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reformas. Ill. Algunos antecedentes europeos. IV. Algunos ante
cedentes asidticos. V Algunos antecedentes ajricanos. VI. Algu-

nos antecedentes americanos. VII. Consideracionesfinales. 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

decadas del siglo XX correspondieron a un paulatino desman
del tamafio del Estado. Este fue un fen6meno generalizado en 

La tesis del Estado pequefio no es nueva, pero su implantaci6n 
si lo son. 1 De manera paralela a ese "empequefiecimiento" del 

de Investiga~iones Juridicas de Ia UNAM. 

1767 P. S. duPont de Nemours publicO los trabajos de Quesnay bajo el titulo 
vsi<Jcratie.· ou, constitution nature lie du gouvernement le plus avantageux au genre 
II, r·edlrci<,ndlo la actividad del Estado a Ia protecci6n de la vida y de la propiedad, a 

de obras pUblicas y al desarrollo de la educaci6n; en 1884 Herbert Spencer, 
the State, formul6 un sOlido argurnento individualista contra el Estado, 

ide;~~~~~d' obst<iculo para la industria de los particulares; en 1931 Antonio Zoza
:a- contra el Estado, plante6 el problema de la inmoralidad del Estado; en 

Anarchy, State an Utopia, postu16 la necesidad del "Estado mini
Friedrich A Hayek, Law, legislation and liberty, aport6 una amplia gama 

>nside,ra<;i'on<es en contra del Estado intervencionista; en 1985 James M. Buchanan 
Brennan, The reason of rules. Constitutional political economy, subrayaron 

"una vuelta al escepticismo sobre la politica y el gobiemo que caracterizaron 
que hara que nuestra atenci6n se concentre sobre las reglas y limitaciones 

ool>iemc,"·· en 1987 Michel Crozier, Etat modest, Etat moderne. Strategies pour 
changement, abog6 por un "Estado modesto, respetuoso de los ciudadanos al 
de los cuales acepta actuar"; y en 1993 Richard A. Epstein, Bargaining with 
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Estado, se produce su correlato: el fortalecimiento del~C-staoro 
entendido como un coujunto informal integrado por entes de 
vado que ejercen funciones de naturaleza publica2 Ademas 
personas fisicas y de las corporaciones se deja sentir en ' 
ciones con los particulares que se encuentran en situacion de 
El Estado represento nna amenaza real para Ia libertad y ]a 
las personas; pero hoy los individuos se encuentran expuestos 
acechanza: Ia que procede del Estado y Ia que resulta de peJ·sorta: 
morales. El poder de estas se ha dilatado casi en Ia proporcion 
potestades publicas han disminuido. 

A manera de ejemplo, en diferentes paises y en distintos 
se han planteado ante los tribunales casos como los siguientes: 
contratacion de trabajadores a su renuncia expresa a] derecho 
cion; exclusion de Ia prestacion de servicios (alojamiento, 
educacion, deporte y esparcimiento) o de Ia participacion en 
(religiosas, politicas, sociales), por razones de raza, sexo, 
otros motivos que entrafian discriminacion; obligar a las mujeres 
tenerse celibes o infecundas, como condicion para conservar nn 
disponer de Ia imagen y limitar Ia libertad de trabajo de pe1·sor1as, 
dedican a actividades artisticas y deportivas. 

En materia !aboral han venido en aumento las acciones de 
perjuicio de los trabajadores a las que se conoce con Ia ex]presion 
mobbing.3 En el ambito escolar esta actitud intimidante suele 

the government, desarrollO con amplitud los t6rminos de la relaci6n entre el 
individuos, sobre la base de Ia autonornia individual como contrapunto del 

2 A rnanera de ejemplo pueden mencionarse los reclusorios administrados 
ticulares y las fuerzas policiales privadas que ademas de prestar servicios a 
culares tambi6n son contratadas por los Estados para realizar tareas de vigilart'i~ 
represi6n, Por otra parte, el mecanisme conocido como outsourcing ha 
considere a los contratistas de los gobiemos como un cuarto 6rgano del poder. 
rna es de tal magnitud que ya se plantean las dificultades crecientes de Ia adnainiistra 
pUblica formal para supervisar el cumplimiento de los contratos por parte de lo 
a convertirse en una administraci6n pUblica informal. El fen6meno implica una 
dicci6n esencial: la administraci6n privada de la administraci6n pUblica, y la 
privada de los servicios pUblicos. vease Verkuil, Paul R., Outsourcing SOl'er.ti_~lf)'i 
·york;-ramo-ddiie--uruversity Press, 2007, pp. 3 y ss. 

3 El primer registro de esta voz aparece en 1803, y tiene como etimologia 
equivalente a "populacho", "asamblea promiscua", "multitud informe", "grupo 
de maleantes". 
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iull!yi1,g.4 En ambos casos los acosadores no siempre incurren en 
tipificadas como delito ni violentan las norrnas que rigen las 
de trabajo o las actividades academicas. En general Ia ridicu

el hostigamiento, Ia afectacion de Ia autoestima o Ia exclusion 
(p•ersona para hacerla sentir ajena a un grupo puede no constituir 
jn<lu<:ta sancionable conforme a Ia norrnativa administrativa, civil, 
· 0 penal, pero aun asi se traduce en situaciones que afectan Ia es

emocional, Ia capacidad de trabajo, Ia integracion social o Ia 
de ]a victima. Estas formas de acoso constituyen una acci6n sis
encaminada a devaluar, inhibir o desprestigiar a una persona 

grupo de personas para afectar su imagen, reducir sus potencia-
0 excluirla del contexto, y son susceptibles de producirse en los 
!aboral, escolar, familiar, burocrittico, social o gremial, para solo 

algunos casos. 
man era paula tina se va generalizando entre los jueces Ia certidum-
que los derechos fundamentales, por lo general expuestos a ser 

por el poder arbitrario del Estado, tambien lo estan ante Ia ac
controlada de los particulares. En este estudio se presentaritn di

ejemplos para ilustrar esa tendencia. 

II. UN PROYECTO DE REFORMAS 

2001 Ia Suprema Corte de Justicia de Mexico encargo Ia elabora
de un proyecto de reformas constitucionales en materia de amparo 
una nueva de ley de Ia materia. El proyecto, que fue suscrito por 

propuso cambios de gran calado5 En cuanto a] concepto de 
wriuotu responsable se considero necesario el siguiente cambio cons-

4 Los registros son coincidentes ( 1802). En este caso Ia etimologia es obscura, pero Ia 
asocia con ''rufi<in a sueldo" { mercenario}, ''protector de prostitutas"] "intimidaci6n". 

5 La propuesta ha permanecido desde entonces en los archivos del Congreso mexicano. 
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sia que se suscite: 
I. Por leyes o aetas de la autoridad 

que viole las garantias individuales; 
II. Por leyes o actos de Ia autoridad 

federal que vulneren o restrinjan la so
berania de los Estados o la esfera de 
competencia del Distrito Federal, y 

III. Por leyes o actos de las autori
dades de los Estados o del Distrito Fe
deral que invadan la esfera de compe-

la Federaci6n resolvenin toda 
troversia que se suscite por 
generales o aetas de autoridad 
vi olen las garantias que consagra 
Constituci6n o los derechos 
que protegen los instrumentos · 
nacionales generales en Ia 
que esten de acuerdo con la 
Constituci6n, celebrados y que 
lebren por el presidente de Ia 
blica, con aprobaci6n del Senado."' 

a Un proyecto previa, de 2000 decia: "Los tribunales de la Federaci6n resoN·era 
toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que 
las garantias que consagra esta Constituci6n o los derechos humanos que 
los tratados internacionales generales en la materia". 

El proyecto, con una sutil supresi6n del articulo dellennirtad() 
aplicado a los aetas con relaci6n a los cuales se protege a las 
propicia un giro en el sistema de protecci6n de los derechos 
tales. La estructura actual del articulo 103 esta referida a Ia 
publica, pues Ia fracci6n primera alude a "!eyes o actos de Ia 
donde Ia preposici6n disyuntiva "o" no permite dudar que se 
un 6rgano del poder, lo que se reafuma en las dos siguientes 

El cambia propuesto preludiaba un nuevo concepto de aultorl<la<l 
ponsable en Ia Ley de Amparo: 
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dicta, promulga, publica, or
o trata de ejecutar la ley o 

de amparo: 
I. 
II. La autoridad responsable, te

niendo tal cardcter, con independen
cia de su naturaleza formal, la que 
dicta, ordena, ejecuta o trata de eje
cutar el acto que crea, modifica o ex
tingue situacionesjuridicas en forma 
unilateral y obligatoria; u omita el 
acto que de realizarse crearia, modi
ficaria o extinguiria dichas situacio-

proyecto parte en · arnparo: 
autoridad responsable, teniendo tal canicter la que dicta, ordena, ejecuta o 

ejecutar u omite el acto que crea, modifica o extingue situaciones juridicas 
unilateral y obligatoria;" 
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1 p1:opuesto es un concepto nuevo, como subraya uno de sus autores, 
Hector Fix-Zamudio6 Para este distinguido tratadista, ademas, 

hablarse, con mayor propiedad, de "autoridad demandada'', pues Ia 
pmrsa.bJll<lil<l solo se determina con Ia sentencia.' Desde 1984 habia ar
lllenntac acerca de Ia necesidad de modificar el concepto de autoridad: 

Se sigue utilizando, a! menos en Ia legislaci6n y Ia jurisprudencia de nues
tro pais, un concepto superado de autoridad, como los entes, organismos 
y funcionarios publicos que de manera directa disponen de los medios 
coercitivos para imponer sus determinaciones a los gobemados y, en for
ma mas simple, a los 6rganos directos del Estado, en especial de Ia admi
nistraci6n. 8 

Los otros distinguidos integrantes de Ia comisi6n designada por la Suprema Corte 
de la Naci6n para formular el proyecto fueron: Humberto Rorncl.n Palacios, 

la Jpresidli6, Juan N. Silva Meza, Jose RamOn Cossio Diaz, cesar Esquinca Mufioz, 
Baz, Manuel Ernesto Saloma Vera y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. 

"PJres,,ntaci•6n'", en Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva Ley de Am
Mexico, UNAM, 2002, p. xii. 
Fix-Zarnudio, Hector, "La defensa juridica de los particulares frente a los organis

parae,gta,tales", en Revista de la Facultad de Derecho, Mexico, UNAM, enero-junio 
Nos. 133-135, p. 136. Por lo demas, el maestro Fix-Zamudio ha abundado sobre 



686 DIEGO VALADES 

Este punto de vista tambien es sostenido en Ia exposici6n de 
del proyecto de 200 I, donde se sefiala: 

El derecho administrative modemo presenta mUltiples casas 
organismos descentralizados e inclusive personas particular,es .. t 
funciones que originariamente prestaba el Estado y que en su 
pueden afectar Ia esfera juridica de los particulares". Con ese 
explica que el proyecto "propone un concepto abierto que pe1mita 
tualizaciOn a traves de la interpretaciOn jurisdiccionaJ.9 

III. ALGUNOS ANTECEDENTES EUROPEOS 

1. Alemania 

En 1958 el Tribunal Constitucional resolvi6 el caso Liith
presidente del Club de Prensa de Hamburgo, Eric Lllth, exhort6 
blico aleman a "boicotear" una pelicula del cineasta Veit Harlan, a 
acusaba por su pasado nazi. 10 Demandado por Ia via civil, Liith 
contrado culpable de dafio en perjuicio de Harlan. AI conocer el 
mediante un recurso constitucional (Verfassungsbeschwerde), ei 
examin6 dos tesis contrapuestas: Ia que sustenta que los derechos 
mentales solo se ejercen ante el Estado, y Ia que sostiene que tanabien\~ 
tan presentes en las relaciones de derecho privado. 11 Las consideracior 

este tema. vease, por ejemplo, "Hacia una nueva ley de amparo", en Estudios en 
je a don Manuel Gutierrez de Velasco, Mexico, UNAM, 2000, esp. pp. 327, 
al anticuado concepto de autoridad que recoge la ley vigente, y 332, con 
protecci6n de los derechos humanos respecto de grupos sociales en situaci6n de 

9 Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n de la Ley de An!paro 
glamentaria de los art{culos 103 y 107 de [a Constituci6n Polftica de los c.suw•.us 

Mexicanos, SCJN, Mexico, 2001, p. 35. Sobre este tema puede verse Zaldivar 
Larrea, Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, Mexico, UNAM, 2002, pp. 65 

10 Harlan dirigi6 numerosas pelfculas de propaganda nazi, entre elias la muy 
Jud SZ:f_~~~~,_ .. :f!}~_<IA~- e]]__ 1940, de fuerte contenido antisernita. 

If" EfTribu~al del Trabajo venia sosteniendo, desde algunos afios antes, que los 
chos fundarnentales tambi6n son exigibles en la relaci6n entre particulares. V6ase 
cia Torres, JesUs y Jimenez-Blanco, Antonio, Derechosfundamentales y relaciones 
particulares, Madrid, Civitas, 1986, pp. 26 y ss. 
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por el Tribunal son de gran importancia, como se aprecia en 
cniirrai<Js:·" 

Lacuesl:t6n fundamental de silas normas de derechos fundamentales tie
efectos sabre el derecho civil y c6mo se debe entender ese efecto en 

.parti,oular, es discutible ... Las posiciones mAs extremas en esta discusi6n 
se basan de una parte en la tesis de que los derechos fundamentales se diri
gen exclusivamente en contra del Estado, y de la otra, en la idea de que los 

; d<,re,ch<JS fundamentales, 0 algunos, y en todo caso los m<is importantes, 
son validos en las relaciones privadas frente a cualquier persona ... 

Sin duda los derechos fuudamentales se encuentran destinados a asegu
rar ante todo Ia esfera de libertad de los individuos frente a las interven

de los poderes publicos; son derechos de defensa de los ciudadanos ,-------
en contra del Estado ... 

Igualmente es cierto que Ia Ley Fundamental, que no tiene el carticter 
de un ordenamiento de valores neutral, en su capitulo sabre derechos fun
damentales, ha incluido tambien un arden de valores objetivo que implica, 
en principia, un fmialecimiento de los derechos fundamentales. Este si.ste

de valores, que encuentra su punta media al interior de la comunidad 
social, en ellibre desarrollo de Ia personalidad y Ia dignidad del ser burna
no, como decisiOn constitucional fundamental, debe ser vdlido para todas 
las esjeras del derecho ... 

La expresiOn de una opiniOn, entendida asi, en su puro efecto espiritual, 
es como tal, libre; pero cuando a traves de ella se perjudica un bienjuridi
co, protegido legalmente, de un tercero, cuya protecciOn prevalece sabre 
la libertad de opiniOn, entonces no se podni pennitir esa intervenciOn por 
el hecho de que se de a traves de la expresiOn de una opiniOn. Se requiere, 
por consiguiente, una "ponderaciOn de los bienes juridicos". El derecho a 
expresar opiniones debe ceder frente a los intere.ses de superior rango de 
un tercero, y que pueden resultar violados con el ejercicio de Ia libertad 
de opiniOn. 

raiz de esa sentencia, que se mantuvo en los limites de Ia prudencia, 
discuti6 hasta que punto los particulares pueden afectar los derechos 

tndlanieiitales de otras personas, y como remediar esa situaci6n en el 
de conoborar que se haya producido. Una tendencia se inclin6 en 

adverso a Ia Drittwirkung ( efecto frente a terceros de los derechos 

12 Textos tornados de Schwabe, Jiirgen, Cincuenta afios de jurisprudencia del Tribu
Constitucional federal alemdn, Bogota, Ediciones Juridicas Gustavo Ibtifiez- Funda
KonradAdenauer, 2003, pp. 133 y ss. 
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fundamentales), aduciendo que con ella se produce Ia "disolucii 
Constituci6n13

, mientras que otro sector de Ia doctrina ai<~m:anar"i 
ba que Ia afectaci6n de derechos fundamentales por parte de 
era atribuible, en ultima instancia, al Estado, porno haber 
posibilidad; por en de Ia defensa de los derechos ante otros n"rt;,:, 
una forma indirecta de de fens a ante el Estado por su ittlprev:isi<\n 
incapacidad para evitar el dafio. 14 

2. Espana 

En 1981, con motivo de un amparo15 relacionado con Ia 
catedra, Francisco Tomas y Valiente formula un voto particular 
dejaba ver una clara semejanza con Ia tesis alemana de Ia u 1•1ttwii 

A su voto se adhirieron los magistrados Angel Latorre Segura, 
Diez de Velasco y Placido Fernandez Viagas. Se afirmaba: 

En ocasiones, el miembro de Ia comunidad escolar que considere 
alguno de sus derechos fundamentales o libertades publicas en 
educativa cuando se trate de centros privados, podni encontrar 
dificultades para que aquella presunta violaci6n originada, por 
un acto del titular o director del centro que obviamente no son 
blicos, se plasme en un acto de los poderes publicos, contra el cual 
ya abierto, previa agotamiento de la vfa judicial procedente, el 
los recursos de amparo . .. 

Un afio mas tarde se produjo un giro relevante. La sentencia del 
2/1982 16 estableci6: 

Ni Ia libertad de pensamiento ni el derecho de reuniOn y mtm(fes.ta 
comprenden Ia posibilidad de ejercer sabre terceros una violencia 
de alcance intimidatorio, porque ella es contrario a bienes 

13 Garcia Torres, op. cit., p. 33. Por su parte Konrad Hesse, magistrado del 
Constitucional entre 1975 y 1987, manifiesta que Ia jurisprudencia de ese 
abierto ampliamente el derecho privado ala influencia del constitucional, 
importantes. Derecho constitucional y derecho privado, Madrid, Civitas, 

· · · ·14····cjF"''K_ommers, Donald P., The constitutional jurisprudence of the ~ :i:C::TD: 

blic of Germany, Durham, Duke University, 1997, p. 368. 
15 Sentencia 5/1981, publicada e124/02/1981, BOE 47. 
16 Publicada el26/02/1982, BOE 49. 
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en:drrtent' protegidos como Ia dignidad de Ia persona y su derecho a Ia in
"tegri,dad moral (arts. 10 y 15 de Ia C. E.) que han de respetar no solo los 
:'P<Jd,:reo pUblicos, sino tambien los ciudadanos, de acuerdo con los articu-

9 y 10 de Ia norma fundamental. Un lfmite de cada derecho es. respetar 
el derecho de los demds,. y aunque esta delimitaci6n de esferas pueda ser 

dificil concreci6n en carla caso, tal dificultad no se presenta en el que es 
>.""'"'u de consideraci6n. 

el caso 78/1982,17 relacionado con el ejercicio de Ia libertad de 
lic~tci<'ln, el Tribunal inici6 el fundamento de su sentencia diciendo: 

:.Ftmdlarrtentos jurfdicos: 1. El primer punto que debemos abordar es el 
planteado porIa empresa l<Ford Espafia, S. A.>>, en orden a determinar si 
la cuesti6n suscitada excede o no del ambito del recurso, por entender que 
el amparo no se solicita respecto de una resoluci6n judicial sino frente a 
aetas de un particular (antecedente siptimo); aetas que -como tales
no son susceptibles de amparo, dado que este recurso limita su Ambito a 
Ia protecci6n de los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos 
o Iibertades originados por disposiciones, actos jurfdicos o simple via de 
hecho de los poderes publicos, y no por actuaciones de los particulares. 
La Sala no puede compartir la afirmaci6n de que el recurso no se dirige 
contra una resoluci6n de un poder pUblico. Basta leer la demanda, y su 
suplico, para poder afirmar que el objeto del recurso es Ia Sentencia del 
Tribunal Central de Trabajo de 30 de enero de 1982, en cuanto revoca Ia 
de Magistratura y con ello infringe, a juicio del actor, el derecho de repre
sentaci6n sindical. Problema distinto, del que trataremos mds adelante, es 
que al concretar su pretensiOn el actor solicite en alguna de sus peticiones 
(Antecedente 1) que el Tribunal hag a declaraciones relativas. ala nulidad 
de la actuaci6n de la empresa, lo que como veremos s( puede exceder del 
dmbito del recurso de amparo, tal y como aparece delimitado por el arti
culo 41 de Ia Ley Organica del Tribunal Constitucional. 

... para decidir el contenido del fallo hemos de tener en cuenta diver
sos extremos, como son los siguientes: En primer lugar, que el objeto del 
recur so es la Sentencia impugnada por lo que hemos de decidir sabre su 
constitucionalidad, y no sabre la validez o nulidad de Ia actuaci6n de la 
empres.a como pretende el recurrente (antecedente 1, A) ... 

Publicada ellS /01/1983, BOE 13. 
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En diferentes fallos se ha aludido ya en forma expresa a Ia 
wirkung. Asi ocurrio en el amparo 561199518

, en el que se <lemand 
Ia vulneracion de derechos fundamentales por parte de oq~anizaci< 
politicas. Entre los antecedentes del fallo se dijo: 

... a! ega el Ministerio Fiscal que, aunque las vulneraciones cmJsti:tucic 
les alegadas fueron --en su caso---- motivadas directamente por 
blea nacional del EAJ/PNV, su acceso a! recurso de amparo se 
Ia lesion indirecta de los derechos fuodamentales causada por las 
ciones judiciales que no otorgaron Ia tutela debida a tales derechos: 
Tribunal-se recuerda- ha reconocido tal posibilidad en numerosasi 
siones, recogiendo lo que en la doctrina alemana se conoce con el 
de Drittwirkung (por todas, SSTC 2!1982 y 18/1984). 

Se ha consolidado el criterio adoptado por el Tribunal en 
que "una decision empresarial puede ermnascarar una lesion de 
fundamentales". 19 Asi lo muestra el amparo 92/2008. La pu,nlne;A; 

Tribunal es muy clara en cuanto a Ia proteccion horizontal de los 

chos fundamentales. 

3. Portugal 

La Constitucion de 1976 desde su origen establecio (articulo 
que: "Los preceptos constitucionales concernientes a los derechos, 
tades y garantias son directamente aplicables y vinculan a las 
publicas y privadas". 

Segun J. J. Gomes Canotilho, 20 los criterios jurisprudenciales 
aplicacion de esa norma todavia no se han perfilado con nitidez. 
una paradoja, en tanto que el Tribunal Constitucional portngues 
mostrado mas retraido que en los sistemas donde no existe 
constitucional expresa sobre !a materia. En el informe prestmtado ~ 
Tribunal Constitucional portugues con motivo de Ia XII• Confe:rer1c 

18Publicadael31103/1995, BOE n 
··· ·· - 19 La ·acto~a ·rue una mujer que aleg6 haber sido despedida por su 

El Tribunal reconoci6 su derecho a la tutela judicial en relaci6n con su 
discriminaci6n. ~ 

20 Direito Constitucional e teoria da Constituicao, Coimbra, Almedina, ·'"'"J•P'c' 
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.bm1al<~S Constitucionales Europeos,21 se expreso que no podian ser ob
control por parte del Tribunal "los actos juridicos privados, como 

co1ntr:atos, los estatutos de las asociaciones privadas, las sociedades 
en,nm'r"tiv"' y las fundaciones sujetas a! derecho privado". , 

1998 fue adoptada Ia ley de derechos humanos (Human Rights Act), 
articulo 6 se define el concepto de autoridad pubica, del que se 
a! Parlamento. De manera expresa se dispone que ese concepto 

;onnpJcende actos de particulares "si Ia naturaleza del acto es privada". 
esta Ley incorpora a! ordenamiento britanico el Convenio para 

'rotecci'c >n de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, de 
cuyo articulo 17 introduce una importante prevencion: 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podr:i ser interpretada 
en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un de

cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendiente 
a Ia destrucci6n de los derechos o libertades reconocidos en el presente 
Convenio o a limitaciones mas amplias de estos derechos o libertades que 
las previstas en el mismo. 

explicar el alcance de !a norma britanica, el ministerio deAsuntos 
tsti>tucioriai<~s ha publicado tres ediciones de una Guia de !a Ley de 

Humanos de 1998. En 2006 fue publicada Ia tercera edicion, 
hume:ro;sas adiciones respecto de las anteriores. En esa edicion se 

que el articulo 17 transcrito "en ocasiones se ha entendido que 
efectos horizontales"; yen el glosario asume una posicion cautelosa 
que ya denota una tendencia. Ahi se dice que "el principal efecto de 

lerechc>s fundamentales es de orden vertical", pero que Ia Ley britani
tambien tener "alglin efecto horizontal" (some horizontal effect) 

los derechos que aparecen en Ia convencion europea "pueden 
nVIJC2tdo's entre particulares".22 

~ayo de 2002. Ver pitgina web del Tribunal Constitucional: http://www. 

Guide to the Human Rights Act 1998, Londres, Department for Constitutional 
2006, pp. 8 y 37. 
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5. Union Europea 

Con fundamento en !a convencion de 1950 y con motivo de 
taciones jurisprudenciales, en !a Union Europea se observa una 
dencia en el sentido de extender los efectos de Ia proteccion de 
rechos humanos ante particulares. La doctrina de !a accion 
Estado, en el senti do de que el Estado esta obligado a abstenerse 
los derechos fundamentales y debe actuar para evitar que otros lo 
se ha venido abriendo paso en !a jurisprudencia de !a Corte 

Derechos Humanos. .. 
En el caso Young, James y Webster v. U.K., (1981),23 !a Corte 

pea resolvio: 

De acuerdo con el articulo I de 1.~ Convenci6n Europea de uerec:nc 
manos, cada Estado contratante "debe asegurar a cada persona, 
snjurisdicci6n, los derechos y las libertades definidas en( ... ) Ia 
cion"· por tanto si Ia violaci6n de uno de esos derechos y Jib,ertad,es 
result~do de la iuobservancia de esa obligaci6n en cuanto a Ia 
domestica, existe responsabilidad para el Estado que consiente la 
ci6n. A pesar de que Ia causa inmediata de los hechos que dan 
causa fueron los acuerdos entre Ia empresa British Rail Y los 
ferrocarrileros, fue Ia ley domestica aplicable en el momenta Ia 
legal el perjuicio que los demandantes sufrieron. La re>;po>ns:abilida 
Estado acusado por cualquier violaci6n de lo dispuesto porIa 
se deriva de esa circunstancia. 

Afios despues, en el caso X y Yv. Netherlands,24 resuelto en 

Corte resolvio en estos terminos: 

La Corte ratifica que, no obstante que el prop6sito del articulo · 
Convenci6n Europea de Derechos Humanos) es esencialmente la 

23 El asunto planteado consistia en que un grupo de trabajadores denunci6, 
Jatoria de sus derechos la clclusula de exclusiOn (closed shop) pactada entre 
la empresa; conforme ~ esa clclusula todos los trabajadores deberian afiliarse al 
contratante. 

24 Numero.16/!983/721110. El sefior X denunci6 que su hija, Y, menor 
-~~d~-en una clinica particular para personas con retraso mental, h~bia sido 
hijo·, mayor de edad, deJa responsable de la insti~ci6n. Las autondades se ;oegarm 
ciar el procedimiento penal alegando que Y carecm de facultades mentales para 
una acusaci6n. 
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ci6n de los individuos contra la acci6n arbitraria de las autoridades pUbli
cas, eso no significa que el Estado s6lo se abstenga de actuar en esa forma; 

\< adermis de su obligaci6n negativa, tambien hay obligaciones positivas in
herentes al respeto efectivo de las personas y de las familias. Esa obliga
ci6n incluye la adopci6n de medidas destinadas a asegurar el respeto de la 
vida privada incluso en la esjera de relaciones entre particulares. 

!988 se resolvio el caso Plattform "Arzte fiir das Leben" vs. 
25 y se tomo una posicion mas avanzada todavia, pues se sostuvo 

Estado no debia adoptar una actitud pasiva ante hechos violatorios 
derechos fundamentales: 

Una manifestaci6n puede afectar u ofender a personas con ideas opuestas 
a las sustentadas por los manifestantes. Los participantes, sin embargo, 

contar con la seguridad de poderse manifestar sin el temor de ser 
objeto de violencia fisica por parte de sus oponentes, porque ese temor 
inllibJtria a las organizaciones de expresar libremente sus opiniones sobre 
cuestiones altamente controvertidas que afecten a la comunidad. En una 
democracia el derecho a las contra-manifestaciones no puede permitirse 
hasta el extrema de inhibir el derecho de los manifestantes originales. La 
genuina y efectiva libertad de manifestaci6n no se reduce al deber del 
Estado de no interferir; una concepciOn estrictamente negativa no es com
patible con los prop6sitos del articulo 11 (de Ia Convenci6n Europea de 
Derechos Humanos). Igual que el articulo 8, elll requiere en ocasiones de 
nled'id,ts positivas, incluso en la esfera de las relaciones entre particulares. 

se aparto del criterio relativo a !a responsabilidad de los par
en el caso Gustafsson v. Sweden26 El juez P. Jambrek, sin em

formulo un voto disidente en estos terminos: 

posiciOn difiere en cuanto a la interpretaciOn y a Ia aplicaciOn del ar
ticulo II (de Ia Convenci6n Europea de Derechos Humanos ), a Ia luz de 
Ia doctrina de Ia Drittwirkung. Desde mi punto de vista, Ia acci6n de los 

t N'umero de causa 5/1987/128/179. La organizaci6n Plattform "Arzte fUr das Le
asociaci6n de m6dicos antiabortistas, que organiz6 manifestaciones en 1980 

ambos casos sufrieron ataques por parte de otros grupos, partidarios del abor-
presencia pasiva de grandes contingentes policiales 

NUmero 18/1995/524/610. Se trat6 de un conflicto entre el propietario de un res
y una organizaci6n de restauranteros que, porno estar a:filiado, pretendi6 boico

obligarlo a incorporarse al grupo. 
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industriales que dio Iugar a Ia queja del demandaute debe estar 
rnismas restricciones que se aplican al Estado. El Estado 
Ianda) estaba en Ia obligaci6n positiva de tomar medidas que 
el disfrute de Ia libertad de asociaci6n. 

IV. ALGUNOS ANTECEDENTES ASIATICOS 

En Jap6n ha habido una importante tendencia en el sentido 
los principios de Ia Drittwirkung. La influencia francesa y 
legislaci6n civil ha sido una constante en ese pais desde ___ "'' , 
XIX. El C6digo Civil se abre con una categ6rica declarac:i6tr\ 
1-I) en el sentido de que los derechos privados estan sujetos 
del bienestar publico, y el articulo 90 dispone Ia nulidad de los 
contrarios a! interes publico. 

Esos preceptos han sido invocados ante los tribunates 
los derechos fundamentales frente a particulares, y se ha en•~ontr 
gran receptividad por parte de los juzgadores. A partir de 1 
gistran casos en los que diversos tratados internacionales en 
derechos humanos han dado Iugar a demandas en contra de 
a quienes se han atribuido actos contrarios a esos derechos27 En 
caso, en 1993, Ia Corte de Distrito de Osaka resolvi6 en favor 
reano a quien se neg6 el arrendamiento de un departamento a 
nacionalidad. 

En otro asunto una trabajadora invoco las recomendaciones 
ganizacion Internacional del Trabajo para evitar que Ia en1p1·esa 
trabajaba le aplicara en forma unilateral Ia decision de jubilarla. 
ocasion el tribunal fallo en contra de Ia actora, pero sabre Ia 
las "recomendaciones" no son una norma internacional. Un 
se presento en contra de Ia empresa Nissan, a Ia que se acuso, 
por practicar una politica discriminatoria en perjuicio de las 
las que obligaba a retirarse a los cincuenta y cinco afios de edad, 
que para los hombres fijo en sesenta Ia edad de retiro. 

27 Iwasawa, Yuji, International law, human rights and Japanese law, 
don Press, 1998, pp. 89 y ss. 
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V. ALGUNOS ANTECEDENTES AFRICANOS 

•ro1:oc•olo para el establecimiento de Ia Corte Africana de los De
i'H11manc1s y de los Pueblos preveia que Ia iutegracion de ese alto 

se llevara a cabo en 2004. AI no instalarse como estaba previsto, 
[a Comision Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 

los Estados de ese continente para que aceleraran los tnimites 
itgJnac;i6n, determinacion de sede y adjudicacion de recursos para 

pudiera operar, aunque sin resultados todavia en 2010. 
ese organa jurisdiccional funcione, sen\ importante ver el sen
asigne a Ia Carta africana. Esa Carta dedica el capitulo II a los 

:s,corr•ela1ti·· vos de los derechos hurnanos y de los pueblos. Conforme 
27 cada africano esta obligado a respetar que los derechos y 

se ejerzan "con Ia debida consideracion a los derechos de los de
seguridad colectiva, a Ia moralidad y al in teres comun". El deber 

ltepre:ce]pto impone a todas las personas en cuanto a! respeto por los 
fundamentales ajeuos, abre una amplia oportunidad para hacer 

pr•ote:cci6n horizontal de esos derechos. 

VI. ALGUNOS ANTECEDENTES AMERICANOS 

·errtinen1:e jurista Hector Fix-Zamudio advierte que la proteccion de 
fundamentales frente a particulares se ha extendido en nume
Iatinoamericanos, 28 a traves de Ia norma constitucional o de 

/. m'dittaria Se !rata, por ende, de una tendencia muy consistente que 
en el sentido de seguirse desarrollando. 

1958 Ia Corte Suprema de Ia Nacion resolvio el caso Kot. Este 
como origen un conflicto !aboral entre Ia empresa Samuel Kot 

L. y su sindicato. Los trabajadores tomaron las instalaciones de Ia 
pero permitian el acceso a los patrones. Cuando el asunto fue 

Pix-.Zamu.di'o, Hector, Ensayos sabre el derecho de amparo, Mexico, UNAM-Po
pp. 786 y ss. 
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sometido a! conocimiento de Ia Corte, Ia mayoria de sus 
zon6 asi:29 

Es verosimil presumir que en el animo de los constituyentes 
garantias constitucionales tuvieran como inmediata finalidad 
de los derechos esenciales del individuo contra los excesos de 
pUblica.30 En el tiempo en que la Constituci6n fue dictada, 
viduo solo e inerme no habfa otra amenaza verosfmil e imni,tent, 
delEstado. 

Nada hay, ni en Ia letra ni en el espfritu de Ia Constituci6n, 
mila afirmar que Ia protecci6n de los llamados "derechos 
circunscrita a los ataques que provengan s6lo de la autoridad. 
tampoco, que autorice la afirmaci6n de que el ataque ilegitimo, 
manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran Ia 
sensu, carezca de la protecci6n constitucional adecuada ... por la 
cunstancia de que ese ataque emane de otros particulares o de 
organizados de individuos. 

Ademas de los individuos hmnanos y del Estado, hay ahora 
categoria de sujetos, con o sin personalidad jurfdica, que solo 
conocieron los siglos anteriores: los consorcios, los sindicatos, las 
ciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi · 
enorme poder(o material o econ6mico ... Estos entes colectivos 
tan una fuente de amenazas para el individuo y sus derechos es<m<:im 

Poco antes del caso Kot, en Ia Convenci6n Constitnyente 
reunida en Santa Fe (1957), se propuso adicionar el articulo 18 
Constitnci6n, en los siguientes terminos: 

Toda persona podra obtener el amparo de sus derechos individuales 
sagrados en esta Constituci6n promoviendo por si o por conducto 
tercero, ... acci6n de amparo. Los jueces tienen obligaci6n in<lludil>l< 
prestar inmediatamente ese amparo en sus respectivas jm·is<iicci<m<>S 
tra toda privaci6n o amenaza de la libertad contraria a esta C.Jm:tituci 
ya provenga de actos o de omisi6n de autoridad o de particulares. 

29 Textos tornados de Lazzarini, Jose Luis, El juicio de amparo, Buenos 

~e~o-~-~~.~~~~~~3~--~~ aquella'ConstituciOn decia: "Las declaraciones, dere~hosy.g.j 
tias que enurnera esta ConstituciOn no ser<in entendidos como negaci6n de otros 
y garantias no enurnerados, pero que nacen del principio de la soberania y de Ia 
republicana de gobierno". 
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cuando esa reforma no fue adoptada, tnvo un claro impacto en 
isl;>ciOn ordinaria y en los textos constitncionales federal y pro

posteriores.'1 El C6digo Procesal Civil y Comercial de 1967, 

las constituciones provinciales, previas a la nacional, que incorporaron el 
particulares, figuran lade Salta (1986), en cuyo articulo 87 se dispone: 

de amparo procede frente a cualquier decisiOn, acto u omisiOn arbitrarios o 
la autoridad, excepto Ia judicial, o de particulares, restrictivos o negatorios 

ga1·ant:ias y derechos subjetivos explicitos o implicitos de esta ConstituciOn, tanto 
una amenaza inminente cuanto en el de una lesiOn consumada, a los fines 

Ia amenaza o del efecto consumado. ( ... ) El juez de amparo escucha a la 
particular de qui en provenga la amenaza o la restricciOn en un plazo breve 

n~~:~'it~~~::~~o~ habilitar al efecto horas y dias inh<ibiles". 
¢ de San Juan (1986) establece en su articulo 40: "Procede la acciOn de 

todo acto u omisiOn de autoridad, Organos o agentes pliblicos, de grupo 
de personas y de particulares que, en forma actual o inminente, lesione o 

o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta alglin derecho indi-
colectivo o garantia explicita o implicitamente reconocidos por la Constituci6n 

Provincial, siempre que fuera necesaria la reparaciOn urgente del perjuicio, 
inmediata de los efectos del acto o la prohibiciOn de realizar un acto ilegal y 
por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos estable-

la ley o no resultare eficaz hacerlo", 
La Rioja (1986), se:fiala en su articulo 28 que el amparo: "Proceded la acciOn 

contra cualquier decisiOn, acto u omisi6n de autoridad o de particulares 
'i;~~n:~:'!fi~i~~ ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminen
iS: limitare o amenazare el ejercicio de los derechos reconocidos en esta 

o en Ia Constituci6n Nacional, a fin de que el Juez arbitre los rnedios para 
restablecirniento del ejercicio del derecho afectado. Esta acciOn proceder<i 

que no pudieren utilizarse por razones de urgencia los rnedios ordinarios sin 
e irreparable y no procediese el recurso de H<ibeas Corpus". 
lade Tierra de Fuego (1991), dispone en el articulo 43 que: "Siempre que en 
o inminente se restrinjan, alteren, arnenacen o lesionen, con arbitrariedad 

rnanifiestas, derechos o garantias reconocidos en la Constituci6n Nacional 
a ie:~~~~~~~: y no exista otra via pronta y eficaz para evitar un grave da:fio, la 
a podr<i pedir el arnparo a los jueces en la forma surnarisima que determi

En este caso nose hace referenda expresa a los particulares, pero el contenido 
es lo suficienternente amplio para incluir a los particulares, 

a las constituciones posteriores ala nacional, lade COrdoba (2001), sigui6 
de Tierra de Fuego al disponer, en el articulo 48: "Siempre que en fmma actual 

se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad 
derechos o garantias reconocidos por esta ConstituciOn o por la ConstituciOn 
no exista por otra via pronta y eficaz para evitar un grave dafio, la persona 

pedir el amparo a los jueces en Ia forma que determine la ley", Otro tanto 
Cruz (1998), cuyo articulo 15 sefiala: "Los Jueces prestar<in arnparo a 

'~~:;~~~~:~i~:~~~\~~ por la ConstituciOn Nacional y esta, y sino hubiera reglarnenta-
;~ legal, arbitrar<i a ese efecto tr<imites breves". 

constituciones siguen el ejemplo de la nacional. La Constituci6n de Ia Provincia 
Aires, en su articulo 20.2 establece: "La garantia de Amparo podr<i ser ejer-
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par ejemplo, introdujo el amparo contra aetas de particulares. 
turaleza federal de esta norma, se produjeron numerosos 
cuanto a su aplicacion;32 Ia referencia en este caso es solo para· 
efecto expansivo que tuvo Ia jurispmdencia con relacion a Ia 

2. Colombia 

El articulo 86 de Ia Constitucion colombiana determina: "La 
bleceni los casos en que Ia accion de tutela procede contra 
encargados de Ia prestacion de un servicio publico o cuya COlldlic!a 
grave y directamente el inten)s colectivo, o respecto de quienes 
tante se halle en estado de subordinacion o de indefension". AI 
ley reglamentaria desarrollo el precepto y, a! comenzar su 
Ia Corte Constitucional entendio que Ia enunciacion era ta):ativ' 
cunscribia Ia accion de tutela ante particulares solo a los casos 
por Ia ley. El criteria jurispmdencial cambio poco despues,33 

Corte resolvio: 

Resulta un contrasentido que el legislador, desconociendo el 
Constituyente y uno de los prop6sitos fundamentales del 
miento constitucional colombiano, pretenda limitar el radio de 
tutela, a! sefialar en forma taxativa aquellos derechos fur1damentale 

cida por el Estado en sentido lato o por particulares, cuando por cualquier 
decisiOn u omisi6n, proveniente de autoridad pUblica ode persona p~:·;~~:;;,:•:,~ 
amenace, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad r 
cio de los derechos constitucionales individuales y colectivos". 

La Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires (1996), indica en su articulo 
persona puede ejercer acci6n expedita, rclpida y gratuita de amparo, siem11re ·qm: r 
otro medio judicial miis id6neo, contra todo acto u omisi6n de awtoridacies publ1 
particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o 
bitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por 
Nacional, los tratados intemacionales, las leyes de la Naci6n, la presente 
las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en 
Ciudad sea parte". 

32 Cfr. Bidart Campos, German J., Regimen legal y jurisprudencial del 
nos Aires, Ediar, 1968, pp. 109 y ss. 
~ ·~~! .. _Casu$C,l34/94, citado .por Estrada, Alexei Julio, La ejicacia'~~~~f::~ 
damentales entre particulares, Bogota, Universidad Extemado de 
232. Numerosos ejemplos, en la misma direcci6n, son ofrecidos por 
Eduardo, La eficacia de los derechos fundamentales ante particulares, ""'~'"'., 
1998, esp. pp. 23 y ss. 
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su juicio, puedan ser amparados cuando la conducta nociva provenga de 
particular ( ... )No era atribuci6n de Ia ley, so pretexto de dar protecci6n 

un manda~o constitucional, de~e~inar los derechos fundarnentales que 
ser mvocados por el sohc1tante cuando el sujeto pasivo de Ia tu

es un particular, pues conviene sefialarlo, los derechos fundamentales 
Ia base, el sustento de toda legislaci6n, y no su efecto. Si Ia acci6n de 

procede para proteger los derechos fundamentales de las personas, 
enton,ces no resulta 16gico realizar una diferenciaci6n respecto de cuales 
'de1recho:s pue<ien ser amparados y cuitles no ( ... ) La acci6n de tutela contra 
pattic,ulares es viable cuando se intente proteger, dentro de las tres situa

fitcticas que contempla Ia norma constitucional, cualquier derecho 
corJslitu<:JOna! fundamental, sin discriminaci6n alguna. 

advertirse que, en el caso colombiano, Ia norma precedio a Ia 
)tudeJ1Cia, pero fue esta Ia que amplio el alcance de Ia disposicion 

Salvador Ia Constitucion dispone, en su articulo 24 7, que "toda 
pedir amparo ante Ia Sala de los Constitucional de Ia Corte 

de Justicia, por violacion de los derechos que otorga Ia presente 
itihtciim". Con fundamento en este precepto fueron promovidos di-

juicios de amparo. Uno, en particular, resulta de especial interes 
a Ia resolucion de Ia Sala:34 

el caso de este Tribunal, el objeto de Ia pretension constitucional 
aniparo, en primer Iugar, debe tener trascendencia constitucional· en 

.se15UI1do Iugar, la reclamaci6n con este tipo de trascendencia debe hab~rse 
.mtcent:ldo atacar por las vias existentes en el ordenamiento juridico; y, por 

que el objeto sea Ia revisiOn de un acto que retina las caracteristicas 
una "acto de autoridad". 

Especial menci6n merece este ultimo requisito del objeto de Ia preten
de amparo. A saber: en jurisprudencia constitucional anterior se con

.1klenlba que "acto de autoridad" era aquel emitido par personas o institu-

213M98 I 216-98 M, promovido en contra de la Asociaci6n Cafetalera del El 
por dos de sus miembros, que fueron expulsados sin respetarles su derecho de 
Yen perjuicio de su libertad de asociaci6n. Fue resuelto en junio de 2000. Los 

y los subrayados aparecen asi en la sentencia; las negritas son del autor. 
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ciones (6rgano instituci6n u 6rgano persona) que formen 
de los 6rganos del Estado o que realicen actos por dellegaci6n 
mos, mediando con el gobemado una relaci6n de supra a 
con lo cual se desechaba cualquier posibilidad de promover 
un acto emitido por un particular. 

AI respecto, en Ia jurisprudencia dictada a las catorce 
minutos del dia veintid6s de mayo de mil novecientos no•venta 
el proceso calificado bajo elm\mero de referencia 10-L-96, 
para los efectos del proceso de arnparo: ... el concepto de 
prende aquellas personas o instituciones que forman parte 
los Organos del Estado, o que realicen aetas de autoridtrd ,oor 
de los mismos; es decir, que hagan usa de lafacultad de rm11er1:0• 

do, y que realicen aetas unilaterales y coercitivos que se · 
gobernados ... 

Sin embargo,la jurisprudencia de este Tribunal ewJlucion6.•, 
al planteamiento de amparos en los cuales se ad'vert.anpc•sil>.l_, 
nes a derechos constitucionales de los gobernados, par aetas 
particulares, comenzaron a producirse resoluciones de av.an:wtfil 
mas alia del contenido literal del articulo 12 de Ia Ley de 
tos Constitucionales y del mismo articulo 247 de Ia Cons1ituci61 

finalidad esencial de ampliar el espectro de procedencia del 
pretension de amparo, interpretando que Ia disposici6n CO!Jstitnc 
hace alusi6n a la fuente de la violaci6n, mucho menos esl:able~· 
clausula de cierre para entender que solo procede el amparo 
emitidos por autoridades propiamente dichas (autoridades 
mente constitnidas). 

Yes que, del estudio exhaustivo de las pretensiones incoaclas, 
tieron casas en los cuales algunos particulares producfan 
vos de derechos constitucionales de los gobernados, como si se 
verdaderos actos de autoridad desde un punto de vista material, 
se advirtieron casos en los cuales el objeto de la pretensiOn era 
de actos que salian fuera del concepto tradicional de "actos de 
pero que sin embargo limitaban definitiva y unilateralmente 
constitucionales. 

En efecto, en el proceso de amparo 143-98 se admiti6 Ia 
tra un acto emitido por un particular en resoluciOn de las ocho 
minutes del dia uno de junio de mil novecientos noventa y ocho. 

~ ~ oentralpara admitir Ia demanda, esencial y te>:tu:1ln1ertte,, fu1e:-----" 
... el concepto de autoridad y por consiguiente los aetas de fa 

pueden ser exclusivamente jormales; esto es, atender a que 
forme parte de alguno de los 6rganos del Estado, sino ademcis, 
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En virtud de lo anterior, es men ester ahora consolidar Ia jurisprudencia 
relaciOn a los casos en que, no obstante ser el objeto de la pretensiOn la 

ret:!amftCi•6n de un acto emitido por un particular, puede entrarse a conocer 
asunto por existencia de cornpetencia material, esbozando algunas ideas 

alrededor de las caracteristicas propias del acto del particular para que 
seft c<m,;identdo como "acto de autoridad" (acto revisable en amparo cons
iitucic•nal). Yes que, es menester que esta Sala deje establecido, aunque 

manera abstracta y en forma de numerus apertus, los supuestos en lo 
puede solicitarse amparo no obstante ser el objeto de la pretensiOn 

control constitucional de una acto emitido por un particular. 
En efecto, asi como el "acto de autoridad" debe de reunir ciertos re

qrlisitOII, como que sea emitido con supuestas vulneraciones a derechos 
coJnstitu·cio•nales, que se haya hecho uso de todos los recursos o remedios 

atacarlo y que estando dentro de una de estas vias, este se haya ago
plenamente; tambien el "acto de autoridad" emitido por un particular 
reunir ciertos requisites para poder encajar dentro de la competencia 

Cimate:nal de esta Sala, aunque algunos de aquellos tengan su coincidencia 
los relacionados inicialmente para el acto de autoridad tradicional. 

es que no puede dejarse por complete abierta Ia puerta en estos casos, 
.·p•ue,;to que el amparo constitucional se constituiria en mecanisme absolu

de satisfacciOn de pretensiones sin trascendencia constitucional. Ahora 
bien, hay que dejar claro desde ya que si un acto de particular es rechazado 

un proceso de amparo, sera porque no reline el objeto de la pretensiOn 
condiciones necesarias para su revisiOn desde un punto de vista cons

:tiltuciorml, y no por falta de legitimaciOn pasiva, pues esta se adquiere con 
el hecho de ser Ia fuente de emision del acto. 

Asi, en tirminos generales, puede afirmarse que el objeto de la pre
•te.nSI'6n de amparo procede contra aetas de particulares cuyas exteriori
: Zllciones, por lOgica, no respondertln a las manifestaciones y dimensiones 
:plropias de los actos de autoridad; mas, tendnin similares repercusiones 
en Ia esfera juridica del pretensor. Entonces, abstraccion hecha de los for

:: rrmli•srrws que debe reunir toda demanda de amparo, contemplados en el 
''miiculo 14 de Ia Ley de Procedimientos Constitucionales, si esta contiene 

como objeto de la pretensiOn la reclamaciOn frente a un acto emitido por 
C.:UJ1-narticular. puede rechazarse por los siguientes motivos: (a) si no se 

hecho uso de los remedios o recursos que el ordenamiento jur(dico 
establece para atacarlo y si, estando una de esas v{as en trdmite, no se 
ha agotado plenamente; (b) si se trata de una simple inconjormidadcon 
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el contenido del acto, y (c) siempre y cuando el particular que 
acto no se encuentre en "situaci6n" de supra a subordinaci6n 
respecto del gobernado. 

(a) El objeto de Ia pretension de amparo dirigido contra un 
por un particular, se rechazani si hay otros rernedios o recursos 
trativos, procesales o procedimentales para reparar el supuesto 
constitucional ocasionado, y estos no han sido utilizados o estan 
mite. 

En efecto, no puede pretenderse que se revisen actuaciones si 
mecanismos de jurisdicci6n ordinaria o administrativos establ'ecido, 
cisamente para tal fin, pues en estos supuestos con Ia i't npro<:eden,cia 
demanda de amparo no se estarian creando zonas exentas de --'"'"''· 
mas, es bien sabido el canicter subsidiario del proceso de amparo, 
implica que s6lo abre su competencia material cuando ha sido 
reparaci6n del daiio constitucional en las sedes ordinarias. 

(b) El amparo contra acto de un particular es improcedente 
misrno no es manifiestamente arbitrario o ilegitimo, sino que ha 
tado dentro del marco de sus atribuciones. Esto nos !leva, en co:nS<:cuet 
a determinar tambien que el objeto de una pretensiOn de amparo 
frente a un acto de particular puede ser rechazado si se reduce 
simple inconformidad con el contenido del mismo o se pretende 
amparo constitucional como un grado de conocimiento material y 
del particular emisor del acto, situaci6n andloga a la mera teg·attda< 
los amparos contra autoridades legalmente establecidas. Yes que 
puede invadir, aunque se trate de particulates, esferas propias de su 
petencia. 

(c) Para explicar adecuadamente este punto, hay que decir que en 
laci6n entre particulares muchas veces una de las partes no tiene, de 
mas altemativa que aceptar un acto dictado unilateralmente, pues Ia 
de emisi6n posee el poder de imponer a otros sus propias decisio"tes; 
decir, que ostenta una posicion de predominio tal que puede cmnp1:o1 
ter e, incluso, anular el ejercicio efectivo de muchos derechos 
constitucionales, cuando de ese poder dependen exclusivamente el 
cio efectivo de aquellos. 

Por la raz6n anteriormente expuesta, en estos casos, yen :funci6n 
derechos constitucionales oponibles a esta clase de sujetos pasivos, 
decirse que la relaci6n entre el particular afectado y la persona o 

~-~ dad .. emisora, .. no.es-de car3.cter horizontal!.sino mas bien vertuoal.rP'"" 
que las situaciones de poder son analogas a las establecidas en la 
Estado-gobernado. 
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En efecto, el objeto de ,Ia pret~nsion dirigido frente a un acto de parti
cular puede rechazarse sr este esta actuando como simple entidad 

l · 'd' · d , persona 
n~tura o JUTl .1ca pnvada entro_ de sus especificas atribuciones, sin que 
dzchas actuacwnes conlleven a sztuaciones de supra~subordinaci6n en re
[ad6n al ejercicio efectivo de los derechos materiales que otorga nuestra 
Co•nsl,itucic;n a los gobernados. 

Al contr~rio, el objeto de aquella pretension es procedente si el parti
cular esb

1
la umca, mstanc1a de desarrollo de algun derecho constitucional 

proteg1 e a traves del proceso de amparo. Y es que, de modo invers s 
d · ' fi d l ' b' 0

• e eJarm uera e am Ito de competencia material de esta Sala situaciones 
en las cuales l~s _meras declara~iones subjetivas de voluntad de un parti
cular o sus omts1ones voluntanas, determinan el ejercicio efectivo de n 
derecho constitucional, precisamente por ser el Unico medio de realiz:
ci6n de l?s ~ismos. Ello es asi, porque aun en estas situaciones, prevalece 
la eficacm drrecta de Ia Constituci6n, lo cual implica que aun los actos 
emanados de particulares en estas condiciones de supra a subordinaci6n 
material, tienen el deber de no perturbar o impedir el ejercicio efectivos 
de los derechos constitucionales que les son oponibles; negar la eficacia 
directa a limine Y categ6ricamente, seria desconocer el caracter normative 
d~ ~qu61la. Por Ultimo, cabe aclarar que bastara la concurrencia de alglln 
vtcto de esta naturaleza para rechazar en cualquier estado del proceso la 
demanda de amparo contra aetas de particulares. 

pafses latinoamericanos 

protecci6n de los derechos fundamentales ante particulares ha sido 
· en numerosos sistemas constitucionales latinoamericanos. 

~lJgutlos ~asos se ha hecho de manera implicita, dejando margenes 
de mterpretac1on a la autoridad judicial merced a un concepto 

acerca de quienes pueden afectar esos derechos; en otros casos se 
referenda explicita a los particulates como posibles responsa

de hechos vwlatonos de los derechos fundamentales. Entre los pri-
figuran, ademas del caso ya mencionado de El Salvador, las consti

de Costa Rica (articulo 48), Guatemala (articulo 265), Honduras 
183), Nicaragua (articulo 45), Uruguay (articulo 10) y Venezue

tarticulo 2 7); entre los segundos, ademas de Argentina y Colombia, 
las constituciones de Bolivia (articulo 129), Chile (articulo 20), 
(articulo 89), Paraguay (articulo 134) y Peru (articulo 200.2). 
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5. Estados Unidos 

En Estados Unidos ha prevalecido el criterio, doctrinario y 
dencial, de que Ia Constitucion solo regula las relaciones entre 
nos del poder, y entre estos y los ciudadanos, mas no de los 
entre sf. Esta tesis es conocida como State action ("accion del 
Se han llegado a plantear casos en los que el actor que vulner6 
chos de las personas tenia Ia apariencia de ser de derecho 
ocurri6, por ejemplo, en el caso Lebron v. National Railroad 
Corp. 35 La Suprema Corte razon6 en el sentido de que Ia enlpres(t< 
realidad, un instrumento gubernamental, aunque el gobierno, a! 
tuirla, Ia hubiese sujetado a un regimen de derecho privado. 
misible, se dijo, que el gobierno, estatal o federal, pueda es,quivaJ']a: 
solemnes obligaciones impuestas porIa Constitucion mediante 
expediente de adoptar una forma societaria".36 

La Corte ha resuelto numerosos casos en los que ha mantenido una "·'"'"";" •• 
librio entre la acci6n del Estado (State action) y muy timidos intentos por 
problema de la violaci6n de derechos por parte de particulares. En uno de 
por ejemplo, se detuvo ante un hecho discriminatorio porque la persona 
negro) al no ser admitida en un restaurante, no solicit6 el auxilio de un· 
de ocurrir ante los tribunales; con esto, se decia, ya habria habido un acto de 
estata1. 37 

Las inconsistencias de Ia jurisprudencia americana han sido 
das, entre otros, por Laurence Tribe. 38 En su opinion Ia lm·l.<rlmc 
americana en este punto es caotica porque no ha podido superar 
ras que le impone un principio tan rigido como el de Ia State 
bases de esta doctrina, apunta, son dos: Ia garantia absoluta de Ia 
privada y los principios del federalismo, que impide interferir 

35 Caso 513 U.S. 374 (1995). Un attista demand6 a Ia empresa ferrov·iaria F'9! 
su derecho de creaci6n y expresi6n. 

36 Cit. por Bilbao Ubillos, Juan Maria, Los derechos jundamentales en 
entre lo pUblico y lo privado, Madrid, McGRaw-Hill, 1997, p. 34. 

37 Moose Lodge v. Irvis, 407 U.S. 163 (1972). El demandante adujo ""'' ""'"' 
te operaba con una licencia gubernarnental, y por ende era aplicable la doc:tri1oa cle 
action. La Corte resolvi6 que la licencia no bacia responsable al gobierno de 
los particulares que operaban ellugar, porque una interpretaciOn amplia en ese 

ria q~e los respon~ables __ ~~ c~_a_lqll_~~~siti_o_ qu~ disp1l~ie~a de ~-~~-vi_~i?s_d~l;:::~ 
o-deagua,~que fiiiribieii se sUrten mediante.autorizaciones y permisos 
fuesen considerados como agentes gubernamentales para efectos de su 
La debilidad del razonamiento es evidente. 

38 American Constitutional Law, N. York, The Foundation Press, 1988, PP· 
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estados y de Ia separacion de poderes, que solo permite ejercer 
control entre los poderes y, en el caso de los tribunales, resolver 

icu·estiowes que surjan entre los particulares y el Estado, y entre parti
con motivo de relaciones de naturaleza privada. 

Ia actualidad se esta produciendo un movimiento doctrinario ere
en el senti do de revisar el alcance de Ia State action. La direccion 

Ia que apunta tiene mucha semejanza con las bases de Ia Dritt-

inter americana 

1987 Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvio el 
Velasquez Rodriguez, 40 y razono en estos terminos: 

!66. La segunda obligaci6n de los Estados parte es Ia de "garantizar" elli
bre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Convenci6n (Ame
ricana sobre Derechos Humanos) a toda persona sujeta a su jurisdicci6n. 
Esta obligaci6n irnp!ica el deber de los Estados parte de organizar todo el 
aparato gnbernamental y, en general, todas las estructuras a !raves de las 
cuales se rnanifiesta el ejercicio del poder publico, de rnanera tal que sean 
capaces de asegurar juridicamente el libre y pleno ejercicio de los dere
chos humanos. Como consecuencia de esta obligaci6n los Estados deben 
nr,ownh, investigar y sancionar toda violaci6n de los derechos reconoci
dos por la Convenci6n ... 

167. La obligaci6n de garantizar ellibre y pleno ejercicio de los dere
chos humanos no se agota con Ia existencia de un orden normativo dirigi
do a hacer posible el curnplirniento de esta obligaci6n, sino que comporta 
Ia necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, 
en la realidad, de una eficaz garant{a del libre ejercicio de los derechos 
humanos. 

173. ( ... )En efecto, un hecho ilicito violatorio de los derechos huma
nos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por 
ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al 

Cfr. Ratner, Steven R., "Corporations and human rights: a theory Of. Legal responsi
enYale Law Journal, vol. 111, num. 3, 2001, y Bilbao Ubillos, op. cit., pp. 182 y ss. 

hechos de la demanda consistian en la desaparici6n forzada de diversas per
atribuida a Ia acci6n de agentes del Estado hondurefio. Se suscit6 Ia cuesti6n de 

agentes hubieran actuado por su cuenta, o incluso de que hubiesen intervenido 
ajenas al Estado. 
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autor de Ia trasgresi6n, puede acarrear responsabilidad ;·, ntermlCi<Jna 
Estado, no por ese hecho en si mismo, sino por falta de Ia ueorcla<li/i1"' 

para prevenir [a violaci6n o para tratarla en los terminos re<jU<>ridlo: 
Ia Convenci6n. 

Puede advertirse como el razonamiento en el sentido de !a 
bilidad que resulta para el Estado, por no prevenir o evitar actos 
ticulares lesivos de los derechos fundamentales, ya cuenta tarnbier 
precedentes en el sistema interamericano. 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

Le tendencia apunta en el sentido de ampliar !a cmnp<ete:ncia d1 
tribunales para conocer de todo tipo de actos u omisiones que 
los derechos fundamentales. Esto es una consecuencia del 
mativo de Ia Constitucion y de su supremacia. Tambien guarda 
directa con el concepto de justicia que se sustente.41 

Es previsible que se produzca un movimiento analogo en el 
de los organismos nacionales de derechos humanos. La · · 

. . ' . 42 . 
subsiste en el articulo 102 de !a Constttucwn mex1cana, por 
es compatible con !a ampliaci6n que se propone para los trilJurtalt:s, 
mismas consideraciones que se han tenido presentes para el 
de !a protecci6n jurisdiccional de los derechos fundamentales 
ticulares son validas para el caso de los organismos no 
que tienen ese mismo cometido. Las instituciones para Ia or,ote:cc•i6 
los derechos hu:manos deberan extender el ambito de sus atJ-ibJrcitone 
tanto que el n!lmero de actos violatorios de esos derechos por 
particulares va en ascenso. 

La proteccion de los derechos fundamentales ante oarti,~ulan:s 
creacion jurisprudencial y doctrinaria, que solo de manera oc•st<:rio 

41 En este punta es relevante la idea de integridad que sustenta Ronald 
este autor los dos principios de integridad politica corresponden, en cuanto a 
ci6n, ala obligaci6n dellegislador de elaborar ley.es moralmente cohe~ente,'~' .. ', " 

.... ~J!!~ .. !l.dj:g_Q)~~9IJ~.!:l •.. a. i_:gterpretar la_ley_ en el senttdo de esa coherenci,_"a_,, c-.=: . .o= 
Londres,Fontana, 199l,pp.176yss. 

42 Los organismos protectores de los derechos humanos ·~conocenin de . 
tra de aetas u omisiones de naturaleza administrativa provementes de cualqmer 
o servidor pUblico ... que vi olen esos derechos." 
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siendo legislada43 En este trabajo he omitido las consideraciones 
doctrina, para centrar Ia atenci6n en los diferentes antecedentes ju

prudencJtal<~s y asi tener una idea de como este concepto ha migrado a 
de diferentes sistemas. 

puede verse, en el caso de Jap6n los jueces han acogido las 
internacionales y las aplican cuando unos particulares afectan los 

de otros. 
~ncu:ant:o a Alemania es importante tener en cuenta que Ia Constitu

dispone (articulo 19- 4): "Todo el que se vea lesionado en su dere
obra del poder publico, podni acudir a Ia via judicial". AI adop-

criterio de Ia Drittwirkung, el Tribunal Constitucional no se sujet6 
literal, y resolvi6 sobre Ia base del "sistema de valores" incluido 

Consti1uci6n. 
Espafia puede apreciarse que el Tribu:oal Constitucional, desde 

1, ~~ornellZO a orientarse hacia una argumentacion parecida a !a adop
su homologo aleman, en el sentido de pronunciarse sobre el acto 

autoridad, en este caso del tribu:oal a quo. Son ya nu:merosas las 
1ln<:io1rres en las que este tema ha sido abordado, con una tendencia 

de Ia defensa de los derechos fundamentales oponibles tambien 
parti1:ulan:s .. Asi se haya adoptado una argu:mentacion oblicua, pro

tciand<Jse con relacion a un acto de la autoridad jurisdiccional, el caso 
se ha construido una forma eficaz de garantizar los derechos fun

Jeriiales cuando seven amenazados por particulares.44 

Constitucion espanola dispone, en su articulo 53.1, que los dere
libertades por ella reconocidos "vinculan a todos los poderes pu
. Esto no excluye, como lo ha venido desarrollando Ia jurispru-

Pedro de Vega ha dicho de una manera muy enfatica: "Ante las escandalosas omi
los textos constitucionales, han tenido que ser la doctrina y la jurisprudencia las 

a elementales exigencias de Ia 16gica juridica, y supliendo esos orni
abrieron el camino al reconocimiento de Ia Drittwirkung", "La eficacia 

de los derechos fundamentales (la problematica de la Drittwirkung 
en Carbonell, Miguel (coord.), Derechosjundamentales y Estado. Me-

del VII Congreso lberoamericano de Derecho Constitucional, M6xico, UNAM, 

Julio Estrada ha observado que, a diferencia de Ia jurisprudencia espafiola, 
ma.nti'ene en un nivellimitado de desarrollo, la alemana ha gbnerado un efecto de 

~onforme al cual "no hay ambito del ordenamiento juridico privado que esca
de los derechos fundamentales". La eficacia de los derechosfundamentales 

var·ticJ,lm'es. Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 208. 
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dencia del Tribunal Constitucional, a los entes privados. Ese 
se ha entendido en un sentido restrictivo, como si los linicos 
observar los derechos fundamentales fueran los poderes publicos, 
do a los entes privados en libertad para atropellarlos. 

En relacion con America Latina, son catorce las consltihtci<Dn<:s <It 
manera implicita o explicita admiten Ia procedencia de acciones 
trade particulares con motivo de Ia violacion de derechos furtdame,Iit 
Se trata, como resulta evidente, de una corriente dominante en el 
latinoamericano. Ademas, las instancias jurisdiccionales del 
teramericano de derechos humanos tambien acogieron ya el principi 
que los particulares pueden ser responsables de Ia violacion de esos ' 
chos; posicion que por lo demas comparten con los organos eq<Iivale 
de Ia Union Europea. 
Quedan abiertas varias incOgnitas con relaci6n a Mexico. Es evidente el 
trictivo, en cuanto al concepto de autoridad responsable, del articulo 103 
nal. Ahora bien, ante la doble circunstancia de morosidad legislativa y de 
cial en cuanto a la protecci6n de los derechos fundamentales, l,Cabria cmJSidei 
la falta de defensa de los derechos fundamentales por parte de pa•rtic•ul11res 
table, en Ultimo t6rmino, a los 6rganos del poder? Pensando asi, (,Sedan 
Mexico las ricas experiencias jurisprudenciales extranjeras? Estoy corwe·nci<lo < 

si es posible; de que la naturaleza de la Suprema Corte como tribunal 
le permite amp liar los medios de defensa de los justiciables e integrar, 
interpretaciOn acorde con los principios del orden constitucional, una laguna 
vulnerables los derechos fundamentales de los mexicanos. 

De tiempo atras se ha entendido que las disposiciones legales 
rarquia inferior a Ia Constitucion (entre las que se encuentran 
dos intemacionales), no pueden restringir pero si ampliar los 
fundamentales contenidos en Ia norma suprema. Si esto es asi por 
atafie a los derechos, seria incongrnente que no ocurriera otro 
concernido con sus garantias. L Como podria explicarse Ia ex]Jan,siq 
los derechos sin su correspondiente garantia? Si esto sucediera, si 
tema consintiera Ia existencia de derechos sin garantia, solo en 
nominales podria hablarse de Estado constitucional; se tratariia.<ie 
apariencia. La esencia de los derechos fundamentales no esta en 
ciado sino en su defensa efectiva. La postividad de los 
en su aplicabilidad . 
. _ .. ..La~natur.aleza. normativa de Ia Constitucionhace que suss. ~~fill~ 
aplicables. En el caso de los derechos fundamentales 
que lo son solo en tanto que se puedan ejercer en todo tiempo, 
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y ante todas las personas, con las salvedades que el propio ordena
adopte para los estados de excepcion. 

luego, Ia via mas directa para alcanzar este objetivo en Mexico 
Ia reforma de Ia Constitucion en los terminos que ha propuesto Ia 

Corte de Justicia de Ia Nacion. Si Ia decision legislativa sigue 
nw,ratld<J, nada impide que Ia Corte adopte una interpretacion analoga 

de otros sistemas, conforme a Ia cual, sin que se modifique el concep-
autoridad responsable del articulo 103 constitucional, se concluya 

es en virtud de las diferentes omisiones del Estado que se violan los 
fundamentales por parte de otros particulares. 

un aspecto que no debe pasar inadvertido: Ia ampliacion de Ia 
ris<lic,ci6'n de los tribunales para ocuparse de las violaciones de los de

fundamentales por particulares implica una revision de Ia doc
de Ia separacion de poderes. La separacion de poderes ha sido un 

illSitrncto basico para el desarrollo del constitucionalismo moderno y 
tteinp,on].ne,o, pero en Ia medida en que han aparecido agentes dotados 

economico y politico que no podian ser previstos porIa doctrina 
XVIII, es comprensible que se tengan que dar los ajustes con
correspondientes. 

doctrina de Ia separacion de poderes fue una respuesta inteligente 
abt;oluti.snw; fue concebida como un mecanismo para atenuar e incluso 

los excesos en el ejercicio del poder, y para garantizar asi un espa
seguridad para las libertades, pero con posterioridad fue utilizada 
sistemas autoritarios para eludir Ia expansion de las funciones de 
de los congresos y de los tribunales. Cualquier supuesta ingeren-

estos organos en Ia actividad del gobierno podia ser considerada 
una desviacion del principio de separacion de poderes. Por eso se 

numerosos casos de sistemas autoritarios amparados en una ri-
interpretacion de Ia separacion de poderes. 

tribunales constitucionales han obligado a innovar Ia base con
del Estado constitucional y Ia paulatina ampliacion de los efectos 

riz<mta[,,s de los derechos fundamentales, con el implicito reconoci
de que los particulares disponen de un poder capaz de afectar esos 

\Uist,tdo constitucional implica una cultura democratica conforme a 
los miembros de Ia sociedad participen en el juego electoral sin 

en riesgo sus derechos de libertad y de autonomia. Esto se consi-
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gue merced a! fortalecimiento de los organos judiciales; Ia 
va, imparcial y efectiva de los tribunales genera un entomo 
y confianza que hace posible absorber las tensiones propias de 
mas politicos muy competitivos. 

Los criterios jurispmdenciales guardan estrecba relacion 
no cultural. El acceso a Ia justicia tiene una doble l.tni>lic:acio~ric 
!ado requiere de elementos instrumentales, tales como 1wece's '"' 
dos, y por otro supone relaciones sociales basadas en Ia confianl1 
instituciones. Las instituciones, sus titulares y los agentes de 
cion entre los juzgadores y los justiciables no bastan, si no ex1iste d 
za generalizada en su eficacia; sin los elementos para alcanzar 
pnicticos, esa confianza tiende a decrecer. 

Los jueces son sensibles a los cambios que se producen enla 
Las solicitaciones de justicia que se les dirigen corresponden 
dez de las relaciones sociales. La vida colectiva es a tal punto 
que requiere de unas respuestas flexibles y oportunas que solo 
pueden ofrecer. El legislador a veces anticipa algunas solucion16i 
por lo general acma para resolver cuestiones que ya se genelcaliz!lt 
cambio los problemas y las soluciones gerrninales se advierten 
de Ia jurispmdencia. En un Estado constitucionallas funci1onesle~ 
te y jurisdiccional se imbrican, no en el sentido de obstruirse 
de complementarse: allegislador le toea dotar de atribuciones 
juez y estar atento a lo que este resuelve, para ir inn ovando las 
nes de justicia; a! juez le concierne procesar las expresiones del 
social, que le llegan como casos a resolver, y que se producen 
lenta pero clara. Cuando los titulares de las instituciones saben 
fiar este papel constructivo, Ia separacion de poderes adquiere 
dimension. 

Ill. ruSTICIA CONSTITUCIONAL: 
SIS EN DERECHO COMPARADO 

ESPANA Y ALEMANIA 


