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PROLOGO 

No preten::le ser este trabajo, ni mucho - -
menos, un brillante estudio sobre la materia . Todo lo 
contrario. Sumamente modesto, elaborado con un cc:?..n 
siderable esfuerzo, es el resultado de la inquietud que 
se despierta en uno mismo por adentrarse más en un
determinado estudio, elaborar investigaciones con una 
mayor profundidad tratando de llegar a las raíces 
mismas que constituyen el objeto de ese estudio. 

Es de tal importancia el proceso de ampa
ro, a mi manera de ver, que constituye, por as( de
cirlo, la Ciltima carta, la última oportunidad que tie
ne el recurrente de que una resoluci6n impugnada, en 
la vía de amparo, sea modificada, y para ello debe -
acudir a toda la habilidad y conocimientos de que dis 
ponga. 

Se plantean en esta tesis, aparte del análi 
sis que se hace de algunos art(culos, cuestiones que= 
caen dentro del ámbito t~cnico jurídico, con el fin de 
buscar una soluci6n adecuada a los problemas que - -
presentan. 

Dicho lo anterior, someto a consideraci6n 
del honorable Jurado que terdrá a bi~n examinarme, -
esta tesis, rogárooles sean benevolentes en el juicio
que dec, ella emitan, tomando en consideraci6n para el 
efecto mi escasa experiencia en la práctica de la ma
teria y en la elaboraci6n de trabajos de tipo académi
co. 
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a) Sentencia concesoria exclusivamente para 
efecto. La responsable al cumplimentar, 
dicha auto diverso, s6lo combatible me- -
d iante otro amparo . 

b) Sentencia concesoric:- que vincula a la res
ponsable • Si comienza a cumplimentar, 
puede incurrir en exceso o defecto (pro~ 
de la queja), si se abStiene totalmente 
s6lo procede incidente de inejecuci6n. 
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to y el recurso de queja por exceso o defecto 
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b) Queja procedente e improcedente; y 
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1 .- EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNA- -, 
CION EN GENERAL.- Se han llamado medios de fm
pugnaci6n a los recursos, que son los medios que la -
ley establece para corregir la injusticia de las resolu 
cienes o para obtener la inval idaci6n de actos procesa 
les viciados, cuando no se concede la vra incidental o 
el juicio. Para discutir la legalidad de un prove(do, -
es necesario que éste pueda soportar la crítica de sus 
vicios propios, de los vicios anteriores a él, del pro~ 
dimiento en que fue dictado. 

Tienen como finalidad los medios de impug 
nación ir contra las resoluciones que causen algún -= 
perjuicio durante el procedimiento. El Licenciado - -
Palacios Vargas hace un'a distinci6n entre impugnaci6n 
e invalidaci6n, diciendo que la. segunda es casi siem
pre una oposición incidental, a una actuaci6n o a un -
proveído irregulares, que no satisfacen los requisitos 
sustanciales exigidos por la ley. "Si el acto anulable 
solamente causa perjuicio cuando trasciende en una re 
soluci6n, como la prueba incongruente o extemporánea,, 
a veces algunos sistemas de procedimiento conceden -
un derecho de impugnaci6n contra la resoluci~n que se 
apoya en el acto nulo. Por este motivo, la invalida- -
ci6n ha entrada a formar parte de la impugnaci6n, a -
pesar de que existen diferentes motivos entre una y -
otra", 

"La impugnaci6n se concede para subsanar 
errores que vician a veces la sentencia. El gravamen 
absorvi6 a la invalidaci6n. El gravamen se diriglr(a
contra la intrínseca injusticia del fallo. Provoca un
nuevo estadio del mismo proceso; la impugnaci6n da -
vida a un nuevo proceso". En nuestra ley de Ampa
ro, dice el Licenciado Palacios Vargas, "el gravamen 
e tmpugnaci6n han sido encerrados en los recursos - -
(impugnaciones) y que salvo ciertas nulidades del pro-
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cedimientos, anteriores o posteriores a la sentencia -
que atraen un procedimiento especial de nulidad, el -
resto se rige por los medios de tmpugnaci6n. Lama 
teri.a de los recursos en contra de la sentencia por vi
cios: anteriores o posteriores; la rescisi6n y substi.tu -
ci6n de la sentencia, por su injusticia. Clásico me-
dio de i.mpugnaci6n, es la casación por errores de -
procedimiento y de juicio. El amparo directo es ca
saci6n y dentro de ese amparo directo existen recursos 
contra la ejecuci6n e inejecuci6n de la sentencia de -
amparo. Se dice que existe impugnabil idad objetiva -
cuando el sistema adoptado por el determinado orden~ 
miento procesal (a veces en et derecho substancial) -
concede determinados medios a las partes o a terce- -
ros, para obtener la revocaci6n, modificaci6n o anula 
ci6n de un prove(do judicial, y ha establecido espec(fi 
ces remedios para cada hip6tesis de desvertaja proce'= 
sal o substancial . Cuando el legislador niega la im
pugnaci6n no es dable, sin caer en la derogación par
cial d~ecepto legal, concederlo por mayoría de r~ 
z6n, por equidad o por otra causa metajurídica11 • (1) 

El maestro Eduardo Pallares, en su obra 
"Diccionario Te6rico Práctico del Juicio de Amparo", 
manifiesta, ºque no siempre la impugnación se hace -
valer contra una resoluci6n judicial • Hay casos en -
que la materia del recurso consiste en actos o absten 
ciones, en hacer algo más de lo que debi6 haberse he= 
cho, o en omisiones, en hacer menos de lo que orde
na una sentencia ejecutoria, u omitirlo total merte". 

"Tampoco es cierto que los recursos ten
gan tan solo como finalidad, confirmar,, revocar o ~ 
dtficar las resoluciones contra las cuales se hacen va
ler. Si un litigante apela de una sentencia o interpo
ne en su contra el recurso de revtsi6n, no lo hace --
para que se confirme, sino para que sea revocado 1 -
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modificada o nul i.ficada. Tampoco es cierto que los -
efectos de los recursos, sean Gni.camente los tres m~ 
cionados. A ellos hay que agregar, excluyendo previ~ 
mente el de confirmar, los siguientes: mediante un re 
curso, se puede obtener la nulidad de la resoluci6n o 
acto impugnado, la ejecuci6n pardal o total de lo or
denado en una ejecutoria, la suspensión del procedí- -
miento e incluso su reposici6n. También acontece en 
algunos casos, que por el s6lo l1echo de interponer -
un recurso, se suspende la ejecuci6n de la resoluci6n 
impugnada" . (2) 

2.- LIMITACION DE LOS MEDIOS DE IM
PUGNACION.- En su caprtulo décimo primero, la Ley 
de Amparo reglamenta los recursos mediante los cua
les pueden impugnarse las resoluciones que se dictan 
en los juicios de amparo y señala el procedimiento -
que en cada caso debe seguirse y la competencia para 
conocer de ellos, ya sea esta de los Jueces de Distri
to, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las
Salas que integran la Suprema Corte de Justicia o del 
Pleno de la misma. 

Ahora bien: Se dice que los medios de im
pugnaci6n en materia de amparo son limitados, por- -
que el artículo 82, de la citada Ley de Amparo esta
blece precisamente que en los juicios de amparo no se 
admitirán mas recursos que los de revisión, queja y -
reclamaci6n, de tal maner~ que este precepto con to
do rigor señala que s6lo esos tres medios de lmpugna
ci6n existen en la ley para combatir las resoluciones 
de los Jueces de Distrito, Tribunales Colegiados y -
desde luego, tambien de las autoridades responsables 
cuando éstas se encuentren en algunos de los casos en 
que proceda contra los autos que dicten el recurso de 
queja en las di.versas situaciones previstas por el ar 
t(culo 95 de la Ley de Amparo. 
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3 .- LOS DIVERSOS MEDIOS DE IMPUGNA 
CIO N EN EL PROCESO MEXICANO. 

Como es sabido, existen diversos medios -
para impugnar las resoluciones judiclales, estos se -
encuentran contenidos en cada uno de los c6digos de la 
materia de que se trata. Como el objeto central de -
áste estudio, son los recursos en materia de amparo
de los cuales se tratará en particular en cada uno de 
los capftulos correspondientes, me limitaré únicamen
te a hacer una breve exposici.6n de los recursos, que -
en materia civil, establece el "C6digo de Procedimie~ 
tos Civiles para el Distrito y Territorios Federales", 
ya que creo son la base para el estudio de los demás 
recursps establecidos en los diferentes c6cHgos. 

El citado c6digo, en el título decimosegun
do, correspondiente a los recursos, en su capítulo -
primero, refi~rese en los artículos 684 y 685, al re 
curso de revocaci6n. 

Dicen los mencionados art(culos: 

AAT. 684. "Los autos que no fueren ape
lables y los decretos pueden ser revoca- -
dos por el Juez que los dicta o por el que 
los substituya en el conocimiento del neg~ 
cio. 

AAT. 685. "La revocaci6n debe pedirse -
por escrito dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la notificaci6n, y se substancia 
rá con un escrito por cada parte y la reso 
luci6n del juez que debe pronunciarse deñ= 
tro del tercer d(a. Esta resoluci6n no ad 
mite mas recurso que el de responsabili
dad". 
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Se desprende del transcrito artículo 684, -
que no todos los autos son revocables por el propio -
Juez que los dicta, si.endolo s6lo aquellos que no son -
apelables. No as( e.n lo que se refiere a los decre- -
tos, respecto de los cuales se infiere del citado art(c.:! 
lo, que si.empre son revocables. 

El L i.cenciado Jorge Obreg6n Heredi.a, en -
su 11 C6di.go de Procedimientos Civiles para el Distrito 
y Territorios Federales", comentado por ~l mismo, -
edici6n primera de octubre de 1973, cita un estudio -
sobre la revocaci6n, hecha por el Licenciado WHlebal
do Bazarte Cerdan, q\.ilen dice que lo que la ley llama 
y considera decretos, son las simples determinacio
nes de trámite", segCm lo establece el artículo 79, 
fracci.6n primera, del C6digo de Procedimientos Civi
les mencionado. 

Hace este autor, inmediatamente, una di vi 
si.6n específica: 

a) Simples determinaciones de trámite; y -
b) Determinaciones de trámite, no simples. 

"El legislador sustancialmente habla de - -
"decretos" (por cuanto a su esencia), pero en la prác 
ti.ca, y también porque este propio artículo 79 no lo di 
ce, no se diferencia un "decreto" formalmente de un 
auto" . Los jueces dictan invariablemente en la mis
ma forma un decreto que un auto, lo que los hace dis 
tintos es su contenido jurídico". 

El Licenciado Obreg6n Heredia, en sus C_9 
mentarios, dice que por simples determinaciones de -
trámite debe entenderse "aquellas resoluciones del 
Juez que dentro del procedimiento Judicial tienden 
s6lo a despejar de trabas los actos de todos aquellos 



7 

(parte o terceros, también el Juez) que han llegado o 
lleguen al proceso". 

Entiende por traba "cualquier cosa que im 
pide o estorba la fácil ejecuci6n de otra", en cense-:: 
cuencia, la "simple determinaci6n del Juez que quita 
una traba en el procedimiento, sin más consecuencia, 
es un decreto" . 

"Sf por el contrario, existe determinaci6n 
de trámite que no es "simple", ertonces estamos an -
te una !"'esoluci6n que ya no debemos clasificar como 
"decreto", y habrá que anal izar su esencia para poder 
saber a que grupo de resoluci6n judicial pertenece de 
las clasificadas en el artículo 79". 

Por lo que toca al recurso de apelación, -
éste se encuentra contenido desde el artículo 688, has 
ta el 716, del C6digo de Procedimientos Civiles ya et 
tado, 

Dice el artículo 688: 

ART . 688. El recurso de apelaci6n tiene 
por objeto que el superior confirme, revoque o madi 
fique la resoluci6n del inferior". 

Siguiendo al autor Jorge Obreg6n Heredia, 
quien cita a Caravantes, nos dice que doctrinaria- -
mente, por apelación, "palabra que proviene del latín 
11 apellatio", llamamiento o reclamación, es el recurso 
que hace el que se cree perjudicado o agraviado por -
la providencia de un juez o tribunal, para ante el su
perior inmediato, con el fin de que la reforme o revo 
que. (3). 
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"La apelaci6n legitimamente interpuesta pro 
duce dos efectos principales el devolutivo y el suspe~ 
sivo. El de volutivo consiste en transferir o investir 
al Juez superior del conocimiento del pleito seguido en 
primera instancia, o de los extremos o partes de la 
sentencia del inferior que se apel6, seg6n aquella re
gla: "tanto devolatum quanto apellatum, y en privar al 
juez que pronunci6 la sentencia apelada de la compete.!2 
cia para conocer de aquel negocio, pero pudiendo ejec.:! 
tar el fallo, si bien quedara sujeto, cuanto actuar· e a 
la revocact6n o reformas que hiciere la superioridad. 
Por el efecto suspensivo se suspende la jurisdicci6n -
del juez a quo, y en su consecuencia, los efectos de 
la sentencia apelada, de suerte que no puede ejecutar
la hasta que recayendo la de la superioridad, quede -
ejecutoriada. As( es que se tiene por atentatorio del 
poder jurisdiccional del superior y nulo cuanto hicie
re o innovare sobre el negocio controvertido, aún cuan 
do hubiere denegado la apelaci6n, si se recurri6 de:' 
esta negativa a la superioridad". (4) 

Anteriormente, en el artículo 694, del ci-
tado "C6cHgo de Procedimientos Civiles para el Distri 
to y Territorios Federales", proced(a la apelaci6n -eñ 
un s6lo efecto, en ambos efectos y "preventivamente". 
Decía este art(culo en el tercer párrafo: "el efecto -
preventivo solo significa que interpuesta la apelaci6n -
se mandará tenerla presente cuando apelada la sente~ 
cia definitiva se reitera ante el superior lo pedido en 
su oportunidad; procede respecto de las resoluciones -
preparatorias y de las que desechan pruebas" . 

Al suprimirse la ape1aci6n en éste efecto, 
se incurrieron en algunos errores de carácter técni- -
co, ya que se olvidaron de modificar artículos como -
el 277 y el 360, del propio C6digo de Procedimientos 
Civiles mencionado, que aCm refieren el trámite en el 
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efecto preventivo. A continuaci6n, transcribo un co
mentario al respecto del Licenciado Obregón Heredia: 

"Si bien es cierto que el legislador preten 
de como lo da a entender en su exposici6n de motivo$, 
una concentraci6n del procedimiento y lo intenta, sin 
seguir un sistema técnico-jur(dico correcto que evite 
tal eventualidad en las actuaciones, contradice su es 
píritu legislativo al suprimir el efecto prevertivo de la 
apelaci6n obligando al litigante y juzgador a admitir -
en el efecto devolutivo las apelaciones que procedían 
en el efecto que se suprime, con lo que da margen a 
un engorroso procedimiento y que intervenga sin ne- -
cesidad alguna, antes de dictar sentencia definitiva, un 
criterio ajeno como es el del 6rgano superior al del -
juez que dict6 el auto preparatorio que se impugne. -
Tampoco se tom6 en cuenta la naturaleza de las reso 
luciones que dictan los juzgadores y están previstos :: 
por el artículo 79 de éste Código, que tienen íntima . -
relaci6n con el sistema de impugnaci6n seguido por la 
ley procedimental". (5) 

3) Toca ahora el turno al recurso de apela 
ci6n extraordinaria, el cual se encuentra establecido -: 
del artículo 717, al 727 ~ del ya muchas veces citado 
C6cHgo de Procedimientos Civiles para el Distrito y -
Territorios Federales". 

Dice el citado artículo 717: 

AR.T. 717. Será admisible la ape\aci6n - -
dentro de los tres meses que sigan al día -
de la·notificaci6n de la sentencia: 

I. Cuando se hubiere notificado el empla- -
zamiento al reo, por edictos, y el juicio se 
hubiere seguido en rebeldía; 
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II. Cuando no estuvieren representados le -
gitimamente el actor o el demandado, o, -
siendo incapaces, las diligencias se hubie
ren entendido con ellos; 

III. Cuando no hubiere sido emplazado el -
demandado conforme a la ley; 

IV. Cuando el jui.ci.o se hubiere seguido -
ante un juez incompetente, no siendo pro
rrogable la jurisdi.cci.6n11 • 

A continuaci6n, transcribo una Tesis de la 
Suprema Corte de justicia que hace un breve resumen 
de lo .que ha sido la apelaci.6n extraordinaria y con -
que modal i.dad se introdujo en nuestro C6digo. 

APELACION EXTRAORDINAAIA.- "Sus 
anteceCiéntes .hist6ricos se remontan una -
acci6n directa o acompañada de apelaci6n, 
como lo entendieron los comentaristas Co
varrublas, Vansi.o, Altimal, Scacia, etc., 
citadas por el Conde de la Cañada, páginas 
219 y siguientes, de las "Instituciones - -
prácticas de los juicios civiles, así ordina 
rios como extraordinarios"' acci6n que se 
convirti.6 más tarde en el incidente de nul i 
dad por vicio en el procedimiento, del que 
hablaban las leyes de 23 de marzo de 1837 
y 4 de mayo de 1837, estableciendo que los 
que no han litigado o no han sido legitima 
mente representados, podrán pretender _:: 
por vía de excepci6n que la sentencia no -
les perjudique; y posteriormente se trans 
form6 en el recurso de casaci6n estableci 
do por el C6digo de 1872, que refundi6 eñ 
él la nulidad por vicio en el procedimiento 
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consignada en el artículo 1600 . • ; disposi
cl6n que fue suprimida en el C6digo de - -
1880 y respuesta en el de 1884, que) en 
el artículo 97 estableció que las nottfi.ca-
ciones que se hicieren en forma distinta -
de la prevenida por la ley, serían nulas, y 
que la parte agraviada podría promover -
ante el propio juez que conociera del nego
cio, el respectivo incidente, por declara
ci6n de nulidad o de lo actuado desde la .. 
notificaci6n hecha indebidamente, La apela 
ci6n extraordinaria, s6lo introdujo como = 
modalidad, la de qL1e se pudiese interponer 
el recurso a6n despuás de dtctada la sen
tercia, siempre que se hubiese cometido -
alguna de las violaciones que señala el ar
tículo 714 del Código de Procedimientos -
Civiles". (6) 

Cabe señalar, que seg6n otra Tesis de la 
Suprema Corte de Justicia, visible en los "anales de 
jurisprudencia", en el Tomo tercero, págin 58, la -
"apelación extraordinaria", no procede en materia - -
mercantli. 

4) Otro de los recursos que establece nuestro C6digo 
de Procedimientos Civiles, es el de queja,. señalado
por el artículo 723, culminando su reglamentaci6n el 
art(culo 727. 

Dice textualmente el art(culo 723: 

ART. 723. El recurso de queja tiene lu- -
gar: 

I • Contra el juez que se niegue a admitir 
una demarda o desconoce de oficio la per_ 
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sonalidad de un litigante antes del empla
zamiento; 

11. Respecto de las interlocutorias dictadas 
en la ejecuci6n de sentencias; 

III. Contra la denegaci6n de apelaci6n; 

IV. En los demás casos fijados por la ley. 

Dice el Licenciado Jorge Obreg6n Heredia 
en su c6di.go comentado y concordado, que 
"Mediante este recurso se atacan resolucio 
nes. judiciales, actos de ejecuci6n, omisi.~ 
nes y dilaciones de los secretarios de - -
acuerdos " • 

"Por la instauraci6n de éste recurso tam
bi~n se obtiene, la revocaci6n o nulidad -
de una decisi6n judicial, el medio discipli 
nario para sancionar las omisiones ya me~ 
clonadas por parte de los secretarios, la -
nulifi.caci6n de los excesos y defectos de -
las ejecuciones. 

AcJn cuardo el Código no lo dice, produce 
efectos de modificar las determinaciones jurisdiccio
nales". 

5- Finalmente, en el artículo 728, del multf.citado C6 
digo de Procedimientos Civiles que nos rige, se en- -
cuentra establecido el recurso de responsabilidad, re
glamertado hasta el artículo 737, del propio c6digo. 

Dice el artículo 728: 

ART. 728. La responsabilidad civil en que 
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puedan incurrir jueces y magistrados, 
cuando en el desempeño de sus funciones -
infrinjan las leyes por negligencia o igno- -
rancia inexcusables, solamente podrá exi
girse a instancia de la parte perjudicada o 
de sus causahabientes, en el juicio ordtn~ 
rlo, y ante el inmediato superior del que 
hubiere incurridÓ en ella". 

Como dice el Licenciado Obreg6n Heredia, 
al opinar sobre este recurso que él considera mal Ha 
mado rec1.1rso diciendo que se trata de un "verdadero 
juicio ordinario que se puede instaurar en contra de el 
funcionario que ha incurrido en responsabilidad civil 
por actos que tambien ha realizado en el ejercicio de 
sus funciones jurisdiccionales". Yo personalmente -
prefiero llamarlo recurso principalmente por el he- -
cho de que con tal caracter esta establecido en nues
tr~ C6c:Ugo. Sigue dicierdo el L icenctado Heredia, -
que "rvediante este juicio, para él, para mi recurso, 
se busca hacer efectiva la responsabilidad civil del -
funcionario, la que debe basarse en su ignorancia - -
inexcusable o negligencia" . (7) 

Con esto quiero dar por terminado el pre-
sente capítulo, no sin antes disculparme por no poder 
me extender a mencionar todos los demás recursos = 
contenidos en los diferentes c6di.gos que nos rigen, -
pero como ya expresé al principio, el objeto del pre
sente estudio no son los recursos ordinarios, sino los 
contenidos en la Ley de Amparo. Espero, a pesar -
de lo brevemente tratado el tema, haber destacado -
los rasgos más importantes, en los comertarios trans 
critos, de los recursos referidos. 
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4.- COl\CEPTO Y CARACTERISTICA DEL 
RECURSO.- En la lengua italiana, la palabra recurso, 
deriva del vocablo "ricorsi", que significa tanto como 
volver a tomar el curso . 

Se dice, que vulgarmente en nuestro medio 
se denominan recursos a todos los medios de impugna 
ci6n de una resoluci6n judicial, aunque desde un pun
to de vista técnico es preciso distinguir los recursos 
auténticos de los restantes medios de impugnaci6n. 

Los recursos --dice el maestro Hugo Al si 
na--, "son los medios que la ley concede a las partes 
para obtener que una resoluci6n judicial sea modifica 
da o dejada sih efecto • 11 

Y continúa, "La historia corftrma esta -
funci6n de los recursos. Entre los germanos, el re
cursos de apelaci6n era desconocido, ya que siendo -
la sentencia expresi6n de una voluntad divina, no po
día ser injusta, dado que la divinidad no pod(a equivo 
carse. Por el contrario, en la leglslaci6n española -
de los primeros tiempos, los recursos eran tanto - -
más numerosos cuanto más se desconfiaba de los jue 
ces, afirmaci6n que se comprueba con s61o examinar 
las leyes de indias, cuyas disposiciones establecían -
varias instancias y concedían recursos que luego fue
ron desapareciendo." (8) 

El maestro Ignacio Burgoa, por su parte, 
estima que: "jurídicamente el concepto de recurso se 
presenta en dos sentidos: uno amplio, como sin6ni.mo 
de medio de defensa en general y otro restringido, -
equivalente a cierto medio específico de impugnaci.6n." 
(9). 

De diferente manera, opina el maestro --
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Eduardo Pallares en su "Diccionario de Derecho Pro
cesal Civil", para quien la palabra recurso ttene tam 
bien dos sentidos, a saber: "uno amplio y otro res-": 
tringido y propio" pero, solamente que piensa que "en 
el sentido amplio, significa el medio que concede la
ley a la parte o al tercero que son agraviados por una 
resoluci6n judicial para obtener su revocaci6n o modi 
ficaci6n 1, sea que estas óltimas se neven a cabo por -
el propio funcionario que dict6 la resoluci.6n o por un 
tribunal superior"; en cambio, "en sentido más res
tringido el recurso presupone que la revocaci6n o rno 
dificaci6n de la resoluci6n está encomendada a tribu= 
nal de instancia superior. 11(1 O) 

El maestro Pallares, como algunos otros
autores, piensan que la característica fundamental del 
recurso es la transferencia del negocio a otro tribu
nal superior en jearqu(a para que welva dicho negocio 
a ser examinado. 

Va mas de acuerdo la opini6n del maestro 
Burgoa, porque como dice el Licenciado Joaquin Ca
rrillo Patraca, al escribir en la "Revista Jurídica V_! 
racruzana 11 , Organo del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de veracruz, en el n6mero 3-4 de Julio a 
Noviembre de 1974, "realmente tiene raz6n --el maes_ 
tro Burgoa--, al afirmar que existen medios de tm- -
pugnaci6n denominados legalmerte recursos, que son -
substanciados y resueltos por el mismo 6rgano que -
origin6 el acto atacado y por tanto, no dan lugar a -
una instancia superior. Está ya superado aquel crtt:_ 
río, que considera que para que un recurso sea tal, 
su tramitaci6n debe teriér lugar ante un Tribunal de
Alzada y nunca ante el mismo que dict6 la resotuci6n 
que se trata de impugnar. 

Considero pués mas atinada la definici6n -
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que de recurso nos da el maestro Burgoa, cuando di -
ce: 

"El recurso es un medio jur(dlco de defen 
sa que surge dentro de un procedi.mi.ento judicial o ~ 
ministrativo para impuganr un acto del mismo y que 
tiene como final id ad revocarlo, confirmarlo o modifi.
carlp,, mediante un nuevo análisis que genera la pro-
lon;Jaci6n de la i.ntancia en la cual se interpone, con
servando o manteniendo de esta, en su substanctaci6'n, 
los mismos elementos teleol6gicos motivadores del ac 
to atacado, " (11 ) 

Guasp, citado por el Licenciado Carrillo -
Patraca, en la revista jur(di.ca pitada, proporciona las 
notas caracter(sticas del recurso, que a mi. modo de 
ver son sumamente claras, porque como dice el m~ 
tro Carrillo Patraca "atiende a su verdadero objeto y 
finalidad, a su desarrollo procesal y a la legittmaci6n 
para interponerlo, que s6lo puede competer a las par 
tes que actúan dentro del proceso donde el recurso -= 
tiene lugar. " (12) 

• Estas notas son las siguientes: 

a).- Son instancias de parte, es decir, - -
que s6lo las partes pueden interponer recursos. 

b) ~- Pertenecen a la oategorra de las pre
tensiones en general y su objeto es reformar median
te ellas una resoluci6n judicial. 

c).:- La reforma consiste en cambiar la -
materia de la resoluci6n, substituyendo ésta por otra 
diversa que se apegue a la ley. 
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d) .- Los recursos no tienen por objeto de 
clarar la nulidad de la resoluci6n, sino reformarla :' 
como se ha dicho. 

e).- Han de deducirse en el mismo proceso 
para que sean verdaderos recursos. Las pretensio- -
nes que se dedurzcan en jui.cio diverso que tiendan a -
modificar las resoluciones judiciales no son, por tan
to, veraderos recursos. 

f) .- Con las características anteriores, 
Guasp concluye por definir el recurso de la siguiente 
manera: "Es una pretensi6n de reforma de una resolu 
ci6n judicial dentro del mismo proceso t·:"l que dicha:: 
resoluci6n ha sido dictada 11 • 

g).- Sostiene que los recursos no rompen 
la unidad del proceso aunque s( originan en él diver
sos grados o instancias. 

Ahora bién, no todos los recursos se in
terponen de igual manera, ni. dentro de los mismos -
terminos, ni proceden en análogas circunstancias, sur 
giendo asi una di.visi6n entre recursos ordinarios y ex 
traoridinarios. 

Son recursos ordinarios, los que la ley -
concede a las partes en situaciones normales durante 
la tramitaci6r1 del proceso; y son recursos extraordin_!. 
Y"ios, los que la misma ley concede en casos excepc_!.o 
nales y condiciones expresamente determinadas, co-
mo el de apelaci6n extraordinaria en materia civil • 

Para concluir, quiero expresar que enti.e~ 
do por recurso, el medio que la ley concede a las par 
tes, ya sea en situaciones norma.les o excepcionales;
para atacar las resoluciones que les causan agravios, 
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a fin de que sean examinadas por el propio tribunal -
que las dict6 o por otro de mayor jerarquía y sean -
en sus casos revocadas, modificadas o confirmadas. 

5.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OB
JETO DEL RECURSO.- Dice el Licenciado Hubo Alsi
na, en su ya citada obra "Tratado Te6rico Práctico -
de Derecho Procesal Civil y Comercial", que el funda 
mento del recurso "resi.de en una aspi.raci6n de just{: 
eta, porque el principio de inmutabil i.dad de la senten 
ci.a, que con.stituye a 'su vez et fundamento de la cosa 
juzgada, derivado de la necesidad de certeza para la 
P-stabi.l idad de las relaciones jurídicas, cede ante la -
posibilidad de una sentencia injusta y los recursos, -
no son otra cosa, como dice Carnelutti, que el modo 
de ftscalizar la justicia de lo resuelto. 

El Licenciado Carrillo Patraca, estima -
que "el recurso se funda en la necesidad que existe 
de corregir las providencias torcidas y de reparar el 
derecho que se halle violado". 

"Los recursos constituyen medios técnicos 
a través de los cuales el Estado trata de asegurar el 
más perfecto ejercicio de la funci6n jurisdiccional" • 

Manuel Ibañez Frochman, citado por el - -
Licenciado Carrillo Patraca, reftriérdose a este pun
to, manifiesta, que "los 6rganos jurisdiccionales, por 
más que tengan el decidido prop6sito de sujetarse al 
estricto cumplimiento de sus deberes pueden incurrir 
en error aplicardo indebidamente la ley, o viciar - -
sus determinaciones por la ignorancia, por simpatía o 
cualquier otra causa y de all ( la necesidad de contar 
con medios legales pat'.'a combatir sus actos y enmen
dar sus equivocaciones. En su actividad jurisdiccio
nal, el Estado ejercita una funci6n que aspira a resul:-
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tar idealmente perfecta", 

Dice el Licenciado Carrillo Petraca: "de ·• 
no existir los recursos, los mandamientos que los - -
jueces y trtbunales pronunciaran, pasarían en autori
dad de cosa juzgada, perjudicanclo el interés general 11 , 

Tienden a garantizar un doble interés: el -
de las partes y el de la colectividad que se halla vin 
culado a la ní::icesidad social de que la justicia sea ad= 
ministrada con el máximo de seguridad y acierto en 
los fallos". 

"El fundamento jurídico de los recursos -
lo encontraremos en la existencia real de un perjui
cio, producido por una resoluci.6n judicial. La imper 
fecct6n humana, que nos hace esta siempre expuestos 
al error, puede acarrear alg6n gravamen a las partes 
contendientes, es decir, alguna 1esi.6n a sus intere- -
ses. En estas condiciones, el Estado esta interesado 
en que tal error se repare. Por el lo la parte agrav~ 
da ha tenido reconocida la facultad, desde los tiempos 
mas remotos, de gestionar la reparaci6n de tal 
error". (13) 

Concluyo, de manera general, que el fun
damento del recurso, estriba en la idea de buscar y
encontrar, en la mqyoría de los casos posible, el -
máximo ideal de justicia, mediante la revisi6n y un -
nuevo análisis que se haga de un negocio, que de esta 
manera resultara ser confirmado, revocado o modifi
cado. 

La naturaleza jurídica del recurso, opina 
el maestro Hugo Alsina, es que "la consecuencia ini
cial de la interpostci6n de un recurso, es impedir -
que la sentencia produzca sus efectos normales. De -
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ahí la necesidad de establecer un t (mi te en el tiempo 
para su ejercicio, pu~s, en caso contarlo, nt las in
terlocutorias adquirirían caracter preclusivo, ni las -
diriginitivas tas de cosa juzgada; es decir, que et 
avance del proceso no ser(a posible ni. la li.tis logra
ría soluci.6n definitiva. No existe uniformidad en la
doctrina, respecto de la naturaleza jurídica de la res_s> 
luci6n recurrida. Para unos es un acto sujeto a con 
dici6n suspensiva, porque su actwci6n queda suspen-= 
dida al pronunciamiento defi.niti.vo; para otros está so 
metida a condi.cl6n resolutoria, porque tiene existen-= 
eta presente y efectiva, cuyos efectos solo se extin-
guen por un pronunciamiento contrario". (14) 

El maestro Eduardo Pal lares, al referirse 
a este punto, opina que su naturaleza jur(dica estri
ba en que "son medios de impugnaci6n que la ley ºº'2.. 
cede a las partes o a terceros para defenderse contra 
resoluciones judiciales, leyes o actos, incluso abste'2_ 
clones o omisiones contrarias a la justicia o violato
rias de l~ le'yés que· los ri.'gen". (15) 

·El Li.cenctado Carrillo Patraca, por su -
parte, opina que: "Por su naturaleza, el recurso es 
un acto procesal . Tiene siempre su origen y desa
rrollo dentro del proceso y su procedencia y alcance 
estan en funci6n de la organizaci6n judicial existente
en cada lugar". 

El Estado cumple, por medio de sus 6rga 
nos jurisdiccionales, uno de sus principales fines: el 
aseguramiento del imperio de la justicia. Asi pu~s, 
ta administraci6n de justicia queda convertida en un -
servicio público". 

"Debemos tener en cuenta, que por su na 
turaleza misma, recursos y número de instancias sOñ 
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términos equivalentes. Cualquier negocio del cual 
se derive un litigio, no concluye sino al concluir és
te, con el número de instancias que pueda tener. 
Pero en el mundo de los negocios no son concebi.bl es -
paralizaciones interminables, por lo cual se requiere 
rapidez, precisión y acierto en la resoluci6n de los -
mismos". 

Otra vez Manuel Ibarez Frochman, citado 
por el autor comentado refiriéndose a este punto, di
ce lo siguiente: 

"A pesar de que el prestigio institucional y 
cultural de cada país y las necesidades de su propia
prosperidad material, exige rapidez, precisi6n y acter 
to en la resoluci6n de los negocios, el litigante por = 
lo general, trata de agotar todas las instancias que -
se le permitan y evidentemente no podemos colocar
nos en la postura de sacrificar todo, al prop6sito dni 
co de obtener una justicia rápida". -

"Cuando se regula cientificamente el proc~ 
so, se compulsan unas y otras circunstancias y se 
tiende a lograr la f6rmula exacta: los l i.ti.gantes obten 
drán del Estado la justicia que esperan, sin mengua -
de sus derechos a ejercitar libre y ampliamente sus -
acciones o defensas, pero también sin vericuetos en -
donde puedan añadirse la chtcana o la mala fe". 

Los asuntos exigen rapidez en su resolu
ci6n por parte de los 6rganos encargados de adminis
trar justicia y es necesario que existan recursos a -
disposici6n de los litigantes, que tes permitan atacar 
las resoluciones judiciales que sean injustas, evitan
do asi los abusos en que i11Currir(an las autoridades 
al dictar fallos que no satisf acieran las pretensiones -
de la parte que obra conforme a derecho. Es decir 
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su naturaleza jurídica estriba en la necestdad impe -
riosa de corregir las providencias mal encaminadas -
que sean violatortas de derechos y que ese derecho -
sea reparado. "Los recursos son medios técnicos por 
los cuales el Estado trata de asegurar y garantizar -
el más perfecto ejercicio de la funct6n jurisdiccio... ':"' 
nal". 

Precisamente de esto se desprende, que -
el objeto del recurso, es tratar de encontrar un ma
yor (ndi.ce de seguridad en la resoluci6n de los nego
cios en la mayor brevedad posible, evitando que se -
eternicen. 

Sobre esto nos dice el Licenciado Carrillo 
Patraca: 

"Un buen sistema de recursos, constituye
una de las garantías mas firmes de la administracl6n 
de justicia, porque de este modo no podrá decirse que 
si en algunos casos no se logra el acierto requerido, 
ello es por deficiencia de las instituciones procesa- -
les. Dentro de un buen sistema de recursos, el l iti- -
gante sufrirá las consecuencias de su propia torpeza 
o incurrirá el Juez en responsabilidad si obra con de 
liberada malicia, pero la instituci6n no tendrá que - = 
cargar con la culpa por el error o viotact6n cometi- -
dos, porque al mismo tiempo que dentro de sus linea 
mientos se busca el acierto en la resoluci6n de los -= 
asuntos, se lleva como mira la prontitud en el despa
cho, para que no se cumpla el adagio que encierra -
esta gran verdad "La justicia tardía, no es justicia". 

"Y es nuevamente lbañez Frochman, quien 
con su claro pensamiento nos hace ver: 
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"Multtpltcar instancias para el mejor logro del acter 
to es encarecer el servicio público, dilatar los proce 
sos y perseguir una quimera: ¿quien enmienda el ye= 
rro de la última instancia?, .. por ese camino podría -
llegarse al infinito ... " (16) 

Es este pués el objeto del recurso en gene 
ral, pero indiscutiblemente que cada recurso en part!.._ 
cular tiene un objeto propto, que es necesario estudiar 
y anal izar en cada caso concreto . 

5 .- RECURSO IMFROCEDENTE, SIN MA-· 
TERIA E INFUNDADO.- otee el maestro Ignacio sur 
goa, que "un problema que no s6lo reviste importan-= 
eta te6ri.ca, sino también trascendencia p~ácttca., por 
cuanto que su soluci6n puede influir en los casos con 
cretas que se presenten, es el relativo a la distinci6ñ 
entre "recurso improcedente", "recurso sin materia" 
y "recurso infundado". Y que es en e\ amparo en -
donde ti.ene su frecuente aparici6n11 • (17) 

Entiendo que un recurso es improcedente, 
cuando la acci6n procesal para interponerlo sea defi -
ciente, es decir, legalmente inexistente, bién porque 
se haga valer contra una providencia que por su na
turaleza, conforme a la ley, no debe ser atacada me
diante dicho recurso, ya porque tácitamente se haya -
renunci.ado a aquel la acci6n procesal por dejar trans
currir el término legal para interponer el recurso, -
sin hacerlo, o se haya consentido expresamente la pro 
videncia o en fin por cualquier otra circunstancia el = 
recurrente no ejercite correctamente el derecho. 

En la improcedencia, la autnridad compe
tente de conocer del recurso, al hacer el exámen, - -
éste tendrá que ceñirse a 1 a existencia o inexistencia 
del derecho procesal para interponerlo y de determi-



nar lo citti.mo, debe declarar improcedente dicha de -
fensa legal sin estudiar el fondo del negocio, e inde
pendientemente de que el recurrente hubiera tenido -
oportunidad de lograr la revocacl6n o una modifica-· .:. 
ci.6n, de haber actuado correctamente y llenando to- -
dos los requisitos de fondo y forma necesarios, 

El recurso debe declararse sin materia 
-- dice el L i.cenciado Carrillo Patraca -- 11cuardo 
siendo procedente, se extinga durante su tramitaci6n 
la causa que le di6 or(gen, es decir, que el acto proce 
sal atacado quede insubsistente o que el recurso in-= 
terpuesto sea substituido por otro de final id ad seme
jante. En tal virtud, el recuoso ya no puede lograr - · 
su objeto espec(fico". 

Y un recurso resulta infundado, nos dice 
el mismo autor, cuando as( declarado "atañe al der;:_ 
cho sustantivo del quejoso para hacer que ·se revoque 
o modifique la sentencia o auto impugnados. En este 
caso, se analiza la cuesti.6n de fondo que por todos -
conceptos es procedente. 

"Lo que ocurre aquí es que no· se logra es 
tablecer la comprobaci6n de las circunstancias reque= 
ricias por la norma jurídica para que el recurso pueda 
surtir sus efectos de revocaci.6n o modificact6n y por 
tal motivo, se declara infundado". (18) 

Pero también existe el caso en que un - -
recurso sea procedente aurque i.nf urdado, cuando qui.en 
ataca una providencia, hace uso de la defensa procesal 
correcta, concurriendo en ella todos los requisitos ~ 
·cesarios, pero al estudiarse el fondo del negocio, re 
sulta que las argumentaciones en que se apoy6 el re-= 
currente para atacar la providencia, no se justificaron 
por encontrarse apegada a la ley la actuaci6n que se 
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recurrió. Por lo tanto el recurso debe declararse -
infundado, confirmando la resoluct6n que lo ortgin6. 

Y, es finalmente, "procedente y fundado -
cuando quien lo introduce tiene pleno derecho procesal 
y sustantivo para obtener por medio del primero, 
que la autoridad revisora actúe y lleve a cabo la re
visión prevista por la ley, y mediante el segundo lo
grar que se modifique o revoque la providencia le- -
gal" • 

"Lo procedente o improcedente, en conse
cuencia, atiende unicamente al aspecto formal del re 
curso. Se trata aquí de lo concerniente al derecho :
procesal del quejoso para atacar una resoluci6n11 (19) 

Con esto se da por terminado el presente
capftulo, esperardo que a pesar de la sencillez con -
que fueron tratados los temas, se halla logrado dar -
una idea clara y concreta de lo que se quiso decir. 
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CAPITULO 11 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA TRAMITACION 
EN EL AMPAAO INDIRECTO O BI-INSTANCIAL. 

1 .- f\JOTAS FUNDAMENTALES Y CONTENIDO DE 
LA DEMANDA DE AMPAAO INDIRECTO. 

2.- EL AUTO INICIAL EN EL JUICIO DE AMP.ARO 
INDIRECTO. 

a) Auto de admisl6n; 

b) El auto de desechamiento definitivo de plano; 

e) Características generales de la audiencia 
constitucional . 

1 ).- Per(odos de audiencia. 

2).- La prueba en el Juicio de Amparo. 
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CAPITULO II 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA TRA/VHTACION 
EN EL AMP.ARO INDIRECTO O 81-INSTANCIAL. 

I .- NOTAS FUNDAMENTALES Y CONTE
NIDO DE LA DEMANDA DE AMP.ARO INDIRECTO.- -
Para el Licenciado Palacios Vargas, la demanda de - -
amparo es el acto procesal de parte, con que se inicia 
el proceso de garant(as , 

El Licenciado Juventino V. Castro, en su
l ibro "Lecciones de Garant(as y Ampar'o", primera - -
edici6n, Máxico 1974, en su capítulo VII, (Pág. 407), 
integrando los principios que de la demanda hace el -
maestro Eduardo Pallares, nos dice que para ~ste la -
demanda es "un acto de declaraci6n de voluntad, de ca
rácter unilateral pero que puede ser promovido por 
una o varias personas a la vez y mediante el cual se 
ejercita precisamente la acci6n de amparo". 

El mismo autor, menciona que para el - -
maestro Fix Zamudio, la demanda es "el primer ac
to del procedimiento constitucional, que vincula al -
quejoso con el 6rgano jurisdiccional, acto constitutivo 
que determina el deber del juzgador de dictar un pro
ve(do, afirmando: ''En consecuencia, es factible afir
mar que si la relaci6n procesal se inicia - con la de 
manda, se perfecciona con la contestaci6n del deman= 
dado o con su rebeldía, que vinculan al juzgador". 

Dice el Licenciado Castro, que: 11 En materia 
de amparo en realidad esa contestaci6n es la rendici6n 
del "informe con justificaci6n11 por parte de la autoridad 
responsable, el cual perfecciona la relaci6n jurídica -
procesal del amparo, en virtud de que fija la materia 

\ ' 
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de la controversia, la cual ya no puede ser modificada 
por las partes", (20) 

En cuanto a su forma, los artículos 3o., -
116 y 166, de la Ley de Amparo, señalan que la de-
manda debe hacerse por escrlto y el a,..tículo 271, del 
C6digo Federal de Procedimientos Civiles, dispone, -
que deberán ser redactadas en idioma español . 

Cuando se trate de "actos que importen -
peligro de privaci6n de la vida, ataques a la libertad, 
deportaci6n, destierro o alguno de los actos prohibí-
dos por el artículo 22 constitucional, asi como la i.n
corporaci6n forzosa al ejército o armada nacionales", 
segein dice el segundo párrafo del artfoulo 23 de la ci
tada Ley de Amparo, se puede pedir éste, por medto
de' mensajes telegráficos • 

El mismo ordenamiento, en el artículo 118, 
permite también demandar el amparo por medio del te
légrafo en los casos en que no admiten demora, añadien 
do, que "la demanda deberá cubrir los requisitos que le 
correspondan, como si se entablare por escrito, y el -
peticionario deberá ratificarla, también por escrito, -
dentro de los tres días sigui.entes a la fecha en que se -
hizo la petici6n por tel~grafo". 

También, el art(culo 117 de la Ley de Ampa 
ro, señala que cuando se tratede "actos que importen = 
peligro de privacl6n de la vida, ataques a la libertad - -
personal fuera de procedi.mi.ento judicial, deportaci.6n, 
desti.errQ o alguno de los prohibidos por el art(culo 22 -
de la constituci6n11 , podrá formularse la demarda por·
comparecencia, "l.evantandose al efecto acta ante el - -
juez". En estos mismos casos, el artículo 17 de la mis 
ma ley, señala que cuando el agraviado se encuentre tm 
posi.bil itado, podrá ocurrir en demanda de amparo cual-
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quier persona en su nombre, debtendo et agraviado ra
tificarla en el término de tres d(as. 

En lo que toca al contenido de la demanda -
de amparo, el art(culo 116, señala en la Ley de Ampa
ro, los datos q1.;1e debe contener la demarda de amparo
indirecto y es el 166, el que señala cuales las de ampa
ro directo. Entonces seg<Jn se promueva uno u otro, va 
r(an los requisitos. Sin embargo, existen requisitos = 
comunes en ambas disposiciones para las demandas de 
amparo, las cuales veremos enseguida. 

El l tcenciado Jwentino V. Castro, señala -
en su obra ya citada, (págs. 41 O y sigs .), que los r.equ.!_ 
sitos comunes para las demardas de amparo directo o -
indirecto, son "los que señalan las tres primeras frac
ciones de los artículos 116 y 166, asi como los señala
dos en la fracci6n V del primero de ellos y sexta del s:_ 
gundo". · 

Fracct6n 1.- Nombre y domicilio del quejo
so y de quien promueva en su nombre • 

Fracci.6n II. - Nombre y domici1 io del terce_ 
ro perjudicado. 

"No en todos los procesos de amparo puede 
existir un tercero al cual perjudique que la justicia fe-
deral otorgue al agraviado la protecci6n constitucional -
que este demanda, Pero en existiendo ese quejoso -y -
stendo esto del conoctmiey¡to del accionante-, aparece -
la obligaci6n de señalarlo en la demanda, as( como su -
domicilio, si ésta Última circunstancia también es del -
conocimiento del demardante". 

Fracci6n III .- La autoridad o autoridades -
responsables • 
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Es necesario mencionar que toda demanda -
de amparo se entabla en contra de una autoridad, 

"Fracciones V del 116 y VI del 166 .- Seña~ 
miento de los preceptos constitucionales violados, y de 
los conceptos de la propia violaci6n11 • 

"Pero debe aclararse que la fracci6n V del 
art(culo 116-añade como condici6n que s6lo debe cumpli 
mentarse si se esta en el caso de la hip6tesis prevista= 
en la propia fracci6n-, que tal señalamiento de los pre
ceptos constitucionales que se estimen violados, as(.:: -
como del concepto o conceptos de violaci6n, deberán e~ 
presar se "si el amparo se pide con fundamento en la - -
fracci6n I del artículo 1 o, de esta ley", 

"Como breve comentario, aclaremos que en 
todo tipo de demanda debe haber un señalamiento de los 
preceptos constitucionales que en concepto del quejoso
han sido violados en su perjuicio, y además una "motiva 
ci6n 11 de como el acto concreto de autoridad debe enterf: 
derse que se opone o contradice a la disposici.6n consti
tucional precisada en la demanda de amparo, que es lo 
que la ley denomina "concepto de vi.olaci.6n, exigido 
igualmente en estas fracciones examinadas". 

2.- EL AUTO INICIAL EN EL JUICIO DE 
AMPAAO INDIRECTO.- a).- Auto de admisi6n. Si- -
guiendo a nuestro autor, nos dice sobre éste punto -
(págs. 468 y 469), que "LOs art(culos 145 y 146 de la -
Ley de Amparo, con los cuales se inicia el caprtulo N · 
del título segundo, y que se aparta para la substancia-·
ct6n del jutcto ante los juzgados de Distrito, se refieren 
al estudio que el juez de Distrito hace del esc"."ito de la
demarda para admitirla o desecharla, antes de resolver 
propiamente et inicio del juicio de amparo". 
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se debe iniciar el estudio de la tramita':'! -
ci6n del juicio de amparo ante los Juzgados de Distri~ 
to, refiriéndonos al artículo 147 de la Ley, que prevee 
la admisi6n de la demanda, cuando el juzgador consi 
dera que la pretensi6n que se ejercita es procedente-; 
o al menos no encuentra en ese momento procesal al 
gein motivo manifiesto e indudable de improeedencia" :-

"Como se ve, el proceso de amparo preten 
de ser sumar(simo, de acuerdo con la propia ley, ya 
que salvo cuestiones especiales que surjan en un asun 
to dado, se pretende que en el término de un mes a lo 
máximo, el juicio de amparo debe quedar substancia
do desde su iniciaci6n, hasta la expedici6n de la sen
tencia que resulte procedente, al ordenarse que des
pués de la audiencia a que se refiere el artículo 147, 
este 6ltimo acto procesal debe realizarse". 

Infortunadamente en la práctica, lo ante- -
rior no es verdad y al menos dentro de la jurisdic
ci6n de los juzgados de Distrito Federal, los juicios -
se tramitan en el curso de varios meses, y en oca- -
siones inclusive rebasan el año. En el resto de los -
juzgados del pa(s, el retardo no es tan exagerado - -
pero igualmente existe". 

El artículo 148 de la Ley de Amparo, es
tablece que la admisi.6n o desechamiento de las de- -
mandas que se presenten en esa materia, deberá re~ 
l izarse dentro del término de veinticuatro horas conta 
das desde la en que fueron presentadas, y dar aviso -
a la Suprema Corte de Justicia". Cabe aclarar que -
éste aviso se dará hasta que la demanda haya sido ad 
mitida, es decir que así se haya decretado. 

El a rt(culo 149, establece por su parte, -
el que las autoridades responsables, rindan su infor--
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me con justi.ficact6n --respecto del cual ya vtmos 
como el L i.cenctado V. Castro, considera como la -
contestaci6n c!e la demanda-- dentro del término de -
cinco días, el cual podrá ampliarse por otro igual si 
el Juez estimare que la importancia del caso lo ame
rita. 

Las autoridades responsables deben mani
festar en su informe, las razores legales en que se 
apoyen para sostener la constitucionalidad de su acto 
o actos, acompañando además a dicho informe copia -
certificacia de tas constancias que sean necesarias 
para apoyarlo, según lo dispone el párrafo segundo -
de la Ley de Amparo. 

A continuaci6n, transcribo una Tesis Ju- -
rtsprudencial sobre el informe de la autoridad respo~ 
sable: 

Tesis 114.- INFORME DE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE.- "Rendido sin la debida 
justificact6n, s6to tiene et valor que mere 
ce la aseveraci6n de cualquiera de las par 
tes". 1917-1965.- Sexta parte, Pág. 218):
(21) 

Y esta otra, "para aclarar la naturaleza -
del acto de rendict6n del informe y establecer que se 
intenta fijar un hecho mediante él, y qui.zas una justi
ficaci6n, pero nunca et perfeccionar una violaci6n". 

Tesis 117 .- INFORME JUSTIFICPOO, EN 
EL NO PUEDEN DARSE LOS FUNDAMEN -TOS DEL ACTO, SI NO SE DIERON AL -
DICT.ARLO .- "No esta permitido a las a~ 
toridades responsables corregir en su in
forme justificado la violaci6n de la garan-
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tía constitucional en que hubieren incurri
do, al no citar en et mandamiento o reso
luci6n reclamados, las disposiciones lega
les en que pudieran fundarse, porque tal
manera de proceder priva al afectado de -
la oportunidad de defenderse en forma ade 
cuada" . (22) 

Finalmente el artículo 54 de la Ley de Am 
paro, señala que ni.ng6n Juez podrá declararse incom= 
petente una vez admitida la demanda de amparo, sin -
antes resolver sobre la procedencia o improcedencia
de la sf.spensi6n definitiva. 

Y contin6a el segundo párrafo "En los ca
sos de notoria incompetencia del Juez de Distrito an
te quien se presenta la demanda, salvo lo previsto -
por et artículo 50 de esta ley, et Juez se limitará a -
proveer sobre la suspensi6n provisional o de oficio -
cuando se trate de actos de los mencionados en et -
artículo 1 7, remitiendo, sin proveer sobre la admi- -
si6n de la demanda, los autos al Juez de Distrito que 
considere competente. Fuera de estos casos, recibi 
da la demanda, el Juez de Distrito, sin proveer sobre 
su admist6n, y sin substanciar incidente de suspf:!n-
si.6n, lo remitirá con sus anexos al Juez de Distrito 
que corresponda 11 • 

b) .- El auto de desechamiento definitivo o
de plano.- Con el artículo 145 de la Ley de Amparo, 
se inicia el capítulo IV del título segundo, sobre la -
substanciaci6n del juicio. 

En éste artículo 145, el que da facultad al 
Juez de Distrito, para desechar de plano una deman
da presentada ante ~l, cuando del estudio del negocio, 
se aprecie que existe un motivo manifiesto de improc~ 
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dencia. Esto es, que claramente exista esa aprecta-
ci6n de ta falta de algún elemento necesario para que 
la demanda pueda ser admitida. A su vez, et art(cu-
lo 177 de la misma Ley de Amparo, es el que esta-
blece la misma facultad a los Tribunales Colegiados y 
Suprema Corte de Justicia, con la salvedad de que los ,~ 

quejosos sean menores de edad o incapaces. 

A continuaci6n, transcribo ambos artículos: 

ART. 145 .- El Jue,z de Distrito examina-
rá, ante todo, el escrito de demanda; y si 
encontrare motivo manifiesto e irx:ludable -
de improcedencia, la desechará de plano, 
stn suspender el acto reclamado". 

AAT. 177. - La Suprema Corte de Justi- -
cia o el Tr.ibunal Colegiado de Circuito exa 
minarán, ante todo, la demanda de ampa-= 
ro; y si encuentran motivos manifiestos de 
improcedencia, o que no se llenaron, en -
su caso, los requisitos que establece el -
artículo 161 , la desecharán de plano y co
municarán su resoluci6n a la autoridad res 
pensable, salvo lo dispuesto en el párrafo 
final del artículo 76 11 • 

Opina el maestro Ignacio Burgoa, en su -
ya citada obra "El Julcio de Amparo", (pág. 626), que 
los motivos manifiestos de improcedencia, son "aque-

. llas circunstancias que por s( mismas, sin ulterior -
comprobación o demostraci6n, surgen a la vista ha- -
ciendo válidamente inejercitable la acci6n de amparo, 
como sucede, verbigracia, en el caso de que se pre- -
sente ásta contra actos de la Suprema Corte". O, -
11en el supuesto caso de que un individuo interponga -
su reclamaci6n en contra de una Sociedad An6nima, -
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cuyos actos en su contr~ estime vi.olatori.os de sus ga 
rant(as individuales, porque se le niega una prestaci6n 
que le corresponde conforme a derecho. (23) 

"La improcedencia de la demanda, que en 
realidad deberfomos mencionar como la "inatendi.bili-
dad" de ella, es manifiesta, y~ que el amparo solo -
puede interponerse contra actos de autoridad". 

Cabe aclarar, que si bién los art(culos 145 
y 177 trascritos hablan de improcedencia, "no conclu-
yen ordenando el sebreseimtento en el juicio, conclu-
si.6n que es obligada cuando se trata de improcedencia 
cierta; en cambio ordenan el desechamientot lo que -
es una verdadera declaratoria, no de improcedibil idad, 
sino de i.nadmtsibi.l i.dad, y podr(amos añadir que es -
una inadmisibil idad que l6gicamente se plantea y se -
resuelve en el umbral mismo del proceso de amparo, 
o sea "in Hmine litis", lo que nos permite afirmar -
que el juicio no se ini.ci6, y que jamás pas6 de ese din
tel o umbral que divide la inexistencia de la afirma- -
ci6n del proceso mismo" . (24) 

Esto da una idea muy clara de lo que se -
entierde por "motivos manifiestos de improcedeñci.a" y 
a lo que debe sujetarse el Juez para as( declararla. 

Por otro lado, continúa diciendo el L icen -
ciado Castro, "es posible que correctamente se haya 
admitido una demanda, y exista por lo tanto una con- -
clusi6n provisional de que la acci6n es procedente, -
pero que posteriormente aparezca una circunstancia -
que era desconocida --pero existente-- al momento -
de la admisi6n, o bién que haya una nueva ci.rcunsta~ 
cia procesal que transforma lo procedente en improc~ 
dente". 
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Finalmente, se da el caso en que extste -
duda de si. debe o no admitirse una demanda de ampa
ro. En estos casos, "lo procedente es admitirla, ya 
que dentro del procedimiento siempre se podrá afinar 
el concepto dudoso y hacerse la declaratoria que co-
rresponda, ya que jamás causa estado una resoluci6n 
de procedencia de la acci6n, que es el d(namo mismo 
de todo el proceso". (25) 

Bueno, quiero concluir, respecto de la i1'.2_ 
procedencia, me parece que en la ley hay una falla 
de tipo t~cnico, porque cuando se habla de i.mprocede~ 
cía, improcedencia en general, la ley señala que debe 
sobreseerse. Sin embargo, aGn cuando los art(culos 
145 y 177 de la Ley de Amparo, hablan de improce
dencia, no se manda sobreseer, si.no desechar. Es -
necesario subsanar esa falla, considerando a la impr~ 
cedencia como una sota y que todo lo improcedente, -
tergaet mismo fin para evitar que existan situaciones 
jurídicas confusas . 

c) .- Caracter(sti.cas generales de la Au- -
diencia Constitucional . 

Et t~rmino "audiencia" tiene varias acep
ciones, teniendo todas et tas un mismo or(gen etimoló
gico. "Es la manera mas adecuada para dar y recibir 
informaci6n. Es la reuni6n de sujetos en un acto p~ 
bl ico, para exponer, probar o alegar, y esto no es e~ 
elusivo del proceso, por to que sin el nombre de au
diencia de le conoce en et derecho administrativo, por 
ejemplo en los concursos públicos para adjudicar COl'2_ 

tratos, o en las juntas de acreedores en las quiebras y 
en la llamada Jurisdicci6n Voluntaria". 

Las caracter(stlcas de esta audiencia, nos 
las da el maestro Burgoa en la definici.6n que de ella 
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hace, atendiendo a tos elementos legales que se pue-
den obtener y así dice que "es un acto procesal, un -
momento que tiene lugar dentro, del procedimiento, -
en et cual se ofrecen y desahogan las pruebas aduci
das por las partes (oralidad), se formulan por estas -
los alegatos en apoyo de sus respectivas pretensiones, 
y se dicta el fallo correspondiente por el 6rgano de -
control que resuelve el juicio de amparo en el fondo, 
que soluciona la cuesti6n constitucional suscita o que
decreta el sobreseimiento del mismo". (26) 

Nos dice el maestro Humberto Briseño 
Sierra, que, "en el amparo, el objeto de la audien-
cia, es tanto la concentraci6n del procedimiento, la 
inmediatez de las actuaciones, como la participaci6n 
directa de los interesados. No puede desprenderse -
de aqui, que siempre se regule un proceso, porque -
no siempre intervienen las partes, sino apenas una, 
y también cabe que intervengan quienes no insten, si
no opinen". 

"Para que la audiencia se desarrolle proce
salmente es necesario que se inste, no de cualquier -
manera, sino accionando, esto es instando proyecttva
mente. Esta proyectividad se desconoce en el ampa
ro, aún en la vía indirecta, porque si bien en el pro
cedimiento probatorio, se advierte una oposici6n a - -
ciertas instancias, esto no significa un accionar y otro 
reaccionar". 

11En las audiencias, solo cabe que pruebe -
una parte frente a la otra y alegue en la misma forma. 
Esta actividad esta lejos de ser propiamente dicha en 
un debate. Se trata solo de recibir las probanzas: 
con audiencia de la parte contraria". 
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"Se presenta en este supuesto una estruct'::!,_ 
ra procedimental que no ha si.do estudiada por la doc
trina, pero que tiene la naturaleza de un instar alter
nativo, no proyectivo. En el instar proyectivo una - -
parte acciona ante el Juez y hacia la contraria a fin -
de propiciar una reacci.6n. En la instancia alternati
va no hay contradicci6n, ni peti.ci6n contraria, sino so 
lo sucesiva: solicita una parte, luego otra y después = 
las demas, si las hay". 

"En el amparo, por virtud de la concen
traci6n, la audiencia permite que las partes esten pre:_ 
sentes y desahoguen sus pruebas sucesivamente, sin -
embargo ni entonces se intentan las pretensiores con 
trapuestas, pues en et amparo solo hé:\Y una pretenst6ñ 
del quejoso por el desacuerdo con la responsable, y la 
petici6n del tercero perjudicado, cuando éste existe, 
para que subsista el acto reclamado; las ciernas inst~ 
cias son: informativa la de la responsable y dictami
nadora la del Ministerio Póbl ico. Ni las partes se -
enfrentan entre si, porque el artículo 150 de la Ley -
de Amparo, prohibe la prueba de posiciones, Única en 
que tendrían oportunidad de dirigirse comunicaciones 
directas dichas partes". 

"Este momento procesal, o sea la audien
cia, recibe et nombre de "Constitucional", porque es 
en ella donde las partes hacen sus aportaciones de los 
elementos que ofrezcan al juzgador, datos que servi-
rán para que este resuelva la cuestión constitucional -
o en su defecto la improcedenci.~ de la acción de am
paro, así como la pronunciaci.6n de la respectiva sen
tencia constitucional 11 • 

"Tiene pués, por finalidad, la audiencia -
constitucional, desahogar las pruebas en un orden le
gal que no existe, ya que ni la Ley de Amparo, ni el 
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C6digo Federal de Procedimientos lo establecen. S6_ 
lo se menciona en la Ley de Amparo, que la prueba -
doc1.Jmental puede presentarse antes de la audiencia y 
las demás, se prepararán o anunciarán, si son la tes 
cimonial o la pericial' con cinco días de anticipaci6n a 
la audiencia". 

El desarrollo de la audiencia constitucio- -
nal, se encuentra regido por el artículo 155 de la Ley 
de Amparo, el cual la menciona en los términos si- -
gutentes: 

AAT. 155 .- Abierta la audiencia se proce 
· ··derá a recibir por su orden, las pruebas,-

los alegatos por escrito y, en su caso, el 
pedimento del Ministerio Público; acto con 
tinuo se dictará el fallo que corresponda. -

El quejoso podrá alegar verbalmente cuan
do se trate de actos que importen peligro 
de Privación de la vida, ataques a la 1 i- -
bertad personal, deportación, destierro o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 
de la Constituci6n Federal, asentandose en 
autos extractos de sus alegaciones, si lo -
solicitare. 

En los demas casos, las partes podrán a}_e 
gar verbalmente, pero sin exigir que sus -
alegaciones se hagan constar en autos, y -
sin que los alegatos puedan exceder, de · -
media hora para cada parte incluyendo las 
r~plicas y contra réplicas". 

Sigue diciendo el maestro Briseño Sierra, -
que "tal como está redactado este artículo o tal como 
esta regulada esta audiencia, se convierte fácilmente 
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en una diligencia de la Secr~taría, la cual solo se l~ 
mita a levantar un acta porque a menos que las prue
bas testimonial, pericial y de inspecct6n judicial sean 
realmente trascendentales, y no medios para entorpe 
cer la. substanciaci6n del juicio, se podrá pensar en :
una asunci6n por el propio Juez" . (27) 

Creo que nada mas se puede agregar a lo 
anterior, ya que está sumamente clara la exposición
de lo que es la audiencia constitucional hecha por el -
maestro Briseño Sierra. 

1).- Períodos de la Audiencia.- El maes-
tro Ignacio Burgoa, señala tres períodos para la au- -
diencia constitucional, los cuales son los siguientes: -
"a) el probatorio; b) el de alegaciones, y c) el de fa-

._Jlo o sentencia. " 

Período probatorio.- "Este período, com-
prende propi:amente tres actos o sub-períodos, en los -
que la actividad de los sujetos de la relación jur(dico
procesal se va alternando. Tales son, el de ofrecí- -
miento de pruebas, el de su admisión y el de su des 
ahogo. 

"Respecto del ofrecimiento y admisión de 
pruebas en materia de amparo, existe un principio -
liberal, en el sentido de que pueden aducirse y admitir 
se todos aquellos medios que produzcan convicci6n eñ 
el juzgador". .A.st' el artículo 150 de la Ley de Ampa
ro dice textualmente: "En el juicio de amparo es ad
misible toda clase de pruebas, excepto la de posicio
nes y las que fueren contra la moral o contra el der~ 
cho". "Es un principio procesal universalmente reco
nocido, el consiste en la prohibición absoluta de ofre_ 
cer, admitir y desahogar pruebas que es ten en abier 
ta pugna con la moral y con el derecho". (28) 

. ·---·· --~-, ..... 
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Pero ¿como debe enterderse el contenido 
del artículo 150? Una de las opiniones nos la da el -
maestro 8riseño Sierra, al decir que "mas que con
tra la moral, se trata de pruebas q1,.1e hieren los con
vencionalismos sociales o que afectan la dignidad del 
hombre. Tales serían las pruebas que dañan el pudor, 
que vulneran la castidad, que trastornan las buenas - -
costumbres, como acontecería si se permitiera al hi
jo declarar contra su padre, haciendo vacilar el pri~ 
cipio de respeto familiar en una causa de divorcio". 
(Humberto 8riseño Sierra. "El Amparo Mexicano". 
M~ico, 1971). 

Y ¿que raz6n tuvo el legislador para prohi
bir la prueba corfesional o de posiciones en el ampa-
ro? La respuesta esta probablemente en lo que muy l~ 
gica y acertadamente di.ce el maestro Burgoa de que
"Probablemente el legislador haya tenido en cuenta - -
que practícamente, en el caso de que la autoridad r~s 
pensable fuese la absolvente, la prueba de posiciones 
no se podría desahogar, en primer lugar, porque un
hecho, sobre el que versa la confesión, puede ser rea 
l izado por diversos 6rganos y no sería exclusivamente 
propio del confesante y, en segundo término, por la -
imposibilidad de que una autoridad recuerde con preci 
si6n todas y cada una de las circunstancias en que t~ 
vo lugar el acto reclamado, dada la multiplicidad de -
casos y de negocios de que conoc~". (29) 

El maestro surgoa, se pronuncia en el 
sentido de que debería admitirse, en materia de amp~ 
ro la prueba confesional o de posiciones a fin de alle 
garle al juzgador el mayor neimero de elementos para 
establecer la "verdad jurídica". amen de que tambi~n 
se viola la garantía de audiencia contenida en el art(
~ulo 14 constitucional. Si bi.én esto puede ser cierto, 
es también una realidad que no se admite dicha prue_ 



42 

ba de posiciones, por lo que, si en la practica,· en
algunos casos se ha presentado alguna dificultad, el l i 
tigante o el recurrente del amparo, se ha visto preci -,. 
sacio a probar los actos reclamados, recurriendo a - · 
cualquier otro medio de prueba ya que recordemos 
que en el amparo existe el principio de liberalidad de 
la prueba, es decir todo aquello que "hace convi.cci6n 
en el juzgador". Por tanto, en cierta forma queda co~ 
pensada la falta de este medio de prueba, a mi pare
cer. Por otro lado, el l \ti.gante o recurrente del ame._a 
ro, se ve obligado a echar mano de todo su ingenio, -
para probar un determinado acto violatorio de s•_!$ ga
rantías sin tener que recurrir a ese medio de prueba. 

Ftnalmente, el artículo 151 de la Ley de -
Amparo, establece en el segundo párrafo, que s6lo -
las pruebas testimonial y pericial, requieren una pre 
paraci6n previa para que puedan desahogarse el d(a de 
la audiencia. 

Por lo que hace al segundo período de la -
audiencia constitucional, señalado por el maestro Bu~ 
goa, o sea de "alegatos", "la regla general es de que 
deben formularse por escrito" (Art. 155, primer pá
rrafo de la Ley de Amparo) "Y que s6lo en los casos
en que se trate de "actos que importen pel i.gro de pri:
vacl6n de la vida, ataques a la libertad personal, de
portaci6n, destierro o algunos de los prohibidos por 
el art(culo 22 de la constituci6n Federal" (Art. 155, -
segundo párrafo), se podrá alegar verbalmente, pudié_0 
dose asentar en autos el estracto de las alegaciones 
respectivas" . 

Evidentemente, como lo señal a el maestro 
Ignacio Burgoa, existe una contradicci6n entre los - -
párrafos primero y tercero de la Ley de Amparo, ya 
que el primero, "encierra la regla general de que -
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los alegatos serán escritos y en el Último, o sea, el 
tercero, el mencionado preceoto otorga a las partes -
la facultad o potestad de alegar verbalmente pero, - -
"si.n exigir que sus alegaciones se hagan constar en -
autos y sin que los alegatos puedan exceder de media 
hora para cada parte, incluyerdo réplicas y contrarr~ 
plicas", posibilidad que viene a hacer nugatoria la re
gla general citada." (30) 

Comentando lo anterior, como alguien lo -
ha señalado, 11tenierdo los interesados, la posibilidad 
que emana del citado artículo 155 de presentar los al~ 
gatos por escrito o verbal mente, debe escogerse la -
primera forma, pués así, en la revisi6n al menos les 
quedará la esperanza de que sean leidos por el seer~ 
tario que tenga a su cargo el estudio de la impugna- -
ci6n • 11 

Por último, una vez concluido el período 
de alegaciones hecho por las partes y estando éstas en 
poder del 6rgano de control tiene lugar la tercera eta
pa de la audiencia constitucional que nos señala el -
maestro Burgoa y, que consiste en el "fallo o senten
cia" constitucional que brevemente veremos, ya que -
el tercer capC't:ulo de este estudio está reservado preci
samente para tas sentencias en materia de amparo. 

La sentencia, se encuentra regulada por -
los art(culo 76 a 81 de la Ley de Amparo. El art(cu 
lo 77, de dicha ley determina las condiciones que debe 
reunir la sentencia dictada en el juicio constitucional y 
según la fracci6n 1, debe fijarse con claridad y preci
si6n el acto o actos reclamados y la apreciaci6n de -
las pruebas conducentes para tenerlos o no por demos 
trados. La fracci6n II precisa que deben indicarse = 
los fundamentos legales en que se apoye el sobresei
miento en el juicio o bién aquellos que sirvan para d~ 
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clarar la constitucionalidad o inconstituci.onalidad del 
acto reclamado; y por Último, la fracci6n III estable
ce que los puntos resolutivos con que deba terminar -
la sentencia serán dictados de tal manera que en ellos 
se concrete con claridad y precisi6n el acto o actos 
por los que se sobr8sea, se conceda o se niegue el -
amparo. 

Vamos a tratar posteriormente, en el ca
prtulo correspondiente de l!stas distintas situaciones, -
no sin antes aclarar que no son las Cinicas posibilida
des con las que puede terminar una sentencia de am
paro, pues al estudiar los recursos, se verá, al exa 
minar la fraccí6n IV del artículo 91, que los agravi.0s 
pueden referirse a que en la sentencia del Juez de -
Distrito se violaron las reglas fundamentales que nor 
man el procedimiento en el juicio de amparo o que el 
Juez o la autoridad que haya conocido del juicio en -
primera instancia, haya incurrido en alguna omisi6n -
que hubiere dejado sin defensa al quejoso o que pueda 
influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, 
y en estos casos el Tribunal Colegiado que conozca -
de la revisi6n, o la Suprema Corte de Justicia en su 
sentencia, deben revocar la recurrida, dictada por el 
Juez de Distrito, y mandar reponer el procedimiento, 
si es éste quien no acat6 las reglas fundamentales del 
procedimiento, o que indebidamente no fue oída alguna 
de las partes que tenga derecho a intervenir en el jui
cio, conforme a la ley. Esa reposici6n puede orde-
narse también respecto al procedimiento recurrido por 
el quejoso en su demanda de amparo; es frecuente 
encontrar esta situaci6n en los juicios penales. -- La 
sentencia también puede ser dictada amparardo para 
determinados efectos y as( se denomina comúnmente -
"amparo para efectos", como se observa en senten- -
cías de amparos directos dictados con motivo de jui-
cios laborales. 
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Volviendo al contenido del artículo 77, de 
la Ley de Amparo, pueden presentarse una variedad -
de casos en los que en una misma sentencia de ampa 
ro se conceda la protecci6n constitucional al quejoso -
en cuanto a algunos de los actos reclamados, se le -
niegue esa protecci.6n en cuanto a otros y por último 
respecto a determinados actos se dicte el sobreseimie_!2 
to correspondiente. Claro que las sentencias mas sen 
cillas solo contendrán o un sobreseimiento general del 
juicio o una protecci6n constitucional tambi~n general
respecto a todos los actos reclamados o la determina 
ci6n de que se niega al quejoso la protecci6n y el ar!! 
paro federal respecto al acto o respecto a tcdos los 
actos que reclama en su deman:la de amparo. 

2). - La prueba en el Juicio de Amparo.
Como ya se dijo cuando se trat6 el primer acto del -
período probatorio que menciona el maestro Burgoa, o 
sea el del ofrecimiento de pruebas, en materia de -
amparo existe el principio de liberalidad de las mis
mas, como ya también se dijo, es decir son. admisi
bles todos aquellos elementos que "hagan 9orrvicci6n 
en el juzgador" . 

Ahora me referiré a 1.1na buena observaci6n 
que hace el Licenciado Palacios Vargas al respecto. 

Dice el artículo 150 de la Ley de Amparo: 

AAT. 150 .- En el juicio de amparo es -
admisible toda clase de pruebas, excepto la 
de posiciones y las que fueren contra la -
moral y contra derecho" • 

Dice el Licenciado Palacios Vargas "En -
realidad la confesi6n no esta prohibida sino autorizada 
y exigida, por lo que debe ser evaluada, a pesar de -
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que contra la confesi6n --o negaci6n-- ha de triunfar 
la prueba plena en contrario: s6lo la diligencia de po
siciones (Art. 99 del C,F .P.C ,) se ha prohibido. Quie 
nes con el texto del primer apartado del artfoulo 150 
de la L .A. aseveran que la confesi6n no tiene cabida 
en el amparo, han dejado de lado la confesi6n fleta -
del tercer párrafo del Art. 149; la confesi6n expresa 
del informe justificado --y del informe previo-- (Ju-
risps 566, 568, 569 y 571 Ultima Conipilaci.6n); la con 
fesi6n vertida en la demanda por el quejoso, en sus = 
ciernas escritos de comparecencia y los de las ciernas 
partes al apersonarse en cualquier escrito o dil igen-
cia judicial (Arts, 295 y 200 del C .F, P.C. y 2o. de -
la L .A., en relaci6n con el 116 y 79 de la misma -
ley); por ende, no es lo mismo la confesi6n que la d!_ 
l igencia de posiciones que es una d e las maneras de -
confesar, y aliÍ se cotfunden género con especie". 
(31) 

Por lo que toca a las pruebas testimonial y 
pericial "han de ser anunciadas, ofrecidas, 5 d(as an 
tes del señalado para la audiencia de vista; d(as hábi= 
les, naturales y completos, excluidos el d(a del ofre
cimiento y el dra de la diligencia". ($2) 

A continuaci6n transcribo sobre el partic'::_ 
lar, la siguiente Tesis Jurisprudencia\: 

Tesis 149 .- PRUEBAS TESTIMONIAL Y 
PERICIAL EN EL AMP.ARO .- Los cinco -
d(as a que se refiere el artículo 151 , pá
rrafo segundo de la Ley de Amparo, de-
ben ser hábiles, naturales y completos, -
sin incluir en ellos el d(a del ofrecimien
to de la prueba, ni en el que debe cele- -
brarse la audiencia constitucional" • (33) 
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En la prueba testimonial, se deben exhibir 
copias de los interrogatorios y no se admitirán mas -
de tres testigos por cada hecho y en la pericial el cu=._s 
tionarío para los peritos. Esto es lo que disponen el -
primero y segundo,·,párrafos del artt'culo 151 de la - -
ley de Amparo. 

Por lo que toca a la designaci6n de peritos, 
nos dice el maestro Burgoa, que 11en un juicio de am
paro es directa y principalmente hecha por el Juez, -
a diferencia de lo que ocurre en materia federal en ge 
neral y común, en las que el nombramiento judicial = 
d~ peritos es subsidiario del que debe hacerse por -
las partes 11 , (34) 

La parte final del citado artt'culo 151, dis 
pone que los peritos no son recusables, pero deberáñ 
excusarse cuando concurra en ellos alguno de los im
pedimentos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
eje Amparo. 

Volviendo a las pruebas testimonial y per!._ 
cial, respecto de su anuncio, en el caso de que la -
audiencia constitucional sea diferida por el Juez de -
Oficio, debe observarse el siguiente criterio, basado 
en la Tesis Jurisprudencial que a continuaci6n trans
cribo: 

PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN 
EL A'\APAAO, CUANDO SE DEFIERE LA 
AUDIENCIA.- Es procedente admitir la --

prueba testimonial y pericial para la audiencia en el -
amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido dife 
rida de oficio por el J\Jez de Distrito, y no a petici6n 
de las partes . (35) 
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Por lo que toca a la prueba de inspecci6n 
ocular, que se encuentra regida en los art(culos 161 a 
164 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, -
"Prueba de las mas frecuentes en el amparo -- se -
ofrece y rinde sin la anticipación que solo atañe a la 
pericial y a la testimonial", (36) 

Por lo que se refiere a la docurr,ental, el 
maestro Burgoa nos dice que el "art(culo 93 del C6di 
go Federal de Procedimientos Ci.viles alude en sus -= 
fracciones II y III a los documentos pC1blicos y priva
dos como medios probatorios. Además el citado or
denamiento en su art(culo 129 establece cuales docu- -
mentes tienen el caracter de públ leos, y el art(culo -
133 determina por exclusión que debe entenderse como 
documento privado, .. " (37) 

En el caso del artículo 153 de la Ley de -
Amparo, o saa cuando se presenta como prueba por -
alguna de las partes un documento que la otra objeta 
de falso; "el juez_ suspenderá la audiencia para conti
nuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha au 
diencia se presentarán las pruebas y contra pruebas= 
relativas a la autenticidad del documento". Sobre és
te caso me permito hacer el siguiente comentario. 

El precf'..pto no dice que en la audiencia a 
que se refiere deba dictarse resoluci6n sobre la fal
sedad del documento. Estimo que el Juez de Distrito 
no debe de establecer en esa audiencia si el documen i 

to es falso o no, pués tomando como base su texto, = 
la referida audiencia solo se presentan las pruebas y 
contrapruebas relativas a la autenticidad del documen 
to.- Por ello 'estimo que lo que conviene es: primero, 
que como el art(culo señala, en esa audiencia solo se 
reciban las pruebas y contrapruebas aludidas.- Segun 
do, que despuás de efectuada esa audiencia, el Juez -
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de Distrito tendrá que dictar un auto citando a las par 
tes para la continuaci6n de la audiencia constitucional: 
suspenctida precisamente para el efecto antes indica
do. - Y tercero, que al dictar sentencia en la audien
cia constitucional, es cuando el Juez debe resolver s~ 
bre la falsedad o autenticidad del documento, para - -
que lo tome o no en consideraci6n al estudiar la cons
titucionalidad del acto reclamado. Pienso así, por- -
que, aún declarardo que el documento no es falso, -
puede no darle valor o no tomarlo en consideraci6n 
para estudiar la constitucional id ad del acto reclama
do, por no tener, por ejemplo, relact6n alguna con la 
litis o por cualquier otra causa, ya que en el procedi
miento de amparo debe recibir todas las pruebas 
ofrecidas por las partes, excepto, según hemos visto, 
la de posiciones y las que pugnen contra la moral o -
el derecho, sin que apriori deba desecharlas, ya que 
el análisis o valoraci6n de ellas los hace en la audien 
cia constitucional, al dictar la resolucí6n que corres-= 
ponda.- En consecuencia, s61o en esta fase del proc':_ 
dimiento puede determinar el valor de una prueba y -
por ellos estimo que no es en la audiencia prevista -
por el artículo 153 de la L Gy de Amparo, en la que -
deba resolver sobre la falsedad 0 validez del documen 
to tachado de falso, sino que, en ella, s6lo procede 
recibir las pruebas y contrapruebas relativas a esa -
falsedad y reservar su estudio para el momento proce 
sal en que deba hacer el análisis de todas las prue= 
bas, en la ya citada audiencia con.stitucional. Como -
un argumento más a lo dicho, creo que lo corfirma el 
hecho de que, cuando en materia penal, por ejemplo, 
se reclama un auto de formal prisi6n, :el Juez de Di~ 
trito debe recibir todas las pruebas ofrecidas por el -
quejoso, a pesar de que sean posteriores al acto re
clamado, y ya en la sentencia constitucional que dicte, 
en cumplimiento al art(culo 78 de la Ley de Amparo y 
a fin de apreciar el acto tal y como fue conocido por 
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las autoridades responsables al dictarlo, determine -
que no son de tomarse en consideraci.6n esos eleme~ 
tos probatorios porque, los mismos, no fueron conoc_!._ 
dos por la autoridad responsable al emitir el acto, -
aún cuardo esas pruebas consten en el proceso penal, 
pero sean posteriores al auto de f0rm.al prisi6n; esta 
regla de orden general, s6lo admite como excepci6n
el caso en que se reclama una orden de aprehensi.6n, 
pués entonces sí debe el Juez de Distrito hacer el -
exámen de las pruebas que el quejoso aporte, a pe
sar de que no las haya tenido a la vista la autoridad 
responsable al dictarla. 

En apoyo de lo anterior, transcribo la si
guiente Jurisprudencia sentada por la Suprema Corte -
de Justicia de la Naci6n: 

Tesis 201 .- "ORDEN DE APREHENSION, 
PRUEBAS EN EL M-1PARO RESPECTO 
DE LA. - Guardo el amparo se promueva 
contra una orden de aprehensi6n el quejo
so puede presentar, ante el Juez constitu-
cional, las pruebas que estime pertinentes 
para demostrar la inconstituci.onalidad del 
acto reclamado, a6n cuando no las haya t~ 
nido a la vista la autoridad responsable, -
toda vez que no teniendo conocimiento el -
inculpado, en la generalidad de los casos 
del procedimiento que se sigue en su con
tra, sino al ser detenido, no tiene oportt.::_ 
nidad ni medios de defensa, si no es ante 
el juez que conozca del juicio de garan~ -
t fas • 11 (38) 

La Gltima prueba "legal", como las llama 
el maestro Burgoa, es la que "menciona el artfoulo -
93 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, sie~ 
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do esta la presuncional . 11 

·"Existen dos grupos de presunciones -- s~ 

ñala el maestro Burgoa --: las "legales" y las "hum~ 
nas". Las primeras, como la palabra lo indica, son
aquellas que establece la ley y suelen ser de dos cla
ses: "jure et de jure" (que no admiten prueba alguna -
para destruirlas) y "jurís tantum" (las qu~ pueden - -
destruirse mediante prueba en contrario). Las segu~ 
das son aquellas, que sin estar implicadas en la ley, 
el juzgador las deriva, por medio de la deducci6n 16-
gica, de un hecho notorio o probado." (39). 

En los casos de Jurisdicci6n Concurrente, 
que se menciona en el artículo 37 de la Ley de Ampa 
ro, deberán substanciarse los juicios, de acuerdo - :: 
con las reglas señaladas anteriormente, con la sola -
diferencia de que la autoridad responsable debe rerdir 
su informe justificado en tres días improrrogables y -
la audiencia deberá celebrarse dentro de los diez días 
siguientes a la admisi6n de la demanda. 

Por lo que respecta al artículo 157 dél mis 
mo ordenamiento, con el cual concluye lo referente a 
la substanci.acl6n del juicio, dicho precepto solo tiene 
por finalidad que el proceso no se paralice, facultan
do a los Jueces a tomar las medidas necesarias para 
ello y obligando al Ministerio Público a cuidar de la -
exacta observancia de esta disposi.ci6n, 

Para finalizar, transcribo par de jurispru
dencias, sentadas por la Suprema Corte de Justicia -
de la Naci6n, tomadas del apéndice de 1917 a 1965 del 
Semanario Judicial de la Federaci6n. 
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CAPITULO llI 

SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 

1.- CONCEPTOS GENERALES. 

2.- CLASIFICACION DE LAS SENTENCIAS: 

a) Sentencia de sobresei.mi.ento; 

b) Sentencia que niega la protecci6n constituci~ 
nal; y 

e) Sentencia concesorta del amparo y sus efec- ,.. 
tos. 
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Tesis 144 .- PRUEBAS EN EL Atv\PAAO .
Solo deben tomarse en consideraci.6n al fa
llar, aquellas, que tiendan a probar la co!::5 
titucional idad o inconstitucional id ad del ac 
to que se reclama. (40) 

Tesis 147 .- PRUEBAS EN EL AN\PAAO.
Es i.ndebi.do interpretar la Ley de Amparo 
en el sentido restricto de que s6lo en la 
audiencia pueden recibirse las pruebas, -
pues de aceptarse esa i.nterpretaci.6n, se -
haría imposible las que hubieren de rendir 
se por medio de diligencias prac.=ticadas -
fuera del local del juzgado o del lugar del 
juicio. Ese precepto debe armonizarse con 
el artículo 309 del C6digo Federal de Pro 
cedimientos Civiles. La recepción de una 
prueba en el amparo s6lo podrá negarse -
legalmente, si no hubiese sido solicitada
antes o en el acto de la audiencia. (41) 

Respecto del artículo que señala dicha Ju
risprudencia, del C6dtgo de Procedimientos Civiles, 
con el cual debe armonizarse, nos hace la aclaraci6n 
el Licenciado Juventi.no V. Castro, que no es el 309, 
sino el 339, y efectivamente así es ya que dicho pre 
cepto 309, se refiere a cuando las notificaciones seráñ 
personal es • 
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CAPITULO III 
LA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 

CONCEPTOS GENERALES.- Habíamos ya 
mencionado en el capítulo anterior, al hablar de la au 
diencia constitucional, que el tercer per(odo de ésta,:: 
señala:lo por el maestro Burgoa, es el de fallo o sen 
tencia y, tambien, que ésta sé encuentra reglamenta:: 
da por los artículos 76 a 81, de la Ley de Amparo. 

Se tratará por lo tanto en este cap(tulo, -
de hacer un estudio un poco más completo de lo que es 
la sentencia, como se le ha clasificado y de cuáles - -
son las razones y reglas que debe tener en cuenta el 
juzgador de amparo, para sobreseer, negar o conce-
der la protecci6n constitucional en cada caso determt 
nado. 

Como es sabido, durante el proceso exis
ten tres actos fundamentales que participan de la act~ 
vidad jurisdiccional. Son estos: el "decreto judicial", 
el "auto judicial" y las sentencias. 

Como ya se vió en el capftulo primero de 
este estudio, el C6digo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito y Territorios Federales, en su artí
culo 79, fracci6n I, en concordancia con el artículo -
200 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles - -
consideran a los "decretos judiciales", como simples 
disposiciones o prove(dos de trámite, Esto quiere -
decir, según nos señala el maestro Burgoa ·~'que no -
implican tlinguna resoluci6n substancial en el juicio, -
sino s6lo un acto de mera prosecuci6n del procedí- -
miento, como por ejemplo, el acuerdo que señala d(a 
y hora para la celebraci6n de la audiencia de pruebas 
y alegatos • " (42) 
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Seg6n el citado Código Federal de Procedi 
mientos Civiles, "auto" es aquella resoluci6n judicial 
que decide cualquier punto dentro del negocio. Agre
ga el maestro Burgoa "sin que se trate del fondo, el 
cual está reservado a la sentencia, conforme al art(cu 
lo 220 del aludido ordenamiento". (43) 

La palabra sentencia, según Escriche cita 
do por el Licenciado JlNentino V. Castro, "proviene 
del verbo latino 11sentire 11

: sentir, ya que mediante -
ella el juez declara lo que siente, evidentemente refe 
rido a lo que el juez si.ente y valora respecto a la de 
manda, las excepciones y las probanzas aportadas al 
juicio". (44) 

El maestro Burgoa, define a las senten- -
cia.5 como "aquellos actos procesales provenientes de 
la actividad jurisdiccional que impl i.can la decisi6n de 
una cuesti6n contenciosa o debatida por las partes - -
dentro del proceso, bien sea incidental o de fondo". -
No obstante, agrega el maestro Burgoa "este concep
to de sentencia s6lo se aplica parcialmente a la mate
ria procesal civil federal y, por ende, al juicio de am 
paro", Esto es porque "el art(culo 220 del C6digo Fe-: 
deral de Procedimientos Civiles, aplicable supletoria 
mente al procedimiento constitucional, considera ca-= 
mo autos, según aseveramos, a aquellas resoluciones 
que decidan "cualquier punto dentro del negocio que -
no sea de forno", por lo que s6lo reputa sentencias a 
las .decisiones que conciernen al asunto principal co~ 
trovertido", (45) 

Pasardo ahora a lo dispuesto por la Ley
de Amparo sobre las sentencias, el artículo 76 de di-
cho ordenamiento, refi~rese, como señala el maestro 
Castro, en su primer párrafo a "la llamada f6rmula 
Otero, o sea el principio de relatividad de las sen- -
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tencias de amparo, que s6lo aprovechan a qui.enes i.n
terpusleron la demanda y no a personas ajenas al jui. -
cio". (46) 

. El párrafo segundo del art(culo 76, establ_=. 
ce la suplencia de la queja deficiente tratandose de le_ 
yes declaradas inconstitucionales por la Jurispruden-
cia de la Suprema Corte de Justicia. 

El párrafo tercero, del mismo art(culo, -
se refiere también a la suplencia de la queja. En -
materia penal al reo y a la parte obrera en materia -
laboral. 

El Gltimo párrafo del citado art(culo, esta_ 
blece la suplencia de la queja en materia agraria. 

En los tres primeros casos, esa suplen- -
cia de ta queja por el juzgador de amparo, es potesta 
tiva y en el Último, o sea en materia agraria, debe= 
rá ser obligatoria. 

El artículo 77 de la Ley de Amparo, señ~ 
la los requisitos que deben contener las sentencias, -
que. son de fondo y de forma. Los dos primeros 
pár'rafos se refieren en cuanto al fondo, y el último, 
a la forma que deben revestir las sentencias de amp~ 
ro, punto sobre el cual nos dice el maestro Fix Za-
mudio, que: "La sentencia de amparo no esta sujeta a 
formalidades especiales, pero la costumbre judicial -
ha impuesto la clásica divisl6n de relaci6n de hechos 
(resultandos), apreciaciones jur(dicas (considerandos) 
y puntos decisorios (resolutivos), que ademas de cons 
tituir una f6rmula de caracter pragmático obedece a= 
la tripartici6n que establece la Ley de Amparo resp~ 
to del contenido de los fallos", contenido el cual ya -
mencionamos en el capítulo segundo de este estudio -
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al· hablar de la sentenci.a, por lo cual remito a él. -
(47) 

El art(culo 78 de la misma Ley de Ampa
ro, establece que el acto reclamado se apreciará tal 
y como aparezca probado ante la autoridad responsa -
ble. Es decir que no se tomarán en cuenta las prue
bas que no se hubiesen rendido ante la autoridad res
ponsable para impugnar su acto. Sobre este punto, -
ya mencionamos también en el cap(tulo segundo, al -
hablar de la prueba, una de las excepciones que ésta 
regla puede tener, refiriendome en esa ocasi6n, a la 
materia penal en el caso de la orden de aprehensi6n. 

El segundo párrafo del artfculo 78, señala 
las pruebas que se tomarán en consideraci6n en la -
sentencia para justificar la existencia del acto recla
mado y una vez justificada, su constitucional id ad o -
inconstitucional i.dad , 

Por lo que toca al tercer párrafo del artr -
culo que se analiza, nos dice el L tcenciado V. Castro 
que éste: "establece sorpresivamente la oficioci.dad -
del 6rgano de amparo para recabar pruebas, y la -
oblígaci6n de tomar en consideraci6n actos no recla
mados, sistema que rompe totalmente con los princi 
pies jurídicos aplicables al proceso de amparo". (48) 

Evidentemente lo anterior es muy cierto y 
además se encuentra apoyado en la siguiente ejecuto
ria: 

AGRARIO. PRUEBAS DE OFICIO RECA--
8.6DAS EN EL AMPARO POR LOS JUE
CES DE DISTRITO.- De acuerdo con el ar 
tfoulo 78, tercer párrafo, de la Ley de A~ 
paro, el Juez de Distrito no solamente es 
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tá facultado, sino obligado, a recabar de -
oficio las pruebas que le permitan formar 
corrvicci6n. De manera que si of\ciosa- -
mente recaba elementos de juicio que est.!_ 
ma necesarios o convenientes para diluci
dar aspectos básicos de la controversia en 
un juicio de amparo en materia agraria, -
obra legalmente. (49) 

El artículo 79 de la ley que se analiza, es 
tablece en su primer párrafo, la facultad potestativa -
del juzgador de amparo de suplir el error en que ha 
ya incurrido el agravi~do al citar la garantía lndivi.-:: 
dual violada, permltiendose otorgar el amparo por la 
que realmente aparezca violáda; "pero sin cambiar los 
hechos o conceptos de vtolaci6n expuestos en ta de- -
manda". 

El segun::lo párrafo del mismo artículo es
tablece que el amparo en materia Civil, es de estric 
to derecho y que lo que se dicte en la sentencia se :: 
sujetará a los términos de ta demanda, "sin que sea 
permitido suplir ni ampliar nada en ella". Esto qui~ 
re decir muy claramente, que en materia civil, lo -
que no se pide no se concede • Opera en este caso, -
el principio de estricto derecho que rige a ta senten
cia en materia de amparo. 

En este artículo, se ha hablado de "error" 
facultando al juzgador de amparo a suplirlo, cuando -
sea el caso. Antes, en el artfoulo 76, hab(amos habla 
do de la suplencia de ta queja. Estos conceptos tie= 
nen un significado diferente> por lo que no deben ser 
identificados de igual manera. 

"La suplencia del error es una imperfec
ct6n de estilo; la suplencia de la queja deficiente es 
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una imperfecci6n de fondo. En la primera existe 
concepto de violaci6n, en la suplencia de la queja el -
concepto falta total o parcialmente, y siempre consti 
tuye una omisi6n". Nos dice el Lic. Juventino V. -= 
Castro. Y agrega: 

11En la suplencia del error no aparece la -
omisi6n ja.más, --sino una cita equivocada que se -
descubre con claridad al examinarse en la sentencia -
el concepto de violación que el artículo 79 exige que 
exista siempre y que no se cambie -- ••. 11 Por lo - -
que el juzgador, s6lo debe concretarse a rectificar -
ese error, concediendo el amparo por la garant(a in 
di vidual que aparezca violada. (50) 

El artículo 80 de la Ley de Amparo, est~ 
blece los efectos de la sentencia que concede el ampa 
ro, y plantea dos hip6tesis; "aquella en que el acto = 
reclamado sea de carácter positivo, --en cuyo caso la 
sentencia estimatoria ten::lrá como efec..:to restablecer
las cosas al estado que guardaban antes de la viola- -
ci6n--, y aquella otra en que el acto reclamado sea -
de carácter negativo, caso en el cual el efecto del am 
paro será obligar a la autoridad responsable a que -= 
obre en el sentido de respetar la garant(a violada, y 
a cumplir con lo que la misma garant(a exija". Se-
gCm palabras del maestro Castro. (51) 

El maestro Fix zamudio, opina que la con 
ceci6n del amparo significa una anulaci6n del acto o 
actos reclamados. Distingue dos tipos de anulaciones: 
una en sentido amplio y otra en sentido estricto. El -
primero "tiene lugar cuardo se trata de un acto nega
tivo de autoridad". Entiendo a.qui, que la consecuen -
cia de la sentencia no puede ser nul ificar un acto ma 
terial, violatorio de garantías, precisamente porque:: 
lo que se le imputa a esa autoridad, es el acto negc;_ 
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tivo en el que tncurri6 al pedirsele que hiciera algo -
que debía hacer y que no hizo. 

Por lo que toca a la "anulaci6n en senti
do estricto" 1 es mas simple de distinguir ya que aquí 
sí existe un acto material de la autoridad que se va a 
anular, es decir se trata de un acto de caracter pos!!i 
vo; entonces, el efecto de la sentencia que concede -
.el amparo es el de anular el acto y sus consecuen- -
cias. 

Finalmente el artículo 81 de la Ley, seña 
la una sanci6n pecuniaria para quien interponga una = 
demanda sin motivo, con el s6lo fin de "demorar o -
entorpecer la ejecuci6n del acto reclamado". 

Respalda esta disposi.ci6n, la siguiente e~ 
cutoria: 

AMP.ARO INTERPUESTO SIN MOTIVO, -
MULTA EN CASO DE.- El artículo 81 de 
la Ley de Amparo previene que. se. entande 
rá que la demarda fue interpuesta sin mo 
tivo, cuando segCin prudente apreciaci6n -: 
del sentenciador, aparezca que s61o se -
present6 con el fin de demorar o entorpe
cer de mala fe, la ejecuci6n del acto re-
clamado. Ahora bién, este precepto se -
refiere Cinica y exclusivamente a las atri
buciones del juez de distrito en los casos 
en que ha de imponerse la multa que ird!._ 
ca, y por lo mismo, la Suprema Corte de 
Justicia se encuentra imposibilitada para 
discutir la apreciaci6n que para tal efecto 
haga el inferior, a menos que la misma -
adolezca de defectos fundamentales de ra
ciocinio o implique la alteraci6n de los h_:: 
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chos. (52). 

Pero como contradiciendo la anterior Te- -
si.s, veamos la siguiente Jurisprudencia: 

Tesis 174.- MULTAS POR PROMOVER -
UN AMPAAO IMPROCEDENTE.- Las im
puestas por los jueces de distrito, a los 
promoventes de un amparo improcedente, 
pueden ser revocadas, potestativamente, -
por ta Suprema Corte. (53) 

Principios que rigen las sentencias: 

a) El principio de relatividad.- Este prin
cipio esta contenido en el artículo 76 de ta Ley de -
Amparo y como ya vimos, se trata de la U amada f6r 
muta Otero. Fue "acogido desde los proyectos mi.s-= 
mos en que empez6 a tomar forma nuestra instituci6n, 
expresárdose en et art(culo 25 del Acta de Reformas -
de 1847 lo sigui.ente: 

"La sentencia será si.empre tal, que s6lo 
se ocupe de los individuos particulares, -
limitándose a ampararlos y protegerlos en 
el caso especial sobre el que verser la -
queja, sin hacer una declaraci6n general -
respecto de la ley o acto que la motivare". 

El mismo principio, se acogi6 en la Cons 
tituci.6n de 1857, (Art. 102) y se expres6 en sus te-= 
yes ·reglamentarias (Arts. 31 de la de 1861; 2o de la 
de 1869; 46 de la de 1862 y 826 del Código Federal -
de Procedimientos de 1897), y tambi~n en la Consti.tu 
ci6n de 1917 (Art. 101) y la Ley de Amparo v~gente = 
(Art. 76, párrafo 1o.)" (54) 
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Ahora bien, si comparamos la fracci6n 
transcrita, en relaci.6n con la fracci6n II, primer pá 
rrafo del artículo 107 constitucional y el artículo 76 = 
de la Ley de Amparo, se verá que este último pre- -
cepto "agregó a las anteriores, las palabras relati- -
vas a que la sentencia deberá oct.1parse de las perso
nas morales, punto e;o,te que modifica considerablemen 
te la esfera de acci.6.n del juicio const~tucional y de = 
las personas que estan legitimadas para promoverlo". 

Este principio de relatividad, constituye -
una l imítaci6n de las sentencias de amparo porque - -
sus efectos no pueden ser 11ergaomnes", es decir, -
para todos, sino que s6\o aprovecha a qui.en interpo
ne la demanda y no a otras personas. 

b) Principio de estricto derecho. - Este - -
principio, se encuentra contenido en el segundo párra
fo del artículo 79 de la Ley de Amparo, segCin vimos 
cuando estudiamos las disposiciones relativas a las -
sentencias en dicha ley, por lo que para no incurrir -
en repetici6n, ra-n ito a dicha parte. 

Este principio, es conocido también con el 
nombre de 11princi.pi.o de congruencia", es deci.r, que 
se exige que las sentencias sean congruentes con la.s 
pretensiones de las partes, las acciones y excepcto- -
nes que se hiéh~ron valer y las pruebas, "no pudien
do decidir sobre cuestiones diferentes, ni dejar de re 
sol ver sobre las contri vertidas" • (55) 

"Este principio esta reconocido en nuestra 
ley de Amparo, en su artículo 190, cuando al referi!:_ 
se exclusivamente a las sentencias de la Suprema - -
Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de -
Circuito, establece que "no comprenderán mas cuesti~ 
nes que las legales propuestas en la demanda de am-
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paro; debiendo apoyarse en el texto constitucional de -
cuya apl icaci6n se trate y expresar en sus proposicio 
nes resolutivas el acto o actos contra los cuales se = 
conceda el amparo", (56) 

Como sobre las resoluciones de los Jueces 
de Distrito, no dice nada el art(culo 190, el maestro 
Pallares, lo relaciona con el artículo 77 del C6digo -
Federal de Procedimientos Civiles que establece que-
11cuando un tribunal estime que no puede resolver una· 
controyersia, sino conjuntamente con otras cuestiones 
que no han sido sometidas a su resoluci6n, lo hará -
as( saber a las partes, para que ampl(en el litigio a 
las cuestiones no propuestas., • " 

De acuerdo con el maestro Castro, en el
sentido de qLJe es oscuro este precepto, atendiendo a 
que nada dice expl(citamente sobre las resoluciones -
de los Jueces de Distrito, en cambio el art(culo 190 
citado, s( expl(citamente se refiere a las resoluciones 
de los Tribunales Colegiados y Suprema Corte, por -
lo que lo dispuesto en este precepto, debe exten::lerse 
a las resoluciones de los Jueces de Distrito. Y el -
artículo 77 citado, interpretarse en el sentido de que 
alude de manera general a dicho principio de congrue!! 
cía. (57) 

Por Último, el amparo es de estricto der.:_ 
cho en los casos siguientes: a) En materia civil y a~ 
ministrativa, salvo cuando se funde en leyes declara
das inconstitucionales por la Jurisprudencia de la s~ 
prema Corte de Justicia o se trate--agrega el Lic. -
Castro--, de actos que afecten a menores o incapa- -
ces; b) "En materia laboral, tratandose de la queja -
del patr6n; y, d) En materia agraria, cuando el que ji:_ 
so no sea un núcleo de poblacl6n, un ej idatario o un 
comunero. " (~8) 
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e) Suplencia de la queja deficiente.- Esta 
es la excepci6n a la regla anterior, o sea funciona -
en los casos en que no opera el principio de estricto 
derecho. 

Su· funcionalidad esta contenida en los Úl
timos tres párrafos del artfculo 76 de la Ley de Am
paro, que ya fueron tambián vistos en su oportunidad 
y a cuyo estudio remito. Lo mismo se encuentra con 
tenido en el primer párrafo del artículo 79 del ordena 
miento citado al referirse a "suplir el error" y aun.= 
que ya ,;\1-i-1os que la suplencia de la queja deficiente 
y el error son cosas diferentes, no obstante en los -
dos interviene la oficiocidad del ji..lzgador para subsa
nar una deficiencia. 

OPera pues en los mismos casos que el -
principio de estricto derecho, pero en sentido inver-
so. 

d) Apreciaci6n judicial de las pruebas en -
las sentencias de amparo.- Este principio, contenido 
en el primer párrafo del art(culo 78, establece la im
pcsibil idad jur(dica de que el juzgador aprecia prue- -
bas que no fueron rendidas durante el procedimiento 
que emana del acto reclamado. 

Pero como todo, esto también tiene sus -
excepciones y a ellas se refiere el maestro Burgoa, 
cuando nos dice: "al interpretar el artículo 78 de la -
Ley de Amparo, la Suprema Corte ha consignado en -
diferentes tesis dos importantes excepciones a la re -
gla que dicho precepto contiene. La primera de ellas 
concierne al caso de que el quejoso no haya tenido - -
oportunidad de rendir pruebas en el procedimiento del 
cual hubiere derivado el acto reclamado, y ello acor::_ 
tece cuando haya existido falta o defecto en el empla-
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zamiento y que lo haya privado de intervenir proce -
sal mente para esgrimir en defensa. La segunda de -
tales excepciones, congruente con el criterio que fun
damenta a la primera, se r>efiere a los casos en que 
el quejoso sea extraño al procedimiento de\ cual hubi! 
sé emanado el acto que se reclame, ya que precisa- -
mente por ostentar di.cho caracter, el agraviado estu
vo en la imposibilidad de ofrecer y rendir pruebas -
para desvirtuar el acto que combata en v(a constitu-
cional" • (59) 

Este Último caso es típico de la materia -
penal y algo de ello dijimos ya en una parte de este -
estudio. 

Otra salvedad más, la encontramos en el 
tercer párrafo del citado artículo 78 de la Ley de Am 
paro, al referirse a los procesos de amparo en mate.= 
ria agraria y al respecto nos comenta el maestro Bu!: 
goa 11Esta salvedad consiste en que las sentencias de 
amparo que se dicten en dicha materia "deben tomar 
en cuenta las pruebas que aporte el quejoso", o sea, 
no Cinicamente las que haya rerrlid_o ante la autoridad 
responsable, asi como "las que de oficio recabe la -
al+Storidad judicial". 

Lo anterior se entiende que s6lo aprovecha 
a las comunidades ej id al es y a los n<Jcleos de pobla- -
ci6n ;y al ejidatario o comunero en particular. 

CLASÍFICACION DE SENTENCIAS.- De -
manera general, las sentencias se han clasificado en -
atenci6n a 9u contenido, en: Definitivas e Interlocut~ 
rías. "L....as_ primeras son las que ponen fin al litigio 
y se dictan después de trabajado éste por demanda y 
contestaci6n, luego de examinada la prueba, si la cues 
ti6n no fuese declarada de puro derecho. Sus efectos 
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son extraprocesales: i.mpi.den la reapertura de la l i -
ti.s en otro jui.ci.ó\ mediante la excepci.on de la cosa juz 
gada y constituyen el fundamento del proceso de ejecu= 
ci6n por la "actio iudi.cati." . (60) 

En materia de amparo» la definitividad de 
la sentencia, no corresponde a la forma en que acaba 
mas de exponer en el párrafo transcrito. Sobre ~ste 
punto nos di.ce el maestro Burgoa, que en materia de 
amparo "por sentencia definitiva no s6lo se entiende -
aquella resoluci.6n jurisdiccional que pone fin al juicio 
en cuanto al fondo, si.no respecto de la cual las leyes 
romunes no conceden ningún recurso ordinario o se -
hubiere renunciado a él 11si las leyes comunes permt-
ten la renuncia" (Art. 46 de la Ley de Amparo) (61) 

Las segundas, o sea las Interlocutorias, -
"son las que se dictan durante la tramitaci6n del pro
ceso y hacen posible su desarrollo, preparandolo para 
la sentencia, por lo que sus efectos se limitan al - -
proceso en que han si.do dictadas. Difieren igualmen 
te en cuanto a las formalidades de que deben estar re= 
vestidas, asi. como respecto de los recursos que con-
tra ellas pueden interponerse" • (62) 

Sobre el particular, nos dice el maestro -
Burgoa, que desde un punto "estrictamente legal", las 
sentencias interlocutorias no exi.sten en los procesos -
de amparo: "En primer lugar porque, aplicar'(Jo los ar 
tículos 220 y 223 del C6digo Federal de Procedimien-= 
tos Civiles, es l6gico que en el procedimiento constitu 
cional, todas aquellas decisiones judiciales que resuéi. 
ven cualquier cuesti6n incidental se reputan autos, iri=' 
cluyendo aquellas que versan sobre la suspensi6n defi 
ni.ti.va del acto reclamado. En segundo t6rmino, y re= 
firiendonos con exclusividad a esta materia, tampoco 
se puede legalmente reputar como sentencia interlocu 
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torta la resoluci6n recaída en el incidente de suspen
si6n, por una circ.mstancia a saber: es un principio -
general de derecho procesal, contenido en el artículo 
683 del CÓdlgo de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal, que una :5entencia no puede ser revocada por 
el juez que la dict: :i.; pues bien, como en materia de am 
paro existe la posibi.Hdad jur(dica parz el Juez de Dis 
trito de modificar o revocar la resolucl6n en que haya 
concedido o negad> le. suspensi6n, por la supervenien
cia de un 11echo ue as( lo indique (Art. 140), es natu 
ral que tal resoluci6n a la luz del principio menciona 
do y de la aludid.; posibilidad jurídica, no puede ser 
una sentencia". Y en tercer lugar porque en la Ley -
de Amparo, s6lo ·:;e habla de "autos" y "resoluciones" 
y no de sentencias en tratandose del incidente de sus 
pensi6n -- agreg el maestro Burgoa. (63) 

Pasar<.mos ahora a hacer un breve estudio 
de las sentencias en materia de amparo. 

a) SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.
La palabra sobre·:;eimtento, proviene del latin "super:_ 
sedere", que sigr ifica cesar o desistir. 

El so reseimi.ento significa no resolver. -
Dice el Lic. Gas ro que "es el acto procesal-judicial 
que concluye una instancia, en forrna definitiva, pero 
no resuelve el nE.gocio en cuanto al fondo"·, "no detie
ne o suspende el proceso, sino que pone término al
mismo" (64) 

En otras palabras, la sentencia de sobre
seimiento es la ue pone fin al juicio de amparo sin
resolver sobre la constitucionalidad o inconstituci.ona
lidad del acto o actos reclamados debido a la apari
ci6n o descubrirr iento de alguna de las causas de im
procedencia que se mencionan en el artfoulo 73 de la 
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Ley de Amparo, 

La Suprema Corte, en Tesis Jurtspruden
cial, ha dispuesto lo sigui.ente: 

TESIS 181 .- SOBRESEIMIENTO.- El so
breseimiento en el amparo pone fin al jui
cio, sin hacer declaraci6n alguna sobre sl 
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 
como encontraban antes de la interposi- -
ci6n de la demanda, y la autoridad respon 
sable está facultada para obrar conforme -
a sus atribucione$. (65) 

Dice ei Licenciado V. Castro " ••• debe sub 
rayarse que hay una relact6n de causalidad entre _-: 
improcedencia y sobreseimiento, ya que aquella es la 
causa y éste el efecto o consecuencia. Pero si toda 
acci6n improcedente obliga a sobreseer en el jui.cio,
debe entenderse que no todo sobreseimiento tiene ·- -
como causa una improcedencia". (66) 

Hay que agregar, que en el sobreseimiento 
no se hace estudio alguno de los conceptos de viola- -
ci6n, o sea, como ya se dijo, del fondo del amparo, 
por lo que a veces se puede formular una nueva de- -
manda relactonardola con los mismos actos reclama
dos en la primera. 

El artfoulo 74 de la Ley Reglamentaria de 
los artículos 1 03 y 107 constitucionales, e.numeran -
las diversas causas por las cuales procede el sob. ..... e
seimiento las cuales a continuaci6n veremos • 
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La fracci6n I del artículo 74 del ordena-
miento mencionado, se rofiüre t\ que cuando de los au 
tos de un juicio de amparci apareciere que el direct~ 
mente quejoso o que.joGos desistan de la demanda de 
garant(as (dcsiStimiento expreso), previa ratiflc.aci.5n 
que hagan del escrito de desistimiento, debe sobrc~;n·-· 
erse el juicio. 

También debe .sobreseerse cuando se man 
da prevenir al promoventc para que presente las co-
pias omitidas, dentro del término de cinco dfas, y - -
que, trar1scurrido dicl10 t6rmino, si. no se efectúa la 
exhibtci6n de ellas, se le tendrá por desistido de la -
demanda y se sobreseerá el juicio, tém1btén con apo
yo en la fracci6n 1, del artículo qu•.::: se examina, de 
la Ley de Amparo, en relacl6n con ol artículo 168 de 
la misma. Este último art(culo es aplicable cuando -
se trata de amparos directo o uni-instanci.ales. 

Como excepci6n a esto, el mismo artícu
lo 74 citado, establece que no se deb0rá. sobreseer el 
juicio constitL1cional cuando se trata d8 amparos pro
movido~'> "por núcleos de poblaci6n ejidal o comunal - -
contra actos que afecten sus derechos agrarios total o 
p(i.r.;ialmante, ya sea en forma temporal o definitiva," 
pues en ~sta caso, se trata de proteger a los nú
cleos de poblaci6n. 

Cabe aclarar, que en éste urtículo se en
cuentra impl foito el desistimiento tácito, es decir 
cuando asr se le tenga al quejoso "con arreglo a la -
ley". 

La fracci6n II del artt'culo 74, establece -
que debe sobreseerse "cuando el agraviado muera du 
rante el juicio, si la garantfa reelamada s6lo afecta -
a su persona". 
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Aqui se da a entender que sólo los intere
ses patrimoniales hacen que subsista el juicio) pues -
éstos no afectan directamente a la persona f(sica del 
quejoso, o sea, se sobresee el juicio cuando el quejo
so muere durante él y no hay en los actos reclama-
dos intereses de tipo econ6mico •. 

La fracci6n UI, establece que: "Cuando -
durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el cap~ 
tulo anterior". 

A este respecto, el maestro Burgoa cons!_ 
dera que: "La pre-existencia de la causa de improce
dencia respecto de la deducci6n de la acct6n de ampa 
ro, puede abarcar todas las hipótesis específicas coñ 
tenidas en el artículo 73; por el contrario la superve 
niencia de la misma s6to tiene lugar por lo que con-': 
cierne a determinados casos de improcedencia, que 16 
gicamente pueden surgir dentro del juicio ·de amparo:' 
una vez iniciado éste como son los involucrados en las 
fracciones XVI y XVII ••• " (67) 

Por su parte la fracci6n IV del art(culo -
74, establece que: "Cuando de las constancias de au
tos apareciere claramente demostrado que no existe -
el acto reclamado, o cuando no se probare su existen 
eta en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de 
esta ley". 

En este primer párrafo de la fracci6n IV -
del artículo que anal izamos, debe entenderse que cuan 
do en un juicio de amparo, las autoridades señaladas
como responsables nieguen categ6ricamente los actos
que de ellas se hubieren reclamado y por su parte el 
agraviado, no hubiere aportado durante el juicio algu
na prueba tendiente a desvirtuar la negativa de las au 
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toridades, esto obliga a sobreseer el juicio por in- -
existencia del acto reclamado al actual izarse ésta hip6. 
tesis. 

El segundo párrafo de ésta fracci6n, esta
blece una sanción pecuniaria para la parte quejosa o la 
autoridad responsable que no manifieste la cesaci6n -
de los efectos del acto reclamado o que ha habido cau 
sas notorias de sobreseimiento. 

Por Último, la fracci6n V, dispone lo si
guiente: "En los amparos di.rectos y en los indirectos 
que se encuentren en trámite ante los jueces de Dis
trito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o 
administrativo, si cualquiera que sea el estado del - -
juicio, no se ha efectuado ningGn acto procesal duran
te et término de trescientos d(as, incluyen::lo tos inh~ 
bites, ni et quejoso ha promovido en ese mismo lap
so". 

"En los amparos en revisi6n, la inactivi
dad procesal o la falta de promoci6n del recurr~nte -
durante el término indicado, producirá la caducidad de 
la instancia, En ese caso, el tribunal revisor decla 
rará que ha quedado firme la sentencia recurrida". -

"La ina,9tividad procesal de nócleos de po
blaci6n ejidal o comunal, o de ejidatarios o comune
ros en lo particular, no será causa de sobreseimiento 
en el amparo ni de la caducidad de la instancia". 

"Guardo hayan cesado los efectos del acto 
reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias -
de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o 
autoridades r~sponsables están obligadas a manifestar 
lo así, y si no cumplen esa obligact6n, se les podrá
imponer una multa de di.ez a tr.escientos pesos, según 



72 

las circunstancias del caso". 

"El primer antecedente de la caducidad, -
debemos referirlo a la fracci6n IV del artículo 373 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, que esta-
blece que el proceso caduca cuando, cualquiera que -
sea el estado del procedimiento, no se haya efectuooo 
ning(m acto procesal ni promoci.6n durante un término 
mayor de un año asi sea con el solo fin de pedir el -
dictado de la resolución pe~iente. Dicho· término de 
be contarse a partir de la fecha en que se haya reali 
zado el último acto procesal o en que se haya hecho:: 
la Última promoci6n". 

"El segundo párrafo del artículo 375 del -
propio C6digo dispone que la caducidad operará de ple 
no derecho, sin necesidad de declaraci6n, por el sim 
ple transcurso del término indicado. Y. el primer = 
párrafo del artículo 378, que la caducidad tiene por -
efecto anular todos los actos procesales verificados y 
sus consecuencias, entenclierdose como no presentada 
la demanda, y que en cualquier juicio futuro sobre la 
misma controversia, no puede invocarse lo actuado en 
el proceso caduco" • (68) 

"La primitiva fracci6n V del artículo 74 -
fue modificada por la reforma de 1968. Estas modifi
caciones adoptan las resoluciones juri.sprudenciales -
dictadas por la Suprema Corte al examinar la antigua 
fracci6n V, como son la de incluir los d(as inhábiles 
eñ el tármino de trescientos días -- y no de 180 co-
mo se decía anteriormente--, y el de ya no sobreseer 
el juicio por la inactividad procesal o la falta de pro 
moci6n del quejoso, en los amparos en revisi6n, (los 
cual era una injusticia para el quejoso cuando no era 
este el recurrente), sino declarar la caducidad de la 
instancia dejando firme la sentencia recurrida". (69) 
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Es de suma importancia tambián señalar
que por decreto de reformas y adiciones a los art(cu 
los 26, 7Bis, 40, 72 y 72Bis de la Ley Orgánica del= 
Poder Judicial de la Federaci6n y al artículo 74 de -
la Ley de Amparo, de 19 de diciembre de 1975, se
modific6 nuevamente el texto de la fracci6n V del cita 
do artículo 74 de la Ley de Amparo, suprimiendo fuñ 
damentalmente una frase que establecía que la caduci 
dad no operaba cuando estaba reclamada la inconstitu
cional idad de una ley, habiendo quedado esa fracci6n , 
redactada en la forma en que ha quedado transcrita; lo 
anterior significa que, en la actualidad, s( puede recla 
marse la caducidad y declararse ásta, hasta cuando
se reclame la inconstitucional idad de una ley en la d<:_ 
manda de amparo respectiva. 

Tampoco opera la inactividad procesal en -
los amparos agrarios, en los que, como ya se dijo -
antes, la intenci6n del legislador en este aspecto es -
proteger a los nócleos de población. Igualmente no -
opera tratandose de amparos penales y laborales. 

Por Último en la parte final de esta frac
ci.6n, se impone al quejoso y a las autoridades respon 
sables, una sanci6n pecuniaria en caso de que omitie 
ran comunicar al tribunal que conozca del amparo, la 
cesaci6n de los efectos del acto reclamado así como -
la existencia de causas notorias de sobreseimiento. 

b) SENTENCIA QUE NIEGA LA PROTEC-
CION CONSTITUCIONAL.- Nos dice el Licenciado Pa 
lacios Vargas: "La sent9nci.a denegatoria y la del so
breseimiento dejan vigente el acto reclamado y expe
dita la actividad comCtn de la autoridad, porque la jus
ticia Federal no censur6 ese acto". 
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Y agrega, "La sentencia que niega y la sen 
tencia que sobresee no tienen ejecuci6n, carecen de -: 
cumplimiento; no hay procedimiento alguno en la Ley -
de Amparo, ni podrá haberlo, que tienda a ejecutar -
lo inejecutable, porque el sobreseimiento y la negati 
va no condenan a la autoridad a hacer o no hacer, y
por ende la autoridad en relaci6n con el acto reclama 
do, podrá ejecutarlo o no ejecutarlo de acuerdo con -= 
las leyes de la materia, pero no invocando la Ley de 
Amparo, como frecuentemente se aduce por algunos 
Tribunales de amparo y por algunas autoridades ordl 
narias • (70) 

El maestro Fix Zamudio, opina que: "las 
sentencias que niegan la protección constitucional y -
tas que decretan el sobreseimiento, tienen naturaleza 
s6lo declarativa, ya que se l i.tpl_tan a decir que es -
constitucional o legal et acto impugnado o a estable- -
cer que existe unn causa que impide el estudio de las 
pretensiones de la parte quejosa". (71.) 

En resómen, la negativa del amparo, signi 
fica que los actos de las autoridades responsables se_ 
encuentran ubicados dentro del márgen de la constitu 
ci6n y que di.chas autoridades, no han sido condena-= 
das ni a invalidar sus actos ni a restituir al quejoso 
en el goce de ninguna garantía individual violada. - -
Por lo tanto, su actuaci.6n será la de continuar ade
lante con ta ejecuci6n de los actos que se hubieren -
reclamado, si éstos se hubieren suspendido en el in
cidente respectivo • 

c) SENTENCIA COl\CESORIA DEL Mv'IPA
RO Y SUS EFECTOS.- A contrario sensu, ta senten
cia que concede la protecci.6n constitucional, significa 
que los actos reclamados de las autoridades responsa 
bles sí estaban enmarcados dentro de un ámbito de-= 
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inconstitucionalidad, y que dichos actos, por lo tanto, 
resultaban violatorios de garantías individuales. Esto 
desde un punto de vista general, ya que como se men
cion6 en una parte de este estudio, se pueden preser;_ 
tar una. gran variedad de casos y concederse el ampa 
ro s6lo respecto de algunos actos y negar~'e respecto 
de otros. 

Para el maestro Fix Zamudio, las senten
cias que concetien el amparo, que el llama "esti.mat~ 
rias" tienen el caracter de sentencias de condena, 
"ya que no solamente declaran la inconstitucional id ad 
o ilegalidad de la ley, resoluci6n o acto combatidos, 
sino que impHci.tamente ordenan a la autoridad respon 
sable que establezca la situación que prevalec(a antes
de la violaci6n r~lamada, o que cumpla con lo dis-
puesto por el precepto infringido". 

Ahonda dicierdo, que la sentencia cordenc:_ 
toria de amparo, "no establece en sus puntos resolut!_ 
vos, la corducta que debe seguir la autoridad respon
sable para cumplirla, sino que s6lo contiene la decla 
raci6n de que se concede el amparo a la parte quejo-= 
sa, y en ciertos casos, el alcance de ésta protecci6n, 
o sea, lo que se ha llamado el "amparo para efectos". 
Pero como sentencia de nulidad, implica una obliga
ci6n genérica de resarcimiento". 

El maestro Pallares, divide el acto re9lc:_ 
mado: en actos futuros e inminentes, ejecutados total 
o parcialmente y de acuerdo con esto, los efectos -
son .los siguientes: 

"Si se trata de actos futuros, la sentencia 
que otorga el amparo, tiene por efecto, evitar que -
se realicen; si el acto ya se ejecut6 totalmente, debe 
rán reponerse las cosas al estado anterior a su ejecü= 
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ct6n. Si. el acto s61o se ha real tzado en parte, se -
evitará que conti.nCie su proceso, y en cuanto a lo ya
ejecutado, la sentencia tiene efectos retroactivos que -
obligan a la autoridad responsable a reponer la cosas 
en la forma mencionada. Si el acto es inminente se 
evitará con medidas de urgencia, su ejecuci.6n." (72) 

Los principios anteriores, están basados -
en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que rigen -
cuando se trata de actos positivos. Tratandose de ac
tos negativos, el efecto de la sentencia que concedi6 
el amparo es el de obligar a la autoridad re..sponsa- -
ble a ejecutar el acto a que se había negado. 



CAPITULO IV 

LOS RECURSOS EN MATERIA DE AMPARO 

L.A REVISION. 

A).- ANTECEDENTES Y REGLAMENTACION DEL 
RECURSO DE REVISION EN LAS LEYES AN
TERIORES QUE REGLAMENTABAN EL JUI-
CIO DE GARANTIAS. 

8).- REGLAMENTACION ACTUAL DEL RECURSO 
DE REVISION. 

C).- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION. 

D).- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL 
RECURSO. 

E).- SUBSTANCIACION DE LA REVISIO~. 

F).- LEGITIMACION DEL RECURRENTE. 

G).- EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO Y 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LA REVISION. 

H) .- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION 
CONTRA VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO 
COMETIDAS DURANTE LA TR.L\MITACION 
DEL JUICIO DE AfvlP.ARO 1 NDIRECTO. DIVER 
SAS TESIS SUSTENT /!DAS AL RESPECTO. 
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CAPITULO IV 

A.- ANTECEDENTES Y REGLMl\ENTA- -
CION DEL RECURSO DE REVISION EN LAS LEYES 
ANTERIORES QUE REGLAMENTABAN EL JUICIO DE 
G.ARANTIAS .- "La ley de Amparo de 26 de Noviem-
bre de 1861, estableci6 los recursos de apelaci6n y -
s~plica dentro del juicio de garantfos, tanto para los 
casos en que se tratara de garantías individuales, co-
mo los relativos a violaciones a la soberanía de los -
Este.dos y de los Poderes Federales. Esto colocaba al 
Juicio de Amparo sobre la pauta del derecho proce- -
sal comCm y lo reducía a un verdadero recurso ordin~ 
ri.o, porque se trata de un recurso constitucional y se 
hacía la consideraci6n de que todo lo que es constitu 
e tonal, es ordinario". 

"La Ley de Amparo de 14 de diciembre -
de 1882, trajo la novedad de establecer la revisi6n -
del auto suspensivo por la Corte Suprema de Justicia; 
este recurso era exigido por la gravedad e importan
cia de la suspensi6n que está referida siempre a la -
ejecuci6n del precepto de una ley o de un mandato de 
autoridad y que el Juez actúa en idéntica forma si. se 
tratara de una ejecuci6n de sentencia". 

"Esta misma ley, en su artículo 37, esta
bleci6 la revisl6n forzosa para todo auto de sobresei. 
miento. Este precepto fue después reproducido en el 
Código de Procedimientos Federales". 

"El artículo 39 de esa misma ley de 82, -
mand6 extender la revisi6n hecha por la Suprema C~ 
te a todos los procedimientos del juez inferior y esp~ 
cialmente, al auto que hubiera concedido o negado la 
suspensi.6n del acto reclamado, cuando antes no se hu 
bi.era revisado a petici.6n de alguna de las partes. Es 
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te precepto se reproclujo mas tarde tambi6n, e11 el C6 
digo de Procedimientos Federales". 

"A pesar de que el C6digo de Procedimien
tos Federales tuvo como principal fin, lograr una ma
yor ra.pidez en los juicios de amparo, no permitiendo 
más recursos que los expresamente concedidos en él, 
ni mas incidentes tampoco, dej6 sin embargo, a la -
Corte Suprema, la facultad de revisar cualquier acto 
del Juez que, por su naturaleza trascendental y grave 
reclamara la inmediata intervenci6n de aquella alta au 
toridad". 

"En realidad la secuela del jui.ci.o de am
paro ante la Suprema Corte de Justicia, para la revi 
si6n de las sentencias, apenas había sido regulada -= 
por la ley de 1882. Los preceptos que en esa ley se 
contenían como en embri6n y algunos otros, que ni. -
de esa manera se encontraban allí, fueron desenvuel
tos y fijados pormenorizada.mente en los art(culos del 
C6digo de Procedimientos federales. Allí quedaron -
refundidos, modificados y completados los del ante- -
rior ordenamiento legal". 

"El C6digo Federal de Procedimientos Ci
viles de 26 de diciembre de 1908, sigui6 el mismo sis 
tema de las leyes anteriores en cuanto a revisi6n for 
zosa de las resoluciones de sobreseimiento o de fon
do de los Jueces de Distrito, aón mediando la confor 
midad de las partes". 

"La llamada ley reglamentaria de los art(
culos 103 y 104 de la Constituci6n Federal de 18 de -
octubre de 1919, suprimi6 la revisi6n oficiosa de las 
sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, esta
bleciendo que tales resoluciones podr(an ser revisa- -
das por la Corte, a petict6n de parte, la cual, por -
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lo demas, se encontraba en la necesidad de expresar 
con la separaci6n debida los agravios que la senten-
ci.a recurrida le irrogase". (73) 

REGLAMENT ACION ACTUAL DEL RECUR 
SO DE REVISION.- En la ley actual, reglamentaria -
de tos artrculos 103 y 107 constitucionales, el recur
so de revisi6n s6lo procede a petición de parte agra- -
viada, según lo ha establecido la Suprema Corte de -
Justicia en la Jurisprudencia que a continvaci6n trans 
cribo: 

Tesis 165.- REVISION.- Sólo procede en 
el juicio de amparo a petici6n de parte, y 
debe declararse ejecutoriada la sentencia -
de primera instancia, cuando no haya ex-
presi6n de agravios. En los casos de re
visi6n únicamente pueden examlnarse los -
agravios alegados. (74) 

Y esta otra: 

Tesis 260.- REVISION DE OFICIO EN MA 
TERIA PENAL.- La revisi.6n de oficio en
materia penal, esta en pugna con lo man 
daddpor el artt'cuto 21 de ta Constituci.6n-;
puesto que, para proseguir un proceso, -
son indispensables la.s gestiones del Ministe 
rio Público. (75) -

Una vez di.cho lo anterior, pasaremos a -
analizar las disposiciones de la Ley de Amparo que -
reglamentan el recurso que nos ocupa. 

C).- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE 
REVISION.- Nuestra Ley de Amparo en su artículo -
83, hace la enurneraci6n de los casos en que es pro-
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cedente este recurso, y as( dice: 

AAT. 83 .- Procede el recurso de reví- -
si6n: 

I. Contra las resoluciones que desechen o 
tengan por no interpuesta la demanda de amparo; 

II. Contra las resoluciones de un Juez de 
Distrito o del superior del tribunal responsable) en -
su caso, en que concedan o nieguen la suspensi6n def~ 
nitiva, o en que mcx:llfiquen o revoquen el auto en - -
que la hayan concedido o negado, y las en que se nie 
gue la revocaci6n solicitada; 

III, "Contra los autos de sobreseimiento y 
contra las resoluciones en que se tenga por desistido
at quejoso"; 

IV. Contra las sentencias dictadas en la -
audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o 
por el superior del tribunal responsable, en los ca- -
sos a que se refiere el artículo 37 de ésta ley"; 

V. "Contra las resoiuciones que en mate
ria de amparo directo pronuncien los Tribunales Cole_ 
giados de Circuito, cuando decidan sobre la constitu
cionalidad de una ley o establezcan la i.nterpretaci6n 
directa de un precepto de la Constituci6n, siempre - -
que esa decisi6n o i.nterpretaci6n no esten fundadas en 
la Jurisprudencia establecida por la Suprema Corte -
de Justicia". 

"No obstante lo dispuesto en esta fracci.6n, 
la revisi6n no procede en los casos de apl icaci6n de -
normas procesales de cualquier categoría o violaci6n 
a disposiciones legales secundarias". 



82 

"La materia del recurso se limitará, ex
clusivamente, a la decisi6n de las cuestiones propia- -
mente constitucionales, sin poder comprerder otras". 

Respecto de la fracci6n I, todos los auto
res consultados, coinciden en que es incompleta y que 
debi6 haberse referido concretamente ;;.-. las resolucio 
nes de los Jueces de Distrito. Uno de ellos, el L iceñ 
ciado Joaquin Carrillo Patraca, maestro de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Veracruzana y q1..~ien es
cribe para la revista jurídica del mismo Estado y a -
qui.en ya he citado varias veces a lo largo de este es 
tudio, nos dice que la mencionada fracción l del artí
culo que anal izamos, debi6 haber dicho: "contra las -
resoluciones de los Jueces de Distrito o de la autori
dad que conozca del amparo en los casos del artículo 
37 de la ley, que desechen o tengan por no interpues_ 
ta la demanda de amparo", esto es "porque si una re 
soluci6n de esa índole proviene de la Suprema Corte o 
de un Tribunal Colegiado de Circuito, el recurso pro
cedente es la reclamaci6n y no la revisi.6n. Cuando 
menos debía haberse agregado, al final del precepto, -
que éste se refería a los casos del amparo indirecto". 
(76) 

Al conocer en este caso de la revisi6n 
-nos dice el maestro Burgoa--, "el 6rgano respecti
vo, o sea, el Tribunal Colegiado de Circuito corres-
pendiente, debe volver a anal izar los fundamentos re~ 
les y legales que el Juez de Distrito Haya tomcdo en 
consideract6n para desechar la demanda de amparo o 
para tenerla por no interpuesta, lo cual sucede primor 
dialmente cuando ésta no reúne l,os requisitos de for= 
ma que establece el artículo 116 de la Ley de Amparo 
o en el caso en que haya una causa notoria de improce 
ciencia, de acuerdo con el artículo 145 del propio or= 
denamiento ••• " (77) 
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Por lo que toca a la fracci6n II del art(cu 
lo que nos ocupa, está contiene tres clases de resotÜ 
clones de los Jueces de Distrito o det superior del _:: 
Tribunal responsable en su caso. 

Y es el maestro Burgoa, qui.en hace la - -
siguiente clasiflcaci6n: 
a) contra la resolucl6n en que se conceda o niegue la -
suspensi6n definitiva del acto reclarrado; b) contra las 
que modifiquen o revoquen este 6ttimo proveido, y c) 
contra las que nieguen la revocaci6n solicitada". Y 
agrega, "En este Cíltlmo punto, estimamos que la - -
fracci6n II del artículo 83 de la Ley de Amparo es -
incompleta, puesto que s6to se refiere a aquellos au
tos negativos de la revocaci6n de la resoluci6n en la 
cual se conceda o niegue la suspenst6n definitiva, omi
tiendo el caso en que la solicitud no consista precisa
mente en la revocación citada, sino en una mera mo
diflcaci6n0 • (78) 

Es conveniente hacer la aclaración que h~ 
ce el maestro Burgoa en el sentido, de que el recur
so de revisión, es procedente contra los tres autos -
señalados, tratandose de suspensi6n definitiva y no -
de la provisional, segón lo ha establecido la Jurispru
dencia de la Suprema Corte de Justicia, que a conti
nuación transcribo: 

Tesis 218.- SUSPENSION PROVISION,6J... 
NO CABE CONTRA ELLA EL RECURSO 
DE REVISION.- Contra el auto que la -
decrete o niegue no cabe el recurso de re
vi.si6n. (Compilaci6n 1917-65. Materia Ge
neral • Pág • 377 • Quinta Epoca.) (79). 

La fracci6n III del artículo 83, es tautol6"l" 
gica (repetición inC1til de un mismo pensamiento en dis 
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tintos términos), "porque las resoluciones en que se 
terYJa por desistido é:l.l quejoso tienen como efecto so-
breseer en el juicio, conforme lo dlspone la fracci6n 
I del artículo 74 de la misma ley y por ende, esto -
viene a ser una especie de género que implica la pri
mera frase al disponer que el recurso de revísi6n p~ 
cede contra los autos de sobreseimiento. Con esto hu 
biera bastado". (80) 

Por otra parte, el maestro surgoa, opina 
que el desistimiento a que se refiere ésta fracci6n, -
es el que se considera con arreglo a la ley, o sea el 
tácito. 

Una bLrena observaci6n nos hace el maes
tro J. V. Castro, al decir que las primeras tres . -
fracciones que hemos analizado, s6lo se refieren ar~ 
soluciones o autos·y no a sentencias y que el recurso 
siempre es de la competencia de los Tribunales Cole 
giados de Circuito. 

Por lo que hace a la fracci6n IV, ásta "r~ 
glamenta la procedencia del recurso contra las resolu 
dones que normalmente ponen fin al juicio de gar~n- -
tías concediendo o negando la protecci6n federal en -
primera instancia o sean las sentencias emanadas de 
los Jueces de Distrito o del Superior de la autoridad 
responsable, cuando haya conocido del juicio en juris 
dicci6n concurrente, como lo establece el artículo 37 
de la Ley de Amparo". (81) 

"A diferencia de las tres fracciones ante- -
rieres, la fracci6n IV se refiere únicamente a las sen 
tercias de los jueces o de las autoridades ordinarias -
que conocen del amparo, y pueden ser de la competen 
cia, --según los artículos 84 y 85 de la Ley de Am
paro-, ya sea del Pleno de la Suprema Corte, ya de 
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las Salas de la Suprema Corte, ya de los Tribunales 
Colegiados de Circuito11 • (82) 

Léf.fracci6n V y últi.ma del precepto que se 
comenta, prevee el caso especial señalado en la frac
ct6n IX del artículo 107 constitucional sobre de que las 
resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circui
to, dictadas en materia de amparo directo, son recu
rribles ante la Suprema Corte de Justicia, debiendo -
concurrir, además de tratarse de amparos, directos, 
ástos otros dos requisitos desmembrados por el 
maestro Burgoa: "Que en ellas se decida una cuesti6n 
sobre la inconstitucionalidad de una ley o se interpre
te di.rectamente algún precepto de la Constituci6n; y -
Que la decisi6n e ínterpretaci6n citadas no se funden -
en la Jurisprudencia establecida por la Suprema Cor:_ 
te". 

El maestro Burgoa, opina que "nunca pue
de presentarse en la realidad el caso de procedencia -
de la revisi6n contra sentencias que dicten en el am
paro directo de garant(as los citados Tribunales, pués 
la acci6n constitucional contra una ley, auto-aplicativa 
o hetero-apl icativa, debe siempre deducirse ante un -
Juez de Distrito, es decir, en v(a de amparo indirec
to o bi-instancial. Por tanto creemos que el legisle:_ 
dor, al haber establecido dicho caso de procedencia -
del recurso de revlsi6n, incurrió en una grave incon
gruencia, por haber inadvertido la imposibilidad de -
que los Tribunales Colegiados de Circuito decidan en 
amparo directo una cuesti.6n sobre la constitucionali
dad de una ley, lo que tampoco pueden hacer al reví 
sar los fallos que dicten los Jueces de Distrito en el 
juicio bi.-instancial de garant(as por carecer de com
petencia para ello". Quiere decir esto último, que -
ese examen de constitucionalidad s6lo puede real izar
se por el juzgador de amparo en el caso de que se hu 
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biera impugnado expresamente, o sea, que ello se 
hubiera señalado como acto reclamado y no que de ma 
nera oficiosa el Tribunal se avoque al análisis de tal -
cuesti6n, al no haberse señalado como autoridad res
ponsable la autoridad legislativa correspondiente. (83) 

Pero mas adelante el maestro Burgoa dice 
lo siguiente: "Ahora bien, generalmente este tipo de -
juicios de garant(as, que se entablan contra sentencias 
definitivas del orden civil, administrativo o penal o -
laudos arbitrales definitivos se ver san cuestiones en -
él de legalidad, sin debatirse problemas constitucio
nales autánticos. Por ésta raz6n, el mencionado recur 
so resulta improcedente, ya que s6lo en casos excep 
cionales, y hasta ins6litos, un Tribunal Colegiado de
Circuito interpreta directamente un precepto de la - -
Constitucl6n, al dictar un fallo en amparo uni-ir.stan
cial" • (84) 

Finalmente reconoce el maestro Burgoa, -
que s( se pueden dar los casos en que el Tribunal -
Colegiado interprete directamente un precepto consti
tucional en amparos directos, aurque los casos son -
sumamente raros y difíciles de darse. 

Respecto del segundo párrafo del art(culo 
83 de la Ley que analizamos, "lo que aqu( importa 
es la norma sustantiva que viola la Consti.tuci6n y - -
q1..1e trasciende a los resultados del fallo". 

Y el tercer párrafo, según el cual la de
cisi.6n s6lo se referirá a las cuestiones propiamente 
constitucionales, sin comprender otra es--, "porque -
es natural que quede firme la resoluci6n del Tribunal 
Colegiado, que no hace una interpretaci.6n de la Cons 
tituci.6n o declaratoria de inconstitucional idad de una = 
ley" • (85) 
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D).- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIEN 
TO DEL RECURSO.- Los artículos 84 y 85 de la -= 
Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 consti -
tucionales, dan competencia a la Suprema Corte de -
Justicia y Tribunales Colegiados de Circuito respecti 
vamente, para conocer del recurso de revisi6n en -= 
los casos en qLe a cada 6rgano le corresponda, 

Por lo que toca al artículo 84, " ••• los ca 
sos previstos en los in:isos a) y b), de la fracci6n --:, 
I, son del conocimiento y resoluci6n del Pleno de la 
Suprema Corte; y los de los incisos e) a f) de la -
fracci6n II deben ser resueltos por las Salas corres-
pondientes de la propia Suprema Corte". (86) 

As( la fracci6n I, inciso a) refiérese a - -
cuando la revisi6n verse sobre sentencias definitivas 
pronunciadas en la audiencia constitucional, en los - -
que se resuelva sobre la impugnaci6n de una ley decla 
rada inconstitucional; el inciso b) trata de la invasi6ñ 
de esferas de la autoridad Federal a los Estados y vi 
ceversa. O sea los casos previstos en las fracciones 
II y III del artículo 103 Constitucional, en relaci6n con 
las mismas fracciones del artículo 1 de la Ley de A,!!1 
paro; el inciso e) nos dice el maestro Castro, "cuan
do se reclamen actos del Presidente de la RepCiblica, 
por considerarlos inconstitucionales--, reglamentos -
en materia Federal expedidos por él, o un acuerdo -
de extradicci6n dictado a petici6n de un gobierno ex- -
tranjero"; se reclamen actos de autoridad que afecten 
a núcleos ejidales o comunales en sus derechos co
lectivos o a la pequeña propiedad; e) Cuando la autor!_ 
dad responsable en amparo administrativo sea Fede
ral, y cuando la cuantra del asunto exceda de - - - -
$ 500, 000 .oo 6 importe al interés nacional cualquiera 
que s~a su cuant(a; f) se reclame, en materia penal, 
solamente la violaci6n del art!culo 22 Constitucional •• 11 
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La fracci6n II, se refiere a la revisi6n -
que se interponga ante la Suprema Corte contra las -
resoluciones que en materia de amparo directo pronun_ 
cien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre y 
cuando el recurso proceda lo que ocurrirá en el caso 
de la fracción V del artículo 83 a que nos hemos refe
rido. (8'7) 

Por lo que hace a la competencia de los -
Tribunales Colegiados de Circuito, éstos conocerán 

'del recurso de revisi6P en los casos siguientes: 

I .- Contra los autos y resoluciones dicta
dos por los Jueces de Distrito o autoridades que co
nozcan del juicio conforme al artículo 37 de la Ley de 
Amparo; 

11 .- Contra las sentencias pronunciadas - -
por las mismas autoridades, en los casos en. que no -
sea competencia de la Suprema Corte; y 

III. - "Contra las sentencias dictadas en - -
amparos promovids contra actos de las autoridades - -
del Departamento del Distl""ito Federal" • (88) 

E).- SUBSTANCIACION DE LA REVISION 
.- Sobre éste punto, nos dice el Licenciado Carrillo
Patraca que: "La tramltaci6n y resoluci6n del recurso 
esta reglamentado en los artículos del 86 al 90 de la 
Ley de Amparo, en los cuales se señala. el término -
para la interposici6n del mismo; las autoridades ante 
las cuales se puede entablar; la distinta substancia- -
ci6n que la revisi6n tiene cuando conoce de el la la -
Suprema Corte o el Tribunal Colegiado por lo que ha 
ce a los términos para alegar y para dictar resolu- -: 
ci6n; así como las sanciones en que puede incurrir el 
litigante cuando el recurso le sea desechado". (89) 



89 

El art(culo 86, señala el maestro Castro-, 
"dispone que la revisi6n s6lo puede interponerse por 
cualquiera de las partes en el juicio, dentro del tér
mino de cinco días contados desde el d(a siguiente al 
en que surta sus efectos la notificaci6n de la resolu- -
ci6n recurrida. En materia agraria el término es -
de diez d(as 11 • (90). 

El artículo 87, señala cuando las autorid~ 
des r~sponsables pueden interponer el recurso de reví 
si6n/ Sobre esto y el anterior art(culo citado, dire-:' 
mos un poco más al hablar de la tegitimaci6n para in
terponer el recurso • 

El primer párrafo del artículo 88 de la - -
tey que se analiza, señala que "El recurso de revisi6n 
se interpordrá por escrito, en el que el recurrente -
expresará los agravios que le causa la resoluci6n o -
sentencia impugnada" • 

Por agravios en la revisi6n, debe entendet"
se lo que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia, 
en la Jurisprudencia que a conttnuaci6n transcribo: 

Tesis 28 .- AGRAVIOS EN LA RE\/ISION. 
Se entiende por agravio la lesi6n de un de 
recho cometida en una resoluci6n judicial,
por haberse aplicado indebidamente la - -
ley, o por haberse dejado de aplicar la -
que rige el caso; por consiguiente, al ex-
presarse cada agravio, debe el recurren
te precisar cual es la parte de la sentencia 
que lo causa, citar el precepto legal viol~ 
do y explicar el concepto por el cual fue -
infringido, no siendo apto para ser toma
do en consideración, en consecuencia, el -
agravio que carezca de estos requisi-
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tos. (91) 

Sobre este punto, ros dice el L i.cenciado
Patraca: "El mismo Supremo Tribunal ha consagrado 
lo que el maestro Burgoa llama "la autonom(a de los
agravios", lo cual equivale a declarar que en la revi
si6n, la expresi6n de agravios no debe limitarse a re 
producir los argumentos o conceptos de violaci6n que 
el quejoso haya formulado para sostener o atacar el
acto reclamado en primera instancia". 

"Los agravios conforme a la técnica pro~ 
sal, deben ser razonamiento expuestos por la parte -
recurrente con motivo del recurso que está promovien 
do, por medio de los cuales va a tratar de demostrar 
que el acto impugnado viola en su perjuicio las nor-
mas procesales o de fondo que deben regirlo". 

Por las mismas razones anteriormente ex 
puestas, la Suprema Corte de Justicia ha sentado -
Jurisprudencia en distintas cuestiones sobre la expre 
si6n de agravios en la revisi6n. A continuaci6n trañs 
cribo dos de ellas muy importantes: 

Tesis 27 .- AGRAVIOS DE LAS AUTORIDA 
DES RESPONSABLES.- No deben acepta.!:, 
se como agravios cont.:ra la sentencia que 
en amparo pronuncien los Jueces de Distri
to, la mantfestaci6n que hagan las autori
dades responsables de que se tengan como 
tales los puntos del informe justificado, -
pues las razones que en el se exponen, s~ 
lo tienden a justificar el acto reclamado -
en la demanda, pero no pueden servir de -
fundamentos a los agravios que causare -
la sentencia, por ser éstos posteriores a 
aquél, (92) 



91 

Tests 31 .- AGRAVIOS EN LA REVISION.
Son inoperantes los agravios, para los 
efectos de la revisi.6n, cuando el recurren 
te no hace sino reprooucir, casi. en térmi 
nos textuales, los conceptos de violaci6n = 
expuestos en su demanda, que ya hayan s_!, 
do examinados y declarados sin fundamen
to por el Juez responsable, si no expone -
argumentaci.6n alguna para impugnar \a le
galidad de la sentencia de dicho Juez, me
diante la demostraci.6n de violaciones a la 
ley de fondo o forma, en que incurra tal 
sentencia, puesto que no reunen los requi 
sitos que la técnica jur(dico-procesal seña 
la para el efecto, debiendo desecharse, y 
en consecuencia, confirmarse en todas sus 
partes el fallo que se hubiere recurrido. 
(93) 

Se puede pues concluir, "afirmando que -
el recurrente no debe concretarse a reproducir los -
argumentos que esgrimi6 ante la autoridad conocedora 
del amparo en la primera instancia, porque las razo
nes que allí se expusieron no puooen destruir los fun 
damentos del acto atacado en la revisi6n, ya que éste 
es necesariamente posterior a la argumentaci.6n que la 
parte haya podido formular dentro del juicio". (94) 

Los siguientes párrafos del artículo 88 que 
se anal iza, se refieren al número de copias que debe
rá presentar el recurrente del escrito de expresi6n -
de agravios, que serán una para. el expediente y una -
para cada una de las otras partes, esto si se interpu 
so el recurso ante el Juez de Distrito o ante la autori 
dad que conozca o haya conocido del juicio en juris-
dicci6n concurrente. Si se interpuso directamente -
ante el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte, debe 
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rá hacerlo saber así (?.l Juez o autoridad que haya die 
tado la resolución ri:icurrida. Cuando falten las co-= 
pias, se requerir6. al omiso para que las presente 
dentro del t~rmino de tres días, si no lo hace, se le 
terdrá por no ~nterpuesto el recurso. En materia -
agraria no opera esta regla, sino que la propia autori 
dad judicial mandal"á expedir dichas copias. -

El artículo 89 --nos dice el maestro Sur -
goa--, •~impone a dicha autoridad (Juez de Distrito, -
superior del tribunal q\.1e haya cometido la violaci6n -
reclamada en los casos a que se refiere el artículo -
37 del propio ordenamiento, o Tribunal Colegiado de 
Circuito que corresponda) a\.gunas importantes obliga
ciones a efecto de preparar debidamente la ru bstanci.a 
ci.6n del citado recurso ante el Tribunal Colegiado de
Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia, segdn 
el caso, y de allegar elementos al 6rgano de alzada 
para admitirlo o desecharlo". (95) 

En cuanto al artículo 90, del ordenamien
to que se estudia, señala en su primer párrafo la cal i 
ficaci6n de la procedencia del recurso, por la Supre= 
ma Corte o el Tribunal Colegiado. 

Los dos párrafos siguientes, establecen -
que una vez admitida la revisi.6n, por el Presidente -
de la Suprema Corte o por el Tribunal Colegiado, se -
mandará correr traslado, en primer caso, a las par
tes por el término de diez días para que hagan sus 
alegaciones transcurrido dicho término, se cerrera -
traslado al Ministerio Póblico por igual término para 
que haga su pedimento. Tratandose del Tribunal Co
legiado~ se mandará correr traslado al Ministerio pd
bl ico por el término de cinco d(as y con lo que ale-
guen las partes por escrito, el tribunal resolverá en 
un término de quince días. 
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El C1ltimo párrafo del citado art(culo, esta 
blece una san~i.6n pecuniaria de quinientos a mil pesos, 
si.n perjuicio de la sanci6n penal que corresponda, al
recurrente, su apoderado o abogado o a ambos, por
haber interpuesto el recurso sin motivo, 

F).- LEGITIMACION DEL RECURRENTE;
El artículo 86 de la Ley de Amparo, dispone que el -
recurso de revisi6n s6lo podrá ser interpuesto por - -

. cualquiera de las partes en el juicio, Ahora bién, par
tes son todas las que señala el artículo 5o. de la - -
ley de la materia; sin embargo, a pesar de los térmi 
nos del citado artículo 86, el Ministerio Público Fede.= 
ral no puede interponer el recurso de revisi6n, ''pues 
la Jurisprudencia de la Suprema Corte --nos dice el 
maestro Burgoa-, no lo ha considerado como "con- -
terdi.ente" ni como "agraviado", sino como "parte re
guladora del Procedimiento", agregando que "como -
el amparo s6lo puede seguirse por la parte a quien -
perjudique la ley o el acto que lo motiv6, y es eviden
te que el Ministerio Póbl ico ningún interes directo tie 
ne en dicho acto, que s6lo afecta intereses de las par= 
tes litigantes en el juicio constitucional de amparo, -
no es de tomarse en cuenta el recurso de revisión que 
haga valer, tanto mas si los agravios en que la fun
da, afectan s6lo a la autoridad responsable, y ésta -
ha consentido la resolución del Juez de Distrito". - -
(Apendice al Tomo LXXVI, Tesis 626). 

"Además, aurque el Juez de Distrito hubie 
re reconocido como parte a un sujeto que legalmente 
no tenga éste caracter, no por ello este sujeto queda 
habilitado para interponer la revisi6n, pués el recono_ 
cimiento judicial mencionado puede revocarse por el 
6rgano qu~ conozca de dicho recurso para desecharlo". 
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Así lo ha establecido la Jurisprudencia de 
la Suprema Corte, que a continuaci6n transcribo: 

Tesis 261 .- REVISION INTERPUESTA IN
DEBIDAMENTE POR EL ACUSADO. DE
BE DESECHARSE.- Si el Juez de Distrito 
admh:e como tercer perjudicado al acusador 
o denur;~iante de un delito, en el caso en
el que no debe tener aquel caracter confor 
me a la Ley de Amparo, y habiándose coñ 
cebido la protecci6n d€J la Justicia Federal 
al quejoso, él tercer perjudicado interpo
ne el recurso de revisi6n, que es admiti
do por el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, la Sala que conoce de la reví 
si6n debe tener por no interpuesto el re-= 
curso • ('96) 

Por lo que se refiere a la legitimación de 
la autoridad responsable para interponer el recurso de 
revisi6n, el artículo 87 de la ley de la materia, es
tablece que podrá hacerlo "contra las sentencias que 
afecten di.rectamente el acto que de cada una de - -
ellas se haya reclamado" • 

Son bastante limitadas las facultades de -
las autoridades responsables para interponer el recur 
so, nos dice el maestro Castro. 

Cuando la revisi6n s6lo se interpone por -
las autoridades ejecutoras y no ordenadoras, debe ob 
servarse la Jurisprudencia que a continuación se trañS 
cri.be: 
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Tesis 171 .- REVISION INTERPUESTA 
POR LAS AUTORID.ADES EJECUTORAS.
Si s6lo se interpone por las autOf"i.dades -
ejecutoras, y no por las que ordenaron el 
acto, el recurso de revi.si.6n carece de fu~ 
za, ya que si las segundas con.sintieron la 
sentencia, por no haberla recurrido, res
pecto de el l~s, necesariamente, debe que
dar ejecutortada y, desde ese momento, ya 
no hay nada que ejecutar y falta materia -
para la revisi6n. (97) 

Las autoridades responsables, no pueden -
ser representadas en el juicio de amparo, salvo el ca 
so de la representación legal del Presidente de la Re 
póbl i.ca, por los Secretarios de Estado respectivos. = 
,Apoya lo anterior, la siguiente Tesis: 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.- Con
forme a la Ley de Organizaci6n de las Se 
e retarías de Estado, s6lo pueden represeñ 
tar al Presidente de la Rep6blica, los se: 
cretarios de Estado respectivos, de suerte 
que la revisi.6n interpuesta por quien no -
esta capacitado para eno, debe desechar- -
se. (98) 

"por otra parte -señala el maestro Bur
goa--, existe el criterio Jurisprudencia\ de que si el 
acto reclamado consiste en una resoluci6n que decida 
una controversia entre particulares, y contra dicha -
resoluci6n se concede el amparo, la autoridad que la 
hubiere dictado esta impedida para interponer revisión 
contra el fallo constitucional". (99) 

Cito a continuaci6n la mencionada Juris--
prudencia. 
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Tesis 205 .- TRIBUNAL DE ARBITRAJE. 
CAAECE DE FACULTADES PARA INTER 
PONER l=<EVISION .- Cuando las autortda-
des responsables actGan resolviendo una -
G:ontroversia y su resoluci6n es atacada en
amparo, carecen del derecho de interponer 
revisi6n, por ausencia 9et interés necesa
rio para la prosecuci6n del juicio y del que 
s6lo son titulares el quejoso y el tercer -
perjudicado. Por tanto, si el Tribunal de 
arbitraje resuelve una controversia, care
ce del interés preciso para la prosecuci6n 
del litigio en el cual se versan exclusiva-
·mente los intereses de los sujetos de la re 
laci6n jur(dica, y si interpone revisi6n en
el amparo promovido en contra de su sen
tencia, tal recurso de.be desecharse. (100) 

G).- EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DER~ 
CHO Y LA SUPLENCIA DE LA QUE-.JA EN LA REVI
SION .- "En la sub.5tanciaci6n de la revtsi6n r.ige el -
principio de estricto' derecho, en cuya virtud los 6rga
nos conocedores del recurso únicamente deberán estu 
dlar los agravios que la parte recurrente haya expre. 
sacio en el escrito de interposici6n respectivo, sin eñ 
trar al examen de las consideraciones en que se apoye 
la resoluci6n recurrida que no se hubieren combatido", 
según palabr'as del maestro Carrillo Patraca. Y agr~ 
ga: 

"As( lo ha reconocido la Suprema Corte al 
establecer en su Jurisprudencia: 

"La expresi6n de agravios es la base de -
la controversia en la revisi6n y si no se - -
presenta, se juzgaría oficiosamente sobre 
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derechos que no están en tela de juicio, lo 
que está en abierta pugna con el sistema es 
tablecido de la revisi6n a instancia de par 
te". (101) 

A pesar de lo anterior, el art(culo 91 de -
la Ley de Amparo, que establece ciertas reglas que la 
adoridad que conozca del recurso deberá tener en cuen 
ta e..-1 su substanciací6n, establece en su fracci6n I, -= 
refiriéndose a la Suprema Corte de Justicia o a los -
Tribunales Colegiados de Circuito, que: "Examinarán
únlcamente los agravios a.legados contra la resoluci6n 
recurrida; pero deberán considerar los conceptos de
violaci6n de garantías omitidos por el inferior, cuando 
estimen que son fundados los agravios expuestos con
tra la resoluci6n recurrida 11 • 

y contin6a el Licenciado Patraca, "En ta
les condiciones, los 6rganos del conocimiento en la re 
vi.si6n real izan dos funciones: por una parte la de re-=. 
vocar la resoluci6n recurrida (cuando proceda) y por -
la otra, la de abordar la cuesti6n constitucional que -
ha sido planteada en el amparo por el quejoso, ante el 
Juez de Primera Instancia, a través del exámen de -
los conceptos de violaci6n que se formularon en la co 
rrespondiente demarda". 

El Licenciado Romeo Le6n Orantes --cita
do por el autor que he venido siguiendo--, en su obra: 
"El Juicio de Amparo", refiere sobre este punto que: 

"Ocurre en ocasiones que se plantea en pri
mera instancia la inconstitucional idad de un acto recla
mado por diversos motivos. El Juez s61o analiza uno; 
con eso encuentra suficiente causa y deci:ara inconstit~ 
cional el hecho, concediendo el amparo al quejoso. La 
autoridad responsable acude a la revisi6n y la Corte --
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encontrando fundados los agravios, halla inconsistente 
ese vicio de inconstitucional id ad aducido y considera -
pertinerte revocar la sentencia dictada en primera tns 
tanela". 

·--
"Pero es evidente que lo que ocurre aquí -

es que no se han analizado los demás conceptos de vío
laci6n alegados por el que_joso ante el Juez de Distrito 
y entre ellos es perfectamente posible encontrar algu
nos que demuestren la inconstitucionaltdad del acto a -
la Corte". (Págs. 258 y 259) 

"Estas razones nos demuestran la conve-..::. 
niencia de que la autoridad revisora considere los con
ceptos de violaci6n de garantías omitidos por el irfe
rtor, cuando estime que son furdados los agravios ex
puestos cortra la resotuci6n recurrida, pués de otro
modo se cometería una injusticia porque se dejarían -
sin resolver las demás defensas del quejoso que bien 
podrían demostrar la inconstitucionalidad del acto re
clamado". 

"La fracci6n II del artículo 91 que esta- -
mos comentando, establece que al conocer de la revi
si6n, la autoridad s6lq tomará en consideraci6n las -
pruebas rerdidas ante el Juez de Primera Instanciadel 
juicio y tratandose de amparo directo contra sentencia 
pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la co 
pia certificada de las constancias respectivas". -

"Esto se encuentra corroborado por la Su
prema Corte en su Jurisprudencia, que ha sostenido: 

Tesis 145 .- PRUEBAS EN EL AMPARO.
"Deben rendirse ante el Juez de Distrito 
y no durante la revisi6n arte la Corte, al 
expresar agravios contra la sentencia pro-

' ' 
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nunciada en primera instancia". (102) 

"No obstante ello, existen ejecutorias del 
mismo alto Tribunal en et sentido de permitir la pre
sentaci6n de pruebas durante la tramitaci6n de la re
visi6n": 

"Cuando se trate de pruebas que completen 
la? exhibidas con la demanda, la Suprema 
Corte, por equidad, puede permitir que di
chas pruebas se presenten en la revisi6n y 
tenerlas en cuenta para el efecto comple
mentario que se ha dicho". 

PRUEBAS EN EL Mi'PARO .- La Corte - -
puede tener en cuenta en ta revisi6n, prue
bas que no fueron conocidas por el Juez de 
Distrito, a fin de estatuir sobre la constit~ 
cionalidad del acto, sobre texto, si el quejo
so no demostr6 la inconstitucional idád del -
mismo" . (100) 

"Y de ésta manera, se ha suavizado en al
gunas ocasiones la rigidez del principio general en to
tocante a esta materia". (104) 

En la fracci6n 111, del artículo que se ana
liza, se resuelven dos cuestiones por parte de las au
toridades conocedoras del recurso y éstas son: si debe 
sobreseerse o no por improcedencia; o si se entra a -
estudiar la constitucionalidad o inconst.itucionalidad del 
acto reclamado. 

Sobre esto, dice el Licenciado Patraca - -
"Si el Juez sobresee por encontrar una causa de im- -
procedencia una vez admitida la demanda y comenzada 
la tramitaci6n del juicio, ya no entra al análisis del se 
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gundo punto y entonces cuando la Corte en la revisi6n -
declara que no debi6 sobreseerse y revoca la sentencia 
de primera instancia, se le presenta de inmediato el -
problema de fondo que fue debidamente planteado a su 
tiempo en la demanda, pero que por no haber sido -
abordado en la sentencia como consecuencia de haber 
se estimado improcedente el juicio, no fue tampoco -
llevado a conocimiento de la Corte en revisi6n". 

"Debido a lo anterior, deberá entrar al fon 
do del asunto para pronunciar la sentencia que corre~ 
ponda, concediendo o negando el amparo ... 11 (105) 

Por lo que toca a la fracci6n IV del citado
art(culo 91 , refi~rese este a el caso de que se hayan -
cometido violaciones substanciales al procedimiento -
en el amparo, o que el Juez de Distrito o la autori-
dad que haya conocido del juicio en primera instancia 
hubieren incurrido en alguna omisi6n que hubiere dej~ 
do sin defensa al quejoso o pudiere influir en la sen- -
tencia definitiva, se revocará la recurrida y se marda 
rá reponer el procedimiento. Sobre el punto de las -
violaciones al procedimiento, se dirá un poco más en -
el tema siguiente . · 

Finalmente la fracci6n V, se refiere a la 
suplencia de la queja en la revisi6n tratandose de am
paros agrarios . Señala el maestro Burgoa, que esta 
fracci6n debe entenderse en cuanto a que la suplencia 
11s6lo es desplegable a los casos en que los recurren
tes quejosos sean núcleos de poblaci6n ejidales o com~ 
nales o ejidatarios o comuneros en particular". 

Aparte nos dice el maestro surgoa, que - -
ésta regla tambien opera "en los casos en que el recu
rrente sea el quejoso en un amparo sobre materia pe
nal o el trabajador en un amparo laboral, as( como -
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cuando los actos reclamados se hayan fundado en una -
ley declarada inconstitucional por la Jurisprudencia de 
la Suprema Corte." (106) 

H) .- PROCEDEf\.CIA DEL RECURSO DE 
REVISION CONTRA VIOLACIONES DE PROCEDIMIEN 
TO COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACION DEL -
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- En la tramitaci6n 
del juicio de amparo pueden c.ometerse violaciones al 
procedimiento que lo rige. Como por ejemplo, dejar
de solicitar su informe justificado a alguna o algunas -
de las autoridades señaladas como responsables, de r~ 
cibirse pruebas legalmente ofrecidas por cualquiera -
de las partes, etc. En estos casos, el recurso proce 
dente es el de revisl6n, para reclamar esa violaci6n= 
procesal. As( lo establece la fracci6n IV, del artículo 
91, de la Ley de Amparo, que señala las reglas con-
forme a las cuales el Pleno de la Corte, las Salas de 
la misma o los Tribunales Colegiados de Circuito, de 
ben seguir al conocer de los asuntos en revisi6n res= 
pecto a los que sean competentes . Esa fracci6n de-
termina que si en la revisi6n de una sentencia definí 
tiva, en los casos de la fracci6n IV del artículo 83 de
la Ley de Amparo, encuentran al estudiar los agra- -
vios, que se violaron las reglas fundamentales del pr~ 
cedimierto, o que el Juez de Distrito o la autoridad -
que haya conocido del juicio en primera instancia, in
curri6 en alguna omisi6n que hubiere dejado sin defe~ 
sa al quejoso o pudiera irfluir en la sentencia que deba 
dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y man
darán reponer el procedimiento, as( como tambien cu~ 
do aparezca que indebidamente no fue oida alguna de -
las p;¡rtes con derecho a intervenir en el juicio. 

Lo anterior significa que no s6lo es proce
dente el recurso de revisi6n que di.rectamente interpon
ga por una de esas violaciones procesales la parte -
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afectada, sino que, inclL1so, de oficio, debe resolver 
se en los t~rminos indicados, ordenando la reposici6n 
de1 procedimiento para subsanar la violaci6n cometi
da. 

Al estudiar algunas ejecutorias relaciona
das con el tema, encontré dos tesis de Tribunales Co
legiados que me parecieron francamente contradicto-
rias en cuanto al recurso procedente, y que paso a -
transcribir, para comentarlas: 

En el informe rendido a la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n por su Presidente, el L icen
ciado Alfonso Guzman Neira, al terminar el año de --
1972, en las páginas 60 y 61 de la tercera parte, rel~ 
tiva a los Tribunales Colegiados de Circuito, aparece 
la siguiente tesis: 

"ffiUEBAS EN EL AMPAAO. QUEJA Y - -
REVISION .- Del contenido de los art(culos 
mencionados, 83, 91 , fracci6n IV, 95, - -
fracci6n VI y 159, fracci6n III, de la Ley -
de Amparo surge duda sobre si el auto que 
desecha una prueba o desecha su desahogo 
en la forma solicitada, debe ser combatido 
en queja o en revisi6n. Parecería que no 
es en revisi6n porque el artículo 83 no lo -
prevá. Podr{a pensarse que es queja, por
que causa un daño no reparable en la sen-
tencia. Y por otra parte parecer( a que -
es revisi.6n, porque implica una violaci6n 
substancial del procedimiento, que deja sin 
defensa al quejoso. Desde luego, tal au-
to no puede impugnarse en revisi6n destaca 
damente, precisamente porque no está pre 
visto el recurso en esa forma, en el art(cu 
lo 83 mencionado. Pero no hay impedime_!,1 
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to legal alguno en que, al interponerse el
recurso de revisi6n contra la sentencia de 
finitiva de primera instanc\a, se impugne 
el auto de que se trata, por implicar una 
violaci6n substancial del procedimiento 
que dej6 sin defensa al quejoso (art(culo -
91, fracci6r1 N y 159, fracci6n III, de la 
Ley de Amparo, apUcando anal6gicamente 
el segundo de ellos). Por otra parte, co-
mo el recurso de revisi6n no está previs
to contra un auto como el examinado, y -
como en el amparo tampoco está expl (cita 
y claramente reglamentado que las violaci~ 
nes substanciales del procedimiento deban 
ser:- combatidas al impugnarse en revisión -
la sentencia de fondo, ello ha dado lugar a 
que se pueda estimar tambien procedente -
interponer el recurso de queja en contra de 
autos como et mencionado. Y ante la si- -
tuaci6n procesal corfusa que se ha apunta
do, y ante las dudas que sobre procedencia 
de uno y otro recurso puedan surgir, a -
fin de no incitar a las partes a multiplicar 
simultáneamente los recursos, y de no de
negarles justicia, dejandolas a merced de 
los criterios de interpretaci.6n variantes de 
los tribunales de amparo, este Trib1..1nal -
estima que la violaci6n debe examinarse, 
por sus méritos, en la forma en que sea -
planteada, ya en queja o ya en revisi6n al 
impugnarse la sentencia de fondo, conside 
rancio también, para llegar a esta conclu-= 
si6n, que los recursos no han sido establ~ 
cidos por el legislador como trampas o la
berintos procesales que entorpezcan a los 
litigantes la defensa de sus derechos, sino 
como medios legales para ayudarlos a ha-
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cer valer sus pretensiones y obtener una -
declaract6n relativa a la procedencia de -
dos o más recursos sea confusa, por el -
texto de la ley, deben admitirse cualquiera 
de los recursos por el que los afectados -
11ayan optado, ya que la obscuridad proce
sal de la cuesti6n no les es imputable a -
ellos". (Tribunal Colegiado del Primer Ci!:_ 
cuito en materia Administrativa.) 

En el informe rendido a la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n por su Presidente, el L icen
ciado Euquerio Guerrero L6pez al terminar el año de 
1974, en las páginas341 y342 dela tercera parte, -
relativas a Tribunales Colegiados de Circuito, apare
ce la siguiente tesis: 

"FRUEBAS EN EL AMPAAO O REVISION 
.- Para resolver la aparente contradicci6n 
que se plantea entre los conceptos conteni 
dos en los numerales 95, fracci6n IV, de= 
la Ley de amparo, es preciso acudir a -
lo::. principios generales de interpretaci6n 
legal • Asentado lo anterior, si en el art( 
culo 95, fracci.6n VI, se establece que pro:' 
cede el recurso de queja contra las resol':!_ 
ciones que dicten los Jueces de Distrito .•• , 
durante la tramitaci6n del juicio de ampa 
r"O o del incidente de suspensi6n que no ad
miten expresamente el recurso de revisi6n, 
conforme al artículo 83, y que, por su nat~ 
raleza trascerdental y grave puedan causar 
daño o perjuicio a alguna de las partes, -
no reparable en la sentencia definitiva, es 
patente que cuando el mandamiento del Juez 
implica la real izaci6n de un acto positivo, 
o sea, que expresamente resuelva la cues 
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ti6n que se le plantea en la audiencia o de 
seche la prueba o deniegue su admisi6n :: 
en la forma propuesta, en virtud del pri~ 
cipio de especialidad debe aplicarse la re
gla expresa contenida en el art(culo 95, -
fracci6n VI de la Ley de Amparo, y s6lo 
podrá combatirse esta resoluci6n del Juez
del amparo a través del recurso de queja. 
Cosa diversa es que el Juez de Distrito, -
al relacionar las pruebas en la audiencia -
incidental o constitucional j omita tomar en 
consideraci6n alguna probanza, o sea, que 
deje sin defensa al quejoso por omtsi6n, -
ya que esta omisi6n del Juez del amparo, -
podría implicar una violaci6n substancial -
del procedimiento y dejar sin defensa al -
quejoso por irfluir en la sentencia inciden 
tal o constitucional que deba dictarse en :: 
definitiva, la que, de corformidad con lo 
preceptuado en el art(culo 91, fracci6n IV, 
de la Ley de Amparo, solo puede combatir 
se a travás del recurso de revlsi6n que se 
interponga contra la sentencia incidental -
o constitucional en la que se haya actualiza 
do el agravio causado por la omlsi6n, pues 
como ya se ha apuntado, tal omtsi6n no es 
tá expresamente prevista dentro de las hi-: 
p6tesis a que alude el multicitado artículo 
95, fracci6n VI, que señala la procedencia 
del recurso de queja". (Tribunal Colegiado 
del Décimo Circuito). 

En síntesis en la primera tesis, por los -
razonamientos que en ella se hacen de inseguridad -
jurídica respecto al recurso que proceda, queja o reví 

. si6n, estima que debe admitirse cualquiera de los dos 
y estudiarse el auto impugnado que deseche una prue-
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bao deseche su desahogo en la forma solicitada.- En 
cambio, en la segunda tesis se estima. que esa resolu
ci6n s6lo puede combatirse a través del recurso de qu~ 
ja.- Advierte, sin embargo, que cuando -el Juez de -
Distrito, al relacionar las pruebas en la audiencia in
cidental o constitucional, omita tomar en considera-
ci.6n alguna probanza, dejando sin defensa al quejoso 
por omisi6n, entonces el recurso admisible s6lo es el 
de revisi6n. 

Sin dejar de desconocer la bon;Jad d,e la ·
primera tesis, que permite estudiar el negocio, inde
pendientemente de que se haya hecho valer el recurso 
de queja o el de revisi6n, estimando que esto es mas 
justo para las partes, dada la obscuridad de la ley 
al respecto, creo sin embargo, que la segunda tesis -
dá mayor seguridad jurídica al precisar, medi'~nte la 
interpretaci6n que de los preceptos respectivos se ha
ce, que el recurso indicado es el de queja y s6lo me-
di.ante este puede combatirse la resoluci6n_ de un Juez 
de Distrito que deseche una prueba o el desahogo de 
~sta en la forma sol id tada por la parte oferente. 

"- Pienso que esto debe entenderse así cuan-
do se trata de un au~o que, aún dictado dentro de la -
audiencia constitucional, sea antes de que se haya re
dactado la sentencia respectiva, puesto que, de acuer 
do con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo
las pruebas deben recibirse y rendirse en la audi.en-
cia del juicio y abierto éste es cuando se procede a, - -
recibirlas por su 6rden, después de recibir los alega
tos por ·escrito de las partes y, en su caso, el pedí-
mento del Ministerio Público; por Óltimo, se dicte el 
fallo que corresponda. En consecuencia, me parece -
que la diferencia está en que, el desechamiento de la 
prueba o de la forma en que deba desahogarse, debe -
ser antes de comenzar a dictar el fallo y es precisa- -



1 07 

mente esa resoluci6n la que debe ser impugnada, segCln 
la segunda tesis, por el recurso de queja, pues cuando 
la omisión del Juez de Distrito al examinar las prue
bas, se produce al dictar el fallo, como esto ya su
cede dentro del contexto de la misma sentencia, la úni 
ca forma de impugnar ese acto omisivo es mediante el 
recurso de revis i6n. 

Por lo anterior, me parece más acertada -
la segunda tesis ya que precisa jur(dicamente la proc!: 
dencia de uno u otro recurso, y no deja al arbitrio del 
litigante ni a la inseguridad procesal que la primera -
tesis motiva, que pueda interponerse cualquiera de los 
dos recursos y mediante ellos el Tribunal de Circuito 
haga el estudio del fondo del negocio. 

Habría quizá la objeci6n, en cuanto a la s~ 
gunda tesis, de que puede ya estar dictado el fallo y -
sin embargo, al declararse fundada la queja se va a -
nuliflcar también la sentencia constitucional, porque -
su resultado ser(a el de que se ordenara la reposi- -
ci6n del procedimiento para el efecto de que se admitie 
ra la prueba o se desahogara en la forma solicitada - -
por la parte que la ofreci6; stn embargo, esta objeci6n 
no me parece que sea verdaderamente grave porque, -
de la misma manera, tambien conforme a la primera 
tesis, se obterdr(a el mismo resultado de que media~ 
te la queja se mandar·a reponer el procedimiento dejan 
do sin efecto la sentencia. Por otro lado, aCm en la 
revisi6n, el resultado sería idéntico. Por consiguien 
te, repito, la segurda tesis de mayor seguridad jurídi 
ca, porque precisa el recurso aplicable en cada caso
y es mayormente válida por estos efectos legales, con 
gruentes con su interpretaci6n 16gica de los precep- ':' 
tos que cita; la primera en realidad, abre la puerta -
a una mayor inestabilidad porque permite que se hagan 
valer cualquiera de los dos recursos y esto, aplicado 
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continuamente, llevaría tal vez a que fuera as( admi-
tiándose en la práctica, esa inseguridad hasta en ca
sos mejor precisados en la propia ley que rige ta pro 
cedencia de los recursos de queja o revisi6n. -



CAPITULO V 

2 .- LA QUEJA. 
A). GENER.ALIDADES. 
B). PROCEDENCIA DE LA QUEJA. 

a) CONTRA ACTOS DE JUECES DE DISTRI
TO. 

b) CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS POR 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR
CUITO. Y 

e) CONTRA ACTOS DE LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES. 

C). QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS -
QUE CONCEDEN EL .-óMPARO. 
1) CUMPLIMENTACION DE LAS SENTEN- -

CIAS: 
a) SENTENCIA CONCESORIA EXCLUSIVA 

MENTE PARA EFECTO. LA RESPONSA 
BLE AL CUMPLIMENTAR, DICTA AU
TO DIVERSO, SOLO CO~BATIBLE -
MEDIANTE OTRO AMPARO. 

b) SENTENCIA COl\CESORIA QUE VINCU_ 
LA A LA RESPONSABLE. SI COMIEN 
ZA A CUMPLIMENT.AR, PUEDE INCU_ 
RRIR EN EXCESO O DEFECTO (PRO
CEDE LA QUEJA), SI SE ABSTIENE 
TOTAL MENTE SOLO PROCEDE I NCI-
DENTE DE INEJECUCION. 

2) DISTINCION ENTRE EL INCIDENTE DE -
I NCUMPLIMIE'.:NTO Y EL RECURSO DE -
QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS 
QUE CONCEDEN EL AMPARO. 

D). QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL - -
CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA 
QUE CONCEDE LA SUSPENSION DEFINITI
VA, 
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E). QUEJA POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL 
AUTO QUE HAYA CONCEDIDO AL QUEJOSO 
SU LIBERTAD CAUCIONAL. 

F). COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE -
LA QUEJA. 

G). TRAMITAGION DEL RECURSO DE QUEJA. 
H). RESOLUCIONES EN EL RECURSÓ DE QUEJA, 

é\) QUEJA FUNDADA E INFUND..4DA. 
b) QUEJA PRO.CEDENTE E IMPROCEDENTE Y 
e) QUEJA SIN MATERIA 

I). EL RECURSO DE QUEJA Y LAS VIOLACIO-
NES ;lJ.. PROCEDIMIENTO • 

J). CONCLUSION. 
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CAPITULO V 

LA QUEJA. A.- GENERALIDADES.- "Du
rante la vigencia de la Ley de Ampar'o de 1919, había 
s61o tres artículos de la queja: el 23, que la estable-
era como un recurso propiamente dicho y los 129 y -
130 que instituían la procedencia de la queja por exce 
so o defecto en la ejecuci6n de la sentencia definitiva
º de un aut0 de suspensi6n". (107) 

11 En la ley actual --nos dice el maestro Ca
rrillo Patraca--, la queja está reglamentada por el -
artículo 95, en nueve fracciones, en donde se contie
nen los casos de procedencia, en los cuáles el legis
lador incluye los de exceso o defecto en la ejecuci6n -
que anteriormente eran objeto de diversa considera- -
ci6n". 

Varios autores, entre ellos el que ahora -
consulto, piensan que "la queja concer.Jida· en contra -
de las autoridades responsables por exceso o defecto -
en la ejecuci6n no es un verdadero recurso, sino un -
mero incidente que tiene por objeto y fin algo muy -
distinto de aquello que persigue jurídicamente el re-
curso" . "El incidente de queja --agrega-- tiene sim
plemente como fin determinar si se ha cumplido o no 
con la sentencia y no ex!ge la existencia de una provi 
dencia recurrida, ya que su materia, en principio, -
puede estar constitu(da por una simple abstenci6n de 
la autoridad responsable". 

"Quizá pueda argumentarse que por nues-
tro sistema de control constitucional y por la forma
en que esas quejas llegan al conocimiento de la autori
dad de amparo o de su superior, tienen que tomar la 
forma de un recurso, ya que la Corte, por ejemplo, -
no puede conocer del asunto ordinario en el cual se -
comete la violaci6n que origina la queja, y por lo mi~ 

; 

L 
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mo, no puede ser tramitada como un incidente comCin 
y corriente, cual si se tratara de un incidente en - -
un juicio del 6rden comCin que se sucitara en un pr~ 
cedimiento ordinario". (108) 

Más adelante, a lo largo de este estudio -
sobre la queja, veremos que quienes sostienen que é~ 
te recurso presenta en algunos casos caracteres de -
un incidente y en otros de un verdadero recurso, es
tán asistidos de raz6n y que los argumentos que esgri 
men, son muy de tomarse en cuenta. Por lo tanto, 
seguirá esa línea de estudio, que en lo personal me
parece muy interesante y convincente. 

Enseguida, pasaremos al exámen de cada 
una de las nueve fracciones de procedencia de la que
ja, contenidas en el artículo 95 de la Ley de Amparo, 
tomando como base la divisi6n sistemática. ideada por 
el maestro Ignacio Burgoa sobre los distintos casos -
de procedencia de la queja, es decir; aquellos casos -
en que procede contra actos de los Jueces d~ Distrito 
y autoridades que conozcan del juicio de amparo en -
jurisdicci6n concurrente; el caso 6nico en que el ctt~ 

do recurso procede contra resoluciones dictadas por
los Tribuna.les Colegtados de Circuito; y los casos -
de procedencia contra las autoridades responsables. 

B.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA.- a) -
Contra actos de los Jueces de Distrito y autoridades -
que conozcan del juicio de amparo en Jurisdicci6n -
Concurrente. 

El primer caso de procedencia de la que
ja contra estas autoridades, lo encontramos en la 
fracci6n I del art(culo 95, de la Ley de Amparo, que 
establece: 
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Fracci6n I. "Contra los autos dictados por 
los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a 
quien se impute la violaci6n reclamada, en que admi
tan demandas notoriamente improcedentes" . 

Sobre este punto, el autor que he venido -
citando, el maestro Carrillo Patraca, siguiendo al -
maestro Burgoa, opina que en este primer caso, sí 
se trata de un verdadero recurso, s6lo que lo que - -
procede es la revisi6n y no la que.ja porque ésta hip_Q 
tesls es exactamente lo contrario de lo que establece 
el art(culo 88 en su fracci6n I y así, nos dice el mae~ 
tro Pa.traca: "En efecto cuando los Jueces de Distrito 
dictan una resoluci6n que deseche o tenga por no in
terpuesta una demanda de amparo, la ley de la mate
ria en su artículo 83, fracci6n I, concede la revisi6n. 
Al conocer de ella el Tribunal Colegiado, la resoluci6n 
del recurso se contrae a confirmar la de la primera 
instancia o a ordenar a dicho Tribunal a que admita -
la demanda de amparo que desech611 • 

"En el caso de la fracct6n I del art(culo -
95, et Tribunal de Alzada también se concretará a de 
cirle al inferior: confirmamos tu proveído y por tarl= 
to la demanda está bién admitida o por el contrario, -
la demanda en real tdad es notoriamente improcedente 
y en consecuencia, debes desecharla". (109) 

Por esta ra.z6n, el maestro Burgoa opina 
que la situación que prevalece entre las dos primeras 
fracciones de los artfoulos mencionados, "equivaldr(a 
a dotar de diferente medio jur(dico de i.mpugnaci.6n a -
dos resoluciones que, siendo formalmente las mismas 
difieren s6lo en su contenido ••. " (11 O). 

Ante la evidencia proporcionada por los -
autores citados, debernos concluir que esa fracci6n I 
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del artículo 95 está ah( por Lln error del legislador -
que tncurri6 en una falla tácnica y que por lo tanto de 
be ser suprimida y --como señala el maestro Burgoa-, 
ser incluida en la fracci6n I del art(culo 83 de la mi.s 
ma Ley de amparo, porque como dice el maestro - -
Patraca "ante una identidad de fines procesales, debe 
haber una identidad de medios de impugnaci6n," 

Otro caso de procedencia del recurso de -
queja contra las mismas autoridades,, se encuentra ~
contenido en la fracci6n V, del citado artículo 95, la 
cual establece: 

Fracd6n V. Contra las resoluciones que -
dicten los Jueces de Distrito, el Tribunal que conoz
ca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, 
o los Tribunales Colegiados de Circuito en los ca.sos 
a que se refiere la fracci6n IX del artículo 107, de 
la Constituci6n Federal, respecto de las quejas ínter 
puestas ante ellos conforme al artículo 98". 

En este caso, tambi€ln los autores consul
tados opinan que se trata de un recurso, pero que no 
debe estar tncluldo en el artículo 95 de la ·Ley de Am 
paro, en la queja, sino en el 81, inclu(do en la revi-: 
si6n. Las razones nos las dá el maestro Burgoa di-
ciendo que. debería ser asr' "para evitar' en primer -
lugar: la redundancia fonética en que se incurre al ex 
presar que procede una queja contra la resoluci6n de_ 
otra, aurque sean totalmente distintas, y en segundo., 
el desatino jur(dico que se desprende del hecho de 
que un recurso sea revocatorio, conflrmatori.o o modi 
fi.cattvo de un fallo recaído a otro terminol6gicamente 
semejante". (111) 

En efecto, en esta fracc i6n existe un ca
so curioso, al establecerse que contra las resolucio--
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nes que en materia de queja dicten los Tribunales Co 
legiados de Circuito tratandose de amparos directos, -
procede la queja ante la Suprema Corte. 

"Ooctrinariamente --dice el Licenciado 
J. V. Castro--, se ha llamado a este recurso "queja 
de queja", e ir6nicamente queja al cuadrado. En rea 
l idad se trata de una segunda instancia por revisi6n = 
que se lleva a cabo de l l. resoluci6n que las autorida 
des precisadas hayan dictado, al conocer de un recur 
so de queja." (112) 

Un tercer caso de procedencia de la queja, 
correspondiente al grupo que estamos comentando, 
es el previsto en la frac.ci6n VI, del citado artículo -
95, de la Ley de Amparo. Dicha fracci6n establece: 

Fracci6n VI. Contra las resoluciones que 
dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribu 
nat a quien se impute la violación en los casos a que
se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tra-
mitaci6n del juicio de amparo o del incidente de sus
pensión, que no admitan expresamente el recurso de -
revisi6n corforme al artículo 83 y que, por su natu
raleza trascendental y grave, puedan causar daño o - -
perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la -
sentencia definitiva; o contra las que se dicten des- -
pues de fallado el juicio en primera instancia, cuando 
no sean reparables por las mismas autoridades o por 
la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley." 

En este caso, se encuentra concedido el -
recurso contra resoluciones, que dicten las autorida
des mencionadas, y contra las cuales no exista expre 
samente el recurso de revisi6n. Asi también se exi= 
ge, que los daños y perjuicios que la resolución pueda 
ocasionar a alguna de las partes, no sea reparable en 
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la sentenci.a definitiva. Procede tambi~n contra las -
resoluciones que se dicten una vez fallad<.) el juicio el 
primera instancia y que no pueden remediar.se poste- -
riormente. 

La última hip6tesis de procedenc:ia corre~ 
pendiente a los casos que estamos tratanclo, se en- -
cuentra contenida en la frac'c i6n VII, del art(culo 95, 
de las muchas veces citada Ley de Amparo. 

Dicha fracci6n, establece lo siguiente: 

Fracci6n VII. "Contra las resoluciones de 
finitivas que dicten los Jueces de Distrito en el inci..= 
dente de reclamacl6n de daños y perjuicios a que se -
refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el im 
porte de aquellos exceda de trescientos pesos." 

Es decir, cuando se trate de l}acer efectt- · 
va la responsabilidad proveniente de las garant(as y -
contragarant(as que se otorguen con motivo de la sus
pensi6n, siempre que el importe de dichas reclama-
clonas exceda de trescientos pesos • 

b) Procedencia de la queja contra resolu
ciones dictadas por los Tr'ibunales Colegiados de Cir 
cuito.- Son las fracciones IV y I><) del art(culo 95, de 
la Ley de Amparo, las que preveen la pr'"'ocedencia -
del recurso de queja contra actos de las autoridades -
responsables en materia de amparo directo por exce
so o defecto en el cumplimiento o ejecuci6n de una -
sentencia,. que por ejemplo, hubiera dictado un Tribu
nal Colegiado y en la cuál se hubiera concedido el am_ 
paro al quejoso en contra de otra sentencia o laudo -
arbitral definitivo, siendo 6ste mismo Tribunal Cole-
giado que fall6 el amparo a favor del quejoso, el com 
petente para conocer de la queja que este interponga= 
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en contra de tas autoridades responsables por exceso 
o defecto en ta ejecuci.6n de la sentencia que le canee. 
di6 el amparo. 

"Ahora bién --nos dice el mae.stro sur- -
goa-, contra la resoluci6n que el al• dido Tribunal - -
pronuncie en el re<..-:urso de queja que por exceso o de
fecto de ejecuci6n se haya interpuesto ante ~l, proce
de; a su vez la queja ante la Suprema Corte, confo~ 
me a la fracci6n V del invocado art(culo 95, en rela
ci6n con el artículo 99, párrafo segundo, de la Ley -
de Amparo" . 

Agrega el maestro Burgoa, que al resolver 
la Suprema Corte sobre dicha queja, debe fijar el al- · 
canee de la sentencia constitucional dictada por el Tri
bunal Colegiado de Circuito, para determinar si proce 
di6 debidamente al resolver, por su parte, la queja': 
ante él entablada. (113) 

Seguidamente, a fin de que no quede in- -
completb el tema y para mejor comprensi6n de lo -
que se ha hablado, transcribo las fracciones IV y IX, 
del artículo 95, de la Ley de Amparo citadas. 

Fracci6n 1\1. "Contra las mismas autori
dades (las responsables) poi"' exceso o defecto en la -
ejecuci6n de la sentencia dictada en los casos a que -
se refiere el art(c:ulo 107, fracciones VII y IX, de la 
Constituci6n Federal, en que se haya concedido al qu~ 
joso el amparo". 

Fracci6n IX. "Contra actos de las autori
dades responsables, . en los casos de la competencia -
de la Suprema Corte de Justicia, en Clnica instancia, 
o de los Tribunalés Colegiados de Circuito, por exce 
so o defecto en la ejecuci6n de la sentencia en que se 
haya concedido el amparo al quejoso." 
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e) Procedencia de la queja contra actos 
de las autoridades responsables.- A este grupo, per
tenecen las fracciones II, HI, también la IV y la IX, 
as( como la VIII. 

Transcribo a continuaci6n las fracciones -
mencionadas, con excepción de la IV y la IX, que ya
quedaron asentadas en el tema anterior. En estos ca 
sos, procede la queja: 

Fracci6n II. Contra las autoridades res- -
ponsables, en los casos a que se refiere el artículo -
107, fracci6n VII, de la Constituci6n Federal, por ex 
ceso o defecto en la ejecuci6n del auto en que se ha= 
ya concedido al quejoso la suspensión definitiva del ac 
to reclamado." 

Fracci6n III. "Contra las mismas autorida -des, •por falta de cumplimiento del auto en qi..e se ha-
ya concedido al quejoso su libertad bajo cauci6n con-
forme al art(culo 136 de esta ley. 11 

Fracci6n VIII. "Contra las autoridades res 
pensables, con relaci6n a los juicios de amparo de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia, en ~nl
ca instan:::ia, o de tos Tribunales Colegiados de Cir- -
cuito, en amparo directo cuando ro provean sobre la 
suspensi6n dentro del término legal o concedan o nie
guen ésta; cuando rehósen la admisi6n de fianzas o -· 
contrafianzas; cuando admitan las que no retinan los re 
quisitos legales o que puedan resultar ilusorias o insÜ 
ficientes; cuardo nieguen al quejoso su libertad caucio 
nal en los casos a que se refiere el artículo 172 de-: 
esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las pr_9 
pías autoridades sobre las mismas materias, causen -
daños o perjuicios notorios a alguno de los interesa- -
dos." 
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Las fracciones II, III y N del precepto que 
se comenta, nos dice .el maestro Carrillo Patraca, -
"consagran casos en los que ti.ene lugar el incidente -
de queja por exceso o defecto en la ejecuci6n". 

"A este punto debemos aclarar que la fra':_ 
ci6n III no habla de .~xceso o defecto, sino de falta de 
cumplimiento y no son cosas iguales." 

En la cumpl i.mentaci6n de una sentencia -
constitucional dictada en un juicio de amparo, puede -
acontecer que la autoridad responsable no se ajuste al 
alcance de la decisi6n que está precisada en los consi. 
derandos respectivos. Esta inobservancia puede tra
ducirse en una realizaci.6n excesiva de los actos que -
dicha autoridad debe realizar. para cumplir con el fallo 
o por el contrario, en la omisi.6n de ciertos hechos 
que están dentro del alcance de la resoluci6n. En el 
primer caso, hablaremos de exceso en la ejecuci.6n;
en el segundo caso, de defecto . Por ende, el cumpl i 
miento de la sentencia existe, s6lo que es defectuosott: 

"En cambio, en la falta de cumplimiento - -
del auto o sentencia, la autoridad no ha hecho nada -
como en el caso que reglamenta la fracci6n III del artr_ 
culo 95, y es pertinente hacer notar que fuera de esta 
hip6tesis espec(fi.ca, la queja nunca es procedente - -
por incumplimiento o inobservancia totales de una pr~ 
videncia, porque dicho incumplimiento o inobservancia 
no constituyen.exceso o defecto de ejecuci6n, sino -
una pasividad de la autoridad frente al auto o senten
cia, que es remediable por otros procedimientos". -
(114). 

La fracción VIII, contiene varios casos, -
a saber: a) En el primer caso, al hablarse de la con 
cesi6n o denegación de la suspensi6n o cuando no pro 
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vean sobre esta ':ientro del tármino legal, nos halla- -
mos --dice el maestro Patraca--, frente a un incide~ 
te de queja,· "que se interpone por exceso o defecto -
de las funciones de la autoridad responsable, pués a 
ellas corresponde tramitar la suspensi6n del acto re
clamado en los juicios de amparo directo." b) En el -
segundo caso, al hablar de rehusar fianzas y contra-
fianzas o cuanclo admitan las que no reúnan los requ!._ 
sitos exigidos por la ley o puedan resultar ilusorias o 
insuficientes. También en este caso --señala el 
maestro Patraca--, se trata de un incidente de queja, 
"pues al igual que en la hip6tes is anterior, se trata -
de obtener la actuaci6n debida de una autoridad y no 
de revocar, modificar o corftrmar providencias que -
se hayan dictado con anterioridad • 11 e) Por último, ta 
fracci6n que se comenta, concede la queja contra las 
autoridades responsables cuando ni.eguen al quejoso su 
l lbertad bajo caucl6n como se previene en otro párra
fo de la misma ley (Art. 172) o cuando las resolucio
nes dictadas por las propias autoridades en esas m~ 
terias, causen a los interesados daños o perjuicios no 
torios. Igualmente en este caso se trata de un incideñ 
te de queja. (115) 

La fracci6n IX, del art(culo 95· que se co_ 
menta, nos dice el L icenci.ado J .V. Castro, contiene
la misma hip6tesis que la fracci6n IV, apl i.cado al ex 
ceso o defecto en la ejecuci6n de las sentencias pero
tratanclose de las dictadas por la Suprema Corte o tos 
Tribunales Colegiados. También en este caso está -
involucrado un incidente de queja y no un verdadero -
recurso. 

Ahora bi.én, los argumentos esgrimidos -· 
por el autor que he venido citando, para considerar -
que lo que anteriormente tratamos no en todos los e~ 
sos se trata de un verdadero recurso sino que en alg~ 
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nos se encuentra involucrado un incidente de queja, -
son los slgui.er:ites: 

"En pri. mer lugar, cuando se trata del inci 
dente no s6to las partes pueden interponer esa queja.,
sino todo aquel que se vea afectado, Esto no podr(a
hacerse conforme a la naturaleza de un verdadero re 
curso". En efecto, el artículo 96 de la Ley de Am= 
paro, establece que "cuando se trate de exceso o de
fecto en la ejecuci6n del auto de suspensi6n o de la -
sentencia en que se haya con:edido el amparo al quejo 
so, la queja podrá ser interpuesta por cualquiera de -
las partes en el juicio o por cualquier persona que -
justifique legalmente que le agravia la ejecucl6n o -
cumplimiento de dichas resoluciones.,." 

"En segundo lugar, la diversidad de térmi 
nos para hacer valer la queja: cuando se trata de ver 
dadero recurso, se cuenta con cinco días para lnter= 
ponerla. En los otros casos, el término es indefini
do o se dice que de un año, pero esto último es muy -
relativo porque la observancia y puntual ejecuci6n de -
los faltos de la Corte es de interés público y ella - -
misma tiene que vigilar que no se archive ningCin ex
pediente hasta que se haya ejecutado la senten:ia. 
Contando, por otra parte, con la excepci6n que la - -
misma ley hace, al decir que el término es de un 
año, salvo que se trate de actos que se encuentren 
protegidos por la garant(a que consagra el artículo 22 
de la Constttuci6n, pues entonces la queja nuzvamente 
puede interponerse en cualquier tiempo. 11 

Lo anterior se encuentra apoyado, por el 
artículo 97 de la citada Ley de Amparo, que estable
ce en su fracct6n I, que: "En los casos de las frac-
cienes 11 y III del art(culo 95 de esta ley podrá inter_ 
ponerse en cualquier tiempo (la queja), mientras se -
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falle el juicio de amparo en lo principal, por reso
luci6n firme. n 

La fracct6n III, establece' que en 1 os ca- -
sos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, 
podrá interponerse dentro de un año. • • salvo que se -
trate de actos que importen peligro de privaci6n de ta 
vida, ataques a la libertad personal, deportaci6n, des 
tierro o alguno de los prohibidos por el art(culo 22 :: 
de la Constituci6n, en que la queja podrá interponer
se en cualquier tiempo." 

Y en tercer lugar) "en el incidente, para
decir si procede o no la queja, hay que entrar por - -
fuerza en el anál isls del fondo, es decir hay que ave
riguar si existe exceso o defecto en la ejecuci6n y de 
este modo se desnaturaliza el llamado recurso, que, -
en vez de poderse examinar· desde el estricto punto de 
vista de su procedencia, tiene que serlo mas bién en 
cuanto a su fundamentaci.6n o infurdamentaci6n. 11 (116) 

C.- QUEJA FOR EXCESO O DEFECTO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS QUE - -
CONCEDEN EL Atv'IP.ARO .- "Al cumplimentar una 
sentencia constitucional dictada en un juicio de ampa-
ro puede suceder que la autoridad responsable no se -
ajuste al alcance de la decisi6n respectiva. Esta in
observancia puede traducirse en la reatizaci6n exces!._ 
va de tos actos que diCha autoridad debe desempeñar 
para dar cumplimiento al fallo de amparo, o bi~n, en 
la omisi6n de algún hecho que determine et alcance -
del fallo. En et primer caso, existe el exceso de -
ejecuci6n, y en el segundo, el defecto en la ejecuci6n 
ambas son procedentes en la queja". 

"Para saber si en la ejecuci6n de una se!! 
tencia hay exceso, debe atenderse a la circunstancia -
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de que la autoridad responsable, real izando necesaria 
mente los actos que determinen el alcance o extensi6ñ 
de dicha resoluci6n, se extralimita en dicha actividad. 
Habrá defecto en la ejecución de un fallo constitucio
nal, cuando la autoridad responsable omite algCm acto
que implique el alcance del fallo, el cual se determina 
por el sentido de las consideraciones jurídicas y fáct!_ 
cas que en apoyo de los puntos resolutivos se hayan 
formulado. t>{Jrega el maestro Burgoa, que la idea de 
defecto, importa la de "imperfecci6n11 , pero nunca - -
equivale a la idea de ausencia absoluta, o sea, que sí 
existe el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, 
s6lo que parcial" • (11 7) 

1) CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS: 

a) SENTENCIA COl\CESORIA EXCLUS!V ~ 
MENTE PARA EFECTO. LA RESPON
SABLE AL CUMPLIMENTAR, DICTA -
AUTO DIVERSO, SOLO COMBATIBLE 
MEDIANTE OTRO ANIPAAO. · 

La concesi6n del amparo es para efectos, 
cuando esa concesi6n es limitada, o sea para que la -
autoridad responsable corrija los vicios procesales -
que hubiere cometido durante la substanciación del jui 
cio de donde derive el acto reclamado, dándole al -
agraviado la intervencl6n que le CO!J1pete o haga el es_ 
tudio de determinadas probanzas que hubiere omitido. 

Cabe señalar, que si el amparo se sol ici
ta en contra de un laudo arbitral y en el mismo se -
alegan violaciones al procedimiento, en virtud de que 
la responsable no estudi6 determinadas pruebas, en -
este caso, de resultar fundados los conceptos de vi.ola
ci6n, el amparo y protecci6n de la justicia Federal d~ 
be concederse para el efecto de que la autoridad res-
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pensable, deje insubsistente el laudo reclamado y di~ 

te uno nuevo en que haga el estudio de las pruebas -
omitidas y resuelva con plenitud de jurisdicci6n en - -
cuanto a las prestaciones que se hubieran reclamado -
en el juicio laboral . 

Por tanto, la autoridad responsable al dic
tar la nueva resoluci6n deberá ajustarse a los 1 inea
mientos de la ej'ecutoria, ciñendose al tenor excato de 
ese fallo protector, para no incurrir en exceso o en -
defecto en la ejecuci6n de la sentencia constitucional, 
que hagan procedente el recurso de queja previsto en 
la fracción IV del artículo 95 de la Ley de Amparo. 

Apoya lo anterior la tesis Jurisprudencia\ 
que a continuación se transcribe: 

Tesis 327 .- SENTENCIAS DE AMPAAO, 
EJECUCION DE LAS. EXCESO O DEFEC
TO • - La forma correcta de ejecutar un -
fallo constitucional que protege, es dictar 
nueva sentencia que se ajuste a los .t~rminos 
de la ejecutoria de amparo, ciñendose al -
tenor excato de ese fallo. Hay exceso de 
ejecuci6n cuando la autoridad 'responsable
va mas alla del alcance de la ejecutoria--· 
que concede la protecci.6n Federal y afecta 
actos jurídicos de los que no se ocup6 el 
fallo constitucional, ni es tan vinculados ·
el efecto restitutorio del amparo concedi
do. Hay defecto de ejecuci6n cuardo la au 
toridad responsable omite el estudio y re
soluct6n de alguna de las cuestiones que le 
orden6 resolver la ejecutoria que concedi6 
el amparo, conforme a los términos y fu~ 
damentos legales de la propia ejecutoria -
con la que está vinculada, tanto cuando hay 
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exceso como defecto, procede la queja y 
no un nuevo amparo." (118) 

Ahora bien, si al dictar el nuevo laudo, -
por ejemplo, en cumplimiento de la sentencia que con
cedi.6 el amparo para efectos, la responsable anal iza y 
resuelve sobre cuestiones que no fueron materia de la 
litis constitucional, causando con esto nuevas violacio
nes en perjuicio de la parte quejosa, la vía proceden 
te para impugnar la resoluci6n en que se cometan nue 
vas violaciones, es el juicio de amparo. El criterio
anterior ha sido sostenido por la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n en la Jurisprudencia que a conti
nuaci6n se transcribe: 

Tesis 326.- SENTENCIAS DE AMPAAO, -
EJECUCION DE.- "No existe exceso en la 
ejecuci6n de una sentencia de amparo, Pº.!:. 
que el tribunal responsable, al dictar la -
nueva sentencia, resuelva subre puntos y 
cuestiones propias de su jurisdicci6n que -
no fueran materia de la controversia cons
titucional, ni, por tanto, forzoza cense- -
cuencia del cumplimiento de la sentencia -
de amparo, pues si no hay mardato que -
cumplir, no puede existir exceso de cum
plimiento, y en tales casos, los actos del 
tribunal serán motivo de un nuevo juicio -
de amparo, pero no del recurso de queja -
por exceso o defecto de ejecuci6n," (119) 

b) SENTEf\.ICIA CONCESORIA QUE VINCU 
GULA A LA RESPONSABLE. SI CO- -
MIENZA A CUMPLIMENTAA, PUEDE 
INCURRIR EN EXCESO O DEFECTO -
(PROCEDE LA QUEJA), SI SE ABSTIE 
NE TOTALMENTE SOLO ffiOCEDE IN 
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CIDENTE DE 11\EJECUCION, 

En las sentencias que conceden el amparo 
y protecci6n de la justicia federal al quejoso, sin res
tricci6n alguna en cuanto al acto reclamado, o a varios 
de los actos reclamados cuando 6stos son mas de - -
uno, las autoridades responsables quedan vinculadas -
al fallo protector en cuanto a los actos a que éste se -
refiera (cuando son varios los actos reclamados, pue
de suceder que respecto a unos se conceda el amparo y 
respecto a otros se sobresea o se niegue la protecci6n 
federal) y por lo tanto, al cumplir con el fallo protec 
tor, deben concretarse a reparar las garantías viola-= 
das, es decir, no pueden salirse del marco que la se~ 
tencia constitucional les señala, porque si lo rebasan 
o cumplen s6lo en forma parcial, incurren en exceso 
o en defecto de ejecuci6n, que da motivo al recurso -
de queja. 

En forma congruente con lo anterior, cabe 
decir que la única funci6n que corresponde a las auto
ridades responsables en el caso que se estudia, es -
dictar la resoluci6n que comprenda las medidas nece
sarias para restituir al quejoso en el uso y goce de -
su garant(a individual violada. 

Ahora bien, cuando la autoridad responsa
ble no realiza nin;;Jún acto encaminado al cumplimiento 
de la ejecutoria del tribunal federal» cuando los actos 
reclamados son de caracter positivo, o bien, cuando -
persiste en su conducta violatoria de las garantías in
dividuales del quejoso, en el caso de que los actos re_ 
clamados sean de caracter negativo, surge la proce- -
denci.a del incidente de incumplimiento, previsto en el 
artículo 108 de la Ley de Amparo. 
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CIDENTE DE 1 l\E.JECUCIO N. 

En las sentencias que conceden el amparo 
y protecci6n de la justicia federal al quejoso, stn res
tricci6n alguna en cuanto al acto reclamado, o a varios 
de los actos reclamados cuando éstos son mas de - -
uno, las autoridades responsables quedan vinculadas -
al fallo protector en cuanto a los actos a que éste se -
refiera (cuando son varios los actos reclamados, pue~ 
de suceder que respecto a unos se conceda el amparo y 
respecto a otros se sobresea o se niegue la protecci6n 
federal) y por lo tanto, al cumplir con el fallo protec 
tor, deben concretarse a reparar las garant(as viola..= 
das, es decir, no pueden sal irse del marco que la se~ 
tencia constitucional les señala, porque si lo rebasan 
o cumplen s610 en forma parcial, incurren en exceso 
o en defecto de ejecuci6n, que da motivo al recurso -
de queja. 

En forma congruente con lo anterior, cabe 
decir que la única funci.6n que corresponde a las auto
ridades responsables en el caso que se estudia, es -
dictar la resoluci6n que comprenda las medidas nece
sarias para restituir al quejoso en el uso y goce de -
su garant(a individual violada. 

Ahora bien, cuando la autoridad responsa
ble no realiza nirgún acto encaminado al cumplimiento 
de la ejecutoria del tribunal federal, cuando los actos 
reclamados son de caracter positivo, o bien, cuando -
persiste en su conducta vlolatoria de las garant(as in
dividuales del quejoso, en el caso de que los actos r~ 
clamados sean de caracter negativo, surge la proce- -
ciencia del incidente de incumplimiento, previ.sto en el 
art(culo 108 de la Ley de Amparo. 
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Este precepto precisa el trámite que debe 
seguirse, que en síntesis consiste en dar vista a las -
partes, con la denuncia por el término de cinco d(as, 
y después dictar resoluci6n dentro de quince d(as. Si -
se estima que hubo repetici6n del acto reclamado debe 
remitirse enseguida el expediente a la Suprema Cor-
te. Si se deternii.na que no hubo esa repetici6n, s6lo 
se enviará si lo pide, dentro del término de cinco - -
d(as, la parte inconforme. A su vez, la Suprema Cor 
te resolverá allegándose los elementos que estime - = 
convenientes. La misma Suprema Corte determinará 
cuando procede que la autoridad responsable quede se
parada de su cargo y se le consigne al Ministerio P6-
blico para el ejercicio de la acci6n penal. 

El precepto en consulta está relacionado - -
con el artículo 208 de la propia Ley de Amparo, éste 
último dentro del caprt:ulo relativo a la responsabili-
dad de las autoridades señaladas como responsables, -
en el juicio de amparo. Debe entenderse como un art( 
culo complementario del 108, y desde luego el Juez = 
de Distrito no puede por si mismo ordenar la separa
ci6n de la autoridad responsable ni su consignaci6n al 
Ministerio PÓblico, y la misma situaci6n opera cuando 
se trata de un Tribunal Colegiado de Circuito. Esto 
tienen que hacerlo a través de la Suprema Corte, que 
es la Cinica que puede determinarlo, previo el incide!:!_ 
te de que se ha venido tratando y que en definitiva, re 
suelve la Corte. 

Por ello considero que la resolución del in 
cidente formado ante el Juez de Distrito o, en su ca
so, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, s6lo contie 
ne una opini6n o dictámen previo, que queda sujeto a
la resoluci6n que en definitiva dicte la Suprema Corte. 

. i 
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2) DISTIN8ION ENTRE EL INCIDENTE DE 
INCUMPLIMIENTO Y EL RECURSO DE 
QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTO 
RIAS QUE CONCEDEN EL .A.f\APARO. 

Debido a la íntima relación entre este pun 
to y el anterior, este aspecto qued6 casi agotado y -= 
s6lo expondré como di.stinci6n substancial que el inci:
dente de-incumplirniento de las ejecutorias de amparo 
procede únicamente en el caso de que las autoridades 
responsables no observen absolutamente la sentencia -
constitucional que haya otorgado al quejoso la protec -
ci6n federal. 

En tanto que el recurso de queja es proce 
dente cuando la ejecutoria impone a las autoridades -
responsables obligaciones de hacer cuyo cumplimiento 
tienda al logro de los objetivos contenidos ·en el art!:_ 
culo 80 de la Ley de Amparo, si dichas· obligaciones
s6lo se observan parcialmente mediante det;.erminados 
actos o hechos o si en su acatamiento se registra una 
extral imitaci6n. 

D).- QUEJA POR EXCESO O DEFECTO -
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA -
QUE CONCEDE LA SUSPENSION DEFINITIVA. Resu 
miendo lo que sobre este punto dice el maestro Ignacio 
surgoa, tanto el defecto como el exceso en el cumpl i
miento de las resoluciones judiciales de que se tra-
ten, por parte de las autoridades responsables, supo
nen, en el primer caso, un acatamiento parcial; y en 
el segundo, un acatamiento exagerado de dichas reso
luciones. 

General mente este cumplimiento implica -
una obl igaci6n positiva de hacer, pero también existen 
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casos en que no haya nada que cumplir positivamente; 
se trata en este caso de una abstenci6n por parte de -
la autoridad responsable, que asume una conducta pa
siva. 

En virtud de la suspensi6n definitiva que -
se otorga al quejoso, contra el acto o actos reclama
dos, la autoridad de quien se reclaman, debe no rea
l izarlos, de manera que en este supuesto la obl igaci6n 
es de tipo negativo. Por otro lado, si la autoridad - -
responsable no tiene nada positivo que cumplir, a vir
tud de una interlocutoria que conceda la suspensi6n -
definitiva en beneficio del quejoso, no puede existir -
defecto o exceso en el cumpl ií'niento de dicha lnterlocu 
toria, la cual en la mayor(a de los casos es nada mas 
objeto de inobservancia. Pero existen, legalmente -
previstos, casos en que una interlocutoria es sucepti
ble de cumplirse defectuosamente o excesivamente -
por la autoridad o autoridades responsables, y por t~ 
to, para hacer respetar su cumpl imlento, es procede!! 
te el recurso de queja. 

Puede suceder que el Juez de Distrito - -
--sigue el maestro Burgoa--, por hechos supervenien
tes, revoqué a·modifique la interlocutoria en que haya 
negado al quejoso la suspensi6n definitiva de los ac-
tos reclamados, de conformidad con el art(culo 140 -
de ta Ley de Amparo. Esa revocaci6n o modificaci6n, 
que puede ser total o parcial, tiene efectos restituto- -
ríos, en el sentido de hacer que las cosas vuelvan al -
estado en que se encontraban antes de que surgieré;tn 
los hechos que motivaron el cambio, por lo que la -
responsable tiene la obligaci6n de anular todos los h~ 
chos o situaciones que se hubieren producido con moti 
vo de la negativa de la suspensi6n definitiva inicial. -

Si el Tribunal Colegiado de Circuito que co 
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rresponda, revocare la resoluci6n del Juez de Distri
to, que haya negado la suspensi6n definitiva, y la con 
cediere, "los efectos de ésta se retrotraerán a la fe--= 
cha en que fue notificada la suspensi6n provisional, o 
lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la n~ 
turale,za del acto lo permita". (Art. 139, Ley de Am
paro.) Este mismo fen6meno debe sucederse, cuando 
no es el Tribunal Colegiado de Circuito, quien en vir 
tud de la interposici6n del recurso de revisión contra 
ta interlocutoria que niega la suspensión definitiva, la 
revoca, concediéndola con los alcances ya menciona
dos, sino el Juez de Distrito, fundárdose en hechos s~ 
pervenientes, de conformidad con lo dispuesto por el 
anteriormente citado artículo 140 de la Ley de Ampa
ro, Si en estos casos, la conducta de la autoridad -
responsable debe ser en el sentido de restituir las c~ 
sas al estado que estas hayan tenido al notificarsele -
et auto de suspensión provisional o la interlocutoria de 
suspensi6n definitiva revocada o modificada, la obliga 
ci6n de hacer impuesta, puede cumplirse defectuosa o 
excesivamente, ya sea que no realice todos los actos -
temientes a la restituci6n, o se extralimite en su -
cumplimiento, siendo procedente, para subsanar esta 
conducta exagerada, corno ya antes se dijo, la queja. 
Ahora que si hay falta total de cumplimiento, este es 
impugnable por medio del incidente de desobediencia. 

La obligaci6n de las autoridades de proce 
der a ta restituci6n, se extiende a las que "sin ha-= 
ber figurado con tal caracter en el amparo correspo~ 
di.ente, son inferiores jerarquices de las primeras"; -
en consecuencia si la que incurre en exceso o defecto 
de cumplimiento de una resoluci6n suspensional, es -
una autoridad no responsable, la queja se puede ha-
cer valer contra la autoridad responsable que sea su
perior jerárquica de la que cometi6 el acto, a fin de 
que, declarado procedente el recurso, aquella obligue 
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a &;ta a corregir los actos defectuosos o excesivos -
que haya cometido. 

Señala también el rra.estro Burgoa, que - -
existe sobre el particular dos ejecutorias de la Su- -
prema Corte de Justicia, visibles en el Semanario Ju
dicial de la Federaci6n, Tomo XLIX, Págs. 2019 y -
2502. 

Finalmente, nos dice el maestro surgoa, 
fuera de los casos mencionados, generalmente las in 
terlocutorias que conceden la suspensi6n definitiva, no 
son susceptibles de cumplirse defectuosa o excesiva- -
mente, por la simple razón de que se contraen a para-
1 izar el acto o actos reclamados, sus efectos y sus -
consecuen:::ias. (120) 

E. QUEJA POR FALTA DE CUMPLI
MIENTO DEL AUTO EN QUE SE HAYA CONCEDIDO 
AL QUEJOSO SU LIBERTAD CAUCIONAL .- Dice el -
maestro Burgoa, "cuando el amparo se promueva co~ 
tra actos de autoridades judiciales que afecten la liber 
tad del quejoso, como son las 6rdenes de aprehensi6n 
o reaprehensi6n o autos de formal prisi6n, la suspen 
si6n tiene el efecto de poner a éste en libertad caucio:: 
nal "conforme a las leyes federales o locales aplica
bles al caso" (Art. 136, párrafo V, de la Ley de Arl2. 
paro), o sea cuando el delito de que se trate "no se -
castigue con una pen~lidad media superior a cinco - -
años de prisi6n11 , según lo dispone el artículo 20 cons 
titucional, fracci6n 1 • La libertad caucional que orde 
na el Juez de Distrito al conceder la suspensi6n (pro:: 
visional o definitiva) contra los referidos actos, s6lo -
procede cuando éstos se encuentran consumados, y no 
cuando, a virtud de dicha medida cautelar, no se : .-
hayan realizado. 11 
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Ahora --continúa el maestro Burgoa--, si 
las autoridades responsables que deben obedecer al -
proveído del Juez Federal en que haya corcedido al -
quejoso su libertad bajo cauci6n, no lo hacen, contra 
tal incumplimiento es procedente la queja corforme a 
la fracción 111 del artículo 95 de la Ley de Amparo. -
Si a pesar de que dicho recurso, se declara fundado,
las autoridades responsables insisten en no acatar el 
proveído, o sea, poner en libertad al quejoso, puede el 
Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo III, del ordenamiento citado, excarcelarlo
por sí mismo, irdependientemente de la responsabil i -
dad en que incurran las responsables. 

En cambio, la queja, en el caso comenta-
do, no procede cuando se trata de incumplimiento a -
resoluciones pronunciadas por Juez de Distrito, en -
que hayan concedido la suspensión contra actos de au
toridad no judiciales que afecten la libertad personal 
del agraviado, ni cuando los actos que provienen de -
la autoridad responsable, autoridad judicial, .no se ha
yan real izado y se real icen con posterioridad al otor
gamiento de la suspensi6n respectiva, violándola; en 
este caso debe promoverse el incidente de incumpli- -
miento correspondiente conforme a los art(culos 105, 
111 , 143 y demás relativos a la Ley de Amparo, 
(121) 

F.- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIEN
TO DE LA QUEJA.- La queja, como ya vimos, pue
de interponerse seg6n los casos, ante el Juez de Dis
trito o autoridad que conozca del amparo en jurisdic-
ci.6n concurrente, ante el Tribunal Colegiado de Ci.rcui 
to y ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci.6n :-

Respecto de la fracci6n I, del artfoulo 95, 
de la Ley de Amparo, es competente para conocer - -
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del recurso de queja, el Tribunal Colegiado respecti
vo, de acuerdo con el pá.rrafo primero del artículo -
99; de la fracci6n II, del mismo artículo 95, es com
petente para conocer de la queja, el Juez de Distrito 
que concedi6 la suspensi.6n al quejoso; respecto de la -
fracci6n III, de dicho artículo, también es competente 
para conocer de la queja, el Juez de Distrito que -
concedi.6 la libertad caucional al quejoso, de acuerdo 
con el artículo 98, al igual que la anterior fracci6n; -
de la fracci6n IV, compete conocer de la queja al 
Juez de Distrito o a la autoridad que haya conocido -
del juicio en jurisdicci6n concurrente o al Tribunal -
Colegiado de Circuito, tratandose de amparo directo in 
terpuesto ante él • (Art. 98); por lo que toca a la frac 
ci6n V, del citado art(culo 95, del ordenamiento que = 
se comenta, toca conocer de la queja a la queja a la -
Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de 
Circuito "según que el conocimiento del amparo o de 
la revisi6n haya correspondido a áste o a aquella ••. " -
(artfouto 99, 20. párrafo.) Sobre esta fracci6n, el -
maestro Carril lo Patraca, en la revista jur(dica ya v~ 
rias veces cttada, para la que ha escrito en el Estado 
de Veracruz, hace un comentario interesante acerca -
del conocimiento del recurso en éste caso, sobre si -
es de la competencia de la Suprema Corte o del Tri_ 
bunal Colegiado, señalando al respecto, que existe -
"una situaci6n que se plantea por la redacci6n del párra 
fo segundo del artículo 99 (Ley de Amparo), sobre el 
cual ha sentadoJurtSprudeneia la Corte, relacionandC?_ 
lo con la fracci6n IX del artículo 107 constitucional y 
con algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Po 
der Judicial de la Federaci6n." 

Transcribo a continuaci6n, la Jurispruden
cia citada por el Licenciado Patraca: 
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del recurso de queja, el Tribunal Colegiado respecti
vo, de acuerdq con el párrafo primero del artículo -
99; de la fracci.6n II, del mismo art(culo 95, es com
petente para conocer de la queja, el Juez de Distrito 
que concedi6 la suspensi6n al quejoso; respecto de la -
fracci6n III, de dicho artículo, también es competente 
para conocer de la queja, el Juez de Distrito que - -
concedi.6 la libertad caucional al quejoso, cie acuerdo 
con el artículo 98, al igual que la anterior fracci6n; -
de la fracci6n IV, compete conocer de la queja al 
Juez de Distrito o a la autoridad que haya conocido -
d~l juicio en jurisdicci6n concurrente o al Tribunal -
Colegiado de Circuito, tratandose de amparo directo in 
terpuesto ante él. (Art. 98); por lo que toca a la frac 
ci6n V, del citado art(culo 95, del ordenamiento que :: 
se comenta, toca conocer de la queja a la queja a la -
Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de 
Circuito "según que el conocimiento del amparo o de 
la revisi6n haya correspondido a éste o a aquella ••. " -
(artículo 99, 20. párrafo.) Sobre esta fracci6n, el -
maestro Carrillo Patraca, en la revista jur(dica ya v~ 
ri.as veces citada, para la que ha escrito en el Estado 
de veracruz, hace un comentario interesante acerca -
del conocimiento del recurso en ~ste caso, sobre si -
es de la competencia de la Suprema Corte o del Tri_ 
bunat Colegiado, señalando al respecto, que existe -
"una situaci6n que se plantea por la redacci6n del párra 
fo segundo del artículo 99 (Ley de Amparo), sobre el 
cual ha sentadoJurfaprudenéi.a la Corte, relacionand'!._ 
lo con la fracci6n IX del art(culo 107 constitucional y 
con algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Po 
der Judicial de la Federaci6n." 

Transcribo a conti.nuaci6n, la Jurispruden
cia citada por el L i.cenciado Patraca: 
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Tesis 152.- QUEJA, COMPETEf\CIA 
PAAA CONOCER EL RECURSO DE.- Como 
ni la Ley de Amparo, en su artículo 99, -
párrafo segundo, ni. la orgánica del Poder 
Judi.ci.al de la Federaci.6n, en sus art(cu-
los 25, fracci.6n I y 7o,, bi.s, fracci6n N, 
deciden expl(ci.tamente la competencia pa
ra conocer de una queja fundada en la frac 
cci.6n V, del artículo 95 del primero de dt 
chos ordenamientos, formulada contra una 
resoluci6n del Juez de Distrito que declara 
infundada la diversa queja del agraviado in 
terpuesta ante él, contra las autoridades -
responsables, por defecto de ejecuci6n de 
una sentencia de amparo, cuando dicha - -
sentencia no es recurrida, si.no declarada 
ejecutoriada por el propio juez de los au
tos, atentas las reformas que sUfri6 la -
Ley de Amparo, debe estimarse que por 
la materia relativa tiene competencia para 
conocer de la revlsi6n de la sentencia dic
tada por el Juez de Distrito, el Tribunal -
Colegiado de Circuito respectivo, en los -
t~rminos del art(culo 85, fracci6n I y 7o. 
bis, fracci6n III, el primero de la Ley de 
Amparo y el segundo de la Ley Orgánica -
del Poder Judicial de la Federaci6n; y por 
tanto, corresponde al propio Tribunal Cero 
legiado de Circuito conocer igualmente de 
la queja propuesta en los términos exprese:_ 
dos • " (1 22) 

Ahora bién,. dice el Licenciado Patraca, -
"Supongamos la hip6tesis de:: que un Tribunal Colegia
do de Circuito conoce en amparo directo; di.eta la se~ 
tencia y la autoridad responsable incurre en exceso o 
defecto al ejecutarla. Iniciamos un incidente de queja 

.\ 
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por tal motivo, del cual debe conocer el Tribunal Co 
legiado que conoci6 del amparo, como lo disponen los
art(culos 98 y 99 de la Ley de Amparo, inclusive la -
mi.sma fracci6n V del 95 que estamos analizando. El -
Tribunal Colegiado emite una resoluci6n en dicho 'inci
dente y entonces la ley nos concede el verdadero re
curso de queja para impugnar tal proveído." ¿Quien -
va a conocer de ese recurso de queja? 

"Conforme al párrafo segundo del artrculo 
99 y la Jur·isprudencia de la Corte transcrita, ese re 
curso lo va a conocer el mismo Tribunal Colegiado de 
Circuito que conoció del juicio de amparo y 'de la pri 
mera queja. Esto va en pugna con la fracci6n IX, del 
art(culo 107 constitucional que establece que en las -
excepcionales circunstancias en que las resoluciones -
pronunciadas por los Tri.bunales Colegiados en amparo 
directo admitan recursos, estos serán de la compet:!' 
cia de la Suprema Corte." y de lo anterior, no es po 
sible deducir que esto sea asr. (123) -

Oespu~s de este largo paréntesis, vol ve- -
mos con el orden que llevábamos, tocando ahora la -
fracci6n VI, del citado artículo 95, siendo competente 
en este caso para conocer del recurso de queja, el -
Tribunal Colegiado de Circuito respectivo (artículo --
99) por lo que toca. a la fracci6n VII, del mismo art(
culo, es también comperente para conocer de la que-
ja, el Tribunal Colegiado con base en el mismo artí
culo 99 de la citada Ley do Amparo; del caso de la -
fracci.6n VIII, toca conocer de la queja a la autoridad 
que conoce del juicio de amparo en lo principal, ya -
sea el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema -
Corte. (Art. 99) y por último; en el caso de la frac- -
ci6n IX del art(culo 95, del ordenamiento que se co- -
menta, toca conocer de la queja a la suprema Corte 
o al Tribunal Colegiado, según el caso (Art. 99). - -
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por tal motivo, del cual debe conocer el Tribunal Co 
\egiado que conoci6 del amparo, como lo disponen los
art(cutos 98 y 99 de la Ley de Amparo, inclusive la -
misma fracci6n V del 95 que estamos analizardo. El -
Tribunal Colegiado emite una resoluci6n en dicho 'inci
dente y entonces la ley nos concede et verdadero re
curso de queja para impugnar tal proveído." ¿Quien -
va a conocer de ese recurso de queja? 

"Conforme al párrafo segundo del art(culo 
99 y la Jurisprudencia de la Corte transcrita, ese re 
curso lo va a conocer el mismo Tribunal Colegiado de 
Circuito que conoció del juicio de amparo y 'de la pri 
mera queja. Esto va en pugna con la fracci6n IX, del 
artículo 107 constitucional que establece que en las -
excepcionales circunstancias en que las resoluciones -
pronunciadas por los Tribunales Colegiados en amparo 
directo admitan recursos, estos serán de la compet~ 
cia de la Suprema Corte. 11 y de lo anterior, no es po 
stble deducir que esto sea as(. (123) -

Después de este largo parántesis, volve- -
mos con el orden que llevábamos, tocando ahora la -
fracci6n VI, del citado artículo 95, siendo competente 
en este caso para conocer del recurso de queja, el -
Tribunal Colegiado de Circuito respectivo (artículo --
99) por lo que toca a la fracci6n VII, del mismo artí
culo, e.s también comperente para conocer de la que-
ja, el Tribunal Colegiado con base en el mismo artí
culo 99 de la citada Ley de Amparo; del caso de la -
fracci.6n VIII, toca conocer de la queja a la autoridad 
que conoce del juicio de amparo en lo principal, ya -
sea el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema -
Corte. (Art. 99) y por último; en el caso de la frac- -
ci6n IX del artículo 95, del ordenamiento que se co- -
menta, toca conocer de la queja a la suprema Corte 
o al Tribuna_l Colegiado, segCm el caso (Art. 99). 
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C'Ley de Amparo." Arts. 98 y 99). 

Los términos, que señala la Ley de Ampa 
ro para la interposici6n de la queja, contenidos en el 
artfculo 97 de la misma, ya fueron señalados, al tra -
tar el artículo 95 en el tema correspondiente por lo -
que no creo que sea necesario repetirlo. 

G.- TRAMITf..CION DEL RECURSO DE -
QUEJA.- La Ley de Amparo, en su artículo 98, pri
mer párrafo, ordena que la queja deberá interponerse 
"precisamente por escrito, acompañando una copia para 
cada una de las autoridades responsables contra quie
nes se promueva y para cada una de las partes en el 
mismo juicio de amparo • 11 

El segundo párrafo, del mismo artículo -
98, señala que una vez que se ha dado entrada a la que 
ja, se requerirá a la autoridad responsable contra _:: 
quien se haya hecho valer, para que rinda su informe 
con justificaci6n dentro del término de tres días, - -
transcurrido dicho término, habiendo o no informe de 
la autoridad, se le dará vista al Ministerio Público -
por otros tres d(as y en tres días más, debe dictar
se resoluci6n. 

El artículo 99, en su tercer párrafo, esta 
blece la sola diferencia de que tratandose de la Supre 
ma Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, el téY:: 
mino para dictar resoluci6n, será de diez d(as y no de 
tres como en los casos que señala el artículo 98 de -
la citada Ley de Amparo. 

El artículo 100, de la misma Ley de Ampa 
ro, prevee la hip6tesis de que las autoridades respoñ 
sables no rindan su informe o el que rindan sea deft 
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ciente, en este caso, ello traerá como consecuencia -
la presunci6n de que son ciertos los hechos respecti
vos y la imposici6n de una sanci6n pecuniaria a dichas 
autoridades. 

El art(culo 101 de la ley que se comenta,
establece que en el caso de la fracci6n VI, del art(cu 
lo 95 de la misma, la interposici6n del recur"'so, sus= 
pende el procedimiento del juicio de amparo en los -
casos en que la resotuci6n que se dicte sobre el re-
curso irtlvya en ta sentencia o bien cuando esta sea -
dei.ctada, deje sin materia el recurso. 

Finalmente el art(culo 102, establece san
ciones para los litigantes cuando el recurso de queja 
que interpongan tes sea desechado por notoriamente -
improcedente o sea declarado infundado porque lo ha-
yan interpuesto sin motivo alguno, salvo que se haya 
promovido contra alguno de los actos que establece el 
artículo 17 de la misma Ley de Amparo. (Ley de Am
paro. "Arts • citados). 

H.- RESOLUCIONES EN EL RECURSO -
DE QUEJA.- En el recurso de queja pueden existir -
varios ti.pos de resoluciones, que es pertinente preci
sar porque a veces se confunden los términos. Dos de 
ellos se refieren directamente a la admisi6n del recur 
so desde un punto de vista de su pr"ocedencia como r!:_ 
curso en el ca.so de que se trate, sin que prejuzgue -
de antemano respecto a si al resolverse, va a resul
tar o no fundada, es decir si por medio de ese recur
so logrará el quejoso demostrar que tiene derecho a -
lo solicitado mediante su ocurso. 

La siguiente c1asiftcaci6n va directamente 
a precisar cuando la queja resulta adecuada, no solo -
como medio para impugnar el acto reclamado, sino --
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tambien para establecer que resulta válido y debida- -
mente probado el argumento que en ella esgrime el -
quejoso para lograr su prop6s ito, es decir, que la - -
queja está. debidamente fundada.- Como punto contra-~ 
rio a esta rE~soluci6n de queja, está la queja infundada 
que es en la que el ocursante no logra demostrar los -
hocl1os en que funda su razonamiento; o Gstes e.n sr -
mismo, no esjur(dicamente sostenible y por lo tanto -
la autoridad 1udicial resolutora as( lo declarara en su 
senteneia. Re::sulta inGtil advertir, que ~sta segunda
clasi.ficaci6n sGlo puede llega" a darse cuando previa
mente la queja. S(~ declar(i procedente como recurso -
válido para impugnar el ac:t:(J reclamado, ya que de ha 
berse declarado improc::edente, no se podr(a llegar a = 
estudiar el fondo del negocio. 

a).- QUEJA PROCEDENTE E IMPROCE- -
DENTE.- La procedencia del recurso de queja se en
cuentra establecida en el art(culo 95 de la Ley de Af!! 
paro cuyas diversas fracciones ya fueron transcritas 
y analizadas anteriormente, por lo que se omite un -
nuevo estudio del tema precisando s6lo que la proceden 
cia del recurso tiene un significado jur(dico distinto -= 
al de queja fundada. La queja procedente es, la que -
encuadra dentro de alguna de las fracciones del art(c~ 
lo 95 de la Ley de Amparo. En consecuencia es im
procedente cuando el caso no está comprendido en nin
guna de dichas fracciones. 

b) QUEJA FUNDADA E INFUNDADA.- La 
queja fundada es aquella en la que se estudia el fon
do del negocio planteado y se concluye que el razona
miento jurídico del quejoso es válido, y s( se apoya en 
hechos determinados que están debidamente comproba
dos. En la queja infundada también se entra a resol
ver el fondo del negocio, pero se llega a la conclu- -
si6n de que el acto a que se refiere s( se encuentra -
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ajustado a la ley 1 o sea, que los razonamientos en -
que el promovente de la queja se apoya, no son jurr
dicamente válidos a los hechos a que se refiere en 
esos razonamientos, en consecuencia, aurque la queja 
haya sido declarada procedente respecto a su admi- -
si6n como recurso para atacar el acto reclamado en 
ella, resulta infundada y as( se declara en la resol u- -
ci6n respecti.va, quedando firme el relacionado ac.:to a 
que la queja se refiere. 

e) QUEJA SIN MATERIA.- Esta es aquella 
en la que no se entra a estudiar el fondo del negocio,
sino que por circunstancias acaecidas durante el trá
mite de la queja, el objetivo de ~sta deja de existir y 
por ello ya no hay raz6n alguna para estudiar si po-
dr(a haberse declarado fundada o infundada, sino que -
simplemente se establecen las razones y los hechos -
por los cuales carece de reelevancia resolver el recu~ 
so puesto que de esos hechos debe desprenderse la im 
posi.bilidad de que pueda resolverse el objetivo princl= 
pal del recurso, .st la queja resultara fundada, y ante 
esa situaci6n se declara sin materia. 

I .- EL RECtJRSO DE QUE,JA Y LAS VIO 
LACIONES AL FROCEDIMIENTO. La queja es un 
recurso que por la forma en que se encuentra preví~ 
to en la Ley de Ampar"o, ha dado motivo a que no -
exista una claridad absoluta en su aplicac.:i6n relacion.5: 
da con las violador"Y?s al procedimiento en la tramita 
ci6n del juicio de amparo. 

Ya en el capíl:ulo anterior, se citan dos -
tesis de distintos Tribunales Colegiados que resultan 
contradictorias, precisamente en cuanto a si es proc~ 
dente la queja cuando se trata del desechamiento de -
una prueba o la negativa de su desahogo en la forma -
solicitada por el oferente.- En obvio de repeticiones, 
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menciono lo anterior para que se tenga aquí por re - -
producido lo que en ese capítulo se dice. 

Sintetizando las ideas anteriores, y tratan 
do de establecer una regla general de procedencia del 
recurso de queja cuando se trata de violaciones al pro 
cedimiento 1 pienso que la interpretaci6n que debe dar 
se, es la siguiente: 

Cuando las violaciones en el procedimien
to se manifiesten en una actitud positiva del Juez de -
Distrito, o sea que dicte un acuerdo desechando una -
prueba o bien tenierdo por debidamente emplazado a -
un tercero perjudicado cuando no debe tenerlo asr, es 
motivo de interposici6n del recurso de queja y no del 
recurso de revisi6n. Por el contrario, cuando las - -
violaciones del procedimiento no dan motivo a una de
terminación positiva del juez sino simplemente omite 
resolver al respecto, debe interponerse el recurso de 
revisi6n y hacer valer esas violaciones contra la sen-:
tencia que se dicte en la audiencia constitucional. 

J.- COl\CLUSION.- La conclusi6n que me 
propongo hacer sobre el recurso que se acaba de tra 
tar en este capítulo, es sumamente breve, es mas -= 
bien una opini6n basada en el estudio que de dicho re 
curso se hizo y en las bien autorizadas opiniores de ~ 
los autores que tLNe la oportunidad de consultar. 

Asi pues me ha parecido que la queja es un 
recurso que por la forma en que se encuentra previsto 
en la Ley de Amparo, en muchos casos crea cierta -
confusi6n o imprecisi6n en cuanto a su procedencia -
para combatir ciertos actos • 

Por otro lado --como afirma el maestr-0 -
Carrillo Patraca--, como en algunos casos no se está 
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tecnicamente frente a un recurso efectivo, sino tan -
solo frente a un incidente, las reglas procesales que 
doctrinalmente pueden servir para determinar si el -
recurso procede o no, stn tocar el fondo del caso, no 
son aplicables para este objeto. 

Por lo tanto; creo que es verdaderamente -
importante que al capítulo en el que está previsto el 
recurso de queja, se le hagan modificaciones en su -
articulado a fin de darle mayor claridad a su proceden 
cia y de elevar su calidad jurídica. Tan es así que= 
el maestro Eduardo Pallares, en su diccionario de -
Amparo manifiesta su opini6n en los términos siguie!:!_ 
tes: 

."De todos los capítulos de la Ley de /lln
paro, el dedicado al recurso de queja, ·es el de más 
baja calidad jurídica.- El autor o los autores de él, -
tuvieron especial empeño en formar un conglomerado 
de disposiciones legales muy minuciosas, carentes -
de unidad, y con las cuales no es posible elaborar - -
una doctrina cientffica que !es sirva de base porque t~ 
das obedecen a un empirismo arbitrario, que no tiene 
otra raz6n de ser que la voluntad mas o menos oportu 
nista de quienes engendraron ese almodrote jurídico1i7 
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CAPITULO VI 

LA RECLAMACION. Generalidades.- Este 
recurso está reglamentado por el artículo 103 de la -
Ley de Amparo y antes de la Reforma Alemán de 1950, 
que cre6 los Tribunales Colegiados de Circuito, s6lo 
procedía contra los acuerdos de trámite dictados por -
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la -
Naci6n o contra los acuerdos, también de trámite, de 
los Presidentes de las Salas de ese alto Tribunal. 

Ahora, con la mencionada Reforma de - -
1950, el recurso de reclamaci6n es también proceden
te contra los acuerdos de trámite dictados por los Pre 
sidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, y = 
en vez de modificarse el artfou1o 103 de la citada Ley 
de Amparo --nos dice el Licenciado Castro--, "exten
di6 este recurso en el artículo 9o. bis --dentro del -
capftulo III bis--, de la Ley Orgánica del Poder Judi 
cial de la Federaci.6n , para permitir que las provi..= 
ciencias y acuerdos de dichos Presidentes puedan ser 
reclamadas ante los propios Tribunales ••• ·11 previos -
requisitos que más adelante enunciaremos y que son 
los mismos en los tres casos. (124) 

Nos dice el maestro Burgoa, que: "el re
curso de reclamaci6n no es privativo del juicio de am 
paro, sino que, segCin se colige de los preceptos que 
establecen su procedencia, se puede interponer con-
tra providencias del Presidente de la Suprema Corte 
o de alguna de las Salas, dictados en cualquier asunto 
que ante dicho alto Tribunal se ventile, o sea, en los 
juicios de amparo o en aquellos en los que se traduce -
el ejercicto de la funci6n Judicial propiamente dicha, 
previsto por los artículos ~104, 105 y 106 constitucio
nales". (125) 
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"Respecto de los actos contra los cuales -
procede la reclamacf.6n --nos dice el maestro Carrillo 
Patraca-, tratandose de los TribL1nales Colegiados de 
Circuito, el recurso s( es privativo del amparo como 
consecuencia de la naturaleza de las funciones que lle 
va a cabo dicho 6rgano ya que su competencia es ex..= 
elusiva para el conocimiento de los juicios de garan- -
t(as. La procedencia del recurso en estos casos, ha 
sido marcada por las reformas a la ley de Amparo, 
en virtud de las cuales --como ya se dijo--, se crea
ron los Tribunales Colegiados de Circuito". (126) 

LEGITIMACION EN EL RECURSO DE RE
CLAMACION .- "El recurso de reclamaci6n s61o pue-
de ser entablado por quien sea parte legítima en el 
asunto y cuando exista un motivo fundado" • 

"El término para su interposici6n es de -
tres d(as en todos los casos y aunque las disposiciones 
relativas no lo aclaran, por analogía debemos suponer 
que dicho plazo comienza a correr a partir del día -
en que surte efectos la notificaci6n de la resoluci6n -
que se haya de recurrir". 

"De ninguna dtsposici.6n legal es posible -
desprender cuál sea la substanciaci6n que se dé al re
curso de reclamaci6n, pero su misma procedencia -
nos está indicando que la naturaleza jur(dica de este
medio de impugnación es la de una mera revocaci6n 
de los actos contra los cuales se concede; por tanto, 
la reclamación tendrá que ser resuelta de plano, sin -
mayores trámites, por el 6rgano competente, seg6n - -
los casos que a continuaci6n serán objeto de exámen". 
(127) 
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COMPETEl\CIA PARA TRAMITAA Y RE 
SOLVER LA RECLAMACION.- Veremos ahora los -
casos que por separado clasifica el L icenclado Patra
ca, sobre la competencia para tramitar y resolver -
este recurso . 

a).- "Cuando el acto impugnado provenga -
del Presidente de la Suprema Corte, en un asunto de 
la competencia del Pleno. Será éste quien conozca -
del r~curso". Este caso, se encuentra previsto en la 
fracci6n XI, del artículo 11, de la Ley Orgánica del -
Poder Judicial de la Federaci6n. 

b) .- "Cuando el acto emane del Presidente 
de la Corte, con motivo de alg!Jn negocio correspon-
diente a cualquiera de las Salas de dicho Tribunal, se 
rá la Sala respectiva la encargada de tramitar la re.= 
clamací6n". Este otro caso, se encuentra apoyado 
por et art(culo 13, fracción Vii, segundo párrafo del 
ordenamiento antes citado. 

e).- "Cuando el recurso de reclamaci6n se 
promueva en contra de acuerdos o providencias dicta- -
das por el Presidente de alguna de las Salas de la C~ 
te, la ley establece a favor de la Sala respectiva, la 
competencia para substanciarlo". Este caso más se -
encuentra contenido en et artículo 28, fracción III, se 
gundo.;párrafo, tambián de la misma ley Orgánica. -

d).- "En el caso de que la reclamaci.6n se 
interporQa en contra de los actos provenientes del - -
Presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, la -
resoluci6n del recurso se tomará por mayoría de votos 
de los Magistrados integrantes de dicho Tribunal". y 
este último caso, se encuentra previsto en et artículo 
9 bis del capítulo III bis de la misma citada Ley Orgá 
nica del Poder Judicial de la Federaci6n. (128) -
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Aparte, nos dice el maestro Surgoa que: -
ºPor lo general los acuerdos y providencias dictadas -
en la tramitaci6n del amparo directo o en revisi6n por 
et Presidente de la Suprema Corte y por los Preside~ 
tes de las Salas respectivas, causan estado si no se -
interpone contra ellos el recurso de reclamaci6n. Sin 
embargo, en et caso de que dicho Presidente admita -
la revisi6n indebidamente, el auto correspondiente no 
queda firme a pesar de no haberse reclamado'' pués -
as( to ha sostenido la Jurisprudencia de la Suprema 
Corte, que a continuaci6n transcribo: 

Tesis 173 .- REVISION MAL ADMITIDA. 
DEBE DESECHARSE.- "Si el Presidente 
de la Suprema Corte viola la Jurispruden
cia respectiva, al admitir el recurso de re 
vlsi6n interpuesto por quienes no tienen :: 
personalidad, como tal resoluci6n no causa 
ejecutoria ni la Sala correspondiente está -
obligada a respetarla, cuando es contraria 
a la ley o a la Jurisprudencia, procede de
sechar dicho recurso" . (129) 

También sobre este punto, nos dice el 
maestro Patraca, que: "La Jurisprudencia se refiere 
en concreto a un acto emanado del Presidente de la Su
prema Corte, pero siguiendo el hilo de nuestra exposi 
cí6n, pensarnos que la tesis es perfectamente aplica-= 
ble a los casos en que la providencia sea dictada por -
el Presidente de cualquiera de las Salas o por el de 
alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito en - -
las materias de su competencia". (130) 

Finalmente, el Licenciado J.V. Castro - -
nos hace notar, que contra los acuerdos de trámite de 
los Jueces de Distrito, no cabe el recurso de recla
maci6n; sino la queja o la revisí6n, según el caso. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Habiendo visto a lo largo del presente estu 
dio los antecedentes doctrinarios y leglslativos de los 
recursos en materia de amparo, as( como las autori
zadets opiniones de diversos autores sobre la materia, 
se está en posibilidad de formular algunas conclusiones, 
que son el resultado del análisis que de dicho estudio
se ha hecho. 

I .- La primera conclusi.6n a la que se lle
ga, y que atañe a el concepto de recurso, es que éste, 
aunque parezca algo tonto decirlo, no es, como mu- -
chas veces se piensa, una panacea y que con su sola -
ínterposici6n, se va a lograr que una providencia recu 
rrida sea modificada. Lejos de ser as(, muchas ve= 
ces s6lo se logra el entorpecimiento del proceso y h~ 
ta a ser sancionado se arriesga el recurrente. Es -
por eso que pienso, que antes de interponer cualquier 
recurso, primero debe analizarse los casos en que el 
mtsmo procede, cotejar el asunto que se ha planteado 
a fin de determinar si encuadra en alguno de los casos 
de procedencia de los recursos habidos y una vez con 
vencido de ello, hacerlo valer fundamentandolo debida
mente para obtener un fallo favorable. 

2 .- Una segunda conclusión, es la que se 
refiere al caso que señala el art(culo 153 de la Ley 
de Amparo, o sea cuando se presenta como prueba - -
por alguna de las partes un documento que la otra ob
jeta de falso. Como el precepto no dice que en la au
diencia a que se refiere deba dictarse resoluci6n so-
bre la falsedad del documento, estimo que el Juez de 
Distrito no debe de establecer en esa audiencia si el -
documento es falso o no, pués tomando como base su 
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texto, en la referlda audiencia s6lo se presentan las 
pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del 
documento.- por ello pienso que lo que conviene es: -
Primero, que como el artículo señala, en esa audien-
cia s6lo se reciban tas pruebas y contrapruebas aludi 
das.- Segundo, que después de efectuada esa audien-= 
cia, el Juez de Distrito tenclr&i que dicta.r un auto ci
tando a las partes para la continuaci6n de la audiencia 
constitucional, suspendida precisamente para el efecto 
antes indicado. - Y tercero, que al dictar sentencia -
en la audiencia constitucional, es cuando el Juez debe
resolver sobre la falsedad o autenticidad del documento, 
para que lo tome o no en conslderaci6n al estudiar -
la constitucionalidad del acto reclamado. Creo as(, -
porque, aún declarando que el documento no es falso, 
puede no darle valor o no tomarlo en consideraci6n 
para estudiar la constitucionalidad del acto reclama-
do, por no tener, por ejemplo, rel aci6n alguna con la 
litis o por cualquier otra causa, ya que en el procedi
miento de amparo debe recibir todas las pruebas ofre 
cidas por las partes, excepto, según hemos visto, la -
de posiciones y las que pugnen contr'a la moral y el -
derecho, sin que apriori deba desecharlas, ya que el -
análisis o valoraci6n de ellas las hace en la audiencia 
constitucional, al dictar la resoluci6n que correspon
da. En consecuencia s6lo en esta fase del procedi- -
miento puede determinar el valor de una prueba y por 
ello estimo que no es en la audiencia prevista por el 
artículo 153, de la Ley de Amparo, en la que deba -
resolver la falsedad o validez del documento tachado -
de falso, sino que, en ella, s6lo procede recibir las 
pruebas y contrapruebas relativas a esa falsedad y -
reservar su estudio para el momento procesal en que 
deba hacer el análisis de todas las pruebas en la ya -
citada audiencia constitucional. 
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3 .- Una tercera conclusi6n, es la que se -
refiere al punto "H" del caprtulo N, en el cual se - -
transcribieron dos tesis de Tribunales Colegiados que 
me parecen contradictorias en cuanto al recurso pro 
cedente tratandose de violaciones al procedimiento du 
rante la tramitact6n del juicio de amparo indirecto. : 
Del análisis hecl"'lo, se obtiene la siguiente conclusi6n: 

En la primera tesis, por los razonamien
tos que en ella se hacen de inseguridad jurídica res
pecto al recurso que proceda, queja o revisi6n, esti
ma que debe admitirse cualquiera de los dos y estu
diarse el auto impugnado que deseche una prueba o d;: 
seche su desal"'logo en la forma solicitada. - En cambio, 
en la segunda tesis se estima que esa resoluci6n s61o 
puede combatirse a través del recurso de queja. Ad- -
vierte, sin embargo, que cuando el Juez de Distrito -
al relacionar las pruebas en la audiencia incidental o -
constitucional, omita tomar en consideraci6n alguna -
probanza, dejando sin defensa al quejoso por omisi6n, 
entonces el recurso admisible s6lo es el de revisi6n. 

Sin dejar de desconocer la bondad de la - -
primera tesis, que permite estudiar el negocio, inde
pendientemente de que se haya hecho valer el recur
so de queja o el de revisi6n, estimando que esto es -
más justo para las partes, dada la obscuridad de la -
ley al respecto, creo sin embargo» que la segunda te
sis da mayor seguridad jurídica al i'recisar, median
te la interpretaci6n de los preceptos respectivos que -
se hace, que el recurso indicado es el de queja y s6lo 
mediante este puede combatirse la resoluci6n de un -
Juez de Distrito que deseche una prueba o el desaho
go de esta en la forma solicitada por la parte oferen
te. 
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Pienso que esto debe entenderse as( cuando 
se trata de un auto que, aún dictado dentro de la au
diencta constitucional, sea antes de que se haya redas 
tado la sentencia respectiva, puesto que de acuerdo -
con los artfoulos 151 y 155 de la Ley de Amparo las 
pruebas deben recibirse y rendirse en la audiencia del 
juicio y abierto éste es cuando se procede a recibir
las por su orden, después de recibir los alegatos por 
escrito de las partes y, en su caso el pedimento del -
Ministerio Público; por último, se dicte el fallo que -
corresponda. En consecuencia, me parece que la dife 
renci.a está en que, el desechamiento de la prueba o = 
de la forma en que deba desahogarse, debe ser antes 
de comenzar a dictar el fallo y es precisamente esa
resoluci6n la que debe ser impugnada, según la segun
da tesis, por el recurso de queja, pués cuando la omi 
si6n del Juez de Distrito al examinar las pruebas, se 
produce al dictar el fallo, como esto ya sucede dentro 
del contexto de la misma sentencia, la única forma de 
impugnar ese acto omisivo es mediante el recurso de 
revist6n. 

Por lo anterior, repito, me prece más - -
a~ertada la segurda tesi.s ya que precisa jur(dicamente 
la procedencia de uno u otro recurso y no deja al arbi 
trio del litigante ni a la inseguridad procesal que la - -
primera tesis motiva, que pueda interponerse cualqui~ 
ra de los dos recursos y mediante ellos el Tribunal de 
Circuito haga el estudio del fondo del negocio. 

Habr(a quizá la objeci6n, en cuanto a la 
segunda tesis, de que puede ya estar dictado el fallo y 
sin embargo, al declararse fundada la queja se va a -
nulificar tambien la sentencia constitucional, porque -
su resultado sería el de que se ordenara la reposici6n 
del procedimiento para el efecto de que se admitiera -
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la prueba o se desahogara en la forma solicitada por -
la parte que la ofreci.6; sin embargo, esta objeci6n no 
me parece que sea verdaderamente grave porque, dfl 
la misma manera, también conforme a la pri.mera te
sis, se obtendría el mismo resultado de que mediante -
la queja se mandara reponer el procedímiento dejando 
sin efecto le. sentencia. 

Por otro lado, aún en la revisi6n, el resul 
tado sería idéntico. Por consiguiente, repito nueva-= 
mente, la segunda tesis da mayor seguridad jur(díca, -
porque precisa el recurso apl i.cable en cada caso y es 
mayormente válida por estos efectos legales, corgruen 
te con su interpretaci6n l6gica de los preceptos que ci 
ta; ta primera en real id ad, abre la puerta a una ma- -
yor inestabilidad porque permite que se haga valer -
cualquiera de los dos recursos y esto, aplicado conti
nuamente, llevar(a tal vez a que fuera as( admiti.6ndose 
en la práctica, esa inseguridad hasta en casos mejor -
precisados en la prop'ia ley que rige la procedencia de 
los recursos de queja y revist6n. 

4 .- Como cuarta conclusi6n, es la referen
te al contenido del art(culo 108, de la Ley de Amparo, 
cuando existe repetición del acto reclamado o la aut~ 
rfdad responsable trata de eludir la sentencia dictada
por el tribunal federal . El precepto citado, está re-
1 adonado con el art(culo 208 de la propia Ley de Am 
pa••o, éste Último dentro del caprtulo relativo a la res= 
ponsabi.l ídad de las autoridades señaladas como respo.!:! 
sables, en el juicio de amparo. Debe entenderse como 
un art(culo complementario del 108, y desde luego, el 
Juez de Distrito no puede por' s( mismo ordenar la se 
parací6n de la autoridad responsable ni su consigna-= 
ci6n al Ministerio Público, y la misma situaci6n ope
ra cuando se trata de un Tribunal Colegiado de Circui
to. Esto tienen que hacerlo a través de la Suprema 
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Corte, que es la única que puede determinarlo, pre-
vio el incidente de que se trate y que en definitiva, -
resuelve la Corte. 

Por ello considero que la resoluci.6n del i.n
ci.dente fomado ante el Juez de Distrito o, en su caso, 
ante un Tribunal Colegiado de Circuito, s6lo contiene 
una opinión o di.ctámen previo, que queda sujeto a la 
resoluci6n que en definitiva dicte la Suprema Corte. 

5 .- Una quinta conclusi6n es a la que se -
llega después de examinar los artículos 96 y 97 de -
la Ley de Amparo relacionandolos con el artículo 95, 
de la propia ley, en el sentido de que dentro de la - -
reglamentaci.6n del recurso de queja está involucrado 
el incidente otorgado contra el exceso o defecto de eje 
cuci6n. Por to tanto no en todos los casos nos encoñ 
tramos en presencia de un verdadero recurso, ya que 
si de ·tal se tratara, s6lo poor(an interponerlo las - -
partes y no todo et que se viera afectado, como cuan
do es propio de un incidente. Otra raz6n, se encuen
tra en la diversidad de t~rminos para hacer valer et -
recurso de queja: cuando se trata de un verdadero re 
curso, se tienen cin:o días para interponerlo. No..::: 
obstante el artículo 97 de la Ley de Amparo, señala -
que en unos casos el término para su interposici6n es 
de un año y en otros, el t~rmino es indefinido. Final
mente, un tercer argumento, es en el sentido, de tra'"" -
tandose de un incidente, para saber si procede o no -
hay que entrar al análisis de fondo, es decir, saber si 
existe exceso o defecto en la ejecución, de esta mane
ra, se desnaturaliza el recurso que en vez de ser exa
minado desde el estricto punto de vista de su proceden 
cia, tiene que serlo en cuanto a su fundamentaci6n o= 
ínfundamentaci6n. 
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6 .- Una conclusi6n más, sobre el recurso 
de queja, es que pienso que por la forma en que se -
encuentra previsto en la Ley de Amparo, en muchos·
casos crea cierta confusión o imprecisi6n en cuanto a 
su procedercta para combatir ciertos actos. 

Por lo tanto creo que es verdaderamente -
importante que al capCi:ulo en el que está previsto el -
recurso de queja, se le hagan modificaciones en su ª!: 
ticulado a fin de darle mayor claridad a su proceden-
eta y de elevar su calidad jur(dica. 

Tratando de establecer una regla general -
de procedencia del recurso de queja cuando se trata -
de violaciones al procedimiento, creo que la interpre 
taci6n que debe darse, es la siguiente: -

Cuando las violaciones en el proc~imiento 
se manifiesten en una actitud positiva del Juez de Dis-
trlto, como por ejemplo dictando un acuerdo desechan
do una prueba, esto de.be ser motivo de interposici6n
del recurso de queja. Por el contrario, cuando las ·
violaciones al procedimiento no dan motivo a una de
terminaci6n positiva del Juez sino simplemente omite 
resolver al respecto, debe interponerse el recurso de
revisí6n y hacer valer esas violaciones contra la sen-
tencia que se dicte en la audiencia constitucional. 
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