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l N T R o D u e e l o N 

Al elaborar la presente Tesis, que presento ahora -
para obtener el titulo de Licenciado en Derecho, no he desea
do solamente llenar un requisito, sino que al escoger el terna 
de que se trata, me he visto impulsada por tener mis raices -
en una familia campesina y que lo poquito o mucho que he lo -
grado ha sido a base de muchos esfuerzos y penurias. 

Ahora bien, el ambiente de dirigisrno estatal que -
actualmente se deja sentir en nuestro Pais y que tiende día a 

dia a invadir la esfera de actuación de la clase campesina, -

considerada como ccon6micamente d6bil, constituye un problema 

ante el cual debemos reaccionar. En efecto, en ~,€xico se ha

olvidado que el Estado es un medio en la consccuci6n del -
bienestar de los gobernados, nunca un fin en sí mismo, por lo 
que su intervenci611 s6lo debe ocrmitirse en aquellos campos -
en aue sea verdaderamente indispensable, y no aquellos atras
en que la actuación estatal venga a stgnificar una opresión -

a las libertades individuales. Es por ello, ~uc al contcm -
plar el problema apuntado, he creído indispensable recordar -
las libertades que debe go:ar el individuo para el dcscnvolvi 

miento de su propia personalidad. Y en el campo de las libe! 
tades, nada más importa11te que nuestro juicio de amp~ro y es

pecíficamente en materia agraria, valladar pr5ctico y efecti

vo a los demanes del poder pdblico. 

Decidida ya a estudiar el referido juicio de ~mparo 

en materia agraria, pareci6me que el cumplimiento de las sen

tencias a_ue en él se dictan, es u11.i materia de csp('cial in"te
r6s, en virtud de que dicho cumnlimiento viene a realizar en

la práctica los fines que constituyen la razón misma de ser -

de nuestro control de la constitucionalidad, pues quien soli
cita el amoaro y protccci6n de la Justicia de la Unión no - -



s6lo Jese;1 que se dicte a1n~1 re~oll1ci6n en que se :1cojan st1s de

recho:::>, sino que lo oue funU.:iml'ntalrncntc le int0rcsa C'!' que se

imri<l:1 :1 lrls :1utoridadcs <le t1n:1 m¡1ncrn efectivo, ql1C le afcct0n 

in~o11stitucion~lmcnte eso~ <lcrcct1os, y si t;1l .:ifcct:1ci6n h:1 si

do y;1 rc:1li::1J;1, <1t1c 5c ohli~ur ;1 J1ch:1s :111toridades a cnmcn<lnr 

la de modo tal que la situaci6n del a!!ravtado que-de como s; - -

nunc.:i SC' lc huhi0sc c.:ius;1Llo ai.:ra\·io ;1lguno. 

P:1r;1 una ml'jor com1,rcnsi6n de 1.:i ~1¡1teri~1 Je que se -

trata, en ln nrcscnte tesis deho ~cl;1rnr, que e11 hcncficio d~ -

1~1 profundid.:id qu0 t:onllC'vu el tema de dicha tesis, he rccordn

Jo la C'Xtcnsi6n, ra::ón por l;1 cual s6lo me refiero al curnnli --

1niento de l;1s ejecutorias Je fondo ~· no ;1st :1 l:1s inci<lcnt;1lc::;, 

y~1 que cu~·o C'Studio no hubiese sid.o posihlc en una tesis hreve

y somera como la ql1c ¡1rcsc11to. 

1:1 trahajo a presentar con~ta de sict~ can!tt1los y -
sus respcctiv.:i~ conclusionC'.s, lo::; cu:llcs son L"Omo siguc: se pr~ 

CC'dC' a hacer un somero anfili~'l.s del Juicio Je ;irnparo en materia 

a!!rnria, :t mancr:-i <le ir intro<luci~ntlonos al tema :i tratar: se -

re~li:6 tina pcqt1cíla invcstig;1ci6n ~cerca de los :1nteccdcntcs 

sohrc cjccl1ci6n de scnt0t1l."ias en ~l Derecho llomnno, por ~cr la

cuna del propio ilcrccf10; el marco jt1rídico, es im11ortantP su -

estudio, en virtud ele auC' se vcr5 en qud preceptos lc!!nlcs se -

Pncu.1dr:1 el Juicio <le Amparo en ~tatcria .-\gr:i.ria, t..rnto en la - .. 

L:onstitt1ci6n, 1.cy Je Am¡1aro ~· .Jurisprt1dC'nci:1; sc efcctao un :1n~ 

lists de las ejecutorias del !1 lcno de 1;1 Co1·tc, ;1~r como de sus 

Salas y <le los !'rihunalcs Colr!!i:tdos de Circuito, llado que son

:1 los qt1c les corresponde conocer <ll'l juici0 Je ~:1rantfns en _ .. 

Materia Agraria; se annli:6 li1s diversn~ rcsoll1cioncs qL1e die -

tan 10~ ·rrit1unalcs li~ Al~~1J:1, 6~to es, c113nd~ c0nfirm;111, revo -

cnn o modifica11 l;1$ sentencias de nrimcrn inst:1nci:i, o en su -

caso, mand:1n re110ncr e-1 proccJimiento; 11or otr;1 nartc, se est~ 

Ji6 lo!-> cfccto5 y el cumpl imicnto ciuc SC' les <la a las ejecuto -

ri:1s, c11:lnd0 S<:' decreta el s0hrc!-'cimicnto, 1...·uando nieg;:i la pro

tccci~n constituc1onal y cua11do co11ceden el am¡1aro )' protección 
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de la .Justicia Federal; Finalmente se proccdi6 ;1 h3ce1· un c~t11-

dio de las autoridades il quienes compete dar ctimplimicnto a lns 
multicitadas ejecutorias, de esta manera espero hnher hecho, -
sino un estudio conciensudo, si con mucho csfuer:o, cntusinsmo

y cmpef\o. 

Para terminar, s61o me resta exn1·csar mi nnradecimic~ 

to a todos aqu~llos que hicieron posible para mi el <lcsarrollo
y conclusi6n de mi formación de l.icenciado en Derecho, c:1r1·cra

qt1c oor lo demás, ahora inicio como profesional, y en el tr~1ns

~urso de la cual deseo devolver con frutos el esfucr?o de quie
nes me han auxiliado, mediante la ncrsecuri6n del fin Onico ouc 
el ahogado se impone: consecución de la .Jl!STIC!A. 



C A P I T U L O PRIMERO 

CARACTERISTICAS llEL JUICIO OE .'\..\\PARO E'.\ \IATERIA ,\GR.;RIA 

Para el desarrollo de la prcsentr tesis, crcémos ne -

cesario hacer un estudio prel1ninar y somero del juicio de amp! 

ro, resaltando las principales carn~t~rí~tic:ls del mismo. 

n) Concepto. 

El juicio de amparo es un mc<lin de control de la Con~ 
titucionalidad de las leyes y de los netos de las autoridades -

por via jurisdiccional, Cl1yo efecto se cir~un3crihe J declarar• 

su inconstitucionalidad y destruirlos en el caso concreto mate

ria de la queja, restableciendo al gobernado en el goce de la -

~arantia que le fue violada. 

De acuerdo con lo sostenido nor el Doctor 'lendieta y
Suftcs, el Derecho ~grario, es el conjunto de normas, leyes, re

glamentos, disposiciones e11 gc11eral, doctrina y j11risprudencia

que se refieren a ln propiedad rústica y a las explotaciones de 
carácter agrícola. 

Ahora hien, si el Derecho Agrario se refiere a todo -

lo relativo a la propiedad o noscsi6n de tierras, as~ como su -

cxnlotaci6n, pues el Juicio de Amparo, en esta materia, su obj! 

to no es otro que la de tratar de uroteger 1 tanto a los cjidat! 

rios, comuneros, ct1ando lo solicitan en forma individual, o, a

las núcleos de población, cu3ndo se promueve en forma colectiva, 

de los actos de las autoridades. 

El amparo tiene el si~nificado de protecci6n o de dc

fensn. Siempre auc ~l~uien ~cude a un Tribunal Federal en bus
ca de protección puede decirse aue solicita amparo. En Méx1co

contamos con la protección de la Justicia de la Uni6n, ncdiante 

el juicio de amparo, mismo que se tramita ante los Ju:~ados dcw 



Distrito, en primera instancia, y en revisión ante la H. Supr~ 

ma Corte de Justicia de la ~ación, o ante los Tribunales Cole

giados de Circuitos, según el caso, aunque éstos dos últimos -

pueden promoverse directamente los juicios que la Ley de la M!!_ 

teria especifica; cabe hacer la observación que el Juicio de -

Amparo en Materia Agraria, no procede el juicio de amparo di -

recto, sino que opera el indirecto. 

Lo que hace al pequeño propietario, haremos mención

por separado, dado su car5cter especial, ésto es cuando un pe

quefio propietario promueve un juicio de amparo, porque se ve -

afectado en sus derechos, y no se ve involucrado como terccro

perjudicado un nGcleo de poblaci611 yJ sea cjidal o comu11al; un 

ejidatario o un comunero, el referido juicio de amparo será -

meramente administrativo, toda vez que ~l libro segundo de la

Ley de la Materia no lo protege, no obstante que la Ley Fede -

ral de Reforma Agraria regula esta pequeña propiedad. 

El caso contrario, sera que el pequeño propietario -

fuera afectado en sus tierras ya sea p.:.lra dotar, ampliar un nf!_ 

cleo de población, o crear un nuevo centro de población, o - -

bien para beneficiar a un ejidatario o a un comunero, estos -

tendrían que intervenir nuevamente en el juicio de garantías,

como terceros perjudicados, entonces el juicio si se le encua

dra en el juiCio de amparo en materia agraria, conforme lo es

tahlece el arttculo L12, de la Ley Reglamentaría de los artlc~ 

los 103 y 107 de la Constitución Politica de los Estados Uni -

dos Mexicanos. 

liecha la salvedad anterior, pasemos a anali:ar los -

elementos que conforman la demanda. 



b) La demanda y los elementos que la conforman. 

La demanda, es el escrito en que se hacen valer los

derechos violados y se pide :11 Tribunal proceda a otorgar la -
justicia debida. 

La demanda en el juicio de amparo, debe contener - ~ 

los siguientes elementos: 

1).- Nombre y domicilio del quejoso o agraviado (cs

el actor en el juicio de amparo, es ql1ien promueve, siempre s~ 
rá un particular o gobernado), en materia agraria en tratándo

se de derechos individuales, podrá ser un ejidatario 6 comune

ro; si se trata de derechos colectivos podrán ejercitar la ac
ciOn constitucional: Comisariado Ejidal; Comisariado de Bienes 

Co~unales; Consejos de Vigilancia de los anteriores, o en su 

caso, el Comité Particular Ejecutivo que se haya constituido 

para los fines que marca la Ley FeJcral de Reforma Agraria. 

2).- Sombre y domicilio de quic~ promueva en nombre 

del quejoso, para el caso de que la presente a través <le apod~ 

rado. 

3).- Nombre y domicilio del Tercero Perjudicado. El 

Tercero Perjudicado, es todo aquél que tiene interés jurídico

cont.rario al del quejoso o interviene en el juicio de amparo -

como coadyugante de las autoridades responsables. Lo que pcrsl 

gue dentro del juicio es que se niegue o ~e sobresea dicho - -

juicio. 

~). - Sombr~ y domi ci 1 i o de los autori:a<loS en térml:_ 

nos del artículo 27 de la Le)' de Amparo, puede ser cualquier -

persona con capacid~d legal. Esta autorizaci6n casi es un man

dato judicial, por que así se pueden presentar recursos, etc., 
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lo que no puede realizar es desistirse de la demanda. 

5¡.- Autoridad Responsable, es todo representante 
del gobierno centralizado o descentralizado, que por circuns 
tanelas de hecho o derecho dictan cuaquier acto, que pueda - -

causar un agravio en la esfera juridica de los gobernados, y -
dispone de la fuerza pOblica para hacerlo cumplir aan en con -
tra de la voluntad de sus destinatarios de manera directa o i~ 
directa. Tamoi~n lo será aquél que emita la actuaci6n de po -
der, aunoue no ten~a el imperio para ejecutarla o simplemcnte
la ejecuta materialmente ~or disposiciones de la autoridad or
denadora. 

Las autoridades responsables, para efecto del jui 
cio de amparo en materia agraria serán: 

Presidente de la RepOblica; Los Gobernadores de los
Estados y el Jefe del Departamento del Distrito Federal; La S~ 
cretar1a de la Reforma Agraria; La Secretaria de Agricultura y 
Recursos Hidr~ulicos; El Cuerpo Consultivo Agrario y; Las Com! 

sienes Agrarias Mixtas. 

Las autoridades administrativas del pa!s, auxiliarán 
a las citadas en el p5rrafo anterior, siempre y cuando la Ley
Agraria lo determine (articulo 2~ de la Ley Federal de la Re -
forma Agraria). 

Cabe hacer la aclaración, que debido a la delegación 
de funciones, tambi~n serán autoridades responsables, las su -
bordinadas de las ya citadas, siempre y cuando tengan poder de 

decisión. 

6).- Actos Reclamados, son todas aquellas acciones -
u omisiones que realizan las autoridades señaladas como respo~ 
sables, que causan un agravio personal y directo al particular 
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y cuya constitucionalidad se cuestiona en una demanda de ampa
ro. 

7).- Protesta Legal, en todos los amparos indirec -

tos es un requisito esencial de la demanda, y es la siguiente: 

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los -
siguientes hechos y abstenciones me constan y constituyen ant~ 
ce<lentes de los actos reclamados r fundamentos de los concep -
tos de violaci6n''. 

8). - Antecedentes o Hechos, se debe de narrar toda 

la historia y los puntos que hayan servido como presupuestos 
del acto reclamado. 

9).- Preceptos Constitucionales violados, en este -
apartado se citan los artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos ~lexicanos que se hayan violado, y que vuln~ 
ran las garantías individuales al quejoso. 

10).- Conceptos de Violación, se deberán plasmar de -
manera clara y razonada, expresando el por qu~ los actos recl~ 
mados violan las garantías individuales, deben ser sistemáti -
cos, ya que el Juez debe tomar conocimiento de 61, y ver por -
qué se violan esas garantías. 

11).- Suspensi6n, en la demanda de amparo indirecto -
puede o no existir aqu~lla, si la hay, se pide siempre ante el 
Juez de Distrito que cono:ca del juicio, puede ser en el mamen 
to de interponer la demanda, o en cualquier momento o es~ado -
del procedimier1to, 11asta antes de dict~r sentencia de fondo. 

12) .- Puntos Petitorios, en si es lo que se> pide, --

como es que se conceda C'l amp;iro, la suspensión definitiva, C.2, 

pía por duplic:tdo de 10 nctuado, etc., ('te .. 
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e) Competencia para conocer del juicio. 

Como ya quedó puntualizado en el primer punto de es

te capitulo, el juicio de amparo en materia a~ratia, es inai -
recto, y para conocer de este juicio serán siempre competentes 
los Juzgados de Distrito, en primera instancia y, en segunda -
serAn competentes los Tribunales Colegiados de Circuitos y la
H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

tin nuestro Pais existen los Circuitos, y dentro de -
cada uno nay Tribunales Colegiados de Circuitos y Juzgados de
Distritos, estos tienen jurisdicción únicamente en el territo
rio que les corresponda. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene
jurisuicci6n sobre cualquier parte de la República, este Trib~ 
nal de Alzada se compone de cuatro Salas y una Sala Auxil1ar,

conoce del juicio de amparo en materia agraria, la Segunda Sa
la y por acuerdo del Pleno del teferido Tribunal conoce tam -
bit;n la Sala Auxi 1 lar. 

Para determinar la competencia existen ciertas reglas 
y son las siguientes: 

1),- es competente el Juzgado de Distrito del lugar

donde se trate, se haya o deba ejecutar el acto reclamado. 

2).- Si el acto reclamado a comenzado a cjccutarse,
en un Distrito y continOri ejecut&ndose en otros, ser~ compete~ 

te cualquiera Je los Jueces de Aquellos lugares a prevenci6n. 

3).- Cuando el acto reclamado no requiera cjecuci6n 
material, es competente el Jue: del Lugar en donde radique la
autor1dad responsable. 
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d) Suspensi6n. 

La suspensi6n es una figura procesal y tiene por ob
jeto dentro del juicio de amparo; evitar la ejecuci6n, materi~ 

lizaciOn o consecuencias de los actos reclamados. 

La suspens16n se tramita por cuerda separada del cu~ 

derno principal, toda ve~ que se trata de dos diversos proced_!. 
mientes, que se vanair resolviendo simultaneamente. 

Independientemente de lo que se pruebe en el cuader
no principal, se deber:! probar tambi6n por. separado en el cua
derno incidental, aqul lo que se persigue es ~ue se resuelva -

sobre la concesi6n de la suspensi6n y deberá probarse dos ex -
tremas: que los actos reclamados son ciertos y que son materia 
de la suspensión. 

Puntualizado lo anterior, la autoridad responsable -
deberá rendir su informe previo dentro del t~rmino de veinti -
cuatro horas, una vez analizado !ste, el Juez proceder~ a con
ceder o negar la suspensi6n. 

En el informe previo, las autoridades responsables -
tienen la obligaci6n de decir, si son ciertos los actos recla
mados y si existe algdn impedimento para conceder la suspensi6n. 

La dicci6n de los actos en materia del fondo del - -
asunto y la ejecuci6n de tales actos corresponde a la suspen -
si6n, ésta es un encantamiento de la autoridad responsable, el 
Juez es quien lo paraliza para que no actae, hasta en tanto se 
resuelva e! incidente de suspensi6n definitiva o se falle el -
fondo del asunto. 

Resumiéndo, la suspensi6n paraliza e impide que se -
ejecuten los actos reclamados, no se estudia si los actos son
Constitucionales, si hay improcedencia o si hay sobreseimiento. 
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e).- Informe Previo. 

tl Juez de Distrito que le corresponda conocer del -
juicio de garant!a~~e que se trate y tenga por presentado al -

quejOso ejercitando la acc16n const1tucional, ordenar~ la for

ftaci6n del incidente respectivo en su caso, por cuerda separa
da, Pidiendo a las autoridades responsables su informe previo, 
que deber!n rendir dentro de veinticuatro horas siguientes a!
en qu~ reciban el oficio con el que se les notifica, de confo~ 
Midad con lo establecido por el articulo 131 de la Ley Regla -
mentarla de los articulas 1U3 y 107 de la Constituci6n Pollti
ca de los Estados unidos Mexicanos; senal~naose consecuenteme~ 
te dfa y hora para la celebraci6n de la audiencia incidental. 

Se entiende por informe previo, aquél acto por el -
cual las autoridades responsables mani~1estan concretamente si 
son o no ciertos los actos que les atribuyen en e! escrito de
demanda respectivo, agregando las razones que estimen canse- -

cuentes para demostrar la improcedencia de !a suspensi6n defi
nittYa, en su caso tratar de que se auede sin materia: 

En cuanto se rinde el informe previo es susceptible, 
legalmente, de que acontezcan tres fenomenos jurldicos y que -
son como siguen: 

1).- Que convengan las autoridades responsables en -
la existencia del acto reclamado. 

2).- Que dentro uel t~rmino legal no sea rendido el-
1nfoTB1e, y en consecuenc1a se establecer( una prcsunci6n legal 
a favor del quejoso, en el sentido que se consideren ciertos -

los actos rec13lllados. 

3).- Que se nieguen la existencia de los multicitad~s 
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actos reclamados y. oor ende, oue la car~a nrocesal quede a -
cargo del quejoso, de acuerdo con lo establecido por la H. S~ 

prema Corte de Justicia de la Nac16n, que dice: "Debe tenerse 
como cierto, si no existen pruebas contra 10 que en el se - -
afirma y consecuentemente, negarse la 5uspensi6n si se negO -
la existencia del acto reclamado, a no ser que, en la audien
cia se rindan pruebas en contrario". 
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f).- Informe Justificado. 

hl quejoso al interponer la demanda de amparo, debe

naTrar el por qu~ la autoridad responsable incurrid en respon 
sabilidad inconstitucional, el a quo al admitir dicha demanda, 
requerir! a las~utoridades responsables para que rindan su -
respectivo informe con justificaci6n. 

El informe justificado, el cual a juicio de algunos -
tratadistas vienen a constituir la contestaci6n a la demanda, 
y con la cual se forma la litis - contestatio en el juicio de 
amparo, de aqu! entendemos entonces, o mejor dicho se despre~ 
de que con el referido informe empieza a formarse la relaciOn 
jurídica procesal. 

"El artículo 14~ de la Ley de Amparo establece, en -
forma obligatoria para las autoridades senaladas como respon
sables, la rendici6n del informe con justificaci6n en el amp~ 

ro indirecto o bi-instancial. como suelen denominarle tambi~n 

algunos tratadistas, informe que debe contener las razones o
fundamentaciones jurídicas que las responsaoles estimen perti 
nentes para defender ante el Juez de Distrito la constitucio
nalidad de sus actos que son atacados por el quejoso a trav~s 
del juicio respectivo. 

Anora bien, del tercer ~&rrafo del precepto citado -
se colige la susceptibilidad legal de que las autoridades re~ 
pensables puedan omitir la rendic16n del informe a que nos e~ 
tamos refiriendo, situaci6n jurfdica, ésta que hace presumir
una mera aceptaci6n o reconocimiento en cuanto a los actos -
que se impugnan, fenómeno jurfd1co que favorece al quejoso s~ 
bre la existencia presumida de aquellos, y sin que por ello -
implique tambi!n como consecuencia que se tenga por presumida 
la inconstitucionalidad, pues este último requisito constitu-
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ye una cnrga procesal para el peticionario, co~o ast se de~ 
prende del texto de la Ley en el párrafo aludido y que a la 
letra reza, ''quedando a cargo del quejoso la nrueba de 1os
hechos que determinen su inconstitucionalictad cuando dicho

acto no se~ violatorio de garantlas en si mismo, sino que -
su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los 
~ot1vos, datos o pruebas en que se haya fundado el nrop10 -

acto'' 

De aaul se desprende y se corrobora por la juris

prudencia, de que no por el solo hecno de que se presuma la 
certidumbre del acto, traiP.a como consecuencia la inconsti
tucionalidad del mismo; ahora, internretando en sentido co~ 
trario el texto lep.al man1fiestaMente, a la conclusi5n de 
que, cuando el acto que se imou~ne a través del a~naro no -
sea violator10 en si mismo de garantias, el recurrente no -
le incumbe esa referida carga procesal; ahora bien, sin e~ 
trar en detalles podemos decir ~ue un acto viola garant1as
individuales en sí mismo, cuando contraviene directamente -
un mandamiento constitucional. 

La carga procesal indicada que incumbe al peti -

cionar10 en el caso de oue dicho acto no viole ?arant!as·i~ 
dividuales en s1 mismo, está adminiculada por la jurispru -
dencia de la Corte aue a la letra reza "INFORME JUSTIFICADO.
Su falta no rrueba por s1 sola la violaci6n de ~arant1as -
que alega el quejoso, sino que establece la nresunci6n de -
que es cierto el acto reclamado" (Tomo XIV. Ruiz Vda. de Es 

calona Josefa, p. 1170). 

Considerando lo anterior, llev.amos a la conclusión 
de que por informe justificado debemos entender el documento 
a trav~s del cual la autoridad responsable le reconoce la -
existencia del acto reclamado, alegando las razones y fund~ 
mentaciones juridicas que estimen pertinentes, tendientes a 
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demostrar la constitucionalidad de sus actos y como cansecuc~ 
c1a la negación de la protección federal o el sobreseimiento
del juic10. 

en nuestro concepto con la rendici6n de informe ju~ 
tificado se inicia como hemos dicho, la relaciOn jur1d1ca pr~ 
cesal, y no como se ha afirmado oor diversos trataaistas en -

el sentido de que, dicha relación se forma desde el momento -
en que se ejercita la acción constitucional, lo que a nues~ra 
manera de pensar no es dable, en virtud de ~ue con el ejerc1-
c10 de 1a acci6n de amparo ni siquiera es del conocimiento de 
las responsables de que sus actos son impugnados, y ae que -

forman parte de la demanda respectiva, ni mucho menos ~ueden
hacer valer derecho alg:uno, sino hasta el momento en oue hayan 

sido emplazadas material y formalmente a juicio, pues d~ lo -

contrario no es nosiblc juridicamente la formaci6n de la rel~ 
ctl5n jur1dica p"ocesal. 
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g).- Audiencia Constitucional y, 
h}.- Sentencias. 

Ejercitada la acci6n constitucional por el agraviado, 
pone en movimiento al 6r~ano jurisdiccional competente y rend! 
do el informe justificado oor las autoridades responsables, -
se fijar~ fecna y nora para la celebración de la audiencia 
constitucional, la que podrA ser diferida en los supuestos que 
la ley de la materia marca. 

La audiencia constitucional esta formada por tres -
partes y se lleva en un sólo acto procesal: 

1) Pruebas; 2) Alegatos y; ~) Resoluci6n o sente~ 
Cla. 

1).- Lns pruebas son el conjunto de actuaciones que· 
dentro del juicio de am~aro se encaminan, a demostrar la cons
titucional 1dad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, 
segan sea el caso, Conforme al articulo 150 de la Ley de Amp~ 
ro se admitiran toda clase de pruebas, excepto la de posiciones 
(confesional) y las que fueren contra la moral o contra el de
recho. 

Esta fase del procedimiento consta de tres actos: -
ofrecimiento; admisi6n y; desahogo de las pruebas. 

2) Los alegatos son el escrito en el cual 1a parte -
quejosa expone las razones ~ue siTven oe fundamento a su dere
cho e impu~na las ra=ones de las autoridades responsables. 

Los ale~atos pueden seT verbales, pero no son reco -

mendables, ya que el Juet de Distrito no los asienta en el ac
ta, por lo que se recomienda hacerlos por Pscrito, áquellos 
son ~r!cticamente conclusiones de las pruebas presentadas Y de 
esta manera se ayuda al juez para dictar su fallo. 
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3) ResoluciOn o sentenc1a de amparo, se les define
como: "la deds16n legitima del C!rp.ano de controi constituci.2_ 
nal expresada en un documento especifico por cuyo medio dicho 

Organo resuelva, con efectos relativos y, en su caso, con - ~ 

forme a estricto derecho, la cuest16n principal sometida a -
su considerac16n o las cuestiones incidentales aue sur~en en
el proceso, o resuelve en algunos casos, aue el juicio se so
bresea''. 

Por nuestra parte consideramos que !a sentencia de
amparo, es la declaraci6n emitida por el 6r~ano de control de 

la ConstituciOn, que resuelve sobre la constitucionalidad o -
inconstitucionalidad del acto reclamado. 

La sentencia s6lo se ocupa de los individuos parti
culare~, personas morales y oficiales que hubieren solicitado 
la protecciOn constitucional. 

Las sentencias que se pronuncian en los juicios de
_garantt·as son: 

Sentencia definitiva, que son aau~llas que resuel -

ven en cuanto al fondo del juicio de garanttas; sentencia in
terlocutoria, ~sta resuelve una controversia incidental, ya -

sea de oficio o a pet1ci6n cte parte; sentencia de sobreseimi~ 
to, acto jurisdiccional culminatorio del juicio de a~~aro y -

que no llega al estudio de la litis; sentencia que a~para, -
restituye al agraviado en el goce de las garantins violadas 
y; sentencia que niega el 3rnp3ro. declara la validez de los -
actos reclamados y su eficiencia constitucional. 

Una vez que se na dictado la sentencia d9 primera -
instancia, y, el quejoso, autoridades responsabl~ o tercero 

perjudicado, estan inconformes con tal fallo, interponen el -

recurso que a cada caso concreto corresponda. 
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i). - Recursos. 

Son muchas las definiciones que los procesalistas 
han dado del recurso judicial, por lo que trataremos de dar la 
que consideramos mas adecuada. 

El Lic. Ignacio Burgoa, define al recurso como: "Un

medio juridico de defensa que surge dentro de un procedimiento 
judicial o administrativo, para impugnar un acto del mismo y -
que tiene como finalidad revocarlo, confirmarlo 6 modificarlo, 
mediante un nuevo análisis que genera la prolongaci6n de la -
instancia, en la cual se interpone conservando o manteniendo 

de ésta, en su substanciaci6n los mismos elementos teleog6gi -
cos motivadores del acto atacado. 11

• 

Citada la dcfinici6n anterior, sefialaremos que exis
ten tres tipos de recursos: Revisi6n; Queja y; Reclamaci6n. 

1).- Recurso de Revisi6n. es el oue se interoone. an 
te la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tri
bunal Colegiado de Circuito, según sea el ~aso, la procedencia 
de este recurso se encuentra contenido en el artículo número -
83 de la Ley de Amparo y contempla cinco casos. 

2).- Recurso de Queja, su procedencia esta regulada
por el articulo 95 de la Ley de la Materia y procede en once-
casos. 

3) .- Recurso de Reclamaci6n, este procede a diferen

cia de los anteriores, en un s610 caso, pero no será objeto de 
estudio, en virtud de que este opera únicamente en juicio de -
amparo directo, y como ya qued6 establecido en párrafos ante -
rieres, el juicio de amparo en materia agraria, se trata de un 
juicio indirecto. 
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Someramente se hizo referencia a estos recursos, to
da vez que debido al tema a desarrollar, serán materia de est~ 

d~o en la secuela de la presente tesis. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE EJECUCION DE SENTENCIAS 

a) Ejecución de sentepcias en el Derecho Romano. 

Para iniciar el estudio de los antecedentes hist6r.i 
cos sobre ejecuci6n de sentencias, es necesario hacer una ·ex
plicación etimológica del vocablo que le di6 origen, con el -
fin de llegar a una mejor comprensión de su naturaleza y obj.!!_ 
to, por lo que es necesario citar algunas definiciones de se!l 
tencia. 

El Diccionario Jurídico, escrito por el Lic. Rober
to Atwood, dice: "(la t. Sentencia, sen tiendo, sintiendo. es -

decir, lo que se siente~ opina)- Es la legitima decisión del
Juez sobre la causa controvertida ante él. Declaración del j!:!i 
cio y resolución del Juez. Es la resolución Judicial más so-
lemne que decide definitivamente las cuestiones del pleito o
causa en una instancia, y los que recayendo sobre un inciden
te, ponen término a lo principal, que sea objeto de litigio,
haciendo imposible su continuaci6n, así como igualmente los -

que declaran haber o no lugar a oir a un litigante condenado
en rebeldía"(!). 

Por otra parte, el Diccionario Ilustrado de la Len
gua Castellana, expresa : "Sentencia (lat. sentencia) signi -

fica parecer, dictamen, frase o dicho que~ncierra moralidad -

.(1) Atwood, Roberto Lic. Diccionario Jurídico. P. 222. Edit~ 
rial de "El Nacional". Mexico. 1946. 
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o doctrina, resolución judicial o arbitral". (Z). 

Concluimos quela palabra sentencia, su origen fue l~ 

tino, que se compone del nominativo sentencia, genitivo sen -
tentiac, cuyo significado es pensamiento, determinaci6n, deci 
si6n, voto, máxima o dictamen. 

Los romanos utilizaron la palabra sentencia, con do
ble significado: el abstracto y el concreto. 

El signif}cado abstracto comprendía un razonamiento
breve y preciso que encerraba una regla general de derecho, -
como acontecía en las sentencias de Paulo ylas reglas de Ulpi 
no, que eran máximas aplicables a situaciones generales y no
así a casos particulares; el mismo fenómeno se presentaba en
las máximas de cxperticia, que eran también de origen romano, 
estos contenían principios no aceptados por los Códigos mode~ 
nos en los cuales las partes estaban exoneradas de probar, -
perri ayudaban en la orientaci6n del fallo. 

Por lo que se refiere al significado concreto, éste
contenía un juicio 16gico que realizaba el juez como canse -
cuencia de una controversia; "así, en e·IJ:eri6do de las accio
nes de la ley y en el sistema formulario el juez o árbitro -
era nombrado por los contendientes, cuya misi6n era estudiar
los hechos y una vez concluida aplicaba el derecho el cual h~ 
bía sido examinado por el pretor. Si los hechos eran ciertos-

(Z) Diccionario Ilustrado de la Lengua Castellana. Editorial
Sopcna Argentina, S.A .• P. 687. 1958. 



25 

condenaban y si eran fatsos absolvía al demandadou. {:\). 

Por nuestra parte, considerarnos que en la actuali -

dad. en el Derecho Mexicano. la sentencia se asemeja al signi 

ficado concreto de los romanos, puesto que efectivamente -

contiene un juicio lógico que realiza el Juez como consecuen
cia de una controversia, pero, a diferencia del Derecho Roma
no, el Juez no efectuaba un dictamen inmediato y conciso a si 
tuacioncs generales, sino su misi6n es aplicar el derecho a -
casos concretos. 

1).- En el sistema de las acciones de la Ley. 

La manera como se efectuaba el procedimiento al su~ 
gir una contienda entre Jos o más personas y la forma de eje

cutarse la sentencia en el sistema de las acciones de la Ley, 

las actuaciones se verificaban en dos instancias: 

La primera instancia se denominaba in iure. se desa 

rroilaba ante el magistrado, que no resolvía la controver.sia, 

sino su funci6n fundamental era la de actuar como autoridad -

encargada de cuidar que las partes pronunciaran correctamente 
las palabras sacramentales durante la ceremonia, para después 

enviarlas al Juez. 

La segunda instancia se llamaba in iudicio, se ini

ciaba ante un árbitro o juez nombrado par' el magistrado o bien 

por las partes, scgdn fuera el caso, lo cscogian de una lista 

de ciudadanos que se encontraba en el foro. En la presente -

instancia se llevaba al cabo el ofrecimiento y admisión de -
pruebas; posteriormente se er~~tuaba el desahogo de las mismas 

(3) Cuenca, Humberto. Procesal Civil Romano. P. 54. Edici6n -
Jurídica Europea. 1957. 
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y celebraba la audiencia de alegatos, una vez conclu!da se 
dictaba la sentencia y a continuaci6n se llevaba a cabo la 
ejecuci6n de la referida sentencia. 

Las acciones de la ley, se clasifican en cinco y se 
dividen en declarativas y ejecutivas. 

Por lo que hace a las acciones declarativas se en -

centraban: el sacramentum; la iudicis postulatio y la condic
tio, cuya denominaci6n deriva de la potestad que tenía e! ac
tor para declarar su derecho ante el pretor. 

Las acciones ejecutivas son: las manus iniectio y -

la pignoris capio, se les denomina asr, por que hacen valer -
derechos que constan en una scntcnci:1., dictada COJ'!!O consecue.!!. 

cia de las acciones declarativas. (4J. 

Sacramentum, corno ya quedo puntualizado, es una ac
ci6n declarativa y se ejercitaba para exigir la entrega de 
una cosa (derecho real) o bien para lograr el cumolimiento de 
una obligaci6n (derecho de cr6dito) constituyendo la norma g~ 
neral en el procedimiento que se dcsenvolvfa en dos fases: la 
primera in iure o sea írentc al magistrado, ante quien los 1~ 
tigantes celebraban una apuesta bajo solemne juramento por la 

cantidad de cicncuenta ases, si el valor de la cosa era menor, 
de mil y de quinientos ases si su cuantía era de mil o mfis.
el actor reivindicaba el objeto de su pretensi6n y el demand~ 
do contrareivindicaba; ambos simulaban una lucha, el pretor -
ordenaba dejar la cosa dando la posesión interina a uno de -
los contendientes o a un tercero y despu~s procedfan al depO

si to del sacramento. 

t4) Arias Ramos. José. Derecho Romano. P. 186 a 19l. 
Madrid, Espafta. 1940. 
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ta segunda fase in iuJicio era ante el Juez o Arbi

tro nombrádo por el pretor o por las partes mismas, que se -

efectuaba enla pla::rn pública ante testigos que.!!_abían asistido 

a la primera instancia, el firbitro o juez procedia a revisar

las prLtebas y a escuchar a los litigantes, y antes de la puc~ 

ta del sol dictaba la ser1te11cia en forma oral en la que se -

dictaminaba cu~l de los contendientes había sido vencido en -

juicio, perdiendo la cantidad de la puesta a favor del tesors 
ro público o bien para los gastos del culto.(5). 

La otra acción declarativa es la iudicis postulatio, 

Gayo la clasificaba enlas legis actiones, mediante la cual -

las partes exponían al magistrado la c3usa que las motiv6 ir

ante su presencia para que les designara un árbitro o juez, -

con el fin de que resolviera la cuestión controvertida, así -

por ejemplo: 11 El actor declara, digo que me tienes que dar -

diez mil sestercios en tal virtud de una sponsio 1 exijo que ~ 

lo reconozcas o lo niegues", el demandado contestaba que no -

tenía que dárselos. el actor le reolicaba. como 1o nir.~as- -

te suplico a ti, pretor, que designes un juez o árbitro. Es

ta acción tenía también como característica fundamental la s2 

luci6n sobre divisi6n de l1ercncia, división de comunidad y f! 
jación_de linderos; el árbitro después de oír a las partes -

emitía su fallo, cuyos trámites eran más sencillos y breves -

para declarar el derecho reconocido a favor del litigante - -

triunfador. ( b J. 

Por Último tenemos a la acción condictio, ésta íue

introducida por la Ley Silia, cuando la pretensión versaba en 

(5) Cuenca, llumberto. Proceso Civil Romano. I'. 44 

945. Edicciones Jaleas Europa. M•xico. 1957. 

(6) Op. Cit. P. SO. 
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una suma de dinero, pero posteriormente por una Ley Calpurnia 
se facult5 2 exigir el reconocimiento de derecl1os que se ref~ 
rían a cosas ciertas. Por lo tanto, su nombre proviene de - -

condiccrc, que significa denunciar~ en virtud de que el demau 

dante le comunicaba o le denunciaba al demandado que se aper
sonará ante el pretor, si dicho demandado no se presentaba, -

el actor lo retaba a comparecer dentro del trigésimo día a -
juicio. (7). 

Como ya quedo señalado las acciones de la Ley se di 
viden también en acciones ejecutivas, las primeras son las -
manus iniectio, el ejercicio de esta acción tcnín por objeto
iniciar el proce<limicnto de ejecución de la sentencia dictada

sobre la persona del condenado y no así, sobre sus bienes, -
que s610 podía suceder por vía de consccuenci3. Por lo tanto 
facultaba al acreedor o ejecutor exigir ai Jeudor o ejecutado 
el pago de la deuda, cuya nutorizaci6n la recibía del magis -
trado 1 apoderándose de dicho deudor a quien ponía la mano so
bre su cuello conduciéndolo a su casa para encadenarlo, y só
lo lograba librarse de la condena por un tercero que fungiera 
como fiador pagador. (8). 

La segunda de las acciones ejecutivas es la pigno -
ris capio, se determina que sólo procedía por costumbre o por 
ministerio de la ley. Por lo que se refiere a la costumbre -
surge de la facultad que se le otorga a un militar para - - -
extraer del patrimonio de su deudor un objeto como garantía -
del pago, así, por ejemplo: a fávor de un soldado contra aquél 

que estaba designado a entregarle su sueldo. Por mandato --

(7) Bravo González, Agustín. Compendio de Derecho Romano. 
P. 163. México. 19SZ. 

(8) Cuenca, Humbert:o. Op. Ult. Cit:. P. 47. 
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Je la l~y proceJía contra deudor que había adquirido un ani -

mal para el sacrificio y no entregaba la cantidad de dinero -

que le hab[a costado. (9). Por una ley censoria, se les 

concedió a los publicanos, contra aquéllos que no pagaban los 

impuestos. (10). 

La acci6n Pignoris Capio 1 por otra parte, facultaba 

para que se ejecutará el embargo sobre los bienes del deudor

cuyo procedimiento se realizaba fuera del tribunal, o sea que 
el acreedor operaba por cuenta propia sobre las cosas del - -
deudor, mediante el pronunciamiento de palabras solemnes en -

presencia de testigos. con potestad para obtener un mueble -
del patrimonio de dicho deudor en su presencia o en ausencia

de días fastos o nefastos. concediéndole un término de trein
ta días para cumplir con la obligación determinada en la sen

tencia. (11). 

En relación con este sistema de las acciones de la

leY. nosotros estimamos que la eiecución de la sentencia no -

estaba a cargo del magistrado, en virtud de que s6lo procedía 
como autoridad para vigilar que las partes pronunciaran co -

rrectamente las f6rmulas en la ceremonia; por su parte el ár

bitro o juez sólo determinaba a quien le asistía el derecho.

por tanto la ejecuci6n competía al litigante triunfador en -

el juicio, como se puede comprobar en la ~anus lniectio que -

versaba sobre crEditos particulares y la Pignoris Capio que -

se refería a créditos de intereses públicos. 

(9) Op. Ci1:. 

(10). Op. Cit. 

(11). Op. Cit. 
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Z).- La ejecuci6n de la sentencia en el sistema foL 

mulario. 
Este sistema surgi6 en Roma por la imposibilidad de 

aplicar el sistema de las lcgis actloncs a los asuntos que se 
suscitaban entre peregrinos o entre éstos y los ciudadanos 

romanos. Por lo tanto, es el pretor peregrino quien implantó 
este sistema a través de la ley Aebutia y.!_a ley lulia, que -
fue una obra maestra del Derecho Romano. 

La ley Aebutia permiti6 a los ciudadanos romanos -
optar entre el sistema formulario o el de las acciones de la

ley, pero al publicarse la ley lulia aboli6 por completo este 
último sistema.(12). 

Este sistema se desarrollaba en dos instancias in -

iurc e in iudicio. En la primera el magistrado ya no realiz~ 
ba el papel de custodio de la ceremonia para observar si las 
partes pronunciaba con exactitud las f6rmulas solemnes, como

acoritccra en el sistema de las acciones de la lcYJ sino, por
cl contrario se transformó en un coordinador que dctcrminaba

con cierta discreción cual sería el sistc~a procesal a seguir 

en cada litigio en particular. (13). 

La función del magistrado era redactar la fórmula,
que no es otra cosa que el escrito que contenía los motivos -

del litigio y los fundamentos de derecho, indicando al juez -
juzgara sobre los hechos y emitiera su opinión sobre el asun

to, invistiéndolo con el poder de verdadero juzgador de la -
contienda. (14). 

(12) Bravo González, Agustín y Bravo V. Beatriz. Primer Curso 
de Derecho Romano. P. 239. México. 1981. 

(13) Margadant S. Guillermo F. Derecho Romano. P. 153. 
México. 1978. 

(14) Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. -
P. 52. Editorial Nacional. México. 196Y. 
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La f6rmula estaha rcdnctaJa por silo~ismo~ contenien

do dos proposiciones y una conclusión. por ejemplo: si consta

que Sumerio Negidio Jebe <lar a Aula Agerio diez mil sestercios, 
sobre lo que se litiga (pro~osici6n ~ayor) condena, o juez a -

Numerio Negidio a pagar a'Aulo Agerio diez mil sestercios si -

no resulta, absuElvelo (proposici6n menor, con la conclusi6n 
alternativa. (15). 

Las partes principales de la formula son: institutio

iudicis, de~ostratio, intentio, adjudicatio y condenatio. 

~or lo que se refiere a la institutio iudicis, esta 

contiene la clecci6n del juc: en forma imperativa. 

La demostratio, es una breve exposición de los hechos 

y sefiala~ientos de los fundamentos de derecho. 

El intentio, es la parte de la fórmula en la que el -

demandante manifestaba su pretensión para que le fuera asisti~ 

do el derecho. La intentio podía ser cierta o incierta, cierta 

cuando el objeto de la controversia estaba co~plctamente dete~ 

minada, incierta cuando totalmente el objeto era indeterminado 

dejándolo a la estimación del jue:. 

Por lo que respecta a la adjudicatio, era el poder que 

se le otorgaba al juez para que adjudicara la propiedad a al&~ 

na de las partes, sólo procedfa enlas acciones divisorias, dán 

dole la calidad de ~ropictario. 

~or último tenemos la condenatio, se conformaba como

la potestad que el jue: tenía para que alternativamente conde

nara o absolviera, según resultaran probadas o no las alegaci2 

(15) Cuenca, Humberto. Op. Ult. Cit. P. 59. 
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nes de las partes. La condena era cierta si la intentio ver2_! 
ba en una cantidad cierta e incierta en aquellos casos en que
el objeto no versaba en una suma de dinero, por tanto el juez
deb!a hacer la estimación, y la condena era pecuniaria. 

Independientemente de lo anterior, se contaba ade -
mAs con el aspecto accesorio de la f6rmula, que eran las exceE 
clones y las prescripciones. 

Las excepciones eran un medio concedido al demandado 
para oponerse a la acci6n del actor, mediante hechos modifica
tivos o extintivos, que se colocaban por lo comGn a continua -
ci6n de la intentio bajo la forma de una condici6n negativa. 

Por lo que J1ace a las prescripciones, estas se anot~ 

ban en la parte superior de la f6rmula que seguia y sustitufa
en algunas ocasiones a la dcmostratio; una se adiccionaba a la 
f6rmula un beneficio del actor o del demandado segOn el caso,
pari determinar el debate y limitar el efecto extintivo de la
litis contestatio. (16). 

Los efectos de la litis contestatio, cuando el dema~ 
dado aceptaba la f6rmula, que le hab!a sido entregada al actor 
pov el magistrado para que el juez examinará los hechos y apli 
cara el derecho, era el momento en que surg!a la litis contes
tatio, produciendo efectos de una novaci6n necesaria, transfo~ 

mando la relación jurfdica primitiva por otra nueva de carfic -
ter procesal, o s€a con<leilatoria o absolutoria de acuerdo con
las reglas determinadas en la f6rmula. [17). 

(16) Bravo González. Agust!n. Op. Ult. Cit. P.P. 166 a 168. 

(17) Op. Cit. 
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Ahora bie11, si los efectos de la litis contestatio, 

produc{an una novaci6n necesaria, no debe pasar desapercibido 
que tenía discrepancia con la novaci6n coman y corriente, en
virtud de que la caracterfstica primordial de Esta, era la de 

abolir las garant!as de la antigua obligaci6n (prenda, fianza 
e hipoteca), bajo pena de purgar la mora. (18) La novaci6n
voluntaria tenfa como consecuencia que el deudor purgara la -
mora, en la litis contestatio nunca la purgaba. (19). 

De lo antes expuesto estimamos que en el Derecho R~

mano la litis contestatio era el lapso que existfa entre la -
primera in$tancia y la segunda, ya sea que las partes se de -
sistteran del litigio o bien para que el actor al trAves de -
la f6rmula que el pretor le entregaba exhortaba al demandado
ª comparecer ante el juez, y aceptado por este último daba n~ 

cimiento a un acuerdo mutuo quedando con !sto trabado el jui
cio. 

En el ~rocedimiento in i11dicio ~or lo ~eneral tres

d!as después de efectuada la litis contestatio, los litigan -
tes comparecfan ante el juez, si uno de ellos no lo hac!a cafa 
en rebeldía, por otra parte el demandado podía ser citado por 
edictos, tres veces, con diez días de intervalo, si no se Ie

tenfa en contumacia, al no apersonarse a juicio. Los conten
dientes proced!an al ofrecimiento de pruebas, al efectuarse -
el desahogo de las mismas, las partes expon!an los hechos que 
originaron la contienda, ya sea, en forma de siscurso o bien
en forma de discusi6n, la misi6n del juez era intervenir en -
todos los actos probatorios, hacerles preguntas a las partes, 
interrogar a los testigos y unn ve: conclui<la la audiencia p~ 
ced!a a dictar la sentencia. (20). 

[18) Margadant. S. Guillermo F. Op. U!t. Cit. P.P. 167. 

(19) Petit, Eugene. Op. Ult. Cit. P. 636. 
(20) Margadant S. Guillermo F. Op. Ult. Cit. P.P. 167. 
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La sentencia. en e1 sist.ema formulario era dictada <le 

viva vo:. en presencia tlc los litigantes, en los dí.as en que Ia

ley loE.ernit:ía, no así~ en dí.as festivos, salvo en el caso de

que los contendientes lo permitierant no esta sujeta a formas

solemnes, declaraba que el derecho le habia asistido al actor
y a la vez condenaba al demandado. 

Cuando la sentencia era pronunciada en días ne;astos 
o cuando no estuvieran presentes los litigantes, si era adver
sa al derecho establecido, si no se apegaba a las instruccio -

nes según lo determinado en la fórmula por el magistrado o co~ 
tuviere una fórmula que no fuera de la competencia del magis-
trado o si era opuesta a otra sentencia ya dictada sobre el -
mismo asunto y entre las mismas partes y que hubiese sido cosa 
juzgada, la sentencia era nula. (21). 

El actor que salía victorioso en juicio se le conce
día cjércitar una acción iudicati, para exigir materialmente -
lo que dicha resolución determinaba le pertenecía y, al deman
dado que hubiere vencido en juicio una excepci6n iudicati con
tra el actor, en caso de que posteriormente se volviera a pro
mover juicio por el mismo asunto. 

Las actitudes que ~ueden asumir las partes, respecto 
de la sentencia: 

Aceptarla, dándoles un plazo de tres días. 

- Sujetarse a una ejccuci6n for:t.osa, que rc·.rcstía 
la forma de la manus iniecto y la pignoris capio. 
Impugnar la sentencia pidiendo que no se ejecutara, 
mediante el veto de los tribunos o la intercesión

de los cónsules. (22). 

(Zl) Op. Cit. i'. 265. 

(22) Op. Cit. I' 171. 
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La ejecución Je las sentencias, antes de proceder a

est5, se le conccdia al deudor gozar de un término de scsenta
dias para cubrir la deuda motivo de la condena, en caso de que 
transcurriera dicho término y no consignara el pago, el acre~

dor procedía a la ejecución, mediante el ejercicio de una ac-

ci6n iudicati interpuesta ante el pretor quien le entregaba -
f6rmuln para 4ue ambos litigantes se la entregaran al jue: y -

éste a su ve: exigiera a dicho deudor presentara una cautio c2 
mo ~arantía; en caso de incumplimiento el actor estaba autori
zado para entregarlo a la prisión o bien apoderarse de sus bi~ 
nes y, una vez que los tuviere en su poder se efectt1aba la ven 
ta en bloque a través de un concurso de acreedores, bajo un -
procedimiento que co;nenzaba con la entrega de posesión y tcrmi 
naba con la venta en subasta. (23). 

Las tres formas de cjecuci6n que estuvieron en vigor 
en el sistema formulario fueron las siguientes: l) La acci6n -
de cosa juzgada, 11) Venta en subasta pGblica y 111) Venta por 
menor detallada. 

La acci6n de cosa juzgada, facultaba al actor para -
presentarse frente al magistrado junto con el vencido en jui-
cio, manifestándole que hab1a sido condenado a pagarle una call 
tidad determinada. El demandado po0.!.a optar primero sobre el -

reconocimiento de la cosa juzgada; en consecuencia el magistr~ 

do determinaba la forma de ejecución, que por lo general se -
efectua con la entrega de la posesión, continuaba con la venta 
pGblica de los bienes del deudor, segundo alegar que la senten 
cia no se dictó conforme a derecho o que el fallo no es firme
º bien que se cumpli6 con el pago. 

(23) Petit, Eugene. Op. Ult. Cit. P. 646. 



En cuanto a la venta en suoasta püblica, se inicia -

nombrando un administrador cornisiona<lo parn custodiar los bie

nes; cuando los acreedores eran varios. bajo la aprobaci6n del 

ma~lstrado se procedla a publicar la subasta en un t~rmino de

treinta dtas si el deudor estaba vivo para aue pudiera pagar -

la deuda y veinte si el deudor estaba muerto, ya que no ten1a

caso prolongar los d1as en virtud de que no se iba a recuperar 

el paqo. El acreedor o acreedores designaban un stndico para

la venta, los postores no ofrendahan una cantidad fija, sino 

un tanto por ciento proporcional a la totalidad de los crédi -

tos y transcurrido el término de la publícaci6n se llevaba a -

cabo la celcbraci6n de la suhasta, entregándole los bienes al

oostor que hubiere ofrecido ~ayor norcentaje. 

La venta al por ~enor, sur~ió en 13 ~noca de Marco -

Aurelio, en virtud de q11c un senado-consulto restrigni6 la ve!!. 

ta en bloque de los bienes del deudor que sólo beneficiaban a

las clases privilegiadas, nutorizando que dichos bienes se ven 

dieran en fortrla individual o sea cosa por cosa. (24). 

Como se puede observar de lo antes expuesto, ~na vez 

que el acreedor llevaba al aeuctor ante la presencia del magis

trado demostrAndole que habta sido vencido en juicio, y por lo 

tanto procedia la ejccucl6n de la se11tcncia, se renovaba la i~ 

iure y aceptado ryor el deudor como ~arantía de oue cumpliria -

con la deuda, en caso contrario se facultaba al actor para en

tTegarlo a prisi6n o bien apodeEars~ de sus bienes y venderlos 

para obtene; el dinero de la deuda. 

3) La ejecuci6n de la sentencia en el sistema extra-

ordinario. 

El procedimiento extraordinario se emple6 en casos--

(24) Cuenca, Humberto. Op. Ult. Cit. P.P. 109 a 111. 
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exclusivos, por ejemplo: en el momento de solucionar conflic

tos que versaban sobre fideicomisos, tutelas, pensiones ali -

menticias, que se sustanciaban en una sola instancia, cuya e~ 

racterística era darle más importancia a lo escrito que a lo

oral, origin5ndosc con esto la oncrosidad de la administra -

ci6n, por consiguiente el proceso fue más rapido y eficaz. (25). 

La iniciaci6n del procedimiento surgía con la voca

tio que el actor hacía al demandado o bien con la evocatio li 
tteris en los casos de jurisdicci6n voluntaria; tal procedí -

miento continuaba por libelos, documentos donde el actor fun

daba su pretensión, <le lo cual hacía sabedor al demandado pa
rJ. que reconviniera y se al lana re. (2D). 

La notificaci6n, que 5e le hacia al demandado para

quc se apersonara a juicio, explica que en los sistemas ante
riores tenía el carácter de acto privado convirtiéndose en el 

si~tema extraordinario en acto público realizado por un fun -

cionario. En la época de Justiniano se ordenaba a un actua -
ria que entregara copia de la dcraanda al demandado para que -
efectuara la contestaci6n de la misma, o bien, contrademanda

ra, otorgando fianza como garantía de que no partiría a otra

lugar durante la tramitación del proceso. En los casos en -

que el demandado no le diera importancia al juicio entablado
contra él, se continuaba el proceso en rebeldía. 

Las partes acudian a la audiencia de recepción y -

desahogo de pruebas y una vez que conclu!a el juez procedla a 

dictar la sentencia; la cual no tenla el carácter pecunario -

e indirecto como en los otros dos sistemas mencionados, o sea 

que el deudor estaba obligado bajo condena a entregar la cosa 

(25) Op. Cit. 
(261 Bravo González. A. Op. Ult. Cit. P.P. 171 y 172. 



38 

o restituir lo prometido. 

La forma de la sentencia era por escrito y se leía -
en voz alta ante el pfiblico y en presenciad~ los litignntes,
candenando o absolviendo al demandado o bien al demandante que 
no probara su acción. El juez dictaminaba en base a la convi~ 
ción que de los hechos tenia. (27). 

En la ejecución de 1n ~cntencia, esta se iniciaba -

con la condena patrimonial que podía evitarse con la cesi6n de 
los bienes del deudor, efectuándose al tr~ves de la manus mili 
tari a caTgo de los oficiales del juez, restituyéndole al -
acreedor la cosa objeto de la sentencia. 

En la ~poca de Valentiniano, Teodosio y Arcadio, las 
pr1s1ones privadas, fueron st1primidas, sustituyéndolas por cár 
celes püblicas en las cuales consignaban al deudor por conduc
to de los empleados a las 6rdenes del juez. 

La ejecuci6n del fallo que llegaba a tener el carie· 

ter concursal procedía sólo en la cesión del patrimonio cfec -
tuado por el deudor o bien en concurso de varios acreedores. -
Se iniciaba con el embargo de la totalidad del patrimonio, pe
ro sin hacer la venta en masa de todo el conjunto, ni trasmi -
tirlo a un sucesor universal del ejecutado, sino que la venta
se realizada al menudeo. (28). 

Por lo anteriormente expuesto concluimos, que en es
te sistema extraordiJ1aric 13 ejecuci5n de la sentencia, dej6 -
de estar a cargo de los acreedores para pasar a manos de los -
magistrados que podlan hacerla ejecutar por la fuerza a trav6s 

(27) Op. Cit. P. ioz. 
{28) Arias Ramos J. Derecho Romano. P.P. 238 a 239. Editorial 

Revista del Derecho Privado. Madrid. 1940. 
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de la manu militar!. 
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CAPITULO TERCERO 

MARCO JURID!CO. 

a) Constitucibn. bj Ley de Amparo. e) Jurisprudencia. 

a) Cons ti tucitln. 

Iniciaremos el presente capitulo, con la definición 
de Constitución. 

'' Constituci6n es la ley suprema de un Estado, que
contiene las disposiciones acerca de la organización fundame~ 
tal de ~ste y de la determinaci6n y facultad de sus órganos -
de mayor importancia. El c6digo fundamental o ley que com -
prende las bases esenciales del sistema regular de gobierno". 

''.La Constituci6n del bstado, es la regla juridica
que establece la organizaci6n fundamental del Estado, consid~ 
rada en si mismo, as! como en sus relaciones con el individuo 
y con la sociedad. Las constituciones contienen una parte -

llamada lluGMATICA en la que se declaran los derecho y deberes 
del ciudadano y la otra que se denomina ORGANlCA U FORMAL, la 
cual establece la organizacil5n de los deberes del Estado". 

De las definiciones anteriores, se deduce que toda
sociectad organizada ha de estar constituida mediante normas -

legales o consuetudinarias encaminadas a establecer un orden
de gobierno, por que sin la existencia de esas normas, no po

dr1a subsistir la vida en comunidad, ya que una organizaci6n
social sin normas no ser1a otra que anarquía en Ja m~s amplia 
extensión de la palabra, habida cuenta de lo anterior es fun
damenral que todos los paises cuenten con la Carta Magna que
los na de regir. 



La Const1tuci6n debe ser la rcs11ucsta legitima y -

estatutaria a los cambiantes intereses e ideales de un pueblo. 

Por ello los gobiernos revolucionarios mantienen un estado de 

derecho en donde las leyes prcvale:can sobre los hombres, la

necesidad de adiccionar y reformar nuestra carta fun<lamental
es con el fin de adecuarla a las exigencias del momento. 

Se le debe dar una amplia difusión al contenido de
la ConstituciOn, p3ra que ~sta pueda aplicarse efectivamente, 

a aquellos que a de regir. Especialmente en nuestros tiempos, 

conocer la norma fundamental ya no debe ser área restringida

ª un grupo reducido de profesionales y acad6micos, sino por 
el contrario debe ser conocida por grandes sectores del pue -
b~. 

Analizada someramente nucstrn Carta Magna, pasare -

mas al estudio del tema que nos interesa, y que se trata del

juicio de amparo. 

El Juicio de Amparo, esta rcgtamcntado por los arti 
culos 103 y 107 de la Constituci6n Polltica de los Estados -

Unidos Mexicanos y tiene por objeto el proteger las garant!as 

individuales consagradas er1 la misma. 

Cl artrculo 103 Constitucional, reglamenta la proce
dencia del juicio de amparo y a la letra dice: 

Articulo 103.- Los Tribunales de la Fedcraci6n reso! 

veran toda controversia que se suscite: 

I.- Por Leyes o actos de la autoridad que violen las 

garantfas individuales. 

II.- Por Leyes o actos de la autoridad federal que -
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vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, y 

III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos 
que invadan la esfera de la autoridad federal. 

La fracci6n I del numeral citado, ser~ Onicamente -
objeto de nuestro estudio, en virtud del tema a desarrollar. 

~l Poder Judicial de la Federación conoce fundamen
talmente de dos clases de asuntos: 

Las controversias que se originen cuando leyes o a~ 
tos de autoridad violen garant!as individuales, caso en que -
procede el juicio de amparo, segtln lo establece el artículo -
107 constitucional. 

Las controversias y cuestiones 4ue se resuelven en: 

juicíos ordinarios federales. 

La fracci6n I del artículo en comento es el verdañ~ 
ro fundamento del amparo, pu~s tal juicio extraordinario pro
cede a instancia o petici6n del ofendido, cuando un acto de -
cualquier autoridad ha violado alguna o varias de sus garan -

t!as individuales, Es decir se protege al hombre, y se repa
ra en la sentencia la violaci6n a sus derechos constituciona
les, lo que significa devolverle el goce de aquellos derechos 
de que hab!a sido privado injustamente, anulSndose los actos

de la autoridad que provocaron el juicio. 

Por lo que respecta al úrt!culo 107 de r.ucstra Car
ta Magna, esta~Iece el procedimiento a seguir, s6lamente cit~ 
remos las fracciones relativas al tema que ocupa nuestra ate~ 

ciOn. 
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Art!c11lo 107.- Todas las cor1trovcrsias Je que hab\;1 

el articulo lOi se sujetaran a los proceaimientos y formas 

del orden jur!dico que determine la ley, de acuerdo con las -

bases siguientes: 

I.- El juicio de amparo se seguir~ siempre a insta~ 

cia de parte agraviada. 

11.- La sentencia será siempre tal, que s61o se oc~ 

pe de individuos particulares, limit~ndosc a ampararlos y pr~ 

tegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja sin

hacer una declaraci6n general respecto de la ley o acto que -

la motivare. 

En el juicio de amparo deber~ suplirse la dcf1cien-

cia de la queja de ~cuerdo con lo que disponga la ley regla 

mcntaria de los articulas 103 y 107 de cst~ ronstituci6n. 

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener
como consecuencia privar de la propiedad o de la poscsi6n y -

disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos
º a los nócleos de población que de hecho o por derecho guaL 

den el estado comunal, o a los cjidatarios o comuneros, debe
rln recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan be

neficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse 
las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus -
derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los a~ 
tos reclamados. 

En los JU1c1os a que s~ rcficr~ el párrafo anterior 
no procederán, en perjuicio de los nócleos ejidales y comuna

les, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por

inactividad procesal ni la caduciaad de la instancia, pero -
uno y otro si podrán decretarse a su beneficio. Cuando~e re -
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clamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo -

tampoco proceder~n el desi~timiento ni el consentimiento ex -

preso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado 

por la Asamblea General o el segundo emnnc de ~stn. 

I I I. .... IV.... V..... VI. ..... . 

VlI.- El amparo contra actos en juicio, fuera de -
juicio o después de concluido, o que afecten a personas extra 

fias al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad admi

nistrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya 

jurisdicci6n se encuentre en el lugar en el que el acto recl~ 

mado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se li 
mitarA al informe de autoridad, a una audiencia pnra la que -

se citar~ en el mis~o nuto en el que mande pedir el informc,

y se recibirfin las pruebas que las partes interesadas ofrez -

can, y oir~n los alegatos, pronunci5ndose en la misma audien

cia la sentencia. 

VIII.- Co11tra las sentencias que pronuncien en amp~ 

ro los Jueces de Distrito, procede revisiOn. De ella conoce

r~ la Suprema Corte de Justicia: 

aj.- Cuando se impugne una ley por estimarla incons

titucional. 

b).- Cuando en Materia Agraria se reclamen actos de
cu~lquier autoridad que afecten a nQcleos ejidales o comunales 

en sus derechos colectivos o a la pequeña propiedad. 

IX ••••• 
X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspe~ 

si6n en los casos y mediante las condiciones y garant1as que -

determine la ley, para lo cual se tomar~ en cuenta la natural~ 



:a de la violaci6n alegada, la diticultad de reparación de 
los <laftos y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su -
cjccuci6n, los que la suspensión origine a terceros perjudic~ 
dos y el interls pdblico. 

XI. ....• XII. ...... xrrr....... XIV ••••• 

XV.- El procurador General de la RepOblica, o el -
agente del Ministerio Público Federal que al efecto designar~, 
scr5 parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abste
nerse de intervenir en dichos juicios cuando el caso de que -
se ~rata carc=ca, a su juicio, de intcr~s püblico. 

XVI.- Si concedido el amparo, la autoridad rcspons~ 
bles inststiere en la repetici6n del acto reclamado, o trata

re de eludir la sentencia de la autoridad federal. ser~ inme
diatamente separada de su cargo y consignada ante el Jue: de
Distrito que corresponda. 

XVII.- La nutoridad responsable sera consignada a -
la autoridad correspondiente cuando no suspenda el acto rccl~ 
mado debiendo hacerlo, y cuando admite fianza que resulte il~ 
soria e insuficiente, siendo en estos los últimos casos, sol! 
daria la responsabilidad civil de la autoridad con el que - -
ofreciere la fian:a y la que la prestare, y 

XVII!. ..... . 

En sfntcsis, como ya queJó especificado en pArrafos 

anteriores, la naturalc:a jurídica del juicio de amparo, está 
reglamentada por los art1culos 103 y 107 de la Constituci6n -
Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo por obje
to la protecci6n de las garantías individuales consagradas en 
los 28 primeros ar~iculos, asi como el mantenimiento de la s~ 
beranía local y federal (art. 29). 
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El juicio de a1nparo tiene como finalidad suprema la 

de mantener inviolable la Constituci6n )" además lil de velar -

por el debido respeto de la aplicaci6n de las leyes secunda -
rias. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 103 -

de la Cons~ituci6n ia proc~dencia del juicio se limita a la -

tutela de las garantias individuales y a mantener a las auto
ridades federales y locales dentro de la Orbita de su compe -
tencia, igualmente es verdad que debido a las garantías de l~ 
galidad amplísimas que consignan los artículos 14 y 16 se le
ha dado a nuestra instituci6n toda esa amplitud que señalamos. 

Al surgir los regímenes constitucionales se presen

taron dos tendencias de prcservaci6n Constitucional que son: 

La de Control por Organo Político y la de Control -
Jurisdiccional que a su vez se tramita por vfa de acci6n o 
por vfa de excepci6n. 

El control por Organo Político fue ideado por Sié -
yes, y se caracteriza porque la solicitud de declaraci6n de 
inconstitucionalidad la hacen las mismas autoridades contra -
las responsables de la violaci6n. El procedimiento no es co~ 
tencioso, el poder contralor sólo hace un estudio acerca de -

la ley o acto reclamado y emite su opini6n libremente, sin r~ 
vestir la forma de una sentencia y la declaratoria de incons
titucionalidad ten!a efectos absolutos aprovechando a todas -

las personas. 

En cambio el sistema de control por Organo JurísdiS 
cional se ejercita siempre por los particulares afectados. se 
tramita en forma de juicio oyendo a la autoridad responsable, 
recibiendo pruebas, permitiendo que se alegue y se dicte una
sentencia, que tiene efectos relativos por que sólo beneficia 
al particular que ejercit6 la acci6n o la excepci6n, 



4i 

En MGxico se ma11cja por medio <lcl Control Juri~<lic
cional por vía de acción el que configura su estructura, a di 

ferencia de los Estados Unidos en que el 1nismo Control Juris-=

diccional se reali~a por vía de excepción. 

En el control por vla de excepción la irnpugnaci6n -
se hace a tttulo de defensa en un juicio previo en que uno de 

los litigantes invoca la ley que se refuta inconstitucional y 

que el juez del conocimiento ha aplicado, obligando asi al -
Juez comfin a que analice su fallo. 

El control por via de acción se desarrolla en forma 
de verdadero proceso judicial como lo anotamos anteriormente; 
Conociendo del juicio una autoridad distinta a la responsa -

ble. 

Entremos ahora al estudio de la definici6n que da -
el maestro Burgoa, sobre el juicio de amparo. 

El maestro Ignacio Burgoa, en su obra "El Juicio de 

Amparo", dice que no es conveniente tratar de elaborar una d.!:. 

finici6n del amparo por que se puede incurrir en defectos ta~ 
tol6gicos o errores de exceso o de defecto, y por eso dice -

que se conforma en describirlo sintéticamente de la forma si

guiente: "El amparo es una institución procesal que tiene por 

objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autori

dad Slato sensu) que, en detrimento de sus derechos o intere
ses jurídicos particulares, viole la Constituci6n. Esta misma 

idea expresada en otros términos, nos describe al amparo como 
institu~ión jur!djc~ de tuela directa de la Constitución o i~ 

directa y extraordinaria de la legislaci6n secundaria {control 

constitucional y legal-g~nero próximo) que se traduce en un -

procedimiento aut6nomo de carácter contencioso (controljuris
diccional en vla de acci5n diferencia especifica) y que tiene 



por objeto invalidar, en relación con el gobernado en partic~ 

lar y a instancia de 6stc, cualquier acto de autoridad (lato

sensu) inconstitucional o ileg:al que lo agravie". 

Como el maestro Burgoa nos dice que el amparo es -

una instituci6n procesal, hay que entender que es una instit~ 

ci6n. Para M. Hauriou la instituci6n es "Una organización s~ 

ctaI dotada de permanencia por que descanza sobre una idea -

o sobre un conjunto de ideas a cuyo servicio se ponen las vo

luntades de los hombres. Por ejemplo, una monarqufa". Pu -

diendo entonces determinar que al decir el Lic. Burgoa que se 

trata de una instituci6n procesal, se refiere a un conjunto -

de normas unificadas entre s{, tcndie11tes a garantizar la - -

constitucionalidad de los actos de autoridad y que son perma

nentes en el tiempo y en cJ espacio. En cuanto al gobernado, 

vendr§ a ser la persona fisica o moral que resintiera los ac

tos de autoridad violatorios de las garantfas constituciona -

les. Por lo que respecta al concepto de autoridad (lato sen

su), ya qued6 especificado en el primer capítulo. 

Por lo anteriormente sefialado, podemos decir que el 

amparo sf es un juicio, tendiente a restituir a las personas

en el goce de las garantfas violadas. Es un juicio por que r~ 

une las características del mismo, es decir, es una centro -

versia que se caracteriza por la pretensión de una parte (Qu~ 

joso o agraviado) y la oposici5n de otra [autoridad responsa

ble y tercero perjudicado) que se dirime ante una autoridad

competente [Juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado de Circui 

to o H. Suprema Corte de Justicia d~ la Nación) y que puede -

ser resuelta por resoluci6n que es susceptible de adquirir el 

carácter de cosa juzgada. 
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b) Ley Je A~paro. 

La Ley constituye una de las fuentes principales del 

Derecl10, En sentido latu, se entiende por Ley toda norma jur! 

dica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, apl! 

cable en determinado tiempo y lugar. Dentro de esta idea seria 

ley todo precepto dictado por autoridad competente, mandando o 
prohibiendo una cosa en consonancia con la justicia y para cl

bien de los gohernados. 

El amparo, es la institt1ci6n t¡ue tiene su Smbito den 

tro de las norraas del derecho politice o Constit11cional y que

va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial 

de las person~s cuando han sido atropelladas por una autoridad 

que actaa fuera de sus atribuciones le~ales o exce<li6ndose cn

ellas, gcneral~cntc vulnerando las garant!3s QlJe consagra la -

Constituci6n o los derechos que ella protege. 

Anali:ados los conceptos anteriores tenernos que la -

Ley de Amparo, es un conjunto de normas tendientes a regular -

o controlar la constitucionalidad de las leyes )" d~ los actos
de autoridad, que vulneren los derechos de los gobernados. 

La Ley de Amparo, consta de dos libros, el primero 

se refiere al Juicio de Amparo Administrati\1 0 en general, miel! 
tras que el segundo, concretamente reglamenta el Juicio de Am

paro en Materia Agraria. 

El Libro Primero contiene cinco títulos, los cuales

contienen diversos capitules, de los que no harc~os menciOn, -

dado el tema a tratar. 

El Libro Segundo, T!tulo y Capitulo Unico, de la Ley 

de Amparo Reglamentaria de los articulas 103 y 107 de la Cons-
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tituci6n Pol!ticn de los Estados lini<los Mexicanos, se refiere 

al Juicio de Amparo en Materia Agraria, es aqu(¿.l que se ins -

taura por las personas dedicadas al aprovccl1arnicnto de la tic 

rra para fines agropecuarios, es decir, agricultura y ganade
r1a, y res¡>ccto de actos de autoridad presuntamente violato -

rios dentro del cauce marcado por el artículo 103 Constituci~ 

nal. 

Las tres formas de tenencia de la tierra en MExico

son: Ejido, Comunidad y Pequeña Propiedad. Las dos prirncras
se les conceptua dentro de la propiedad colectiva, la tercera 

se le conoce como propiedad particular o individual, ambas -

formas son reglamentadas por nuestra Carta Magna. 

Cabe hacer la obscrvaci6n, que el pequcfio propieta

rio, no es sujeto del amparo en materia agraria, toda vez que 

no esta contemplado dentro del referido Libro Segundo de la -

Ley de la Materia. 

Los objetivos de ~ste amparo son: evitar la caneen -

traci6n de las tierras en unas cuantas personas; evitar la fo~ 

maci6n de latifundios y la suhsistencia de los existentes; evi 
tar que los ejidos, comunidades, ejidatarios y comuneros, - -

sean despojados de sus tierras; permitir que las entidades y

los individuos sefia laJvs, puedan defender s11~ derechos; sup~ 

rar la pobreza y la i~norancia. 

Los alcances del juicio de amparo en materia agraria, 

subjetivamente comprende de acuerdo a lo establecido en el ar
ticulo 212 de la Ley en comento: 

1) Nacleos de poblaci6n ejidal; 
Z) NGcleos de poblaci6n comunal; 
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3) Ejidatarios; (en lo particular) 
4) Comuneros; (en lo particular) 
S) Campesinos que pretendan derechos agrarios. (soli 

citantcs). 

Desde el punto de vista objetivo, se pueden atacar

en juicio de ~arantfas, los siguientes actos de autoridad: 

1) Actos tendientes o que tengan como consecucncia
privar de la propiedad o posesi6n de tierras, aguas, pastos.y 

montes, a los ejidos, comunidades, en forma colectiva, o, en

ferma individual a los ejidatarios o comuneros, ya sea que in 

tervcngan como quejosos o como tci·ceros perjudicados. 

2) Actos que tengan como fin afectar otros derechos 
agrarios de los sujetos mencionados. 

3) Actos de omisión, esto es no reconocerles en cua! 

quier forma los derechos que hayan demandado a las autorida -

des, siempre y cuando tiendan a aspirar a ejidatarios o comu
neros. 

Ahora bien, como ya quedo scfialado el juicio de amp! 
ro procede en favor de los ndcleos de pobl~ci6n, quienes go -
zan de personalidad jurídica en nuestro derecho y que son co~ 
siderados entidades socio-ccon6micas y jurídicas. También lo 

pueden interponer los integrantes de los ya indicados, consi
derados en forma individual. 

Los campesinos, ejidatarios y comuneros, corno entid~ 

des del derecho social, son centros de imputación de la norma 
jurídica, por lo que son susceptibles de ser afectados en su
esfera de derecho por actos de autoridad. Su situación ccon~ 
mica, social y cultural los situaba en desigualdad frente a -
los terratenientes. 
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Tomando en consideraci6n el estado que gu11rdaba la

clase socialmente d~bil, se tuvieron que dar n11evas orienta -

cioncs de car5cter social al juic~o de garantías, tendientes

ª proteger a la clase campesina. 

Asl tenemos que acorde con lo sefialado en el párra

fo anterior, surgen las figuras de: la caducidad; la preclu -

si6n: el desistimiento~ el sobreseimiento y la suplencia de -

la queja. 

El derecho como creaci6n cultural del hombre nunca

podrfi considerarse agotado, ya que los principios jurfdicos 

que son v~lidos en un momento }' lugar determinado, no serán 

considerados asf en otra ~poca 1· en otro Itigar. 

El derecho no es estático por que la sociedad se e~ 

cuentra en constante cvoluci6n y las ideas jurídicas que aho

ra son válidas, en lo futuro no tendr~n sino un valor históri 

co r sentarán un precedente. 

Dentro de nuestra evoluci6n jurfdica tentamos que -

la constitución de 1857 consagr6 principios netamente libera

les1 considerando los derechos del hombre como el principio -

b5sico de las instituciones jurídicas. Pero corno el derecho

es un fen6mcno social din~mico que se desarrolla paralelamen

te a la evoluci6n histórica del pueblo, nos encontramos que -

en la constituci6n de 1917 se limitaron hast~ ci~~tc punto 
las garantías individuales, en pro de una nueva concepci6n s~ 

eta! acorde con la era en que vivimos. De esa forma se da al 
derecho un sentido más cercano a la protecci6n de los intere

ses colectivos, aan en detri~ento de los intereses individua

les. 

Tenemos como ejemplo de disposiciones de carácter -

social protectoras de nuestras clases más desvalidas, como --



son el campesino y el ~-rabajador las siguientes: 

El articulo ~7 de nuestra Constitución vigente, en

que surge un nuevo concepto de la propicdnJ, ya no b¿1jo el -
criterio clásico del derecho romano en que el propietario de
un bien podía usar, disfrutar y disponer de 61, sino 1~ pro -
piedad en función de la sociedad. 

La primera declaraci6n que hace al artículo que se
fialamos es en el sentido de que la propiedad de las tierras -
y aguas, comprendidas dentro del limite del territorio nacio
nal corresponden oríginariamentc a la ~aciOn, 1~ cual ha tenl 
do y tiene el derecho Je tr¡1nsn1itir el dominio de ellJs a los 
particulares constituyendo la propieda<l privnda. Se nota <le
estc precepto, la liwit3ci6r1 a lil propiedad privada en bcnefi 
cio de la colectividad. 

El artfculo 123 de nuestra Constituci6n tarnbiEn con 
sa~ra earant!as sociales oara la clase trabniadoro. Tiene me
didas concernientes al contrato individual de trabajo que se
refiere a la jornadn, al salario, a la protección de mujeres-

y menores de edad, al despido, a las utilidndes, a la huelga, 
al paro, a la previsión de accidentes, higiene y seguro so -
cial, etc. 

Asf nos damos cuenta del enorme progreso de nucstra
Constituci5n y de las leyes que de ella han emanado, dando 1na

yor importancia a la colectividad µara la mejor estabilidad -
econ6mica, poltticn y social del pa!s. 

Tanto la Ley Federal de Reforma Agraria como la Ley
Federal del Trabajo, son leyes reglamentarias de los art1culos 
27 y 123 de la Constituci6n, son instituciones juridicas ten -
dientes a proteger a una clase social considerada débil, tanto 

en lo econ6mico, como en lo cultural~ 



Asf como la Constituci6n y cada una de las leyes se

han ido modifica11do, alº sentir las necesidades ¡1opulares, asf
tambi6n el juicio de amparo ha tenido que evolucionar modifi -
cándosc y perfcccion5ndose para hacer efectivas las gnrantfas

sociales que han aparecido en la cvoluci6n jurídica Je nuestro 

pueblo. 

Ast fu~ como se propuse la iniciativa del decreto -

que adiciono la fracci6n II del art1culo 10' de la Constitu -

ci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 
el "Diario Oficial 11 de la Fcdcraci6n el 19 Je marzo de 1986, -

quedando el p5rrafo final de dicho articulo en la fcrma si

guiente>: 

"Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tcner

corao consecuencia priv3r de la propiedad o de 13 posesi6n y -

disfrute de s11s tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o 

a los nacleos de pohlaci6n que de hecho o por dcrccl10 guarden

cl estado comunal, o a los eji<lataríos o comuneros, deberán -
recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan benefi -
ciar a las entidades o i11diviJuos mencionados y acordarse las

diligencias que se estimen necesarias para precisar sus dere 
chas agrarios, así como la natur~lc:a y efectos de los 3ctos -
reclamados. 

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior

no procederán, en perjuicio de los naclcos cjidales y comuna -

les o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por -

inactivfd2d proces31 ni la C3ducid3d de la in~tRnciaJ per0 lino 

y otra sf podr~n decretarse a su beneficio. Cuándo se rccla -

men actos que afecten los derechos del núcleo, tampoco proced~ 
rán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los pro -

píos actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea

Gcncral o el segundo emane de ésta 11 
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Con la a11tcrior rcform:1 se 5ic11tan las bases consti

tucionales del amparo en Materia Agraria. 

Se puede hac~r el scfialamicnto que acorde con estas

rcformas, se puede suplir la deficiencia de la queja, cuando -

el amparo es promovido por cjidatarios u comuneros considera -

dos individualmente o por ejidos o comuneros COíl10 entes colec

tivos, pero ahora podemos afirmar que tambi6n procede para b~ 

neficio de las entidades o individuos mencionados, el desisti

miento, el sobreseimiento por inactivi<lad, 13 caducidad de la

instancia, siempre y cufindo los favorc:ca. 

De conformidad con lo establecido en nuestra Carta -

Nagna, la Ley de Amparo en su articulo 231, ~stJblccc: 

" Art. 231. - En los juicios de amparo promovidos por 

las entidades o individuos que especifica el articulo 212, o -

en que en los mismos sean terceros perjudicados, se obscrvarfin 

las siguientes reglas: 

I.- No proceder! el desistimiento de dicl1as cntida 

des o individuos, salvo que sea acordado expresa.mente por la -

Asamblea General. 

II.- No se sobrescrá por inactividad procesal de los 

mismos; 

!!!.-No se decretara en su perjuicio la caducidad -

de la instancia, pero sí podrá decretarse en su beneficio, y; 

IV.- No ser~ causa de improcedencia del juicio-~on -

tra actos que afecten los derechos colectivos del nücleo, el -

consentimiento expreso de los propios actos, salvo que emane 

de la Asamblea General. 
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De lo anterior podemos u11rcciar que 01 articulo ci

tado, esta totalmente acorde con lo ¡1reccptua<lo po~ la Consti 

tución Politica <le los Estados Unidos ~tcxicanos, por que ar1 -

tes de las reformas a esta, se puede decir que este articulo

ampliaba su contenido, por que no se contemplaba a los cjida

tarios y comuneros para recibir estos beneficios, salvo el de 

la suplencia de la queja. 

Entremos ahora al estudio de la caducidad, el ~taes

tro Pallares nos dice: 11 Caducidad.- Sin6nimo de perenci6n. -
La caducidad es la extinción de la in~tancia judicial por que 

las dos partes aban<lonc11 el ejercicio de la acci6n procesal.
El abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el

proceso las promociones ncccs3rias par:~ ljllP 0ste llcg11c a su

fin 

Es decir la caducidad es producto de un no hacer de 

las partes, y a ese no hacer recae la sanci6n de la ley en 

virtud de la cual se nulifica la instancia. Pero quedando a

salvo los derechos del actor o del demandado para ejercitar -

los e11 diverso juicio. 

La instituci6n de la caducidad en materia civil o -

mercantil es perfectamente 16gica ya que el hecho de que el -

actor o el demandado no promueva en el juicio por determinado 

tiempo, hace suponer que no es su deseo llevarlo adelante. -

AJemás lo5 juicios inconclusos produci:-n daño~ ~ociales, mant~ 

niendo un estado de incertidumbre e inseguridad econ6mica a -

las partes y como consecuencia a la sociedad. 

En cambio la caducidad en materia de amparo agrario 
debe ser abolida en su totalidad, pues es perjudicial únicame~ 
te a las personas de escasos recursos que carecen de medios -
econ6micos para emplear los servicios de abogados responsa- -

bles. 



Debi<lo a la 3Tttcriot· considcraci6n, nuestra Constit~ 

ción así como la Ley de Amparo, acertadamente scr1alan la impr~ 

ccdencia de la caducidad cuando se afecten dcreclios de ejidos

º nficlcos de población comurlal. Y m5s aún en las nuevas for -

mas a la Constituci6n y a la Ley de Amparo en la que la hncen

cxtensivn la inactividad procesal de nCclcos de poblaci6n eji

dal o comunal, o de ejidatarios o comuneros en lo particular,

no será causa de sobreseimiento del amparo ni de la caducidad

de la instancia. 

Por su parte la prcclusión.- La prcclusi6n es la si

tuaci6n procesal que se produce cuando alguna de las partes no 

haya cjercitaJo oportunament~ ~ e11 la forma legal, alguna fa -

cultad o algfin derecho procesal o cumplido alguna obligaci6n -

de la misma naturale:a. Si el demandado, por ejemplo, no con

testa dentro del término de ley la dcmand¡i, se le cor~siJera -

litigante rebelde y el juicio dcber5 seguirse en rebeldía; si
no presenta oportunamente sus pruebas, pierde el derecho de -
hacerlo v concluido el ncriódo dt: pr11eh,1.; í>l 511tc-;n .;ig11f> :-iclP

lante. 

Esto quiere decir que una ve: transcurrido el t~rmi

no en que las partes pudieron ejercer sus Jcrechos el juicio -

seguirá su curso, perdi~n<losc la posibilidad de ejercitar nue

vamente ese derecho. 

La preclusi6n tiene por objeto mantener un orden ló

gico dentro del proceso. Llegándose a la máxima de las preclu

s1ones que es la cosa ju:gada. 

Por lo que hace a la preclusión considero que es muy 

conveniente cuando el litigio afecte intereses individuales, -

pero cuando se trate de intereses sociales, deben concederse -

t~rminos más amplios o más artn suprimirlos. 
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~uev:lmC'nte nos damos cuenta del carácter proteccio
nista de nuestra l.cy de Amparo, en favor de las clases desva-

1 idas, r de las clases d6bilcs consideradas en forma colecti
va, de comunidad. 

El desistimiento del amparo en materia agraria.- El 

desistimiento consiste en el acto de desistirse. A su ve: e~ 
te verbo significa, scgan el r11ccionnrio de la ~ca<lemia, apa~ 

tarsc de una empresa o intento cmpc:ado 3 cjccut~11·: cntratfin

dosc de un derecho, abdicarlo o ahandonarlo. Con m5s propie

dad puede decirse que el desistimiento consiste en apartarsc

del ejercicio de un derecho o fncultaJ procesal, ya iniciados. 

Por tanto, el desistimiento puede referirse a la acci6n, a la 

instancia, a un recurso, a una prueba, a un incidente y as! -
sucesivamente. 

Por lo anteriormente expuesto, el desistimiento con

siste en un hacer, e$ tina manifcst~ci6n de voluntad expresa -
tendiente a abandonar un derecho procesal. 

El desistimiento en materia agraria en el juicio de
amparo, es improcedente, debido a que si por medio del juicio

de garantías se trata de destruir un acto de autoridad, que en 

este caso vendria a ser la resoluci6n presidencial que afecta
ra los derechos de un núcleo de población, esto sucedería si -

se dejar! nl arbitrio de la voluntad de un Comisariado Ejidal

la decisi6n de abandonar o no el amparo. Teniendo lo anterior 

como consecuencia que el intcr~s colectivo se vea supeditado -

al capricho de un individuo que puede tener interés distinto -

a los del nOcleo dcEoblaci6n. Por esta ra:6n se estableció el 

concenso de la Asamblea General. 

El sobreseimiento, el m~cstro Ignacio Burgoa nos di
ce que el sobreseimiento es: "Un acto procesal proveniente de-



59 

La potcstaJ jurisdicc~on~l, que concluye una instancia judi -

ci:ll, ::.in rcso1vcr el ncr,ocio en cuanto al fondo, sustantiva

mente, sino atendiendo a circunstancias o hechos ajenos, o al 

menos diverso~, de lo substancial de la controversia subyace~ 

te o fundamental~. 

Sobreseer ctimol6gicamcnte se deriva <le la palabra

latina ''super'' que quiere decir sobre y de ''sedcrc'' que sign.!_ 

fica sentarse, posarse, estar quieto, detenerse. Es la sus -

pensi6n o ccsasi6n del procedimiento. 

L3 improcc<lencin del sobreseimiento del 3rnparo en -

materia agr.:iria la encontramos en el artículo 7..\., fracci6n 1, 

de la Ley de Amp3ro que <licc: Cuando el agrayiado se dcsista

cxpresamcntc de la demanda o se le tenga por desistido de - -

ella con arreglo a la Ley. Ct1anJo se tr3tc de 3mparos inter

puestos por nOclcos de poblaci6n ejidal o comunal, contra ac

tos que afecten sus dcrccl1os agrarios total o parci:llmcnte, -

ya sea en forma tcmnoral o definitiva. nrncf't!e c·l ilr-,;;ie.timiep 

to, siempre y cuando éste sea aprobado por l:i Asamblea Gene -

ral del nficlco Je poblaci611 Je que se trate. 

Por tanto no procede el sobreseimiento del amparo -

en materia agraria en dos casos; 1) por desistimiento ; y 2)
Por inact iv id ad. 

La suplencia de la queja, la regla general en mate -

ria de amparo es el principio de estricto derecho, que consis

te según nos dice el Lic. Burgoa; " En los fallos que abordan 

la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, 

s61o debe analizarse los conceptos de violación expuestos en -

la demanda respectiva, sin formular considcracionPs de incons

titucionalidad de los actos reclamados que no se relacionen 

con dichos conceptos. Como se ve, a virtud del principio de -
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estricto Jerc>..:110, el ju::~ador rle am-paro no tiene libertad pa

ra apreciar todos los posibles aspectos i11constitucionalcs -

del acto reclamado, sino que estfi constrcfiido a ponderar Qni

camcnte aquellos que se traten en la demanda de garantias a -

titulo de conceptos de violación, mismos que implican limita

ciones insuperables a la voluntad judicial decisoria''. 

Lo contrario a este principio, es In suplencia de -

la queja, que consiste en tomar en consideración las dcficie!!_ 

cias u omisiones contenidas en la demanda de amparo. 

La su¡1lencia de la queja fu6 en principio para la -

materia penal, en donde la vida, la libertad y la dignidad -

del hombre constituyen los más preciados valores; bajo el cog 

cepto que de igualmente existe esa suplencia de la queja en -

materia laboral, cuando se refiere a los trabajadores como per 

senas que por el tecnicismo y formalismo del juicio de amparo 

se encuentran indefensas. 

La suplencia de la queja en el juicio de amparo en 

materia agraria se encuentra contemplada en el articulo 107, 

fracci6n II, último párrafo, de la Constituci6n Políticn de -

los Estados Unidos Mexicanos, que ya qued6 especificado. 

Del artíc11lo mencionado, se JcJucc que en materia -

agraria sí es obligatoria la suplencia de la queja, ya que al 

utilizar la locuci6n dcber5, no se deja a la voluntad discre

cional del Juez la aplicación de ésta, cuando se advierte ma

nifiesta violación de los derechos agrarios. 

Los Jueces deberán resolver sabre 1~ incon~titucio

nalidad de los actos rcclamado5 según aparezcan éstos proba -

dos en autos, aún cuando sean distintos de los expuestos en -

la demanda. 
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Ct1ando de la demanda de amparo, se cviJcncie que es

ta incompleta, el Juez de oficio recabar5, con el objeto de -

precisar el acto reclamado, las pruebas que beneficien a los -

sujetos tutelados en el Libro Segundo de la Ley de Amparo. 

En la ley mencionada, cxiste11 una serie de artículos 

tendientes a proteger a 1:1 clase campesina. 

En conclusi6n scfialamos, que el juicio de ~mparo se

trata de colocar al nivel de las posihilidadcs ccon6rnicas, so

ciales y culturales de los ndclcos de población cjidal o comu

nal y de los ~jidatarios y comuneros en lo individ11al. Por -

tanto la Ley de Amparo en ~fatcria Agraria, hacen de 6stc jui -

cio un medio m5s efic5:, pt1cs lo hace mns accesible a las cla

ses sociales ccon6micamcnte d~hiles. 



e) Jurisprudencia. 

Concepto.- La jurisprudencia, como es del conocimic~ 

to de todos nosotros, es otra fuente del derecho, la ciencia -

del derecho y la serie de sentencias uniformes y constantes s~ 

bre un mismo punto de derecho, la cual constituye la doctrina

legal que los tribunales inferiores deben tener presente para

interpretar rectamente la ley en los asuntos y casos dudosos.

Tambi!n se le conceptda como la serie de ejecutorias de un Tr! 

bunal que sostiene la mis~a tesis juridica, las decisiones ju

diciales que aclaran o complct:1n el derecho positivo, obliga11-

cn principio a las partes en la controversia resuelta. rcro -

cuando se repite en la 1nisma forma, esto es, cuando se resuel

ve ~11 o~asioncs divcr~a~ controversias análogas y aplica a to

das ellas id6nticas normas jurídicas para establecer siempre -

iguales principios, adquieren fucr:a de precedente que seflala

a los jueces ~1 sentido en que dclJe11 resolver nuevas controver 
sias constituidas por elementos iguales a los de las ya falla

das. Pueden llegar a reformar el derecho positivo, contra la

misma intenci6n del legislador. 

En el presente capitulo, tomaremos a la jurispruden

cia como una fuente creadora de normas jurídicas complementa -

rias que interpretan las reglas jurídicas vigentes y que inte

gran el derecho cubriendo las lagunas legales. Su formaci6n y 

obligatoriedad tienen COQO base los casos iguales o análogos. 

La jurisprudencia, es la fuente formal~el derecho -

que origina normas jurídicas generales, abstractas, imperati -

vas e impersonales del sentido interpretativo o integrador que 

se contiene en decisiones jurisdiccionales precedentes. 

La jurisprudencia emerge con un ropaje propio, por -

que equivale a uno o varios fallos en procesos controvertidos, 
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es el aspecto externo si se le considera como fuente formal 

del derecho, por que exterioriza la norma jurídica en su orí -

gen, al surgir corno ya se indic6 de un proceso de creaci6n. 

Los fallos judiciales contienen una norma jurldica 

para las partes en el proceso, a esta norma se le denomina no! 

ma jurfdica individualizada, cuando la jurisprudencia es admi

tida, el fallo o fallos en varios casos determinados, dan lt1 -

gar a la forrnaci6n de una 11orma jurfdica general, abstracta e
impersonal. 

La norma jur[dica emergida en la jurisprudencia es -

imperati~a, Estn es tin elemento ca1·acterfstico, c11 atcnci6n a

que el Tribunal ad quc1n o el a qua, deben acatar la jurispru -

dencia al resolver sobre los casos futuros a la jurisprudencia 

existente. 

La jurisprudencia s5lo interpreta o integra, cuando

sucede lo señalado en primer término, determina el sentido que 

debe dárselc a la ley al resolver los asuntos controvertidos -

que se planten ante los tribunales, integra, cuando cubre las

lagunas de la ley, esto es, casos no previstos por el legisla

dor. Cuando la ley es omisa, el que ha de juzgar no puede de

jar de hacerlo, por tanto, el juzgador en esta hipótesis actQa 

como un legislador de normas jurídicas individualizadas, obli

gatorias originalmente para las partes en conflicto, salvo que 

a posteriori, se fallen otros casos futuros en igual forma y -

de aquí surja, la jurisprudencia como fuente del derecho. 

Con los fallos de los tribunales se integra la juris

prudencia, por que si no existen áquellos, menos aún puede exi~ 

tir ésta, por lo que es esencialmente importante y tambi~n que 

se le dé válidez jurídica a la jurisprudencia mediante una noL 

ma que se funde en el derecho legislado o consuetudinario, sc

gan sea el caso. 



Como ya quedó indicado en el párrafo anterior, la j~ 

risprudcncia p11c<le estar fundada en derecho legislado o consuc 

tudinario. En ~téxico la jurisprudencia Jesdc el punto de vista 

de fuente, su obligatoriedad dima11a y est5 consagrada en nues

tra Carta Magna y en la Ley de Amparo reglamentaria de los ar

ttculos 103 y 107 de la Constitución. 

La fundamcntaci6n constitucional de la jurispruden-

cia se encuentra en los artículos 107, fracciones IX y XIII, -

qu~ ya qucd6 asentada en el ririmcr punto de este capitulo y 94 
que dicc:" .. LJ ley fijará los términos en que se.:i obligatoria

la jurisprudencia que establecen los ·rribunalcs del Poder Judi 

cial de la Fcdcraci6n sobre la interpretación <l~ la Constitu -

ción, leyes y reglarn1..·ntu::. fcJ1..·rale!i o locali:s y trala<los inte!. 

nacionales cclcbr3dos por el Estado mexicano, así como los re

quisitos para su interrupci6n y modificación ... " 

La fundamentación legal <le la jurisprudenciLJ, como -

su nombre lo indica se encuentra en la Ley de Amparo, en el Li 

bro Primero, Titulo Cuarto, Capitulo Unico, en los articulas -

192, 193, 193 Bis, 194, 194 Bis, 195, 195 Bis, 190 y 197. 

La Jurisprudencia emana en nuestro p3ÍS, de acuerdo

al 6rgano que la dicta de el Poder Judicial de la Federación,

el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal de lo Contcn 

cioso Administrativo. 

Para efectos de estudio en ésta tesis, anicamente se 

r§ objeto de nuestro estudio la jurisprudencia obligatoria del 

Poder Judicial de la Federación, el cual puede emitir tres el~ 

ses o tipos y son: 

1).- Jurisprudencia del pleno de la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n; 



2J.- .Jurisprudencia de las Salas Je l.:i. \!. Suprema -

Corte de Justicia de la ~ación; 

3).- Jurisprudencia de los t1. Tribunales Colcgiados
de Circuito. 

La Jurisprudencia del Pleno de la Corte, se encucn -

tra regulada por el art{culo Y2 de la LC)' de Amparo y el alean 

ce de este tipo de jurisprudencia, no obstante aue es el 6rga

no m5s importi1ntc del Tribunal de Al:;lda, es s6lamcntc intcr -

prctativa, es Jccir, fija el scnti<lo <lC' la norma jurídica, por 

tanto no crea l~ misma, y tie11c tln alcanc~ limit~ti~o, por que 

de otra manera 1~ Cort~ invadiría la esfera de competencia del 

Poder Lc.gislati\·o, asimismo se lL' limita en cuanto a la norma.

que ha de interpretar: Constitución; Leyes Federales: Leyes L2. 

cales; Reglamentos Federales; kcgl.1me11t0s Locales; Tratados i~ 

tcrnacionalcs ccleh1·ados por ~t6xico y en general en todo nmp~ 

ro contra lc>~·e::;. 

La jurisprudencia de que se trata, es obligatoria p~ 

ra los siguientes órganos: el propio Pleno; Las Salas de la S~ 

prema Corte; Los 'fribunalcs Unitarios de Circuito; Los 1·ribuna 

les Colegiados de Circuito; los Ju:gados de Distrito; Los Tri

bunales Militares; los ·1·ribunalcs_Judiciales del orden comfin y; 

los 1'ribunales Administrativo~ y del Trabajo, federales y loe~ 
les. 

La formación de la multicitada jurisprudencia es co

mo si~ue: cinco ejecutorias; ést~s deben tener el mismo senti

do o tener uniformidad en lo que en ellas se sustenta; no de -

hen ser interrumpidas, por otra en contrario sensu y; deben ser 

aprobadas por lo menos por catorce ministres. 

La jurisprudencia de las Salas de la H. Suprema Cor

te de Justicia de la ~aci6n, también se encuentra regulada por 
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el articulo 92 de 1;1 Ley de Amparo. 

Del dispotivo mcncior1ado, se desprende casi en su -
totalidad lo mismo Jel Pleno, salvo ciertas característjcas -

que a continuación se espec1fican. 

Adcm5s de la lirnitantc de s6lo interpretar, tambi6n

lo tiene c11 cuanto a la norma que ha de interpretar: Constitu

ci6n Leyes Federales; Leyes Locales y; Tratados Intcrnaciona -

les, como podemos observar, no se inclt1yen los Reglamentos, -

otra li~itante es en cuanto a la obligatoriedad <le la jurispr~ 

Jcncia, respecto a los org:ino.s: 1.J propi.:J. Sal.:i que L1 Jictc; -

Tribunales Unitarios <le Circuito; Tribt1nalcs Colegiados de Ci~ 

cuita¡ cte., por lo que podemos observar al único que no obli

ga es .i.l I'leno, pur ser su supt:riur jerárquiLo. Otr.:1 Lard.Ltt:

risticn es cr1 cuanto al nGmcro de ~linistros, en trat5ndose dc

Salas, han de aprobar las tcsi~ por lo menos cuatro ~finistros

de los cinco que la integran. 

La jurisprudc11cia de los li. Tribunales Colegiados de 

Circuito, es obligatoria para los mismos, los Juzgados <le Dis

trito, Tribu11ales Judiciales del Fuero Com611, Tribunales Admi

nistrativos del Trabajo que funcionen dentro de su jurisdicci6n 

territorial. Por lo que respecta a este tipo de Tribunales, -

para que constituya jurisprudencia, deber&n ser aprobadas las

cinco ejecutorias por unanimidad de votos por los Magistrados
que lo integran. 

La interrupción de las jurisprudencias mencionadas,

se logra cuando se pronuncia una ejecutoria en sentido contra

rio, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de votación 

que quedaron especificados en p§rrafos anteriores. 

Al contener la jurisprudencia, normas generales, abs-



67 

tractns e impersonales, se les Jebe dar la <lifusi6n 11~ces3 -

ria, a fin de que los Trib11nale~ que hnn de acatarla o invo

curlu, así como las partes en un juicio de amparo que la i11-

voqucn cono:can su contenido y el alcance de ln misma, por -

lo que se publicara en el Semanario Judicial <le la Federn -
cj6n. 

Estudiada someramente lo que se entiende como juris

prudencia pasaremos a citar algunas Je ellas: 

11 .JURISPIWDE:-.:ClA, 1\LC:\:\CE íl[ L:-\. La jurisprudencia de 

la S11premi1 Corte, si hien es ci~rto q11c tiene el cnr5ctcr 

obligatorio parQ lo~ l"rihunales no dcj;1 d~ ser la it~tcrpret~ 

ción qUL' de 1~1 Le:· hace l'l órgano jurisdiccional y que no 

puede tener el :1lcancc de derogar la Ley ni equipararse a 
ésta.,, ( l). 

Como podernos observar, la tesis transcrita reafirma

lo expuesto en 6stc capítulo. en el sentido de que la li. Su

prema Corte de Justicia de la Naci6n, interpreta Gnicamcnte

a la Ley, por que ya qued6 asentado con anterioridad, que i~ 

terferiria en la esfera de facultades del Poder Legislativo, 

si creara 11ormas juridicas. 

A continuaci6n citaremos la jurisprudencia relativa

ª la materia agraria, dado que es importante por que se rcl~ 

ciona con la temática de esta tesis. 

'' MATERIA AGRARIA. SU CONNOTACION. Del an5lisis de -
la adici6n a la fracción Il del artículo 107 constituciónal~ 

y de las reformas correlativas a la Ley de Amparo en decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 4 de fe -

(1) Apéndice 1975, Primera Sala, página 337. 



brero de 1963, así como de sus respectivas exposiciones <le mo

tivos y de su proceso legislativo, se conclt1ye que por am¡1aro

cn materia agraria ~e enticnd~ el r6gimc11 pect1liar que tien0 -

por objeto la tutela jurídica especial Je los C'ji<lutarios, co

muneros y núcleos de poh1<Jción ejiila1 y comunal, en ~u~ derc -

chas agrarios, que, inodificando algunos principios rcgt1ladorcs 

del tr3Jicional juicio de garantias, se instit·u>·e en C'l contc-

11i<lo normativo tle 1~1 citad:1 :1Jici611 :1 }¡1 fracción TI del artí

culo 107 constitt1cio11al. ~l1or~ hien, ~¡ P~c instit11to ticn~ -

por objeto 11rot~gcr a los ejidatarios, comt1ncros, nGclcos de -

población ejidal y comunal c-n sus "derechos y rfgimen jurídii...:o" 

en su "propic>daJ, posesión o disfrutl' de sus bienes a5!rarios' 1
1 

en sus "derechos .:tgrarios", en su "régimeT~ jurídico L~_i i<lal", -

cabe concluir que t icnc car5ctcr Je ''matcri;i. agrari.:i" cualquier 

asunto en el qt1c se reclamen actos que de :1lguna man~ra afee -

ten directa o indirectamente el r6girnen jur!Jico agrario que -

la lcgislaci6n de la materia, es decir, el articulo 27 de la -

Constituci6n 1 el Código Agrario)' sus Reglamentos, cstablcccn

en favor de los sujetos individuales )' colectivos ante~ cspcci 

ficados; ya sea que tales actos se emitan o realicen dentro -

de algfin p~occdimic11to agrario en que, por su propia naturale

za, necesariamente cst5n vinculados con las cuc-stioncs relati

vas al régimen jur!dico agrario mcncionaJo, o bien cuando, aun 

proveniente de cualquiera de las autoridades, pudieran afectar 

algGn derecho comprendido dentro del aludido régimen jurídico

agrario." (2). 

Camo y~ queJ6 sefi~laJo ~11 ~l estuJi0 1·cJli¿JJu a la -

Ley de Amparo reglament:iria de los artículos 103 y 107 de la -

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mcxicnnos, el jui 

cio de amparo en materia agraria, se encuentra regulado en el -

Libro Segundo, del cual se hiz6 el estudio correspondiente. 

(2) Apéndice 1975, Segunda Sala, tesis SO, pp. 105 y 106. 
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e _1_ P T U L O CU.-\RTD 

EJECUTORI.-\ DE .-\..\!PARO 

a). Concepto. 

La sentencia que se pronuncia en el juicio de garan

tías se define como: la decisi6n legíti~a del órgano de con -
trol de ln Constituci6n expresada en un documento especifico -

por cuyo medio dicho órgano resuelve, ce~ efectos relati~cs ~. 

en su caso, conforme a estricto derecho el problema principal
som~tido a su consideraci6n o las cuestiones incidentales quc
surgen en el riroceso, o resuelve cr. J.lgu:--1us casos, que t:-1 .i'..li

cio se sobresea, esto 0s 1 no entra al estudio de lo~ co~ceptos 

de violación. 

De acuerdo íl lo anterior, tenenos que 01 .iu:g:i.dor -

que conoce del juicio de amparo di:tJ su resolución respecto -

a la cuestión controvertida que le ha sido SODetida a su cons! 

deraci6n, esta resoluci5n puede ser en tres sentidos, conce -

diéndo el amparo, negando la protección constitucional ó sobr~ 

scyendo el juicio, o bien, pu¿dcn darse indistintamente las -

tres en una sola sentencia. 

El juicio de amp~ro e~ ~ate~ia a~r~ria, es indir~~t~ 

o biinstancial, al promoverse el ju~cio de anparo como regl~ 
general, siempre ser5 ante el Ju:~ado de Distritc que corres 

panda, una ve: substanciado el proccdiQicnto, di~tJrá la sen -

tencia respectiva. 

Si el quejoso, la autorida¿ re5po~sable ~· el tercerc 

el a qua, ésta se decl¡1rar5 ejecutoriada. pe~o e~ ca~J c0nt~2-

rio, si alguna de las partes del juicio se inconform3, se in -

terpondr~ recurso de revisión, por escrito, el recurrente ex -
presar& los agravios que le causa la sentencia i~pu;nad3, este 
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recurso será ante el Juzgado de Distrito q11e dict6 dicho fallo 

y la canalizar5 a la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 
o ante el Tribunal Colegiado. 

Como ya quedó especificado, al inconformarsc cual -

quiera de las partes en el juicio, interponen el recurso de r~ 

visi6n ante el Tribunal ad quem que segón su competencia tenga 

que conocer, éste dictard un acuerdo mediante el cual se admi

ta y lo registrará bajo el nfimero de Toca al Amparo en Rcvi -
sión que le corresponda. 

Admitido el recurso y emplazadas las partes, se proc~ 

de a la substanciaci6n del juicio, hasta culminar con la reso
luci6n que conforme a derecho corresponda. 

Las ejecutorias dictadas en los juicios de garantíns 

se conforman de las siguientes partes: 

l) Proemio, se cita el Tribunal qu~ le toc6 conoccr
del recurso de revisión, así como la fecha en que se resolvió. 

2) Los Resultandos, que se integran por: el nombre -

del quejoso; la fecha en que se interpuso el amparo; Juzgado -

de Distrito que conoci6 de él; autoridades responsable; actos
reclamados; los antecedentes de los nntcriores; admisión de la 

demanda y su registro; emplazamiento a las autoridades respon

sables, tercero perjudicado si lo hay y, en su caso, el Minis

terio PGblico Federal; sentencia del a qua, en la que por una

parte1 analiza previamente si no se actualiza alguna causal de 

improcedencia conforme lo establece la ley, o somete a estudio 

las que hacen valer las partes que intervienen en el juicio,-
en caso de que opere alguna y afecte en su totalidad el fondo

del asunto, lo sobreseerá, por oLra p~rte, nl no realizarse lo 

anterior, entrarS al estudio de los conceptos de violaci6n que 

hizo valeT el quejoso, Tesolviendo: si los actos son constitu
cionales, negarrt la protecci5n constitucional, y si son incon~ 
titucionales, concedeT!Í el amparo y pTotección de la Justicia-
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de la Uni6n; la interposición dLJl recurso de revisi6n ante cl-

6rgnno jurisdiccional competente y, el pedimento del Ag~ntc 

del Ministerio PGlJlico Federal. 

3) Los Con~idcran<los, cn estos prcvLrnwntc se anali

z3 que la parte que interpuso el recurso de l"c\·isión en contr3 

de la sentencia 1·cc11rrida lo hayn l1ccho ante el 6rgano compc -

tente; se estt1dian los 3gravios, que no so11 ot1·~ cos:! c¡,1e los~ 

r~1;:onmnientos ló.~icos jur'f<lico~ tendientes a Jcmcstr.:i.r la ile

galidad de la resolución rcc11rrida 1 dchiGndosc invocar las di~ 

posiciones legales infringiJas ~· exponer las r~:oncs Je su in

fracci6n y; ~e tlctcrminar5 .si ésto:. son o nu fu;iJ::Jos. 

·') Puntos Rc~olutivo~. finalmc11te se dicta la resolu 

ci6n que puede ser en ~uatr0 ~~nti~c:, C(1r1fi1·n~nJ0 1 modifican

do o revocando el fallo rccurri<lo, 6 en su caso, manda rcpo11er 

el procedimiento, en 6stc Oltimo, en i·a:6n de que no se cum -

pli6 con algfin requisito en el procedimiento Jcl jt1icio de ga
rantías, vcrbi gratia, cmpln:amicnto al tercero perjudicado, -

omisión de admitir o valorar alguna prt1cbJ, ('te. 

En el caso planteado al final, se regresan los autos 

al Juzgado de origen, quien una ve: acatando la resolución del 

Tribunal ad quem, dictar5 una nueva sentencia, en la que ten -

dr5 la obligaci6n de cumplir y resolver tomando en considera -

ci6n la omisión en que incurrió, quien no este conforme con e~e 

fallo, volverá a interponer el recurso de revisión, el cual se 

substanciara conforme a lo y~ mcncionad0. 



bJ y e) Ejccut.ori~1~ dc1 Pleno y de i~~ SaL.1s di..' tJ. 11. Sur!·t·.11\;1-

Corte de Justicia Je la Nación. 

Segdn la Le)' Org~nica del Po<l~r Judicial de la Fcde

raci6n, la mfixima autoridad judicial scr!1, la H. Suprcm.:J Corte 

de Justicia de la ~aci6n, y esta a su ve: su 61·gano <le mayor -

jerarquia es el Pleno, el cu:1l se compone de vcinti11n ~inis- -

tras numerarios ~ cinco supernumerarios, pero podr5 funcionar

como tal con la presencia de quince de sus miembros. 

Las resoluciones q11e se dicten en los juicios Je ga

rantias por el referido Plc110, 5C ;1¡1rohar5n o no por rn3yorfa -

de votos, y no scr5n rccurril1lc~, poi· tanto tcndr5n el car5c -

ter de cosa ju:gaJa, y como 5t! 11omhre lo indica scr5n ejecuta

bles conforme a derecho, :1G11 en contra de 13 vol11ntad de las -

partes. 

El Pleno de la Corte, conoce generalmente Je los ca

sos en que se suscitan controversias entre 13 t=cder~ción y los 

Estados o entre éstos mismos, excepcionalmente conoccr5 de los 

recursos de revisión que se interpongan en co11tra de sentencias 

pronunciadas en las audiencias constitucionales por los Jueces 

de Distrito, siempre y cuando se impugne un tratado intcrnaci2 

nal o una ley emanada del Congreso de la Uni6n, vigente en to

do el país o s6lo en el Distrito Federal, salvo las cxcepcio -

nes en que exista jurisprudencia del propio Pleno y determinc

que corresponde a las Salas el conocer del referido recurso, 

así podr1amos enumerar todos los casos, pero juzgamos que no -

es necesario, dado el terna a tratar. 

La Ley Org5nicn del Poder Judicial de la Fcdcraci6n, 

establece: 

" Art. 11. Corresponde a la Suprema Corte de Just i -

cia de la Nación conocer en Pleno: 



IV Bis. Del recurso <le revisi6n contra sentencias-

pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de 

Distrito: 

a) Cuando se impugne un tratado inter11acional o u11a 

Ley emanada del Congreso de la Unión, vigente en todo el país 

o s6lo en el Distrito Federal, salvo los casos en que, por 

existir jurisprudencia del Pleno la resolución corresponda a

las Salas en t6rminos <le lo dispuesto en los artículos 24. 25, 

26 y 27 de cstJ le)·. En estos casos y cunndo el Pleno cjcr:a 

la facultad discrecional que establece la fracción V bis de -

este artículo, los asuntos se distribuir5n entre las diversas 

Salas ~cgfin el turno q11c lleve la Presidencia de la Suprema -

Corte conforme al artículo 13 fr:ic<..·i8n \'III, de esta Ley, y" 

11
\' Bis. El Pleno podrá, <liscresionalmente, de oficio 

o a petici6n del Procurador General de la RcpOblica; remitir

ª las Salas de la Suprema Corte de Justicia, para su resolu -

ci6n aquellos asuntos que por sus características espcciales

considerc que no requieren su intervención. Sin embargo, si -

las salas estiman que en algGn caso existen razones graves p~ 

ra que lo resuelva el Pleno, las hnrfin de su conocimiento pa

ra que ~ste determine lo que corresponda". 

La Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulas 

103 y 107 de la Constituci5n, dispcnc: 

11 Art. 84. Es competente la Suprema Corte de Justi

cia para conocer del recurso de revisión en los casos siguic~ 

tes~ 

I. Contra las sentencias pronunciadas en 13 audien

cia constitucional por los Jueces de Distrito. cuando: 

a) Se impugne una ley o un trado internacional por

estimarlos inconstitucionales. 
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En los casos en que por existir jurisprudencia las -
revisiones pasen al conocimiento de las Salas, en t~rminos de
lo establecido en la Ley Orglnica del Poder Judicial de la Fe
deraci6n, ~stas fundarrtn su resolución en dicha jurisprudencia. 
No obstante, si las Salas estiman que en una rev lsi6n en trámi_ 

te hay razones graves para dejar de sustentar la jurisprudcn -
cia las darán a conocer al Pleno para que 6stc resuelva el ca
so, ratificando o no esa jurisprudencia. 

Cuando se impugne una ley de los Estados, emitida -

una tesis por una de las Salas, conforme a la <listribuci6n de

compctencias prevista en la Ley Orgfinica del Poder Judicial de 

la Federación, se hará deJ conocimiento de las de:ro.iís, las cua

les, antes de resolver en concreto algGn asunto, en caso de -

sustentar criterio diverso, lo har5n del conocimiento del Ple
no para que ~ste determine la tesis que <leba prevalecer. La d~ 

tcrminaci6n del Pleno no afectará las situaciones jurídicas -
concretas derivadas de las sentencia q~e se hubieren dictado -
con autoridad." 

"d) Se reclamen en materia agraria, actos de cualquie 
ra autoridad que afecten a núcleos ejidales o comunales en sus 
dercthos colectivos, o a la pequeña propicdad; 11

• 

Como podemos observar, dado el car5cter discrecional 
que tiene el Pleno para conocer o no de los juicios de garan -
ttas es de concluir que son pocos los asuntos que resuelve, 
por tanto corresponde a las Salas conocer de ellos, siempre y

cuando se encuentren dentro del ámbito de competencia de la 

Corte. 

Ahora corresponde hacer un breve analísis de la Se -
gunda Sala del Tribunal de Alzada, toda vez que !sta conoce -
del juicio de amparo en materia agraria. 
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El fundamento legal que le conf ierc competencia a -

lo Sala de que se trata, se encuentra co11tcmplada en la Ley -

Org5nicn del Poder Judicial de la Fcdernci6n. 

"Art. 25. Corresponde a la Segunda Sala conocer: 

I. Del recurso de revisión en amparo contra senten

cias pronunciadas en la audiencia constitucion~l por los jue

ces de Distrito: 

e) Cuando se reclamen, en materia agraria, actos de 

cualquier autoridad que afecten a nOclcos cjidalcs o comuna -

les en sus derechos colectivos, o a la pcqucfia propiedad, y 

En cuanto al fundamento que conte1npla la Ley de Am

paro ya quedó especificado en p5rrafos anteriores, por lo que 

no se citarán en este apartado. 

Independiente de lo expuesto con antelación, tenemos 

que la Segunda Sala conoce de juicios de amp3ro en materia ~d

ministrativa, no obstante tambi6n conoce de los juicios en ma

teria agraria, cuando se interponen recursos de rcvisi6n y se

han violado a los nacleos de población ejidal o comunal sus d~ 

rechos agrarios colectivos, verbi gracia, cuando se les prete~ 

de privar de las tierras que por resolución presidencial se -

les dot6 o se les tftt1lo y rec0noci6, segfin sea el casa, cte. 

Por otra parte, sabemos que existe la Sala Auxiliar, 

misma que funciona por acuerdo que dicta el Pleno de la Corte, 

y conoce de todas las materias que se le turnan, por tanto ta~ 

bi~n conoce de los juicios en materia agraria. 

Ahora bine, ¿ Cuándo se les violan los derechos co -

lectivos a un núcleo de poblaci6n?, cuando con la actuaci6n de 

alguna autoridad se vulneran esos derechos, como puede ser el

caso de que el Presidente de la República, como máxima autori-
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daJ agrari~, dict1 un1 rcsoluci6n por ]3 ct1al benefi~iH 11or -

conccpt~ de dotaci6n a un poblado determinado y afecta a otra 

sus tierras, o bien, cuando al dictarse dicha resolución} la

Secretnria de la Reforma Agraria, al elaborar el plano proyc~ 

to incluye indebidamente las tierras o no les entrega la su -

perficie que contcnpla la misma, etc. 
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d) Ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

De acuerdo a la Ley que crea a estos Tribunales, se
se constituye de tres ~lagistrados~ funcionan con la prcsencia
de todos y las resoluciones que dictan tienen el car5ctcr de -
cosa juzgada. 

Para el desarrollo de la presente tesis, Transcri&i· 
remos Onicamentc los 3rtículos relativos del tema a tratar. 

La nmltitita<l.'.l Ley Orgánic:i, en su capítulo Terccro

Bis.1 cstahl~cc: 

"Art. 7o. bis. Con la ~alYcdad a L{UI.'.' se refieren los 

artículos 1~, 25, 2b y ~; Je esta Ley, son competentes los Tri 

bunales Colegiados d~ Circltito para conocc1·: 

III. De los recursos qtie procedan contra sentencias· 

pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de

Distrito o por el ~upcríor del Tribunal responsable, en los si 
guientes t6rminos: 

a) En los casos previstos por la fracción II del ar
tlculo SS de la Le)· de Amparo, con las limitaciones que la mi~ 
ma establece;". 

La Ley de la materia, dispone: 

nArt. 85. Son competentes Los Tribt:n.:'lle~ Colegiados

de Circuito, dentro de los límites 5eñalados por la Ley Orgánj._ 

ca del Poder Judicial de la Federación, para conocer del recuL 

so de revisión en lo$ casos siguientes: 

II. Contra lds sentencias pronunciadas en la audien -

cía constitucional por los jueces de Distrito o por el supe -
rior del Tribunal responsable} siempre que no se trate de los

casos prévistos en la fracción I del artículo 8..t; y". 
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Analizando estos a~tfculos y los relativos a la Cor

te, tenemos que los Tribunales Colegiados <le Circuito, resolv~ 

rfin aquellos asuntos que por exclusi6n no conocerán el Pleno -

ni las Salas de la 11. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ahora bien, conforme a la Ley Federal de Reforma - -

Agraria, ademfis de los derechos colectivos de los núcleos de -

población, los ejidatarios o comuneros en lo part~cular, tam -

bién tienen derechos individuales, por tanto si la Corte cono

ce de los primeros, corresponde a los Tribunales Colegiados e~ 

nacer de los segundos. 

Se violan los derechos individuales, cuando se priva 

al ejidatario o comunero de la posesión de la unidad de dota -

ción que se le adjudic~. conforme a la rcsoluclG11 presidencial 

respectiva, cuando no se le extiende el certificado de derc -

chas agrarios que los acredita como poseedores, etc. 

Finalmente para concluir este capitulo, silas autori 
dades agrarias con sus actos han violado las garantías indivi

duales o sociales a las entidades señaladas, estarán éstas le

gitimadas para promover el juicio de amparo indirecto, dictan

do el a quo en primera instancia sentencia definitiva, en caso 

de inconformidad de tal fallo, éste será recurrido ante el ad

qucm, quien pronunciará ejecutoria, el que resolverá: confirmar, 

modificar, o revocar la resolución recurrida, o en su caso, -

mandar§ reponer el procedimiento. 
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CAPITULO Q U l '.\ T O 

"OlVcRSAS Rf:SOLUCIO'.\~S O! CTADAS POR LOS TRI BU'.\ALES DE ALZADA". 

Como qued6 asentado en capitulas anteriores, los Tri 
bunalcs de Al:ada son la H. Suprema Corte de Justicia de la N!!_ 

ci6n y los ·rribunalcs Colegiados de Circuito y estos dictan di 
versas resoluciones: 

aJ Cuando confirmar las sentencias de primera insta!!_ 

cia. 

Al dictnr el a quo su sentencia, vcrbi gratia, y re

~uelve, por una parte, sobreseer en el juicio de garant!as de

que se trata, y por la otra, ..:onLcdc :11 quc.•jo.so el rinlparo y -

protección de la Jt1sticia de la U11i6n. 

En la hipótesis rlantcada, se pueden inconformar cl

quejoso, en cuanto al sobreseimiento decretado, las autorida -

des sefialadas como responsables y el tercero pcrjt1dicado, par

lo que hace a la concesión del nmparo, en ambos casos las par

tes expresarán los agravios que ocasiona el referido fallo, en 

el supuesto de que no se impugne algún punto resolutivo, éstc

quedarfi intocado por no haber sido materia de la revisión. 

El tribunal de Alzada estudiar& los agravios·p1antea

dos, para determinar si el Juez de Distrito actúa conforme a -

lo probado en la secuela Jel procedimiPnto y si resolvi6 den -

tro del marco legal, si la resolución impugnada es correcta, -

se confirmar5 dicha sentencia y quedarfi en los siguientes t6r

minos: 

11
,, .Son fundados los agravios.- En dichos agravios -

la recurrente sostiene, en esencia, que el juicio de amparo al 

que este toca se refiere es improcedente porque la cuestión -

planteada en el caso debe resolverse mediante el procedimiento 

ESTA TmS 
SAUI DE U 

NB DEJE 
BIBUSTfCA 
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de conflicto por límites previsto por los artículos 367 al 378 

de la Ley Federal de Reforma Agraria.- En la resoluci6n presi

dencial reclamada, entre otras cosas, se indicó la superficie

que seria objeto de la litis en el procedimiento de confl1cto, 

o sea la cantidad de terrenos respecto a la que versará el mis 

mo; y en éste no puede agregarse o disminuirse lo que como ob

jeto le fija la resoluci6n presidencial, pues su Onico fin es

el de determinar a cuál de las comtinidades corresponde la su -

perficie en mención. Por tanto, la litis planteada en el jui

cio constitucional, inl1crcntc al mandato presidencial de mEri

to, y la que llegue a tijarse en el procedimiento agrario de -

conflictos de limites, son distintas y, por ende 1 no es posi -

ble 3Ceptar la causal de improcedencia que invoca la respons~ 

ble.- Procede ento11ces C•)nfirr. • .:ir l.:l. senti:nciél en su parte im -

pugnada .... "(sic) (1). 

Del ejemplo planteado se deduce que quienes recu 

rrieron la sentenci~ del a quo fueron las autoridades respons~ 

bles, resultando negativo tal recurso, toda ve~ que se confir

m6 el referido fallo, por ende, el a quo obró correctamente al 

resolver conceder al quejoso la protección constitucional. 

(1) Toca al Amparo en Revisi6n número 8508/85, P.P. 14 y 15. 
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b) Cuando revocan las sentencias de primera instancia. 

Ahora bien, otra de las resoluciones que dictan los -

Tribunales ad quemen las ejecutorias, es en el scnti<lo de rev~ 

car la sentencia de primera instancia, toda ve: que hubo viola

ci5n en la secuela del procedimiento, por ejemplo se resuelve:
Se sobresee en el juicio de garantías. 

Obviamente que en el caso que ocupa nuestra atención, 

el quejoso se ver5 afectado en sus intereses e interpondr5 el -

recurso de rcvisi6n exponiéndo los agravios que le causa la se~ 

tencia, al e5tudiar éstos el Tribunal Colegiado o la Suprema -

Corte, resolver5 si son o no fundados, en el asunto a tratar se 

dccrct6 que son fundados, por tanto, rcvoc6 la sentencia rccu-
rrida que sobrc~eia el amp1ro 1 y en su lugar, concede al quejo

so la protecci6n de la Justicia de la Unión, a este respecto d~ 
bcrá estudiar los conceptos de violaci6n, dado que el a quo al

sobreseer no los estudio y por ende, no entr6 al fondo de la li 

tis. 

Las consideraciones en que se basa la revocación de -

la sentencia recurrida son las siguientes: 11 
••• En la materia de 

la revisi6n los agravios resultan fundados en cuanto que el a -
qua efectivamente no se ocupo del problema de indebida ejecución 

que se reclam6 a algunas de las autoridades responsables y, es

pecificamente, al Experto Agrario 11 K11 Gilberto Torija Sosa. En
tal virtud, visto que el quejoso reclamó la ejecución de la Re

solución Pre~i<lcncial por vicios propios, reparando la omisi6n

dcl juzgador, al no aparecer motivo legal para sobreseer rcspes 

to de este acto, con fundamento en la fracción III del articulo 
91 de la Ley de Amparo, debe pasarse a estudiar los conceptos -

de violaci6n que expuso el quejoso sobre esta cuesti6n •.• ". - -

" ... En sintesis aduce el quejoso tanto en su demanda, como en -
el escrito de agravios, que aun cuanrlo las 135-00-00 hectáreas-
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de que se ostenta como propietario fueron adquiridas del afcs

tado Tilo ).lol linedo, dicha superficie se locnli:a prc-cisamc!!_

te dcrtro de l3s 300-00-llíl hcctfireas que se resp~taron al cit! 

tlo Tilo ~lollinedo cono s11 pf'q·Jefi3 p!·0piC'd:1<l en el predio "S<ln

Román1'. - En autos consta que el Cvt~c,·· ·1dor del Estaóc· UC' Cni.:.z

pns, co11 fech3 lU d~ octt1hr~ d: 190-, dictó m:111dami~11to p2·ovi

sion;::1l dot~ndo al pohln<lo :-1i~uC'l liid.:11~C' y Costilla, con 706 -

hect5rcas que se tomarían, c-ntn ..... otras finc'1s, del 1n-cdio "San 

Homán" {siL) prapic-dad de Tilo ~·lollinedo 3~Jll-Ou-nn hcct5rc-.ts -

de temporal con 30'., úc cerri 1, r quC' la po~csión pro\"isionnl -

se ejccut6 en forma parcial cntrcg5ndosc únicamente 320-00-00-
hcctárc-:is afectadas .:i. "San ltamón" !Sic), en virtud de que las

sctcntn hect5rcas restantes cstabJn invadidas por cji<latnrios

de Vicente Guerrero, Municipio de !leupa~ Estado de 1abasco.--

El dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, aprobado en scsi6n-

Je 6 de septiembre de 1968, propone la afcctaci5n del prc<l10 -

"San Ram6n" (Sic), constituido origín,1il01cn:C> por s-9-00-00 he~ 

tárcas, p3ra. el núcleo solicitante ~·!igucl Híct<!lp,o ~- Costilla -

en las 390-0U-OO que consideró el Gobernador, toda ve: que so

portando la afectacíón y respct!indo~c 1 ;:i pequcüa prorie<lad, qu~ 

da un sobrante de lS~l-00-00 que pu<.-dcn sl.~rvir para e) ejido \.i 
ccnte Guerrero.- De acuerdo con el Resultando 1'crcero de lar~ 
solución presidencial dotatoria, "el Cuerpo Consultil'O Agrario 

emiti6 su dict~men en el sentido Ji:: cst:i P.cs-o1ución". Asimismo, 

en la resolución presidencial de que se tr:itn, se repite qtlc -

se afecta del pTedio "San Ramón" 1 390-ülJ-OO bccttlrc:-a.t; de temp9_ 

ral con 30~~ de cerril, que a cstn finca <lespué.:: de rcst.:irle la 

superficie que se propone afectfirsclc y rcspct5rselc la inafe~ 
table. aan le quedan 189 hcct§rcas que pueden ser para el eji

do Vicente guerrero. - i:xpuc.s:~ !0 ~ntcrior, la vio1ación que -
aauce el quejoso J l~ gnrantfa <l~ :1udienciJ, dche conceptUJl·~c 

esencialmente fundada y suficiente n fin de otor&3rl~ Jn pro -
tección constitucional par3 el efecto que despu6s se precisar5.

Efcctivamente, no hay prueba en este juicio de que s~ hubiera-
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otorgado a Pedro Snlnzar P~rc: la ~arnntfa de audiencia antcs

de que se le afectarfi en sus propiedades o posesiones. Tanto -

la resoluci6n gubernamental. como la ¡1rcsidencial, respetaron

ª Tito Mollinedo 300-00-00 hect5rcas como JlCquefia propiedad -

ihafectable. La posesión provisional se llev6 n cabo parcial -

mente, restando entregar al pohlado ~tiguel f!idnlr,o y Costilla

s6lo 70-00-00 hcct5rcas que estaba11 invadidas por cjidntnrios

del núcleo Vicente Guerrero: luego entonces, si el Experto Agra 

rio ordcn6 al quejoso desocupar el predio r(1stico ''San Pedro"

antcs "San Rnm6n" que cuenta con una extensión de 135 Hs. sin

antes oirlo en defensa de sus dcrccl1os ya que el actual ql1ejo

so afirma se localizan precisamente en la parte que se respetó 

a su causante Tilo Mollinedo como inafcctable, es indudable 

que se viol6 en su perjuicio la garantf3 de audiencia que con

sagra el art!ct1lo 14 de la Constituc16n Polltica.- En tal vi~

tud, procede otorgar al quejoso el amparo )" protección de la -
Justicia Federal para el efecto de que el Comisionad0 Expcrto

Agr.:i.rio "J\" responsah1t.?, dPjC insuh::;i:-::tnct l.'.1 ejecución de la
Resoluci6n Presidencial dotatoria <le ejido al poblado Miguel -

liidalgo y Costilla en la parte que afectó el predio de que se

ostcnta propietario Pedro Sal¡1zar P6re:, sin perjuicio <le que, 

en su caso, oyendo previamente al ahora quejoso en cumplimien

to a la garantía del artículo 14 Constitucional se resuelva -

cuSl es la verdadera situación jurldic3 que guarda el predio -

"San Ram6n", para lograr el caba.l cumplimiento de la Resoluci6n 

dotatoria ... 11 (2). (sic). 

Aqui tenemos un ejemplo cl;lro, en el cual el juzga -

dar no se ajustó a los lineamientos del procedimiento, ya que

na hi:6 analisls congruente con las pruebas aportadas, por ta~ 

to su resoluci6n no fue conforme a derecho. 

(2) Toca al Amparo en Revisión número 4117/72, P.P. lo, 17 a -

la 20. 



84 

e).- Cuando modifican las sentencias de primera ins 
tancia. 

Por otra parte, tenemos también que se modifican las

sentencias recurridas, esto sucede cuando no es posible confir

marlas o revocarlas, por que se sigue conservando el fallo dic

tado por el a qua y como su nombre lo indica Onicamente ?o inodi 

fica, verbi gratia, se resuelve: conceder al quejoso el amparo

y protección de la Justicia de la Unión, es el caso contrario -
al expuesto en el inciso anterior, en este supuesto los que in

tcrpondrfin el multicitado recurso de revisión, scrfin las autor! 

dadcs responsables y el tercero perjudicado, si lo hay, al e~t~ 
<liar los agravios ~sgrimidos el Tribl1nal de Alzada, rcsolver5: 

" ... De la lectura de la demanda de amparo se despren
de que en la misma se sefiala como autoridad responsable, entrc

ot:ras, al Presidente de la República, de quien se rcclmnan "las 

6rdenes que ha girado para que, excediéndose en la ejecución de 

las resoluciones presidenciales que crean los nuevos centros de 
población agrícola denominados "Benito Ju.'.irez" y 11 La Moderna'' .. 

. se nos priva de nuestras pcquefias propiedades ..... ".- Ahora -

bien, respecto de dicha autoridad se surte una causal de sobre

seimiento, misma que, por ser de orden pfiblico, debe hacerse v~ 

ler de oficio según lo determina la tesis marcada con el No. --

111, visible en la página 21J de la última Compilaci6n de Juri~ 

prudencia, Sexta Parte.- En efecto, esta Segunda Sala ha soste

nido el criterio de que el presidente de la República no es - -

autoridad responsable cuando se reclame la incorrecta ejecución 
de una resolucjón presidencial dotatoria de ejido, por no tener 

a su cargo tal ejecución, la cunl se encuentra encomendada a --

respecto de los actos imputados al Presidente de la RepCblica,
por no ser cierta su existencia, con fundamento en la fracci6n

IV del artículo 7~ de la Ley de Amparo.- El criterio a que se -
hace referencia se encuentra contenido en la tesis de jurispru-
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dencia de esta mis1na Sala, marcada con el nfimero 12, p5gina 43, 

del Informe que su Presidente rindi6 al finali:ar al afio de 

1972.- CUARTO. El Agente del Ministerio POblico Federal en su -

pedimento y las autoridades recurrentes en su oficio de agra -

vios, hacen valer diversas causales de improcedencia, y no adu

cen ningGn agravio respecto al fondo del negocio.- Por raz6n -

de m~todo procede analizar la causal que invoca el Ministerio -

Público y la que apoyan las autoridades recurrentes en el arti

culo 66 del Código Agrario, en el sentido de que los quejosos -

no cuentan con certificado de inafectabilidad ni tampoco demos

traron tener la poscsi6n con las caractcristicas que precisa el 

citado precepto legal.- A este respecto cabe decir que si bien

es cierto que se scfial6 al Presidente Je la República como aut~ 

ridad responsable, tambi~n lo es que no se reclamaron las reso

luciones presidenciales de que se trata, sino exclusivamente la 

ejecuciOn <le las mismas porq11c en concepto de los quejosos se -

pretende reali~ar en forma indebida; ra:611 por la cual no es n~ 

ccsario, para que este juicio de amparo sea procedente, que los 

aueiosos cuenten con certificado de inafectabilidad o refinan -

los requisitos a que se refiere el artículo 66, por lo que ta -

les causales son inoperantes y se desestiman.- En consecuencia, 

dada la inoperancia de las causales de improcedencia que se hi

cieron valer y por no haberse expresado agravios en cuanto al 

fondo del asunto, debe modificarse la sentencia que se revisa -

para sobreseer en cuanto a los actos atribu1dos al Presidente -

de la República, con fundamento en los razonamientos expucstos

en el precedente considerando, y conceder el amparo a los quej~ 

sos respecto de los actos reclamados de las dcm5s autoridades -

señrilada~ cnmo r~~ponsables •.. "(sic). (3). 

En el presente juicio de garantías, observamos que la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, resolvi6 conforme a de-

(3) Toca al Amparo en Revisi6n núm~ro 4533/72 P.P. 21 a 25. 
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recho, toda vez que se reclamó la ejccucí6n de la rcsoluci6n pr~ 

sidencial, es obvio que el Presidente de la República no tuvo i~ 

gerencia en su cjecuci6n, por que es responsable de su emisi6n -
únicamente. 
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d) .- Cuando ordenan reponer el procedimiento. 

Finalmente tenemos que, si el Jue: de Distrito al dic
tar su sentencia viola las reglas fundamentales que norman el 

procedimiento del juicio de garant!as, el Tribunal a quien co -

rresponda conocer del asunto, al recibir y estudiar los autos -

que acompafian el recurso de rcvisi6n, se percatará de tal viola

ción y dictar5 la resoiuci6n en el scnticlo de que se reponga el

procedimiento desde el momento en que considere que hubó viola -

ci6n, a fin de que la resolución que nuevaQente cmitirfi sea to -

mando en consideración las omisiones en que incurrió, verbi gra
t ia: 

De acuerdo a la litis planteada en este toca, la repo

sición del procedimiento se funda en las siguientes consideraci~ 

nes: " ... ~o se transcriben los agravios pues no s~rán motivo dc

estudio ya que de las constancias de autos se desprende que se -

han violado las reglas fundamentales del prcccdimicnto, lo cual
amcrita la revocación <le la ~c>ntP.nci::t rP.c11rTicl:t :· oue se ordene
la reposición del procedimiento con fundamento en el articulo 91, 

fracci6n IV, de la Ley de Amparo.- Para poner de manifiesto la -

violaci6n procesal a que se nlude, n continuación se hace unas~ 
scinta relación de los hechos probados en autos, con especifica

ción de las constancias respectivas.- .... - La anterior relación 
evidencia que el jue: a quo indebidamente celebr6 la audiencia -

constitucional sin que hubiera sido legalmente empla:ado el na -

cleo de poblaci6n tercer perjudicado, lo cual podr1a~cjarlo sin
defensa.- En efecto, en primer t~rmino debe decirse que el hecho 

que se haya entregado copia del cuestionario para el desahogo de 

la prueba pericial al cordsariado ejid.:tl del poblado "La Defen -

sa", no puede suplir la omisi6n de emplaz.ar al núcleo ent.regando 
a sus representantes copia de la demanda.- En segundo lugar, el

beneficiado con la resoluci6n agraria y su ejecuci6n, es la am -
pli.Jci6n del pohlado ej idal "La Defensa": corno no hay constan- .. 
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cias en autos de que la resolución presidencial de aMplia~ión de 

ejido se hay3 ejecutado, los lcgíti~os rcprcsent3ntes del terce

ro perjudicado no son los integrantes del comisariado cji<lal del 

poblado citado, ~ino los tntcgr•rntcs del comité particular cjec!:!. 

tivo, compuesto ¡)ar un presidente, un secretario y un vocal, se

gún se desprende del artículo 21, primer párrafo, de la Ley r:cd~ 

ral de Reforma Agraria,- Por tat1to dchc revocarse la sentencia 

recurrida para el efecto de que se emplace correctamente al nú -
cleo tercero perjudicado, entregando copia de la dcmand¡1 a los -

integrantes del órgano qt1c legalmente rcpresc11tc el núcleo en el 
momento de la diligencia (el comisari::i.do cjidao o el comité par

ticular ejecutivo, segOn se haya ejccutndo o no la rcsolt1ci6n -
presidencial) y hecho que sc>a, previos los tr!imitcs legales co -

rrespondientcs, el Juc: de Distrito <lebcr5 dictar la nueva reso

luci6n que en derecho proceda.- 'ficne aplicación al caso las te

sis de jurisprudencia nómcros 383 )' 537, visibles, respcctivamc~ 

te, en las p5ginas seiscientos treinta ~· uno )" ochocientos nove~ 

ta del Gltimo Ap~ndice al Semanario Judicial de la Federación, -
voces: "EMPLAZA~IIENTO. eALTA DL J{El'OSJCJO:\ lJEL !'J{OCEDDIIENTO EN 

EL JUICIO DE AMPARO. EFECTOS DE L\ SENTDJCIA QUE LA DECRETA" y -

"TERCERO PERJUDICADO. REPOSICTOK DEL PROCEDIMIE1'TO DEL JUICIO DE 

AMPARO POR FALTA DE EMPLAZAMIEKTO. EFECTOS". - En el nuevo proce

dimiento que se manda reponer, el jue: de Distrito debcr5 obser

var, a favor del nOcleo tercero perjudicado, las disposiciones 
del Libro Segundo de la Ley de Amparo .... "(sic) (4). 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que al haber -

violado el juzgador las normas fundamentales del procedimiento -

y ordenar la reposición del mismo el Tribunal ad quem, aquél te~ 
drfi que acatar lo ordenado y volver~ dictar nueva sentencia en 

la que se tome en consideración las omisiones en que incurri6, -

(4) Toca al Amparo en Revisión nDmero 8740/84 P.P. 10 a 14. 
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si las partes en el juicio se inconforman con ésta, interpondr5n 
nuevamente recurso de revisiOn, que una vez substanciado podrá -
ser fallado en alguna de las formas planteadas en el cuerpo de -
este capitulo. 
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CAPITULO 

CUMPL !MIENTO DE 

S E X T O 

EJECUTORIAS. 

a} Sobreseimiento b) se niega el Amparo c)Se concede el amparo. 

Como hemos venido observando en la realizaci6n de la -
presente tesis, al violarse a alguna persona sus garant1as indi
viduales, ~sta recurrir~ ante el órgano jurisdiccional competen

te, a fin que se determine su estado de derecho, al dictarse la
resoluci6n que conforme a derecho corresponda, ésta en su mame~ 

to procesal oportuno obtcndrrt el carácter de cosa juzgada. 

De nada scrvir1a que una ejecutoria declara<ln incons 
titucional )" nulo u11 acto; de n3da aprovccharia al quejoso que -
la ley le diera el derecho de que se le restituyesen las cosas 
al estado que tenían antes de violarse la Constit.uci6n, si no h_!! 
bicra una autoridad especialmente encargada de su cumplimiento o 
ejccuci6n. 

Como colorario de lo anterior cabe apuntar, que objeto 
tiene el que se haya constituido un supremo tribunal, para prot~ 

ger las garantías individuales que otorga la Constituci6n Po11ti 
ca de los Estados Unidos Mexicanos a todos los ciudadanos, si -
una vez que se ha dictado la existencia de una garant1a indivi -
dual violada por una autoridad, no se lleve a cabo la reparaci6n 
de la misma. 

El cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de or
den público y de interés social, cuyo fundamento es obtener el -
respeto a las decisiones que provienen del Poder Judicial de la
Federaci6n, específicamente de la Suprema Corte de Justicia, por 
considerarse el tribunal supremo de la Naci6n, en consecuencia 
la observancia de sus decisiones se efectúa aun de oficio 1 por -
lo tanto dicho cumplimiento debe ser breve, perentorio y urgen -

te, independientemente del interés que el quejoso tenga en el -
asunto. 
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La cjecuci6n de l•t sentencia de amparo es un :lcto de 
imperio que emana de la autoridad j11risdiccional al través del 

cual obliga a la autoridad responsable a acatarla o soa
1 

el acto 

de autoridad tendiente al cumplimiento de la sentencia. El cu~ 

plimiento de la sentencia es el acto por virtud del cual la nut2 

rida<l responsable se somete a la decisi6n imperativa del 6rgano

de control constitucional, para restituirle al quejoso el goce y 

disfrute de la garantía o garantias violadas. 

Los efectos de la ejecutoria al ser confirmada, modifi 
cadas, etc., pueden ser en el sentido de sobreseer el juicio de

amparo, negar el amparo o conceder la protección constitucional, 

o se pueden dar uno o mfis sentidos a dicha rcsoluci6n. 

a) Sobreseimiento. 

El Diccionario de la Lengua Espafiola, establece que -

el vocablo sobreseimiento, en su significado gramatical, es la -

acci6n y efecto de sobreseer, a su ve:, sobreseer, es una expre
sión compuesta. del prefijo latino "Super" que significa ''Sobre"

)' del verbo latino risetleret' que significa en castellano "Sentar

se". Por tanto significa "sentarse sobre", y se utiliza en el -

lenguaje coman para eludir el hecho de qu~ un sujeto se desistn
de la pretensi6n que tenía, es decir se le da fin prematuro. 

Se ha recogido la siguiente accpci6nQ concepto de so -

brcscimiento, es la instituci5n juridica procesal en la que, el
a quo con fundamento en las norm3~ juridicas constitucionales, -

legales o jurispru<lcncinles que lo rigen, resuelve abstcncrs~ de 
analizar la violación de garantías, imputada por el quejoso a la 

autoridad que pare el efecto seftale como responsable, y le da -

fin al juicio de amparo que se ha instaurado 1 sin entrar al est~ 

dio del fondo de In litis. 

La ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y-



107 de la Con~tituci611 Polftica de los t:~r~do~ Unirles ~lcxica11os,

e11 ~u articulo -l, establece los casos en que procede decretar el 

sobreseimiento. 

"Art. "."-l. Procede el sohrcscimicnto: 

l. C11ando el ngr;1viado <lcsi~ta cxprcs¡1nente de la de -
manda o se le tcng~ por desistido de ella, con ~rreglo a la le~·; 

fl. Cuando el agr~\·iada muera Ju1·a:1tc ~1 jl1icio, sí la 
gnrJnt{J reclamada sólo afecta a sti pcr$011a; 

fil. Cuando du1·antc el juicio apareciere o sobrevinie

se alguna Je l~s cattsas de improccdcnci~ a que se refiere el cap! 
tulo anterior; 

IV. Cuando de las constanci3s de at1tos 3parcciere cla

ramente demostrado que no existe el 3cto reclamado, o cuando no -

se probare su existencia en la ntidicncia a que se rcfi~r~ el artf 
culo 155 de esta ley. 

Cuando ha1·3n cesado los efectos del acto reclamado o -

cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, ln par

te quejosa y la autarid3d o autoridades responsables cst5n oblig~ 
das a manifc~tarlo as!, y si no cumplen esa obligación, se les-· 
impondrá una multa de die: a ciento ochcnt;1 dlas de salario, se-

gün las circunstancias clc1 c~so. 

V. En los amparos dir~ctos ,. en los indirectos que se

encuentren en tr5mitc nntc los jticces <le Distrito, c11ando el acto 

reclamado sen del orden civil o ad~inistrativo, si cualquiera que 

sea el estaJc d::-1 juicio, no se ha efectu.'.ldo ningún acto procc -

sal durante el t~rmino <le trecientos di as, iri..:1.uyl'nr:lri tos inhtibi

les, ni el quejoso ha promoviJo en ese Mismo lapso. 

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o

la falta de promoci5n del recurrente durante el t~rmino indicado, 
producir§ la caducidnd de 13 instancia. En ese caso, el tribunal

revisor declarar& que ha quedado firme la s~ntcncia recurrida. 
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Celebrada la audiencia constitucional o listado el -
asunto para audiencia no procederá el sobr~seimicnto por inacti 
vidad procesal ni la caducidad de la instancia. 11 

Asi tenemos que son cinco los casos en que procede s~ 
breseer el juicio de amparo, sin tomar en cuenta que en la fra~ 
ci6n tercera deja abierta la posibilidad de que opere alguna -
causal de improcedencia. 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sost!:.. 
nido en su tesis jurisprudencial nCmero 179, del Apéndice al S~ 
manario Judicial de la Fedcraci6n de 1975: "SOBRESEIMIENTO.- El 
sobreseimiento en el amparo pone fi11 al juicio, sin hacer decl~ 
ración alguna sobre si la .Justicia de la Uni6n ampara o no, a :

la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros 

que dejar las cosas tal y como se encontraban a11tes de ln intc~ 
posici6n de la demanda, y la autoridad responsable serrt facult! 
da para obrar conforme a sus atribuciones". 

Las causales de improcedencia que como su nombre lo -

indica son causa de sobreseimiento, se encuentran reguladas e11-

el articulo 73 de la Ley de la materia. 

El Juez de Distrito o el Tribunal de Alzada, segOn -
sea el caso, al decretar el sobreseimiento en un juicio de amp! 
ro, a quien afecta es al quejoso, y si éste impugn6 la cjecu -
ci6n de una resoluci6n presidencial, tornando en consideración -
que es un acto de car5ctcr positivo y de conformidad con lo es
tatuido por la Jurisprudencia citada, las auto1i<ladcs responsa
bles, estarán en aptitud de obrar conforme a sus atribuciones,
que no es otra cosa, que la de continuar en este supuesto, con
la ejecuci6n de la resolución presidencial reclamada. 

Si tomamos en consideración que al promover el quejoso 



el juicio de amparo, parali=a a las autoridades responsables pa -

ra ejecutar los actos reclamados, pués al decr~tarse el sobrc~ei

miento, éstos podr~n continuar con la consumación de Jichcs actos, 

y el tercero perjudicado, estar§ en aptitud de exigir que se lle

ve al cabo tal ejecuci6n, sino en cumplimiento de l.:1 ejecutoria.
si como consecuencia del sentido en que se fallo la cjecutori:i -

que sobresey6 el juicio. 

De lo expresado con antelaci6n se concluye, que el que 

se bcncfici3 con este tipo de ejecutorias es el tercero perjudic~ 
do, que en materia 3grari3 podrá ser un nücleo de población eji -

dalo comunal
7 

un ejidatario o un comunero, así mismo, podr5 exi

gir a las autoridades competentes que continucn con el procedimien 
to que se había suspenJido. 
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b) Se niega el amparo. 

Otra de la forma en que se fallan las ejecutorias, cs
en el sentido de negar al quejoso la concesión de la protccci6n -
constitucional. 

La sentcnci.'.l que niegn el amparo, es una sentencia emi 
nentementc declarativa, y como tal no es susceptib~e de ser ejcc~ 

tada, pero no por ello debemos concluir que este tipo de resolu-

ciones no surten ningun efecto, por que es derivado de su propia

naturaleza declarativa, o sea la creaci6n de un estado jur~dico -

nuevo que consiste en la certidumbre que la sentencia crea rcspe~ 

to de quien tiene el derecho en u11 caso JJJo, ¡>or que el dcrccho

era incierto antes de que fuera cosa ju:gaJa, y se hn hecho cier

to dcspu~s de ella. La certidumbre st1pone su modificaci6n en el

estado de cosa anterior y representa en muy buena in~di<la, un ins

trumento de pa: jurídica. En este sentido podemos afirmar de que 

cualquier scntcnci3 declarativa, tiene u11a partict1la de elemento

constitutivo .. Así pués en el amparo, la sentencia que lo niega,

viene a remover el obstficulo que se opo11ía a la certidumbre en -

cuanto a la valide: de los actos de la autoridad responsable, co~ 

sistcnte en la duda surgida acerca de su constitucionalidad, ya 

que al declarar que dichos actos no violan precepto Constitucio -

nal alguno, despeja la duda que al respecto de ellos existía. 

Al declararse c11 la sentencia los actos de las respon

sables constitucionales, estarán en aptitud de ejecutarlos, puede 

darse el caso de dicha ejecución no se ajusta a los t6rminos de -

la resoluci6n. 

En efecto, la 3utoridad puede pronunciado el fallo fe

deral que niegue el amparo, ejecutar de modo incompleto el acto,

º por el contrario excederse e11 la ejecución del mismo. 

En el caso de defecto en la ejecución dL>i acto, el in-
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toria de amparo, puesto que la sentenci:l que niega ~st.e s6lo co!!_ 

tiene un permiso explicito para que tal acto se realice, no una

orden a la autoridad parn que lo lleve 3} cabo, ya que puetlc su

ceder que por acontecimientos posteriores n la ejecutoria misma, 

el acto no pueda reali:arse en su integridad ya sea por causas -

legales o materiales. Así pues este suput.~sto <lcfccto no c5 tal, 

sino que lo que se produce es la presencia de actos nuevos. Ad~ 

mfts si en la sentencia se permite que la autoridad lleve a efec

to el acto de manera integra, desde luego debe entenderse que se 

le permite que lo lleve a cabo sólo C?n p~1rtc. f'or lo anterior,

si la ejecuci6n defectuosa del que fue acto reclamado en el amp~ 

ro i11fierc un agravio 31 q11e cst~ interesado en que la cjecuci6n 

se realice integramente, 6stc dcberfi impug11ar ese Jcfccto ya sea 

por los recursos ordinarios, ya por medio Je un nuevo amparo si

es el caso, pero nunca podr5 alegar un cumplimiento Jcfectuoso -

que no responde a ninguna orden dada en la sentencia. 

En cambio, cuando la autorid3d responsable se cxcede

en la ejecución del :icto reclamado, si bien no viola la parte r~ 
solutiva de la sentencia federal, si desconoce los considerandos, 
que establecen las condiciones que debe llenar a aquel acto para 

ser legal y en cierto modo dcsobeccdc, 3unquc no de una manera -

ostensible, el fallo federal. 

:\~l !1ues debemos afirmar que la ejecutoria que nicga

el amparo, contiene no sólo ln declaració11 Je qt:c ':'.'1 acto recla

mado no fue violatorio de garant!as individuales o sociales, si
no que adem5s en ciertos casos, contiene tina prohibici6n t5cita

de ejecutar dicho acto en forma ilegal 1 pues como ya dejamos - -
asentado antes, tanto los considerandos como los resultanUos dc

una ejecutoria son los que 13 forman, y por ello ambos produccn

el efecto de cosa ju:g3da obligando n los que fueron partes en -

el juicio de amparo, tanto el quejoso como autoridad, a tenerlos 

como la verdad legal establecida y a cumplirlos en sus términos. 
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De lo Jnterior debemos derivar la consecuencia 16gi

ca, aunque inusitada, de que las sentencias que niega el amparo, 

aunque declarativas por n3turale:a encierran la fijaci6n del me

do como el 3Cto puede considerarse constitucional y por tanto de 

la manera en que puede ejecutarse, a contrario sensu, encierran

una prohibici6n para la autoridad de ejecutar el acto de manera

distinta a la fijada, por todo lo que debemos considerar este ti 

pode ejecutorias como susceptibles de cumplimiento. 

La H. Suprema Corte de Justicia <le la '.\ación ha trat!!_ 

do este problema relativo a la posibilidad de que e!'=tC cunplir.iien 

to de las sentencias que niegan el amparo al qu~joso en la tesis 

visible en la plgina g;; del Ap!ndice al Tomo XCVII del Semana -

rio Judicial de la Fcder.::ición, en la que se expresó: "Si los ac

tos que se reclaman se lle\·aron a cabo en cunpliniento de un:>. -

sentencia de la Corte, que neg6 a los quejosos la protecci6n fe

deral, con motivo de diverso juicio de garantías, y con dicha -

ejccuci6n se sigue algt'Jn perjuicio a los interesados o se les -

causa algun a~ravio, porque la .::iutoridad no interpreta debidane~ 
te la ejecutoria que negó el amparo, éste no puede ser separado

medlante nuevo juicio de amparo porque de adraitirlo ast, se ha -
ría interninable la materia de este recurso extraordinario, sino 

que debe interponerse el recurso de queja, sin que al establece!. 

lo asr, se prejuzgue sobre su procedencia". 

Sin embargo dejar5 sentado que si bien las ejecutorias 
que niegan el amparo deben ser cumplidas por las autoridades res
ponsables, en caso de que 6stas no lo hicieren así. dichas eJec~ 
tori3s no podrían ser objeto de cjccuci6n, dado que nuestra Ley

de Amparo, s6lo prevee la ejecución para los casos en que se ha

concedido el amparo al quejoso, segan se desprende de los art!c.!:!_ 
los 104 y 105 r dcm5s relativos del ordenamiento jurldico citado, 
y asl lo ha reconocido la Corte en su tesis visible en la página 
13~9 del TJmo CXXI del Scnanario Judicial de la FeJera~i6n, QUe-
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bajo el rubro: "La sentencia en juicio de amparo que nieg~ la pr~ 

tecci6n no tiene ejecución por parte de las autoridades responsa

bles y consiguientemente no puede dar lugar a la formación de un
incidentc de inejecuci6n de sentencia .... '1 , 

Hemos dejado apuntada la posibilidad de considerar a -
las sentencias ncgatorias, como determinativas de una cierta pro
hibici6n que se impone a las responsables y por tanto la posibili 
dad de considerar a dichas ejecutorias como susceptibles de ser -
cumplidas o incumplidas. 

Pero considerando que serfa mur dificil cuando no imp~ 
sible desentrafiar el alcance y sentido de una prohibici6n que ni
siquiera se impone expresamente, sino que tácitamente debe atri -
huirse al juzgador, aprobamos el criterio de la Le)· de .\cparo, 
que reduce la ejecución al caso de ejecutorias que conceden la -
protccci6n constitucional. 

En efecto, si es diftcil para autoridad responsable 
averiguar el sentido y alcance de una protccci6n que se delimita
cxpresamente en los considerandos, imposible le ser5 averiguar el 
sentido de una prohibici6n que sólo de una mancr3 intelectual pu~ 
de hacerse derivar de la ejecutoria. 

Por tanto, ¿de qu~ modo pueden lograr los agraviados -
que la autoridad obre legalmente en estos casos?, desde luego de
be desecharse la hip6tesis de que aleguen cumplimiento excesivo -
de ejecuci6n de sentencias que conceden el ~mpar0. 

As!, si para la Ley, la ejecuci6n excesiva del que fue 
acto reclamado en el amparo negativo no se reali:6 en cumplimien
to de fallo alguno, deberemos considerarlos como actos nuevos, y

por tanto aquél a quien agravien dcber5 impugnarlos ya sea por m~ 
dio de los recursos ordin3rios si ~s 4ue existen, o por medio de
un nuevo juicio de garantías. Por lo que se deduce que el afecta
no no se encuentra desprotegido por la legislación de la materia. 
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CJ Conceden el amparo. 

El efecto de las sentencias de amparo que conceden la

protecci6n constitucional, es nulificar los actos reclamados par

ser contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos-

Mexicanos, y en consecuencia, de acuerdo con el fin eminentemente 

práctico del juicio de garantías, es restituir al agraviado, cua~ 

do el acto reclamado sea de car5cter positivo, en el pleno goce -

de la garantfa violada, devolviendo las cosas al estado que guar

daban antes de la violaci6n, cuando se trate de actos negativos,

la autoridad responsable debcrfi respetar la garantía de que se -

trate y cumplir por su parte, con lo que la gar;1ntia misma exige, 

segan reza el artículo 80 de la Ley de Amparo, reglamentaria de -

los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, pues al anularse 

el acto, consecuencia necesaria es la restituci6n de las cosas, -

habiendo ya constatado la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n

el mencionado efecto de las sentencias de amparo en su tesis núm~ 

ro 998, plgina 1813 del ApEndicc al Semanario Judicial de la Fed~ 

raci6n, del año de 1955. 

Debe hacerse notar la circunstancia de que el juzgador 

federal, invalida el acto sin ostentar funciones de supremacia j~ 

rilrquica, no en virtud de facultades que subordinen a los otros -

poderes públicos, sino en nombre de la supremacía de la Constitu

ci6n. La I.ey <le Amparo en su articulo 80 sefinla que lo anterior

sucederá cuando el acto recla~ado sea de carácter positivo, pues

cuando el acto es de carficter negativo, el efecto del amparo se

rá obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de 

resperar la garantla de que se trate y a cumplir por su parte. lo 

que la misma garantta cxifc. Actos positivos }Jodemos considerar -

aquellos en los cuales existe una actividad de las autoridades -

responsables violatoria en perjuicio de los particulares de algu

na garantía constitucional o de aquellos preceptos que delimiten

las esferas Je competencia d~ los poderes federales y locales; en 

cambio entenderemos por actos negativos de las autoridades, aque-
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llos en los cuales la violnci6n de la Constituci6n deriva de ltna

omisi6n por parte de ellas, esto es, cuando existe una obligaci6n 
para tales autoridades de obrar e11 tal sentido y no lo hacen. 

Consecuencia ineludible de la anulaci5n de los actos -
reclamados a virtud de la protección de la Justicia de la Unión, 
es que el quejoso ya no podrá invocar en su favor el acto o ley
reclamada según lo ha expresado la Suprema Corte en su Jurispru
dencia número 237 visible en la p5gina 395 del Aplndice ni Sema
nario Judicial de la Federaci6n, Tomo LXXVI, y lo cual es 16gic!!_ 

mente, puesto que nada puede ser y no ser nl mismo tiempo; o son 
nulos o son ,-álidos los actos imrugnados¡ si el quejoso logra -

una sentencia que los declare nulos, luego no podr& invocarlos -
en su favor como productores de efectos jurídicos, puesto que é~ 
to seria considerarlos v5lidos. 

Ahora bien, en el supuesto de que los actos reali:ados 
por las autoridades sean inconstitucionales, entonces se nulifi
ca el acto reclamado. siendo consecuencia de tal declaración de
nulidad el que se restituya al agraviado en el uso y goce de las 
garantfas individuales que le fueron violadas, para cuya restit~ 
ci6n se requiere la retracción de las cosas al estado que guard~ 

ban antes de la violación. 

Efcctivomei1te, el Poder Judicial, al juzgar sobre la -
constitucionalidad de los actos imputados por el quejoso, resue! 
ve en realidad sobre su nulidad o v51ide~, pues al declarar que
vccan o no coi1tr.:;. 1.:i. Constit:.ició!"!. cst.5. indic3nd0 q11e ialf'~ netos 

fueron realizados contra el texto de la Ley Suprema, y todo aqu~ 
llo que vaya contra ella no puede subsistir, pues de lo contrario, 

equivaldrfa a sobreponer lo creado a su creador, olvidar que to
das las leyes y actos descansan en cuanto a su v51ide~ en la CaL 

ta Magna, y en tal situación se reconoce que los actos atentato
rios adolecen no s6lo de una nulidad coman ordinaria, sino de una 
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nulid;:id constitucional; pues hi1..~n, re~ul tado de t:tl dcclaraci6n -

de nulidad es que todos los efectos, de ct1alquicr tn<lolc que sean, 

derivados del acto reclamado declarado nulo, sean nulos tambiGn,

pues faltando la causa, no pueden existir los efectos v{1lidos; de 

la nada, nada se hace. Así pues la dc~laraci6n de inconstitucion! 

lidad de determinados actos reali~ados por las autoridades rcspo~ 

sables, llevan implícita la nulidad de los mismos, hacen que se 

consideren nulas todas las consecuencias y efectos que hubieran -

podido producirse como consecuencia del acto impugnado, En tal -

sentido la Suprema Corte 11 a sentado jurisprudencia, scgfin es de -

verse en la tesis nfimcro ~07, ¡i5gina ~4~3 del Aµ6ndicc al Semana

rio Judicial de la Federación, Tomo LXXVI, q~c rc:a: "El efecto -

jurlJico de l¡l sentencia definitiva que se pronuncia en el amparo, 

es volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación 

de garantías, nulificando el acto reglamado y los subsecuentes -

que de él se deriven". 

Pero la ejecutoria que ampara al quejoso, no crea sino 

constata. la inconstitucionalidad de determinados actos reali~a -

dos por las autoridades; es decir, los actos reclamados, aúnan -

tes de impugnarse, son nulos por inconstitucionalidad, limitfin<lo

se el 6rgano jurisdiccional finicamentc a reconocer que efectiva -

mente eran violatorios de garantías individuales; y que cr5n nu -

los. La nulidad del acto no surge a partir de la rcsoluci6n eje

cutoriada que asilo establece, ni desde el momento en que fue i~ 

pugnada mediante el amparo; los actos fueron inconstitucionalmente, 

nulos, desde su nacimiento- y en tal situación, si fueron siempre 

inconstitucionales, si desde qucnacieron a la vida del derecho -

fueron nulos, sus consecuencias, sus efectos más remotos, fueron

también siempre nulos, pues su causa, no era apta para producir -

y engendrar tales consecuencias y efectos, falt3ndo lo principal

no puede existir lo accesorio. Es por ello, que declarada la in

constitucionalidad de un acto nulificado éste a virtud de la sen

tencia que concede la protccci5n federal, aunque no s0 haya pcdi-
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do el que se d~clnre ln nulidad de las consecuencias y efectos -

del mismo, ni se hayan scftalado tampoco las mismas en la demanda 

de ampaTo, e inclusive, aun cuando no se exprese textualmei1te en 
la sentencia decretada en el juicio, que las consecuencias y - -

efectos son también inconstitucionales, la conclusi6n controver

tida es que todos serlin nulos. 

Ademis, consecuencia de la nulidad del acto inconsti
tucional, y de la restitución que se opera en favor del quejoso

en el goce de la garantía violada, es la consistente en que !as

cosas se restable~can al estado que guardaban antes de la reali

:aci6n del acto atentatorio: restablecimiento que debe haccrse

en forma tal, que la situación legal y material del quejoso que

de como sl nunca hubiere existido el acto imputndo, y es por --
ello que los efectos anulatorios y rcsitutorios de la sentcncia

llegan hasta las finales consecuencias a que hubieren dado causa 

los actos reclamados~ no importando la naturalcz-a de las situa -

cienes dependientes del acto o sus efectos. 

Es importante sefialar, que por lo que se refiere al -

cumplimiento de la ejecutoria en el juicio de garantías en mate
ria agraria, el mayor número de juicios no se pueden cumpl imen -

tar, ya sea por que hai intereses de por medio o por que mate -
rialmente sea imposible su ejecuci6n. 
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CAPITULO S E P T l ~I O 

AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE MI

PARO EN MATERIA AGRARIA. 

La ley, corno conjunto de normas de aplicaci6n imperso -

11 q.Je emanan del poder legislativo, la sentencia y en nuestra -

.1teria las resoluciones agrarias, estan encaminadas a que sus -
~stinatarios les otorguen la dchida obediencia y cumplimiento. -

.ira aquellas situaciones en qucl.:1 norma o la resolución no es -

llmplida, existen medios coercitivos que la misma ley preve~, - -

l'licables se&fin el c;1so concreto y el &rada Je rcsistenciil nani
cstado por el obligado, tendientes a sonctcr al rebelde al cun -

: limiento de la decisión. 

El maestro Pallares dice que ejecución en su significa

.lo más general es: "El hacer efectivo un manúar.tientc jurídico, -

iCU el contenido en la ley, en la sentencia definitiva o en algu

na otra resolución judicial o mandato concreto 11 (1). 

Sihttiendo la obra del citado oaestro, nos dice que Car

ncluttí define la ejecución como "El conjunto de actos necesarios 

¡Jara la efectuación del mandato o sea para determinar tina sittta -

ción jurídica conforme al mandato mismo''. (2). Cl!iovenda dice que 

la ejecución procesal tiene cono fin: "Lograr la actuación prácti 

ca de la voluntad de la ley que resulte de tina declaración del 6~ 

~ano jurisdiccional. Cuando el obligado cumple voluntariamente, -

no ha}' ejecución procesal." (3). 

(1) Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho ~rocesal Civil.- P.P. 

90. México. 1968. 
(2) Op. Cit. Pi!. 290. 

(3) Op. Cit. PP. 290. 
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Estas iJca~ ) t!0ctrinas expuestas son c11 1;ri11L·11>io ª1'1~ 

.:-ahlcs a la ejecución ele ~3S sentencias en r.:ateri:i :i:;.r,1ri~1. Ha~· -

ocasiones en que difieren de l:i. ejcct1ci6n en natcria civil, ~or · 

eJemplo hay casos en que aGn cuando el oblibado (U~111lc voll111tariil 

mente con la resolu..:ión judicial, se requiere ,lr· un:.i cjL~cución -

¡1rocesa1 ..:on cierta~ forr:-1:i.Iid~1dl~~ ... \sí lo Ji!3¡Wnl' ._,1 articulo .)n

de la Lcy rcderal Je Rc10rn:i \t;r;,1ria, 4uc- cst3hlecc: "L1 (•jt'Cll -

ci6n Je las resolticiones prcsidcn~1alcs q~1e conceden ticrr3s ¡ior
restitución, 1!1.1tación, .Jmpliación o crc.Jción ck nu(•\·o.s CC'ntros de 

población, cornµrendt."r5: 1.- i.;1 notificación :1 las ~utoriJ~iJL'S del 

ejido; 11.· La 11otifica..:ión a los propi~torios :ifectados }" coli11-

dantes, con .:Jnticipación no!!!_cnor dC' trt's Jílls :1 }3 fcch:-i í...!C L:1 di_ 
ligencia de posesi6n y deslinde, por 11cdio de oiicios ,\i1·igidos a 

los Juei1os <le las fincas, sin i.jlle la ausencia del propict:1rio 1:ic

ti\'C el rcL.1rJo de~ Li.ctu puscsorio; I I I. - El cn\'Ío de las copias -

neccsari~iS de la rcsoluci6n 3 1~1 Co~isi611 A~raria ~fixta, ¡1ar:1 st1-
conocimicnto y puhlii.:nc16n; I\~.- El 3cta de apeo y deslinde de 

las ticr1·35 i.:onceJlJas, la ¡1oscs16n definitiva de las mismas y el 

seftalarniento de pla:os p3r3 levantar coscch3s pendientes, para -

conservar el uso c.k las agua~ y paL1 Jesocupar terrenos de agoStE_ 

cleros, en los términos de )os ~1rtículos 302 y 3P3; \'.- La detcrr.11 

nación y loc"1li:J.ción: a).- De las tierras no !at-orablcs p.ira cl

dcsarrollo <le al&una industria deri\·:u~:i ci.c 1 aprovcchar:iiento <le - -

sus recursos; hJ.- De las ticr•as labor3blcs; e}.- :k l:i µarccla

escolar; d). - De l.:i u:1iJ..iJ ~1.6_rí...:0Li in<lustr1a1 Je l.:1 r:tujer, )" e). -

!1e las :onas de urbani :ación. 

Por lo antcriornicnt~ expuesto, considero 4t1c la cjccu -

ci6n en materia agraria es !a actividad <le la autoridaJ comµeten

tc tendiente a rcali:ar ~1 ~andato j~rfdico por medio de cicrtas

formalidarles encaminad~~ ~ r1r0~t1~3r ~~ ~~~li:~~iCn. 

En el juicio de ar.i.paro existe un m.'.lr.Jato juJicial, quc

vendría a ser la sentencia dt.> amparo. l'1..-.ro esa sentencia de- ampa-
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ro debe conceder la ~rotecci6n de la J11sticia de la llni6n para 

que exista la posihilida<l bien de q11e sea cumvlida volLt11tariamcn

te por la autoridad responsable o bien de que se eJcc11tc a trav6s 

1le la autoridad competente, en forma coercitiva. 

De otra forma, si no se concede el amparo no cxistiría

la posibilidad de ejecutar una rcsolL1ci6n. Así lo dice el maestro 

Burgoa: "Las resoluciones definitivas recaídas en nuestros proce

Jimientos constitucion~lcs que sotresean o nieguen el amparo pro

n1ovido, son cn1incntcmcnte declarativas, pues se concretan, bien a 

constatar circunstancias de improcedencia, o bien a establecer la 

constitucionaliJaJ <lcl acto o actos reclamados, convalidando, cn
~lmbos casos, la 3ctuaci6n de la autoridad responsable impugnada -

¡>or el quejoso". (4). 

Chiovenda distingue tres clases de ejecuciones: eJecu-

ci6n de la ley en bencral, ejccuciónfor:osa de ia ley r cjc..:ucíó;i 
procesa 1. 

La ejecución de la ley en ~cneral es el cuLlplimicnto de 
la ley por actos de voluntad propia, sea por los particulares o -

por las autoridades. Doctrinalmente tambi~n se llana rcali:aci6n

expontánea del derecho. 

La ejecución for:osa de la ley se reali:a por el mismo

obligado mediante medi~as de coacci6n o de subrogaci6n efectuadas 

por terceras personas q11e sustituyan a aquel. Pueden consistir -

las medidas de coacción en multas, arrestos, s11spcnsi6n <le deter

minados derechos, etc. La ejecución de que se trata, según la ca
lidad de quien interviene activar.iente, pueJt: st:r .:¡J¡.;i;¡is::r.'.!tiv:iJ

procesal o particular. Es:a G!tima es una at1to tutela autori:ada 

por la ley, y de ella pueden invocarse como ejemplos, los conteni 

1) lbnacio Buq;o~. El Juicio de Amparo. P1' . .t:-9. ~·léxico. 1982. 
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dos en los artículos 3.1s y S65 del Código Civil que permiten, re,! 

pectivamentc, cortar las raíces de los árboles <lel vecino que pe
netren en propiedad ajena, o matar, en cualqt1icr tiempo, a los -

animales bravíos o cerriles que perjudiquen las sementeras o plarr 

taciones de los labradores. 

La ejecución procesal, es la que se funda en una reso- -
luci6n judicial y se lleva a cabo, cuando menos en materia civil, 

por el 6rgano jurisJiccional, cs~roccsal ya que sea que se trate
de llevar a efecto una declaración obtenida en el proceso o una -

obtenida fuera de proceso. En ambos casos, la cjccuci6n esta cncg 
mendada a 6rganos jurisdiccionales. 

Para Carmelutti, el vocablo ejecuci6n significaba "ad~ 
cuacilln de lo que es a lo que debe ser". (5) 

Distingue dentro de la ejecuci6n, la actividad consis

tente en la obediencia al manejo (ejecución pasiva o voluntaria)

con la actividad dirigida a procurar su eficiencia prfictica (eje
cuci6n activa). Esta última es la especie contenciosa de la ejec~ 

ciOn proce~al y sostiene que su concepto resulta claro si se col~ 
ca la resistencia del sujeto pasivo en la litis de pretensión in

satisfecha, frente a la cual, la lesi6n a la prctcnsi6n debe ser
eliminada en contra o por lo menos sin la voluntad del resistente. 

Es decir, frente a una sentencia de condena, el oblig~ 

do puede adoptar dos posiciones: dar cumplimiento voluntario a lo 

mandado, en cuyo caso la sentencia sirvi6 para hacer cierto el d~ 

recho¡ o se n±ega a ello, entonces el Vc11~edor puede recurrir nu~ 

vur.iente al órgano jurisdiccional para que este, en uso del impe -

rio que la ley le otorga, y mediante la ejecuci6n for=ada, procu-

l5) Francesco Carmelutti. Instituciones del Proceso Civil.Tomo I PP. 

61 y 77 Ejea. Buenos Aires. ~960 . 
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re a aqticl la satisfncci6n debida. 

:\ormalmcnte una resolución se debe tc..~ncr por cumplida

cuando el vencido entrega ln cosa debida si se trata de conclenas

de hacer; u observar una actitud pasiva en la condena de no hacer. 

Todo esto en el tiempo, la forma y términos que la sentencia pre! 
criba. 

El Estado, para actuar coacti\·amcntc en la cjccuci6n -

de una sentencia, debe fu11darsc prccis:imcntc en la certidumbre -
real y \'erdadera que puede otorgar un proceso en el cual se ha e~ 

cuchado con las mismas garantías ~' ambas partes y que ha culmin.a-· 

do con la expresión Je la voluntaJ decisoria, otorgando a alguna

de las partes, la tutela jurídica solicitada. El derecho e>:.istc!}_ 

te antes de la sentencia se ha convertido en la vcrdaJ legal quc

debe imperar. El fallo emitido en el proceso de conocimiento, 

constituye el tít.ulo lcf.~11 qu(' fund.1 la ejecución. 

La ejecución for:osa lleva i1nplícita la fuer:a del De 

recho y del Estado; los medios coercitivos de ~stc respaldan la -

realización de lo que en cierto sentido constituye la eficacia -

del orden juri<lico, De ello afirmamos pues que en npoyo no solo
de los derechos privados sino tambi6n de los derechos sociales, -
se encuentra el Estado- como protector, con todo su poder impera

tivo. 

La ejecuci6n procesal reali:ada por una autoridad fa _ 

cultada por la ley para llevarla a cabo, tiende a restablecer y -

satisfacer a costa del responsable, el derecho que ha sido lesi~ 
nado nor la inohservancia de las obligaciones del vencido. Para 

ello el Estado se vale de medios director e indirecrnr con res~e~ 

to a la persona del obligado. 

En est.l fase del procedimiento, la actunci6n del órga· 

no jurisdiccional se presenta coercitiva o subsítuti\'a <le la va -
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luntad <lel ejecutado. Asi, reali~a embargos, impone multas, efec

tOa remates, entrega bienes o firma cscritu1·as. Implicil, pues, -

la rcali:aci6n de todos los actos que sean ncccsnrios para la re~ 

tituciBn o el resarcimiento del intcr~s del agraviado sin o con -

tra la voluntad del obligado. Por ello la ejecución fo1~ada s6lo 
puede surgir del poder y del imperio que la ley otorga a un 6rga
no determinado, sea jurisdiccional o administrativo. 

Ahora bien, vimos que la ejecución procesal tiende al
cumplimiento fo1zado de una resolución judicial, que el Estado p~ 

ra actuar coactivamentc en Ja ejecución de una sentencia debe fu~ 

darse en la certidumbre real de un verdadero proceso en el que se 
cumplan las formalidades sefialadas por las leyes vigentes. La cj~ 
cuci6n forzada lleva aunada la fuerza del Derecho y del Estado. 

Esa fuerza p6blica para llevar a cabo la cjecuci6n de
una resoluci6n apegada a derecho, generalmente la ejercita lít - -

autoridad que dict6 la sentencia respectiva o en su defecto aque

lla autoridad que la ley designe para que sea cumplida la ejecut~ 

ria. 

En materia de amparo es necesario que la autoridad fe

deral otorgue el amparo, pues de otra manera no existiría la posi 

bilidad de ejecuci6n, debido a que se trataría de una rcsoluci6n

t:ieramente declarativa. 

En el juicio constitucional, la cjecuci6n de las sen-

tencias corresponde a los Jueces de Distrito, a los Tribunales -
Colegiados de Circuito o a la H. Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n. Esta ejecución se lleva a cabo mediante: la crd~n o pre -

venci6n que se dirige a la autoridad o autoridades responsables 
para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Así lo establece el artículo 104 de la Ley de Amparo -



109 

que textualmente.' dice: "En los casos a que se refiere el arti

culo 107, fracciones VII, VIII y IX de la Constitución Políti

ca de los Estados Unidos ~fcxicanos, luego que cause ejecutoria 

la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o

que se reciha testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, 

el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribu

nal Colegiado de Circuito si se interpuso recurso de rcvisi6n

contra la resoluci6n q11e haya pronunciado en materia de amparo 

directo, la comunicar& por oficio y sin demora alguna, a las -

autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber 

a las demás partes.='' 

En el artículo mencionado, párrafo final se hace merr 
ci6n a que en el oficio en que se haga la notificaci6n a las -

autoridades responsables se les dche pr0venir c¡t1e informen so

bre el cumplimiento que se dé a la ejecutoria. 

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

notificaci6n oue se haga a Ja autoridad o autoridades rcsoonsa 

bles no queda cumplida la ejecutoria, siempre r cuando la nat!::!_ 
rale:a del acto reclamado lo permita, el Juez de Distrito, la

autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado 

de Circuito requeriran de oficio o a instancia de parte al su
perior inmediato de la autoridad responsable para que la obli

gue a cumplir sin demora el fallo. Si la autoridad responsa -
ble no tuviere superior jerárquico, el reqt1crimicnto se hara -

directamente a ella. Cuando el superior de la responsable no -

atendiere al requerimiento, }' tuviere, a su vpz, otrn superior 
jerárquico, se requerirá también a este último, de acuerdo co

mo lo establece el artículo 105 de la Ley de la materia. 

El propio artículo 105 de la Ley de la materia, dice 

que si no se obedece la ejecutoria a pesar de los requerimien
tos anterior~:;, ~l Jue: de Distrito, la autoridad que haya co

nocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito remiti--
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rán el expediente original a la Suprc=:i:i Corte 1.iC> Justicia, pa- -

ralos efectos del artículo 107, fracción XVI dc la Constitución 

Federal, dejando copia certificada de la misma y de las co11stan

cias que fueren necesarias para procurar su exacto y dchido cum

plimiento, conforme al artículo 111 de esta ley. 

Conforme a las reformas reali:adas el 29 de diciembre

de 19R3, puhlicadas en el Diario Oficial de b Federación el 16 -

de enero de 1984, en lo relativo a la ct1mplimentaci6n de las ej~ 

cutorias, se adiccionó un p5rrafo al artículo 105 de la Ley re -

glaMentaria de los artíct1los 103 y 107 de la Constituci6n Politl 

ca de los Estados Unidos ~1cxicanos, )" que a la letra dice: 

"El quC'j0so podr5 solicitar que se dé por cumplida la

ejecutoria mediante el pa&o de los dafios y perjuicios que haya -
sufrido. El Jue: de Distrito, oyendo incidentalmente a las.E_ar -

tes interesadas, resolvcrfi lo conducente. En caso de que proceda, 

determinará la forma y cuantía de la rc-stitución''. 

Como podemos observar, es llna nueva forma de dar cum -
plimiento a las ejecutorias dictadas en_los juicios de garantías. 

A esta nueva forma, le podemos dcno:ninar cumplimier.to

subsidiario, toda ve: que no se le restituye al quejoso en el -
pleno goce de las garantías violadas, pero si <le alguna manera,
se le repara los danos ocasionados por elacto reali:ado por las

at1toridadcs responsahles. 

No obstante lo anterior, generalmente las multicitadas 

autoridades responsables, son omisas en dar el debido cumplimien 
to a las ejecutorias. 

Oc lo anteriormente se aduce que si la a~toridaJ res-

pensable es renuente a ejecutar la resoluci6n, se acudirfi a su--
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superior JcrtlrqL1ico, pero siempre sin perjuicio de que los Jueces 

de Distrito sustituyan a las autoridades que no quieran llevar a

cabo la ejecuci6n en los casos en que la naturaleza del acto re -

clamado asi lo permita, por así disponerlo el artículo 111 de la

Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constituci6n -

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El referido artículo, menciona que para el caso de que 
ni la autoridad responsable ni el superior jer5rquico hayan he -
cho cumplir l.::i resolución, el Juc: de !J:istrito, la autoridad que 

haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en 
su caso, deben hacer cumplir la ejecutoria comisionando al seer~ 

tario o al actuario del juzgado para que JS cumpli1niento a la -
propia ejecutoria. Si azotados todos los rccttrsos no se obtuviere 
el cumplimiento de la sentencia, se solicitará por los conductos 
le¡ales el auxilio de la fuerza pGblica, para hacer cumplir la -
mencionada ejecutoria. 

El artículo 112 de la LeY de la m<ltPrla. i;Pliala 011P -

si es una Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la ~ación,
se concedió el amparo y no se obtuviere el cumplimiento de la -
ejecutoria respectiva, dictará las órdenes conducentes al Juez -
de Distrito para obtener la debida ejecución del fallo. Esto -
es debido a que el Tribunal ad qucir. no esta facultado para lle 
var al cabo en forma directa la ejecución de sus resoluciones. 

En materia a6raria, debemos tomar en consideración -
que existen, respecto a la autoridad responsable, aquellas que -
dictan u ordenan la ley o el acto reclamado y aquellas que lo -
ejecutan o trnt~n de ejecutílrlo. 

Ahora bien, la autoridad responsable ordenadora en el 
derecho agrario es básicamente el Presidente de la República, -
µor tener el carácter <le suprema autoridad agraria, conforme lo-
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est~blccc el art[~ulo So. de la Ley fc<leral Je Reforma Agraria. 

El Secretario de la Reforma Agraria, en ocasiones ad -
quiere el carácter de autoridad ejecutora, por que seencnrga de

ejccutar las resoluciones presidenciales, de acuerdo con lo cst~ 
blecido por el artículo 10 fracci6n lI de la Ley Federal de Re -
forma At>raria y dice: uEl Secretario de la Reforma Agraria tiene 

la responsabilidad politica, técnica y administrativa de la de -
pendencia de su cargo ante el presidente de la República, y sus
atribuciones son: 11.- firmar, juntamente con el presidente de 

la Repfiblica, las resolL1ciones y acuerdos que dicte en materia 
agraria, y hacerlas ejecutar bajo su propia responsabilidad". 

Se podrían considerar tambi~n como autoridades ejecut~ 
ras a los gobernadores de los Estaods:y Jefe del Departamento -
del Distrito Federal, como se desprende del artículo 9o. frac- -
ci6n III de la citada Ley Agrari~, que dice: ''Son atribuciones -
de los Gobernadores de los Estados y del Jefe del Dcpartomcnto -
del Distrito Federal; III.- Proveer en lo administrativo cuan<lo
fuere necesario para la substanciación <le los expedientes y eje
cución de los mandamientos •.. 11 

Cabe hacer la obscrv ación, que conf arme a lo que se r~ 
clama en la~cman<la de amparo, asimismo las autoridades adquiri -
ran el carActer de ordenadoras o de ejecutoras, esto es, depende 

de la naturaleza del acto reclamado. 

En consecuencia las autoridades responsables quf se~a

lamos de una manera ejemplificativa y no limitativa, est&n obli
!;·adas a ejecutar las sentencias de amparo en cuanto tengan cono
cimiento de ellas, si estan en posibilidad <le hacerlo. 

Es necesario hacer notar, que debido a la circunstan 
cias que en muchos casos se presentan, existen problemas que sc
suscitan respecto de la ejecución de las sentencias de amparo en 
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materia agraria, esto es cuando se trata de ejecuciones de reso

luciones en Jt1icios de garantías en que se impo~3? In prfictica
de diligencias poscsiorias de tierras con desplazamiento de quie 
ne s las ocupan. 

En forma m5s explicita, este prohlema se presenta cua~ 
do las personas a quienes se va a privar de las ti~rras con base 
en una~ntcncia de anparo, son campesinos o cjidJtarios. 

Desde luego este problema de ejecución de sentencias 

de amparo en materia agraria, cuando se trata de eji<latarios, -
es eminentemente social, pues hien sabemos que la familia campe
sina mexicana en su inmensa mayoría es Je origen ind!gcna, que 
han sido explotados desde la época colonial y que sus condicio -
ncs culturales se pueden considerar como nulas. 

Con la anterior rcflcxi6n nos damos cuenta de que el -
campesino ha estado sujeto a un régimen tan deprimente de explo
taci6n y carencia de lo más indispensable que en el momento de w 

considerar como suya una extensión de tierra por muy pequeha que 
sea, pero que pueda procurarle alimentos y aan m5s cierta inde -
pendencia, no C'ntiendc ni quiere entender que resoluci6n apegada 
a derecho 1 o prive de lo que ra es tima como parte de sí misr.i.o. 

Por tanto un núcleo de población que ha sido dotado de 
tierras queh,ayan pertenecido a pcqueñ.os propietarios y que con -

posterioridad sea obligado a restituirlas~diante resolución de
am~aro, se of>ondr5 por todos los medios posibles y aGn de la vi2 
lencia, a la pfrdida de aquello cuya posesión ha disfrutado, y -

en consecuencia, a que sean devueltas a sus antiguos propieta -
rios. sin que pueda exigírseles, ante su apremiante necesidad. 
serenidad reflexiva que lo conclu:ca a reconocer que el cumpli 
miento del derecho es un presupuesto de la convivencia social. 
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Para resolver se requiere un conocimic.•nto adecuado de

la idiosincracia del campesino y la adopción de medidas que san

en ocasiones incompatibles con los sistemas vigentes. El hombre 
del campo no se opone a la ejecución legal de la resolución de -
amparo en iorma dolosa o de mala fé, sino como una manifestación 

de resistencia angustiosa y apremiante para proteger su sustento 
y el de su familia. 

Esto ha originado situaciones que podemos calificar <le 
irregulares en relación con cjidatarios que en el momento de las 
diligencias tendientes a ejecutar las sentencias de amparo l1an 

usado vías de hecho y golpeado, tanto al Delegado Agrario como -
al Actuario del Ju:gado de Distrito y a los que intervienen en -
la diligencia respectiva, que por lo general se trata de la de
voluci6n de pequei1as propiedades, oblig5ndolos a retirarse sin -
ejecutar el multicitado fallo. 

Desde luego. este no es el único problema que se pre-
senta en relación con la ejecución de las rcsolucionesdictadas -
en los juicios de garantís. Existe otro de tipo legal que consi~ 
te en la falta de disposición de fucr~a pública por parte de las 
autoridades judiciales federales. 

Es decir, al encontrarse la autoridad responsable con
la.QPosición de los ejidatarios, no tiene posibilidad de hacerles 
frente por carecer de los medios necesarios para ello, lo ~ismo
µasa con la autoridad encargada de ejecutar la referida senten -
cía. Esto sucede cuando un actuario de los Diversos Juzgados -
de Distrito o un Dclc&,ado Agr:J.ric acori1pafirtdo del pequeño propie
tario no puede enfrentarse a un núcleo de población que se opone 
a devolver las tierras. 

Claro es que la autoridad que resolvió el juicio de -
que se tr~ta, tiene otro camino, consistent~ ~n pedir el auxilio 
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de la fuer:a pública, conforme lo dispone el artículo 111 de Ja -

Ley de Amparo que en la ¡>arte final de Sll pri~cr p5rrafo dice: -

"Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cu!!!. 

plimicnto de la sentencia, el Juez de Distrito, la autoridad quc

haya conocido del jucio de amparo o el Tribunal Colegiado de Cir

cujto solicitar5n, por los conductos legales el auxilio de la - -

fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria". 

A¡>arcntcmcntc esta solución es sencilla, pues de acuer

do con ello hastaria que la autoridad que conoció Jc1 Jl1jcio de-

garantías se dirijicra a la dependencia que pueda proporcionarlc

la fucr::i pública, p.:Irt1 hacer cumplir la resolución. 

Sin embargo, no es así, pues de hecho y en todas las 

ocasiones en quela autoridad judicial federal ha solicitado el 

auxilio de la fuer=a pGblica se le ha negado, y mfis aún, se ~a d~ 

jada de contestar la solicitud. Citaremos un ejemplo para compren. 

der este µroblema: 

En el incidente de incjccución de sentencia número 4/55 

relacionado del juicio de garantías número 80/~1, del Indice del

Juzgado Segundo de Distrito en ~atería Administrativa en el Dis-

trito Federal, la Presidencia de la H. Suprema Corte de Justicia

de la ~aci6n, por acuerdo de 23 de septiembre de 1958, dispuso -

que en virtud de que la ausencia <lel auxilio de la fuerza pública 

había imµedido que el personal del Ju:gado del ·conocimiento lleV!! 

ra a cabo la diligencia posesoria a favor de los quejosos, se gi

rara oficio al C. Secretario de la Defensa Sacional a fin de que

pusiera a disposici6n del C. Ju~z Je Jistr1to el auxilio necesa -

ria. 

.t'or oficio, la Secretaría de la Defensa .Xacional maní 

fest6 al referido Juez, que a fin de normar sus actos en todos -

los casos en que se pidiera el auxilio de ]a fuer:a pdblica pedia 
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qúe la Secretaría de Gobernación formulará un dictamen por escri 

to acerca de las peticiones de auxilio por parte de las autorid~ 
des judiciales federales. 

Se acord6 nuevamente por la Presidencia del más Alto -

Tribunal, girar oficio al C. Secretario de Gobernación a fin de
que proporcionará a los Tribunales Federales el auxilio necesa · 
rio, haciendo referencia a las gestiones que en ese sentido la · 
Suprema Corte hab[a efectuado ante el C. Secretario de la Defen
sa Sacional. El acuerdo citado se desahogó mediante oficio núm~ 

ro 2859 dirigido al Secretario de Gobernación con copia para el· 
C. Secretario de la Defensa, y hasta la fecha no se ha contesta
do. 

Este tipo de obstáculos, aún subsisten. \'arios Ju:ga

dos de Distrito en el Distrito Federal y en los distintos Esta -

dos de la República, han venido formulando solicitudes de auxi · 
lio de la fuerza pública sin lograr su objeto, pues las autorid& 
des militares insisten en su abstención mientras la Ser.rptaría -
de Gobcrnaci6n no emita el dictamen que se le ha solicitado, lo

cual ha motivado el incremento de expedientes de amparo en mate
ria agraria cuyo cumplimiento se ve obstruido. En ocasiones las 
autoridades responsables invocan la imposibilidad de vencer la -
rebeldia de las personas interesadas en que no se acaten las cj~ 
cutorias y los Jueces de Distrito no pueden substituir a las --
autoridades responsables en la ejecución de los fallos como lo -
prevé el artfculo 111 de la Le)' de Amparo, por no contar con el
auxilio de la fuer:a pública. 

Las solicitudes de auxilio Je la fuer:~ pGblica por -
parte de los Tribunales Federales. encuentra su apoyo en lo dis
puesto por los artrculo 89, fracción XII de la Constitución Poli 
tica de los Estados Unidos )lexicanos y 111 <le la Le)' de Amparo. -
Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Saci6n se dirigió a -
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ln Secretarín de Gobernación en 'fiol11..:ituJ de auxilio para Jn..; Ju:· 

g:i.do~ d(' [li.strito l'n 1:1 Rep•:iblica, ra t.¡UC i.:onforme al artí..:ulo lo. 

fracc1on X del Reglamento de la Ley de St•cretarías y !leparu1rnentos 
de Estado, corresponde a esa Secretaria facilitar :11 l1odcr Judi -

cial Federal el auxilio necesario para el debido eJcrciLlO de sus 

funciones, debiendo librar las órdenes conducc>ntesl!._ara obtener el 

cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales de -

la Federación. 

I.a Pres1denc1a del Tribunal de Al:ada, acord6 que como

no se había contestado el oficio dirigido a la Secretaría de Go -
bernación se girarG otro oficio recordatorio. Este nuevo oficio· 

se giró el 27 Je o~tubrc de 1958. Y así se giraron otros oficios

a ambas Secretarías hasta el 13 de diciembre de 1960 1 los cuales

no fueron contestados. 

El Juzgado de Distrito acudió también al Jefe del DepaL 

tamento del Distrito Federal, a fin de que le proporcionar5 el -

auxilio de la fuerza pfiblica, sin que se haya podido llevar a e~ 

bo la diligencia de entrega de terrenos pues ni el Departamcnto

citado ni la Jefatura de Policía proporcionaron la 01yuda solici

tada. Es mds ni siquiera contestaron la solicitud. 

Así pues nos damos cuenta de qt1c b~sicamentc este es 

el mayor problema para resolver la situación de falta de cjecu 

ción de las sentencias dictadas en los juicios de garantías. 

Esta situaci6n se confirma al estudiar la rclaci6n de

la ca~isi6n cnnfcrida por la ~residencia de la !~. Suprema Corte

de Justicia de la Naci6n al Lic. Gcn3ro 2ara:Gn ante los CC. Prg 

curador General de la Justicia de la RcpGhlica y 1 entonces Je

fe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, (hoy Se

cretario d>;;' la Re.forma Agraria), en rC"laci6n 11 la incjccución de 

sentencias de amparo en mat~ria agraria, que dice en el princi -
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pio: 11 En los df:.is .:..i y ,:5 del presente mes Je enero, tuvieron l!:!_ 

gar, rcspcLtivamente, las audiencias por los ((, flrocur3Jor de -

Justicia y el ritular del Dcµart::imento ;\grario .. \r.tb.:is ::iudÍL"'ncias 

se iniciaron con la exposición de los problemas de inejecución -

de las referidas sentencias, suscitadas en su mayoría, por la -

ausencia del auxilio de la fuer:a pdblica solicitada por 1~1s a11t2 

ridades Judiciales Federales para \·encer 1.:i. oposii.:ión JC' los 01.·~ 

pantes de las tierras por restituir en ac;itamicnto .:i. la$ cjectit2 

rias <le amparo. 

Hahi,!a c11c11ta de lo Jntcrior, ~cn5iJcr.lno~ que ~c11 bfi

sicamcrtte los dos prol·lcmas que impide11 lJ 0jec11ción cxpcJita Je 

las resoluciones 0i~tadas en los j11icios Je amparo. Una J~ c3r5~ 

ter social consister1te en 13 oposición violenta Je 10s ai~ctaJo~ 

por la resolución en cuestión, ~- otra de carácter legal, que con. 

sistc en la negativa persistente por parte de las autoridades -

competentes para proporcionar el auxilio, en caso necesario, de· 

la fuer:a pública a los órganos judiciales federales. 
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CO:'iCLUSIO\CS 

t.- ~uestro derecho ugrario aparte de las normas st1stantivas con 

que cuenta, tiene una serie de normas adjetivas o procesales, 

que sirven de medio para la reali:aci6n del derecho. 

~. El derecho A~rario en 11ucstro Pafs Jispone Je u11 proceso que 

constituye una L1nitlad. Este proceso agrario tiene como finali 

dad resolver los prohlcn;1s 4t1c se pr~sc11t;1n en rclaci6~ con la 

tierra. 

3.- Dl.•ntro del problema agrario, c.·x1sten fal..'torcs económicos, 52_ 

ciolcs, jur[dicos, políticos y i.:ulturalC'~ q11<.' obstacuJi:an su fi 
naliJaJ y uno Je los i'robli.:m.J.5 '1.U(' lr.1piJcn .1l..:a.11:ar la mi.."'t11 de -

seada en nuestr;1 materia es el consistente en el ctimpli;~icnto J~ 

la cjcct1toria de ara¡1a1·0 c11 nateria a~raria. 

~.- La ejecutoria de amparo es la rcsoluci6n judicial dictada -

por los Trihunalcs Federales, que teniendo eiectos extraprocesa
]P.<::4 T"f'suelv,.,. la c11f'stlón orinllnal o de fnndo ulanf(•adél í'll 11n -

jui~io Je ~arantí~is. 

S.- Para los efectos de este estudio consideramos que el cu~pli

miento de la ejecutoria de· amparo signific.'.l el acatamiento volt1!!_ 

tario o for:oso de la misma, por parte de las atitoridades respon 

sables. Por eJect1ci6n ente11dcmos el conJt1nto de mec\ios jurídi -

cu~plimiento de sus resoluciones. 

6.- Las sentencias de amparo establecen la verdad legal que rige 

en el caso y no sólo los pt1ntos resolutivos, sino tambi€n las 

consideraciones en que 6stos se íundan, producen fuer:a de cosa

ju:gada, sieraprc y cuanJo dicl13s consideraciones se refieran a -

los puntos que fueron materia de la controversia en el juicio -

constitucional. 
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7.- Los actos que rcnli;~1n las autoridades respo11sa\ilcs y ct1ya -

inconstitucionalidad qued6 conitatada en la scntcnci:1 de Hm¡laro, 

no son nulos a virtud de <licha constataci6n. sino que lo son de~ 

de su nacimiento> por el hecho mismo de hahcr$e reali:ndo con -

violaci6n a preceptos constitucionales, pu<li~ndosc <l~cir lo mis

mo de las consecuencias Je dichos actos. 

S.- El cumplimiento Je la ejecución mnterial de 13 ejecutoria de 

amparo, le corresponde a la autoridad responsable o ¡1 cualquiera 

otra autoridad qt1c de acuerdo a sus funciones, quede obligada a

efectunr el cumplimiento de la sentencia. 

9.- La acción que se cjurcita en el j11icio Je amparo, tiene como 

finalidad primordial controlar el acto o acto~ de l3s at1torida -

desl del Estado que violen o traten de violar las garantias indi 

viduales o sociales a los 11d~lccs Je pohlaci6n eji<lal o comunal, 

ejidatario o comunero. 

10.- En los juicios de amparo en materia agraria, se rompe el -

principio de estricto derecho que rige a la se~tcncia de amparo; 

y la deficiencia de ln queja no s6lo se suple al dictarse la sen 
tencia por las omisione~ cometidas en la d.emanda de amparo o en

el escrito de agravios, sino qt1c se extiend0 esa obligación a -

otros actos procesales )' en diferentes momentos del juicio. 

1\.- El cumplimiento de la~ ejecutorias en materia agraria, difi 

cilmente se lleva al cJ.bo, toda ve: que en la mayoría de casos -

hay intereses de por medio, en virtud de que lasg_utoridades que

est3n obligadas a dar el Jcbid~ ct1~plimiento a las ejecutorias,

estan imposihilit3das ~ rcali:arlo, ya sea por cuestión material, 

jurídica o política. 
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