Werde, literalmente, queja) de carácter 

constitucional, ya que ~st..:i puede interponerse por los afectados, 
con 

que son los que¡mayor constancia luchan por la defensa de sus dere-

chos constitucionales, 

Aun cuando la Beschwerde, es decir, la que calificamos como 

recurso constituaiena1, surgi6 desde al siglo anterior en la Ley 

fundamental 1obra el Tribu11il1 Supeti61' dol lmporie (ftl!l:i.Clhtistefiaht) t 

de 21 de diciembre de 1867 (559), se perfecciona en el artículo 144 
. . -

de la Carta Federal de 1920-1929, restablecida en 1945, y actualmente 

''está reglamentado por los artículos 82 a 88 de la Ley sobre la Corte 

Constitucional (Verfassungs.:Jerichtshofgesetz), de 1953, 

De acuerdo con los preceptos mencionados, el citado recurso 

específico puede interpone~se por cualquier persona afectada, inclu

sive extranjera, contra lo~ actos y resoluciones de las autoridades 

administrativas, tanto federales como provinciales, debiendo.agotarse 

previamente, por regla ge111.' r.al, los recursos ordinarios correspondien- : 

tes. 

La Corte Constitucjonal está facultada para decretar medidas 

precautorias, tomando en cuenta el inter~s p6blico y los posibles per

juicios que se causen al interesado, y si considera que el acto o la 

resoluci6n administrativos son inconstitucionales, puede declarar su 

nulidad, condenando, si precede, a la autoridad responsable para que 

restituya al afectado en el goce de sus derechos fundamentales, con-
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fiándose el cumplimiento coactivo de la sentencia de inconstitucio• 

nalidad, al Presidente de la Repdblica (BundesprHsident), el cual 

puede acudir a todos los medios de apremio posibles, incluyendo el 

ej~rcito (560). -
Tambi~n debe señalarse, que están claramente separados el 

control de la constitucionalidad y el de la legalidad, en cuanto 

a la tutela de los derechos de los administrados, ya que si el acto 

o resoluci6n de la autoriñad administrativa lesiona un derecho sub-

jetivo consignado en un ordenamiento ordinario, la impugnaci6n debe 

interponerse ante la Corte Suprema Administrativa (Verwaltungsgericht-: 

~l, en los t~rminos de los artículos 129-133 de la Constituci6n 

Federal, reglamentados por la Ley orgánica de la citada c'orte Adminis

tra ti va CVerwaltungsgerichtshofgesetz), ·de 1966 (W,). 

La doctrina considera que la Corte Constitucional ha desarro

llado una labor considerable en cuanto a la precisi6n de los princi

pios democráticos establecidos en la Carta Fundamental Austriaca, 

especialmP-nte en el campo de la tutela de los derechos fundamentales, 

•en el cual ha establecido criterios jurisprudenciales muy importan

tes en especial por lo que se refiere a los principios de igualdad, 

que inclusive ha impuesto al legislador, y tambi~n en relaci6n con 

la libertad de opini6n, respecto de la cual rechaza toda censura 

previa, etc. (562). -
Esta noble activ:l.dad de la Corte Constitucional austriaca 

ha determinado que el ilu~tre Hans Kelsen se encuentre orgulloso de 

su creaci6n, habiendo expresado que la jurisdicci6n constitucional 

constituye su hijo más querido (sein liebstes Kind) (563). 

34. - El Tribunal Peder al 1'ons t:i tucional alemán. 
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De los sistemas ele justicia· constitucional inspirados en el 

sistema austríaco descrito brevemente en el ntlmero anterior, el que 

ha llegado a un grado más elevado de evoluci6n es el establecido por 

la Ley Fundamental de la Rep1iblica Federal Alemana promulgada el 23 

de mayo de 1949, cuyos artículos 93 y 94 introdujeron un Tribunal Cons· 

titucional Federal (Bunde?verfassungsgericht) - que por otra parte 

coexiste con varios tribunales constitucionales provinciales- regla-

mentado por su ley orgánica (Bundesverfassungsgerichtsgesetz), de 

12 de marzo de 1951, reformada en varias ocasiones, pudiendo citarse 

como importantes la reformas de 1956, 1963 y 1970. 

En cuanto a la pro~ecci6n judicial de los derechos fundamen-

tales, podemos descubrir tres instrumentos que pueden hacerse valer 

ante el citado Tribunal Constitucional:· 

a) En primer término y como ocurre en el modelo austríaco, 

el Tribunal Constitucional Federal ejercita un control sobre las 

leyes inconstitucionales ~ormenkontrolle). 

Desde este punto dP. vista existen dos medios para plantear 

la inconstitucionalidad de las leyes ante el citado tribunal, .la pri

mera de carácter incidental o prejudicial, calificada por la doctrina. 

corno control concreto (konkrete Normenkontrolle), y el segundo por 

v!a de acción directa conocida también como control abstracto (~

trakte Normenkontrolle) (564). --
a' En el primer supuesto, cuando un juez o tribunal estiman 

que es inconstitucional la ley aplicable al proceso concreto del cual 

están conocieirido, debe sui:;pender el procedimiento y elevar los autos 

al citado Tribunal Constitucional Federal -salvo cuando se trate de 

la contradicción de una ley local con la Constitución provincial, pues 
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entonces debe acudir al tribunal local competente para conocer~d_E!.~-~'C~-i-=~=o'";=c:º~'\o=~ 

materia constitucional- a Un de que dicho Tribunal, previa la opi- , 

nión de los tribunales supP.riores federales, o el supremo de la 

provincia respectiva -si se trata en este supuesto de una ley local 

contraria a una ley federal o a la Consti.tuci6n Nacional- y con au-

diencia de las autoridade· legislativas y las partes del proceso en 

el cual surgió la cuesti6n, decida 6nicarnente sobre el problema ju

rídico de constitucionalüi1•d planteado (artículo 100 de la Consti

tución Federal, y 11, fracción 11, 80-82, de la Ley orgánica res-

pectiva) (565). -
Tarnbi~n debe cons\~lerarse importante la disposid6n del in

ciso al del propio artículo 100 de la Ley Fundamental, en cuanto 

establece que en caso de ::Inda de si una r~gla de derecho interna

cional ptiblico forma parte del derecho federal o de si establece di

rectamente derechos y obl.i.qaciones respecto de los gobernados, en los· 

términos del articulo 25 ele la propia Ley Suprema) (566), el tribunal -
de la causa debe someter el problema a la decisión del referido Tri

bunal Constitucional Feder~l, lo que resulta importante en relación 

con la aplicación directa ~e los convenios que establecen derechos 

fundamentales, como la Convención Europea para la protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, suscrita por la 

Rep'llblica Federal de Alenw.11ia (567), o los derechos consignados en 

los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas sobre derechos 

civiles y políticos: y los económicos, sociales y cultu~ales. 

b' La acción direr.ta de inconstitucionalidad o control abs-

tracto, puede plantearse ante el Tribunal Federal Constitucional por 

el Gobierno de la Federación o el de una provincia, o por un tercio 

- i 

' ' ' 
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de los miembros de la Asaml;lea Federal (Bundestag), cuando dichas 

autoridades estim;,;n que una ley federal o provincial es contraria a 

la Constituci6n Nacional, o la segunda, también a un ordenamiento 

federal lart!culos 93, apartado I, inciso 2, de la citada Constitu

ción Federal, y 13, inciso 6, 76-79 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional). 

En uno y otro caso, la resoluci6n que dicte el Tribunal Fe

deral Constitucional adquiere eficacia general {erga orones) si de

clara la inconstitucionalidad del ordenamiento combatido -en la rna-

teria que examinarnos, por infringir las disposiciones que consagran 

derechos fundamentales-, lo que se traduce en la derogaci6n del mismo 

ordenamiento en cuanto la <lecisi6n es publicada en el peri6dico ofi

cial (artículos 31 y 78 d~ la Ley sobre el citado Tribunal Constitu-

cional Federal) _ (..~. 

En principio, el fallo de inconstitucionalidad es declarati-

vo y en forma diversa de lo que ocurre en Austria, produce efectbs 
(.2,.6.2.l 

retroactivos (ex tune), per.o en la práctica el Tribunal Constitucio-

nal ha encontrado la forma de equilibrar esta regla en relaci6n con 

los efectos ya realizados :.!e la ley inconstitucional, tomand.o en 

c.uenta lo dispuesto por el ;i.rt!culo 79 de la Ley Orgánica (i?,2), se

ñalando dichos efectos retroactivos en relaci6n con las situaciones 

jurídicas no con.sumadas y la revisi6n de sentencias firmes en materia 

criminal, as! como respecto a la inejecuci6n de los fallos civiles 

cuando se apoyen en el ordenamiento contrario a la Ley Suprema l211.> • 

b) El instrumento específico de tutela de los derechos humanos 

se denomina Verfassunqsbeschwerde (literalmente: queja constitucional) 

~ que a falta de una trad11cci6n exacta, lo hemos calificado corno "re-
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curso constitucional" (572). -
No obstante que la Verfassun9sbeschwerde posee antecedentes 

inmediatos en instituciones similares establecidas en las Constitu-

ciones provinciales del Estado de Baviera de 1919 y 1946 (573): -
no fue consagrada expresamente en el texto primitivo de la Ley Fun

damental de la Rep1lblica federal promulgada en 1949, ya que primero 

fue introducida por el lo~dslador federal en los artículos 90 a 96 

ce la Ley Sobre el Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungs

. gerichtsgesetz) de 1951, que hemos mencionado anteriormente (iZj). 

Ha sido tan importante la aplicación del propio recurso 

constitucional, que fue elevado al rango constitucional con motivo 

de la reforma de 29 de enero de 1969, a trav~s de la cual se adicio-

n6 el apartado I del artículo 93 de la Ley Suprema, con el inciso 

4°a, de acuerdo con el cual, el Tribunal Constitucional Federal está 

facultado para decidir sobre: "los recursos constitucionales que 

pueden ser intentados por toda persona que pretenda haber sido le

sionada por la autoridad pt1blica en uno de sus derechos fundamentales 

o en alguno de los definidos por los artículos 20, inciso 4; 33, 38, 

101, 103 y 104 de la propia Ley Fundamental" (57 S,) • 

Este recurso puede ser interpuesto, seg6n se ha visto, por 

cualquier afectado (persona física o colectiva) en sus derechos . 
fundamentales consagrados constitucionalmente, por acto u omisi6n 

de cualquier autoridad, ya sea administrativa, legislativa o judi

cial,' y tambi~n tratándose de la violación de las disposiciones elec

torales, es decir, cuando se produce un acto de autoridad que infrin-

. ge el sufr~gio directo, li.bt'e, igual y secreto. 

Sin emba~go, no todos los derechos subjetivos p1lblicos con-
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sagrados constitucionalmente se encuentran tutelados por el recurso 

constitucional mencionado, sino exclusivamente aquellos calificados 

como fundamentales (Grundre.chte), consignados en un capítulo espe~ 

cial de la Ley Fundamental de Bonn, es decir, los contenidos en los 

artículos 1° a 19, a los cuales deben.agregarse a los que se consi

deran "equiparados" a los primeros y que previamente se hab!an enu-

merado en el artículo 90, inciso I, de la Ley Orgánica de 1951, como 

aquellos establecidos en los artículos 33, 38, 101, 103 y 104, de la 

misma Ley Suprema, pero con posterioridad fueron señalados en el ar

tículo 93 constitucional por la reforma de 29 de enero de 1969, agre

gándose el derecho establecido por el inciso 6 del artículo 20 de la 

misma Carta Fundamental (576). 
~ .. _ ... 

De acuerdo con lo anterior, se protege~ procesalmente a tra

v6s del recurso constitucional los siguientes derechos "fundamentales" 

de la persona humana: libr~ desenvolvimiento de la personalidad y 

derecho a la vida y a la integridad corporal (artículo 2° constitu

cional); igualdad de los hombres ante la ley (artículo 3º)i libertad 

de creencias, conciencia, de religi6n y de opiniones filos6ficas 

(.articulo 4°); libertad de expresi6n y de difusi6n del pensamiento 

a trav6s de la palabra, por escrito y por imágenes (artículo 9°); 

protecci6n del matrimonio y de la familia, as! como el derecho y la 

obligaci6n de los padres de crear y educar a sus hijos (artículo 6°); 

libertad de reunión de manera pacífica y sin armas (artículo 8°); li

bertad de asociaci6n (artfculo 9°); inviolabilidad de la correspon

dencia y de las comunicaciones postales, telegráficas y telef6nicas 

(artículo 10); libertad de residencia en todo el territorio de la 

Federaci6n (artículo 11); libertad de elegir profesiún, lug~r de 
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trabajo y de formaCi6n l?rofesionál (artículo 12; inviolabilidad del 

domicilio (artículo 13); aerecho a la propiedad privada y a la heren~ 

cia (artículo 14); derecho de asilo por persecusiones políticas (ar

tículo 16); derecho de petición (artículo 17); a lo~ cuales deben 

agregarse los derechos "equiparados" a los anteriores (ver nota 575). 

Por regla general se exige el agotamiento de los recursos 

ordinarios que procedan contra los actos y resoluciones que se consi

deren violatorios de los derechos fundamentales antes mencionados 

{.artículo 94 constitucional, apartado 2, reformado en 1969), a no 

ser que el mismo Tribunal Constitucional Federal estime que la im

pugnaci6n deba admitirse de manera inmediata, es decir sin agotar_ la 

vía ordinaria, por considerar que el asunto asume importancia gene

ral o que amenaza al recurrente un perjuicio grave e irremediable en 

el supuesto de que se le remita a la citada vía ordinaria (artículo 

90, inciso 2 de la Ley Orgánica del citado Tribunal) (577). 

El.agotamiento de los recursos ordinarios como presupuesto 

de admisibilidad de la impugnación mencionada, determina que gran 

parte de los recursos constitucionales se interpongan contra reso-

luciones judiciales firmes dictadas en ~nica o ~ltima instancia por 

tribunales locales o federales, si tomamos en consideración que salvo 

excepciones, los actos administrativos pueden combatirse ante los 

tribunales judiciales -existe un Tribunal Administrativo Supremo Fe

deral (Bundesverwaltungsgericht)-, y que·las leyes no se impugnan 

directamente por los afectados -pues ya se ha visto que la legitima

ci6n para acudir al Tribunal Constitucional Federal contra las leyes 

en abstracto corresponde al Gobierno Federal, al de una provincia, 

o a un tercio de los miembros de la C~ara Federal- ya que los mismos 
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particulares ~nicamente pueden combatir los actos concretos de apli-

caci6n, a no ser que se trate de leyes que les causen perjuicio con 

motivo de su entrada en vigor -o sea las que la doctrina y jurispru-

dencia mexicanas califican como ordenamientos autoaplicativos- (578), -
Esta situación es ~.a que nos ha llevado a considerar que el 

instrumento que estamos examinando {Verfassungsbeschwerde), constitu

ye um·recurso en sentido té<..:nico, ya que en su mayor proporci6n se 

hace valer contra resoluciones judiciales, aun cuando en forma excep

cional pueda presentarse la hipótesis de una acción constitucional, 

es decir, cuando la impugn~ción se hace directamente ante el Tribunal 

Constitucional Federal, ya sea en los casos en que el mismo Tribunal 

considere que existe inter~s general o que se puedacausar un daño 

grave o irreparable al promovente, o bien en los supuestos de leyes. 

autoaplicativas o de actos contra los cuales las disposiciones raspee-

tivas no concedan recursos o impugnaciones ordinarias. 

Un aspecto importante es la facultad del Tribunal para dictar 

providencias precautorias <;c-n el objeto de evitar. graves perjuicios 

al promovente con la ejecuci6n del acto o la resolución impugnados, 

o por cualquier otro motivo trascendente apoyado en razones de inte-

rás p~lico (artículo 32, i.nciso 1, de la Ley Orgánica) , impidiendo 

de esta manera la consumacj6n de la violación de los derechos funda-

mentales, en forma similar a la medida cautelar de la suspensión del 

acto reclamado en el derecho mexicano (579). 

La ley orgánica del Tribunal Constitucional que hemos venido 

examinando, regula de manera minuciosa la eficacia de los fallos del 

propio Tribunal en general y en relación con la tutela de los derechos 

humanos en particular, ya qun, en primer término, de acuerdo con los 
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artículos 31, inciso I y 35, las decisiones del Tribunal Constitucio

nal Federal obligan a todo~ los 6rganos constitucionales de la Fede

raci6n y de las Provincias, así como a todas las autoridades y tribu

nales, y además, el propio Tribunal puede determinar en su decisi6n 

el 6rgano o funcionario que debe ejecutarla, y en su caso, la forma 

y modo del cumplimiento en cada situaci6n concreta. 

Por lo que se ref iPre específicamente a las resoluciones del 

citado Tribunal que consideren fundado el recurso constitucional, 

éstas deben señalar el pre~epto de la Ley Fundamental que ha sido 

violado y la acción u omisi6n de la autoridad que ha causado la 

infracción, pudiendo declarar que toda repetición de la medida ata

cada infringe la propia Ley Fundamental. 

Si el acto impugnauo es una resolución judicial -que es la 

hipótesis más frecuente, según se ha dicho- el Tribunal Constitucio

nal Federal anula dicha re8oluci6n, y, en su caso, remite el asunto 

al organismo judicial competente, pero si la impugnación se dirige 

contra una ley -autoaplicativa- o el acto o resolución reclamados 

se apoyan en una ley inconstitucional, el referido Tribunal Consti

tucional, además de anular el acto de aplicación, cuando existe, de

clara la inconstitucionalidad del ordenamiento respectivo, en forma 

general -erga orones-de acuerdo con los principios de la función de 

Normenkontrolle a que hicimos referencia con anterioridad (580). 

Por todo lo anterior, no resulta extraño que el recurso cons

titucional hubiese adquirido gran popularidad, a tal grado que como 

lo señala el tratadista y magistrado del citado Tribunal, Hans Rupp, 

de las 18,689 impugnaciones en todas las materias de competencia del 

propio Tribunal que se hicieron valer desde el 7 de septiembre de 

1951, -en que dicho Tribunal inici6 sus actividades- hasta el 31 de 



diciembre de 1967; 

cionales (.W,) • 

El mismo autor advierte que de 

tucionales s6lo el 1% aproximadamente, es decir 174 -de los cuales 

45 se tradujeron en la declaración general de inconstitucionalidad 

total o parcial de ordenai•d<;]ntos legislativos-fueron resueltos fa

vorablemente a los promov(•ntes, no obstante lo cual, no ha disminuí

do la interposici6n de lOF propios recursos constitucionales (582). 

Debe hacerse notar que con independencia del escaso número 

de resoluciones favorables a los promoventes del recurso consti

tucional, ~ste ha demostrado su eficacia en varias direcciones; ya 

que en opini6n de la doctrina, en primer lugar, fortalece de manera 

directa el respeto de·los derechos humanos por parte de todas las 

autoridades, al conocer que sus extralimitaciones pueden ser impug

nadas a trav6s del citado recurso, observándose un mayor cuidado 

de los funcionarios en sus relaciones con los particulares •. 

Por otra parte, d!•sde le punto de vista objetivo, las re-

·soluciones dictadas en esta clase de impugnaciones, ·aun cuando no 

sean propicias a los recurrentes, han servido para fijar y estable

cer los criterios de interpretaci6n de disposiciones fundamentales 

relativas a los derechos del hombre, como lo demuestra el estudio 

de los diversos voldmenes ~el Repertorio oficial que contiene el 

catál~go de las decisiones del Tribunal Constitucional Federal 

, (Amtliche Sanunlung der Entscheidungen des Bundesvergassungs9erichts) 

(SSJL -
Ha sido tal el aumento del número de los recursos constitu-

cionales interpuestos ant~~ el Tribunal Constitucional Federal, que 
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se hizo necesaria la reforma de las disposiciones relativas de la 

Ley Orgánica del citado Txibunal (artículos 91 y 93), de acuerdo con 

los Decretos de 21 de juHo de 1956, 3 de agosto de 1963 y 21 ele 

diciembre de 1970, para establecer un procedimiento previo de admi

sión de los recursos respectivos, a cargo de Comisiones integradas 

por tres magistrados del propio Tribunal -el cual se integra con dos 

Salas de ocho magistrados cada una-, con la facultad de desestimar 

in limine aquellos recursos que se consideren notoriamente infunda

dos, no planteen problemas constitucionales o cuyo rechazo no pro

dqzca, pe:rjui.cios irrepara!.: 1 es a los promoventes Clli) • 

Este procedimiento previo se ha considerado de gran importan

ci.a, pero corno ha sido debatido por la doctrina, el principio respec

ti~o se elev6 al rango de disposici6n constitucional, al adicionarse 

por la reforma de 29 de enero de 1969, el inciso 2 del artículo 94 

de la Ley Fundamental, en ol sentido de que la ley orgánica respectiva 

puede exigir corno condición previa, el agotamiento de las v!as legales 

ordinarias, y establecer un procedimiento especial de admisi6n; re

quisitos que ya se habían establecido previamente por la citada Ley 

del Tribunal Constitucional; evitándose as! cualquier objeci6n de 

inconstitucionalidad. 

Sin embargo, este procedimiento previo ha ocasionado algunos 

problemas señalados por la doctrina, la que inclusive sostuvo la con

veniencia de establecer un nrocedimiento similar al writ of certiorari 

ante la Corte suprema de los Estados Unidos, con el fin de que el 

Tribunal Constitucional pudiese decidir discrecionalmente sobre los 

recursos planteados que considerara conveniente conocer C.§ • .Q.~.), ya 

que en ocasiones' las Comisiones de admisi6n han sido demasiado riguro."". 
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sas al rechazar instancias de inconstitucionalidad que consideraban 

manifiestamente infundadas, y por ello la reforma de 1970 a la ley 

orgánica tuvo por objeto atemperar el rigor del procedimiento preli-

minar de admisión, pero sin abrir la puerta a posibles recursos no

toriamente improcedentes o que carezcan de contenido constitucional. 

Por otra parte debe hacerse notar que no existe un medio de 

unificar el criterio de las diversas Comisiones de admisión, que 

pue~en adoptar resoluciones con~~adictorias sobre los mismos aspectos, 

segün lo ha señalado el tratadista Hans Rupp, que es al mismo tiempo 

m~9istrado del propio Tribunal Constitucional Federal (.2.!!.§j. 

El inciso 3°del artículo 90 de la mencionada Ley Orgánica 

del Tribunal Federal Constitucional dispone que la interposición del 

recurso constitucional ante el citado Tribunal Federal no afecta el . 

derecho de proponer un recurso de la misma naturaleza ante un tri

bunal constitucional provincial, de acuerdo con el ordenamiento de 

éste, lo que tiene importancia, ya que existen varios tribunales 

especializados en esta materia en casi todas las provincias de la 

Reptlblica Federal, pudiendo mencionarse los establecidos en Baviera, 

Renania Palatinado, Hesse (5B7), Wdrttemberg-Hohenzollern, Baden, -
Baden~Württenberg, Brema y Hamburgo (SBS), -

Esto significa que los afectados por un acto de autoridad 

de carácter local pueden tener una doble protección si dicho acto 

no s6lo lesiona un derecho fundamental consignado en la Constitu

ci6n provincial -que puede establecer un catálogo de derechos más 

amplio o restringido que el de la Ley Fundamental Federal -sino que 

tambi~n implique 'la infracción de uno o varios de los derechos del 

hombre consagrados en la Constitución nacional, ya que en ese supues-
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--r=--=--,t-o,-~= -t:O, 91 particular leSióñBdo -en su o-derecho de doble naturaleza,~---lo«::al~~#-o~o~-"-' 

y federal• puede acudir al Tribunal Constitucional Provincial o al ' ,, 

Federal, alternativamente o en forma simultánea (,i!!2). 

c) Un aspecto novedoso del sistema alemán occidental de jus-

ticia constitucional en cuanto a la tutela proaesal de los derechos 

tundamentales, consiste en el procedimiento de pérdida o suspensi6n 

de algunos de estos derechos, en el supuesto de que se abuse de stt 

ejercicio, en los términos del artículo 18 de la Constitución Federal 

(.5901, correspondiendo al vropio Tribunal Constitucional Federal la -
declaraci6n respectiva, a través de un procedimiento contrad'ictorio 

regulado por los artículos 39 a 42 de la Ley Orgánica del citado 

Tribunal í591J. --
La petición para la pérdida o suspensión de los derechos 

fundamentales se atribuye n la Asamblea Federal (Bunde~tag) o al Go

bierno Federal o a·l de una Provincia (artículo 36 de la Ley Orgánica) , 

correspondiendó al Tribunal Constitucional Federal, después de oir al 

demandado, determinar los derechos fundamentales que deben afectarse, 

con las limitaciones en cnanto a tiempo y forma, siempre que no se 

menoscaben otros derechos, pudiendo también declarar la pérdida del 

derecho elector al activo y pasivo y de la capacidad para ocupar 

cargos p1lblicos, y si se trata de personas jurídicas colectivas, el 

referido Tribunal puede decretar su disolución (artículo 39 de la 

ley). 

Se ha establecido, además, un mecanismo para revocar el fallo 

que declare la pérdida o snspensión de los derechos humanos por tiem

po ilimitado o por un plazo mayor de un año, ya que una vez transcurri

dos dos años de haberse dictado la sentencia, el anterior solicitante 
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o el sentenciado, pueden acudir ante el propio Tribunal Constitucio

nal Federal, para que revoque total o parcialmente la pérdida o re

duzca su duración, y esa petici6n pueda repetirse después de un año 

a partir de la ~ltima decisi6n del Tribunal (artículo 40 de la Ley). 

El procedimiento de pérdida o suspensi6n en el ejercicio de 

los derechos fundamentales pudiera parecer contrario, a primera vista, 

a la protecci6n de los mismos derechos, pero en el fondo puede tradu-

cirse en una tutela indirecta, claro que no de los correspondientes 

al condenado, pero sí respecto de otros gobernados, ya que el abuso 

del ejercicio de los derechos humanos generalmente se traduce en una 

invasión de la esfera de la libertad de los demás o de algunos de 

los particulares, y además resulta saludable establecer un equili-

brio entre autoridad y libertad, tomando en cuenta, por otra parte, 

que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula un conjunto 

de mecanismos ;para evitar el menoscabo permanente en el goce de los 

derechos cuyo abuso se ha declarado. 

35. La Corte Constitucional italiana. 

La Constituci6n.republicana de Italia, que entr6 en vigor 

el 1° de enero de 1948, estableci6 en sus artículos 134 a 137, una 

Corte Constitucional (592), la cua¡, por razones de carácter polí--
tico, no pudo funcionar inmediatamente, sino que se integr6 hasta 

el año de 1956, habiendo dictado su primera sentencia el 14 de julio 

de ese mismo año (593). -
Esta Corte Constitucional se inspira también en el modelo 

austríaco en cuanto a la declaraci6n general de inconstitucionali

dad, pero se aparta de ~ate en la forma de plantear la cuesti6n de 

inconstitücionalidad en un proceso concreto. 
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En efecto, en esta materia el ordenamiento italiano configura 

dos vías para elevar a la corte Constitucional la contradicción entre 

una ley ordinaria y la Carta Fundamental: una que podemos considerur 

incidental o prejudicial, y la otra por la vía de acci6n directa. 

a) En el primer caso se trata de la impugnación de las dis

posiciones de un ordenamiento cuando el problema se plantea de ofi

cio por el juez de la causa, a petición de una de las partes o del 

·Ministerio P~blico, en un proceso concreto, en los términos de los 

ártículos 1° de la Ley Constitucional de 9 de febrero de 1948, name

ro 1, y 23 de la Ley de 11 de marzo de 1953, ndmero 87. 

En tal virtud, si el juzgador considera que el proceso ordi-

nario sometido a su conocimiento no puede ser resuelto con indepen

dencia de la decisión que se dé a la cuestión de constitucionalidad, 

y además, siempre que la propia cuestión no carezca manifiestamente 

de fundamento, dicta una resolución (ordenanza), remitiendo los 

autos a la citada Corte Constitucional (594), de manera que, segan 

lo señalarnos anteriormente, el juez ordinario es el anico que está 

facultado para abrir o cerrar el camino a la cuestión de constitu

cionalidad que ha surgido en el proceso concreto respectivo, ya que 

a él le corresponde exclusivamente decidir sobre la relevancia o 

procedencia de la propia cuestión (ver nota 58). 

b) El otro medio de plantear la inconstitucionalidad de los 

ordenamientos legales ante la Corte Constitucional es calificado como 

acción directa de inconstitucionalidad por la doctrina (595), y se -
trata de las impugnaciones que pueden intentar el gobierno nacional 

respecto de una ley region~l1 cuando una región demanda la inconstitu

cionalidad de una ley nacional o bien la de otra región (artículos 
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31, 32 y 33 de la Ley número 87 - - .;. de 1953) (596). 
I . 

Tanto en el supuesto de la impugnaci6n por la v!a incidental 

-O prejudicial, como cuando se intenta por el gobierno de la Rep(iblica 

o de las regiones la acci6n directa de inconstitucionalidad, si la 

Corte Constitucional estima que existe contradicci6n entre el ordena

miento combatido y la Carta Fundamental, su resoluci6n asume efectos 

generales (erga orones), ya que el artículo 136 de la Ley Suprema 

establece categ6ricamente: "cuando la Corte declara la inconstitucio

nalidad de una disposición legal o de un acto con fuerza de ley, la 

norma cesará de tener eficacia a partir del día siguiente a la pu

blicaci6n de la deci!Ji6n" (597}. 

Sin embargo, debe lamentarse en el sistema italiano la au-

senci-a de un instrumento similar al recurso constitucional de los 

ordenamientos de Austria, Alemania Occidental y de Suiza, que pudiera 

promoverse por los afectados directamente ante la Corte Constitucio

nal, con mayor raz6n si tomamos en cuenta que la citada Carta Cons-

titucional Italiana de 1948 contiene una declaraci6n de derechos 

tanto individuales como de carácter social que debe estimarse como 

una de las más adelantadas y progresistas de la segunda postguerra 

( 59 8) • -
En tales condiciones, corresponde esencialmente a la mencio

nada Corte Constitucional.a través de su funci6n de control de la 

constitucionalidad de las leyes, tanto en la vía prejudicial como 

a través de la acci6n directa -más frecuentemente la primera que 

la segunda- tutelar los derechos humanos consagrados constitucional-

mente, al declarar la inconstitucionalidad, con e~ectos generales, 

de aquellos ordenamientos nacionales o regionales qu~ contradigan 
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los citados derechos fundamentales. 

Se ha hecho notar que la Corte Constitucional italiana ha 

desarrollado una labor extremadamente cautelosa en el campo de la 

justicia constitucional, no obstante las amplias facultades de la 

que está dotada tanto por la Carta Fundamental como por las leyes 

reglamentarias, y que un sector de la doctrina considera que debiera 

actuar en forma más decidida en la dirección política del Estado ita-

liano (599); sin embargo, no puedE;i desconocerse su tarea para definir, -
as! sea en forma paulatina, el alcance de varias disposiciones de la 

Carta Fundamental que consagran derechos de la persona humana. 

En efecto, la Corte Constitucional italiana en los quince años 

que lleva de actividad ha dejado sin efecto varias disposiciones y 

ordenamientos, especialmente los prumulgados durante el fascismo y no 

derogados expresamente por la legislaci6n posterior, que resultan 

incompatibles con la declaraci6n de derechoscentenida en la Carta 

Suprema de 1948. 

En el terreno de la libertad personal, la propia Corte ha 

depurado varios preceptos.del Código de Procedimientos Penales con 

el fin de otorgar al acusado un adecuado derecho de defensa en los 

términos del artículo 24 constitucional (~O), inclusive en la etapa 

de la investigaci6n previa a la instrucci6n (601), y si bien la juris--
prudencia de la propia Corte ha sentado los principios esenciales 

de las. garantías procesales del acusado en materia penal con mayor 

amplitud, no ha dejado tampoco de precisar la situación de las partes 

en el proceso civil, de acuerdo con el mismo derecho de defensa estable

cido por el referido artículo 24 constitucional (~). 

Además, la propia Corte Constitucional ha delimitado los dere-
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chos fundamentales de los qobernaoos por lo que se refiere al prin-

cipio de igualdad consagrado por el artículo 3° de la Carta Funda

mental <~.~.),especialmente por lo que se refiere a la situaci6n 

jurídica del hombre y la mujer (604)1 al derecho al juez natural -
determinado por el artículo 25 de la misma Constituci6n republicana 

(.§.g.?)1 y al derecho de huelga previsto por el artículo 40 de la misma 

Ley Fundamental (606). -
Podemos considerar que no obstante algunas vacilaciones se· 

ñaladas por la doctrina, el balance de la labor de la Corte Consti

tucional italiana en beneficio de la tutela de los derechos humanos· 

ha sido altamente positivo, y lo sería aun más si el ordenamiento 

constitucional italiano contase con un recurso o acci6n inconstitu-

cional que pudiesen interponer los particulares lesionados en sus 

derechos fundamentales,ante la propia Corte Constitucional (~). 

Por otra parte, la tutela procesal de los derechos humanos 

no se realiza en Italia 6nicamente por la Corte Constitucional men

cionada, sino tambi~n por otros dos organismos, que se crearon desde 

el siglo anterior por influencia francesa1 nos referimos a la Corte 

de Casaci6n y al Consejo de Estado, que en sus respectivas esferas 

protegen a los particulares frente a los actos o resoluciones que 

menoscaben sus derechos fundamgntales, especialmente· cuando provienen 

de autoridades administrativas. 

Además, de acuerdo con la tradici6n italiana, que recoge la 

Constltuci6n de 1948, existe una divisi6n entre intereses legítimos 

y derechos subjetivos de los administrados, y los primeros en su 

mayor parte, salvo casos éapeciales, deben hacerse valer ante los 

~ribunales administrativos y en dltima instancia, ante el Consejo 
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de Estado~), en tanto que la defensa de los derechos subjetivos 

corresponde esencialmente a las autoridades judiciales, y en dltimo 

grado, a la Corte de Casación, la que por este motivo posee una mayor 

intervenci6n en esta materia que le corresponde a la Corte de Casa-

ci6n francesa, segdn lo expresamos anteriormente. 

A este respecto podemos señalar que en la prestigiada revista 

italiana "Giurisprudenza Costituzionale" que aparece desde que 

inici6 sus actividades la Corte Constitucional para dar a conocer las 

sentencias de dicho organismo y los comentarios doctrinales sobre las 

mismas, publica eventualmente una secci6n que se refiere a las de-

cisiones de relieve constitucional (decisioni di rilieve costituzio-

nale) en la que se hace referencia a las resoluciones de los tribu

nales ordinarios o administrativos en las que se deciden problemas · 

constitucionales, y la mayoría de estas resoluciones han sido pro-

nunciadas por la Corte Constitucional en pleno (Secciones reunidas). 

Esta intervenci6n de la citada Corte de Casación italiana 

en la tutela de los derechos subjetivos de los administrados, y as! 

sea indirectamente, los de carácter constitucional, ha provocado 

rosamientos con la Corte Constitucional, ya que en ocasiones han 

resuelto ambos organismos problemas similares, particularmente tra

tándose de derechos humanos, de manera diversa, ya que el tribunal 

,~ especializado, con un espíritu interpretativo más liberal (~), se ha 

enfrentado a un criterio más conse~vador de la Corte de Casaci6n -que 

ya había demostrado cuando dicha Corte tenía a su cargo la justicia 

constitucional desde 1948 hasta 1956 en que entr6 en funciones la 

Corte Constitucional (.§.J.Q)- integrada por·juea:sprofesionales quepo

seen una preparaci6n tradicional Hi!,!.), buscándose actualmente un 
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punto de equilibrio entre estos dos organismos J.i!.V. 

Esta situaci6n de conflicto que eventualmente puede presen

tarse ante la Corte de Casaci6n -y en menor escala respecto del Con

sej~ de Estado- y la Corte Constitucional Italiana, en relaci6n con 

la tutela procesal indirecta de los derechos fundamentales, refuerza 

la lucha de un sector de la doctrina por el establecimiento de un 

recurso constitucional específico que pudieran utilizar los particu

lares ante la propia Corte Constitucional para proteger los derechos 

fundamentales afectados por actos o resoluci6n de cualquier autori

dad, ya que la tutela indirecta antes mencionada resulta insuficien

te, como lo ha demostrado con gran profundidad el tratadista Mauro 

dap~~lletti (iJ.j.)1 

JG. t1 recurso de deraeho pdblico en Suiza. 

La situaci6n establecida por el ordenamiento constitucional 

suizo es el contrario de la. que predomina en Italia, ya que como sa

bemos ,en Suiza no existe un tribunal constitucional, al haberse 

afiliado al sistema calificado como "americano" (Supra ntimero 30), 

pero en cambio se ha consagrado en la Constituci6n Federal de 29 de 

mayo de 1874 un recurso de derecho público (Staatrechtliche Beschwerde) 

en los términos del artículo 113, inciso 3 (§JjJ. 

Aun cuando el citado precepto está redactado en términos ge

nerales, ya que de acuerdo con el mismo "El Tribunal Federal conoce, 

además •••• 3. De las reclamaciones por violaci6n de los derechos cons

titucionales de los ciudadanos, así como las reclamaciones de parti

culares por violaci6n de concordatos y de tratados ••• ", el artículo 

84 de la Ley de Organizaci6n Judicial Federal de 16 de diciembre de 

1943 -que por otra parte no hace sino reiterar las disposiciones rela-
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-nvas~de~ laS-leyeis anteriores de 1874 y 1893, limita la esfera de 

aplicaci6n del citado recurso de derecho p~blico a la impugnaci6n 

de los actos administrativos, legislativos y judiciales de las au

toridades cantonales cuando infrinjan los derechos fundamentales re

conocidos tanto p~r la Constituci6n Federal como por las Cartas Fun

damentales de los Cantones (615). -
No obstante esta limitaci6n establecida por la ley federal 

mencionada, que ha sido criticada por la doctrina, el recurso de de

recho p~lico ha asumido una gran importancia debido a la rnagn!f ica 

labor que ha desarrollado el •rribunal Supremo Federal (Bundesgericht) 

en beneficio de los derechos humanos consagrados constitucionalmente 

( 616) • -
El ci taao recurso puede ser_ ~rpusto por cualquier afectado. 

en sus derechos fundamentales por la actividad de las autoridades 

cantonales, y cuando se trata de la impugnaci6n de disposiciones 

legislativas, tambi~n de carácter local, dicha afectaci6n puede ser 

inclusive potencial,.lo que implica una. gran liberalidad en la adrni

si6n del propio recurso, por lo que s6lo es de lamentarse que no 

resulte procedente en relaci6n con las autoridades federales (~). 

Sin embargo, la restricci6n_de la procedencia del recurso 

de derecho p~blico suizo respecto de actos de las autoridades fede-

ralas no resulta tan grave, tornando en consideraci6n como lo hace 

notar el tratadista italiano Franco Pierandrei, que a partir de 1929 

el Tribunal Federal (Bundesgericht) tambi~n conoce, en ~lüma instan

cia, de la justicia administrativa, inclusive, por supuesto, respecto 

de las autoridades administrativas de la Confederaci6n, y a trav~s 

de los medios de impugnaci6n contra los actos de la administ1C"aci6n 
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se loc;fra una tutela indirecta -de los derechos humanos consagrados ~cons -

titucionalmente, aun tratándose de las autoridades de carácter fed~ral 

Por otra parte, el mismo tribunal Federal, a través de la re-
1 

visi6n judicial de la constitucionalidad de las leyes, también de 

carácter local, -pues como ya se habia mencionado anteriormente (Su

pra n6mero 30), no se pued~n impugnar las de naturaleza federal- , 

y siempre con efectos particulares para cada caso concreto, también 

puede efectuar una tutela indirecta de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente, de la misma manera. que los paises! .... 

que han seguido el sistema calificado como "americano", en esta 

materia (619). -
37. Los Tribunales Constitucionales de Turquía, Chipre,· Grecia, 

Irak, Corea y Vietnam del Sur. 

El modelo austríaco de tribunal constitucional especializado.-

además de haber sido adoptado, seg6n se ha visto, por los ordenamien-

tos promulgados en esta postguerra en Italia y la Rep6blica Federal 

Alemana, se va extendiendo paulatinamente inclusive tratándose de 

paises que se han organizado de acuerdo con el modelo socialista 

establecido por la Uni6n Soviética¡ pero debemos formular la adver-

tencia de que por el contrario, el recurso constitucional no ha te

nido la misma divulgaci6n que los tribunales especializados. 

a) En los artículos 145 a 152 de la Constituci6n de la Rep6blica 

de Turquía de 9 de julio oe 1961, se estableció un Tribunal Consti

tucional, tomando como modelo los de Italia y de la Rep6blica Federal 

Alemana, seg6n lo reconoce expresamente la doctrina (~20) , aun cuando 

con algunos aspectos peculiares introducidos por el constituyente 

turco. 
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Descubrirnos, por tanto, la impugnación de las leyes incons

titucionales en la vía directa, que pueden intentar el presidente 

de la Repablica, los partidos políticos que hayan obtenido, por lo 

menos, el diez por ciento de los sufragios válidos en la& a1timas 

elecciones legislativas generales o estén representada;en la Cámara 

Nacional o sus grupos parlamentarios; una sexta parte, como mínimo, 

de los miembros de cada una de las Cámaras Legislativas; y s6lo den

tro del ámbito de sus funciones, también están legitimados para acu

dir ante la Corte, el ~onsejo Supremo de la Magistratura, el Tribunal 

de Casaci6n, el Consejo de Estado, el Tribunal de Casación Militar 

y las universidades. 

Pero también puede promoverse en la vía incidental o preju

dicial, de acuerdo con el artículo 151 constitucional, el cual dis~ 

pone que si al decidir un·proceso, un tribunal ordinario comprueba 

que las disposiciones del ordenamiento aplicable al caso son anti

constitucionales, o bien, considera que son fundados los ar-gumentos 

que en·el; mismo sentido hubiesen formulado las partes, debe suspender 

el trc1rnite y remitir los autos . al Tribunal Constitucional, quien 

deberá decidir dentro del plazo de tres meses sobre esta cuesti6n 

de inconstitucionalidad, a no ser que la deseche, pues en este 

altimo supuesto, corresponde al Tribunal de Casación pronunciarse 

sobre el mismo problema al estudiar el asunto en cuanto al fondo. 

Los efectos del fallo que declare la inconstitucionalidad 

,varían de acuerdo con el'instrwnento s~guido, pues si se dictó en un 

proceso instaurado por la vía directa¡ son de carácter general, es 

decir, la declaración de inconstitucionalidad se traduce en la pér

dida de eficacia del ordenamiento combatido, p~ro si la sentencia 

- ~ 
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decidi6 un procedimiento instaurado en la v!a prejudici.al, los e~cc

tos se traducen en la desaplicaci6n de la disposici6n combatida en 

el caso concreto en el cual surgi6 la cuesti6n de inconstituciona

lidad (art!culo 152 constitucional~, por. lo que se trata de un si.s

tema mixto, que combina, en cuanto los. efectos del fallo· de incons

titucionalidad, los principios de los ordenamientos americano y 

austriaco (621). 

Advertimos la ausencia de un recurso constitucional especí

fico a través del cual pudiesen los afectados por la violaci6n de 

sus·derechos fundamentales, acudir ante el propio-Tribunal para ló':. 

_grar la tutela procesal de los propios derechos, y en tales condi

ciones, la situaci6n en cuanto esta materia se aproxima bastante a la 

que impera en Italia, ya que influenciado el sistema turco por el 

derecho franc~s, también ha establecido una Corte de Casaci6n y un 

Consejo de Estado, y corresponde a estos organismos la tutela, as! 

sea indirecta, de los derechos fundamentales (622). 

b) En la Constitución de la Repllblica de Chipre promulgada 

el 16 de agosto de 1960, se estableci6 también un Tribunal Supremo 

Constitucional (art!culos 133 a 151), con facultades sumamente he

terogéneas y complicadas, pero con el objeto fundamental de lograr 

un equilibrio entre las comunidades griega y turca de la citada isla, 

como lo reflejaba la composici6n del citado Tribunal, que se inte

graba sólo con tres magistrados, uno de o~igen griego, el otro de 

ascendencia turca, y el tercero originario de un país neutral, por lo 

que no podía ser designado entre los súbditos de Grecia, Turqu!a, 

Gran Bretaña o sus colonias (artículo 133 constitucional) (~). 

Lo que debemos destacar en el sistema chipriota era la po

sibilidad de un recurso constitucional directo que podía hacer valer 

" " , .. 

·' 
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cualquier persona afectada·o como miembro de una de las dos comuni-

dades .Cgri~ga o turca) contra una decisi6n, acto u omisi6n de cual

quier autoridad, que se considerara contrario a la Carta Constitu

cional, comprendi~ndose la tutela de los.derechos fundamentales con

sagrados constitucionalmente, varios de los cuales, de car~cter in

dividual o social, tienen su origen en 'el modelo trazado por la 

Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, de diciembre de 

1948 y por la Convenci6n Europea de los Derechos Humanos de 1950: 

pero además, en la Ley Suprema deChiprese consignan algunos dere

chos peculiares de la divisi6n del país en las dos comunidades ra-

ciales antes indicadas (~. 

Sin embargo, en virtud de los constantes conflictos entre 

las propias comunidades griega y turca, en junio de 1964, la Cámar.a 

de Representantes (Diputados) integrada exclusivamente por los 

electos por la comu~idad griega, es decir, sin la· presencia de sus. 

componentes de origen otomano, suprimi6 tanto el Tribunal Constitu

cional antes mencionado, como el de carácter Supremo, que era la 

cabeza de la jurisdicci6n ordinaria, creando en lugar de ambos, 

una Corte Suprema, que reuni6 las atribuciones de los dos tribunales 

anteriores (625), y por supuesto, ante ese nuevo organismo judicial, -
.constitucional y ordinario, debe hacerse valer el recurso constitu

cional, cuyo conocimiento correspondía exclusivamente con anterio-

ridad al Tribunal Constitucional ya desaparecido (~). 

c) En la Constituci6n griega de 29 de septiembre de 1968 se 

introdujo, seg~n el modelo austríaco y por influencia alemana, un 

Tribunal Constitucional, de acuerdo con los artículos 95 y siguien-

tes de dicha Carta Fundamental. 
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Debido a la situaci6n política que impera en Grecia, la con

sagraci6n anterior debe considerarse puramente formal, pero de cual

quier manera constituye un antecedente que puede servir de base a 

un sistema adecuado de justicia constitucional en cuanto se resta

blezca el sistema democrático, ya que entre las facultades del ci

tado Tribunal Constitucional, se encuentran, segan el artículo 106, 

parágrafo 2, inciso b) de la Carta Fundamental, la de conocer: "So

bre la constitucionalidad de una ley, de un decreto-ley o de una de

terminada disposici6n contenida en ellos cuando se hubieren dictaqo 

. decisiones contrarias al respecto por el Consejo de Estado, el Tri

bunal Supremo o el Tribunal de Cuentas, a petici6n del Miristro de 

Justicia, o de cualquier persona que tuviere interés reconocido en el 

ordenamiento jurídico vigente". 

SegGn los parágrafos 3 y 4 del mismo artículo 106 constitu

cional, todas las decisiones del citado Tribunal Constitucional son 

irrevocables y se publicarán en el Boletín Oficial por orden de su 

Presidente, y a partir de la fecha de su publicaci6n surtirán efec

tos de cosa juzgada frente a cualquier persona, y que cuando una 

disposici6n de una ley o de un decreto ley fuere declarada incons

titucional, quedará sin efecto a partir de la fecha de su promulga

ai6n o del momento fijado por la decisi6n lW). 

Debe considerarse, además, que la tutela indirecta de los 

derechos humanos consagrados en los artículos 8° a 29 de la misma 

Carta Fundamental, por cierto en forma muy amplia, también corres

ponde al Co~sejo de Estado y al Tribunal Supremo, este último or

ganizado como Corte de Casación, y ambos organismos inspirados en 

el sistema francés que hemos mencionado con anterioridad(~). 
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d) Podemos señalar tambi~n varios ensayos que se han reali

zado en los ordenamientos asiáticos, para adoptar el sistema de tri-

bunales constitucionales, aun cuando se carezca de una informaci6n 

suficiente para establecer con precisi6n si al mismo tiempo se in

trodujeron, además, recursos constitucionales con la finalidad es

p~cifica de la protecci6n de los derechos fundamentales·consagrados 

constitucionalmente. 

a') En este sentido mencionamos la reforma de 29 de noviembre 

de 1954 a la Constituci6n de la Rep1iblica de Corea del Sur, cuyo 

texto primitivo fue promulgado el 17 de julio de 1948, y en cuyos 

artículos 83 tercero y 83 cuarto (629), se introdujo un Tribunal -
Constitucional cuyas atribuciones son bastante similares a las del 

Tribunal Constitucional Federal alemán, en cuanto le correspondía 

conocer: del examen de la constitucionalidad de las leyes; de la 

interpretaci6n definitiva de la Constitucidn; de la de ·Conflictos 

de competencia (y de atribuci6n) entre los organismos pdblicos; de 

la disoluci6n de los partidos políticos; y d~ los procesos e im

p~gnaciones referentes a la elecci6n del presidente de la Rep1iblica 

y del presidente y los miembros del Tribunal Supremo (~. 

Esta jurisdicci6n constitÚcional específica fue suprimida 

por la Constituci6n de 1962 (§Jl), en cuyo artículo 102 se atribuy6 

a la Corte Suprema la facultad de decidir en Qltima instancia sobre 

si una ley está de acuerdo con la Constituci6n, cuando la resolucidn 

de un proceso concreto dependa de la citada cuesti6n de inconstitu

cionalidad, y tambi~n ia de resolver, asimismo en Qltima instancia, 

sobre la constitucionalidad o legalidad de los decretos, reglamen

tos y decisiones administrativas, siempre dentro de un juicio con-
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creta; por lo que debe entenderse que se ha preferido el sistema=· 

angloamericano de revisión judicial, y ad~más, de manera.exclusiva, 

en la v!a incidental o prejudicial (~). 

b') Una evolución similar se observa en la Reptlblica de Viet

Nam del Sur, ya que su Carta Fundamental de 24 de octubre de 1956, 

reformada en 1960 (633), introdujo en sus artículos 85 a 88, una -
Corte Constitucional para decidir sobre la conformidad de las leyes, 

decretos-leyes y reglamentos administrativos, con la misma Constitu-

ci6n; debiendo indicarse que de acuerdo con el art!culo 87 constitu-

cional, la v!a para interponer las impugnaciones de inconstitucio

nalidad era la incidental p prejudicial en cuanto s6lo establec!a 

la legitimación de los tribunales para plantear las cuestiones de 

inconstitucionalidad ante la mencionada Corte especializada, pero ~ 

diferencia del Tribunal de la misma naturaleza en Corea del sur, 

que mencionamos anteriormente, el propio artículo 87 dotaba de efi-

cacia general a los fallos que declarasen la inconstitucionalidad, ya 

que expresamente determinaba que los efectos de la sentencia respec-

tiva se traducían en la suspensi6n de la aplicación de las disposi

ciones impugnadas, a contar de la fecha de la publicación del fallo 

en el Peri6dico Oficial. 

En forma similar a lo ocurrido en Corea del Sur, la vigen-

te Constitución de Vietnam del Sur., promulgada el 1° de abril de 

1967, que sustituy6 a la mencionada en el párrafo anterior, suprimió 

la Corte Constitucional y sus funciones se atribuyeron al Tribunal 

Supremo, calificado como "Alta Corte de Justicia", la cual, en los 

t~rminos de los artículos 76 a 83 de la nueva Carta Fundamental, es 

un organismo judicial de apelación y también de carácter constitu-
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cional, debiendo destacarse en la (iltima dfrecci6n, lo dispuesto 

por el parágrafo 1) del artículo 91, segtín el cual:· "La Alta Corte 

de Justicia está facultada para interpretar la Constituci6n; deci

dir el carácter constitucional o anticonstitucional de la ley y 

de los decretos-leyes; el carácter constitucional o legal de los . . 

decretos, de las 6rdenes ministeriales y de las decisiones adminis

trativas" (634). -
c') También podemos destacar que en el artículo 87 de la Cons· 

tituci6n de la Reptíblica del Irak, de 21 de septiembre de 1968, se 

dispuso: "Se creará un Tribunal Constitucional Superior para inter

pretar las disposiciones de la presente Constitución, estatuir sobre 

la constitucionalidad de las leyes, interpretar las leyes adminis

trativas y financieras y estatuir, tambi~n, sobre las infracciones· 

cometidas por la Administraci6n en relación con las leyes que la 

afectan. Sus decisiones serán ejecutivas" (635). 

,38. Los tribunales constitucionales de algunos países so

cialistas: Yugoeslavia y Checoeslovaguia. 

Las llamadas Democracias Populares, en mayor o menor grado 

se han inspirado, en cuanto a su organización constitucional, en 

la Carta Fundamental de la Unión Soviética de 1936. 

A este respecto, el constitucionalista italiano Paolo Bis

caretti di Ruffla, en un agudo examen de la estructura fundamental 

de las democracias populares, encuentra que los ordenamientos res-

pectivos pueden estudiarse de acuerdo con tres etapas: una inicial 

(1944-1948) que califica de transición o sistema mixto; una segunda 

.(1948-1954) de influencia estricta del r~gimen staliniano; y una 

tercera, que es la tendencia que se observa actualmente en varios 
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carácter nacional, y cuyo inicio puede señalarse en el año de 1956, 

cuando se hace ptíblico el rechazo oficial de los principios stali-

nianos (636). 

En consecuencia, en sus líneas fundamentales todas las de-

mocracias populares debemos situarlas dentro del sector que podemos 

calificar como constitucionalismo socialista, para distinguirlas 

del ntícleo de países que se sitüan en el sistema democrático occi-

dental, o burgués (,W) • 

Esta diferencia entre los sistemas socialistas y occiden-

tales ha llevado al destacado comparatista René David a afirmar 

que existen más puntosde contacto entre los diversos regímenes de . 
tradici6n romanista o anglosajona, que entre estos dos y los domi-

nados por la idea marxista leninista de la sociedad, la organiza-

ci6n política y el derecho (.§._38J. 

Estamos concientes, por tanto, de que la organizaci6n cons-

titucional de Yugoeslavia y Checoeslovaquia pertenece al sistema 

socialista, y no al modelo de la Europa Occidental, pero na; hemos 

atrevido a situar el estudio de un aspecto de sus instrumentos de 

control constitucional dentro del sector que estamos estudiando, 

debido a6u aproximaci6n-bastante más notoria en el caso de la primera 

que de la segunda-, al ejemplo germano-italiano de tribunales cons

titucionales especializados, que influye, en cierto grado, en la tu-

tela procesal de los derechos fundamentales de la persona humana. 

Por otra parte, el establecimiento de tribunales constitucio

nales significa una ruptura radical respecto de dos dogmas políticos 

esenciales de la concepción soviética del Estado: es decir, por una 
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parte a la negativa categ6rica al principio de la divisi6n o separa

ci6n de los poderes o de las funciones divulgado por el bar6n de 

Montesquieu y que ha constitu!do uno de los aspectos básicos de los 

reg!menes constitucionales de Occidente (639), ya que los juristas -
socialistas sostienen el principio contrario de la supremac!a y con

centraci6n absoluta del poder en el 6rgano legislativo, ya sea que 

se denomine Soviet·supremo, Asamblea P6pular, Asamblea Nacional, etc. 

(640). 

Esta concentración del poder en el cuerpo legislativo, que 

representa la voluntad popular, implica tambi~n el rechazo de otro 

de los principios esenciales del sistema occidental sobre la distin

ci6n entre el poder constituyente y los 6rganos constitu!dos, ya que 

la funci6n de creaci6n y reforma de la Carta Suprema, aurr cuando esta 

Gltima se considere de categor!a superior a las leyes y ordenamien

ios ordinarios, corresponde al Soviet Supremo o Asamblea Popular, 

mediante la intervención de una mayoría calificada, lo que implica 

una diferencia puramente formal, si ·se toma en consideración que en. 

la práctica las decisiones de los cuerpos legislativos de los pa!

ses socialistas siguiendo la práctica del Soviet Supremo de la Uni6n 

Sovit3tica,se toman siempre poi;- unanimidad (641). 

De acuerdo con las reflexiones anteriores, aun cuando se hu-

biesen expresado de manera superficial, es posible compicender la 

trascendencia del establecimiento de tribunales constitucionales 

en los dos paises socialistas mencionados, por tratarse de un or-

. ganismo claramente heterodoxo, ya que implica la limi taci6n del cuer

po legislativo, no obstante que a este Gltimo corresponde, al menos 

teóricamente, todo el poder político del Estado~ y en segundo lugar 



los propios tribunales implican claramente la distinci6nentre6r-

gano constituyente y poderes constitu!dos (642). 

a) Por lo que se refiere a la Reptiblica Socialista Federa-

tiva de Yugoeslavia, aun cuando se ha significado por su posición 

independiente frente a la Uni6n Soviética, ha pasado por \.las tres 

etapas a que se refiere el profesor Biscaretti di Ruffla respecto 

a la evoluci6n constitucional de las democracias populares, ya que 
\ ¡\ hasta la fecha ha estado reqida por tres Cartas Fundamental~s de 31 ¡ 

de enero de 1946, 13 de enero de 1953 y la vigente, de 7 de abril 

de 1963. 

Esta ~ltima es la que se ha significado por una regulación 

que si bien se mantiene dentro del Estado Socialista, -ha adoptado 

soluciones aut6nomas respecto de problemas fundamentales de la or

ganizaci6n política, econ6mica y social, y entre las instituciones 

que apartan a la Constitución yugoslava del modelo soviético, y por 

el contrario la aproximan a los sistemas de la Europa Occidental, 

se encuentra el establecimiento de tribunales' constitucionales es-

pecializados, respecto de los cuales se advierte una clara inspira

ción del sistema que hemos calificado como austríaco, particular-

mente en cuanto al r~gimen de justicia constitucional establecido 

por la Reptlblica Federal Alemana, aun cuando, por supuesto, con as-

pectes peculiares derivados del injerto de esta institución dentro 

de una forma de Estado socialista (~). 

Efectivamente, en los artículos 241 a 251 de la Referida 

Constituci6n Federal de 1963, as! como en cada una de las Constitu-

ciones de las seis reptiblicas federadas que integran la RepGblica 
.. 

de Yugoeslavia (Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croacia, Macedonia, 

'. 
' \/' 

_o_-~- --
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·Eslovenia y Servia), promulgadas entre el 9·y 112 de abril del citado 

año de 1963, se han establecido tanto una Corte Constitucional Federal 
corno cortes constitucionales locales (§JJ), a lo cual debe agregarse 
que en la reforma constitucional de diciembre de 1967, parágrafo XVIII, 

se modific6 la redacci6n de los artículos 112 y 113 de la Constituci6n 
Federal para autorizar a las Cortes Supremas, recientemente creadas, 
de las provincias aut6nomas de Vojvodina y Kosovo, para funcionar en 

ciertos casos como tribunales constitucionales de la República Federada· 

de Servia, en sus respectivos territorios (~. 
Estos organismos yugoslavos se reparten la competencia de la 

justicia constitucional en la citada Reptlblica Federal, debiendo hacer
se notar que los preceptos de las Cartas Fundamentales, tanto nacional 

como locales fueron reglamentadas a trav~s de leyes específicas y que 
los organismos de que se trata entraron en funciones, simultáneamente, 

el 15 de febrero de 1964 (646). 
Por lo que se refiere a la Corte Constitucional Federal, su 

ley orgánica se promulg6 el 31 de diciembre de 1963 y su reglamento in
terno fue expedido por la misma Corte con fecha 22 de mayo de 1964 (647'; 

. ~ 
pudiendo resumirse sus facultades esenciales, de acuerdo con la siste-
matizaci6n del tratadista Nikola SrentiÓ, de la siguiente manera: 

a' Resoluci6n de controversias re.lativas a la constituciona
lidad y legalidad de disposiciones legislativas o de carácter general, 

que a su vez comprendería la compatibilidad de las leyes nacionales 
con la Constitución, la de un ordenamiento local con el derecho federal 

y la de las disposiciones generales de cualquier autoridad respecto de 
la Carta Fundamental o del derecho federal (artículo 17 de la·Ley or

gánica). 

b' Protecci6n de los derechos fundamentales. y de las liber
tades individuales o sociales infringidas por un acto o funcionamiento 
de cualquier autoridad cuando no exista un medio adecuado ante otro 
organismo jurisdiccional (artículos 36 y siguientes de la referida Ley). 

c' Resolución de controversias entre las comunidades de ca
rácter.socio-político de las diferentes repúblicas federadas (artículos 
43 y siguientes). 

d' De9isi6n de los conflictos de jurisdicci6n entre los tri

bunales ordinarios y las autoridades federales, y entre los propios 
tribunales y las autoridades locales de las rep1lblicas federadas (ar- · 



t!culos 46 y siguientes) (648), -La competencia de las Cortes constitucionales locales de 

las ·seis repúblicas federadas, puede sintetizarse como sigue: 

a' Control sobre la conformidad de las leyes locales con 

La Constitución de la República Federada, y de los restantes actos 

de autoridad, tanto respecto a la misma Constitución como en relaci6n 

con las leyes u otras disposiciones locales. 

b' Decisi6n de los conflictos de competencia entre las co
lectividades sociopolíticas, si la ley respectiva no confiere esta fa

cultad a otro 6rgano jurisdiccional. 

c' Resolución de los conflictos de competencia (en estricto 

sentido, de atribución) entre los tribunales y los otros 6rganos públi

cos de la República Federada; 

d' Protección de los derechos de autogesti6n y de otras li

bertades y derechos fundamentales consagrados en la Carta Constitucional: 

local, en relación a los atentados al ejercicio de tales derechos por 

una decisión o un acto de autoridad, cuando no exista un medio adecua
do ante otro organismo jurisdiccional (ii2,). 

Se señala como una atribuci6n peculiar de las jurisdicciones 
constitucionales de Yugoslavia, la de acudir ante la Asamblea Federal, 
o a las asambleas de la repúblicas federadas para proponer la expedi

ción de leyes y la adopción de medidas para garantizar la constitucio
nalidad y la legalidad, así como la salvaguarda de los derechos de au

togestión y de las otras libertades y derechos de los ciudadanos y de 
las organizaciones (~). 

Por lo que respecta a los efectos de las decisiones de las 
cortes constitucionales mencionadas, es necesario formular una distin

ción: si se trata de leyes en sentido estricto, emanadas de la Asamblea 
Federal o de las asambleas de las repúblicas federadas, se adopta un 

criterio menos radical que el de la derogaci6n inmediata del ordenamie~ 
to declarado inconstitucional, como ocurre respecto de los organismos 

similares en Austria, Italia y la República Federal Alemana, ya que se

gún lo dispuesto por los artículos 245 y 246 de la Constituci6n Federal 

Yugoslava, y 25 de la Ley Orgánica de la Corte Constitucional también 
federal -y similares disposiciones rigen la situación de los fallos de 

las Cortes de las repúblicas federadas- la resolución respectiva debe 
ser comunicada a la propia Asamblea Federal de quien emanó la ley de 
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cuya inconstitucionalidad se declara -o a las asambleas de las repO

blicas federadas, en su caso- para que el órgano legislativo modifique . 

las disposiciones relativas, de manera que armonicen con la Ley Suprema 

y en el supuesto de que en un plazo de seis meses no se cumpla con esta 

obligaci6n, la Corte Constitucional respectiva está facultada para de

clarar la invalidez de las disposiciones correspondientes (~). 

En segundo término, si la declaraci6n de inconstitucionali

dad se refiere a disposiciones generales que carecen del car~cter de 

ordenamiento legal en sentido estricto, el fallo respectivo produce la 

inmediata der~gaci6n de las disposiciones contrarias a la Carta Funda

mental, o inclusive su nulidad, segan la gravedad de la violación y 

la naturaleza de los derechos afectados (artículo 247 de la Constitu

ción Federal y 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Corte Constitucional 

de la Federaci6n). 

Por lo que se refiere a la tutela procesal de los derechos 

fundamentales, tanto individuales como los de carácter social, en apa

riencia se configura un recurso constitucional que pueden ejercitar 

tanto las ·personas físicas como los entes .de autogesti6n (~),contra 

cualquier autoridad que infrinja los citados derechos humanos cansa-

_ grados constitucionalmente. 

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 241 

de la Carta Federal y 36-38 de la Ley Orgánica de la C_orte Consti tucio

nal de la Federaci6n, este recurso puede hacerse valer contra actos de 

tipo individual -es decir, que no tengan carácter general- de cual

quier autoridad, dentro de los tres meses siguientes de la comunica

ci6n del acto lesivo o de haber cesado sus efectos, siempre que se 

hubiesen ~gotado los medios de impugnación administrativos y de que no 

exista otro instrumento judicial de protecci6n del mismo derecho lesio

~ (artículo 241, inciso 2ºde la Ley Orgánica Federal) (653). 
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·sin embargo, de acuerdo con la interpretaci6n que han efec-

tuado las cortes constitucionales mencionadas, este recurso cons-

titucional s6lo sería admisible en ausencia de un instrumento judi

cial de protección de los derechos fundamentales, lo que no ocurre 

en la práctica, tomando en cuenta que el artículo 70, inciso 3° 

de la Constituci6n Federal establece que se encuentra asegurada la 

tutela judicial de los derechos y libertades garantizadas por la pro-, 

pia Carta Constitucional, por lo que la Corte Constitucional Fede

ral -y similar criterio han seguido las de carácter local- ha des

echado por falta de jurisdicción los 3,247 recursos constituciona

les que se presentaron de 1964 a 1967, sin haber resuelto ninguno, 

por considerar que corresponde a la jurisdicci6n ordinaria deci-

dir sobre esta materia (i§,!). 

De todas las atribuciones de las cortes constitucionales, 

'la que realmente ha resultado efectiva es la que se refiere al con-

trol de la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones 

normativas, y es en este campo en el cual los tribunales especia

lizados de referencia han realizado la protecci6n de los derechos 

fundamentales de los gobernados. 

Esta tutela es indirecta pero efectiva, en cuanto si una 

disposici6n general es declarada inconstitucional por una de las 

cortes constitucionales mencionadas, todos aquellos que resulten 

afectados por la aplicaci6n del ordenamiento contrario a la Carta 

Fundamental o a una ley de mayor jerarquía, están facultados para so-. 

licitar de los tribunales ordinarios o de las autoridades encargadas 1 

de la aplicaci6n del propio ordenamiento, la revisión del acto o 

la resoluci6n que se apoye en el mismo, para que el asunto se deci-
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da de acuerdo con el criterio expresado por la corte-- cOilS-titU~C--fOilal-," ------------------

en su declaraci6n de inconstitucionalidad. 

Esta petici6n debe formularse dentro de los seis meses si-

guientes a la publicaci6n de la declaraci6n de inconstitucionali

dad en el peri6dico oficial correspondiente, y han sido numerosos 

los actos y res~luciones administrativas y judiciales que se han 

dejado sin efecto, sustituyéndose por otras en las cuales no se 

presente el vicio de la aplicaci6n de una disposici6n inconstitu

cional, situación que se advierte claramente tratándose de los de

rechos tanto individuales como de los. grupos u organismos de au

togesti6n, consagrados constitucionalmente. 

Es cierto que ante las propias cortes constitucionales no 

se admite la instancia de los gpbernados que resulten afectados 

por un ordenamiento contrario a la Carta Suprema, pero en cambio 

se toman en cuenta sus puntos de vista, con el resultado práctico 

de que un gran ntlmero de declaraciones de inconstitucionalidad de 

disposiciones generales e inclusive de ordenamientos legales que 

menoscab-an derechos fundamentales, han tenido su origen en las pe

ticiones de particulares, que careciendo de legitimidad para ins

taurar el procedimiento ante las Cortes constitucionales, solicitan 

de las autoridades que pueden hacerlo o de los mismos organismos 

de justicia constitucional, -que pueden iniciar dicho procedimiento 

de oficio- para que se realice el propio procedimiento que eventual-

mente puede desembocar en la declaraci6n de inconstitucionalidad, 

la que indirectamente puede favorecer a los gobernados peticiona

rios, en virtud de la revisión posterior de los actos de aplicaci6n 

de las disposiciones impugnadas (~). 

Además de la tutela indirecta de los derechos humanos efec-
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tuada por las cortes constitucionales , a través de la revisión de o - -~--

actos y resoluciones apoyadas en disposiciones generales cuya in-

constitucionalidad han declarado dichos organismos de justicia 

constituci<::mal, existe una amplia gama de derechos que son tutela-

dos por los tribunales ordinarios, cuando son afectados por auto-

ridades administrativas -que son las que con mayor frecuencia afec

tan los derechos constitucionales y legales de los gobernados- en 

los términos del artículo 159 de la Constituci6n Federál de 1963, 

de acuerdo con el cual, las decisiones finales de las autoridades 

administrativas, están sujetas a la revisi6n judicial cuando afec

ten derechos u obligaciones de los particulares o grupos de auto

ges ti6n. 

Esta impugnaci6n de las resoluciones de las autoridades 

administrativas, de acuerdo con la Ley sobre el contencioso admi-

nistrativo de 23 de abril de 1952, se someten al conocimiento de 

una sala· especializada de las Cortes Supremas de las Repúblicas 

Federadas, y en forma limitada, a partir de 1966, su decisión puede 

apelarse ante la Corte Suprema de la Federaci6n, la que también 

conoce de reclamaciones en primera instancia, respecto de autori-

dades administrativas federales (656). -
Según la investigación realizada por el profesor Walter 

Gellhorn, estas impugnaciones en materia administrativa son muy 

numerosas, calcul~ndose que anualmente las cortes de las repúbli-

cas federadas deciden en conjunto treinta mil asuntos, de los cuales 

un once por ciento desembocan en la nulidad del acto y otro veinti

cuatro por ciento, dan lugar a la reposición del procedimiento ad

ministrativo; y por su parte, la Corte Suprema Federal resuelve sobre 
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catorce mil asuntos de este género, dos mil aproximadamente en forma 

directa por impugnaci6n de resoluciones de autoridades federales y 

otros doce mil en apelaci6n de las resoluciones de las cortes de 

las repúblicas federadas, considerándose que un gran porcentaje 

-que algunos estiman en setenta por ciento- son resueltos en favor 

de los particulares reclamantes C.211J• 
Esto sin contar que ante las mismas autoridades administra

tivas y de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo que 

entr6 en vigor en 1957, se otorga a los posibles afectados lapo

sibilidad de alegar y rendir pruebas (artículo 7°) y el derecho 

de apelar ante las autoridades superiores, a trav~s de un recurso 

administrativo jerárquico (artículo 68) (658). 

De acuerdo con el panorama anterior, si bien no existe un 

recurso constitucional ante las Cortes constitucionales yugoesla

vas, s~g6n se ha visto, existen varias vías para la tutela judicial 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, por 

lo·que al menos en teoría, el particular y los grupos de autoges

ti6n se encuentran protegidos en sus derechos subjetivos ptíblicos 

contra los actos, resoluciones y disposiciones generales de cual

quier autoridad (i?,2_), ·pero de acuerdo con nuestra opinión perso

nal, ser!a preferible la unificaci6n de todas estas vías, para 

desembocar, como sucede.respecto del recurso constitucional en Aus

tria, Alemania Federal y Suiza, con una impugnaci6n ante los 6r

ganos de justicia constitucional, cuando se afecta~ directamente los 

derechos fundamentales de los. gobernados, separando claramente el 

control de la constitucionalidad del de la legalidad, que con el 

sistema que hemos descrito se confunden, a trav~s del contencioso-
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administrativo -en estricto sentido, proceso administrativo- que 

como hemos sostenido reiteradamente, no es lo suficientemente ágil 

y eficaz para la tutela especifica de los derechos humanos. 

b) En la República Popular de Checoeslovaquia advertimos 

tambi~n estas tres etapas en la evoluci6n constitucional de las 
que 

democracias populares,/con tanto acierto ha marcado el tratadista 

Biscaretti di Ruffla, pero debido a la tradici6n liberal del pue

blo checo, que como el polaco ha luchado con tanto denuedo por 

alcanzar su propio destino, compartido a partir de la primera post

guerra, por la poblaci6n eslovaca. 

En consecuencia, aun en nuestra época, bajo las fórmulas 

socialistas se encuentran latentes algunos aspectos del Estado de 

derecho occidental, el cual se había manifestado de manera vigo- . 

rosa después de la primera guerra mundial, ya que, como es sabido, 

se instituyó en el capitulo preliminar a la Constituci6n de 29 de 

febrero de 1920, una Corte Constitucional¡ de acuerdo con los li-

neamientos trazados por el ilustre Hans Kelsen, los que se intro

dujeron posteriormente, segan se ha visto, en la Carta Fundamental 

austriaca de 10 de octubre del mismo año (660). -
La Corte Constitucional checoeslovaca de 1920 tenía corno 

funci6n esencial determinar la ~onformidad de las leyes de la Re

pública checoeslovaca y las leyes de la Dieta de Rusia Subcarp6tica 

(la poblaci6n eslovaca) con la Carta Fundamental. 

Este organismo se integraba con siete miembros, dos de ellos 

jueces del Tribunal Supremo Administrativo y dos jueces del Tribunal. 

de Casación, elegidos por sus colegios respectivos, siendo nombra

dos por el presidente de la República, el presidente y los otros 
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dos miembros (artículos 2ºy 3° de la mencionada Ley Constitucional 

de 29 de febrero de 1920). 

Después de la segunda postguerra, se han expedido tres Leyes 

Fundamentales, la primera de 9 de junio de 1948 (661) i .la segunda y 

parcialmente vigente, el 11 de junio de 1960 (662), y la más recien

te, que no sustituye sino en parte a la anterior, el 27 de octubre 

de 1968 (663). -
La Constitución de 1948 constituye un esfuerzo de los grupos 

independientes para armonizar la tradición jurídica anterior, de 

carácter liberal occidental, con las exigencias de la estructura-

ci6n socialista, y por ello se aparta en varios aspectos de la or

ganización constitucional de la URSS, configurando claramente una 

etapa de transici6n, puesto que consagra un régimen que pudiéramos.ca-

lificar de "cuasi-parlamentario", y por tanto, contrario a las tenden-

cias constitucionales soviéticas de concentraci6n absoluta del poder 

en el 6rgano legislativo, ya que en cierta manera había una separa-

ci6n de funciones en la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Es

lovaco -ya que Eslovaquia constituía una regi6n aut6noma- en relaci6n 

con el ejecutivo,en la inteligencia de que la jefatura del Estado 

correspondía al presidente de la Rep1iblica (664). -
En la segunda Carta Fundamental, de 11 de julio de 1960, se 

advierte una transformaci6n que la aproxima al sistema soviético, en 

cuanto ya no puede decirse que exista un sistema parlamentario, ni 

siquiera de carácter aproximado, en virtud de que se concentran los 

máximos poderes en la Asamblea Nacional, que se califica como "el 

órgano supremo del Estado en la Repdblica Socialista Checoeslovaca" 

y además se considera como la ünica asamblea legislét.iva del Estado 
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(artículo 39 inciso 1° de esta nueva Carta Suprema), y sin perjui-

cio de considerar al Consejo Nacional Eslovaco, como "el órgano 

nacional del poder y de la administración del Estado de Eslovaquia 

(art!culo 73, inciso 1), con atribuciones legislativas en el ámbi-

to de dicha región autónoma (artículo 77 de la Ley Suprema). 

Se conserva al Presidente de la Reptiblica como jefe del 

Estado, pero entre sus atribuciones no figura, la muy importante 

que le confería la Constitución de 1948, en su artículo 74, de 

disoluci6n de la Asamblea Nacional para convocar nuevas elecciones, 

que es la característica esencial del arbitraje del órgano neutro 

en los sistemas parlamentarios occidentales, y por lo tanto, no 

obstante las numerosas facultades que establece el artículo 62 de 

la Carta de 1960,ya rose puede considera:t' al titular del ejecutivo. 

como un 6rgano independiente entre los restantes del Estado, sino 

'que políticamente depende de la Asamblea Nacional que lo elige y 

ante la cual es responsable (fil). 

Curiosamente, en la realidad el presidente de la Reptiblica, 

que según el texto constitucional de 1960 poseía escaso poder, 

se convirtió prácticamente en un personaje absoluto, ya que al 

mismo tiempo era el primer Secretario del poderoso partido comu

nista -as! sucedi6 con K. Gottwald de 1948 a 1953, y con A. Novotny, 

de 1957 a 1968 (666)- por lo que la ley constitucional que estable--. 
ci6 el sistema federal, es decir la promulgada el 27 de octubre de 

1968, tuvo su origen en el prograµia liberal del partido comunista 

de 5 de abril del mismo año de 1968, que pretendía modificar "el 

centralismo burocrático" del presidente Novotny, que como es sa-

bido fue destitu!do en esa oportunidad (~). 

~ -
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No obstante la ocupaci6n de Checoeslovaquia por el ejército 

soviético y sus aliados del Pacto de Varsovia en agosto de 1968, que 

motiv6, como es bien sabido una reacci6n contra la política de hwna

nizaci6n de A. Duvcek, que fue destituído como secretario del partido 

comunista, sin embargo se advierte que aun cuando sea parcialmente, 

esa humanizaci6n o liberalizaci6n del rígido esquema staliniano, ha 

resultado irreversible inclusive en la misma Uni6n Soviética, y en 

mayor grado, en las democracias populares \668). 

Queda fuera de nuestro estudio el examen del sistema federal 

establecido en dicha Ley Constitucional de 1968, que en esencia 

pretende establecer un equilibrio entre los dos pueblos, checo y es-

lovaco, ya que se establecieron dos rep11blicas federadas, con igua-

les facultades y obligaciones y un gobierno nacional para mantener· 

el citado equilibrio. 

Lo que resulta importante en cuanto a la materia que esta-

mos analizando es el establecimiento, inspirándose claramente en 

el modelo yugoeslavo (669), de una Corte Constitucional Federal y 
' -

dos cortes constitucionales.en cada una de las nuevas rep6blicas 

federadas (artículos 68 a 101 de la nueva Ley constitucional). 

Como lo habíamos afirmado al hablar del sistema de justicia 

constitucional yugoslava, la introducci6n de tribunales especiali

zados en materia constitucional, debe considerarse como una ruptura 

del esquema trazado por la'Constituci6n de la Uni6n Soviética de 

1936 Y una aproximaci6n a los reg!menes de la democracia occidental 

o burguesa. 

Las facultades que se atribuyen a la Corte Constitucional 

Federal -y en cierta medida a las de las cortes constitucionales de. 
T • • 1 1 
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las reptlblicas federadas- son muy semejantes a las conferidas a.- ·· 
la Corte Constitucional Federal de Yugoeslavia: 

En efecto, a dicha Corte Constitucional corresponde: 

a' De acuerdo con el artículo 87 de la nueva Ley constitu

cional, debe decidir sobre la constitucionalidad de las leyes emi

tidas por la Asamblea Federal y de las que son expedidas por los 

Consejos Nacionales checo y eslovaco, así como la de las disposi

ciones generales de los órganos administrativos tanto dela fede

raci6n como de las repdblicas federadas. 

Como ocurre con las decisiones de inconstitucionalidad de 

la Corte Federal Constitucional de Yugoeslavia, ~stas no implican 

la cesaci6n inmediata de los efectos del ordenamiento respectivo, ya 

que a partir de su publicaci6n, los organismos gue expidieron las 

disposiciones contrarias a la Carta Fundamental -y en su caso, a 

una ley federal- deben reformarlas para ponerlas de acuerdo con las 

disposiciones fundamentales en un plazo de seis meses, transcurrido 

el cual, si no se cumple con esa obligación, las prvpias disposicio

nes dejan de estar en vigor. 

b' Debe decidir los conflictos de competencia (en realidad 

de atribuci6n) entre los órganos de la Repdblica Federal y los ór

ganos de una o de las dos reptlblicas federadas, o entre los órga

nos internos de las altimas (artículo 92 constitucional). 

c' Tiene facultad para resolver sobre los recursos que se 

hagan valer contra la no verificación del mandato de un diputado de 

la Asamblea Federal o contra· la revocaci6n de un diputado, as! como 

contra la decisión que rehusa el registro de un candidato (artículo 

91 de la Ley Constitucional). 
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d' La atribuci6n más importante es la que se refiere a la 

protección de los derechos y libertades consagrados constitucional

mente cuando son violados por una decisi6n y por actos de autorida

des federales, siempre que la ley ordinaria no conceda otra protec

ción jurisdiccional (articulo 92 de la propia ley fundamental) (670). 

Aun cuando la Ley Constitucional de referencia entr6 en vigor 

el primero de enero de 1969, no tenemos noticia de que se hubiese 

expedido la ley orgánica necesaria para iniciar el funcionamiento 

de la Corte Constitucional Federal -ni las leyes locales relativas a 

los órganos de justicia constitucional de las rep6blicas federadas

por lo que no estamos en posibilidad de comprobar el resultado que 

puede alcanzar este tribunal especializado en el control de la cons

titucionalidad de los actos de autoridad. 

Sin embargo, si tal órgano se establece, aun cuando se encuen

tra estructurado tomando como ejemplo el modelo yugoeslavo, el 

resultado, si se aplica rigurosamente a lo dispuesto por el artículo 

92 de la nueva ley constitucional sobre protección de los derechos 

fundamentales, puede ser diferente del alcanzado en el ordenamiento 

de Yugoeslavia. 

En efecto, ya hemos indicado que la Corte Constitucional Federal 

de Yugoeslavia -y las locales en sus respectivas esferas- ha desechado 

los recursos constitucionales que se han interpuesto ante ella, por con 

siderar que los derechos humanos están tutelados judicialmente ante 

los tribunales ordinarios, pero esta interpretaci6n, aun cuando el 

citado artículo 92 de la ley constitucional checoeslovaca establece 

la misma limitaci6n de la vía judicial ordinaria, no podría pros-· 

perar, al menos 16gicarnente, en la Repablica Federal de Checoeslo-
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vaquia, si tomamos en cuenta que la revisi6n judicial contra actos 

y resoluciones administrativas se encuentra limitada a casos muy 

concretos, especialmente en materia de seguridad social, derecho 

electoral y libertad de prensa, pues en todos los demás casos la 

actividad de la administraci6n activa se controla por medios polí

ticos, por recursos jerárquicos, vigilancia de las asambleas legis

lativas, instancias de la procuratura, etc. (iZ,!). 

,Se advierte en el régimen checoeslovaco una orientación 

contraria a la justicia administrativa -de acuerdo con el criterio 

ortodoxo del modelo soviético- si tomamos en consideración que el 

Tribunal Supremo Administrativo, establecido por el artículo 88 de 

la Constituci6n Checoeslovaca de 1920 (~)', y restablecido en la 

Constituci6n de 1948, fue suprimido definitivamente en 1952, cali~ 

ficado como organismo retardatario (§_L3). 

Aun cuando existe un movimiento doctrinal diriiido a ampliar 

la esfera de la intervenci6n de los tribunales ordinarios para tu

telar los derechos de los administrados (674), en tanto no se es

tablezca una justicia administrativa en sentido amplio, el tribunal 

Constitucional no podría rechazar los recursos constitucionales 

interpuestos por violaci6n de derechos humanos con el pretexto de una 

vía judicial ordinaria, que no existe. 

Tenemos la esperanza de que la tradici6n liberal, que no 

obstante todos los obstáculos continaa en el fondo del espíritu 

del pueblo de Checoeslovaquia, permita el adecuado funcionamiento de 

las cortes constitucionales mencionadas, en cuanto las mismas ini-

cien sus actividades, y que exista la posibilidad de la configura

ci6n de un verdadero recurso constitucional a través de la dispo-



- 292 -

sici6n del artículo 92 de la ley constitucional de 1968. 

39. La influencia europea en América Latina: la Corte de 

Constitucionalidad de Guatemala y el Tribunal Constitucional chileno. 

Ya hemos expresado que la idea de establecer un tribunal 

especializado para conocer de las cuestiones de constitucionalidad, 

derivada de la concepci6n kelseniana del Estado y del Derecho, y 

que cristaliz6 en la Constituci6n austríaca de 1920, ha tenido una 

extraordinaria acogida en los regímenes constitucionales de la segun

da postguerra, especialmente en la Europa Continental -Alemania Fe

deral, Italia, Yugoeslavia, Grecia, Checoeslovaquia- pero que también 

ha trascendido a otros continentes, corno el asiático -Turquía, Irak, 

Corea y Vietnam del Sur- por lo que no resulta extraño que este sis-

tema se hubiese introducido recientemente en Latinoamérica, no obs-

tante el predominio del sistema que hemos calificado corno americano, 

no s6lo por su origen, sino también por ser el que impera en nuestro 
't 

Continente, desde Canadá hasta la Argentina. 

Dos países latinoamericanos, que por otra parte conservan 

sus instituciones de control judicial de tipo americano, han intro-

ducido tribunales especializados en materia constitucional en época 

bastante reciente; ellos son Guatemala y Chile. 

a) Por lo que se refiere a la RepGblica de Guatemala, ya 

hemos mencionado que desde el año de 1921 se consagr6 en su .ordena-

miento constitucional el juicio de amparo, por influencia mexicana 

y corno in~trumento tutelar específico de los derechos fundamentales 

de la persona humana, comprendiendo también el habeas corpus y la 

impugnaci6n de las leyes inconstit~cionales (Supra, ndmero 22, a). 

En la Carta Constitucional vigente de 15 de septiembre de 
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1965, además de conservar al juicio de amparo como instrumento par

ticular para la protecci6n de los derechos humanos, incluyendo la 

impugnaci6n de ordenamientos legales, reglamentos, resoluciones o 

actos de autoridad, también por violaci6n de derechos fundamentales, 

pero con la consecuencia, si se consideran inconstitucionales, de 

la desaplicaci6n de los mismos en cada caso concreto (artículo 80, 

fracciones 2a.y 3a. de la Carta Fundamental) (Ei.?1}; introdujo en los 

artículos 262 a 265 un tribunal especializado para cuestiones cons

titucionales, calificado como "Corte de Constitucionalidad", segtin 

lo expresamos brevemente en el ntimero 26, g de este trabajo. 

Esta Corte de Constitucionalidad tiene como antecedente el 

anteproyecto de Ley de Control de la Constitucionalidad, que fue 

aprobado en el Tercer Congreso Jurídico Guatemalteco, celebrado en 

la ciudad de Guatemala en el mes de septiembre de 1964, y en el 

cual se propuso la creaci6n de una acci6n y de un incidente para 

combatir las leyes inconstitucionales y de los cuales conocería, 

la primera directamente y el segundo en vía de apelaci6n, un "tri

bunal de control de la constitucionalidad", integrado por cinco ma

gistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia, otros dos, res

pectivamente por el presidente de la Reptiblica y el organismo legis

lativo, y los tiltimos dos por el Colegio de Abogados, en la inte

ligencia de que tres declaratorias de inconstitucionalidad produci

rían la derogaci6n de las disposiciones impugnadas (fl..1..9.). 

Los preceptos constitucionales de 1965, han sido reglamen

tados por los artículos 105 a 111 de la Ley de amparo, habeas cor

pus y de constitucionalidad, de tres de mayo de 1966, ordenamiento 

que califica la instancia como "recurso de inconstitucionalidad", 
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pero con un sentido diverso de los que ya hemos examinado en rela

ci6n con los ordenamientos de Alemania Federal, Suiza y Austria, 

pues contrariamente al recurso de constitucionalidad de estos rtlti

mos, no se trata de un instrumento para proteger derechos de la per

sona humana consagrados constitucionalmente, que es la materia pro

pia del juicio de amparo, según se ha visto, sino de una verdadera 

acción de inconstitucionalidad, que de ser acogida se traduce en 

la p~rdida de eficacia del ordenamiento impugnado. 

En primer término, debemos hacer notar que la citada Corte 

de Constitucionalidad no funciona como organismo permanente, como 

ocurre con las cortes y tribunales constitucionales que hemos exa

minado en el régimen continental europeo, sino se integra en cada 

ocasi6n en que se hace valer la acci6n de inconstitucionalidad, 

en los términos del artículo 109 de la Ley reglamentaria mencionada 

(67V 

Segrtn los artículos 262 de la Constitución y 105 de la Ley 

reglamentaria, la Corte de Constitucionalidad debe integrarse por 

doce miembros, de los cuales forman parte el presidente y·cuatro 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados por la misma, 

y los demás por sorteo global que practicará la Corte Suprema de Jus

ticia entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y del Tribu

nal de lo Contencioso Administrativo, correspondiendo la presidencia 

de la citada Corte de Constitucionalidad, al presidente de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Los artículos 263 de la Carta Fundamental y 106 de la Ley 

reglamentaria establecen que corresponde ah propia Corte de Consti

tucionalidad el conocimiento de los recursos -en realidad, acci6n-
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que se interpongan contra las leyes o disposiciones gubernativas de 

carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitu-

cionalidad. 

La legitimaci6n para acudir ante el tribunal especializado 

de referencia se atribuye por los artículos 264 constitucional y 

107 de la ley, al Consejo de Estado (~); al Colegio de Abogados, 

por decisi6n de su asamblea general; al Ministerio Püblico, por dis-

posici6n del presidente de la Repüblica, tomada en Consejo de Minis-

tros, siendo parte en todo caso, aun cuando no sea el recurrente;y 

a cualquier persona o entidad a quien afecte directamente la incons

ti tucionalidad de la ley o disposici6n gubernativa impugnada, ~on 

el auxilio de diez abogados en ejercicio. 

Estimamos que se trata de una acci6n y no de un recurso 

como lo designan tanto la Constituci6n como la ley reglamentaria, ya 

que no significa una impugnaci6n de una resoluci6n judicial, sino 

una instancia directa ante un organismo judicial especializado en 

materia constitucional, que origina un procedimiento aut6nomo y de 

ninguna manera la continuaci6n de uno judicial anterior, que es lo 

que caracteriza a los recursos en estricto sentido (6J.2j. 

Por otra parte, aun cuando la ley reglamentaria no lo dis-

pone expresamente, de la tramitaci6n señalada en el artículo 109, 

se infiere que el procedimiento debe ser contradictorio, ya que 

el escrito de interposici6n debe contener, en lo aplicable los 

requisitos exigidos en toda petici6n en los juicios conforme al 

C6digo Procesal Civil y Mercantil, expre~andose en forma razonada, 

clara y precisa, los motivos jurídicos en que descansa la impugna-

ci6n de la ley. 



Además, debe advertirse que en todo caso, aun sin haber 

interpuesto la instancia, el ministerio pablico siempre debe fi

gurar como parte, ya que sie~pre debe oírsele, en la inteligencia 

de que la vista será ptíblica si lo pidiere una de· las partes, lo 

que significa que no se trata de un procedimiento de'parte dnica 

y que lógicamente debe emplazarse al organismo que ha emitido el 

ordenamiento impugnado, para que lo defienda ante la Corte de 

Constitucionalidad. 
' 

Por lo que se refiere a los efectos de la declaraci6n de 

inconstitucionalidad, de acuerdo con el modelo austríaco, los ar-

t!culos 265 constitucional y 108 de la ley reglamentaria disponen· 

que cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad total de 

una ley o disposición gubernativa de carácter general, ésta quedar~ 

sin v~gor; y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará 

sin vigor en la parte respectiva, pero en ambos casos, las dispo

siciones respectivas dejarán de surtir efecto desde el día siguien

te al de la publicaci6n del fallo en el Diario Oficial (680). 

Un aspecto importante de la legislación guatemalteca tiene 

su origen en la institución mexicana llamada "suspensión del acto 

reclamado", la que se traduce en la medida precautoria a través de 

la cual por regla general, se paraliza la actividad de la autori-

dad que pretende afectar la esfera jurídica del particular, inclu-

Y:endo también a la aplicaci6n de las leyes impugnadas por su incons

ti tucionalidad (681). -
Desde este ángulo, los artículos 264 de la Carta Fundamental 

y 109 de la ley reglamentaria otorgan a la Corte de Constituciona

lidad la facultad de suspender -se entiende la aplicación- de la 
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ley o disposici6n gubernativa impugnada, si la inconstitucionalidad 

fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables, en 

la inteligencia que los efectos de dicha suspensi6n serán generales 

y se publicarán en el Diario Oficial al día siguiente de haberse 

dictado, requiriéndose para tomar esta medida precautoria, el voto 

fav?rable de la mayoría absoluta del total de los miembros de la 

-Corte de Constitucionalidad. 

Claro que en el supuesto anterior, cuando se declare la in

constitucionalidad del ordenamiento combatido, los efectos generales 

del fallo -que normalmente operan hacia el futuro, es decir, 

ex nun'c; deben retrotraeme a la fecha en que hubiese sido publicada 

la decisi6n que ordena la suspensi6n del propio ordenamiento com

batido (artículos 265 constitucional y 108 de la ley reglamentaria). 

Debe advertirse que la ley reglamentaria que hemos venido 

examinando, además del juicio de amparo, que como hemos dicho, 

procede también contna disposiciones generales violatorias de dere

chos humanos, consagra un procedimiento específico para plantear las 

cuestiones de inconstitucionalidades de las leyes en los procesos 

concretos sujetos al conocimiento de los tribunales ordinarios e 

inclusive en el procedimiento interno ante las autoridades adminis

trativas¡ aun cuando en este altimo supuesto, la inaonstituciona

lidad deberá interponerse en la vía contencioso-administrativa, y 

en todo caso, la declaraci6n de inconstitucionalidad s6lo produce 

el efecto de la desaplicaci6n del ordenamiento combatido en el pro

ceso concreto en el cual se plante6 la cuesti6n respectiva (artí

culos 96 a 104 de la tey de amparo, habeas corpus y de constitucio

nalidad) • 
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E~to significa que, además de la impugnaci6n directa de la 

constitucionalidad de los ordenamientos legales, existe en Guatemala 

la impugnaci6n de inconstitucionalidad por la vía prejudipial o 

incidental (~),ya que de acuerdo con el artículo 103 de la ley 

de que se trata, el tribunal ante el cual se plantea la inconsti-. . 
tucionalidad, deberá considerarla en forma separada de las dem~s 

cuestiones controvertidas y no podrá dejar de pronunciarse sobre 

ella. 

De todo lo anterior podemos concluir que en el sistema gua

temalteco existe, al menos en teoría, una amplia gama de instrumen-

tos.protectores de los derechos fundamentales, uno de carácter es-

pecífico, como lo es el juicio de amparo, y los otros de carácter 

i~directo,· como el planteamiento prejudicial de la inconstitucio

nalidad de las leyes, y la acci6n de inconstitucionalidad ante un 

tribunal especializado, ya que a través de estas vías indirectas, 

los afectados y los organismos pti.blicos legitimados para acudir 

ante la Corte de Constitucionalidad, pueden provocar la declaraci6n 

de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que infrinja los de

rechos fundamentales. consagrados constitucionalmente. 

La declaraci6n general, de la inconstitucionalidad de las 

leyes por un tribunal especializado, como institución novedosa en el 

derecho latinoamericano -aun cuando no la primera, puesto que existe 

desde hace tiempo en Colombia, y Venezuela, según lo expresamos 

al hacer referencia a la acci6n popular de inconstitucionalidad 

(Supra, n'1rnero 26, a y b)- ha sido acogida con bastante timidez en 

cuanto la citada declaraci6n requiere una votaci6n favorable suma-

mente elevada de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad 
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-ocho sobre doce- y cuando se trata de la fristancia de.los partí-

culares afectados, se exige el auxilio impresionante de un ejército 

de abogados (diez nada menos) , con lo cual se compli.ca exagerada-

mente la interposici6n de la acción de inconstitucionalidad, pues 

es posible que los autores de la instituci6n temieran un alud de 

impugnaciones, y pensaron que resultaba difícil poner de acuerdo a 

tantos abogados, cuando que lo más 16gico hubiera resu~tado cons

tituir,, como ocurre en el ~ribunal Federal Alemán (Supra número' 34 b) 

un procedimiento previo de admisión que sirviera de filtro a las 
' 

reclamaciones notoria¡nente improcedentes o carentes de importancia 

constitucional. 

b) El tribunal especializado en el derecho chileno es to-

davía más reciente, y también resulta un injerto del sistema eu

.ropeo continental en un ordenamiento que ha consagrado el control 

americano de la constitucionalidad de los actos de autoridad. 

En efecto, ya hab!amos mencionado en su oportunidad (Supra 

n1Ílnero 19 a), que en el derecho chileno se.ha consagrado un ins

trumento específico para la tutela de los derechos fundamentales, 

que se califica como recurso de amparo, aun cuando en realidad, al 

proteger 1inicamente la libertad personal, se identifica con el 

habeas corpus angloamericano. 

Por otra parte, en el segundo párrafo del artículo 86 de 

la Ley Suprema de Chile C.§.1l,1),se ha consagrado el sistema de im

pugnación prejudicial o incidental de la inconstitucionalidad de 

las leyes, que se ha calificado como "recurso de inaplicabilidad 

de la ley" y cuya decisi6n corresponde exclusivamente a la Corte 

Suprema de Justicia, traduciéndose en la desaplicaci6n del orde-
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namiento combatido en el proceso concreto en el cual se interpuso 

el citado recurso, aun cuando también está facultada la misma Corte 

Suprema para declarar de oficio la inconstitucionalidad en los pro

cesos sometidos a su conocimiento, en la inteligencia de que el 

procedimiento respectivo fue establecido por auto acordado de la 

propia Corte Suprema, de 22 de marzo de 1932 (684). -
Resulta interesante anotar que por iniciativa presentada 

al Congreso Chileno en 1964 por el entonces presidente de la Re

p~blica Jorge Alessandri Rodríguez, se proponía la introducci6n 

de una acci6n popular de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, 

ya que se sugería la reforma del artículo 86 constitucional sobre 

las facultades de la referida Corte Suprema, para establecer que la 

misma, a petici6n de cualquier ciudadano, debería declarar incons

titucional cualquier precepto legal contrario a la Constituci6n, sea 

en la forma o en su contenido de fondo, debiendo fallarse la peti-

ci6n dentro de treinta días hábiles, y si el recurso era acogido, 

la Corte debería ordenar la publicaci6n inmediata del fallo en el 

Diario Oficial y a partir de la fecha de esta publicaci6n el precepto 

inconstitucional dejaría de producir efectos, sin que esa declaraci6n 

pudiera afectar las sentencias ejecutoriadas con anterioridad a la 

propia publicaci6n (685). -
Aun cuando no estrictamente relacionado con el problema pro

cesal de los derechos humanos, sino más bien en cuanto a la necesi-

dad de un 6rgano imparcial para determinar el sentido de los precep-

tos constitucionales cuando los mismos son objeto de una interpre-

taci6n controvertida por los 6rganos del poder -particularmente los 

departamentos legislativo y ejecutivo- se advierte en el derecho 

rt•=e= 



un tribunal constitucional. 

El primer intento para establecer un tribunal constitucional, 

se expuso en el proyecto de reforma constitucional sometido al Con

greso por el presidente Eduardo Frei con fecha 30 de noviembre de 

1964, el que no obstante haber sido aprobado por la Cámara de Dipu-

tados se quedó detenido en el Senado; pero este intento culminó 

en un nuevo proyecto de reformas constitucionales suscrito por el 

mismo Presidente Eduardo Frei con fec11a 17 de enero de 19 69, que 

después de amplia discusión y con algunas modificaciones, fue apro-

bado habiéndose promulgado las reformas el 21 de enero de 1970 (~~~). 

El mismo inspirador de las reformas constitucionales de 1970, 

el entonces presidente Frei, explicaba la introducción del Tribunal 

Constitucional, de la siguiente manera: "Muchos de los conflictos 

que crean crisis entre los Poderes Públicos, algunas de las cuales 

suelen revestir enorme gravedad, nacen de diferencias de interpre-

taci6n sobre los textos constitucionales que delimi1an ala; atribuciones 

y el modo de proceder de cada Poder Público. En nuestro r~gimen no 

existe ningún mecanismo para resolver tales conflictos, los cuales qu~ 

dan entregados al juego de las fuerzas políticas.- Mediante la:; Re-

fo.rmas se establece un Tribunal Constitucional, corno existe en Francia 

Yugoslavia y otros países, llamado a poner término, conforme a de

recho, a ese tipo de diferencias, evitando de este modo que se creeen 

conflictos que puedan amagar el normal desenvolvimiento de nuestro 

.,. régimen democrático) ( 6 87) • _ .. 
El-esp!ritu de la citada reforma está dirigido a establecer 

un instrumento para decidir controversias jurídicas entre los 6r-
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·ganas del Estado y no a la tutela de los derechos fundamentales .d~ .. 

los gobernados, pero como ocurre con todo instrumento de control 

de la constitucionalidad de los actos de autoridad, en Oltimo ex

tremo se traduce en un medio protector de los propios gobernados, 

que son o deben ser los a1timos destinatarios de todo el ordena

miento jurídico, pero además en todo caso, puede utilizarse como 

una vía indirecta de tutela de los derechos fundamentales de la 

persona humana. 

As! ocurre, o debe ocurrir, con el tribunal constitucional 

chileno, que como lo expresa el ex-presidente Frei, tom6 en cuenta 

tanto la orientaci6n francesa como el sistema austríaco de control 

de la constitucionalidad adoptado con modificaciones por 

la Constituci6n yugoslava de 1963, que se menciona expresamente. 

Efectivamente, un examen de las atribuciones que el artículo 

7B b) de la Constituci6n chilena otorga al citado tribunal consti

tucional, nos lleva al convencimiento de que se han mezclado las 

funciones del Consejo Constitucional de la Carta Fundamental fran

cesa de 1958 (Supra, namero 32 d) que ejerce esencialmente un con

trol preventivo de la constitucionalidad de las leyes o proyectos de 

ordenamientos legislativos, y los de los tribunales constitucionales 

inspirados en el modelo austríaco, que deciden sobre la conformidad 

de las disposiciones legales ordinarias respecto de las normas cons

titucionales, pero cuando las primeras ya se encuentran en vigor. 

En efecto, de acuerdo con el referido artículo 78 b) de la Ley 

Suprema, el citado Tribunal constitucional está facultadopara: 

a' Resolver las cuestiones constitucionales que se susciten 

durante la tramitaci6n de los proyectos de ley y de los tratados so~ 
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metidos a la aprobaci6n del Congreso. 

b' Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitu-

'cionalidad de un decreto con fuerza de ley ~¡ 

c' Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se 

susciten con relaci6n a la convocatoria al plebiscito, sin perjui-

cio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de 

.:&leccione.s {689). 

d' Resolver sobre las inhabilidades constitucionales que afec

ten a una persona para ser designado Ministro de Estado, permanecer 

en dicho cargo o desempeñar simultáneamente dichas funciones; ·i. 

e' Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la 

Reptíblica no promulgue una ley cuando deba hacerlo, o promulgue un 

texto diverso del que constitucionalmente corresponda: y 

f' Resolver las contiendas de competencia que determinen las 

,leyes. 
1 1 1 1 

Nos interesan fundamentalmente las dos primeras atribuciones, 

ya que a trav~s de ellas el Tribunal Constitucional puede realizar 

una labor protectora, si bien de carácter indirecto, de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Por lo que se refiere a las controversias constitucionales 

que se susciten durante la tramitaci6n de proyectos de ley o de apro-

baci6n de tratados internacionales ante el Congreso, la instancia 

puede ser promovida por el Presidente de la RepOblica, por cualquiera 

de las Cámaras o por más de un tercio de sus miembros en ejercicio, 

siempre que la reclamación sea formulada antes de la promulgaci6n 

de la ley. 

De acuerdo con el precepto constitucional antes mencionado, 
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el requerimiento ante el Tribunal Constitucional no suspende lá tra

mitación del proyecto, pero la parte impugnada del mismo no podrá 

ser promulgada hasta la expiraci6n del plazo que tiene el propio Tri-

bunal para resolver sobre la cuestión planteada -diez d!as contados 

a partir del recibo del citado requerimiento a no ser que el propio 
' 
Tribunal lo prorrogue por otros diez d!as por motivos graves y ca-

'lificados- salvo que se trate de la ley de presupuestos, de la de

claraci6n de guerra o de la limitación de los derechos fundamentales 

en los Estados de emergencia, que requieren de una promulgación in-
1 

mediata, no obstante la posible objeci6n de inconstitucionalidad 

(W). 

Se trata de unaci:ribuci6n de control preventivo de la cons-

titucionalidad de los proyectos de leyes y de la aprobación de los 

tratados internacionales que deben ser sometidos al órgano legisla-

tivo, por lo que en este sector el Tribunal Constitucional chileno 

se aproxima al Consejo Constitucional francésen cuanto 
" 

---. al control preventivo que tiste 1iltirno ejercita sobre las 

leyes, ya aprobadas, pero todav!a no promulgadas· (Supra 32, d) 

En cuanto al segundo aspecto, es decirpJa facultad del Tri

bunal Constitucional de Chile para resolver las cuestiones que se 

susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de 

ley, es decir, de aquellos expedidos por el Presidente de la Rep1i-

blica en uso de facultades delegadas por el Congreso, constituye 

una atribución de control reparador que tiene semejanza con el que 

ejercen los tribunales constitucionales inspirados en el modelo 

austríaco. 

La legitimación para acudir al citado Tribunal Constitucio- . 
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- -nal para plantear la cuestión de constitucionalidad se atribuye por 

el texto fundamental al presidente de la República dentro del plazo 

de treinta días cuando la Contraloría General de la República rechace 

un decreto con fuerza de ley, y en el caso contrario, es deci.r cuando 

la misma Contraloría hubiese tomado raz6n de un decreto de eslü na

turaleza, están facultados para plantear su inconstitucionalidaó, 

cualquiera de las Cámaras del Congreso o más de un tercio de sus 

miembros en ejercicio, también dentro de un plazo de treinta días 

contados a partir de la publicación del citado Decreto (§.g). 

Para comprender la atribuci6n anterior del Tribunal Consti

tucional conviene recordar que se apoya en una situación peculiar 

del derecho constitucional chileno, puesto que se refiere a una de 

las facultades esenciales de la Contraloría General de la República 

la cual debe controlar los decretos, resoluciones y órdenes emanados 

del Ejecutivo, y si bien este control no es definitivo, ha obtenido 

un éxito bastante apreciable en cuanto a la depuración constitucio

nal y legal de las disposiciones generales de la administraci6n 

(Supra número 6). 

Este organismo peculiar del derecho chileno, es decir, la 

Contraloría General de la República, como expresamos anteriormente, 

además de funcionar como tribunal de cuentas, tiene la muy importan

te del registro -toma de raz6n- de las disposiciones generales del 

ejecutivo, entre ellas, por supuesto, los decretos con fuerza de 

ley del presidente de la República, y con este motivo debe pronun

ciarse sobre su constitucionalidad, o su legalidad, según el caso 

(ver nota 71). 

En los términos del artículo 10 de la Ley 10,336 de 10 de 
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julio de 1964, que contiene el texto refundido de la Ley de Organi

zaci6n y Atribuciones de la Contralor!a General de la Repdblica, el 

Contralor General debe tomar razón de los decretos supremos y de las 

resoluciones de los Jefe de Servicios que deben tramitarse por la 

Contralor!a -prácticamente ~odos los dictados en materia administra

tiva- y se pronunciará sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad 

de que pueden adolecer dentro del plazo de treinta días contados a 

partir de la fecha de su recepción; pero deberá darles curso cuando 

a pesar de su opini6n sobre la inconstitucionalidad o ilegalidad, 

el Presidente de la República insista en el registro, con la firma 

de todos sus Ministros. 

Esto significa que se puede plantear una controversia sobre 

la constitucionalidad o legalidad de los decretos del Ejecutivo, 

-y específicamente en cuanto a la conformidad de los decretos con 

fuerza de ley del Presidente de la Repdblica con la Constituci6n 

Política- entre el Contralor General y el Presidente de la República, 

pero en este caso, antes de la existencia del Tribunal, esta con

troversia era resuelta por una de las partes, es decir por el titu

lar del Ejecutivo, el cual pod!a insistir en el registro del decreto 

estimado inconstitucional por el Contralor, con la firma de todos sus 

Ministros, y a este 6ltimo no tenía otra opci6n que acatar la in

sistencia presidencial, aun cuando debía consignar tanto el rechazo 

como la reiteración en la Memoria anual que debe presentar al Pre

sidente de la Repdblica y al Congreso Nacional i[.9JJ. 

En la actualidad la situación se ha modificado, ya que de 

acuerdo con las reformas de 1970 que estamos analizando, cuando el 

Contralor General de la Repablica rechace el registro de un decreto 
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ley por estimarlo inconstitucional, el presidente de la Repablica ya 

no tiene la facultad de insistir en ese registro, sino que dentro del 

plazo de treinta días de la resoluci6n del Contralor debe acudir al 

Tribunal Constitucional para que decida en definitiva sobre esta 

cuestión de constitucionalidad, y en caso contrario, cuando el mismo 

Contralor tome raz6n de un decreto ley, cualquiera de las Cámaras o 

más de un tercio.de sus miembros en ejercicio, pueden plantear la 

inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional. 

Ahora bien, las dos atribuciones señaladas, tanto la del con

trol" preventivo de los proyectos de ley o de la aprobaci6n de trata

dos internacionales, o del control reparador de la constitucionali

dad de los decretos con fuerza de ley del Presidente de la Repdblica, 

pueden determinar, así sea en forma mediata, una tutela procesal de 

los derechos fundamentales consagrados en la Constitución chilena, ya 

que uno de los motivos por los cuales se puede plantear la inconsti

tucionalidad en cualquiera de estos dos supuestos, es precisamente la 

afectaci6n por los proyectos de ley, tratados o decretos con fuerza 

de ley, de los derechos humanos establecidos constitucionalmente. 
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(494).- Cfr. Jesas González Pérez, op.ult.cit., pp. 277-280. 

(495),- Sobre el concepto de recurso interno administrativo consultar biblio
grafía mencionada en nota 63. 

(496).- Lo que se ha complicado con la expedición de la nueva Ley Sindical de 
1971, cfr. Jos~ Almagro Nosete, Protección procesal de los derechos , 
humanos en España, inédito, Madrid, 1971, pp. 26 del ejemplar mecano-' 
gr afiado. 

(497).- Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Significado y funciones, cit. ; 
pp.512-520; Rodolfo Reyes, La defensa constitucional, cit.pp. 156-163. 
El primero de los autores citados en su estudio Atribuciones judic-iaJe• 
de las regiones aut6nomas, en la obra citada "Ensayos", pp. 602-604, 
señala el delicado conflicto de poderes que motivó la declaración que 
formuló el Tribunal de Garantías Constitucionales respecto de la incCJ:! 
titucionalidad de la Ley Catalana de Cultivos de 14 de junio de 1934, 
declaraci6n que fue dejada implícitamente sin efecto por el Decreto dE 
2 de marzo de 1936, pronunciada por la propia Región Catalana, con lo 
que se menoscab6 la autoridad del referido Tribunal de Garantías. 
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498).:. El textcr de esta ley puede consultarse en "Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal", Madrid, 1968, pp. 339-348. Para todo lo relativo 
al recurso de contrafuero, cfr. Diego Sevilla Andrés, La defensa de 
la Constitución en la Ley Orgánica española, en "Revista de Estudios 
PolÍticosº, Madrid, enero-marzo de 1967, pp. 294-302. 

499).- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Supremacía del ejecutivo en el derecho cons
titucional mexicano, en el volumen "Comunicaciones mexicanas al VII 
Congreso Internacional de Derecho Comparado", México, 1966, pp. 174-lSL 

500).- Cfr. José Almagro Nosete, Protección procesal de los derechos humanos 
en España, cit., pp. 12-17. 

50;1.) .- Cfr. Héctor Fix-Zamudio, Veinticí.nco años de evolución de la justicia 
constitucional, cit., pp.149-163. 

502).- Cfr. Jes~s González Pérez, Administración y libertad, México, 1971, pp. 
76-90. 

503).- Cfr. José Almagro Nosete, Protección procesal de los derechos humanos 
en España, cit., p. 18. 

504).- Cfr. Víctor Fairén Guilléri, Presente y futuro del proceso penal españalJ 
Madrid, 1968, p. 37;Id. El "Anteproyecto de Bases para el C6digo Pro
cesal Penal de 1967", en su obra "Temas del ordenamiento procesal", 
torno II, Madrid, 1969, p~ 1156,.F. Gutiérrez Alviz y José Almagro No
sete, Informe sobre el Anteproyecto de Bases para una Ley Orgánica de 
la Justicia, en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", 'Madrid, 
1969, p. 226. 

;sos).- El tratadista Javier Malagón Barceló sostiene que la Constitución espa-, 
ñola de 1931 influye hondamente en la cubana de 1940, La influencia 
del derecho español en hispanoarnérica, cit., p.1815. 

[506).- Cfr. Ra~iro Borja y Borja, Las Constituciones del Ecuador, p. 

(507).- Cfr. Juan I. Lovato v., Principios constitucionales del derecho proce
sal ecuatoriano, Quito, 1960, pp. 114 y 115. 

(508).- El texto de esta Ley org!inica puede consultarse en el "Boletín del Ins· 
tituto de Derecho Comparado", Ntím. 17, Quito, enero-diciembre de 1967-
1968, pp. 105-113. 

(509).- Cfr. Maxirne 0Letourner, El Consejo de Estado Francés, en "Revista de la· 
Comisión Internacional de Juristas", Ginebra,diciembre de 1967, pp. 
96-100. 

(510).- El espíritu de las leles, trad. de Nicolás Estevanez y Matilde Huici, 
Buenos Aires, 1951, 1 bro XI, capítulo VI, "De la Constitución de 
Inglaterra", pp. 202 y ss., esp. p. 210. 

(511) .- Cfr. Pierre Sandevoir, Etudes sur le recours de pleine juri diction,· 
Paris, 1964, esp. pp. 115 y ss. 
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(512) .- Cfi.Maxime Letourner, El Consejo de Estado Francés,cit., esp. p. 99. 

(5t3J ... Cfr. Maxime Letourner, op.ult.cit., p. lOO;Michel Fromont, La protec- H' 
tion juridictionnelle du particulier centre le pouvoir exécutif,en 
France, en el volumen 11 Gerichtsschutz gegen die Executive", cit. pp. 
242-245; Jean Marie Auby y Michel Fromont, Les recours centre les ac
tes administratives dans les pays de la Communauté Economique Europé
enne. Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays Bas, Paris,1971, pp.; 
19 8-203. 

(514).- Cfr. Conseil d'Etat, Hommage au Président René Cassin, en el volumen 
"Etudes et documentes 1968", Paris, 1969, pp. 15-26. 

(515).- Cfr. Maxime Letourner, El Consejo de Estado Francés, cit., pp. 102 y· 
ss; Jesas González Pérez, Derecho procesal administrativo, cit.tomo 
I, pp. 288 y SS, 

, (516).- En relaci6n con el derecho mexicano debe señalarse que los motivos de 
exceso y abuso de poder están consignados en el artículo 228 del C6-
digo Fiscal de la Federación, en cuanto establece que: "Serán causas 
de anulaci6n de una resolución o de un· procedimiento administrativo: 
a) Incompetencia del funcionario o empleado que haya dictado el acuer
do o que haya tramitado el procedimiento impugnado; b)Omisi6n o incum
plimiento de las formalidades que legalmente deba revestir la resolu
ci6n o el procedimiento impugnado; c) Violaci6n de la disposici6n apli· 
cada, o no haberse aplicado la disposici6n debida .•• " Sobre el conten
cioso de nulidad en general existe una amplia bibliografía de la cual 
citaremos s6lo los trabajos de fácil consulta: Auby y Fromont, Le~ 
recours contre les actes administratives, cit., pp.155-176. Bartolomé 
A. Fiorini, El sistema contencioso-administrativo en Francia, en "Re
vista de Derecho y Administraci6n Municipal", Buenos Aires, mayo de 
1944, pp. 427-453; Marc-Henry Barbet, Crisis del crecimiento del con-
iencioso administrativo en Francia: Georges Vedel, La reforma del re
curso contencioso administrativo en Francia, ambos en "Revista del 
Instituto de Derecho Comparado", Barcelona, enero-junio de 1955, pp. 
99-112; Michel Fromont, La protection 'uridictionnelle du particulier 
contre le pouvoir exécutif en France, cit., pp. 2 4- 8; Jos Joaqu n 
Lueso, Contralor ·urisdiccional de la administraci6n. Recursos de lené 
jurisdicci n y e anu aci n, en Revista e Estu ios Procesales , Rosa
rio, Argentina, marzo de 1970, pp. 83-85, y en relación con el derecho 
mexicano, esencialmente la obra de Emilio Margáin Manautou, De lo con
tencioso administrativo de anulaci6n o de ilegitimidad, cit., pp. 28 
y ss. 

(517).- El desvío de poder como motivo de nulidad de las resoluciones adminis
trativas, está limitado en el derecho mexicano exclusivamente a las que 
establecen sanciones, cuando las mismas caen dentro de la competencia ' 
del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 228, inciso d) del C6digo Fiscal de la Federaci6n, limita
ci6n que ha sido criticada por la doctrina, cfr. Alfonso Covtina Gu
tiérrez, El control jurisdiccional administrativo de la le alidad de 
la facultad discrecional, en e vo umen Ensayos e erecho a ministra
tivo y tributario para conmemorar el XXV aniversario de la Ley de Jus
ticia Fiscal", México, 1965, pp. 81-82; Dolores Heduán Virués, Las fun
ciones del Tribunal Fiscal, cit., pp. 91-101; Alfonso Nava Negrete, 
Derecho procesal adiñinistrativo, cit., p. 343. 



·• ·, 

.8) .- En cuanto al derecho mexicano en esta materia, cfr. Héctor Fix-zamudio, .. ··. 
Introducci6n al estudio del receso tributario en el derecho mexicano, 
cit., pp. r.PP· 108 -108 • 

. 9) .- Cfr. Maurice Duverger y Lucien Sfez, Die Staatsb&cgrlide Freiheitsrecht.€: 
in Frankreich und in der Union Francaise (Los derechos de libertad de 
los ciudadanos en Francia y en la Uni6n Francesa), en la obra"Die 
Grundrechte", cit. vol.II, pp. 568-569. 

!O),- Cfr. Francine Batailler, Le Conseil d'Etat juge constitutionnel, cit., 
pp. 114 y ss; Maxime Letourner, El Consejo de Estado Francés, cit., pp. 
114-115; Charles Einsenmann y Léo Hammon, La juridiction constitution
nelle en droit francaise, en el volumen ya indicado "Verfassungsgericlis
barkeit in der Gegenwart", pp. 284-285; Maurice Duverger y Lucien Sfez, 
op.ult.cit., pp. 634-640. 

?l).- Op.ult.cit. pp. 63-155. 

?2),- Tratado de derecho procesal administrativo, cit., torno I, pp. 294-295. 

?3).- Cfr. Auby y Frornont, Les recours centre les actes adrninistratives cit. 
pp. 139 y ss. Jacques Velu, La rotection uridictionnelle du articu
lier centre le pouvoir exécut1 en Be gique, esp. pp. 3-65; G.E.Lange
meijer, Das gerichtliche Rechtsschutz des Einzelnen gegenüber der vol
lziehenden Gewalt in den Niederlanden (La protecci6n judicial del par
ticular contra el poder ejecutivo en los Paises Bajos), tomo II, pp.801-
803; Themistokles Tsatsos, Der gerichtliche Rechtsschutz des Einzelnen 

. gegenüber der vollziehenden Gewalt in Griechenland (La protección ju
dicial del particular contra el poder ejecutivo en Grecia), tomo I, pp. 
292-320. Todos estos trabajos publicados en la obra ya mencionada "Ge
richtsschutz gegen die Executive".Jesús González Pérez, Derecho Procesal 
Administrativo, cit., pp.452-460, 

24).- Cfr. Humberto Briseño Sierra, El proceso administrativo en Iberoamérica 
México, 1968, pp. 270 y ss; Adolfo Atchabahian, Lo contencioso tributa
rio en América. Ubicación del Tribunal Fiscal de la Federaci6n de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el volumen "Ensayos de derecho administra
tivo y tributario para conmemorar el XXX aniversario de la Ley de Justi
cia Fiscal", México, 1966. 

25).- Cfr.Francine Batailler, Le Conseil d'Etat juge constitutionnel,cit.pp. 
28-58; Charles Eisenmann y Léo Hammon,La juridiction constitutionnelle 
en droit fran~ais,cit., pp. 255 y ss. 

26).- Cfr.Claude Leclercq, Le déclin de la voie de fait, en "Revue du Droit 
Public et de la Science Politiqueen France et h l'étranger", París, 
julio-agosto de 1963, pp. 662-668.Michel Dran,Le cantrole juridictionnel 
et la garantie des Libertés publiques,Paris, 1968, pp. 226-258. 

27).- Cfr. Claude Leclercq, op.ult.cit. pp. 682-683. 

28).- Cfr. Claude Leclercq, op.ult.cit. pp. 693-713 
29).- Cfr. Piero Calamandrei, La casación civil,trad. de Santiago Sentís Melen' 

do, Buenos Aires, 1961 {reimpresión), tomo I,Vol.II, pp. 350 y ss. -

30).- Cfr. Piero Calamandrei, op.ult.cit.,tomo I, Vol.II, pp. 35 y ss.Emile· 
Chénon,Origines, conditions et effects de la cassation, París, 1882, pp. 
65-73. 
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op.ult.cit., tomo I, Vol. II, pp. 109 y ss. 

(532) .- A esta tradición se refieren expresament~ Georges Burdeau, Droit 
constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1957, p.~ 
que inclusive califica de "hostil" al control judicial; y en un 
sentido similar, Salo Engel, El control judicial posterior y el 
examen político previo en la Francia de la postguerra, en "Revista 
Jurídica Interamericana", Nueva Orleans, 1964, pp. 9o y ss.; por 
su parte el tratadista italiano Mario Battaglini hace referencia a 
los diversos proyectos que se presentaron en la Asamblea Nacional 
francesa a partir de los Gltimos años del siglo XIX y los primeros 
del presente, con el objeto de establecer una Corte Suprema para 
el control de la constitucionalidad de las leys, de acuerdo con el 
modelo americano, y dentro de los cuales destaca el proyecto de 
Charles Benoist presentado el 28 de enero de 1903 y que se trat6 
de resucitar sin éxito en varias ocasiones, Contributo allo studio 
comparato del controllo di costituzionalitá: i paesi que non hanno 
controllo, en "Rivista trimestrale di Diritto Pubblico", Milano, 
1962, pp. 673-678. 

(533),- SegGn el artículo 138 del citado ordenamiento, el juez de instruc-
·ción puede ordenar varias medidas de seguridad cuando se trata de 
la acusación por delitos de cierta gravedad; medidas entre las cua
les se señalan; que el inculpado no abandone los límites territoria
les señalados por el juez de instrucción; que no se ausente de su 
domicilio o de la residencia fijada por el juez de instrucción en 
las condiciones y por los motivos determinados por el mismo juzgador; 
que no visite determinados lugares o no se traslade sino a los seña
lados judici~lmente; el dEber de informar al juez de instrucción de 
todo viaje fuera de los límites fijados; la obligación de presentarse 
peri6dicamente a los servicios o las autoridades señalados por el juez , 
de instrucción y someterse, segGn el caso, a las medidas de control 

;en cuanto a sus actividades profesionales o su asistencia a institu
ciones de enseñanza, etc. 

(534).- Cfr. Documentes de l'Asseinblée Nationale, Annexes aux preces verbaux 
des sceances, "Journal Officiel", París, 23 de marzo de 1971, p. 1146. 

(535).- En realidad es muy limitada la competencia de los tribunales judicia
les frenceses, y consecuentemente, su órgano supremo, o sea la Corte 
de Casaci6n, para conocer y decidir sobre los actos y resoluciones 
provenientes de autoridades administrativas, que en su mayoría deben 
impugnarse, SJlQGn se ha visto, ante los tribunales administrativos y 
su órgano supremo, el Consejo de Estado, cfr. Michel Fromont, La 
rotectión 'uridictionnelle du articulier centre le ouvoir exécutif 

en France, cit. pp. 2 - ; Auby y Fromont, Les recours, cit., pp. 
273-279. Michel Dran, Le controle Juridictionnel, cit., pp.219-226. 

(536).- Cfr. Secretaría de la Comisión Internacional de Juristas, La Corte 
de Casación, en la "Revista" de la propia Comisión, Ginebra, diciembre 
de 1967, pp. ~99-123. 
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• (537):.:;.: Cfr. Paul Amselek,· Les vicissitudes de la corneeténce juridictionnelle 
en rnatiere d'atteintes adrninistratives a la libertª individuelle, en 
11 Revue de Droit Public et de la Ascience Politique en France et a 
l'Etranger", Paris, septiembre de 1965, pp. 801-855. 

(538) .-

j (539) .-

(540) .-

(5~1) .-

(542) .-

Cfr. Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutiona ~0~1ti
ques, cit., pp. 90 y ss; Secretaría de la Comisión Internacional de 
Juristas, El Consejo Constitucional, en la "Revista" de la misma 
Comisión, Ginebra, diciembre de 1967, pp. 124-129. 

Sobre la organización y funciones del Senado Conservador francés, 
Cfr. André Blondel, Le controle juridictionnel de la constitutio
nalité des lois. Etude criti ue corn arative: Etats Unis-France, 
Paris, 1928, pp. 1 3 y ss. 

Respecto de las atribuciones del Senado corno órgano de control cons
titucional en la Carta francesa de 1852, cfr. Félix Moreau, Précis 
Elérnentaire de droit constitutionnel, 9a. Ed., Paris, 1921, p. 100; 
Mario Battaglini, Contribuiti allo studio comparato, cit., p. 672. 

Existe una controversia doctrinal sobre la naturaleza del Consejo 
Constitucional, ya que mientras Maurice Duverger, Institutions Poli
tiques et droit constitutionnel,lla. Ed., Paris, 1970, pp. 816-818, 
lo califica de 11 jurisdicci6n política", Louis Favoreu, Le Conseil 
Constitutionnel réguleteur de l'activité normative des pouvoirs pu
blics, en "Revue du Droit Public et de la Science Politique en Franca 
~l'étranger", Paris, enero-febrero de 1967, pp. 115-120 lo con
sidera corno una "jurisdicción constitucional"; en tanto que otro 
sector de la doctrina lo estima corno órgano de carácter político, 
corno lo destaca Salo Engel, El control udicial osterior y el examen 
político previo en la Francia e a postguerra, cit., pp. -9 • 

El artículo 62 de la Carta Fundamental francesa dispone: "Una dispo
sición declarada inconstitucional no puede ser promulgada ni puesta 
en vigor, las decisiones del Consejo Constitucional no admiten re
curso alguno. Se imponen a los poderes ptlblicos y a todas las auto
ridades administrativas y jurisdiccionales", cfr. Louis Favoreu, ~· 
ult.cit., pp. lOB-110. 

(543).- Cfr. Charles Eisenmann y Léo Harnon, La juriaction constitutionnelle 
en droit fran9ais,cit., pp. 279-281; Francine Batailler, Le Conseil 
d'Etat juge constitutionnel, cit., pp.·30-58; Michel Dran, Le controle 
Juridictionnel, cit., pp. 60-74. 

(544) .- De vrais juges constitutionnels, en "Sélection hebdornadaire du jour
nal Le Monde", París, 4-Io de marzo c1e 1971 • . 

(545).- Cfr. Jacques Robert, Les libertés publiques et la ~ustice,, en "Sé
lection hebdomadaire du journal Le Monde", Paris,-14 de julio de 
1971. . 

(546).- Cfr. el análisis de esta resolución en los artículos de Andfe Laurens, 
Le Conseil Constitutionnel donne un coup d'arret au pouvoir et affir- · 
me son indépendance, y de Alfred Grosser, Lipert6 et rapport 



cae.forces, ambos en·· "Sélection hebdomadaire du 
Paria, lS-21 de julio de 1971. 

(547).- Los citados decretos de creaci6n, facultades y terminaci6n de la co
misi6n de Salvaguarda de los Derechos y Libertades Individuales, 
fueron publicados en el "Journal Officiel de la Republique Franr;:aise", 
de los d!as 10 de mayo de 1957, p. 4691; 10 de junio de 1959, pp. 
5778-5779; y 4-5 de febrero de 1963, p. 1179, respectivamente. 

(548).- Cfr. Hans Kelsen, La uridictionnelle de la Constitution (La 
justice constitutionnelle , en Revue de Droit Public et de la Science 
Politiqueen France et a etranger", Paria, 1928, pp. 197-257; René 
Marcic, Verfassun s erichtsbarkeit un reine Rechtslehre (Jurisdic
ción constitucional y teor a pura de derecho , Wien, 1966, pp. 55-
84; Volker Haak, Normenkontrolle und verfassungskonforme Gesetzaus
legung des Richters (Control normativo e interpretación judicial de 
la conformidad constitucional). Bonn, 1963, pp. 216-221; Walter Frisch 
Philip, La forma en ue se lasm6 la teoría ura del derecho de Hans 
Kelsen en la ur s 1cci n austr aca crea a or , trad. de Elsa Bie
ler, en 'Juridica', Anuario de la Escuela de Derecho.de la Universi
dad Iberoamericana, México, julio de 1970, pp. 129-130. 

(549).- Teoría general de derecho y del Estado, trad. de Eduardo Garc!a~,3a. 
Ed., México, 1969 pp. 3ll-3l2, 316-318. 

(550).- Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Proceso, autocomposici6n· y 
autodefensa, 2a. Ed., México, 1970, p. 215. 

(551).- Cfr. Joseph L. Kunz, La teoría pura del derecho, México, 1948, p. 207. 

(552).- Cfr. Walter Frisch Philip, La forma en que se plasmó la teoría pura 
del derecho, etc., cit., pp. 131-148; Erwin Melichar, Die Verfassungs-
erichtsbarkeit in Osterreich (La jurisdicci6n constitucional en 

Austria , en el vo umen Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart" 
cit., pp. 440-445; Felix Ermacora, Der Verfassungsgerichtshof, cit. 
pp. 76-84. 

!(553).- Cfr. Felix Ermacora, La Constitution autrichienne, en el volumen 
"Corpus Constitutionnel", tomo I, fasc!culo 2, Leiden, 1970, pp. 437-
'439 y 445-446. 

(554).- Cfr. Mauro Cappelletti, El 'control judicial de la constitucionalidad 
de las leyes, cit., pp. 55-58. 

(555) .-

/ 
. ; 

Cfr. Falix Ermacora, Die VerfassunlsSerichtshof c~t., pp. 214-263; 
Erwin Melichar, Die Verfassungsier e tsbarkeit fn Osterreich, cit., 
pp. 458-460; Walter Frisch PhilJ.p, La forma en que se plasm6 la teo
ría pura del derecho, cit., pp. 132-143 • ·¡ 

l. (556).- Cfr. Leopold Werner, Die 8sterreichischan Bundesverfassungsgesetze 
(Las leyes ·constitucionales de la federacl6n austríaca), Wien, 1963 
(pero con apéndice de 1964), pp. 2-3. · 
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(557) .- Cfr. Felix Ermacora, Die Verfassungsgerichtshof, cit., pp. 259-263 
Walter Frisch Philip, La forma en que se plasm6 la teoría iura del 
derecho, cit., pp. 143-146; Id. Control de las leyes por va judi
cial en México en Austria, así como ciertas instituciones roce
dimentales en la jurisdicci n constitucional de ambos pa ses 1-.;~;is), 
México, 1969, pp. 136-168. 

(558)·.- Dichas leyes sobre derechos políticos e individuales de la persona 
humana pueden consultarse en la compilación de Leopold Werner, 
Die asterreichischen Bundesvergassungsgesetze, cit., pp. 139-148; 
y sobre la extensión y contenido de los derechos fundamentales en el 
ordenamiento austríaco, cfr. Felix Errnacora, Die Grundrechte in 
Osterreich (Los derechos fundamentales en Austria), en la obra ya 
citada, "Die Grundrechte", tomo I, pp. 129-173. 

(559).- Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicción constitucional de la liber
tad, cit., pp. 31-33; Felix Ermacora, Die Verfassungsgerichtshof, 
cit., pp. 306-307; Gttnther Winkler,Der gerichtliche Rechtsschutz 
des Einzeloen e entlber der vollziehenden Gewalt in Osterreich 

La protecci n judicial del particular contra el poder ejecutivo 
en Austria), en la obra "Gerichtsschutz gegen die Executive", cit. 
torno II, pp. 836-838. 

(560).- El procedimiento que debe seguirse para plantear el recurso consti
tucional ante la Corte especializada austriaca, est~ regulado por 
los artículos 82 a BB de la Ley sobre la citada Corte Constitucional 
de 1953; cfr. Felix Ermacora, op.ult.cit., pp. 298-349; autor que 
también hace referencia a las numerosas resoluciones dictadas por 
la propia Corte Constitucional desde 1947 hasta 1953, tanto en ef 
fondo corno en materia procesal, respecto de los recursos constitu
cionales interpuestos por la violación de los derechos fundamenta
les consagrados en la Carta Suprema y en las leyes constitucionales •. 
Por. otra parte, las sentencias que sobre esta materia ha pronuncia
do el citado organismo de justicia constitucional desde sus inicios 
hasta 1964, pueden consultarse en el repertorio intitulado Die 
'udikatur des Verfassun s erichtshof (La jurisprudencia de la Corte 
Constitucional , compi a o por Johann Hirsch y Alfred Kaltenberger, 
2 vals. Wien, 1966; también pueden consultarse el an~lisis que de 
algunos fallos importantes realiza Volker Haak, Normenkontrolle, 
cit., pp. 86-98; y el agudo examen que sobre esta materia realiza 
Mauro Cappelletti, El control judicial de la constitucionalidad de 
las leyes, cit., pp. 33-47. 

(561).- Cfr. Günther Winkler, Der gerichtliche Rechtsschutz, cit., pp. 860 
y ss.; Reginald Parker, Administrative Procedure in Austria, en 
"The American Journal of Comparative Law 11 , primavera de 1955, Ann 
Arbor, Michigan, pp. 322-336. 

(562).- Cfr. Felix Ermacora, Die Grundrechte, cit., pp. 163-173; Id. La 
Constitution autrichienne, cit., p. 448. ~ 

.. (563) .- Cfr. René Marcic, Verfassungsgerichtsbarkeit wflreine Rechtslehre, 
cit., p. 49. 
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Lechner, Verfassungsgerichtsbarkeit (La jurisdicción cons
titucional), en la obra 11 Die Grundrechte", cit., tomo III, vol. II, 
pp. 660 y ss.; Ernst Friesenhahn, Die Verfassungsgerichtsbarkeit in 
der Bundesrepublik Deutschland, cit., pp. 133-144; Wilhelm Buerstedde, 
La Cour Constitutionnelle de la République Fédérale Allemande, en 
11 Revue Internationale de Droit Comparé", Paris, enero-marzo de 1957, 
pp. 56-72; Volker Haak, Quelques aspects du controle de la constitu
tionalité des lois exercé par la Cour Constitutionnelle de la Répu
blique Féd€rale d 1Allemagne, en 11 Revue Internationale de Droit 
Compare", Paris, enero-marzo de 1961, pp. 78-88; Edward McWhinney, 
Judicial restraint and the West Germany Constitutional Court, en 
11 Harvard Law Review", noviembre de 1961, pp. 5 y ss.; Si,lvio Lessona, 
La funzione del Tribunale Costituzionale Federale della Repubblica 
Tedesca, en 11 Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", Milano, octu
bre-diciembre de 1964, pp. 799-818. 

(565).- Cfr. Ernst Friesenhann, op.ult.cit., pp. 136 y ss. Este control de 
carácter prejudicial, tiene semejanzas con el sistema italiano que 
se examinará más adelante, como lo ha.puesto de relieve Mauro Cappel
letti en su estudio intitulado La pregiudizialit~ costituzionale 
nel processo civile, Milano, 1957, pp. 4-9. 

(566).- El citado artículo 25 de la Ley Fundamental Alemana establece: "Las 
reglas generales de derecho internacional forman parte del derecho 
federal.·Tienen supremacía sobre las leyes y hacen 'nacer, directa
mente, derechos y obligaciones para los habitantes del territorio 
federal". 

i.(567) .- Cfr. Karl Josef Partsch, Die Rechte und Freiheiten der euro &is-
chen Menschenrechtskonvention Los erec os y as i ertades e la 
Convención Europea de los Derechos Humanos,en la obra "Die Grundrechte!' 
cit, torno I, pp. 245-253, 281-285; A.H. Robertson, Human Rights in 
Europe, cit., pp. 1-6. 

(568).- El citado artículo 31, dispone en su parte conducente: 1) Las deci
siones del Tribunal Constitucional Federal obligan a todos los ór
ganos constitucionales de la Federación y de las Provincias, así 
·corno a todos los tribunales y autoridades. 2) En los casos de los 
incisos 6 (dudas o discrepancias de opinión sobre la compatibili
dad formal o material del derecho de la Ft~deración o de una provin
cia); 11 (conformidad de una ley federal o local con la Constitución 
o de una ley u otro precepto jurídico provincial con el derecho fe
deral); 12 (Dudas sobre si una disposición de Jerecho internacional 
forma parte del derecho federal y genera inmediatamente derechos y 
obligaciones); y 14 (discrepancia de opiniones sobre la validez ac
tual de una disposición jurídica como derecho federal), del artículo 
13 del mismo ordenamiento, el fallo del Tribunal Constitucional Fe
deral tiene fuerza de ley. Esta disposición rige también para los 
casos del mismo artículo 13, inciso 80. (en relación con los recur
sos constitucionales); si el Tribunal Constitucional Federal declara· 
compatible, incompatible o nulifica una ley en relación con la Ley 
Fundamental o con el derecho federal, debe ser publicada en la Ga
ceta Oficial de la Federación por el Ministro Federal de Justicia. 
Lo mismo es aplicable respecto del texto de los fallos en los casos 
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de los incisos 12 y 14 del artículo 13 (ya mencionados) , Por su 
parte, el artículo 78 establece: "Si el Tribunal Feder,11 Constitu
cional llega a la convicción de que un ordenamiento federal es 
incompatible con la Ley Fundamental, o una ley provincial es incompa
tible con la misma Consti tuci6n y otra norma federal, •m su resolu
ción debe declarar su nulidad. Si otros preceptos de la misma ley 
son incompatibles por los mismos motivos, con la Ley Fundamental u 
otra norma federal, el Tribunal Constitucional puede rleclararlos 
nulos en la misma resolución". Tomamos en cuenta el texto unifica-
do de la Ley Orgánica del Tribunal Federal Constitucional, publicado, 
por el Ministro Federal de Justicia el 3 de febrero de 1971. 

(569).- Cfr. Ernst Friesenhahn, Die Verfassungsgerichtsbarkeit, cit., pp. 
134-135, Franco Pierandrel, Le decisioni de 1i or ani della giustizia 
costituzionale (natura, efficacia, esecuzione , en "Scriti di Diritto 
Costituzionale", cit., Vol. III, pp. 104-114. 

(570) .- En el citado artículo 79 se dispone: "(1) "En los términos de los 
preceptos de la ordenanza Procesal Penal, es· admisible la revisión 
de una sentencia penal que se apoye en una norma que hubiese sido 
declarada nula o incompatible con la Ley Fundamental, por el Tri
bunal Federal Constitucional en los términos del artículo 78". 
(2) Salvo lo dispuesto por el parágrafo 85, inciso a (en los casos 
de proposiciones de los tribunales constitucionales locales que 
pretenden apartarse de una decisión anterior), permanecen inmuta
bles las resoluciones firmes apoyadas en una norma declarada nula 
en los términos del artículo 78, pero no es licita la ejecución de 
tales resoluciones, la que debe realizarse de acuerdo con el artí
culo 767 de la Ordenanza Procesal Civil (es decir en víñ de excep
ción contra la decisión). Se excluyen las reclamaciones por enri~ 

· queciroiento ilegítimo''.. · 

(571).- Cfr. Mauro Cappelletti, El control udicial de la constitucionalidad 
de las leyes, cit., p. 6 ; Ernst Friesenhahn, Verfassungsgerichts
barkeit, .cit., pp. 189-190; Othmar Jauernig, Der gerichtliche 
Rechtsschutz der Menschenrechte in der Bundesre ublik Deutschland 

La protecci n JUris icciona e os erec os umanos en a Rep -
blica Fe~eral Alemana) inédito, p. 19 del ejemplar ~ecanografiado. 

(572).- Esta es también la calificación que le asigna el tratadista italiano 
Mauro Cappelletti, en su libro La jurisdicción constitucional de la 
libertad, cit., pp. 62 y ss. Ii. Il ricorso costituzionale nel 
sistema delle impugnazione, en <'JU libro 11 Processo e ideologie", Bo
logna, 1969, pp. 531-539; pero las dificultades de una traducción 
exacta del vocablo alemán Verfassungsbeschwerde han sido señaladas 
agudamente por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo en su reseña heme
rográfica al estudio de Hans Rupp, Die Verfassungsbeschwerde im 
Rechtsmittelsystem (El recurso constitucional en el sistema de los 
medios de impugnación), al cual nos referiremos más adelante; reseña 
publicada en la "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", Madrid, 
1970, pp. 211-213.Auby y Fromont, Les recours, cit. pp. 111-119. 

(573).- Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicción constitucional de la libertad 
cit., pp. 39-62. 
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(574).- ·En efecto, el texto original de la Ley Fundamental de Bonn no con
signaba el recurso constitucional, aun cuando sí estableció un prin
cipio general sobre la protección judicial de los derechos humanos 
en el artículo· 19 parágrafo 4, de acuerdo con el cual: "Un recurso 
jurisdiccional queda abierto a cualquiera que se encuentre lesionado 
en sus derechos por el poder p1iblico. Salvo disposición en contrario, 
este recurso compete a los tribunales ordinariQS'. cfr. Klaus Vogel, 
Der gerichtliche Rechtsschutz, des Einzelnen 1egenüber der vollziehen
den Gewalt in der Bundesre ublik Deutschland La protecci6n judicial .·. 

e particu ar rente a po er e ecu vo en la RepGblica Federal Ale
mana), en el volumen ya citado "Gerichtsschutz gegen die! Executive", 
torno I, pp. 132-134. 

{575).- Los citados preceptos establecen los siguientes derechos fundarnenta
les:derecho de resistencia (artículo 20, inciso 4), la igualdad de· 
derechos y obligaciones civiles en todas las provincias (artículo 
33); derechos electorales (artículo 38); prohibición de los tribuna
les de excepci6n y derecho al juez natural (artículo 101); derecho 
de audiencia ante los tribunales (artículo 103); formalidades para 
la restricción de la libertad personal (artículo 104). 

(576)~- Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicción constitucional de la libertad 
cit., pp. 67-68; F. Rubio Llorente, El Tribunal Constitucional ale~ 
mán, cit., pp. 123-124 y 158. 

{577).- Cfr. Mauro Cappelletti, op.ult.cit., pp. 76-77; Ernst Friesenhahn, 
Die Verfassun s erichtsbarkeit, cit., p. 164; Klaus Vogel, Der ~erich
t ic e Rec ssc u z, cit. p. 65; Othmar Jauernig, Der qerichtliche 
Rechtsschutz,cit., p. 14. 

(579).- Cfr. Mauro Cappelletti, op.ult.cit., pp. 84-85. 

(580).- Cfr. Ernst Friesenhahn, Die Verfassungsgerichtsbarkeit, cit., pp. 
189-190; Mauro Cappelletti, op.ult.cit~ pp. 94 y ss. 

(591).- Die Verfassungsbeschberde im Rechtsrnittelsystern (El recurso consti
tucional en el sistema de los medios de impugnación), en "Zeitschrift 
fOr Zivilprozess" (Revista de Derecho Procesal Civil), K8ln, enero 

·' de 1969, p. l; por su parte, también Ernst Friesenhahn, op.ult.cit. 
p. 167, señala que el recurso constitucional. constituye el medio de 
impugnación que se ha· utilizado con mayor frecuencia y que en el 
per!odo de diez años que examina (1951-1961) se habían interpuesto 
un promedio de 80 a 90 recursos mensuales ante la Corte Constitucio
nal (cerca de 8,100 en total en ese lapso). 

' . 

(582).- Cfr. Hans Rupp, op.ult.cit. pp. 1-2 · 

(583).- Cfr. Hans Rupp, op.ult.cit., pp. 3 y ss.; por su parte, el tratadista 
italiano Silvio Lessona, La funzione del Tribunale Costituzionale 
Federale della Rep~ublica Tedesca, cit., pp. 8l6 y ss., señala que 
hasta el ano de 19 4 ya eran quince los voldmenes que contienen los 
fallos del Tribunal Constitucional Federal, lo que representa un es
fuerzo que se puede calificar de asombroso en el campo de la justicia 

·., 
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(584).- Cfr. Hans Rupp, op.ult.cit., pp. 5-8. 

(585).- Cfr. Othmar Jauernig, Der gerichtliche Rechtschutz, cit., p. 17. 

(586).- Die Verfassungsbeschwerde, cit., p. 10. 

(587).- El recurso constitucional ante estos tres tribunales es analizado por 
Mauro Cappelletti, La urisdicci6n constitucional de la libertad, cit. 
pp. 46-62; 105-110. Ta i n existe recurso constituc on~. ante el Tri
bunal Constitucional del Sarre, Auby y Fromont, Les recnurs, cit. p. 
111. 

(588).- Cfr. Hans Lechner~ Die Verfassungsgerichtsbarkeit,cit.,pp. 685-686 y 
698; Ernst Friesenhahn, Die Verfassungslerichtsbarkeit, cit.pp. 103-
105, en realidad todas las provincias a emanas, con exccpci6n de Schle: 
wig-Holstein y Berlin, tienen Tribunal Constitucional, Auby y Fromont,· 
op.ult.cit., pp. 22-24. 

(589).- Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicci6n constitucional de la libertad, 
cit., p. 80; Ernst Friesenhahn, op.ult.cit., pp. 113-llíl. 

(590),- El artículo 18 de la Ley Fundamental de Bonn dispone: "Cualquiera que 
abuse de la libertad de expresi6n; de las opiniones, en particular de 
IaTrbertad de prensa (artículo 5ºinciso l.l') ,de la libertad de ense
ñanza (artículo l~ inciso 3°); de la libertad de reuni6n (artículo 8°); 
de la libertad de asociaci6n (artículo 9º); del secreto de correspon
dencia postal, telegráfica o telefónica (artículo 10); del derecho de 
propiedad (artículo 14); o del derecho de asilo (artículo 16, inciso 
2°), ara combatir el orden constitucional, liberal democrático, se
rá sus endido en sus derec os undamenta es. Pertenece al Tri una! 

. Constitucional Federal renunciar icha sus ensi n i'ar su exten-
si n • 

(591).- Cfr. Ernst Friesenhahn, Die Verfassungsgerichtsbarkeit, cit., pp. 
179-181. 

(592) .-

(593) .... 

(594) .-

Preceptos reglamentados por las leyes constitucionales de 9 de febrero 
de 1948, ntlm. 1, y 11 de marzo de 1953, Nfun. l; por las le.yes ordina
rias de 11 de marzo de 1953, Nfun. 87; de 18 de marzo de 1958, Nam, 265 
y de 25 de enero de 1962, Nam. 20; por las normas integrativas ~ormula 
das por la misma Corte Constitucional el 16 de marzo de 1956, y final
mente, por el reglamento general, también expedido por el citado Tri
bunal, el 22 de abril de 1958. 

Sentencia publicada en la "Rivista di Diritto Processualei 11 , Padova, 
julio-septiembre de 1956,, segunda parte, pp. 149 y ss.j con Uh pro
fundo comentario de Piero Calan\andrei, I.a pri~a sentenza della Corte. 
Costituzionale, este altimo estudio traducido por Santiago Sentís 
Melendo, La primera sentencia de la Corte Constitucional, en "Estudios 
sobre el proceso civil", Buenos Aires, 1962, pp. 185-198. 
En el supuesto de que el propio juzgador deseche la cuestión de in
constitucionalidad, por no tener relación con la causa o por esti
marla manifiestamente infundada, esta resolución no impide, en los 
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términos del artículo 24 de la citada Ley Ntlm. 87 de 1953, que el pro
blema de constitucionalidad se vuelva a plantear en cualquier grado 
del proceso1 pero s6lo cuando el tribunal de instancia considere 
pertinente esta cuesti6n puede elevarse a la Corte Constitucional. 

(595).- Cfr. Piero Calamandrei, Corte' Constitucional y autoridad judicial, 
trad. de Santiago Sentís Melendo, en "Estudios sobre el proceso ci
vil", cit., p. 128. 

(596).- Cfr. F. Rubio Llorente, La Corte Constitucional italiana, en "Re
vista de la Facultad de Derecho", Nfuñ. 31, Caracas, 1965, pp. 229-
2321 Aldo M. Sandulli, Die Verfassungslerichtsbarkeit in Italien 
(La jurisdicci6n constitucional en Ita ia), en el citado volumen 
"Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart", cit., pp. 301-305; 
versión italiana, La giustizia costituzionale in Itali~, sobretiro 
de la revista "Giurlsprudenza Costituzionale", Milano, 1961, pp. 8-9. 

(597) .- A s.u vez,. la parte relativa del artículo 30 de la citada Ley Ntlm. 
87 de 1953, determina que: "Las normas declaradas inconstituciona-
les no pueden ser aplicadas a partir del día siguiente a la publi
cación de la decisi6n ••• ", pero señala más adelante, que "si con 
apoyo en la ley declarada inconstitucional se ha pronunciado una · 
sentencia de condena en materia penal, cesarán la ejecu~ión de esa 
sentencia y t::odos sus efectos penales'~; lo que significa que, en prin
cipio, la declaraci6n general de inconstitucionalidad no puede apli
carse retroactivamente, pero s! opera para el pasado tratándose de 
la ejecuci6n de sentencias penales y en el juicio concreto en el 
cual surgió la cuesti6n que dió lugar a la declaración, por lo que 
se habla de un doble efecto de la sentencia de inconstitucionalidad 
"declarativo y constitutivo" a la vez, o bien de abrogación y de 
desaplicación, cfr. Franco Pierandrei, Le decisioni deryli organi della 

.giustizia costituzionale,cit., pp. 122-129; Giuseppe Guarino, Abro-
·.gazione e disa~plicazione delle leggi illegittimi, en "Jus", Milano, 

septiembre de 951, pp. 356-386; Ernesto Brunori, La Corte Costituzio
nale, Firenze, 1952, p. 321 Gian Galeazzo Stendardi, La Corte Costitu
iIOñale, Milano, 1955, P-' 112: Pasquale CUJ::lc.i:, La Corte Costituzio
nale, p. 251 Eduardo Garbagnati, Sull'efficacia delle decisione della 
Corte Costituzionale,en "Scd.tti giuridici in onore di Francesco 
Carnelutti 11

, vol. IV, Padova, 1950, pp. 208 y ss; Carlo Esposito, 
Il controllo giurisdizionale aulla costituzionalita delle leggi in 
Italia, "Rivista di Diritto Processuale", Padova, 1950, pp. 294-308. 

(598).- Cfr. Carlos Ollero, El derecho constitucional de la postguerra.~un
tes para· su estudio, Barcelona, 1949, pp. 52 y ss. Sobro la situa
ción comparativa entre Italia y la Repablica Federal de Alemania, 
por la ausencia en la primera de un verdadero recurso constitucio
nal similar a la Verfassungsbeschwerde, cfr. Mauro Cappelletti, Il 
ricorso cdstituzionaie ne! sistema delle impugnazioni; cit., pp.~ 
532-534. 

(599).- Cfr. Giovanni Bognetti, La Corte Costituzionale Italiana e la sua 
partecipazione alla funzione di indirizzo politice dello Stato nel 
presente momento storico-, en ºJus", Milano, enero-junio de l967, 
pp. 118-1261 Leapoldo Elia, La Corte a chiuso un occhio (o forse 
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tutti e due), en "Giurisprudenza Costituzionale", Milano, 1970, . 
pp •. 946-953; respecto a la extensión de los derechos fundamentalest 
Piero Calamandrei y Paolo Barile, Die Grundfreiheiten in Italien 
(Las libertades fundamentales en Italia) en la obra ya citada "Die 
Grundrechte", Vol. I, tomo II, pp. 742-796. 

El citado art!culo 24 constitucional dispone: "Todos pueden actuar 
en juicio para la defensa de sus derechos e iQtereses legítimos.
La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proce
dimiento,• Quedan asegurados a los no pudientes, mediante institu• 
cienes creadas al efecto, los medios para aotuar 'i defe1'lderse ante 
6U&iqui~f ~ufi~diooieft,• t~ 1@Y ~@~armtn1r4 110 aengiatonüs y 1As 
modaUd4dH para lA r~pr.&raaien d€1 101 orz'OZ'H judididciJ ''. 

(601) .- Ver sentencias de 5 de julio de 1968, Ntim. 86 y de 3 de diciembre 
de 1969, Ntim. 148, con observaciones a esta Gltima por Ennio Arnodio, 
Attuazbne giudiziale e attuazione legislativa della garanzie difen
sive nelle indagini preliminare all 1 istruzione, 11 G,iurisdizione Cos-· 
tituzionale", Milano, 1968, pp. 1430 y ss., y 1969~ pp. 2249-2276. 

(602).- Cfr. Vicenzo Vigoritti, Garanzie costituzionali del proccsso civile 
(Due process of law e art. 24 Cost.) Milano, 1970, esp. pp. 52-170; 
Id. Garanzie costituzionali della difesa nel rocesso civile (note 
di giurisprudenza comparata , en 'Rivista di Dirittó Processuale', 
Padova, 1965, pp. 516-533; Mauro Cappelletti, Diritto cii azione e di 

'difesa e funzione concretizzatrice della iuris rudenza costituzio-
na e art. Costituzione e due rocess of law clau8e) en "Proceso 
e eo ogie , Bologna, 9 9, pp. 99-509, tra • espanoia qe Horacio 
Cassinelli Muñoz, La ~arant!a constitucional del debido proceso y su 
particularizaci6n junsprudencial, en "Revista de Derecho, Jurispru
dencia y Administraci6n 11 , Montevideo, 1961, pp. 151-157. 

(603).- En la parte relativa del citado artículo 3° constitucional, se dis
pone: "Todos los ciudadanos tienen idéntica dignidad socia.l y son 
iguales ante la ley, sin distinci6n de sexo, raza, idioma, religi6n, 
6piniones políticas, condiciones personales o sociales ••• " 

(604).- Como por ejemplo la sentencia de 3 de diciembre de 1969, N.úm. 147, 
con anotaciones de Giuseppe Gianzi, L'eguaglianza moral~ e giuridica 
dei coniugi ed i delitti di relazione adulterina e di concubinato, 
en "Giurisprudenza Costituzionale", Milano, 1969, pp. 2230-2248; Lo
renza Carlassare, Una scelta lol!tica della Corte, la deeenalizza
zione della relazione adulter na e del concüblnato, en el mismo nGmero 
de la Rivista, cit., pp. 2659-2670. 

(605).- En el primer p4rrafo del citado art!culo 25 de la Carta Fundamental 
1 ta liana se establece': "Nadie puede ser desviado del juez natural 

· préconsti tu!do por la ley ••• " cfr. Roberto de Liso, "Naturali ta" e 
"precosti tuzione del giudice nell 'art. 25 della Costituz1one ,_ en l!'l 
misma Revista mencionada en la nota anterio~, P~· 2671-2710. 



(606) .-

(60,) .-

(6ó8) .-

(609) .-

¡• • 
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El mencionado artículo 40 de la Constituci6n italiana dispone escue
tamente: "El .derecho de huelga se ejercerá en el ámbito de las leyes 
que lo regulan". Ver al respecto la sentencia de 17 de marzo de 
1969, N1im. 31, con reseña de Guido Neppi Modona,' Sciopero nei pubbli
ci servici, ordinamento cor orativo e olitica costituzionale: Ro-
er o zaccaria, I egi timita e art. 330 c.p.: un altra sentenza 

difficile della Corte Costituzionale, ambas en 11 Giurisprudenza Cos
tituzionale", Milano, 1970, pp. 411-4ifti"v~ase también el comentario 
de Vaerio Onida, Luci e ombre nella ~i~rizprudenza costituzionale 
in tema di sciopero, en la misma Revu:.:.a, pp. 898-934. 

Cfr. F. Rubio Llorente, La corte Constitucional italiana, cit.,p. 
2121 Vezio Crisafulli, La funzione della Corte Costitu¿ionale nella 
dinamica del sistema: experienze e prospettive, en "R1.v1sta di Di-. 
ritto Processuale", Padova, abril-Junio de 1966, pp. 206-232; Gio
vanni Bognetti, La Corte Costituzionale Italiana e la sua parteci
pazione· alla funzione di indirizzo político dello Stato, cit., pp. 
109-126. 

Según la parte relativa del artículo 103 de la Constituci6n italiana: 
"El Consejo de Estado y los otros 6rganos de justicia ;:idministrativa 
tienen jurisdicción para la tutela, frente a la administración pú• 
blica, de los intereses legítimos, y en los casos particularmente 
indicados en la ley, tambl.én de los derechos subjetivos •• " cfr. 
Giovanni Paleologo, Il Consiglio di Stato italiano. Struttura e 
funzioni, en "Rivista Italiana di Diritto Pubblico", Milano, abril
junio de 1966, pp. 303-353; Vittorio Bachelet, La protcction juri
dictionnelle du particulier controle pouvoir ex€cutif en Italie", 
en la obra varias veces citada, 11 Gerichtsschutz gegen die Executive", 
torno I, pp. 485-488; Giovanni Miele, Passato e presente della giusti
zia arnrninistrativa in Italia, en "Rivista di Diritto Processuale", Pa-
dOva, . .;mero-marzo de 1966, pp. 1-31' Aub:y y Fromont, .. Les recours, cit. 
PP•3lo-330. . 
Sobre el espíritu interpretativo de la Corte Constitucional italiana, 
cfr. Volker Haak, Normenkoritrolle, cit., pp. 53-54. 

'. (610) .- Cfr. Mauro Cappelletti, La justicia constitucional en Italia, cit., 
pp. 41-43. 

(611).- Respecto a la integración de la Corte Constitucional italiana, se ha 
buscado un sistema que combina la trascendencia de las corrientes 
políticas con la más severa imparcialidad, y por ello es que predo
mina el criterio técnico, en cuanto si bien los quince jueces que 
forman parte de dicho Tribunal son designados por terceras partes, 
por el presidente de la República, por el Parlamento en sesión con
junta y por las supremas magistraturas ·ordinarias y administrativas, 
esta elecci6n no puede recaer, en los términos del artículo 135 cons
titucional, sino "entre los magistrados, incluso los jubilados, de 
las jurisdicciones superiores ordinaria y administrativa, .los pro
fesores titulares de las· universidades, en materias jurídicas, y 
los abogados aon veinte años de ejercicio¡ cfr. Aldo M. Sandulli, 
L'independenza della Corte Costituzionale, en "Rivista di Diritto 
Processuale 11 , Padova, enero-marzo de 1966, pp. 37-51; F. Rubio Llo
rente, La Corte Constitucional italiana, cit., pp. 207-211. 
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· (61=2) .-,ccfr, John Henry Merryman y Vicenzo Vigoriti, When courts colide: 

(613) .-

(614) .-

Constitution and cassation in Italy, en "The American Journal 
of Compara ti ve Law" , Ann Arbor, Michigan, Vol. 15, Ntim. 4 , 19 6 6-
1967, pp. 665-686. 

En realidad, su magnífico libro tantas veces mencionado. La juris
dicci6n constitucional de la libertad, esp. pp. 111 y ss., cons
tituye un alegato muy convincente para el establ~cimiento de un 
medio procesal de tutela directa y específica de las libertades 
fundamentales, como la que existe en los países que estudia con 
preferencia, es decir, la Rep1lblica Federal Alemana, Suiza y Aus
tria. 

Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicci6n constitucional de la liber
tad, cit., pp. 20-22; Max Imboden, Verfassungsgerichti:::~!='keit in • 
der Schweiz, cit., pp. 520-5211 Kurt Eichenberger, ~er gcrichtliche 
Rechtsschutz des Einzelnen ge~enttber der vollziehen e~ Gewalt in 
der Schweiz (La proteccl6n ju icial del particular contra el poder 
ejecutivo en Suiza), en la obra "Gerichtsschutz gegen die Execu
tive", cit., tomo 2, pp. 984-985: Hans Huber, Die GrurH1::-echte in 
der Schweiz, (Los 'derechos fundamentales en Suiza), en la obra 
"Die Grundrechte", cit., Vol. I, primera parte, pp. 210··215. 

:C615).- Cfr. Franco Pierandrei, Le garanzie costituzionali nelle Confedera
zione Elvetica, en la obra ya citada "scrittl di oiritto Costitu-
zionale11, vol. 3, Milano, 1964, .PP• 510-512. · 

l(6lG).- Cfr. Mauro Cappelletti, La jurisdicción constitucional de la liber
tad, cit., pp. 21-22. 

(617).- Cfr. Mauro Cappelletti, op.ult.cit., p. 20, Max Imboden, Verfassungs
. gerichtsbarkeit, cit., pp .522-523. 

(618).~ Le garanzie costituzionale, cit., pp. 512-513; Kurt Eichenberger, 
Der gerichtliche Rechtsschutz, cit., pp. 966-967. 

i (619) .- Cfr. Mauro Cappelletti, El control' udicial de la constitucionali
dad de las leyes, cit., p. 3 ; Max I o en, Verfassung~gerichts
barkeit, cit., pp. 511-515; Franco Pierandrei, op.ult.cit., ·
-----• pp. 485-497. 

· (620) .- Cfr. K. Friket Arik, La Cour Constitutionnelle Tur ue, en "Revue 
Internationale de oro t Cornpar , Par s, r - un o de 1962, p. 401. 

. (621) .-

(622) .-

Cfr. K. Friket Arik, op.ult.cit., pp. 402 y ss.; Tashin Hekir Balta, 
Die Verfassun s erichtsbarkeit in der Tttrkei (La jurisdicción cons
ti tuciona en Turqu a , en el volumen "Verfassungsgerichtsbarkeit 
in der Gegenwart", cit., pp. 559-566. 

Cfr. Tashin Bakir Balta, Der gerichtliche Rechtsschutz des Einzelnen 
e entlber der vollziehenden Gewalt in der TÜrkei (La protecd5n ju- . 
icia e part1cu ar· contra e po ere eoutivo en Tur~uf.a), en la 

obra "Gerichtschutz gegen die Executive", cit., tomo 2, pp. 1069-
1074. 
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m(623f.=c;;;H-Cfr. George Vlachos ,. L'organization constitutionneile de la Mpu
blique de Chypre, en 11 Revue Internationale de oroit comparé", París, 
julio-septiembre de 1961, p. 528; El sistema constitucional de la 
Rep1'.1blica de Chipre, en "Revista de la Comisión Internacional de 
Juristas", Ginebra, diciembre de 1960, pp. 38-39; Nicolas Antono-

. poulos, La Consti tution de la Rétublique de Chypre, en "Revue 
Hellénique de Droit Internationa 11 , Atenas, julio-dicfombre de 1962, 
pp. 309-310; Willi Bltlmel, Die Verfassungsgerichtsbark.:it in der 
Relublik Zypern (La jurisdicción constitucional en la Hepdblica de 
Ch pre), en el volumen "Verfassungsgerichtsbarkeit in dcr Gegenwart'~ 
cit., pp. 661-663; 667-703. 

(624).- Cfr. Nicolas Antonopoulos, op.ult.cit., pp. 324-326 

(625) .- Cfr. Jo·rge Carpizo, Lineamientos constitucionales de ln Commonwealth, · 
México, 1971, pp. 156-!58. . 

(626).- Un ejemplo de un fallo dictado por la citada' Corte Suprema de Chipre 
el 17 de junio de 1969 en relación con la violaci6n de derechos 
humanos, puede consultarse en el estudio de L.G. Weeramantry, Alc¡zu
nos fallos de importancia en materia del im¡erio del dorecho l de 
libertad de la Sersona, en "La Revista. Com si6n Intern.1ciona de · 
Juristas", Gine ra, marzo de 1970, pp. 46-47. 

1 

(627).- El texto español de la Constituci6n griega de 1968 puede consultarse 
en "Informaci6n Jurídica", Ntíms• 299 y 300, Madrid, octubre-diciem
bre de 1968 y enero-marzo de 1969, pp. 93-113 y 89-110, respecti
vamente, y en cuanto al Tribunal Constitucional, Ntlm. 300, pp. 96-
100. 

(628) .- Cfr. Themistokles Tsatsos, · .Der gerichtliche Rechtsschutz des Eizelnen 
.. gegentlber der vollziehenden Gewalt :_ in Grieche11land, (La 
protecci6n judicial del particular frente al ejecutivo en Grecia), 
en la obra "Gerichtsschutz gegen die Executive", cit., pp. 277-
325, aun cuando se refiere· a· la situaci6n establecida de acuerdo con 
la Constituci6n anterior, promulgada en 1952. 

(629).- El texto castellano de dicha Constituci6n, incluyendo las reformas 
de 15 y 29 de noviembre de 1960, puede consultarse en "Informaci6n 
Jurídica", N11ms~'234-235, Madrid, noviembre-diciembre ctt~ 1962, pp. 
23-42, y sobre el Tribunal Constitucional, artículos 83 ter. y 83 
quater,, p. 36. 

(630),- Según el artículo 81 constitucional, el Tribunal Supremo decidía 
en última instancia si los actos y disposiciones reglamentarios y 
administrativos estaban de acuerdo con la constituci6n. 

(6.31) .- El texto de la Constituci6n de 1962 puede consultarse en la compila
ción de Henry Pug~t, Les Constitutions, d'Asie et d'Aust•alasie, 
Paris, 1965, pp. 265-286, esp. p. 382. 

(632).- Aun cuando el artículo 103 de dicha Carta Fundamental p~rece acep
tar, si bien de manera muy limitada, una acci6n directa de incons-
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titucionalidad ante.la Corte Suprema, en cuanto establece que: "Todac 
decisión que determina la disolución de un partido político deberá 
reunir por lo menos los votos de las tres quintas partus del n11mero 
total de los jueces de la Corte Suprema". 

(633).- Texto de dicha Carta Suprema en la misma compilación de Henry Puget, 
Les Constitutions d'Asie et d'Australasie, cit., pp. 838-853, esp. 
pp. S5l-B52. 

(634).- El texto castellano de esta Constituci6n de 1967, trad. de Alfonso 
Illescas, puede consultarse en "Informaci6n Jurídica''., Nt1m, 300, 
Madrid, enero-marzo de 1969, PP• 111~1a9, éá~. ~~· 1a3•1~4, BODf@ 
lü Al'ª eort~ d~ ~ijutiai1, 

(635) .- 'l'eltto castellano traduooidn de Ca:i:"los Luaoe&, en "Informacidn Jud
dica", Nllm. 302, Madrid, julio-septiembre.de 1969, pp. 7-21, artículo 
87, p. 20. 

(636).- Le strutture organizzative e funzionale degli "Stati Socialisti 
delle Europa Orientale 11 , en 11 Rñrista Trimestrale di DiriLto Pubblico", 
Milano, octubre-diciembre de 1969, pp. 744 y as. 

(637).- Cfr. Paolo Biscaretti di Ruffla, Introduzione al Diritto Costituzio
nale Comparato, Milano, 1969, pp. 259-360. 

(638).- Existe-t-il un Droit Occidental?, en el volumen "XX Century Compara
tive and Conflicts of .Law. Legal Essays in honor of.Hasscl E. Yntema" 
Leyden, 1951, pp. 59-61. 

(639).- Por el contrario, se considera que este principio ha sirio superado 
por la legalidad socialista, cfr. el estudio del jurista b11lgaro 
Joraslaw Radew, Montesquieu und seine Lehre von der Teiluna der 
Gewalten (Montesquieu y su teoría de la divisi6n de los po eres), 
en 11 Staat und Recht", Berlin, diciembre de 1951, esp. pp. 156 y ss. 

(640),- Cfr. Andrei Y. Vyshinsky; .The Law of the Soviet State, trad. de 
Hugh w. Babb, New York, 1951, pp. 64 y ss., 312-317, el cual califi
ca a la división de los poderes como "ficción ideológica": ver tam··· 
bién a Vladimir Gsovsky, The Soviet Union. The Regime and its origin, 
en la obra "Government, Law and Courts in the Soviet Unicin and . 

. Eastern Europe", Vol. I,· New York-The Hague-London, 1959, pp. 23-24. 

(641).-Cfr. René David, Elementos Fundamentales del Derecho Soviético, trad. 
de Melchor Echague, en la obra en dos tomos 11 El Der~cho soviético", 
tomo I, Suenos Aires, 1964, pp. 274-275. 

(642).- Cfr. Jean Pierre Ferretjans, La Constitution du 7 de avril 1963 de 
la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et 11,unité rnar
xiste du pouvoir d'Etat, en ,;Revue du Droit Public et de la Science 
Politiqueen France et a ·l'étranger", Paris, septiembre•octubre de 

. 1963, pp. 939-945. 

(643),- Este cambio de orientación lo advertimos claramente si cotejamos la 
citada Constituci6n de 1963, con la anterior Carta Federal de 13 de 



_en~ro de 1953, cuyo artículo 15, parágrafo 1° establecía como compe
tencia exclusiva de la Asamblea Popular Federal, el juicio sobre la 
conformidad de las Constituciones y las leyes de las Hepúblicas Po
pulares, así como de las leyes .federales, con la citada Consti tuci6n 
Nacional; pudiendo consultarse el texto en inglés de e~ta Carta de 
1953 en la compilaci6n de Amos J. Peaslee, Constitutions of Nations, 
2a. Ed., vol. III, La Haya, Holanda, 1956, pp. 757-791, esp. p. 771. 

(644) .- Cfr. Eugeni Dimitrov. Io'organisation des Republiques socialistes en 
Yougoslavie, en el volumen "La Constitution Yougoslave de 1963", Pa
rís, 1966, pp. 107-108; Nikola Srentic, Les juridictions constitution
nelles yougoslaves, ·en el mismo volumen, pp. 204-205; .Jean Pierre 
Ferretjans, La Constitution du 7 avril 1963 de la Répub}.igue Féd~
rative de Yougoslavie, cit., pp. 948-953. 

• (645) .- Cfr. Brigitte·-Petrovd, Die .Anderun en· der Verfassun der sozialis
tischen FBderativen Republi Jugoslawien Las reformas de la Consti
tuci6n de la República socialista federativa de Yugoslavia), en "Os
teuropa Recht", Stuttgart, septiembre de 1970, pp. 194 195. 

(646).- Cfr. Nikola Srentid, Les juridictions constitutionnellcs, cit., p. 203 

(647).- El texto en francés de la citada Ley Orgánica, así como el reglamento 
de la citada Corte Constitucional Federal, pUeden consultarse en el 
volumen intitulado Les juridictions constitutionnelles, Beograd, 
1965, pp. 17-37, 56-'ll, respectivamente; también se publica en ese 
volumen la ley orgánica de la Co~te Constitucional de la República 
Socialista Federativa de Croacia, pp. 38-551 • 

. (648) .-
ju-

(649).- Cfr. Nikola Srentib, Les juridictions constitutionnelles, cit., p. 
206. 

· (650) .- Cfr. Vladimir Krivi6, 'I.ntroducci6n al citado volumen "Les juridictions. 
constitutionnelles", cit., pp. 8-9. 

(651).- Cfr. Vicenzo Vigoriti, La giurisdizione costituzionale in Jugoslavia, 
en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 11 , pp. 307-309 • 

. ,. 
(652).- Sobre los entes o agrupaciones de autogesti6n, es decir sbbre los or

ganismos cooperativos industriales y agrícolas, cfr. Walter Gellhorn, 
· Yugoslavi'a·, en su libro "Ombudsmen and others. Ci ti zens' protectors 

in nine countries", Cambridge, Massachusets, 1967, pp. 259-261. 

(653) .- Cfr. Vicenzo Vigoriti, La giurisdizione costituzionale, cit., pp. 304-
305. 

(654) .- Cfr. Nikola Djurisi<!:, Experience of the Constitutional Court of Yugo.s
lavia, en "Osteuropa Recht", stuttgart, septiembre de 1970, p. 187; 
Walter Gellhorn, Yugoslavia, cit., pp. 275-278. 
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(655) .- Cfr. Kikola Djurisic·, op.u-lt.cit. ,pp. 188-189, el cual sostiene que 
los part;i.cu_lares o grupos ·ae auEogesti6n han sido los instigadores, 
no obst~nte carecer de le9it;lmaci6n para actuar directamente ante la 
corte Constitucion~;L Fe.4er.~l,_ de l,287 sobre un total de '~903 ins-
tancias de inconsti.~ucion~:lidad· tramitadas hasta 1969. · 

(656).- Cfr. Dragas Denkovib, :r,.a.protection juridictionnelle d~ particulier 
centre le pouvoir ex~cuti,f 'en You2osiavie, en el volum~n 11 Gerichts
schutz gegén die Exeoutlve"·, cit., tomo 1, pp. 556-562. 

1 

(657) .- You~()slavia, ci~., pp. 270-273 • 

. (658) .- Cfr. Walter Ge1¡hoJ:'Jh og~ult.ci,t., PP• 264~268 

(659) .- Cfr. Dragas ~nkQV_i_~, La· r\Otec.tion uridictionneUe, cite., pp. 570-
5721 Wa:L~e~ Gel)J1oi:~ •. ~2·;~~ '!¡-·¡~e t •.•. pp. o- 9 • 

(660) .- Cfr. 20ris MirJtin~ .. ou~tzevit:dl, La8 nuevas Constituciones: del Mundo, 
cit .• , pp. 16 y, 2.2.9 .. 2.30. 

(661),- Los textos fran~Gs, e- ingl'·ª· <le. esta Carta Fundamental pueden consul
tarse, rea~9tiv~en~~ •. e.n lf!S recopil.aciones de Boris Mh:'kine- · 
Guetzevitch, Lea, Constit»tions. Européennes, oit., tomo II:, pp. 742-
771; y AmOS J. PeasléiGJ ·&n!atltuUons of.·Nations, cit., vol. pp. 
689-729. 

(662).- Traducci6n española-pubU.a~da en "Informaci6n Jurídica~, ntims. 216-
217, Madrid, niayo-jlllli<> de.1961,, pp ... 23-47. 

(663) .- Cfr. una. reseñ9 mf.n~!:io~Ul·. de. Lothar, Schultz, Die tscher::hoslowakische 
sozialistisohe ~epul:}likc e.in· raderativer Staat, (La Repi'íBlica socia
lista de Ch,ec9esfovaq\'.¡la.'C'omo.. Es.tado· Federal) en "Osteuropa Recht", . 
Stuttgart, diciembre. ele 19()9,, PP• 317•322~ 

(664).- La lucha de las>organiz .. c:Lcmee:liberales.con las de los comunistas, 
que determinó la promulgac::16n.de·una Ley·Fundamental C'.>n aspectos 
mixtos, occiden.tales y soai~Us.tas, se e)cpone con· detalle en el es

. tudio de Jaroslav·Jira, ciechoslovakia. Ori~in, en la obra "Govern
mcn t, Law and Courts in .. the.q S.ovlet'. Onlon an fas tern Eu tope" , cit. 
vol. I, pp. 228 1 ss, · 

(&65) .... ~l art!culo 61 de.· dich_~-.carta·Fundamental disponi:a: ¡,l. Al frente 
del Estado se halla el· presidente de· la:.Rep\lblica, 'elegido por la 
1\Sainblea Nacional, como-. representante. del Estado. 2; El Presidente 
de la Reptiblic~. e.s r'1SP9nit:able del. ejercicio de su funci6n ante la 
Asamblea Nacioru:ll" • 

(666) ... Cfr. Lothar Sc~-gltz, Die tschechoslowakische sozialistische Republik, 
cit. , p.. 326. · ' 

(667).• Cfr. Lothar Sch~lti, ºt>~~l~.;.cit., pp·. 318-320. 

(668) •• Sobre el alcance del- lluado. •humanismo- socialista"• el fundamental 
trabajo de Jo)m N •.. Hazard, Socialisme et: Humanisme, Paris, 1965. 



, Die tschechoslOwaJ<.i.sche sozi.alistische RepUblik, 
. ..-· 

; ºt .. ·: : .... · .. 
•.~, ..... : Karel ~vobod:a ~';La p'rotebt,io.n ~urid1ctiohnelle du ·particulier 
· centre le pouvoir. ex€cutJ',f en Tsch doslovaqüi'e,. ·en el. volumen "Ge

richtsschutz gegen die Exe·cútive", ci:t;, tomo 2:, pp. 10'12-1044. 

, (671) .- Cfr •. Karel sv~boda_, :op~uit .. cit~ ,}p'¡::i.: ·1016~,i.020. 

! (672) .- De acuerdo con este precept'o: "Los ·act~s ·ae la administr;ición pueden 
ventilarse, en última instancia, ante un Tribunal compvcsto de jue
ces independientes y cuya competencia se eJttienda a todo el territo
rio de la República. 2. Los detalles serán reglamentados por la ley". 
cfr. Boris Mirkine-Guetz~vitch;.tas·nue.vas·Constituci01ws del Mundo, 
cit., pp. 251.. --

: (673) .- Cfr. Karel Svoboda; La protection 'juridictionnelle, cit., p .• 1016. 

(674) .- Cfr.· Karel Svoboda, op; ult. cit., pp~ · 1040-1041. · 

(675).~- .En los términos de,.la citada di.sposici6n: "To_da persona tiene derecho 
a pedir amparo eri Jos. casos .isguienteS': .. ·. 2ºPara que se declare . 
en e.asas concretos que uhp. ley', .u'n reglamento o uná resolución o acto 
de autoridad no obliga· al reclirrente',:'.por contr'avenir o restringir 
cualesquiera de los derechos· gáraÍ1üzados por la Ccinsti tución. 3. Para 
que en casos concretos se declare que una disposición o resolución 
no meramente legislativa del Congres.o de la República, no le es apli
cable al recurrente ·por violar ~n· det'echo constitucional". 

(676).- Cfr. Actas del citado Tercer Congreso Jurídico Guatemalteco, Guate-
mala, 1964, pp. 55-59. - ·· · · 

(677) .- De acuerdo con la 'parte reÚitiva de 'este precepto, ··la citada Corte 
de Constitucionalidad deberá qtiedar·integrada dentro del. plazo de 
cinco días de presentado.el.llamado.recurso de inconstit.ucionalidad. . . . .. . .. ... 

(678).- Debe hacers~ la aclaración de.que este Consejo de Estado no corres
ponde al modelo francés triburiai ádmiriistrativo, ya.que en Guatemala, 
para decidir las controversias'.entre la-administraci6n y los goberna
dos existe un Tribunal de lo Conten'cioso Administrativo dentro de la 
esfera del organismo judicial, en tanto que el referido Consejo de 
Estado configura un organisl)\o c;le carácter. estrictamente consultivo 
integrado por represeritant'es de .las dependencias del Estado, colegios 
profesionales, muriicip_a'lidade~·~" trabaj_adores urbanos y del agro, y 
por a.quellos de los sectores de la. agricultura; industria, comercio y 
banca privada, en los"t~rminds d·e ·fos 'arHculos -207 ·a 214 de la Cons- · 
titución de 1965 . 

. :1 ' 

.(679)~- En relaci6ncon los recursos'en sentido estricto existe una amplia 
bibliografía por lo que nos limitaremos a citar,~además de las obra~ 
generales de derecho proc:esal, .. las de Manuel Ibanez Frocham, Tratado 
de los recursos en el proceso civil, 211. ·Ed. í ·Buenos Aires, 1957, 
pp. 47-112; y J. Ramiro Poqetti, Tratado de los recursos, Buenos Ai-
res, 1958, pp~ lÍ'."727 •. · .· .. · . , .. 

. ,.,.,, • ..... 
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)80) .- Pero para poder declarar la inconstitucionalidad de una ley o dis

posici6n general, el articulo 263 constitucional y el 106 de la ley 
reglamentaria, requieren el voto favorable de ocho miembros de la 
Corte Constitucional, pues en el caso de que la votaci611 diere un 
resultado menor, la sentencia debe limitarse a declarar sin lugar 
el recurso. 

i81).- Sobre la suspensi6n del acto reclamado en el juicio de amparo mexi
cano existe una bibliografía amplia, limitándonos a mencionar, ade
más de]a parte relativa del libro de Ignacio Burgoa, El ~uicio de 
amparo, cit., pp. 677-679, los estudios específicos de Ricardo Cauto, 
Tratado teórico-práctico de la suspensi6n en el amparo, 2a. Ed., Mé
xico, 1957; Ignacio Soto Gordoa y Gilberto Li€vana Palma, La suspen
sión del acto reclamado en el juicio de amparo, México, 1959. 

~82) .- Cfr. Mauro Cappelletti, La lregiudizialit'a costituzionale nel 
processo civile, cit., pp. -7o. 

;83).- En la parte relativa del citado artículo 86, se dispone: "···La 
Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca o le fueren 
sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro 
tribunal, lodrá declarar inaplicable, para ese caso, cualquier pre
cepto lega contrario a la Constituci6n. Este recurso podrá dedu
cirse en cualquier estado del juicio, sin que se suspenda sú trami~ 
taci6n ••• " 

584).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de derecho constitucional, 
cit., tomo III, pp. 432-445; Jorge Mario Quinzio Figueiredo, Manual 
de derecho constitucional, Santiago, 1969, pp. 506-510. 

585).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, El Tribunal Constitucional, en el libro 
"Reforma Constitucional de 1970 11

, Santiago, 1970, pp. 207-208. 

586).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, op.ult.cit., pp. 215-219. 

ol!tico, en la 

588).- Sobre los decretos con fuerza de ley, cfr. Enrique Evans, La dele
g_¡:i.ci6n de facultades legislativas, en la misma obra "La reforma cons
titucional de 1970", pp. 109-154. 

689).- De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución chilena, el Presi
dente de la Rep~blica podrá consultar a los ciudadanos, mediante un 
plebiscito, cuando un proyecto de reforma constitucional presentado 
por él sea rechazado totalmente por el Congreso, o el mi:;mo Congreso 
se niegue a aceptar las observaciones que hubiere formuJado el eje
cutivo, correspondiendo al Tribunal Calificador de Elecciones comu
nicar al mismo Presidente de la República el resultado del plebiscito, 
especificando el texto del proyecto aprobado por la mayoría de los 
sufragios válidamente emitidos, que deberá ser promulgado como re
forma constitucional dentro del plazo de diez días, en los términos 
del artículo 55 de la misma Ley Fundamental. 

690).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, El Tribunal Constitucional, cit., pp. 
249-257. 



- j-: 
1 

- J32 -

(691) .- Cfr. Alejandro Silva··Bascuñán, op.ult.cit., pp. 257-261. 

(692).- Cfr. Alejandro Silva Bascuñán, Tratado 'de derecho constitucional, 
cit., tomo III, pp. 272-276 • 

. . . ; 

;·.·, 



CONCLUSIONES 

Las tonclusiones concretas, que podemos extraer.de las reflexio-

nes anteriores, pueden sustentarse de la manera siguiente: 

PRIMERA.- Resulta indispensable el estudio comparativo de los 

instrumentos procesales internos destinados a la tutela d·? los dere

chos fundamentales por dos razones esenciales: 

a) La necesidad de consolidar y reafirmar los medioR procesales 

n~cionales, sin los cuales son te6ricos los esfuerzos para lograr la 

vigencia de los derechos humanos. 

b) La protección internacional de los mismos derechos se ha 

fortalecido en los documentos y convenios más recientes, pero la misma 

resultar!a inútil sin la instancia previa ante los tribunales naciona-

les. 

SEGUNDA.- Tambi~n debe destacarse que son numerosos los precep

tos internacionales que establecen la obligaci&n de intrc."lucir o rea

firmar los instrumentos procesales internos, y en este sentido deben 

mencionarse los artículos XVIII y 8°, respectivamente de las Declara-

ciones Americana y Universal de los Derechos del Hombre; el artículo 

13 de la Convenci6n Europea para la protección de los Der~chos Huma-

nos y las Libertades Fundamentales1 el artículo 2~ fracc.i.6n 3a., del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Nacio-
·-

nes Unidas¡ y el artículo 25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos 

Humanos, en la inteligencia de que estos mismos documentos internacio

nales exigen el agotamiento previo de los instrumentos tutelares na- · 

cionales para acudir a las jurisdicciones específicas de carácter in-

-- " 
' 



- 334 -

- c~~!l~é!~~~QI'léÜ que se han venido estableciendo en los -t1ltimos años' par-

tié:Ularmente la Comisi6n y la Corte Europea y la Comisión y la Corte 

Interamericana, de los derechos del hombre. 

TERCERA.- Un examen superficial de los citados recursos o ins

trumentos procesales nacionales en los princi~s sistemas jurídicos 

de nuestra época nos lleva al convencimiento de que se está operando 

una verdadera transformaci6n para introducir en todos l•Js ordenamien

tos el recurso efectivo, sencillo y rápido de que hablan los documen

tos internacionales, a fin de que los particulares tengan la posibi

lidad de solicitar la tutela procesal de los derechos fundamentales 

consagrados en la inmensa mayoría de las Constituciones modernas. 

CUARTA.- Por otra parte,ya se ha puesto de relieve que los de~ 

rechos de la persona humana, trascienden la esfera jurídico individual 

para afectar a toda la colectividad; por lo que su violac.i6n debe ser 

reparada -y preferiblemente prevenida- por medios procesales especí

ficos adecuados a la naturaleza fundamental de tales der8chos, ya que 

los instrumentos ordinarios son insuficientes para lograr una tutela 

plenamente satisfactoria. 

Sin embargo, no todos los ordenamientos consagran instrumentos 

específicos de protecci6n de los derechos humanos, lo que ha motivado, 

que los medios ordinarios efectGen, así sea imperfectamente1esa tute

la de los derechos fundamentales de la persona humana. 

QUINTA.- La situaci6n anterior nos conduce a la necesidad de 

intentar una sistematizaci6n de los diversos instrumentos que en la 

realidad se utilizan para la tutela de los derechos humanos, los que 

podemos agrupar, s6lo para efectos de estudio, en medios indirectos, 

complementarios y específicos. 
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a) Los instrumentos procesales indirectos son aquellos que si 

bien no están orientados a la tutela de los derechos humdnos, asumen 

esa protecci6n en forma mediata, en ausencia de medios específicos, 

debido a la necesidad imperiosa de establecer un equilibrio entre la 

autoridad, los. grupos sociales y los particulares, y desue este pun

to de vista, podemos mencionar tanto al proceso ordinario en todas 

sus ramas, corno a la justicia administrativa, esta 6ltima inspirada en 

el modelo franc~s del Consejo de Estado. 

b) ·Otros medios procesales se utilizan también para complemen-

tar la tutela de los instrumentos específicos, ya que op0~an cuando 

no se ha logrado impedir la violación de los derechos humanos, por lo 

que la doctrina los ha calificado como "garantías represivas", pu

diendo citarse en esta categoría los ·sistemas de responsabilidad pe

nal y econ6mica de los funcionarios p1lblicos cuando han ocasionado 

daños y perjuicios en la esfera jurídica de los gobernados, especial

rnen.te al afectar sus derechos subjetivos p6blicos. 

c) Finalmente es posible hablar de medios o instruml'?ntos proce

sales específicos para la tutela de los derechos fundamentales de la 

persona humana, y son aquellos que se han agrupado dentlo de la afor

tunada denominación del profesor italiano Mauro Cappelletti, de la 

"Jurisdicci6n Constitucional de la Libertad", que comprende el con

junto de aquellos instrumentos que se han configurado para otorgar 

una protecci6n rápida y eficaz a los derechos fundamentales,de manera 

directa Y. generalmente con efectos preventivos y reparadores, ya que 

no es suficiente la sanci6n de tales violaciones, requiriéndose la 

restituci6n al afectado en el goce de los derechos infringidos. 
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sector podemos comprender una serie de instrumentos 
. - - - - ~,- ~ 

·que cumplen esta funci6n de tutela directa de los derechos humanos, 
:·:·, 

tales como el habeas corpus; el juicio de amparo regulado por in

fluencia directa o indirecta del derecho mexicano en los ordenamien-

tos de numerosos países latinoamericanoi:;el control judicial de la 

constitucionalidad de las leyes cuando éstas afectan los derechos . 

subjetivos pablicos de los reclamantes;yalgunos medios de impugna

ci6n espec!ficos del derecho europeo continental, tal~'s como la 

Verfassungsberschwerde del derecho alemán; la Beschwerde del orde

namiento austríaco y la staatsrechtliche Beschwerde de la legisla

ci6n suiza, estos tres 11ltimos traducidos al español cJe manera aproxi- '. 

mada como "recurso constitucional". 

SEXTA. - Por lo qu~ se refiere al ámbito latinoamericano se 

observa fácilmente y a primera vist~la tend~ncia 'a consagrar el 

juicio, acci6n o recurso de amparo, como el instrumento específico 

para proteger todos los derechos humanos de carácter constitucional, 

tanto en su dimensi6n individual como social, con exclusi6n de la 

libertad f.ísica, prot~gida por el habeas corpus. 

En este sentido es indudable la influencia del amparo mexicano, 

de manera inmediata o mediata;en la consagraci6n del instrumento del 

mismo nombre en las legislaciones de ~gentina, Bolivi.a, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Venezuela, pudiendo agr~garse también el ordenamiento 

brasileño, ya que con justificaci6n el mandato o mandamiento de se

. guridad ha sido calificado ó traducido como "mandamiento de amparo". 

SEPTIMA .- No obstante que el propio juicio, acci6n o recurso 
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de amparo ha tenido una evoluci6n desigual en los pa!ses latinoame-

ricanos que lo consagran, ya que inclusive en ocasiones carece de 

eficacia práctica, y en otras se encuentra limitado por la acci6n 

de gobiernos autoritarios, además de la suspensi6n periódica de que 

es objeto a través del llamado "estado de sitio"i sin 0.inbargo consti

tuye una aspiraci6n que lentamente se va abriendo paso en la legis

laci6n, la doctrina y la jurisprudencia latinoarnerican~~. pudiendo 

hablarse, as! sea tímidamente, de un amparo latinoamerj~, ya que 

se ha insistido en varias reuniones jurídicas, también .latinoameri

canas, sobre la necesidad de uniformar, hasta donde ello es posible, 

las bases de esta instituci6n protectora, respetando sus aspectos 

peculiares en cada l~gislaci6n, pero tornando en consideración varios 

lineamientos comunes, tales corno el carácter preventivo y resti

tutorio de la instituci6n, su tramitaci6n breve y surnar.i.a, la am

plitud de sus providencias precautorias, el procedimienlo enérgico 

de ejecuci6n, etc., debiendo tornarse en cuenta, además, que la con

sagración o perfeccionamiento del amparo constituye una obligaci6n 

internacional, al haberse incorporado a los artículos XVIII y 25, 

respectivamente, de la Declaración y la Convenci6n Americanas, de 

los Derechos del Hombre. 

OCTAVA. Por otra parte, se ha puesto de relieve en varias reu

niones internacionales la necesidad de que el habeas corpus y el 

juicio de amparo no resulten afectados por las continuas y cons

tantes declaraciones de emergencia de los inestables gobiernos lati

noamericanos, ya que, co~ el pretexto de hacer frente a una situa

ción de trastorno interior o exterior, se afectan en forma desorbi-

tada los derechos fundamentales de los gobernados, sin que estos 

puedan utilizar dichos instrumentos protectores, ya que por regla 

L. 



- -----;-- -, - ·-- -,-----y ,·-- --

- 338 -

general, los tribunales se abstienen de intervenir en el examen de la 

constitucionalidad de las violaciones de derechos humanos cometidas 

durante el estado de sitio. 

NOVENA. Además del amparo y del habeas corpus puede considerar

se como instrumento tutelar de carácter latinoamericano la llamada 

"acci6n popular de inconstitucionalidad" que surgi6 primeramente en 

los ordenamientos constitucionales de Colombia y Veneznela, y en los 

cuales subsiste en la actualidad, pero que ha trascendido a otros 

países latinoamericanos, caracterizándose por la legitimaci6n de 

cualquier ciudadano para reclamar ante la Corte Suprem~ respectiva, 

la inconstitucionalidad de las disposiciones legales, la que puede 

ser declarada, con efectos. generales, por el citado or~anismo judi

cial, lo que significa que los preceptos contrarios a la Carta Fun

damental ya no pueden ser aplicados por ninguna autorid~d, una vez 

publicada la sentencia. 

Lo importante del sistema de la acci6n popular mencionada no 

es precisamente la·amplitud en la l~gitimaci6n para impugnar las 

leyes inconstitucionales, sino la declaraci6n. general, que se está 

imponiendo en los ordenamientos latinoamericanos, al lado o al frente 

de la desaplicaci6n de las leyes en cada caso concreto. 

A este respecto hemos sostenido que en nuestro pnts resulta no 

s6lo conveniente sino indispensable superar la limitaci(>n de la f6r

mula de Otero, que ya cumpli6 su funci6n hist6~ica, por lo que en 

forma paulatina nuestro juicio de amparo contra leyes deb~ adoptar 

la declaraci6n general de inconstitucionalidad, sin abandonar al mis

mo tiempo la desaplicaci6n para el caso partioil:ir cuando la cuesti6n· 

se plantea en forma incidental en un proceso concreto, .-le acuerdo 
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º~COnº~ºlO"cpreViStO por ·el artículo 133 constitucional. 

DECIMA, Tambi~n debe destacarse que en los Oltimos años se ob

serva la inclinaci6n en el ámbito latinoamericano para extender la 

esfera protectora del juicio de amparo contra los actos de hs agru

paciones profesionales, econ6micas o políticas, que en ocasiones, en 

forma más vigorosa que las mismas autoridades, afectan los derechos 

fundamentales de los gobernados, en virtud de la estruct~ra grupal 

do i1 ooatftdnd ao nuoat:1 dpogn, 

La experiencia ha demostrado que los instrumentos Juddicos 

ordinarios no son suficientes para proteger los derechos de la per

sona humana respecto de los actos de los grupos sociales, econ6micos, 

profesionales y políticos, por lo que resulta necesario utilizar los 

medios específicos como el amparo y el habeas corpus, lo que ya está 

ocurriendo en varios ordenamientos latinoamericanos, tomando en con

sideraci6n que estos instrumentos no son tan amplios como el juicio 

de amparo mexicano, y por ello puede ampliarse su esfera protectora 

respecto de tales agrupaciones, sin que se desvirtae su naturaleza. 

DECIMA PRIMERA. Delexamen panorámico que hemos realizado de 

las diversas categorías de instrumentos que en Europa O~r.:i.dental 

realizan la noble funci6n de tutelar procesalmente los d~rechos fun

damentales de la persona humana, podemos considerar como más impor

tante el que tiene su origen en la Constituci6n austr!aca de 1° de 

octubre de 1920, que recogiendo las ideas del ilustre Hans Kelsen, 

estableci6 una Corte constitucional especializada, con la atribuci6n 

esencial de conocer y decidir, con abstracci6n de cualquier otra 

autoridad, de la constitucionalidad de los actos de autor.idad, con 

la característica peculiar de que la declaraci6n de inconstituciona-

lidad d~ una ley implica su ineficacia una vez que el fallo es pu-
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blicado en el peri6dico oficial correspindiente. 

DECIMA SEGUNDA. En la primera postguerra el modelo austriaco 

fue seguido por Checoeslovaquia y España, y deppu~s de la segunda 

guerra mundial, ha adquirido mayor aceptaci6n, ya que se han creado 

tribunales o cortes constitucionales especializadas en Italia (1948); 

Rep(iblica Federal de Alemania (1949); Turquía (1961); Grecia (1968); 

Irak. (1968), y temporalmente en Chipre, Vietnam y Corna del Sur; 

debiendo señalarse que recientemente este sistema fue introducido 

en dos países que pertenecen al ámbito socialista como Yugoeslavia 

(1963); y Checoeslovaquia (1968); y en Am~rica Latina, en Guaterna-

la (1965) y Chile (1970). 

De la enumeraci6n anterior se advierte una tendencia muy 

acentuada hacia la expansi6n de los tribunales constitucionales, aun 

cuando no todos ellos han realizado una. labor verdaderamente protec

tora de los derechos humanos, debiendo señalarse en este sentido la 

meritoria jurisprudencia de las Cortes Constitucionalns de Austria, 

Italia y la Rep(iblica Federal de Alemania. 

DECIMA TERCERA. Muy importante para nuestro estudio'es el lla-

rnado recurso constitucional que con variantes se ha establecido en 

las Constituciones de Austria, Alemania Occidental y Suiza, que puede 

plantearse en los dos primeros países ante el Tribunal o Corte Cons

titucional, y en el último I ante el Tribunal Supremo Feueral. 

De las tres legislaciones que reconocen el citado recurso cons

titucional, podemos destacar corno de mayor trascendencia a la Verfas

sungsbeschwerde del ordenamiento de la República Federal de Alemania, 

. en la cual ha alcanzado un desarrollo que puede calificarse de nota-

ble, ya que el Tribunal Constitucional Federal ha establecido una ju

riprudericia interpreta ti va muy penetrante sobre el alcance de :as disp~ 
'1 ' 
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siciones constitucionales que consagran derechos 

rechte) , concretando su eficacia, particularmente en el caso de no~

mas programáticas, procurando armonizar dichas disposiciones fundamen

tales con los actos, las resoluciones y las leyes de todas las auto

ridades; y en segundo lugar, esta interpretación de lns derechos fun

damentales ha servido de pauta a las autoridades para sujetar su 

actividad a los límites establecidos por la Ley Supre111a, reduciendo 

notablemente las violaciones que llegan a cometerse por el descono

cimiento o incertidumbre de las normas fundamentales que consagran 

derechos de la persona humana. 

DECIMA CUARTA. Del añalisis de los diversos sintemas que se 

han introducido en los países de Am~rica Latina y Eu1•Jpa Occidental 

,para la tutela de los derechos humanos, nos lleva al convencimiento 

de que, no obstante los elementos peculiares de cada ~rdenamiento y 

la aparente contradicci6n entre el sistema de control constitucional 

calificado como "americano" y el que se conoce como "austríaco", am

bos tienden a aproximarse inexorablemente, y en varios países se han 

combinado y subsisten, complementfuldose rec!procamento. 

DECIMA QUINTA. Por lo que se refiere a los instrumentos que 

hemos calificado como específicos, pddemos destacar aquellos que 

tienen varios puntos de contacto y que pueden armoniz~rse en sus 

lineamientos esenciales. 

Nos referimos por una parte, al juicio, acción o recurso de 

amparo, que se va imponiendo en una gran parte de los países de Am~

rica Latina, ya sea que comprenda o subsista paralela~ante al habeas 

corpus como medio particular para la tutela de la libertad personal; 

y el recurso constitucional que con mayor lentitud se está abriendo 



·: paso en los países europeos. 

-- --- ---~-- ----Estos - iristrumentos: amparo~- habeas corpus y recurso coriStitu-

cional, deben des arrol.larse en todos los países del mnndo, tomando 

en consideraci6n que han sido consagrados en las Declaraciones Ame

ricana .y Universal de los Derechos del Hombre; en.el P«cto Interna

cional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políti

cos; en la Convención Europea para la protección de lns Derechos 

Hµmanos y las Libertades Fundamentales, y en la Convención America

na sobre los Derechos Humanos, ya que los tres medios tutelares im

plican un procedimiento judicial efectivo, sencillo y rápido para 

la protección directa de los derechos humanos. 

-DECIMA SEXTA. As! como puede hablarse de un amparo latino

americano, también resulta factible considerar la posibilidad de ·un 

recur_so constitucional europeo y ambos instrumentos combinados con 

el habeas corpus, podr!an constituir la base de la protección pro

cesal interna de los derechos humanos en una gran parte de los or

denamientos contemporáneos, tomando en cuenta la proximidad ge ta

les medios de impugnación y su finalidad específica. 

DECIMA SEPTIMA. Por otra parte, lo anterior no significa que 

los derechos humanos deban protegerse tínica y exclusivnmente a través 

de los instrumentos espec!ficos señalados en las dos últimas con

clusiones, ya que la experiencia nos indica que esa tutela se en

comienda a un conjunto de medios procesales, dentro de los cuales 

deben comprenderse, segtín se expres6 en las primeras conclusiones, 

tanto los medios específicos, entreellos el control de la consti

tucionalidad ~e las leyes, como' los instrumentos complementarios, es 

decir; la responsabilidad criminal y económica de los funcionarios · 

y de los departamentos del poder, y los de carácter inñirecto, como 
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el proceso ordinario y la justicia administrativa. 

El sistema tutelar procesal de los derechos humanos será más 

completo en cuanto todos sus instrumentos procesales estén dirigi

dos directa o indirectamente hacia la protecci6n de los derechos 

fundamentales de los gobernados, ya que se ha puesto de relieve re

petidamente, que el ~ltimo destinatario de todas las normas jurí

dicas debe ser la persona humana. 

DECIMA OCTAVA. Tenemos la convicci6n de que lenta pero inexo

rablemente se introducirán o perfeccionarán los medios específicos 

de la tutela procesal de los derechos humanos; ya que constituyen 

los instrumentos insubstituibles para lograr la aspiraci6n de todo 

sistema jurídico democrático hacia el respeto de los derechos fun

damentales de la persona humana, y si bien en aquellos ordenamientos 

en los que todavía no se han implantado, son los medios ordinarios 

o indirectos los que están cumpliendo esta noble funci6n, como lo 

demuestra la admirable jurisprudencia del Consejo de Estado fran

cés, en todo caso se observa la inclinaci6n hacia la introducci6n 

de estos medios específicos. 

DECIMA NOVENA. En nuestra época se advierte una preocupaci6n 

r.reciente por el respeto de los derechos humanos, pero al mismo tiem

po la realidad nos demuestra a cada paso, que esos derechos son piso

l:eados constantemente por regímenes autoritarios, o en las contiendas 

1:raticidas o internacionales que la ceguera de los hombres o la am

l>ici6n de los gobiernos encienden constantemente en el mundo contra

dictorio y atormentado que nos ha tocado vivir1 y también debido a la 

contradicci6n de ciertos grupos políticos que invocan para sus miem

bros la vigencia de los derechos humanos, pero los vioJan constante-
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mente con su actuaci6n, 

Sin embargo y de manera parad6gica, paralelamente a la viola

ción tan despiadada de los derechos mgs elementales de la vida y la 

dignidad del hombre, existe una orientaci6n muy marcada para esta

blecer instituciones jurídicas que protejan los derechos fundamen

tales de la persona humana, que si bien en muchos casos permanecen 

como normas simplemente escritas en los textos de las Leyes Supre

mas, en muchos otros ordenamientos estos instrumentos tutelares 

tienen una aplicaci6n y una vivencia vigorosas, que nos autorizan a 

.alimentar una esperanza por el triunfo lejano, pero definitivo, de 

la defensa jurídica de la libertad. 

VIGESIMA. Es cierto que los juristas, ya sean abogados, 

legisladores, funcionarios administrativos, legisladores o tratadis

tas,' no podrán por sí solos implantar el respeto a los 0erechos 

humanos, peros! pueden y deben proponer soluciones jurídicas y lucha1 

por su establecimiento, y para ello resulta fundamental el conoci

miento de ·las instituciones que se han introducido y se practican 

.en otros ordenamientos, tanto con el objeto de perfeccionar las 

instituciones propias, como para armonizar, hasta donde ello sea 

posible, los principios comunes de tales instrumentos tutelares, 

como en cierta medida ocurre tratcindose, i;egtln se ha vis to, del 

amparo, el habeas corpus, el recurso constitucional, y el control 

de la constitucionalidad de las leyes. 
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