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INTRODUCCION 

f'tedi•nte l• realización del presente trabaja, ha sido Mi 

inquietud exponer algunas de las situaciones y cuestiones t~cnicas 

del Juicio de Aeparo en Materia Administrativa que iMpidQn lograr 

con ~Mito la protección de la Justicia Federal, que muchas 

ocasiones a•paran verdaderas injusticias, que suelen ser 

consecuencia del incu•pliMiento de un simple requisito de 1or•a y 

que en algunas ocasiones ,constituyen en mi opinión, 

innecesario. 

rigorismo 

lgual,...nte,ha sido mi intención poner de ~anifiesto la 

necesidad de a•pliar la Suplencia de la Queja para esta ••t•ria, 

pues ante el preocupant• y destM!dido au~ento de las funciones del 

E•tado en sectores que la luz de la Constitución le est~n 

totalmente vedados, surge la necesidad de proteger los derechos de 

los gobernados, quienes en muchas ocasiones se ven en verdaderas 

situaciones de desventaja ante la informe normaci6n Administrativa~ 

El Juicio de Amparo 

Administrativa resulta ser 

de una gran extensión y la "ateria 

nMJ.chas ocasiones compleja, por lo que 

eMcederia los ~!Miles de la presente tesis hacer un exámen amplio y 

detallado de los casos que ameriten reforma y lograr a fondo el 

e~Amen de la •ateria desde todos ángulos, en todas las 

situaciones y todo el carActer técnico que la 
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El Juicio de Garantías ha tomado un profundo arraigo en la 

conciencia popular, quizá debido a la figura de la suspensión, lo 

que ha provocado en los gobernados el sentir de que el juicio no 

reviste complicación alguna, tal vez piense que porque su nombre 

no es desconocido, el juicio ta•poco lo es. 

Necesario as que tanto el particular como los abogados, 

to•en conciencia de"que el Amparo no es un juicio más, que es 

necesario que para lograr con ~Nito el ejercicio de la acción, 

requiere el pleno conocimiento no sólo de la materia, sino también 

de los caract~res distintivos de cada una de las raMas que integran 

el juicio. 
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C A P I T U L O I 

A N T E e E D E N T E s H 1 s T o R I e o s 

D E L J U I C I O D E A M P A R O 

E N M E X I C O 



He considerado tratar el tema sin tomar cuento los 

antecedentes extranjeros y en MéMico a partir de nuestra primer 

Constitución en 1824, puesto que considero que el Juicio ha 

constituido una institución sin parangón con una identidad 

universal pero indiscutiblemente mexicana, superior sin modestia 

la emanada de otros sistemas jur1dicos o leyes que fueron creados 

mucho antes de que México obtuviera su independencia. 

Debo aclarar que no dudo que en sentido meramente 

comparativo existan •imilitudes con otros ordenamientos jur1dicos 

como en el de los antiguos pueblos de Egipto, Babilonia, o el de 

los hebreos o rOmanos o que pueda haber punto de CCMlparación con 

sistemas legales coMo el de Espana, Francia, Inglaterra o Estados 

Unidos o en M•Mico en la época precolonial o de la colonia, sin 

embargo en cuanto a la protección de garantias individuales poco o 

nada tienen que ver con la creación de nuestro Juicio de Amparo. 

Tal vez la única influencia eMtranJera verdadera los 

forjadores de nuestro Juicio de garanias, es la obra de Alexis d& 

Toqueville "La democracia 

puntos basicos. 

América", de la cual citare algunos 

La obra se edita en Paris en 1835 y hace célebre a su Autor 

coao uno de los pensadores políticos a la altura de Aristóteles y 

Maquiavelo, e inclusive se le considera el nuevo Montesquieu. 
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Segun investigaciones re•lizadas por el jurista Carlos 

EchAnove Trujillo, la obra de Toqueville es traducida al castellano 

por A. Sánchez Bustamante y llega a MéMico en 1932, lo que permite 

su conoci•iento por José Fernando Ramlrez, Manuel Crescencia Rejón, 

Mariano Otero y Ponciano Arriaga, quienes son forjadores de nuestra 

instí lución de Amparo. ( 1) 

En el capitulo IV de su valiosa obra, Toqueville oc.upa 

del poder judicial y RMpone: 

•La primera car•cteristica del poder judici•l es la de 

servir de Arbitro, para que tP.nga lugar la actuación de los 

tribunales es indispensable que haya litigio. 

Para que haya juez es necesario la exiwtenci• de un proce•o, 

en tanto que la ley no de Jugar a una deManda el poder judicial no 

tiene lugar de ocuparse de ella. Existe aunque no se le vea. 

Cuando un juez en un proceso se opone a un• ley relativa al 

Mis.a, a•pli a esfera de atribuciones ... 

•La segunda caracter1stica del Poder Judicial la de 

pronunciarse sobre casos particulares y no en principios generales. 

Si el juez ataca directa.ente el principio general y lo 

destruye, sin tener en cuenta el ca•o particular, sale de la esfera 

en que todos los pueblos est~n de acuerdo P.n •antenerlo." 

(1) Arellano Barcia Carlos. "El Juicio de Amparo". Edit. Porrúa, 
rtéMico, 1983, pp:l00-101. 



"La tercera c:aracter1 stica es la de no actuar aás que cuando 

se acude a él o seguir la eMpresi6n legal cuando se le so.-ete 

causa. 

"Se le somete un acto y lo interpreta. pero no puede ir por 

si mis•o a perseouir a los criminales, buscar la justicia y 

eMaminar los hechos, el poder judicial quebrantarla su naturaleza 

pasiva, s1 tomara la iniciativa y se estableciera cot110 censor de 

las leyes." 

"Los nortea.eric~nos han conservado en •1 SJDder judicial 

esas tres caracteristicas¡ el juez norteamericano no puede 

pronunciar sentencias sino cuando _hay litigio. No se ocupa sino de 

casos particulares y para actuar debe esperar a que se le so..eta la 

causa. 

Los norteamericanos han reconocido en los jueces,el derecho 

de fundar sus decisiones sobre la Constitución, •ás que sobre las 

leyes. En otros t6rminos les han per•itida 

que les parezcan antlconstitucionales" (2) .. 

aplicar las leyes 

Los tratadistas de Amparo admiten sin discrepancia la 

influencia de Toqueville en la estructuraci6n de nuestro Juicio, 

FiM Za-..dio sostiene que Rejón incluso cit6 en la eMposición de 

motivos de 1040 y agrega, que igualmente se alude a aquél en la 

(2) Dp cit pp: 101 
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eMposición de motivos del proyecto llevado al Constituyente de 

1B5b-1B57 (3). 

CONSTITUCION DE 1824 

En octubre de 1824, cobra vigencia la primera Constitución en 

Mé>eico¡ la defensa de Ja Constitución estaba prevista en varios 

dispositivos entre los cual~s destacan los siguientes puntos: 

A. Se faculta a cualquiera de las dos cámaras para conocer sobre 

las acusaciones de los gobernadores por infracciones la 

Constitución Federal, leyes de unión, publicación de leyes y 

decretos de las Legislaturas de sus respectivos Estados contrarias 

a la Constitución y a las leye&. 

B. Se establece que durante el receso del Congreso Federal haya un 

Consejo de Gobierno, cotnpuesto por la ~itad del Senado uno par cada 

Estado, entre cuyas 1unciones estaba la de velar sobre la 

observancia de la Constitución y las leyes, enviando el eMpediente 

a las cáMaras para su decisión. 

C. Se previene la ca.petencia de la Supretna Corte para conocer de 

las infracciones a la Constitución leyes generales, pero se 

remitió esta defensa a una ley que lantentablemente 

e>epedir&e. 

(3) ld•m pp:102 

llegó 



O. No dedic• un capitulo de enunciados claros sobre derecho6 del 

gobernado, oponibles al poder público, sin embargo en varios de •us 

articulas consagra Garant1as Individuales tales como: 

- El derecho a la libertad de imprenta y expresión. 

- Prohibe la pena de infa•ia, confiscación de bienes y aplicación 

de tormentos. 

- Establece el derecho a ser oido en juicio justo ,y juzgado por 

leyes preestablecidas. 

Prohibe librar ordRn de registro si no es por mandamiento escrito 

y en caso& previstos por la ley. 

- El presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún particular , 

si en algún caso fuese necesario no podrá hacerlo sin aprobación 

del Senado o del Consejo de Gobierno. Tampoco podrá privar a 

ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna. 

- Prohibe la aplicación de la ley retroactivamente (4). 

(4) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. 

México, pp:q& 

Edit. Porroa, 



LAS SIETE LEVES CONSTITUCIONALES DE 1B3b 

La printera de las Eoiete leyes constitucionales del 29 de 

dicieMbr• de 1836, tiene el mérito de establecer un catalogo claro 

y especializado de las hoy llamadas Garantias Individuales. 

De esta Constitución se destacan los siguientes puntos: 

J. Se consagra el derecho del f1eMicano a no ser privado da •u 

propiedad, a •f'nos que se trate de un objeto de utilidad pública 

previ~ indetnnizaci6n. 

2. El sista-a·d• control Constitucional que se establece •• a 

través del '"SUpre•o Poder ConsC!trvadorM, integrado por cinco 

ciudadanos, los que deberAn subtituirse ca~a 2 anos. 

3. Entre las facultades del Supre~o Poder Conservador, estaba la 

de declarar la nulidad de una ley o decreto cuando lo eicijan el 

Supremo Poder Ejecutivo, la alta Corte de Justicia,o parte de Jos 

•iembros del Poder Legislativo. 

4 .. Se encontraba igualmente facultado el Supre •o poder, para 

declarar lil nulidad de los actos del Poder Ejecutivo y de la Corte 

o de la autoridad judicial,cuando lo requieran cualquiera de los 

otros poderes • (5) 

(5) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo .. 
México, 1983, pp:97 
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YOTO PARTICULAR DE J. F. RAl11REZ 

Se palpo la necesidad en breve lapso de retor.ar las Siete 

Leyes Constitucionales de 183b, para lo cual se produce un proyecto 

de reformas elaborado por grupo de diputados al Congreso 

Nacional. El proyecto no fue unánirae, por lo que el diputado José 

Fernando Ra•irez e~itió su voto particular de gran trascendencia 

para el A.paro, destacando }O§ siguientes puntos& 

A. Se propone el control Const.i tucional y de legalidad a tn1vé5 de 

la Supre~a Corte de Justicia. 

e. Haciendo alusión • la obra de AleMiS de Toqueville, sin hacer 

cita teMt.Ual del autor, se refiere a un reclamo contencioso, como 

siste~a de control en actos que se reclamen bi•n sea del ejecutivo 

o de las leyes. 

c. Desafortunadamente mantiene la eMcitativa del reclamo en organos 

del Estado: Diputados, Senadores y Juntas Departamentales. 

No obstante la innegable relevancia del voto, el proyecto de 

reforma~ fracasó y no se llevó a cabo. (b) 

A pesar de que la doctrina MéMicana ha hecho amplia 

referencia al voto particular- de Jase F. Ram1rez,en 

atribuye la paternidad del Juicio de Garant1as 

(b) Arellano Garcia Carlos. Op cit, pp:lOl. 

1? 
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Crescencio Rejón, Mérito que no niego, pero considera qu• ha 

faltado otorgar recono~imiento a este voto particular,pues lal 

vez la priniera ocasión en que se habla de que el cuntrol de la 

legalidad debe recidir en el Poder Judicial, contiene 

verdaderamente la semilla del Juicio de Amparo. 

Las Constituciones de 1824 y 19:.Sb, en realidad contemplan 

sistenias h1bridas muy lejanos a la institución d~l Jujcio de 

Garantlas, aunquP tienen el mérito innegable de proponer sistemas 

de deiensa Constitucional, consid•ro sin embiargo, de 111ayor 

importancia la propuesta de Ra•irez .ediante voto particular, 

pues tal vez de haber tenido más eco ésta última, el Juicio de 

A•paro hubies• tenido IMrnOS tropiezos, en tanto que supera en 

claridad esta propuesta a la de Don M~riano Otero. 

APORTACIOllES DE CRESCENCIO REJON AL JUICIO DE Al1PARO 

La implantación del Federalis1MJ, el aumento a los aranceles, 

el cCNJtercio de exportación, asl CDIM> la exigencia de envio p•ra el 

contingente de la campana contra Texas, originó un profundo 

descontento en el Estado de YucatAn, motivando un levantamiento en 

1040 y una breve separación de la República (7). 

(7) Arellano Barcia Carlos. El Juicio de Amparo. 

"éMico, 1983, pp:l07. 

Edit. Porrúa, 



'1anuel Crescencio Rejón, cuyo verd•dero nc::Habn.• era 11anuel 

Crescencio Garcia Rejón y AlcalA, p•rticipó en unu de los 

levantamientos que organizó una Logia Mas6nica en contra del 

presidente Bu•tamante¡ al capitular la insurreccion se eM1li6 en 

YucatAn hasta que se reestablecio el régimen Federal (8) .. 

"El~cto diputado al Congreso local, se le confió Junto 

Pedro C .. Pérez y Darlo Escalente, que n~dactara un proyecto de 

reformas a la Constitución local de 1825, pero Crescencio ReJ6n 

propuso que se redactara una nueva Carta Funda•ental, entre cuyas 

innovaciones, incluyó al A•paro ca.no ~edio de defen9a de la 

Constitución y de las leyes ." ( 9 

"El proyecto de Rejón entreoaba la Supre~a Corte de 

Justicia el control Constitucional para poder oponerse a la~ 

providencias anticonstitucionale~ del Conoreso y a las ilegalidades 

del Ejecutivo, y no contemplaba la posibilidad de que procediera 

contra actos de autor.idad, involucrando indebidamente derechos 

poli tices" ( 10). 

El proyecto de 1840 fué aprobado el 31 de marzo de 1841 

entró en vigor en el Estado, en mayo de ese ,.ismo af"i:o; entre los 

innegablt:os mer i t.os de dicho proyecto se encuentra E?l de establecer 

un catAlogo unitario de derechos oponibles al Poder publico. 

(0) Op cit, pp:lOB. 
(q) Arellano Garcia Arellano Carlos. El Juicio de •mparo. Edit. 
Porrúa, "éxico, 1983, pp:105. 
(10) Tena Ramirez i.:etipe. Derecho Constitucillnal. Edit. Porróa 
México 1qe1, pp:493. 
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Asimismo como seNala Felipe Tena Ra~lrez tuvo como conquistas las 
siguientes: 

A. La defensa de Ja Constitución se encomienda al Poder Judicial 

no al Organo Polltico. 

B. La actividad Judicial solo puede ejercerse a petición de parte 
agraviada. 

C. La definición de inconstitucionalidad, s6lo aprnvech• el caso 

concreto, con lo que se excluyen las apreciaciones generales". (11) 

Igualmente destacdn ,tal y como lo menciona Carlos Arellanu 

Barcia , los siguientes puntos: 

1) Se actualiza el verbo,Amparar proveniente de un antiguo vocablo 

Espanol. 

2) Se encomienda el control Constitucional y de Legalidad al Poder 

Judicial, reconociendo la supremacia de éste 

3) Se consagra el Principio de Instancia de Parte Agraviada. 

4) Procede el Amparo contra actos del Gobernador y del Ejecutivo 

en general contra toda clase de autor .. idades e>eceptuandu las del 

orden Judicial. 

(11) Op cit, pp:492. 
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5) Se establece el Principio de Relatividad de las Sentencias. 

b) Procede contra violaci6n a Garant1as Individuales. 

7) Los perfiles caracterlsticos del Juicio de Amparo Vucateco se 

perfilan con nitidez en el nmparo actual • (12) 

PROVECTO D~ l'IAVORIA V MINORIA 1942. 

Con el objeto de reformar las siete leyes consti.tucionales 

de 1836, se integró un Congreso Constituyente, en el que se na.br6 

una comisión para elaborar el proyecto de Constitución, dentro de 

la comisión se for~aron dos grup(:J& uno mayoritario que era 

Centralista y otro minoritario que era Federalista (13). 

Entre el grupo mayoritariO encontraban Antonio Diaz 

Guzmán, José Fermando Ram!rez, Pedro Ra•1rez y Joaqu1n Ladrón de 

Guevara; entre el grupo minoritario se encontraban José Espinosa de 

los Monteros, Mariano Otero y Octavio "º~oz Ledo. 

En razón de lo anterior, para efectos del Amparo, resulta 

más importante el proyecto formulado por el grupo minoritario 

Federalista en atención a que parti.cip6 en él Mariano, Olero (14). 

(12) Arel lano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Por rúa, 
1'1éMico, 1983, pp:ll0-111. 
(13) Op cit, pp•l13. 
(14) Are llano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrúa 
MéMico, 1983, pp:l13. 
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Los tratadistas de A•paro juzgan este proyecto ~readu 

bAsicamente por Otero, inferior al de Rejón en tanto que tal y como 

est.ablece el maestro Burgo• : ••En este caso las autoridades respon-

sables sólo podian ser el Ejecutivo y el Legislativo Locales que -

dando fuera del control Jurisdiccion~l, el poder Judicial Local y 

los tres poderes Federales, sólo se contra1a el reclamo a las vio -

laciones de las Garantías Individuales a diferencia del !iistema de 

Rejón que lo hacia e.ctensivo a toda infracción Constitucional."(15) 

Por otro lado,cuando conte~pla la i•pugnaci6n de la ley lo 

hace de una •anera hibrida pues no da reclamo al afectado sino a un 

órgano politice coma el Presidente de acuerdo con su consejo, los 

Diputados, Senadores, Legislaturas y la decisión de inconstitucio-

nalidad otorga no • la Supri!iaa Corte sino a las legislaturas por 

1Wayorla (16). 

De dicho proyecto destacAn los siguientes puntos: 

Respecto a las. Barantlas Individuales sa establecw: 11 LAs 

garantias establ•cidas en esta Constitución inviolables, 

cualquier atentado contra ellas, hace responsable la autoridad 

que lo ordena y al que lo ejecuta, por lo tanto debe ser castigado 

como un crimen .con abuso de la fuerza esta responsabilidad podra 

e>Cigirse en todo tiempo". 

(15)Surgoa Orihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. 
l"léxico, 1986, pp:119. 
(16) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. 
1'1éxico 1983, pp1115. 
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ºTodo acto de los poderes Legislativo y Ejecutivo que prive 

persona determinada de alguna Garantla podrá ser reclamada 

por el ofendido ante la Suprema Corte que deliberando en 

decidir~ el recla~o que podrá hacerse dentro de los 

mayor la 

15 d1as 

siguientes a la publicación de la Ley 

residencia del ofendido" .. 

orden el lugar de 

Sobre impugnación de Leyes se establece que: "Si dentro de 

un mes de publicada la Ley del Congreso fuere reclamada como 

anticonstitucional, mandará la ley la revisión de las 

legislaturas, que dentro de las 3 ...eses darán a conocer voto 

diciendo simplemente si es o no lnconstitucian al, remitiendo las 

declaraciones a la Suprema Corte quien publicará el resultado (17). 

En el proyecto de ~ayoria en el que participó José Fermando 

Ramirez, se otorga el control Constitucional a un órgano politice, 

dando facultad al Senado para declarar la nulidad de los actos del 

Ejecutiva, cuando sean contrarias a la Constitución y por otra 

parte de manera hibrida faculta a la SupreMa Corte para conocer de 

los actas de Jnconstitucion a Ji d ad del Gobierno Supre•o 

estableciendo al efecto que "las autoridades y fun~ionarios de los 

que se reclame el acto deberán de hacer sus observaciones al 

Gobierna o a la Corte según convenga y darán cuenta al Senado 

todos los antecedentes bajo su más estrecha responsabilidad ... 

(17) ldem 1 pp:115 
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Si bien es lodble que el proyecto de •ayorla contenga la 

preocupación de consagrar un medio de tutela contra la inconstitu-

cionalidad de los actos, el sistema establecido es muy diferente 

desde luego es inferior frente al sistema del proyecto de la 

minarla MUCho Muy inferior al sistema de la Constituci6n 

Vucateca. (18) 

Posteriormente todos los miembro• de la Co~isi6n formularon 

un solo proyecto de poca relevancia, en el que se establecen las 

Garant!as Individuales a manera de "Derechos Naturales del Ho~bre", 

y se establece el sistema de tutel• Constitucional de carActer po -

litico atribuyéndole a la c~mara de Diputados la facultad de decla-

clarar la nulidad de actos del Ejecutivo dicho proyecto no llegó a 

convertirse en Constitución , porque •ediante decreto del 19 de 

dicieMbre de 1043, se disolvió la Comisión por orden de Santa Ana, 

no.brAndose en substitución a un• Junta de Notables que elaboraran 

un nuevo proyecto de Constitución que se denominó Bases Orgánicas 

de 1843. (19) 

BASES CJRGANICAS DE 1943 

"La Junta Legislativa instituida según decretos del 19 y 23 

de Diciembre de 1842,preparó un documento Constitucional deno•inado 

" Bases de Organización poli ti ca de la República Mmcicana", que 

sancionó Santa Ana en sucar~cter de Presidente provisional. 

(10) ldem, pp:115. 
(19) Burgoa Orihuela lgn~cio. El Juicio de AMparo. Edit. Porraa, 
Kéxico 1986, pp:124. 
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Se trata de una Constitución Centralista, si•ilar la de 

1836, se suprime el control político pero sin establecer otro que 

lo substituya, lo que represent6 retraso en la historia del 

Juicio de Amparo". (20) 

No obstante lo anterior, podemos destacar las siguientes 

ventajas: 

1) Establece la supremacía de la Constitución. 

2) Hace un .uy co~pleto enunciado de Garantías Individuales. 

3) Establece la Garantía de Legalidad y contiene los antecedentes 

de nuestros actuales articulas constitucionales 14 y lb. 

4) No obstante el incompleto sistema de control constitucional de 

carácter politice sin que exista precepto expreso, concede al poder 

judicial el control Constitucional al establecer entre las 

facultades de la Suprema Corte la de oir dudas de los tribunales, 

y juzg~ndola dictar la declaración correpondiente. 

Las Bases Orgánicas rigieron hasta 1846, en que el General 

José Mariano Salas instaura nuevamente Ja vigencia de la 

Constitución de 1824, la cual no tenla un enunciado completo de 

Garantías Individuales (21). 

(20) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. 
M6xico, 1993, pp:115. 
(21) Op cit., pp:116. 
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ACTAS DE REFOR~A 

El r~gimen Federal 1ué reestablecido median~e convocatoria a 

un Congreso Constituyente que inició sus labores en diciembre de 

1846. En el seno del Congreso se designó una comisión que tendría 

a su cargo la elaboración del documento Constitucional pero las 

opiniones dividiuron por una parte se encontraba Zubiela, 

Cardoso y Manuel Crescencio Rejón y por la otra Mariano Otero, 

la abstención de Espinosa de los ~onteros (22). 

"Fuéo entonces cuando ocurrió un caso, a la par curioso y 

trascendental en la historia de nuestro Derecho. Rejón, el autor 

indiscutible de.la organización del a•paro, no sostuvo 

en el seno de la cDftllisi6n, sino que con Zubieta y Cardoso propuso 

la restauración lisa y llana de la Constitución da 24" (23). 

~ariano Otero no estuvo de acuerdo con la inici•tiva de la 

mayoría, por lo que for-.Jl6 voto particular y aprovechó como suyo 

lo princip•l del sist.,.a de Rej6n 1 lo ~or•uló ~agistral.ente y lo 

hizo circular ttn el Seno de l• As••blea. 

Este hecho ha dado lugar a que un gran número de estudiosos 

de la materia le atribuyan la paternidad del .Juicio, a ttariano 

Otero, llegando incluso al extretno de considerar a Rejón co~o un 

simple precursor del Anlparo. 

(221 Ibidera. 
(23) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. 
P'léxico 1983, pp:105. 
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Considero que este hecho (la for~aci6n del voto particular 

por parte de Otero} 1 de ninguna maner~ obscurece el prestigio de 

Rejon como forjador del Amparo a tanto que Otero evidentemente 

se vio influenciado por aqu.:.1, "en 1847 las ideas de Rejon fueron 

pulJlicadas en folletos en t1érida y en l'W>>cico,que debieron seducir a 

Mariano Ot~ro", no obstante, la historia ha ubicado a Crescencio 

Rejón en el sitio que como jurista eMcelso le corresponde, aunque 

tal como lo menciona Carlos Arellano García no podemos atribuir la 

creacion del Amparo a una sola persond (24). 

"El muy destacado constitucionalista Manuel Herrera y Lasso 

ha llegado a considerar: <<Rejón instaura tres procedi~ientos 

distintos de contenido impreciso: un auténtico juicio, un Incidente 

de Previo y Especial pronunci•miento, un Recurso de Alzad• y 

Responsabilidad. Na es probable con este confuso sistema percibir 

con perfiles netos el Juicio Constitucional>>" (25). 

Ttlmpoco la propuesta de "ariano Otero constituy~ 

sisten.a ni remotamente similar, al que conocemos hoy dla, 

tanta que propone igualmente un sistema mi>cto, pues por una parte 

le otorga facultad a los Tribunales Federales respecto a proteccion 

a Garant!as Individuales, y por la otra concede facultad al 

Congreso para nulificar las leyes contr~rias a la Constitución; he 

ahi la diferencia entre esta propuesta y la de Rejón, este 

último si ponia manos del órgano judicial el control de 

(24) Op cit, pp:117. 
(25) Arellano GarcJa Carlos. El Juicio ~e Amparo. 
Porrúa,M~~ico 1983, pp:l05. 

22 

Edit. 



Constitucionalidad y operaba a través del individuo,constref'íido al 

caso particular. (26) 

Por su parte Burgoa hace tMtncion a la opinión de Echánove 

Truj i 1 lo, biografo deRejon, "si Don Crescencio hubiese estado 

pre&ente en las discu6iones (del voto de Don M•riano Otero), 

seguramente hubiera evitado que por una falta de penetración de 

Otero se hubiera eMcluldo al Poder Judicial de entre las 

autoridades capaces de infringir la Constitución." 

Ca.o lo afir•a fiU biógrafo, l• ausencia de Don Crescencio se 

debió a un incidente, que resultó ser calu~nioso, a través del cu•l 

se le l•nz6 la ~~put•ciOn de negociar en contr• de r1éMico, por lo 

que optó par no volver al Congreso preleMtando, enfer11Mtdad (27). 

El conjunto de disposiciones que contenla el voto particular 

de Mariano Otero di6 lugar a los articules 22 al 25 1 entre cuyos 

puntos deatacan los siguientesi 

1.- Faculta al Congreso para declarar la nulidad de las leyes 

contrarias a la Constitución, pero sólo tttediante iniciativa de la 

Cámara de Senadores. 

(26) R Padilla José. Sinopsis de Amparo. Edit. Chrdenas Editores 
y Distribuidores. México 1970, ppi73. 
(27) Burgoa Orihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. Edit. Porrua, 
México 1989, pp:123. 
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Suprema Corte la 

constitucionalidad de una ley, so.elida al Congreso dentro del mes 

siquiente a su publicaci6n el Presiden te de .;acuerdo coo 

"inisterio, los Diputados, b Senadores o 3 Legislatur•s, pero el 

eMámen de la ley no lo hará l• Corte, sino las Legislaturas dentro 

de los 3 ~eses siguientes. 

JJJ.- En otro articulo se faculta igualmente a los lribunales Fede-

rales,para amparar a los habitant•s de la República en las viola-

cienes a los derechos Constitucionales,leye9 anticonstitucionales y 

contra todo ataque de los poderes Leoislativo Ejecutivo, 

ya de la Fllderaci6n , ya de 1 os Estados, li•itAndose impartir 

prot•cciOn • tos casos particulares (consagrAndose con ello 

el Principio de Relatividad, llamado precisamente "F6r.ul• Otero"). 

IV.- No se incluyen •etas del Podvr Judicial. 

V.- Omita deter•inar que se requiere instancia de parte a9raviada. 

VI.- Ca.o se desprende de los punto5 1, 11 y 111, el sistema de 

control Constitucional carece de unid•d, es un sistema hlbrido pues 

mezcla el control politice y jurisdi~cional (28). 

(28) Arellano Garcla Carlos~ El Juicio de Amp•ro. Edit. Porrua, 

"éMico, pp111e-120. 
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CONSTlTUClON DE 1857 

En acatamiento al Plan de Ayutla, Juan Alvarez convocó a un 

Congreso constituyente extraordinario que se inicio ~1 14 de 

febrero de 1856 y concluyó el 5 de febrero de 1057 (29). 

El Acta de Reformas de 1047, se preocupó par organizar los 

Derechos Individuales, lo que sirvió de base y per~iti~ los 

constituyentes de 1857 eMtender el sistema de protección de las 

Garantias lndividuale9 a los casas de invasión de jurisdicción 

previstos ya en el Acta (30). 

Con la Constitución del 57, •l Afaiutro se convierta en una 

institución nacional defensora de la pureza Constitucional y de los 

Derechos del Ho•bre (31), "mas para llegar este fin el 

constituyente hubo de seguir un ca~ino dificil, Motivado por la 

desorientación de la A5amblea,como con5ecuencia del desconocimiento 

que en su mayor par'\:e '\:enian los Diput.ados Const.it.uyentes" (32) .. 

"El tono de la discusión lo di6 Ignacio Ra~1rez • el 

NigrotRant.e••, cuanto ignorante en Materia Const.itucional sostuvo que 

para acabar con las leyes era bastante por &1 misma la opinión 

(29) Op cit, pp:l24. 
(30) Tena Ra•trez Felipe. Derecho Constitucional. Edit. Porrúa, 
MéMico 1981, pp:49b. 
(31) R Padilla José. Sinopsis de Amparo. EdiL Car-dl!nas Editon~s 
y Distribuidor-es. "éxico 1978, pp:77. 
(32) Tena RafRir-ez Felipe. Op cit. pp 49b 
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p·jblic.:a, cuando las reprueba; propuesta que hech• con ur1oJi magistral 

oratoria que convenció a la Asa1111blea;por lo que nad• pudiertln hacer 

quienes se le opusieron como f'llata y Arriaga,quienes eMpusieron las 

rdzones du Otero Rejcn con argumentos graves y fundados. 

Era preciso ponerse al nivel de Ram1rez , para vencerla con 

propias ar,,,as, este fué el acierto de Ocampo quien redujo 

ponderar la intervención de un Jurado Popular ; con estas r~zones 

quedó convencida la AsJmblea, porque la opinión publica la que 

apelaba Ram1rez estaba satisfecha por el Jurado" (::S3). 

"Don León Guzmán encargado de redactar la n.inuta de la 

Constitución, suprimió ese jurado popular, los Constituyentes no se 

dieron cuenta y fir•aron el texto mutilado, cuando Don León Guzmán 

fuá acusado 15 o 16 , ai"'ios después de haber co.netido fraude 

Parlamentario, reconoció que lo habia hecho para salvar al Amparo, 

y senal6 que en todo caso fueron sus cómplices los Constituyentes y 

el Congreso de la Unión por haber aprobado el teMto mutilado (34). 

Del avance logrado en materia de Amparo con la Constitución 

del 57, podemos destacar los siguientes puntos: 

a) El Amparo no se limita sólo a actos del Poder Legislativo y 

Poder Ejecutivo sino que se amplla a actos dL• cualquier autoridad 

incluyendo las del Poder Judici.al. 

(33) Op cit, pp:498. 
(34) R Padilla José. Sinopsis de Amparo. Edit. Cárdenas Editores 

y Distribuidores, MéMico 1978, pp:77. 
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b) Se plasmó con claridad el Principio de Instancia de Parte 

Agraviada, suprimiéndose la intervenci6n del Estado como promotor 

del control Constitucional. 

c) Se otorga al Amp~ro el carácter de juicio. 

d) Se seMala la necesidad de procedimientos que habrlan de 

regularse por una ley secundaria. 

e) Se reitera el Principio de Relatividad de las sentencias. 

f) Se enriquece el contenido del Juicio Constitucional refiriéndolo 

a los tres poderes , y amp l la sU alcance a la violación de 

jurisdicciones Loc~les y Federales, siempre petici6n de parte 

agraviada en sus derechos personales. 

g) No se contemplaba eMpresamente el control de legalidad , mas en 

tanto que , contemplaba la garantia de legalidad funda•entaci6n 

( de la ~isma manera en que se encuentran contenidos en la 

Constitución actual en los art. 14 y 16), no pasó mucho tiempo en 

que el interés de los litigantes hiciera uso dRl Amparo solicitando 

la reparación del da~o recibido en Juicios Civiles argumentando que 

se tratdba de la inexacta aplicación de la ley, extendiéndose de 

esta manera el Amparo a toda la Constitución , y posteriormente 

todas las leyes (35). 

(35) Arellano Garc1a Carlos. El Juicio de Amparo. 
México 1983.pp 1~0 
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Sin embargo, la Con&tituci6n de 57 no tuvo una verdadera 

aplicacion practica, tal CDIM> lo menciona el presidente Carranza, 

al presentar el proy~clo de Constitución de 1916, en el cual expone 

los motivos de dicho proyecto; respecto la aplicación de la 

Constitución de 1857, dice el Presidente 

"Desgraciadamente los legisladores de 1857,se formaron c.on 

la proclamación de principios generales que no prac..:uraron llevar 

la prActica,acomodAndolos a las necesidades del puebla Mexicano, de 

manera que nuestro Código Politice tiene general el aspecto de 

fórmulas abstractas en que han condensado conclusiones 

cientificas de gran valar especulativo, pero de las quP. no ha 

podido derivarse poca o ninguna utilidad positiva. 

El Recurso de Ampara establecido con un alto fi11 social, 

pronto se desnaturaliz6,hasta quedar convertido arma polttica 

primero,y después como medio apropiado para acabar con la soberania 

de los Estados;pues de hecho,qur.daban sujetos a la revisión de la 

Suprema Corte hasta los actos mAs insignificantes de autoridad ; y 

como ese alto lribunal por la forma en que se designaba a sus miem-

bros,estaba a disposición del Ejecutivo,se lleg6 a palpar que la 

Declaración de los Derechos del Hombre, frente a la Constituci6n de 

1857,no hab1a tenida la importancia práctica se esperal1a." (36) 

(3b) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrúa, 
MéMico 1983, pp:140-141. Diario de Debates al pre~entar el 
presidente Carranza su proyecto de Constitución de 191b, segun cita 
bibliograiica del propio autor. 
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En realidad la Constitución del 57 tuvo aplicación 

practica en su tiempo, no solo por su carácter de fórmulas 

abstractas, como menciona el presidente Carranza, sino por los 

móltiples problemas en que se vió involucrada la República, guerras 

intestinas por el poder y amenazas a la soberün1a. 

"No fué sino hasta la e>epulsi6n del emperador Ma>eJ.miliano y 

el triunfo de la República cuando entró en vigencia realmente. La 

suerte del Amparo ~ué similar al del Oordenamiento Supremo que lo 

contenía, aunque desde 1861 se promulgó la primera ley 

regla11nentaria" (37). 

El AMparO $e habla llegado utilizar cCMKJ un .-edio de 

obstrucci6n a través de los autos de suspensión , que se dictaban. 

Los actos Estatales de todas las autoridades quedaban 

sujetos a la revisión de la Suprema Corte ocasionando el recargo de 

labores de la autoridad Federal, no obstante lo anterior y que 

consider6 que el Juicio atentaba contra la soberania de los Estados 

se •antuvo el control de legalidad en los Juicios Civiles (38). 

(37) R Padilla José. Sinop6is de Amparo. Edit. C~rdenas Editores 
y Distribuidores. Mé>eico 1978, pp:93. 
(30) Arellano Garcia C~rlos. El Juicio de amparo. Edit. Porrúa, 
f'é>eico 1983, pp1141. 
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CONSTITUCIUN DE 1917 

En septiembre de 1916, Venustiano Carranzu. convoc6 a un 

Congreso Constituyente, que ~e instaló el 21 de noviembre de ese 

ano. El lo. de Diciembre Carranza entrego personalmente el 

proyecto de Constitución y di6 a conocer los motivos que se 

fundaban sus preceptos; parte de eSl! mensaje fué citado al 

mencionar la vigencia de la Con~tituci6n del 57 (39). 

Carranza lamentaba que el Amparo se hubiese desnaturalizado 

por la torcida interpretación del art. 14 de la Carta de 1857, que 

originó el Amparo judicial en contra de la opinión de Carrania y de 

muchos juristas destacados, el Congreso elevó a la categoria de 

constitucional el Amparo protector de la legalidad Judicial (40). 

Aunque indudablemente que el constituyente de 1057 fu~ quien 

dio fisonomia a nuestro juicio de Amparo y al mismo tiempo fijó 

extensión y naturaleza juridica, el de 1917 le dio forma y brillo a 

la institución y "toda la experiencia alcanzada durante más de 

medio siglo por el ejercicio del Amparo fué vertida en esta 

Constitución, garantizándose los derechos de los gobernados y la 

integridad Constitucional y legal, haciendo rendir sus frutos 

beneficio de la Nación" ( 41). 

(39) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrúa, 
Mé>eico 1983, pp:141. ' 
(40) R Padilla José. Sinopsis de Amparo. Edit .. Cardenas Editores 
y Distr·ibuidores, MéMico 1978, pp:89. 
(41) Idem • pp:19-20 • 
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Entre los prec~ptos de mayor relevancia de la Constitución 

de 1917.destacan los siguientes puntos: 

Como muestrd d1:> solidaridad, con todos los seres dr! 1 u 

tierra en art. 2o. establece que los esclavos de otros paises 

por ei sala hecha de pisar tierra Me1<icana, obtienen su IJ.berl.id 

la protección de las leyes (42) 

En su art. 16 establece el Principio de Legal id,1d,det~l landa 

ademAs lo~ requisitos que deben contener las Ordenes Judiciales de 

aprehensión, de cateo y las actas de visita de las autoridades 

adminlstrativas (43}. 

Introduce las Garantl .is Sociales con los art. 27 y 123; la 

soluci6n al problema Agrario se manifiesta con cldridad, el 

art. 27 Constitucional que refiere a dotaciones y restricciones 

de tierras aguas, estableciendo los procedimientos 

correspondientes y la or·ganización de propiedad Agraria (44), 

aunque no ful- sino hasta 1963 en que consideró el Amparo 

1'1ateria Agraria como materia independiente, antes de esa fecha el 

Amparo en esta materia ~ra administr~tivo (45); en su art. 123 

instituyen las bases m1nimas generales con las cuales se debe 

formar una relación de trabajo (46). 

(42) Op cit, ~lp:102 

(43) Idem, pp:l35. 
(44) Burgoa Orihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. EtJi.t. Porrua, 
México 1978, pp:l31. 
(45) R. Padilla José. Sinopsis de Amparo. Edit. Cárdenas Editores 
y Distribuidores, l1é>eico 1978, pp:361. 
(46) Burgoa Urihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. Edil. PorrfJa, 
México 1978, pp:131. 
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En tos art. 103 y 107 se estableciO la procedencia del 

juicio y los principios rectores del Amparo de la siguiente •anera: 

El art. 103 de la Constitución del 17 establec1a la 

competencia de los Tribunales Federales cuando se susciten 

controversias por leyes actos que violen l•s Garantias 

Individuales, leye~ o actos de autoridades Federales que vulneren o 

restrinjan la sobéranla de los Estados y leyes o actos de 

autoridades LocaleQ que invadan la esfera de la autoridad 

Federal (47). 

El art. 107 detalla los principios del Amparo,lo qua 

facilita su regulación, reglamenta y define el Amp•ro Directo que 

procede ante la Corte (ahora también ante el Tribunal Colegiado), 

en contra de sentencias definitivas en materia Civil y Penal; 

delimita la procedencia del AMparo Indirecto del que conocen los 

Jueces de Distrito a leyes y todo tipo de actos que sean 

sentencias definitivas que resuelven el asunto principal • 

Igualmente el art. 107 Constitucional, hace la oportuna 

aclaración de que el Allparo Indirecto, procede en contra de 

autoridades judiciales por actos fuera de Juicio • despu6s de 

concluido éste, o bien dentro del juicio cuando tuvieren sobre las 

personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y cuando 

se trate de personas eMtranas a juicio (40). 

(47) R. Padilla.José Sinopsis de Amparo. Edit. CArdenas Editores 
y Distribuidores, Héxico 1970, pp:90. 
(40) Op cit, pp:92. 
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El mencionado articulo realiza perfil Jurídico de la 

Suplencia de la Queja en Materia Penal, diferencia del 

constituyente de 57, que únicamente conte•plaba la suplencia del 

error (49). Se da facultad a la Suprema Corte para aplicar la Su-

plencia de la Queja en Materia Penal, en los siguientes casos: 

A. Errores u omisiones o defectos en la formulación de la demanda. 

e. Para suplir las deficiencias procesales en que incurra el reo o 

su representante. 

c. Para los casos en que por torpeza no se haya comb•tido 

debidamente la violación. 

Aunque se regula la Suplencia de la Queja en forma por demAs 

confusa, el articulo en comento faculta igualmente en pArrafo 2o. 

para que se supla la falta de conceptos de violación en la 

El art. 107 de la Constitución de 1917 regula igualmente los 

siguientes principios en el Juicio de Alttparo que aún subsisten a la 

fecha: 

(49) Gutierrez Ouintanilla Alfredo , en Suplencia dP. la Deficien~ia 
de la Queja • Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la 
Supre~a Corte de Justiciade de la Nación (Editores) .Edit. Cárdenas 
Editores y Distribuidores,México 1970. pp:lOO 
(~O) Trueba Olivares Alfonso,op cit. pp:27, 28 y 35. 
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I. Principio de Parte Agraviada. 

11. Principio de Agravio Personal y Directo. 

III. Principio de Definitividad. 

IV. Principio de Procecuci.:,n Judic~al. 

V. Principio de Relatividad de las Sentencias (fór~ula Otero). 

VI. Principio de Estr~cto Derecho. 

VII. Principio de Facultad de Suplir la Dueja Deficiente (51). 

Aunque la Constitución del 17 contenia algunas lJguna~ e 

imperfecciones, é-stas se han ido subsanand~ con las subsecuentes 

reformas y Leyes Orgánicas, las cuales basadas en la eMperiencia, 

han ido perfeccionando cada vez mAs nuestro Juicio de Amparo, sin 

~mbargo subsiste a la fecha el prublema de rezago motivado desde 

1957, por el exceso de juicios a que ~e ha dado lugar al permitir 

la procedencia del Amparo por violación a los art. 14 y 16 de la 

Constitucicn, lo que ha impedido la impartici6n de justicia en 

forma más eficaz y expedita. 

Actualmente el Juicio de Amparo se encuentra regulado por 

las art. 103, 107 y 133 de nuestra Constitución. 

El art. 103 establece la competencia de los tribunales 

federales en los siguientes casos: 

l. Por leyes o actos de autoridad Federal que violen las Garanti~s 

Individuales. 

(51) R Padilla Jos~. Sinopsis de Amparo. Edit. Cárdenas Editores 
y Distribuidores, M~Kico 1970, pp:14. 

34 



II. Por Jeyes o actos de la autoridad federal que vulteren o 

restrinjan la soberanía de los Estados. 

111. Por Jeyes o actos de las autoridades Locales que restrinjan o 

vulneren la ~oberan1a de los Estados. 

Sólo quedan exceptuados de tal protección judicial Jos casos 

en que eHisla prohibición expresa de otros preceptos 

constitucionales, tales como: 

1.- Lo relativo las autorizaciones a Jos particular-e~ para 

establecer instituciones educativas (art. 3o. Constitucional). 

2.- Las resoluciones presidenciales dotatoria& o restitutorias de 

tierras y aguas cuando el titular no cuente con certificado de 

inafectabilidad (art. 27 Constitucional). 

3.- EHpulsión de extranjeros sin juicio previo 

Constitucional). 

(ar t. 133 

4.- Resoluciones de Ja Cá•ara de Diputados en materia electoral 

(art. 60 y 74 Constitucionales). 

5.- Decisiones del Congreso de la Unión respecto de servidores 

públicos, en los casos previstos por el art. 110 Constitucional. 
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6.-Se eMceptúa igualmente el procediento dispuesto por el art. 105 

de la Constitución que determina la competencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Federación para conocer de: 

I. Controversias entre dos o más Estados. 

II. Controversias que surjan entre poderes de mismo Estado, 

respecto a la constitucionalidad de actos. 

III. Conflictos entre la federación y uno o más Estados. 

IV. Controversias en que la federación sea parle. 

En materia de juicios federales, la Suprema Corte de 

~usticia ha establecido que por federación debe entenderse el pals 

sin que deba confundirse con la forma de gobierno que ha adoptado 

la Nación o con alguno de los tres poderes que ejerce 

soberan! a ( 52). 

El art 107 constitucional eütablece diversas reglas de 

comptetencia, para distribuir las atribuciones en mater·ia de Amparo 

entre Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegiados de Circuito 

y Juzgados de Distrito (53), igualmente establece las bases y 

principios t.lel juicio de Amparo, las cuales seran analizadas en el 

siguiente capitulo. 

(:J2) Con'!:ititución Poli ti ca de lo5 Estados Unido!3 MeMicano~, 

comentada. U.N.A.M., Rectorla de Investigaciones Jurldicas, México 
1985, pp:247-249. 
(53) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrúa, 
M~xico 1983, pp:396-397. 
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LEYES REGLAMENTARIAS DEL JUICIO DE AMPARO 

LEY ORGANJCA DE PROCEDIMIENTOS DE LOS TRIBUNALES UE LA 

FEDERACION DUE EXIGE EL ART. 102 DE LA CONSTITUCION FEDERAL PARA 

LOS JUICIOS DE OUE HABLA EL ART. 101 DE LA MISMA, DE 26 DE 

NOVIEMBRE DE 1861. 

"Durante los 4 años que mediaron entre la promulgación de la 

Constitución de 1857 y la e><pedici6n de la citada ley, el Amparo 

permaneció como letra muerta, de ah! la necesidad e importancia que 

tuvo la primera ley de Amparo • 

.. E><pres6· la doctrina t1exicana, y con ra.:6n, que el citado 

ordenamiento tuvo una tendencia e><pansionista de esta institución, 

en relación con el te><to constitucional, pues amplió la procedencia 

del A~paro para el control de legalidad. 

Sin embargo, la vigencia de la ley fué precaria,pues hubo 

épocas de efervescencia politica y social, que no permitieron su 

normal aplicación como la guerra de Reforma y la intervención 

Francesa ( 54) • 

Del te~to de 1061 destacan los siguientes puntos: 

a) Se amplla la competencia de los Tribunales Federales para 

(54) Arellano Garcla Carlos. El ~uicio de Amparo. 
México 1903, pp:120. 
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conocer de cualquier violación 

organicas. 

la Constitución sus leyes 

b) Se esLablece como requi~ito previo a la admisión de la demanda 

la declaración del promotor fiscal (hoy ministerio público) la 

que se estableciera la procedencia improcedencia del juicio, 

salvo los casos de urgencia en los que el juez podrá decretar la 

~uspensión prov isiona 1 ( 1 o que constituye el ar igen de la 

suspensión del acto reclamado mantenedord de nuestro juicio de 

garantias) .. 

c) Se contemplan coma partes en el juicio: al queJoso, promotor 

fiscal y a la autoridad responsable, no se contempla la figura del 

tercero perjudicado .. 

d) Solamente que fuese necesario aclarar algún punto, 

criterio del juez, se abrirla un periodo de prueba común de B dias, 

oyéndose verbalmente las partes previa citación para dictar sen -

tencia dentro de los b dias. 

e) La sentencia se comunicarla en los periódicos y oficialmente al 

gobierno del Estado o al superior inmediato en caso de tratarse de 

una sentencia federal. 

f) Procede el Recurso de Apelación en contra de la sentencia que 

concede el Amparo.Igualmente precederla este recurso en contra de 

la resolución negativa respecto de la apertura del juicio .. 
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g) Si la sentencia era revocada o modificada proced!a el recurso de 

súplica ante la SupreMa Corte de Justicia. 

En general podemos decir que varios de los preceptos de 

1861, se perfilan con 

garantlas (55). 

caracteres t1picos del Juicio de 

LEY ORGANICA SOBRE EL RECURSO DE Al1PARO DE 20 DE ENERO DE 1869 

El Juicio de Amparo habla adquirido tal auge, que se produjo 

recargo las tareas de la Suprema Corte de Justicia, 

abundancia de juicios di6 motivo a que el art. 80. de la Ley 

estableciera que no era admisible el recurso de Amparo en negocios 

judiciales. 

La doctrina me~icana imperante esa &poca y la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, determinaron que 

dicho articulo contrario a lo dispuesto en el art. 101 

fr•cc. I, por lo que se siguieron admitiendo demandas de Amparo 

contra de actos realizados en negocios judiciales. 

Igualmente, aunque no se habla delineado la figura del 

tercero perjudicado, el criterio de la corte estableció que deblan 

(55) Op cit, pp:12B-130. 
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admitirse los alegatos de estos últiMOs, por equidad. 

Entre los rasgos sobresalientes que caracterizaban dicha 

ley según lo menciona Carlos Arellano,resaltan los siguientes: 

I. Se da amplia entrada al juicio sin que necesaria la 

declaración de procedencia o improcedencia del Promotor Fiscal. 

11. OeJa de aperar el recurso de apelación ante el Tribunal 

Colegiado y el de súplica ante la Suprema Corte, 

estatuye la revisión forzosa ante la corte en pleno. 

lugar se 

111. Se asienta con claridad el efecto de la sentencia de Amparo, 

al establecer- que deberán de r-estituirse las cosa~ al estado que 

guardaban antes de cometerse la violación que se reclamó. 

IV. Se perfeccionan las reglas para el cumplimiento y e1ecuci6n de 

las sentencias, fijándose responsabilidad del órgano controlador 

por negar el Amparo,sobreseerlo,c:oncesión o denegación de la 

suspensión,admisión o desechamiento de un recurso,sin causa 

V. Se fija responsabilidad par-del quejoso por el abuso del Amparo. 

Vl: Se establece que el juez podrA suspender la ley o acto que se 

r·eclama (Sb). 

(5b) Op cit, pp:131-132. 
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LEY ORGANICA DE LOS ARTICULOS 101 Y 103 CONSTITUCIONALES DEL 14 

DICIEMBRE DE 1882. 

En el periodo de 35 anos, contados partir de la 

Constitución de 57, habla acumulado enorme experiencia 

respecto del juicio, lo que permitió al legislador detallar con 

mayor claridad que en anteriores leyes, las reglas especiales del 

Amparo (57), destacando los siguientes puntos: 

I. Establece la co•petencia auxiliar, al permitir que los jueces 

letrados de los Estados reciban de•andas de Amparo, suspendan el 

acto reclamado y practiquen diligencias urgentes, cuando haya 

jueces de distrito, dando cuenta a éste último para bajo su 

dirección continuar con el procedi•iento hasta ponerlo en estado de 

sentencia. 

IJ. Se admite el A~paro contra negocios judiciAles, contra acto de 

jueces federales y magistrados de circuito. 

111. En casos urgentes, se permite la interposici6n de la demanda 

aún por telégrafo y se faculta 

Amparo, a los ascendientes 

estos casos para promover el 

descendientes, los parientes 

consangutneos hasta el 4o. grado,a los afines hasta el 20. grado 

los eMtra~os al juicio, siempre que otorguen fianza, el 

(57) ldem, pp:132. 
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interesado deberla de ratificar la demanda tan pronto estuviera en 

condiciones de hdcerlo. 

IV. Se reitera el principio de relatividad de las sentencias. 

V. Se regula detalladamente la suspensión en cap!tulo aparte; 

procede conceder la suspensi6n inmediata cuando trate de 

ejecuci6n de pena de muerte, destierro o alguna de las penas 

prohibidas por la Constitución y cuando de no concederse la medida 

cautelar se cause un perjuicio grave a la sociedad, al Estado a 

un tercero. 

VI. Se dedica igualmente un capitulo aparte la regulación de 

eMcusas e impedimentos y establece la inoperancia de las 

recusaciones de los jueces de distrito y magistrados de la Suprema 

Corte. 

VIII. Se establece el sobreseimiento por: 

a) Desistimiento del quejoso. 

b) Por muerte del quejoso si la garantía violada sólo afecta a 

éste. 

e) Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 

d) Por consumación irreparable del acto reclamado. 
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e) Cuando el acto hubiese sido consentido y no versare sobre 

materia criminal. 

VIII. Se determina que la autoridad responsable no es parte el 

juicio, pero se le faculta para reproducir Informe Justi~icando 

pruebas y alegatos, estableciendo ld obligación de aquella para la 

eMpedici6n de copias certificadas que se ofrezcan como pruebas. 

IX. Se e5tablece Ja suplencia de la queja cuando par error 

ignorancia de la parte agraviada no se combata violaciCn que 

aparezca probada en autos. 

X. Se establece la revisión forzosa ante ~a Suprema Corte, de las 

sentencias de los jueces de distrito. 

XI. Siempre que el acto no se haya consumado de modo irreparable, 

en los casos de resistencia a los fallos de Amparo, otorga 

facultad al juez de distrito, para procesar la autoridad 

encargada de la ejecución de Ja sentencia .si esa autoridad gozaba 

de inmunidad se darla cuenta al Congreso Federal a la 

Legislatura. 

XII. Constituye una innovación importante el establecer el recurso 

de Queja ante la Corte,cuanda se incurriera en exceso o defecto 

la ejecución de la sentencia. (58) 

(59) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. 
~éMiCO 1983, pp: 132-134. 
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CODIGO FEDERAL DE b DE OCTUBRE DE 18?7 

Los ordenamientos reglamentarios de los art. 101 y 102 1 

basaron en las necesidades que fué dictando la experiencia. De esa 

manera el código federal recoge gran parte de las disposiciones que 

regian en la ley de 1882 y agrega algunas innovaciones (59), entre 

las que se encuentran como las mAs importantes; 

1) Se define la verdadera naturaleza del Amparo, al considerarlo un 

juicio y no un "recurso", error en que se incurria anteriormente. 

2) Sin mencionar una deno•inación especifica al tercero 

perjudiciill.do, se le otorgan f,;acultades para interponer el recurso de 

queja para co•b•tir el exceso en la ejecuci6n de la sentencia • Sin 

tener apoyo en ningún precepto legal, se •dopt6 la prActica de oir 

•l tercero perjudicado,cuando se presentaba voluntariamente en el 

Juicio de Alnparo. 

3) En tanto que se abusaba de la pro.ación de Amparos por ineMacta 

aplicación de la ley civil, se liMit6 la procedencia del juicio 

los casos en que no probara haberse cometido una Manifiesta 

violación, ya fuesa en la fijación del hecho 

aplicación de la ley. 

de la ineMacta 

4) Se permite la interposición del A~paro a la mujer casada, sin 

(59) Op cit, pp:134. 
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autorización del marido, en los casos en que tenga interés opuesto 

al de su cónyuge¡ al ~enor sin intervención de su representante 

legitimo, cuando se a1ecte su integridad personal. 

5) s~ precisa que la suspensión deberá tramitarse por separado 

mediante incidente se establece la improcedencia para decretarla, 

cuando se treta de actos negativos. 

b) Se regula por separado las causales de improcedencia y de 

sobreseimiento. 

7) Se establece la presunción de certeza por falta de infor~e por 

parte de la autoridad responsable. 

0) Se consagra el principio de estricto derecho, el acto se debe 

calificar tal y COMO aparezca probado y se contempla la necesidad 

de determinar los conceptos de violación para que procedan las 

demandas de Amparo en materia civil, de no cumplir este último 

requisito, se desechará la demanda COfllo improcedente. 

9) Se faculta al juzgador para suplir la deficiencia, pero limita 

la facultad únicamente a suplencia del error en que haya incurrido 

el agraviado pero sin cambiar los hechos. 

10) Se establece la !~procedencia del recurso de revisión en 

materia de suspensión (60). 

(60) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. 
México 1983, pp:137. 
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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE DICIEMBRE DE 1900 

Como acertadamente establece Carlos Arellano, no obstante la 

importancia de los conceptos que vierten en el mencionado 

ordenamiento, no podemos menos que considerar erróneo el establecer 

regulaciones generales del Amparo en un Código de Pro e edimientos 

Civiles. 

L• situación anterior,obedeci6 a la preocupación por el abu

so del Amparo en materia civil (bl) ,el ordenamiento can t:iene los 

siguiente& elementos distintivos: 

I. Se establece al principio de definitividad en m•teria civil, 

estableciendo como excepción la impugnación de actos y providencias 

Judiciales que fuesen de ejecución irreparable. 

11. Se establecieron como requisitos indjspensables para la 

procedencia de la demanda de Ampilru los siguientes: 

a) Fijar con claridad y precisión el acto reclamado. 

b) SeNalar la autoridad que lo ejecuta o trata de ejecutar. 

e) Expresar especlficamente la garantía violada 

constitucional que la comprenda; en ltH-> 

(61) Op cit, pp:l37. 
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aplicación ineMacta de la ley, se deberla seNalar la ley aplicable 

y los conceptos de esa inexactitud o la ley que se omitió aplicar. 

JII. Se estableció el principio de estricto derecho 

civil .. 

IV .. Se da categorla de parte a la autoridad responsable .. 

materia 

V .. Se di~tingue entre suspensión de oficio y a petición de parte 

agraviada. 

VI .. Al promotor fiscal se le llama ya ministerio publico y se 

considera parte autónoma del juicio, 

atribuciones. 

pero sin fijar sus 

VII. Se establece el sobreseimiento por falta de pro...ación de la 

parte agraviada, durante 20 dlas continuos. 

VIJl. Se otorgan derechos al tercero perjudicado, tales como la de 

intervenir en juicio e interponer recurso de revisión en contra del 

acto que concedía o negaba la suspensión del acto recla~ado • 

IX. Se contempla al tercero perJUdicado con esta denominación 

definiéondolo como: 

1. La parte contraria del agraviado. 
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2. En los actos judiciales del orden penal, la persona que 

hubiera constituido parte civil en el proceso que se haya 

dictado la resolución reclamada siempre que esto perjudique sus 

intereses de car~cter civil. 

X. Se faculta igualmente para la interposición del recurso de queja 

ante la corte, por exceso o defecto en la ejecución de la setencia, 

al agraviada, ministerio público y autoridad re~pansnble (62). 

LEY REGLAl1ENTARIA DE LDS ART. 103 Y 104 DE 18 DE OCTUBRE DE 1919 

La razón por la que esta ley reglamente el art. 104 y no el 

107 se debe a que el texto original de la Constitución de 1917 

establecia en su art. 104 el de súplica ante la Suprema 

Cort~ y la ley reglamentaria se refiere a él .(63) 

"Disponia la fracc. l del art1 culo 104 corresponde los 

Tribunales de la Federación conocer: 

l. De todas las controversias del orden civil 

(62} AreJlano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. 
México,1983 • pp:l37-139. 
(63} Op cit, pp:147. 
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susciten sobre aplicaciOn de leyes federales, can motivo de 

tratados celebrados con potencias extranjeras. Cuando dil.has 

controversias afecten a intereses particulares, podr~n conocer- de 

ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales locales del 

orden común de los Estados, del Distrito Federal Territorios. 

Las sentencias de primera instancia serán apelables dnte el 

superior- inmediato del juez que haya conocido en primer- grado. De 

las sentencias que logren en segunda instancia podran éstas 

recurrirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

preparándose, introduciéndose y substanciándose el recurso en los 

términos que determine la ley (64). 

Destacan de la ley en comento los siguientes puntos: 

A. Constituye una virtud el haber derogado la caducidad de la 

instancia por falta de pr-omoci6n dentro de los 21 d1~s co~o 

establec1a el ordenamiento anterior. 

B. Se eli•ina la revisión de oficio ante la Corte que tanta 

acuMUlaci6n de eMpedientes habla pr-oducido, limitándola Unica~ente 

a los casos en que eMista petición de parte. 

C. Se determina con claridad quienes son partes en el juicio, 

incluyendo al tercero perjudicado haciendo obligatoria la citación 

de es~e; aunque al referirse a él no se hace con tal denominación. 

164) ldetR. 
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D. Constituye una reglamentación m~s detallada que las ant~riores, 

motivada indudablemente por la experiencia que ya 

materia de Amparo. 

ten1a 

E. La suspension se encuentra regulada en un cap1tulo an1ca, aunque 

hay reglas diferentes en cuanto a los dos tipos de Amparo que 

establecen, los qu~ procedían directamente ante la Corte y los 

que se tramit~ban ante los Jueces de Distrito. 

F. Se eliminan los plazos para alegatos y sentencia, en su lugar 

implanta la audiencia, tanto en el asunto de fondo como la 

gestión del incidente de suspensión (Audiencia incidental). 

G. Se establece la procedencia del Amparo, competencia 

concurrente a elección del agraviado, ante el superior del tribunal 

que comete la violación, en los casos de afectación de libertad 

personal o ante el juez de Distrito, por violación a los art. 16, 

19 y 20 de la Constitución. 

H. Se establece la competencia de la Suprema Corte, en lo~ Amparos 

contra sentencias definitivas en materia penal civil, de una 

manera directa y en los casos que se interponga la revisión 

contra de sentencias dictadas por el juez de Distrito en los 

crtsos en que se interponga dicho recurso cuando se niegue se 

conceda la suspensión. 

so 



J. Se establece como causal de improcedencia el no agotar los 

recursos que proceden. 

J. Contiene la hipótesis por la cual se considera que el Amparo 

ha interpuesto sin motivo, y regula cuidadosamente la sanción para 

este caso, aplicable tt los promoventes, representantes o a ambos. 

k. La falta de ejecución de sentencias de la corte imputable a los 

jueces de Distrito, se sanciona con penas más rigurosas, no sólo 

implica la suspensión del empleo, sino la destitución la 

inhabilitación para trabajar el ramo Judicial o en el Ministerio 

Público por el término de 5 af"ios • Igualmente implicaba la 

imposición de penas corporales que iban de 6 meses a dos anos de 

prisión; estableciendo también sanciones para la autoridad 

responsable renuente a cumplir las sentencias. 

L. Se establece la obligación de los jueces de distrito y de la 

Suprema Corte de vigilar el cumplimiento de las sentencias 

diferencia de las anteriores leyes que establecen dicha obligación 

en Jos jueces de Distrito. 

M. Esta ley regula el recurso de queja por eKceso o defecto la 

ejecución, dando potestad tanto a las partes coma la autoridad 

responsable, para la interposición de dicho recurso; lo mismo 

los casos en que el incumplimiento en la sentencia 1uese por parte 

del Juez de Distrito o autoridad responsable, en los dos casos 
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resolverla dicho recurso la Corte, el cual serla remitido por la 

autoridad responsable en tanto que ante e 1 l.i, que se debla 

interponer la queja (65). 

Durante la vigencia tJe la ley de 1919 se hubo dos reformas 

constitucionales de gran importanci.i., motivadas por el t.lesortJitado 

número de eMpedientes que estaban cargo de la Cor te¡ las 

mencionadas reformas tuvieron por objeto aligerar la carga de Id 

corte e incrementar el despacho de amparos. 

La reforma de 1928,establec!a que la corte se integrar·la por 

16 ministros que funcionar!an en pleno o divididu5 en 3 salas tJe 5 

ministros cada una, a diferencia de lo que habla dispuesto el 

constituyente de auerétaro art. 94, que d~spon~u la 

integrac!on de ésta, por 11 ministros los que funcionarían siempre 

en pleno. 

Destaca igualmente la reforma de 1934 que aumento el número 

de ministros a 21,que funcionarían en pleno o divididosen salas 

de 5 ministros cada una. Asi surgió la Sala de Trabajo para los 

Amparos en Materia Laboral (66). 

(65) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. 
MéMiCO 1983, pp:147-149. 
(66) Op cit, pp:149. 
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LEY ORGANJCA DE LOS ART. 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION 

FEDERAL EL 10 DE ENERO DE 193b 

El 30 de Diciembre de 1935 el General Lázaro Cardenas 

promulgó la ley orgánica en comento derogando la anterior, dicha 

ley,que es la que nos rige actualmente, fué publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936. 

La ley ha sufrido numerosas reformas incluso su 

denominación, el nombre actual es "Ley de Amparo Reglamentaria de 

los art. 103 y 107 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Me~icanos", contaba con 211 articulas, y posteriormente se 

le agregó el libro segundo que comprende los art. 212 al 234, 

referentes al Amparo en Materia Agraria (67). 

Destacan de la ley de 1936 las siguientes caracter1sticas: 

1. La procedencia y sustentación del Amparo se encuentra regulada 

en dos grandes ra•asa el A•paro que procede ante los jueces de 

Distrito llamado Amparo indirecto, y el A•paro ante la Suprema 

Corte llamado Amparo directo; en virtud de reformas posteriores 

este últi•o Amparo se extiende los Tribunales Colegiados de 

Circuito. 

2. Se establecen reglas especiales respecto al Amparo indirecto. 

(67) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. 
México 1983 1 pp:150. 

Edit. Porrúa, 



3. Se crea el Amparo directo en materia laboral. 

4. Se establecen nuevas reglas para el Amparo contra leyes. 

5. Se dedica capitulo especial la capacidad y la 

personalidad, pero ambos conceptos no estan diferenciados en el 

artlculo correspc>ndiente. 

b. Se incrementan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

se reincorpora la procedencia de éste último por inactividad 

procesal .. 

7. El requisito de agotar los recursos se hace extensivo a la 

Materia Administrativa. 

a. Regula con mayor acuciosidad 

notificaciones en el Amparo. 

el tema de términos y 

9. Se habla de incidentes en el Juicio de Amparo y en un capitulo 

aparte refiere la competencia la acumulación de 

e>tpedientes. 

10. Se destaca con mayor precisión la figura 

perjudicado. 

del tercero 

11. Se establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte es 

obligatoria. 
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12. Se regula mAs detalladamente el contenido de las sentencias 

materia de Amparo, de los recursos de revisión de queja 

reclamación y ya no hace referencia al recurso de súplica. 

13. Se insiste en la sanción para el abuso del A~paro. 

14. En lo que se refiere a competencia de los diversos órganos 

integrantes del poder judicial de la Federación e impedimentos para 

conocer de ciertos asuntos, se establecen en la ley orgánica del 

Poder Judicial de la Federación (68). 

Esta ley de 1936, ha tenido reformas importantes destacando 

entre ellas, la reforma de 1950,en la que se reforma el art. 107 

constitucional, la ley de A~paro y la ley orgánica del Poder 

Judicial de la Federa.ció n y se es tab 1 ecieron los Tribunales 

Colegiados de Circuito, para ocuparse de los A•paros directos y de 

ciertos recursos interpuestos en contra resolucioneg de los Jueces 

de Distrito. 

Se establecieron Tribunales Colegiados de Circuito en la 

capital de la República y en las ciudades de Puebla, Vera.cruz, 

Guadalajara y Monterrey, dichos tribunales han ido creciendo en 

número con las subsecuentes reformas a la Ley OrgAnica del Poder 

~udicial, actualmente hay 21 Circuitos. 

(68) lbide~, pp;149-150. 



Destaca igualmente,la reforma de 1951,en la que se aMplia la 

Suplencia de la Deficiencia de la Queja,a la Materia laboral, a los 

casos de leyes declaradas anticonstitucionales por Jurisprudencia 

de la Suprema Corte. 

Las reformas del 3 deEnero de 1963,establecen igual~ente, la 

Supencia de la Queja en forma obligatoria,en favor de Núcleos de 

Población Ejidal, Ejidatarias Comuneros en lo individual,y 

posteriormente el29 de Octrubrede 1974, se establece favor de 

los menores e incapaces. 

Es importante de igual manera,el mencionar el decreto del 

28 de mayo de 1976, en el que se reestructuran los art. 103 y 

107 y se adiciona la ley de Amparo para establecer reglas 

especiales en -ateria agraria, dividiéndose la Ley de Amparo en dos 

grandes apartados: el primero en la que se establecen las reglas y 

disposiciones en materia de Amparo en general, el segundo regula el 

Amparo en materia agraria (69). 

(69) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de Amparo. 
MéKico 1983, pp:159, 177 y 213. 
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PROYECCION INTERNACIONAL OEL A~PARO 

Para finalizar este breve estudio sobre antecedentes del 

Juicio de Garantías, he considerado que es de suma importancia 

resaltar la influencia dP. nuestro juicio a nivel internacional, el 

cual ha trascendido sólo por su sistema de control 

constitucional sino por su sistema de defensa del individuo. 

Tal cont<> lo senalan tratadistas como Carlos Arellano e lgna-

cio Burgoa,la creación del Juicio de Amparo constituye un orgullo, 

para Mé~ico puesto que ha trascendido las fronteras a todos los 

niveles y ha influenciado a gran parte de Centroamérica consti -

cienes COfnO las de el Salvador,Honduras,Guatemala,Paraguay ,Bolivia 

Ecuador y Panamá. 

El 10 de diciembre de 19~9, en Par1s Francia, la UNESCO 

(Organizaci~n Educativa Cientifica y Cultural de la ONU) emitió un 

trascendental documento internacional, que se llamó "Declaración 

Universal de los Derechos Humanos", aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unida5 (70). 

Para la elaboración del documento mencionado la Comisión 

designada convocó las valiosas opiniones de filósofos, escritores y 

juristas de prestigio internacional (71). t1é>eico indudablemente 

(70) Burgoa Orihuela Ignacio. Las 
Editorial Porrúa, Mé>eico 1978, pp:154. 
(71) Op c:it. 
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tuvo uria relevante participación con la influencia de nuestro jui -

cio de Garantlas, lo cual se refleja fehacientemente en el art. 

Bo. de la mencionada declaración. 

Dicho art1culo,establece que toda persona ti~ne derecho 

ante tribunales nacionales competentes que le amparecontra 

actos que violen sus derechos fundamP.ntales reconocidos por la 

Constitucion o por la ley. 

Al respecto, opina el maestro Burgoa, el empleo del vocablo 

amparar revela indiscutiblemente la influencia de México la 

redacción del documento internacional, denotando el reconocimiento 

de nuestro Juicio por parte de los delegados que intervinieron 

la formulación de la Declaración de los Derechos Humanos (72). 

Puede México ufanarse de que en nuestra Constitución se 

encuentran consagrados los derechos humanos, asi el medio 

jurisdiccional para protección con mucha antelación 

proclamación en la Declaración Universal de diciembre de 1940, y de 

que sea una verdad indiscutible que los derechos humanos en México 

tienen el carácter de normas jurídicas (73). 

(72) Barcia Arellano Carlos. Edit. Porrúa, México 1983, pp:333. 
(73) Burgoa Orihuela lgnacio. Las garantías individuales. Edit. 
Porroa, MéMico 1978, pp:i54. 
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En el seminario sobre remedios judiciales y otros contra el 

ejercicio ilegal o abuso de la autoridad administrativa,ver-ificado 

Bueno~ Aires del 31 de agosto al 11 de septiembre de 1959, se 

consider-o deseable el establecimiento de un r-emedio similar al del 

Amparo ( 74) • 

La m1sma tendencia se encuentra en la Convencion Europea de 

Sa1vaguardia de la Defensa de los Derechos del Hombre, firmada 

Roma el 4 de noviembr-e de 1956, al adoptar la fór-Mula del Amparo 

elaborada por la quinta sección de la comisión de Derechos Humanos 

175). 

En el primer congreso latinoamericano de Derecho 

Constitucional firmado en Bogota, en el punto quinto de las 

conclusiones de las declaraciones fir•adas en Bogotá se recomiendo 

y alaba a nuestro Juicio de Garantías en los siguientes tér•inos: 

"El Amparo Mexicano sin detrimento de las eMcelencias que 

puedan tener lo~ recursos eMistentes en otros paises de 

latinoa•érica, es el mejor medio jurídico procesal de rango 

constitucional de que dispone todo gobernado para defender su 

esfera juridica frente a cualquier acto de autoridad que provenga 

de cualquier órgano del Estado " (76). 

(74) Pierce Zamora Jesus. Garantias y Proceso Penal. Edit. 
Porrúa, MéMico 1970, pp:2b-27. 
175) Ra•irez Tena Felipe. Derecho Constitucional. Edi~. Porrúa, 
H~MiCO 1970, pp:515. 
(7b) Arellano Garc1a Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrüa, 
H~Mico 1983, pp:333-J34. 
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En los Congresos Internacionales Latinodmericanos se presenta 

esta misma proyeccion en favor de la armonización de la tutela ju -

risdiccianal de las Derechos Humanos, en el sentida de establecer 

los regimenes constitucionales Lat.inoamericanos uo sistema 

unitario de protección de los Derechos Fundamentales según el 

modelo del JuiciodeAmparo MeKicano y del Mandato de Seguridad en 

Brasil (77). 

Para finalizar esta eKposición, cabe dest.acar las palabras 

del constit.ucionalista Felipe Tena Ramirez, quien al comentar sobre 

los Derechos Huinanos manifiesta: 

"Por primera en historia, Müxico ha salido con 

bandera propia cualquiera que sea el destino del Amparo esa bandera 

habrá de regresar al corazón de nuestra Patria. Con huella de 

todos los climas y el halago de todds las constelaciones, para 

confirmar nuestra fé en la sentencia que ampar~ y protege toda 

persona contra el ultraje de toda autoridad" (78). 

(77) Op cit, pp:335. 
(78) Ibidem, pp:33'1. 
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El Juicio de Amparo, constu!do como maxima instancia para 

la protección de la legalidad y deladefensa de actos arbitrarios y 

autoritarios, funda y encuentra ~atizadapor una seri~de 

principios que determinan la procedencia del juicio. 

Dichos principios contienen las reglas de mayor trascenden

cia en nuestro Juicio, y constituyen la caracter1stica distintiva 

de otros siste•a de control constitucional y for•an parte esencial 

del A•paro, de tal raanera que resulta di11cil concebir al Juicio 

de garantlas sin Ja existencia de estos principios. 

Estos postulados bAsicos se encuentran regulados por los 

articulas 103 y 107 de l• Constitución y en la Ley de AMparo en sus 

diversas disposicion•s, lo• cuales fueron creados por los 

constituyentes de 1917 y constituy1tn el reflejo del individualis'90 

i~perante un esa época. 

L•5 constantes refor•as y crit•rios jurisprudenciales y la 

amplia eMperiencia deriv•da del conocimiento de las cotidianas 

quejas de los gobernados, han per•itido hacer de dichos principios 

reglas •~s acordes a las necesidades de la 6poca, i~poniéndose c•d• 

vez •As la necesidad d• a•pliar los casos de eNcepción a los 

mis•os. 
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No obst•nte que el concepto individualista ha sido ya 

superado, enfocándose cada vez ~as a la tutela de los derechos de 

sectores sociales, los principios del juicio siguen teniendo t•nta 

validez co•o la que tuvieron cuando surgieron del genio creador de 

los forjadores de nuestra institución de Amparo. 

A fin de adquirir un conocimiento más profundo del Juicio de 

Garantlas, es que he considerado analiz•r brevemente los principios 

fundamentales del Amparo. 



INICIATIVA O INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. 

La 1racci::.n 1 del art1 culo 107 de nuestra Consti. luc1.\:ln 

establece que la iniciación del juicio de Garant1as requiere de 

instancia de parte agraviada, requisito que se con1irma de acuerdo 

a lo dispuesto por el articulo 4o. de la ley de amparo que estatuye 

categ6ricamente: 

"El juicio de a•paro ánica,.ente puede promoverse por la parte 

a quien perjudica el acto o la ley, el tratado internacional, el 

reglamento o cualquier otro acto que se recla11tre, pudiendo hacerlo 

por s1, por su representante, por su defensor si se trata de 

acto que corresponda a una causa criminal o por medio de algun 

pariente o persona e)(traf'Sa en los casos que la ley lo permita." 

ca.o sucede en los actos que i•porten peligro de privación de la 

vida, at.aques a la libertad fuera de procedimiento Judicial, 

deport.aci6n o destierro o alguno de los actos prohibidos por el 

articulo 22 constitucional, en estos casos puede promover el 

juicio cualquier persona, aunque se trate de menor de edad, 

segon lo preceptuado por el articulo 17 de la ley de amparo (79). 

El precepto legal citado contiene dos supuestos, el 

primero en relaci6n a que el juicio procede du oficio, esto 

es, como lo expresa AleMis de Toqueville, el poder judic1al no 

(79) Serrano Robles Arturo en ~anual del Juicio de Amparo 
Suprema Corte de Justicia (editores), Edit. Themis, México 1909. 



puede ir por si mismo a buscar la Justicia y eMaminar los hechos 

ni a perseguir a los criminales, pues con ello quebrantar1 a el 

principio de la división de poderes, en tanto que necesariamente 

implicarla la supremacia de dicho poder,al permitirle de oficio 

eMaminar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. 

El segunda supuesto comprende el hecho de que necesariamente 

la tutela constitucional ejerza aediante el ejercicio de la 

acción por el gobernado afectado en sus garantías individuales o en 

sus derechos derivados de la distribución co•petencial entre la 

Federación y Est•dos,de no cumplirse con este requisito el amparo 

resultara i•procedente y deberA sobreseerse 

arlculos 73 fracciones V y Vl y 74 ~racci6n 111 de la Ley de Ampa-

ro. (80) 

EXISTENCIA DE AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO 

Este principio generalizado por la doctrina meMicana,se 

encuentra conte9tplado en los articulas 107 fracción de la 

constitución y 4o. de l• Ley de Amparo; consiste que 

independiente11tente de que para la procedencia del juicio,se 

quiera instancia de parte, debe existir forzosamente un agravio 

CBO) Arell•no Garcla C•rlos. El Juicio de Amparo. 
Pféxico i9B3, pp;346. 
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personal y directo, tal y coMO se desprende de la redacción del 

articulo constitucional, al e•plear la eMpresiOn "agraviada" 

condiciona la procedencia del juicio, a que el promovente haya 

resentido una afectacion (01). 

El concepto de perJuicio, t~r~inos de l• tesis 

jurisprudencial No. 1290 del ap~dice al semanario judicial 

de la federación· 1917-1988, segunda parte, salas y tesis 

co~unes pagina 2091, no d•be entenderse en los térMinos d• la 

ley civil conKJ la privación de cualquier ganancia licita que se 

pudiese haber obtenido o como el menoscabo en el patrilKlnio, 5ino 

COMO sinónimo de ofensa que se hace los derechos de una 

persona. 

No obstante lo anterior, es conveniente aclarar, que el 

agravio o perjuicio, como acertadament• •stablece Carlos Arellano, 

constituye una presunta afectación de los derechos, puesto que la 

comprobación de dicha afectación sera Materia del fondo del juicio. 

El concepto de agravio tiene los siguiente elementos 

personales y subjetivos: 

A) El sujeto activo.- La autoridad estatal que presuntamente ha 

violado las garantías del Qobernado. 

(01) Arellano Garcla Carlos. El JuiciodeAmparo. 
MéMico 1903, ppi347. 
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B) El sujeto pasivo.-Persona fisica o ~oral que en su carácter de 

gobernado, se le han afectado sus derechos. 

C) El objeto.- Son los derechos contemplados dentro de la hipóte -

sis del ar·tlculo 103 constitucional. 

Adicionalmente a ésto, el agravio ha de personal y 

directo,lo que significa que la persona que instaura la de~anda 

de a~paro, ha de ser titular de los derechos afectados por 

el acto o ley de autoridad. 

Directo implica que el acto que se reclama est• causando 

perjuic~o al quejoso •l pr•sente, o en su defecto aunque los 

efecto• no se hayan iniciado, •Mistan datos que per•itan suponer 

una proximidad t .. poral¡ el agravio futuro y 

ret1oto dará lugar al sobr•sei•iento del juicio, en térMinos de 

los articules 73 fracci6n V y 74 fracción III, d• la ley de 

••paro (92). 

Resultan aplicabl.s a las consideraciones vertidas, las 

siguientes tesis jurisprudencia les: 

PERJUICIO, ·BASE DEL AMPARO.- Al quejoso, en el amparo, 
coltO actor en el juicio, al igual que en una contienda de 
caracter civil, le corresponde de conformidad con el 
articulo 149 de la ley rmgla.-entaria de los art1culo5 103 y 
107 contitucionales, detKJstrar la procedencia de la acción 
constitucional y para ésto se requiere conte presupuesto 
necesario, que se acredite la afectación del acto reclamado 

(82) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de A~paro. 
México 1993, pp:348. 
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de los derechos que se invocan,ya sean estos posesorioso de 
cualquier otra clase.Por tanto no basta el reconocimiento 
por las autoridades responsables,de la eMistencia del acto, 
para concluir que necesariamente el mis•o perjudica al pro
movente del juicio de garant1as, puesto que el perjuicio 
depende de que RMistan l•gitima•ente a•parados los derechos 
cuya garantia constitucional se reclama. Apéndice al Sema
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1905. Segunda 
Parte, Salas y tesis cCWMJnes, pg.2092. 

AGRAVIO INDIRECTO.- No da ningún derecho al que lo sufre 
para recurrir al juicio de amparo. Tesis número 26, 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-1985, al pleno y salas pg. 47. 

PERJUICIO, BASE DEL Al'F'ARO.- Es agraviado, para los efectos 
del amparo, todo aquel que sufre una lesión directa en sus 
intereses juridicos, vn su persona o en su patri1K>Oio por 
cualquier ley o acto de autoridad, en juicio o fuera de él, 
y puede, por tanto, con arreglo a los articulas 107 
contitucional, 4o. y 5o. de la ley reglamentaria del juicio 
de garantias, proMDver su acción constitucional,precisa 
IM!flte toda persona a quien perjudique el acto o ley de que 
se trate •in que la lwy haga distinción entre actos acci
dentales o habituales,pues basta que alguna entidad juridi
dica,Moral o privada swa afectada, en sus intereses,es de -
cir,se le c•use agravio por acto de autoridad o ley, para 
que nazca el correlativo derecho o acción anulatoria de l~ 
violación ejecutoria. Se•anario Judicial de la Federación 
1917-1975, Tesis relacionada con la tesis No. 131 pg.225 -
226. 

AGRAVIO, PARA JUSTIFICAR LA ACC:ION DE AMPARO DEIE SER 
ACTUAL.-De los articulas 73, fracción V y 4o. de la ley de 
a•paro, se desprende que el agravio a su interé6 
juridico, para ejercitar la acción constitucional debe ser 
actual, por referirse a una situación que estA causando 
perjuicio a la peticionaria, o que por estar pronta a 
suceder seguramante se le causara. Se•anario Judicial de la 
Federación, 1917-1985 Primera Parte Tribunal Pleno, 
Tesis Jurisprudencia! No. 2 pq. 1. 

DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de 
amparo debe seguirse siempre a instancia de parte 
aQraviada, como lo dispone eKpresamente la fracción 1 del 
art. 107 constitucional, no existiendo la firma en el 
escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que 
aparece como promovente, es decir, no hay instancia 
de parte, consecuentmente los acto$ que se contienen en él 
no afectan los intereses juridicos del que aparece CDlfto 
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promovente,lo que genera .el sobreseimi•nto del juicio.Apén
dice al Se•anario Judicial de l• Federación 1917-1988, 
segunda parte, Salas y T0sis Co11tUOes, -tesis'jurisrudencial 
No. 606 pg. 1042. 

PERJUICIO DE INTERES JURIDICO.- De acuerdo con el sistema 
consagrado por la fracción 1 del art. 107 constitucional y 
su art. 4o. de la ley de amparo, el ejercicio de la •cción 
de amparo se reserva única•ente • la parte que perjudica el 
acto recla~ado o la ley que se reclama, entendiéndose como 
perjuicio la afectación por la actu•ción de una autoridad o 
ley de un derecho leg1tima•ente t.utelado,el qu• desconocido 
o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante 
el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese 
derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le 
sea violado y esto constituye el int~rés Jurldico que el 
ordenamiento legal de ••paro toma en cuenta para la 
procedencia del Juicio constitucional. De •oda que, aunque 
lo• prDflloventes de a•paro pretendan se eMa~ine la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que 
comprenda la ley, cuando por si •is•a no les pasa perjuicio 
alguno, el eMámen solicitado resulta improcedente, tanto 
m~s si entre Jos actos recla~ados y la disposición legal 
!~pugnada no existe neMo alguno, ni MUcho tMmOS acto de 
aplicación en perjuicio de los quejosos. Apéndice al 
Se•anario Judicial de la Federación 1917-1988, primera 
parte, Tribunal Pleno, pg. 183. 

PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS 

Este principio también conocido como 

"f6riaula Otero" (aunque nMJcho dnt•s quw "ariano Otero lo contempló 

CrescRncio Rejón en su proyecto de constitución de 1840) .s .. 

encu~ntra contenido "" los art. 107 fracción 11 de 

la Constitución y 76 de la ley de amparo,el cual textualmente esta-

blece: 

"L•s sentenci•s que s& pronuncien en los Juicios de amparo, sólo 

se ocuparAn de los individuos particulares o de las personas mora-
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lesprivadas u oficiales,limitándose a •~pararla9 y protegerlas, si 

procediere en el caso es~cial sobre el que verse l• de•anda, 

sin hacer declaración Qeneral respecto de la ley o acto que la 

motivare ... 

Co•o se aprecia, dicho principio constrine el efecto de la 

sentencia y circunscribe nominativamente la protección al quejoso 

que solicitó el amparo, impidiendo la ejecucion del acto recla•ado 

pero dejando que subsista el acto o lay para quiene9 no solicitaron 

la protección de la justicia federal (03). 

Lo mismo sucede aún en los ca5os en que al a .. paro ver~a en 

contra de leyes emitidas por el congreso de la Unión o que se trate 

de reglamentos u órdenes e .. itidas por el ejecutivo¡ éstos deben 

seguir en pie no i•porta los ~últiples amparos que obtengan los 

afectados (04). 

De acuerdo a lo anterior, en virtud de dicho principio 

comprende igualmente que el fallo abarcará únicamente las 

autoridades marcadas como responsables, sin e~bargo en este 

sentido, la jurisprudencia de la corte ha tenido que ampliar la 

regla a las autoridades ejecutoras aün en el caso de que no 

hubiesen sido llamadas juicio, ya que seria ilógico y la 

sentencia careceria de eficacia si se concediera el Amparo 

(03) Serrano Robres Arturo .. en Manual del Juicio de Amparo deAmparo. 
Suprema Corte de Justicia (editores) .. Edit. Themis, pp:28. 
(84) Bazdresh Luis. El Juicio de Amparo, Curso Gener~l. Edit. 
Trillas. México 1907, pp:2b. 
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únicamente contra la autoridad ordenadora; la ejecutora 

estuviere legalmente imposibilitada para dejar sin efecto el acto 

reclamado sólo porque el quejoso no se amparó contra de ella 

(85). 

EMiste una fuerte corriente de opinión de la doctrina 

meMicana, que aboga por adecuar y refor•ar este principio, en el 

sentido de que cuando declara inconstituc1onal un determinado 

precepto de la ley ordinaria, tal precepto pierda su vigencia, pues 

tal situación contraria al principio de supremacla de la 

Constitución. 

A ~! juiCio, sin negarle la razón quienes asl opinan, 

considero que la modificación de tal principio podria dar lugar 

serios problemas,pues en cierta medida esta disposición "ha evitado 

que los poderes legislativo y ejecutivo se resientan de la tutela 

del poder Judicial" (86), pues necesariamente implicarla la 

supremacía de este poder, sobre los otros dos. 

Resultan aplicables al respecta las 

siguientes tesis jurisprudenciales: 

EJECUCIDN DE SENTENCIAS, A ELLAS ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS 
AUTORIDADES AUN CUANDO NO HAVAN lNTERVENIDO.-Las ejecutoria 
deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad 
que tenga conocimientode de ellas y que por razón de sus 
funciones debe intervenir en su ejecución, pues atenta la 
parte final del primer párrafo del articulo 10 de la ley 

(85) Serrano Robles Arturo, Op cit, pp:30. 
(86) Op cit., pp:94. 
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Organica de los art. 103 y 107 de la Constitución Federal, 
no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter 
de responsable en el juicio de garant1as est~ obligada a 
cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra 
autoridad que por sus funciones tenga que intervenir en la 
ejecucion de este fallo. Apéndice al Semanaria Judicial de 
la Federacion.1917-1985, Pleno y Salas, Tesis número 99 pg. 
179/180 

ACTO RECLAMADO.-Aunque la autoridad de quien emana el acto, 
sostenga que son los acles de ejecución las que vulneran 
los derechos del quejoso y no la orden por el la dictada, si 
posteriormente sanciona esos actos de ejecución, es 
incuestionable que el a1nparo procede contra el la, tanto 
mas, cuanto que las autoridades ejecutoras carecerian de 
jurisdicción para reponer las cosas al estado que tenian 
antes de la interposición del amparo. Apéndice al semanario 
judicial de la Federación 1917-1988 1 salas y tesis comunes, 
pg. 517. 

AMPARO, SENTENCIA DE.- Los jueces tienen porque 
declarar firme la resolución que en el juicio de garanttas 
se reclame, respecto de los que no acudieron al 
amparo, y que el art. 107, fracción I de la Constitución 
Federal establece eKpresamente que la sentenciil dictdda en 
dicho Juicio, sólo tiene por objeto amparar eKclusivamente 
a quien ha entablado la acción constitucional. Apéndice al 
semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda 
parte, salas y tesis comunes pg. 1864. 

AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS 
PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera viol~toria 

de garantla$ la resoluci6nque se ejecuta, igual declaración 
debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no 
reclaman especialmente vicios de ésta. Apéndice al 
Semanario Judicial dela Federación 1917-1988, tesis 
jurisprudencial No. 295, segunda parte, salas tesis 
comunes, pg. 516. 

LEVES INCOSTITUCIONALES.- No existen de pleno derecho. 
No existen nulidades ob initio, pues todas las normas 
juridicas son válidas, mientras no se decrete su nulidad, 
por órgano competente y no porque los quejoso·~ estimen que 
viola preceptos constitucionales, consideradas como parte 
esencial de la Constitución, es incostitucional la ley, 
pues precisamente el órgano estatal competente, en el caso 
el poder judicial federal, es quien determinará si existe o 
na violación a preceptos constitucionales, en materia 
de amparo contra leyes,no existen leyes inconstitucionales 
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de pleno derecho y siempre se requiere 
lo decida, para considerar que la ley 
sus efectos o no debe aplicarse al caso 
al semanario judicial de la federación, 
parte tribunal pleno, pg. 227. 

que un organo as! 
no debe producir 
concreto .Apéndice 
1917-1988, primera 

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 

En tanto que el Amparo es un juicio eMtraordinario, resulta 

lógico para que el Mismo sea procedente, deberá de previamente 

haberse agotado los recursos previsto po la ley ordinaria que 

pudieran ~edificar, revocar tanular el juicio, en esto 

precisa~ente estriba el principio de definitividad (87). 

Dicho principio se encuentra consagrado en nuestra Ley 

Fundamental en el art. 107 fracciones 111 inciso a) y IV, el cual 

establece que el amparo procederá contra actos definitivos,y 

solamente después de que se hubieren a~otadu los recursos 

ordinarios,por violación cometida en la resolución o durante el 

procedi~iento, cuando el fAllo trascienda en l•s defensas del 

quejoso ;en •ateria Civil 1 cuando la violación se hubiere contetido 

en la pri.era instancia,deberA ademas de indicarse agravio 

tanto en el recurso ordinario Rst.ablecido por Ja Ley ,como la 

segunda instancia • 

(87) Serrano Robles Arturo,en Manual del Juicio de Amparo. 
Suprema Cort.e de Justicia (editores). Edit. Themis, MéMico 19"18, 
pp:30. 
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En Materia Administrativa el amparo proceder~ ademAs contra 

resoluciones que causen agravio no reparable mediante 

recurso, juicio o medida de defensa legal. 

algún 

La ley de amparo, reglamentando las disposiciones 

constitucionales plasma el principio de definitividad al establecer 

las causales de improcedencia del juicio, en las fracciones XIII, 

XIV y XV del art. 73 • 

La fracción XIII establece que es improcedente el amparo 

contra resoluciones judiciales o de tribun~les administrativos 

del trabajo cu~ndo la ley conceda a un recurso o medio de defensa 

por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. 

La fracción XIV del art. 73 del ordenamiento citado 

establece la improcedencia del juicio, cuando esté trami tanda 

algún recurso o defensa legal por virtud de l cual, el acto pueda 

ser modificado, revocado o nulificado. 

Es de aclararse que,como opina Carla~ Arellano, no obstante 

que aunque la fracción citada se refiere propiamente la 

simultaneidad del juicio con otros medios de defensa, desde cierto 

ángulo pudiera deducirse el principio de definilividnd, al 

considerarse que si previamente tramita medio de defensa 

legal recurso, debe esperarse:' el resul tatJo, para que sea 

procedente la acción del juicio de garantias. 
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La fraccion XV establece que no procederá el juicio contra 

actos de autoridad distintas de los tribunales judiciales, 

administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio 

proceda algún medio de defensa o recurso (88). 

Tanto las disposiciones contenidas en los articules 107 

fracciones 111, IV y VII de la Constitución y 73 fracciones XIII y 

XV de la Ley de Amparo, como la jurisprudencia se~alan como 

excepciones al principio de definitividad las siguientes: 

l. En materia penal,de acuerdo con lo se~lado por el art.73 fracc. 

XIII ,de la Ley de Amparo cuando se trata de actos que importen 

peligro de la vida, deportación o destierro o cualquiera de las 

penas prohibidaspor el articulo 22 constitucional (mutilación, 

mar·cas, azotes, infamia, palos, tormentos, multa excesiva, 

confiscaci6n de bienes cualquier otra pena inusitada y 

trascendental), de acuerdo a lo seNalado por el art. 73 fracc. XIII 

de la Ley de Amparo. 

Igualmente en materia penal la jurisprudencia ha establecido 

que cuando se recla~a auto de formal prisión, tampoco es 

necesario agotar el recurso de apelación, sin embargo si esto 

último ya se hubiese interpuesto, deberA el quejoso desistirse del 

~ismo, previamente a la interposición de la demanda de amparo, de 

otra manera tendrá que esperarse a que el mismo sl:' resuelva. 

(88) ldem, pp:31-32. 
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11. Los terceros eMtranos a juicio, en términos de los dispuesto 

por el art. 107 fracción VII de la Constitución, tampoco deber~n de 

agotar los recursos que la Ley establezca, cuando 5e trate de actos 

bien sea fuera de juicio después de concluido o dentro del mismo. 

(art. 73 fracción XIII de la Ley de Amparo y 107 fracción 111 de la 

Constitución). 

Co.io acertadamente ha est•bl e cido el más al to tribunal, los 

eMtranos a juicio no están obligados a agotar los recursos o medios 

de defensa legal, en tanto que estos últimos no se encuentran a su 

disposición puesto que no fueron participes del procediMiento, por 

lo que desde luego es procedente la interposición directd de la 

demanda de a•paro. 

JJI. Cuando el afectado Jo es, por un acto autoritario que carece 

de fundamentación tampoco estA obli9ado a agotar el principio de 

definitividad, (art. 73 fracción XV de la Ley de la materia). 

Esta últi•a disposición ha sido ampliamente atacada por 

quienes consideran que "la ignor•ncia de la ley no exime de su 

cu.ipli•iento•, sin e•bargn según lo ha estimado la Suprema Corte de 

Justicia, no se trata de ignorar la ley sino su aplicación .. Es to 

es, el no saber qué ley estimó la autoridad para emitir el acto. 

JV. Si el agraviado se propone reclamar la ínconstitucionalidad de 

Ja ley en que se basa el acto de autoridad, ser~ optativo para el 

quejoso, interponer el recurso o medio de defensa legal. 
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Parece lógico suponer, que si el quejoso cuestiona la 

constitucionalidad de una ley y la combate 

defensa legal que en ella consignan, 

los medios de 

ciertos sentido 

significarla acojerse el la y por lo mismo consentirla. 

Afortunadamente, ya es legalmr.nte posible, impugnar la ley con el 

recurso que la misma se~ale,sin incurrir en un consentimiento, de 

conformidad lo dispuesto por el articulo 73 fraccion XII de la 

ley de amparo. (89) 

V. En materia civil, si se trata de controversias sobre 

acciones del estado civil o que afecten la e~tabilidad de la 

fa•ilia, deber~n de agotarse los 

ley rectora del acto recla•ado. (Art. 

Constitución). 

recursos que 

107, fracción 

sena la 

111 de 

la 

le 

VI. En materia adMinistrativa, cuando la ley que establezca el 

recur5o, e~ija para otorgar la suspensión del acto recla~ado, 

mayores requisitos que la Ley de A.paro • (Art. 107 fracción IV de 

la Constitución). lgual1nente no se estA obligado a agotar el 

principio de definitividad cuando el recurso no contemple la 

suspensión del acto reclamado en t&rminos jurisprudenciales. 

(89) Serrano Robles Arturo, Op cit, pp:32-35. 
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111. La jurisprudencia de La Corte ha establecido i9ual.ente como 

excepciones al principio de definitividad las siguientes: 

1.- Cuando el quejoso pide el amparo por falta de emplazamiento 

legal. 

2.- Cuando reclame la constitucionalidad de reglamentos 

administrativos. 

3.- Cuando se aleguen violaciones directas la Constitución 

(90). 

A las consideraciones vertidas resultan aplicables las 

siouientes tesis jurisprudenciales: 

RECONSIDERACION Cuando la reconsideraci6n no esta 
expresamente establecida por la ley del acto,que se 
reclama no puede tener por efecto interrumpir el término 
para pedir amparo; pero cuando es admitida y substanciada, 
debe conceptuarse que el término para interponer el 
amparo, ha de contarse desde la fecha de notif icaci6n de 
la resolución que recaiga a tal recurso, pues h•sta 
entonces tiene el acto el carácter de definitivo, para los 
efectos de la fracción IX del Art. 107 de la Constitución 
Federal, toda vez que hubo posibilidad de revocarlo o 
reformarlo. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1905, Tribunales colegiados de circuito, 
tesis No. 43 pp. 76-77. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ANTES DE RECURRIR AL 
AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.
Cuando los trabajadores del estado se vean afectados por 

(90) Arellano García Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrúa, 
México 1983, pp:350-351. 
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titulares de la dependencia en que presten sus servicios, 
si desean reclamar tales actos, deben ocurrir al tribunal 
de arbitraje a proponer sus correspondientes 4uejas antes 
de interponer el amparo, pues si en lugar de agotar dicho 
medio de defensa legal, ocurren directamente al juicio de 
garantias,éste debe sobreseerse. Apéndice al Sen1anario Ju -
cial de la Federación 1917-1975, cu•rta s•la, tesis 267,pp 
252. 

AUTO DE FORMAL PRISION, PROCEDENCJA DEL AMPARO, CONTRA EL, 
SI NO SE JNTERPUSO EL RECURSO OROJNARIO.- Cuando ~e trata 
de las garantlas que otorgan los articules 16, 19 y 
20 constitucionales, no es necesario que previan1ente al 
amparo se acuda al recurso de apelación.- Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1980, segunda 
parte salas y tesis comunes, tesis No. 287 pp. ~04. 

EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- Cuando el amparo se pide 
precisa~ente porque el quejoso no ha sido oído en juicio 
por falta de e•plaza~iento legal no es procedente sobreseer 
por la razón de que existan recursos ordinarios que no se 
hicieron valercontra el fallo dictado en su contra y de ahl 
que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento ,el 
hecho de que no se hagan valer los recursos pertinentes 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion 
1917-19BB 1 Segunda parte ,salas y tesis CCHnUnes , tesis No 
781 PP 12e9-1:zqo. 

RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE HACEN IMPROCEDENTE EL 
AMPARO, CUALES NO LO SON.--El contestar una deManda ante 
el juez del fuero común no es un medio de defensa, a los 
que hace alusion el articulo 73 fraccion XIII y XV de la 
Ley de Amparo , pues dicha contestacion no tiene por objeto 
que se revoque una resolucion Judicial¡por ello procede 
revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito 
y estudiar los conceptos de violación, con 
fundaraento en lo dispuesto por el articulo 91 fracción 111 
de l• Ley de Amparo , cuando el mismo se fundamente en la 
consideración citada • Apéndice al semanario judicial de la 
federación 1917 -1985 primera parte , Tribunal Pleno pp 
1104 • 

AUTO DE FORMAL PRISION AMPARO CONTRA EL.- Si el quejoso 
acredita que presentó un escrito desistiéndose del recurso 
de apelación,contra el auto de formal prisión que se 
reclama en el amparo, antes de la audiciencia de formal 
derecho o con anterioridad a la fecha en que se promovió el 
aMparo, aún cuando el auto mediante el cual se le tuvo por 
desistido se haya dictado cuando ya se haya promovido el 
amparo. debe considerarse que ya no existe pendiente 
recurso alguno ante las autoridades del orden común,que 
imposibilite el estudio del fondo del asunto.- Apéndice 
al Se•anario Judicial de la Federación, 1917-1988, segunda 
parte, salas y tesis comunes, pp. 497. 

79 ESTA 
SAUR 

TESIS 
IE LA "ª lJ[Bf 

llBLIOTEC!: 



VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION, CUANDO PROCEDE EL 
JUICIO DE AMPARO, EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR 
RECURSOS.- Uno de los principios fundamentales que rige el 
juicio de amparo, lo es el de definitividad, conforme aJ 
cual el juicio r:onstitucional es improcedent.e cuando 
se endereza en contra de actos respecto de los cuales 
procede algun recurso o medio de defensa legal, por virtud 
del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. 
Sin embargo,este principio esenciul admite ex~epciones,co
rno sucede cuando el acto reclamado se ataca por considerar 
que con dicho acto se vulneran garantias formales de 
previa audiencia, motivación y fundamentación, entonces si 
del e><amen integral de la demanda, se desprt•nde que la 
parte quejosa sólo hizo valer violacione~ directas a la 
Constitucic.n, na se actualizu causal de .l.mpruLedencia 
alguna por no haber agotado el principio de definitividad. 
Informe de labores al terminar el aNo de 1988, tercera 
parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pp. 491. 

EJECUCION INCORRECTA DE MANDAMIENTOS GUBERNAMENTALES, 
RECLAMADA DE LA, ES PROCEDENTE EL AMPARO.- La causal de 
improcedencia consistente en que se trata de actos no 
definitivos, na prospera cuando el quejosa reclama la 
indebida ejecución del mandamiento pravisiona l de1 
gobernador del Estado y ello se traduce en la desposecicn 
de tierras y aguas que pertenecen al quejoso y su entrega 
al tercero perjudicado. Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1980, Segunda Parte Salas y Tesis 
comunes, tesis jurisprudencia! No. 747, pp. 1234. 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES POR LAS QUE SE CREA UN NUEVO 
CENTRO DE POBLACION. NO ES NECESARIO AGOTAR 
PREVIAMENTE EL RECURSO ESTABLECIDO POR EL ART. 210 DE LA 
LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARJA.- El recurso ordinario 
previsto en el párrafo segundo, de la fracción l del Art. 
210 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, no es idóneo 
para combatir las resolucione~ presidenciales, pues 
ünicamenle puede intentar obtener la tildacion de la 
instrucción preventiva que las autoridades agrarias 
efectuen para los casos en que se siga un procedimiento 
para la creación de nuevos centros de población. Por 
tanto, la circunstancia de que los quejosas no hayan 
agotado ese recur~o no les impide recurrir al juicio de 
amparo para reclamar la resolución presidencial por 
violaciones cometidas en ella y durante el procedimiento en 
que se pronuncio. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1980, sala~ y tesis comunes, pp. 2642. 

COMISARIADOS EJIDALES. DESTITUCION DE SUS INTEGRANTES. ES 
UN ACTO DEFlNITIVO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.- Si bien 
es cierta que los actos de destitución de los comisariados 
ejidales, realizados por autoridades agrarias deben 
someterse a la consideracion y desicion del secretario de 
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ld Reforma Agraria, también lo es, que para la 
separación material de los cargos de presidente, 
secretario, tesorero, les c:.ausa perjuicio no r1:~par·able por 
resuluci~11 que en su oportunidad llegare diclar el 
sec.relorio dP la Reforma Agraria, por lo que c1.icho aclo 
re'sulta definitivo para efectos del amparo. Apendice al 
SP.manario Judicial de la Federación 191'l-l988, segunda 
parte, sala~ y tesi~ comunes, tesi~ jurisprudencial No. 
"/47, pp. 1234. 

PRINCIPIO OE ESTRICTO D~RECHO 

Este principio eMige al juzgador de amparo concretarse 

e11Caminar la constitucionalidad d~ los actos r-l?clamado~. il la luz dit 

los argumentos eMpresados, se encuentra contenido en lo~ articulas 

79 y 190 de la Ley de Amparo los cuales texlualmlmte e~tablecen: 

ARTICULO 79.- Lrt Suprema Corte de Justicia de la Naci.:.'n, los 

Tribunalr.•s Colegiados de Circuito, los Jueces de D.istrilo, deber-.!ln 

corregir los errores que se adviertan en la cita de preceptos 

constitucionales legales que estimen violados y podr-An 

examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 

as1 como los demas razonamientos de las partes, fin de 

resolvE•r la cuestión previamente planteada, pero c;i.n cambiar los 

hechos expuestos en la demanda. 
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ARTICULO 190.- Las sentencias de la Suprema Corte de los 

Tribunales Colegiados de Circuito no comprenderdn más cuestiones 

que las legales propuestas en la demanda de amparo; debi~ndose 

apoyar en el teMto constitucional de cuya aplicación trate y 

e>epresar en sus proposiciones resolutivols el acto actos contra 

los cuales se concede el Amparo. 

Dichos preceptos regulan la sentencia de amparo pero también 

sirven de advertencia al quejoso o su representante en el sentido 

de que deberán esmerarse en la formulación de demanda 

esgrimiendo correcta~ente los agravios y los conceptos de violacion 

en tanto que únicumente se podran corregir los errores la cita 

del precepto legal que se mencione en la demanda. (91) 

Aunque se han ido introduciendo e>ecepciones este principio 

ha sido motivo de grandes polémicas, derivadas del hecho de que un 

gran número de doctrinarios consideran que es "el m~s despiadado de 

los principios que sustentan el juicio de amparo" (92), pues es 

frecuente que el órgano de control advierta que el acto reclamado 

es contrario a la Carta Magna o que la resolución recurrida 

legalmente incorrecta ,y sin embargo no se puede declarar la 

inconstitucionalidad de aquél ni modificar o revocar ésta, por 

haberse esgrimido por el quejoso recurrente, el razonamiento 

adecuado. Por ello el seNor ministro Felipe Tena Ramlrez considera 

(91) Arellano Garcia Carlos. El Juicio de amparo, Edit. Porrúa, 
México 1983, pp:363. 
(92) Tena R••1rez Felipe. D&recho Constitucional ~eKiCdno. Edil. 
Porrúa, f'té>eico 1978, pp:515. 
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en el prologo al l!Studio del Dr-. Juventino V. C.:.stro que el .iludido 

principio "es un formulismo inhumano y anacronico victimario de la 

justicia". (93) 

A favor del principio de estricto derecho, s~ ha cons1derada 

que el eliminar tal principio pondria pel igr·o Lle colocar 

estado de indefensión a. la autoridad responsable al ler cero 

perjudicadu, igualmente se arguye que el juzgador debe llmer como 

cualidad indispensable la imparcialidad,ya que s1 se coadyuva en el 

descubrimiento de conceptos de vi0laci6n se adopta la actitud que 

corresponde al quejoso~ 

El principio de estricto derecho no se encuentra contenido 

e)(presamente precepto constitucional, sin embargo regulacicn 

se deriva de la interpretación a con.trario 5t?r1$U, en tanto que 

dicho art! culo establece los casos que podr~ suplirse la 

deficiencia de la queja, que t:unstiluye la e1'Ccepcion este 

principio ( 94). 

En virtud de que el objeto del presente 

trabajo es la materia administraliva,por lo que respecta a los ca -

sos de excepción de este principio. Esto los supuestos en que 

procede la suplencia de la deficiencia de la queJa, me he limitado 

a enumerarlos brevemente, sin abundar en las consideraciones 

(93) Serrano Robles Arturo, Op cit, pp:37. 
(94) Arellano Garcla Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. Porrua, 
México 1983, pp:363 y 368. 
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aplicables al respecto. Le. suplencia de la queja materia 

administrativa será tratada con mayor amplitud en el cap1tulo IV 

del presente trabajo, as1 también la Jurisprudencia aplicable al 

caso. 

El art. 76 bis fract.iones 1 a la VI de ld ley de amparo, 

se~ala los casos que procede la suplencia de la 

deficiente, de acuerdo a lo siguiente: 

a) En cualquier materia, cuando el acto 

declaradas inconstitucionales. (76, fracc. I) 

funde 

quejd 

leyes 

b) En materia penal aun ante la ausencia de conceptos de 

violación o agravios del reo, lo que implica la libertad absoluta 

del órgano de control para eMaminar los actos reclamados. (No 

procede a favor de la autoridad responsable cuando ésta int.erponga 

recurso de revisión) (Art.76 bis frac. I). 

c) En materia agraria, conforme a lo dispu~sto por el art. 227 

de la Ley de Amparo, esto es, en favor de los núcleos de poblaci6n 

ejidal y comunal o ejidatarios y comuneros en lo particular, siendo 

obligatorio suplir la deficiencia de la demanda, de los agravias, 

eMposiciones, comparescencias y alegatos. 

d) En materia laboral la suplencia de la queja se aplicara 
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favor del trabajador, en cuanto a conceptos de violación y recursos 

de revisión, igualmente faculta al juzgador suplir Ja 

deficienLia, en los mismos 1 avor de menorL•S de edad 

incapaces en los casos que se afecten los derechos de los 

mismos. (76 fracc.) 

Al permitir la suplencia de la queja matl::'ria penal, 

laboral y agraria, el deseo del legislador es tutelar los derecho~. 

de las clases desprotegidas,que por susituación económica o de ig -

norancia presumiblemente no podrAn contratar un asesoramiento udP -

cuado. 

e) En materia civil y administrativa as! como en las demds 

materias (76 bis fracc. VI) cuando se demuestre que ha habido en 

contra del quejoso del particular recurrente una violacion 

manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa; el contenido de 

esta fracción as! como de la fracc. del articulo citada, por 

referirse a Ja materia administrativa serA analizado en el capitulo 

IV de la presente tesis. 

Resultan aplicables los anteriores criterios 

siguientes tesis jurisprudenciales: 

SUPLENCIA DE LA DEMANDA DEFICIENTE Y SUPLENCIA DEL 
ERROR.-El amparo contra leyes impone una norma de conduela 
del poder judicial, consistente en que los fallos que se 
dicten, solo deben analizar los conceptos de violación 
eMpuestos en la demanda, sin formularse consideruclones 
sobre los actos que no se reclamen eMpresamente o que no se 
relacionen con los conceptos de violación. Es decir, por 
virtud del principio de estricto derecho el juzgador 
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tiene 1 ibertad para apr 1.?ciar los posibles aspectos incons
ti tuLionales del acto reclamado, sino que está constreí"iido 
a examinar Unic.amente aquel los qur. se tr·ñlen en la demanda 
d~ garanl!us. Ello equiva.le a que el JU4'!gadnr pueda 
colmar las d1o>fit:i~ncias de }d llemunda. a Id!• umisione"-> 
qul! h;ty" incur r tdo L'I qu~•Ja!.ll efl la pc.1r lP i1np11qnativa dro> 
lo~ actos recldma<.Jus. Ahora lHE'n, la suplen1.:ia de la 
demdndu di:!fic:it-nlP- e5 dislinta a la suplencia del error,que 
s~ prounJe aun P.n los amparos de estricta dE!recho y que es 
a lo qu~ se refiere el ar· t. 79 de la Ll:!y Reglamm1taria de 
los .:u·t. 103 y 107 constitucionales. Esta !::.upll•nci.i del 
error, pur.de ddrse cuando f-;>Xistl? equivocada cild o 
invoc.:u:i..:.;n de la yar.:111tia violada, como en el precepto 
constitucional qul? la cu11lenga !:.!•lo sigrnfit:a que el 
juzgadur puPde cnr·regir el er·ror, sin cambiar los 
hecho-:. o i:.uncr>ptus Pxpueo.;tos. Sin embargo, el iH""t. 79 no 
opera par d los caso~ en qul~ existe error en lu que debió 
ser el Jeto reclamado, pue~ entonces se cambiarla la litis 
del juit:io constituc.ional para ampliarla d acto 
que no fue el recldmado, consecuentemente no tiene 
aplic..:aci~n a este cr..1so, el art. 79 de la Ley de Amparo. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion, 1917-1908, 
primera parte t~ibunal pleno, pp. 'l.71. 

LEVES, AMPARO CONTRA, EN HATéRlA LABORAL, FALTA DE 
SERALAMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
Resulta jnfundado el agravio que formule el quejoso, 
consistente en que por tratarse de materia laboral, debe 
suplirse la defic..:iencia de la queja consisl~nte en la falta 
de sefialamiento de las autor idactes que expidieron la ley 
tachada de inconstitucionul. Tanto el art. 107 de Jos 
párrafo& 11 y Ill de la Constitucir.::in Pol1 ti ca dP loo; 
Estados Unidos Mexicanos como E>l art. 76 fracciones 1 y I I 
de la Ley de Amparo, que repilr> el texto cunstitut.1onal, 
seF"ialan que poclrá suplirse lu dPfiLLencia de la. qu~•Jd 1 
cuando !:.e trate de leyes derlrtradas inconstitucion;ileo:. por 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y la de 
la parte obrera en materia del trabajo cuando se encuentre 
que ha habido una violac.ion manifie$ta en contra del 
trabajador· que lo ha dejado sin defensa, siendo estos los 
dos unicos casos de suplencia de queja en materia laboral, 
dado que la falta del seKalamiento de autoriades 
responsables, implica una violaci~·n d lo rlispuesto por el 
art. llá de la l.E.:'y de Amparo, en su fracción III y dicha 
deficiencia no puede suplirse, por diversos casos de los 
previstos en la ley para que opere l~ suplencia de la 
queja. Apéndice ul Semanario Judicial de la Federación 
1917-1908, primera parte~ Tribunal en pleno, pp. 9'15. 

SUPLENCIA DE LA QUE.JA EN AMPARO.- Si existe error 
grave por parte df? lü responsable y no se reclama en el 
amparo debe subsanarse en términos de la fracción 11 del 
art. 107 constiluciondl. Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988 1 segunda sala y tesis comunes, pp. 
2963. 
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SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCAR LA 
ALTERACION DEL ACTO RECLAMADO, IMPUTADOS A UNA AUTORIDAD 
DIVERSA DE LA SEflALADA.- Aun cuando en materia penal 
debe suplirse la deficiencia de la queja conforme a lo 
dispuesto por el art. 107 de la Constitucion y 76 bis de la 
Ley de Ampar·o, ésta no opera para ser .:il terado PI acto 
reclamado imput~ndosele a determinada autoridad, sino que 
tiene por objeto perfeccionar, completar aclarar, la 
deficiencia en que haya incurrido ~l quejoso al formular 
los conceptos de violación en su demanda o formularlos en 
ausencia de éstos, pero sujetAndose estrictamente al 
se~alamiento que aquél hubiera hecho de los actos y 
autoridades responsables. Informe de labores 1988, segundu 
parte tercera sala, pp. 204-205. 

SUPLENCIA DE LA OUEJA PROCEDE EJERCERLA 1 AUN ~LIANDO SOLO 
HUBIERA INTERPUESTO EL RECURSO LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
Si el juez de distrito concede el amparo al quejoso y 
resultan fundados los agravios eMpresados por la autoridad 
responsable, en virtud de la cual se abrió la instancia del 
Juicio de Amparo en revisión, para que no quede sin estudio 
el planteamiento del quejoso, procede efectuarlo e 
inclusive suplir las deficiencias de los conceptos de 
violación, con fundamento en Jo que dispone el ar·t. 76 bis 
fracción 11 de la Ley de Amparo, concediéndo la protección 
constitucional por •otivo diverso. Informe de labores de 
1989, tercera parte Tribunales Colegiadas de Circuito, pp. 
21-22. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. EXCESO DE LA.- El art. 76 bis de 
la Ley de Amparo, iMpone la obligación a las 
autoridades que conozcan del juicio de amparo, de suplir la 
deficiencia de la queja entendiendo por ésta la eMpresi6n 
defectuosa o incluso la omisión de conceptos d• violación, 
pero para ello es necesario que tales violaciones resulten 
de la circunstancia de hecho o situaciones de derecho 
eKpuestos en los autos del juicio laboral teniendo como 
base hechos ciertos, de otra Manera, el Juez de distrito 
estaría aplicando incorrectamente la Ley de Amparo. 
lnfor•e de labores de 1999 1 tercera parte, Tribunales 
Colegiados de Circuito, pp 474-475. 

OUEJA SUPLENCIA DE LA, VIOLACIONES QUE DAN LUGAR A LA, 
PUEDEN SER DISTINTAS A LAS PLANTEADAS A LA DEMANDA.- Basta 
con que el órgano jurisdiccional advierta que durante el 
procedimiento que culminó con el acto reclamado o que en la 
mis~a resolución se cometieron violaciones manifiestas de 
la ley en perjuicio del quejoso, que lo hayan dejado en 
estado de indefenci6n 1 para que esté en aptitud de suplir 
la queja deficiente, sin importar que las violaciones que 
se hagan valer de oficio, sean distintas de las planteadas 
en la demanda de Barantlas, puesto que la fracción VI del 
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art. 76 bis de la Ley de amparo, no establece esa 
condición, sino que por el contrario faculta al poder 
Judicial de la Federac1ón para suplir la queja con el 
propósito evidente de reali2ar una administracion de 
justicia no formalista, en lu que se atienda mas a la 
realidad de los hechos que a la habilidad de loo;:. afectados 
para formular sus defensas. InformQ de ldbore~ 1989, 
tercera parte, Tribundles Judic1ales de Circuito, pp. 
101-102. 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA OUEJA EN MATERIA CIVIL Y 
ADMINISTRATIVA, SIGNIFICADO DEL SUPUESTO DE INDEFENSION.
El art. 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, establece 
que para suplir la deficiencia de la queja materias 
Cl.VJ.l y administrativa, ddemas de haber~~ produci.du 
contra del quejoso o del particular unu vi.ulac1ó11 de Ju 
ley 1 que ~l acto de autoridad lo huya deJado ~in deftmsd, 
no debe interpretarse literalmente toda vez que en contra 
de acto~~ de autoridad e>Cisten medios dtc> defensa, ent.re 
ello~ el juiLio de amparo. Pur ello, debe interpretarse 
esta disposición en el sentido de que indefensión significa 
que la autoridad responsable infringió normas de tal manera 
que afecto substancialmente al quejo5o en su defen~a. 

Informe de labores 1989, prime>rd partE;> tribunal µlena, pp. 
656. 

SUPLENCIA DE LA OUEJA EN MATERIA CIVIL V ADM!NlSTRAílVA, 
ANTE UNA VIOLACJON MANIFIESTA DE LA LEY.- Para efectos de 
la suplencia de la queja defi~iente, prevista la 
fracción VI del art. 76 bis de la Ley de Amparo, que 
refiere impllcitamente a las materias civil y 
administrativa, debe establecerse que sólo procerte ante la 
violación manifiesta de la ley, que es la que ~e advierte 
en forma clara y patente, que ~s innegable e indiscutible y 
cuya existencia no puede derivarse de razonamientos o 
planteamiento~ cuestionables. Informe de labores 1989, 
Tribur1al pleno, pp. 655-656. 

SUPLENCIA DE LA DUEJA EN AMPARO DIRECTO. NO COMPRENDE LOS 
CONCEPTOS CONFORME A LOS CUALES SE HAYA RESUELTO EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN OUE SE EMITID LA RESOLUCION 
RECLAMADA.- La suplencia de los conceptos de violación 
prevista en el art. 76 bis de la Ley de Amparo, solamente 
faculta para mejorar los conceptos de violacl~n formulados, 
en la demanda de garant1as no asl Jos argumentos de 
anulación hechos valer ante la autoridad responsable; 
adem~s d que tal proceder importaría modificar la litis del 
juicio contencioso administrativo con perjuicio de las 
autoridades demandadas, terceras perjudicadas en el juicio 
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de amparo,quienes quedarlan privadas de toda oportunidad de 
defensa. Informe de labores de 1988, Tercera Parte, tesis 
Jurisprudencia! No. 10, pp. 907. 

PRINCIPIO DE PROSECUCION JUDICIAL 

En la doctrina ~exicana, se ha enunciado el principio de 

prosecución judicial, por virtud del cual se enfatiza que el amparo 

se tra~ite ca.o un juicio ante l• autoridad Jurisdiccional, dicho 

principio se encuentra consagrado en el art. 107 parrafo primero, 

el cual establece: 

"Todas las controversias de que habla el art. 103, se sujetarán 

los procediMientos y formas de órden jurldico que determine la 

ley". ('i':ll 

De acuerdo con el p~rrafo transcrito podeMos apreciar que el 

principio de prosecución judicial, se refiere a dos caracter1sticas 

que van íntimamente ligadas, el control de constitucionalidad está 

depositado en el poder judicial, igualmente se refiere a que el 

(95) Arellano Garci• Carlos. El Juicio de Amparo. Edit. PorrQa, 
México J.983, pp:-437. 
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proc~dimiento d~berá llevarse a cabo de 

procedimientos y formas que la ley determine 

juicio .. 

dc:uerdo con los 

verdadero 

Por lo que respecta a este ultimo punto, ha surgido 

polémica entre los doctrinarios del derecho en relación a el 

juicio de amparo es un recurso o verdadero juicio, entendiéndose 

por tal un proceso.La diversidad de opiniones emitidas al respeclo 

y que mayoritariamente se inclinan por la segunda consideración, ha 

sido propiciada por la misma legislación en vigor,pues mientras al

gunas de sus leyes orgánicas le han llamado "r·ecurso" ,otras lo mis

mo que las constituciones de 1857 y 1917, le denomindn "juicio", y 

otra5 mas el Acta de reformas de 1047, entre ellas, proce~o (96). 

Entre los autores que consideran que el amparo 

recurso,se encuentra Don Emilio Rabasa, quien opina que cu ando ld 

acción constitucional ejercita por violación al art. 14 de 

nuestra Carta "agna," e l amparo convierte 

recurso." 

La anterior consideración la basa en 

razonamientos: 

un verdadero 

los siguientes 

1.- El juicio inicid para reclamar la satisfacción de 

derecho, el recurso se entabla sobre una resolución judicial, para 

(96) Op cit, pp:360. 
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reclamar la revisión y tiene por o.bjeto que se 

aplicación de una ley. 

corrija la mala 

2.- Cuando la acción constitucional se ejercita por violacion al 

art. 14 constitucional, se origina una nueva acción que se ejercita 

por med10 del amparo; para enmendar la mala aplicación de la ley en 

los procedimientos comunes, "prete:1Ctando" violación, 

3.- La resolución de la Corte no fenece el juicio, porque no 

resuelve definitivamente la acción intentada los tribunales 

comunes, continuandolo sobre la misma materia que intervino la 

justicia federal y "resulta de esta manera el amparo, tan revisión 

y tan recurso, que por su esencia no 

recurso de apelación ... 

distingue 

No obstante la aparentemente fundada opinión 

nada del 

de tan 

destacado trat.;idista, concuerdo con la opinión del Lic. Arturo 

Serrano Robles, al considerar que el amparo directo, tiene más de 

proceso autónomo que de recurso y contituye un verdddero juicio. 

En apoyo lo anterior, establece las siguientes 

argumentaciones: 

1.- El recurso, como su propia denominacion lo indir.a, es volver 

a revisar, dar curso nuevamente a un conflicto.De acuerdo Ja 



definicion de Guasp, el recurso "es una pretensión de reforma de 

una resoluci6n judicial dentro del mismo proceso, que dicha 

resoluci,:,n ha sido dictada". 

2.- En razon de lo anterior,en el recurso se está en presencia de 

mismo conflicto,las mismas partes y debe ser fallado con base 

la misma ley y dentro del mismo proceso. 

3.- En el amparo, el juzgador se convierte en parte demandada, 

el conflicto a resolver es si hubo o no contravención la Carta 

Magna, y no el conflicto inicialmente planteado por las partes, 

pudiendo incluso resolverse si una ley debe? o apl 1cada, 

absteniéndose de establecerse si la ley fué exacta o inexactamente 

aplicada, y se resuelve con base a formas procesales, contemplada~ 

en la propia ley de la materia. 

4.- No hay consecuencid porque dudar, que Ja itCCióll 

constitucional es un proceso distinto del que se t11zo valer el 

juicio ordinario y que tiene el carácter de verdadero juicio, 

trata segun opina certeramente el Dr. Héctor Fix Zamudio de un 

proceso sobre el proc~so. (97) 

Por ultimo, en lo refen.·nle a que el juicio de amparo se 

lleve a cabo ante las autoridades jurisdiccionales, cabe citar las 

palabras del maestro Ignacio B.irgoa, expresando las ventajas de 

(97)5errdno Robles Arturo en "Manual del Juicio de Amparo." Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Edil. Themis, México 1978,pp:l0-11. 

92 



esta forma de control constitucional, se encuentra como la 

principal, que en el ejercicio de la acción origina 

controversia a nivel general, puesto que se analiza unicamenlt> la 

ley o acto quec> se reclama, (mic:amente referido al caso c:onc:reto y 

en base a las argumentaciones de la parte quejosa, de tal 

que principalmente en el caso que prospere la accion no tiene 

resonancia ni repersusiones pol1 tic:as, que implican an 

verdaderamente una afrenta para la autoridad perdedora. (98) 

Efectivamente de los grandes éMitos del Juicio de 

garantías, estriba precisamente en el principio de relatividad de 

las sentencias por virtud del cual en caso de ser favorable para el 

qu~joso, únicamente traer~ como consecuencia que la ley o acto 

le sea aplicado al peticionario de garantlas, sin que eMista mayor 

consecuencia que la de cumplir con la sentencia, en otras palabras, 

como acertadamente opina el Lic. Arturo Serrano Robl•s aunque la 

sentencia sea adversa a la autoridad responsable, no se afecta la 

imagen de ést.a en tanto que es "unA part.e" a quien no le afecta la 

sentencia. 

(99) Burgoa Orihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. Edit. Porrua, 
"~xico 1975, pp:271. 
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C A P I T U L O I I I 

A L o u N o s p R o B L E M A s T E e N I e o s 

E N E L J U I C I O D E 

A M P A R O A D M I N I S T R A T I V O 



El Juicio de Amparo, creado como instrumento proce~al 

protector de la libertad personal y de los abusos de autoridad ,ha 

ido adquiriendo principalmente en materia a.dministra ti va, 

caracteres cadü vez más técnicos, situación que tal 

quisieron sus precursores, pues en los orlgenes lle lo:;1 revolución 

me><icana estuvo el ideal de "hacer practico el Juicio de Ampar-o 

simplificando los procedimientos" (99), sin embargo en un aí!ln de 

hacer mas µerfecto el procedimiento, ha tomado una nat.ura leza 

compleja, lo que ha impedido que cualquier ciudadano pida é>eito 

el Amparo y protecci6n de la justicia de la unión, si 

traves de un abogado con amplia experiencia en la mater1n, lo que 

consecuentemente evita qu~ las personas de bajos recursos económi-

cos contraten los servicios de tales profesionistas por lo oneroso 

que resulta, alejando as! al Juicio de Garantlas de los nobil1simos 

fines por los que fue creado, haciendo que ln decisión final 

dependa de la perspicacia de los abogados , y no de la justicia. 

"El constituyente de 1917 organizó al Poder Judicio11l y al 

Juicio de Amparo de tal forma que quedaron reflejadas las 

contradicciones criticas de su época: Por parle habla que 

atender al animo popular, que queria su eMtensi6n por haber 

de•ostrado su eficacia práctica e histórica para Ja defensa de los 

derechos del hombre y, por otro lado, eMiStl~ la evidente neces1dad 

(99) Manual del Juicio de Amparo. Suprema Corte de Justjcta de la 
Nación. Edit. Themis. ttéMico 19881 pp:7. 
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de no abrumar de trabajo a los órganos judiciales de la Federación.Por 

estas razones se permitió el Amparo de legalidad, y fue sino hasta 

las reformas del 15 de Enero de 1988, que substancialmente se dejo lu 

la interpretación Constitucional a la Supremd Corle de ,Justicia y 

las leyes ordinarias a los Tribunales de Circuito.Cabe recordar las 

palabras dtt un ilustr~ ministro de la Carte,cuando dijo ante el Senado 

en 1965 <<el fin de la Suprema Corte es hacer justicia ••• Nuestros Tri

bunales Federales se l1an constituido pard hacer Justicia y no para 

que las autoridades aprendan a interpretar las leyes ••• >>(100) 

En el Juicio de Amparo adm1nistrütivo es donde se considera 

que con niayor fuerza debe operar el pr inc.i pio de estr ic:to derecho, 

quizá porque en esta materia se encuentran tutelados únicamente 

bienes patrimoniales y por tanto se considera que el particular 

cuenta con recursos económicos para contratar los sr~rvl c:1os de 

profesionistas,por lo que esta materia donde se ve reflejado 

en toda su eKtensii:in el carácter técnico del Jui.cio.E>eaminemos dl -

gunos aspectos. 

(100) Op cit, pp:7. 
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EL ACTO RECLAMADO 

Los art. 116 y 166 de la Ley de Amparo, establecen 

requisito para presentar la demanda de amparo indirecto y directo, 

la determinacion de la ley acto que se reclama, lo cual 

aparentemente no implica complicaci6n 

examinémoslo desde sus distintos aspectos. 

Para que el Juicio de Amparo 

alguna, sin embargo 

procedente, el acto 

reclamado no sólo debe eKistir, sino que además cJe comprobarse 

dicha existencia, debe ser propio de la autoridad a la que se le 

reclaMe, pues de otra manera para efectos del Amparo, el acto 

resulta ser ineMistente, en términos jurisprudenciales y del 

articulo 74 fracc. IV. 

El problema parece agudizarse más en materia administrativa, 

en donde por la complejidad de los organigramas de la 

ad•inistraci6n, el particular se impedido para determinar de 

donde proviene la orden de ejecución del acto que se reclama, lo 

que provoca que no pueda combatir los vicios del procedimiento que 

cul-in6 con la orden de ejecución. 

La situación antes ,.encionada,se presenta frecuentemente 

los casos en que organismos descentralizados que únicamente actúan 

como auMiliares de la administración, deteminan sanciones 
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economicas por violación disposiciones administrativas con 

fundamento en la ley que los regula. 

De e5ta manera, en tanto que dichos orgdnismos únicamente 

podrán tener el carácter dE? ordr.mddores, pues care1.:en de fac.ul tades 

de ejecución, comúnmente es la Secretar1 a de Hacienda Crédito 

Público quien aclúa como autoridad ejecutora 

oficinas tributarias. 

En tanto que la sancion economica impuesta 

travo?s de 

estos casos 

tiene el carácter de cr&dito fiscal, Ja ejecución de la misma 

hara de acuerdo con las disposiciones que marca el Codiqo Fiscal de 

la Federación, por lo que el procedimiento administrativo que 

culmina con la imposición de la sanción el procedimiento de 

ejecución, resultan ser totalmente distintos. 

De acuerdo a lo anterior, no e~traKo observar que la 

autoridad ejecutora olvide determinar en forma clara y precisa la 

autoridad que determinó la sanc:icn ,e incluso por· la carga de 

trabajo de la mencionada frecuente que hayan 

transcurrido varios a~os entre la imposición de la sanción y 

ejecución. 

Derivado de la situación anterior, el particular queda 

total estado de indefensión, puesto que puede combatir 
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adecuadamente la ejecución de la multa porque desconoce el por qu& 

de su imposición. 

De esta manera si, por ejemplo, la imposición y el cobro de 

la sanción se encuentran viciados, porque fué debidamente 

notificado del procedimiento administrativo, no podra reclamar tal 

violación, ni tampoco examinar la consttitucionalidad de los actos 

de la autoridad ordenadora si no se se~ala como responsable, 

asi~is~o en caso de incurrir en error la designación se 

considerará que el acto reclamado es inexistente. 

Por otra parte, el acto reclamado no solamente debe existir 

sino que ademas debe producir efectos 1 y éstos deben de ser 

presentes o inminentes,si los efectos del acto reclamado han cesado 

o aún no se producen, el Juicio de Amparo resultará improcedente y 

por tanto deberÁ sobreseerse en términos de los art. 73 fracc. IX y 

74 trace. IV de la Ley de ~paro. 

La linea divisoria entre actos inminentes, actos futuros de 

realizaci6n incierta y actos ejeLutados de modo irreparable, es muy 

peque~a y su concepto es muy técnico y complejo y sin embargo 

llevan i~pl1citos el momento en que deberA de interponerse la 

de~anda durante el procedi•iento administrativo. 
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Asimismo, suele suceder que el particular se encuentre 

atrapado en los conceptos de aclos futuros, inminentes y ejecutados 

de modo irreparable, como el caso de imposición de ~anciones por 

violacicn a precios oficiales, acordados 

Secrelaria d~ Comercio y Fomento Industrial. 

Pongamos por ejemplo que se levanta 

fijados por la 

por violación a un precio ofic.ial que la mism<l se ent:uentr.1 

viciada, d~ acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de 

Pr·otecci6n al Consumidor, no procede ningún recurso,puesto que el 

t.'.mico que contempla la ley es el de revisión y s6lo procede en 

contra de resoluciones dictadas con fundamento 

Tampoco procede el Amparo,pues de acuerdo 

jurisprudenciales, el levantamiento del acta 

e~a ley. 

los criterios 

causa perjuicio 

alguno y su calificación es un acto futuro de realización incierta~ 

Posteriormente en base a la calificación del acta de visita 

(la cual como mencionamos se encuentra viciad~), impone una 

sanción consistente en clausura temporal de la negociación, por 

tres dias, para el tiempo en que interponga el Amparo 

resuelva el recurso, el acto será considerado como ejecutado de 

modo irreparable. 

Intimamente ligada a los efectos del acto reclamado 
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encuentra el concepto de inter~s juridico y agravio,cuya concepción 

es virtualmente distinta de la que se concibe en tQrminos comunes, 

como a continuación veremos. 

INTERES ~URIOICD 

Cuando un acto de autoridad no causa agravio alguno, el 

quejoso no podrA intentar válidamente la acción constitucional, es 

decir si el acto reclamado no afecta el interés juridico del 

quejoso el Amparo resultará improcedente en términos de la fracc. V 

del art. 73 de la ley de Amparo. 

No basta que sea un "interés simple", que se crea en alguna 

situación de agrado o desagrado, ni tampoco basta que sencillamente 

el afectado se encuentre inconforme con el acto autoritario, es 

necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la 

ley, que otorgue al quejoso la facultad de exigir la autoridad 

una actitud positiva o negativa. (101) 

(101) Serrano Robles Arturo,en Manual del Juicio de Amparo. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (editores). Edit. Themis, México 
1989 1 pp:49. 
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La jurisprudencia de la corte ha considerado que el concepto 

de interés jurldico debe llevar impllcita la facultad de exigir una 

obligación,concedida por un orden jurldico objetivo, que otorgue el 

derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional y que dicho derecho 

legltimamente tutelado, sea transgredido. 

Por otra parte, el mbs alto tribunal de la República ha 

resuelto categóricamente que el interés jur1dico "debe acreditarse 

en forma fehaciente y no sólo a base de presunciones'.', sin que la 

circunstancia de que la autoridad omita rendir su informe, que 

por lo mismo opere la presunción de certeza según lo dispuesto por 

el art. 149 de la Ley de Amparo, exima al queJo~o de la obliQaci6n 

de demostrar dicha afectación (102). 

Derivada de lo anterior, es l!Xtrai'io observar que 

muchas ocasiones se considere que no se comprob6 fehacientemente el 

intP.rés jur1dico cuando no se· cumpliPron las iormalidades que la 

ley s~Nala para el ofrecimiento de pruebas, lo que trae como 

consecuencia que el Juicio se sobresea, como el caso de que 

ofrezcan como prueba copias simples en lugdr de originales. 

En este Ultima ca~o, resul~a excesiva el sobreseer el Amparo 

por no r:umpl ir con un simple requisito de forma, cuando en 

(102) Serrano Robles Arturo. Op cit, pp:49-50. 
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realidad resulta obvio que las originales existen en poder de la 

autoridad responsable o del particular. 

Debemos tomar en cuenta, que en este tipo de Ampar·os la 

contienda se lleva a cabo directamente en contra de la autor1dad 

administrativa y si lo que se está e~aminando es ld legalidad de 

sus actos,a la cual en principio se encuentra constreKida, d~b~rla 

de establecerse la obligación de que fuera ésta últ1ma,quien en 

informe justificado, ofreciera los originales de las constancias del 

acto reclamado. 

DESIGNACION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

Otro de los requisitos fundamentales que determinan la 

procedencia del Amparo, es la designación de la autoridad 

responsable, para los legisladores de nuestra ley de Amparo, 

resultaba obvio quien revist1a tal carácter, pero en l~ actualidad 

han surgido organismos de naturaleza compleja, debido 

principal•ente al crecimiento de las necesidades de la población y 

ante la imposibilidad del gobierno de cumplir con todas las 

funciones que le corresponden al Estado. 
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La Suprema Corte de Justicia ha tenido que admitir que el 

concepto tradicional de autoridad debe ser superado, d~terminando 

que m1 ocasiones un organismo descentralizado puede ser autoridad, 

aunque no en tndus los casos lo son. 

A fin de estar en posibilidad de determinar iitlecuadamente la 

verdadera naturaleza de los organismos descentralizadas, he 

consider..iúa examin.:ir previamente, el concepto de autoridad. 

El término proviene del lalin 

prestigio, garant1a, potestad, 

creador. 

de 

aut·:>rt to.s 

a'"-LOJ 

que significa 

ho.cedor, autor, 

En t~rminos comunes tienen autoridad aquellos individuos 

investidos como órganos del Estado con facultad de obligar a los 

dem~s. Implica igualmente la fuerza conferida mediante 

jur1dico para obligar a los legltimamente. 

orden 

La autoridad pública la constituye aquel funcionario que 

reperesenta a un organismo público para el ejercicio de un poder 

fuerza que le conceda lo ley. Manuel Maria Diez define la 

autoridad como "aquel funcionario público que tiene la potestad de 

milndar, decidir y hacer cumplir sus 6rdencs". ( 103) 

(103) Enciclopedia Juridica Omeba. Edit. Porrua, tomo l. 
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El art. 11 de la Ley de Amparo establece un concepto mas 

amplio determinando que es autoridad responsable Ja que dicta, 

promulga, publica, ordena, ejecuta o tratd de ejecutar la ley o el 

ac.to reclamado. 

Sin embargo, las dos definiciones precitadas olvidan 

concepto un elemento de mucha importancia lo es que la 

facultad para dictar u ordenar, ejecutar o tratar de t?jeculdr 

ley o acto debe surgir de un ordenamiento legal, de otra 

cualquier particular podr!a ser autoridad responsahle.Esto es, se 

requiere que quien ordena lo haga legltimamente,tal como lo postula 

Hans Kelsen; la nota caracterlstica del acto de uutoridad,reside en 

su calidad de obligatoriedad la cual emana de la norma misma, dado 

que es una ~anifestaci6n del imperium estatal.Esto último comprende 

lo mismo acto legislativos como actos de ejecución de la norma. 

Para Ignacio Burgoa, "autoridad es aquel órgano estatal de 

facto o de jure, investido con facultades o poderes de decisión 

ejecuci6n,cuyo ejercicio crea 1 modifica eKtingue situaciones 

generales o concretas de hecho jurldicas trascendencia 

particular y determinada de una manera imperativa" (104) 

Lu definición anterior omite en mi concepto hecho muy 

importante, si bien es cierto que toda autoridad debe formar parte 

(104) Burgoa Orihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. Edit. Porrúa, 
MéMico 1983, pp:195 
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de un órgano estatal, ésto no significa que cualquier persona 

inscrita en este ámbito detente por ese solo hecho el car~cter de 

autoridad. 

Si as! fuere, resultaría que el modesto empleado que 

llamamos mozo de una oficina pública que realice al aseo, serla en 

términos de la definición: Autoridad, lo que resulta aberrante. 

Sólo pueden ser con&iderados como tales, aquellos que estén 

investidos de facultades de decisión o de coacción, mismas que 

deben e~anar de la norma. Existe diferencia entre cargo 

(autoridad) y empleo (agente auxiliar), el término "cargo" implica 

una delegación de parte del Poder soberano, y la disposición del 

mismo por la persona que ocupa el cargo, mientras que el empleo 

comprende delegación 

soberana ( 105) • 

de ninguna parte de la autoridad 

Continuando con la definición que hace Burgoa, me parece muy 

acertado el establecer la existencia de autoridades de hecho y de 

derecho. Existen personas que sin tener el cargo para ser 

consideradas autoridades por las funciones que realizan, pueden 

serlo para efectos del Amparo, as! por ejemplo, si un agente 

policiaco como representante de la fuerza pública, auxilia la 

ejecución de una clausura dictada por autoridad de derecho, 

(105) Peniche López Vicente. Revista Jurídica UNAM. pp:73-77. 
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dicho agente se convierte en autoridad de hecho, aunque en realidad 

no ostente tal car~r.:ter; lo mismo sucede el empleado de und 

oficina publica, si actua por delegaci.:.n expr~sa de la autoridad 

legalmente constituidü. 

Tudo acta de autoridad debe reunir 105- siguientes-atributos: 

a) La unilateralidad. 

b) La imperatividad. 

c) La coercitividad. 

A. La unilateralidad co11si&te en que el acto requiere 

para su eHistencia y eficacia juridica el concurso de la voluntad 

del particular frente a quien se ejercita, y desde luego quien lo 

ejercí ta debe <E.er un órgano cJel Esf.ddo. 

Sin embargo, tal unilateralidad se 

de las autoridades de hecho, lada vez que 

limitadd, en el casn 

actuan por voluntad 

propici, sino que dependen de orden de ejecución de 

delegación de facultades expresa, prevista 

legc'll. 

B. La i mp~rat 1 vi dad consiste 

ordenamiento 

que la voluntad del 

particular se encuentra necesariamente supeditada a la voluntad del 

EstacJo,externada a través del prapio acto, de tal manera que el 
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gobernado tenga la obligación inexorable de acatarlo sin perjuicio 

de que contra él se entable los recursos legales procedentes. 

C. La coercilJvidad consiste en la facultad que tiene la 

autoridad emisora o ejecutora del acto, para hacerlo respetar 

ejecutarlo coactivam~nte por diferentes medios, aun contra la 

voluntad del gol>er·nado { 106). 

Habiendo delimitado el concepto de autoridad, habremos de 

determinar quienes son autoridades. De acuerdo con los lineamientos 

antes establecidos, resulta ser autoridad aquél organo Estatal que 

de facto o de jure por una delegación de filcultades y por 

expresa tenga poderes de inferir en la esfera jurídica del particu

lar aún contra la voluntad de éste,por decisión unilateral,impera -

tiva y coercitiva. 

Sin embargo tales elementos no se presentan en forma tan 

clara en la realidad, principalmente en los casos de los organismos 

para.estatales y descentralizados, examinemos algunos 

importantes. 

(106) R.A. 1051/90 R•úl Hireles y Olga Benavides de Mu~oz. 

108 

aspectos 



ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

El crecimiento en las funciones del Estada, en detrimento de 

las atribuciones de los particulares, ha d.1do lugar a que el Estado 

frente al individuo, aclLh'llmente se presente como algo hostil y 

extrai"ío,y no por el contrario como ent.idad tuteladora dP los 

derechos de los gobernados (107) 

Ante este aumento desmedido las atribucicmes del Estado, 

ha sido necesario f1Ue para poder cumplir con el cumulo de 

funciones, se desvinculen ci.ertos organismos de la administración, 

surgiendo de esta manera los organismos descenlrali2ados 1 los 

cuales, aunque creados por volunttld del Eslado, surgen la vida 

jur1dica can independencia de éste. 

Dichos organismos constituyen entes publicas de naturaleza 

indeterminadil en su e~lr·uclura y la-:. funciones que roa 1 izan, cuya 

autonom1a varla ~n mayor o menor grado. 

La Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 

establece en su art. lo. que la administración serd federal, 

centralizada y paraestatal,y el art. 3o. trace. I, dispone que el 

poder ejecutivo se auMiliara de los organismos descentralizados. 

(107) Hadam Amad Fauzi. AnAlisis de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales. Revista de Investigaciones Jur1dicas. Escuela 
Libre de Derecho. vol. 10, 1986. 
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El art. 45 del ordenamiento precitado, establece que son 

organismos descentralizados aquellas entidades creadas por ley 

decreto del Congreso de la Unión del EJecutivo Federal 1 con 

personalidad Jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la 

es~ructura legal que adopt~n. 

Par otra parte, la Ley Federal de Entidades Paraest.atale5, 

dispone que los fines de dichos organismos tJeben con~istir la 

prestación de servicios públicos sociales, la e>eplotación de 

bienes recursos propiedad de la nación, la invest.igacion 

científica y tecnológica,o la obtención de recursos para fines de 

asistencia o seguridad social. 

De conformidad con los art. 3o., '10. y '50. de la Ley 

precitada, quedan e>ecluldos de la aplicación de esta: 

a) Las universidad~s y demas in~tituciones 

otorgue autonomla. 

b) La Procuradurla Federal del Consumidor. 

e) El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

las que la ley 

d) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores del Estado. 
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e) El Instituto del Seguro Social de las Fuerzas Armadas. 

f) Organismos de naturaleza an~loga. 

Lo anterior no implica que las entidades menc1onadas dejen 

de tener el caracter de organismos 

simplemente significa que la ley 

organismos. 

descentralizados, sino 

será aplicable dichos 

Debe aclararse que na debemos confundir el término ••empresas 

paraestatales" con .. organismos descentralizados paraestatales" 1 la 

diferencia basica estriba en que en las primeras aunque el Gobierno 

conserva la mayoría de las acciones éste actúa como cualquier 

persona moral, por lo que consiguientemente dichas empresas ~e 

rigen por las normas del derecho privado. En ningún caso pueden 

tales empresas realizar actos de autoridad. (106) 

Dentro de esta diversidad de funciones para los organi~mos 

descentralizados, presentan caracteres co•unes: 

1. Est~n dotados de personalidad jurídica propia y distinta de la 

del Estado, lo que i•plica capacidad psr se para titular de 

derechos y obligaciones frente a los particulares inclusive al 

Estado •ismo, esto es, principio de autonomía como una personalidad 

(100) Burgoa Orihuela Ignacio. Edit. Porrúa, 1988, pp:195-196. 
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jurldica distinta del Estado aunque creado a voluntad del 

actuando como auxiliares de la administración. 

mismo, 

2. Autonomia presupuestal, sea facultad para manejar sus 

propios ingresos o egresos y bienes 

cuales se comporta como propietario. 

derechos respecto de los 

3. Independencia en sus determinaciones, de tal manera que el 

Estado, aunquu por voluntad de él haya creado al organismo, no 

puede interferir ni ponderar las determinaciones ni cuestionar 

legalidad o ilegalidad; de la misma manera en que tampoco requiere 

el organismo del consenso del Estado para tomar determinación 

alguna. (10'9) 

De acuerdo con lo antes expuesto se desprende que la ley es 

poco clara para definir los organismos mencionados, pues no 

establece criterios firmes para poder determinar fácilmente las 

entidades que tienen tal carActer utilizando términos 

"cualquiera que sea la estructura legal que adopten". 

Igualmente, resulta ambiguo definir los organismos 

descentralizados simplemente como "entidades creadas por ley 

decreto" 1 cuando su naturaleza en la prActica resulta muy 

co-.pleja. 

(109) Op ci~, pp_195-196. 
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Independientemente de lo anterior,es impropio el conside

rar que el Ejecutivo Federal pueda crear dichos organismos, pues 

constitucionalmente este poder unicamente lendr~ 1acultad reglamen

taria por lo que las entidades mencionadas sólo deber;.n ser cr·eadas 

por ley o decreto y nunca a través de un reglamento. 

Derivado de la situación anterior, se dificulta determinar 

no sólo su naturaleza sino el car~cter con que éstos actuan. Para 

muchos estudiosos los organismos descentralizados actuan no 

como autoridad dependiendo de las funciones que realizan. 

Sin embargo, concuerdo más bien con el criterio, de Burgoa en 

el sentido de que los organismos descentralizados actúan o no como 

autoridad,dependiendo de la forma en que ejecuten sus determina

naciones frente al particular. 

Como toda entidad moral, en los organismos descentralizados 

se registran relaciones internas entre sus miembros y componentes,y 

relaciones eMternas frente a sujetos que no pertenecen a él. 

En sus relaciones eMternas, cuando emiten resoluciones que 

por imperativo legal deben ser acatadas por algunas autoridades 

estatales y hacerlas cumplir coercitivamente frente al particular, 

tales actos asumen el carácter de actos de autoridad susceptibles 

de combatirse mediante el Juicio de Garantlas. 
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Por lo tanto, lo que distingue a los actos de autoridad de 

los no autoritarios en los organismos descentralizados, estriba en 

que en los primeros deben de hacerse cumplir, esto es, en los que 

la ley determina su co•pulsión. 

Dicho de otra manera, "un organismo descentralizado al que 

la ley que lo creó, le atribuye facultades de obrar como persona 

juridica ejecutando actos públicos, que puede disponer de todas tas 

autoridades judiciales, administrativas municipales para el 

cu~plimiento de su cometido, estando adem~s investido de facultades 

de decisión, de i~perio y de carácter coercitivo, debe ser 

considerada como autoridad" (110). 

Casos tipicos de actos de organismos descentralizados que 

pueden co•batirse ~ediante el Juicio de Amparo, lo constituyen 

aquellos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social lo 

concerniente a créditos de previsión social a su favor y a cargo de 

particulares, y los que emite la Procuraduría Federal del 

Consumidor, en la imposiciOn de sanciones económicas, pues para 

obtener su pago,se auxilian del poder püblico como lo son las 

oficinas federales de Hacienda; actuando éstas como ejecutoras de 

las resoluciones que en dichos créditos se fije. 

(110) Revisión 53/1968, Improcedencia Ad~inistrativa. Margarita 
Li•6n vda. de HernAndez. 17/1/1969. 3 votos, ponente: Carlos 
Hidalgo Riestra. 
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Concuerdo con Ja opinión de Burgoa cuando estima que debe 

ensancharse Ja procedencia de nuestro Juicio de Amparo a efecto de 

considerar ejercitdble Ja acción constitucional respectiva,en con-

tra de entidades públicas que sin ser órganos del Estado violen 

garanllas de los gobernados. 

Considero de .igual importancia que, mientras ta les n.~tormas 

suceden, se legisle adecuadamente sobre los organismos 

descentralizados, mediante una ley que los englobe todos, 

determine su naturaleza y analice sus acto~·., dE?terminando formd. 

precisa en qué casos y qué organismos son autoridades, puesto que 

esta cuestión se traduce en seguridad jur1dica para el gobernado. 

SUBSTITUCION DE AUTORIDADES EN EL JUJCJO DE AMPARU 

(Caso especifico de la comp~tencia de la Procuraduria Federal 
del Consumidor en materia de precios acordados por Ja 

Secretaria de Comercio y Fomenta Industrial). 

Si bien aparentemente es un tema que poco debiera preocupar 

al peticionario de Garant1as, tiene una gran trascendencia en la 

modificación de la esfera jurídica del mismo, poco ha dicho 

acerca de esta cuestión y por tanto encuentra regulado con 

profundas deficiencias, sin embargo considero que el 
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desconocimiento de tal cuestion impide Ja defensa de los derec.ho':i 

del particular, cuando la substitución aplicada formil 

incorrecta .. 

La substitucion de autoridades obedece a una causa 16g~ca si 

la responsable ha dejado de tener jurisdicción, ¿cómo puede seguir 

actuando en juició? y ¿cómo podra cumplir la sentencia en caso de 

que se conceda el Amparo? Indudablemente debe ser substituida por 

la autoridad que tiene la jurisdicción; as! lo establece la tesis 

jurisprudencia! No.292,Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-

ción,1917-1998, Segunda Parte,Salas y Tesis Comunes,pag. 511, misma 

que teMtualmente dice: 

AUTORIDAD RESPONSABLE SUBSTITUCION DE LA .. -Si aquel la 
contra quien se pidió el A•paro cesa de tener jurisdicción 
en el negocio par i~pediRtento, cMcusa o cualquier otra 
causa, tiene el carácter de responsable, la que se avoca al 
conocimiento del asunto, por ser l• única que está 
condiciones de cumplir con las determinaciones dictadas en 
el Amparo,y ejecuta la sentencia que se dicte en el juicio, 
independientemente de la responsabilidad que en su caso 
pueda corresponder personalmente a la autoridad que haya 
dictado la resolución materia de la demanda. 

La tesis precitada parece dar lugar a controversia, sin 

embargo ¿qué sucede en el caso de que autoridad responsable 
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deje de tener competencia para conocer de un asunto y la autoriddd 

que deba substituirla no tenga el mismo ~mbilo de competencia? 

El caso especifico di6 en materia de in~peccion y 

vigilancia a precios acordados y autorizados por la Secretarla de 

Comercio y Fomento Industrial, cuya competencia c:orrespondia la 

mencionada Secretaria cuando mediante decreto publicado el 

Diario Oficial de la Federacion el 4 de enero de 1989, otorgc 

competencia a la Procuradur!a Federal del Consumidor conforme a los 

lineamientos de su propia ley, sin embargo el citado decreto no 

establece qué autoridad será compet~nte para conocer los asuntos 

que correspond!an a la mencionada Secretarla, en los procedimientos 

que aún no hubieren llegado a su fin. 

En casos tales como el que la Dirección General de 

lnspecci6n y Vigilancia de la Secretarla de Comerio y Fomento 

Industrial le~ant6 un acta de inspeccion previamente la 

publicación del decreto, con facul tadl!s que en ese entonces le eran 

propias y que el acta aún no hubie~c sido calificada, de acuerdo 

con lo establecido por la jurisprudencia en comento, se consideró 

autoridad subslit u ta a la Dirección General de Inspección y 

Vigilancia de la Procuradur1a Federal del Consumidor. 
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Sin embargo, la citada procuradur1a no competente para 

aplicar la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia 

económica,y de acuerdo con la establecido en dicho ordenamiento en 

su art. lb, procederia el Recurso de Reconsideración en contra dul 

levantamiento de las actas de inspección; dicho recurso se 

encuentra contemplado en la Ley Federal de Protección al Consum1dor 

la cual prevee el Recurso de Revisión únicamente 

resoluciones administrativas, por lo que no procede 

levantamiento del acta. 

c:ontr-a de 

contra del 

Asi pues, al aplicar la substituc:i6n de autoridad, de 

acuerdo con el criterio sostenido por la tesis jurisprudencial, se 

aplicó retroactivamente la ley, en perjuicio del pdrticular 

violando lo dispuesto por el articulo 14 constitucional, puesto 

que se privó al particular de un medio de defensa como lo es el 

Recurso de Reconsideracion, el cual no f>e encuentra contemplado 

la Ley Federal de protección al Consumidor. 

Igualmente considero impropio el hatJer determinado Lomo 

autoridad substituta a la Procuradur1a Federal del Consumidor, 

puesto que jurldicamente es incorrecto iniciar un procedimiento con 

base en una ley y culminarlo con base en otra totalmPnt.e distinta. 

Es dl!cir,el levantamiento del acta constituye el inicio de un 

procedimiento que debe culminar con la calificación de la mi~m~. 
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Asimismo, 4deja de ser responsable la Secretaria de Comercio 

y Fomento industrial, cuando se le reclaman actos que realiz~ 

1dcultades que le eran propias? 

Considero que no existe razón alguna para determinar la 

substitución de autoridades puesto que debe seguir defendiendo la 

constitucionalidad de ~us actos, lJ. autorido:1d que los rcalizi.." pueC;:.lo 

lo hizo con facultades que le propias, aunque haya cesado 

juri~diccié,n,m:S>eime cuando la autor.idad que la substituye tiene 

una competencia distinta. 

Por otra parte, el decreto textualmente establece que la 

Procuradurl a Federo:1l tJel Consumi.dor "conocer.\"; lo que implica 

que deba sef)u1r conociendo de los ac-.untos q1H! surgieron 

anter·iori<1ad a las facultades que en ese entonces no le pran 

propia~, pues en este caso, 

derogan las anteriorr.s y se 

se transfieren facultades, sino 

otras nuevas. 

que previamente 

otorg6 competencia 

la 

la 

Lo mismo sucede en los casos 

publir.acit">n del decrelo en que 

Procuradurla Federal del Consumidor materia de inspecci6n y 

vigilancia, se hubiese interpuesto recurso de reconsiderac16f1 

e!;te aun no hubiese resuelto, por virtud de la substitución de 
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autoridades el recurso de reconsideracion seria improcedente,de 

acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

En realidad,no eHiste razón alguna para liberar la 

autoridad (Secretaria de Comercio y Fomento Indu!:>trial) • de 

responsabilidad de contestar por escrito el recurso planteado 

tiempo, cuando tal contestación no se dió dentro del término legal 

y de haberlo hecho en tiempo, tal situación habr1o dado. 

Sin embargo, no obstante que para conoLer de los asuntos que 

estaba conociendo la Secretaria de Comercio y Fomr-nto Industrial, 

no se crearon autoridades analogas ni se otorgó competencia similar 

y el procedimiento a seguir result6 ser totalment~ distinto. 

Las autoridades que estaban conociendo del Amparo, 

omitieron considerar que estaban aplicando la Ley retroactjvamente 

en perjuicio del particular y aplicaron lisa 1 lanamente la 

jurisprudencia precitada, sin que el particular ni su representante 

advirtieran el error ni el perjuicio que se causo 

Debió a mi ju1c.ia, de haberse dejado sin ~recto todos los 

actos que estaba conociendo la Secretarla de Comercio 

Industrial, cuyo procedimiento no hubies~ llegado 
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previamentQ a que el decreto huUiese entrado vigor y de esta 

manera, declarar nulas las actas de inspecciOn que no hubiesen sido 

calificadas,as1 como fundados los recursos de reconsideraciün que 

no hubiesen sido resueltos. 

De acuerdo a lo anterior, considero debe ,.-eguJarse en fonna 

mas precisa los casos que la substitución deb~ proceder y 

establecerse que esta deber~ hacP.rse solo cuando la autoridad a la 

cual vaya a substituirse tenga un ámbito de competencia igua l , 6 

bien que por virtud de la substitución se beneficie aJ particular. 

PROBLEMATICA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA 

Tal como se analizó en el cdp1 tul o anterior, de acuerdo al 

principio de de1initividad,previamente a la interposicj6n de la 

demanda de garantías, deber~n de agotarse 

administrativos que sei'iala la ley rectora,as1 como 

multas ñdministrativas el juicio de nulidad. 

los recursos 

el caso de 

Con frecuencia se maneja que los recursos administrativos 

constituyen un medio de defensa para que el particular pueda hacer 
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valer sus derechos, sin embargo en realidad la finalidad que 

persigue se pierde y se revierte en su contra, ante la disparidad 

de la normación administrativa, provocando que el pa~ticular 

perdido ante el laberinto de leyes y disposicione~ informes. 

Un elevado porcentaje de la población tiene un escaso o nulo 

conocimiento de los medios de defensa en esta materia, donde varia 

la procedencia, denominación, términos y autoridades ante las que 

deben presentarse, lo que consecuente~ente deriva en inseguridad 

Jurldica para los gobernados. 

Con el fin de poner en relieve la disparidad de los recursos 

ad~inistrativos, exa•inaremos breve.ente algunos de ellos .(111) 

El Código Fiscal de la Federación establece tres recursos: 

el de Revocaci6n,Oposici6n al Procedi•iento Ad•inistrativo de eje-

cuci6n y nulidad de notificaciones (articulas 116 al 133 del 

Código Fiscal de la Federación). 

De confor•idad con lo dispuesto por el mencionado código, 

procede en contra de resoluciones definitivas que deter•inen 

(111) Jimi&nez Illezcas Juan "anuel. Unificación de los Recursos 
Administrativos. Revista de Investigaciones Jurldicas. Escuela 
Libre de Ottrecho. vol. 10, "éMico 1986, pp:237. 
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contribuciones accesorias, o que niegu~n devoluciones de cantidades 

que proceden conforme a la ley. 

Deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto, 

dentro de los 45 dlas contado~ a partir úe que surta efectos la 

notificdción, el único recurso optativa, pues el agraviado podr& 

aptar por promover directamente el Juicio de nulidad. 

El recurso de oposición al procedimiento de ejecucion 

procede cuando se afirme ser propietario o titular de derechos de 

bienes embargados a un tercero o cuando como tercero se afirme 

tener derecho de preferencia r~specto 

federales. 

créditos fiscalP.s 

ProcederA en cualquier momento en el primer caso, hasta 

antes de que se haya aplicado el importe del primer remate para 

cubrir el credito fiscal, debe hacerse valer ante la oficina 

ejer.utora sin que pueda discutirse la validez de la resolución en 

que se fincó el crédito fiscal. 

El recurso de nulidad de notificaciones procedera cuando 

combatan vicios en los emplazamientos de las actuaciones que se 

hayan realizado en el procedimiento administrativo, en caso de 

decJararse fundado el recurso, declarará la nulidad de las 

actuaciones realizadas con base a dicha notificación,asl como las 

actos que se relacionen con ella. 
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Deberá de interponerse ante el superior jer~rquico de quien 

emitió el acto,dentro de los 45 dlas contados a partir de que se 

tuvo conocimiento del error en la notificaci 6 n ; su interposición 

suspende los plazos de las facultades de autoridades fiscales. 

Ley de Información Estadistica y Geográfica, publicada en el 

Diario Oficial el 30 de diciembre de 1980, entró en vigor al dla 

siguiente de su publicación y establece como recurso único, el de 

Revocación. 

Dicho recurso procedera en contra de resoluciones que dicte 

la Secretaria de Progra•ación y Presupuesto, deberá de interponerse 

ante la .-encionada Secretaria dentro de los 15 días siguientes al 

de la notificación. 

Reglallteflto de la Ley Regla•vntaria del art. 127 

constitucional, en el ra.a del petróleo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1954, entró en vigor al 

di a. siguiente 

Reconsideraci6n. 

de su publicación, establece recur-so de 

El recurso procltde en contra de resoluciones ~dministrativas 

que dicte la Secretaria de Energía, ~inas e Industrias Paraestata-

les, i•poniendo sanciones con base en la ley, deber A de 

interponerse ante la misma autoridad que emitió el acto dentro de 
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los 15 di as a patir de que se haya comunicado la res oluci6n, su 

interposición suspende la ejecución , si garantiza el pago 

de la multa. 

Ley General de Salud, publicada el 7 de febrero de 1984. 

Entro en vigor el lo. de julio del mismo a~o, establece el recurso 

de inconformidad el cual procede en contra de actos y resoluciones 

de autoridades sanitarias, dictadas con fundamento 

den fin a una instancia o resuelvan un expediente. 

esa ley, que 

Debera de interponerse ante la misma autoridad que dictó el 

acto, dentro de los 15 dlas siguientes contados a partir de que 

notifique el acto o resolución recurrida, su interposición suspende 

la ejecución de la sanción pecuniaria si se garantiza el interés 

fiscal. 

Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada el 

Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975 entró en 

vigor el 5 de febrero de 1976, establece el recurso de Revisión, 

que debera interponerse ante el inmediato superior jerárquico 

dentro de los 15 dlas siguientes a la fecha de notificación de la 

resoluci6n. 

El recurso procede en contra de resolucions que se dicten 

fundamento en dicha ley y demás dibposicicnes derivadas de 
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ello, tratándose de multas impuestas, su interposicion suspende la 

ejecución de la resolución impugnada siempre que 

interés fisca 1. 

garantice el 

Ley del Seguro Social, public.'.lda el 12 de marzo de !l/73 .. 

Entro en vigor el lo. de abril de ese mismo ano, establece el 

recurso de inconformidad el cual procede cuando los patrones y 

demás sujetos obligados consideren que impugnable acto 

definitivo del Instituto MeMicano del Seguro Social. 

Deber• de interponerse ante la Unidad de Inconformidades del 

Consejo Técnico dentro de los 15 dlas siguientes al acto definitivo 

i"'pugnado. 

Tal y como se desprende de lo anterior, el término para la 

interposición de los recursos varia tanto como tramitación, se 

deben presentar ante autoridades diferentes, par lo que el 

principio de definitividad constituye una trampa procesal para el 

particular. 

En materia administrativa se agudiza el problema, pues 

diferencia de las otras materias no eMiste un recurso único 

procedimiento definitivo;aunado al hecho de que algunas leyes son 

de dificil obtención; para la interposición del recurso es 

necesario conocer ta~bién la ley y el procedimiento mediante el 
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cual se interpondrá éste. 

Ante el desconocimiento de las leyes administrativas, es 

comun observar que se ocurra directamente al Amparo, lo que 

consecuentemente deriva el sobreseimiento. FrecuentemP.nte se 

olvida que normalmente todas las leyes administrativas establecen 

un recurso. 

Se soslaya que el agotar el principio de definitividad en la 

realidad es optativo, pues de acuerdo con el criterio establecido 

por la corte, no deberá de agotarse éste si se reclaman violaciones 

directas a la Constitución, lo que hace que lodo dependa de la 

perspicacia del abogado para hacer aparecer un mismo hecho como 

violación directa de la Constitución 6 como violación a las leyes 

ordinarias. 

La diversidad de procedimientos y recursos administrativos, 

ha dado lugar a que el fin para el cual ~stos fueron creados 

pierda, pues lejos de ser un medio de defensa legal se convierten 

en una trampa procesal. 

Para evitar tal 5ituaci6n,comoha propuesto el Lic. Juan 

Manuel 11 lescas, deben unificarse las recursos 

administrativos, fin de que toda ley administrativa, que previese 

un recurso se remitiera al Código Fiscal de la Federaci6n, 
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(por ser el ordenamie11to más adecuado para establecer dicha 

normaci6n) (112). 

Por último cabe destacar,respecto al caracter técnico 

del juicio de Amparo Administrativo, la imperiosa necesidad de 

establecer sistema más eficaz para resolver la contradicción de 

jurisprudencias • 

Resulta igualmente necesa r io,se elimine la disposición que 

establece que deberá de tenerse por no interpuesto recurso por 

falta de copias simples, lo que parece incongruente con los altos 

principios para los cuales se crea el Amparo, cuando en realidad 

resultaria tan simple que el juez que conoce del asunto ordenar~ la 

A las consideraciones vertidas resultan aplicable5 las 

siguientes tesis jurisprudenciales: 

SOBRESElMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES 
ORDENADORAS.¡ PROC:EDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA 
EJECUC:ION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el 
sobresei•iento por lo que respecta a los actos dictados por 
las autoridades responsables ordenadoras, debe también 
decretarse respecto a los de las autoridades que sean 
tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse 
por aqubllos,es indiscutible que no puede exa•inarse la 
constituionalidad 6 inconstitucionalidad de los procedi
mientos de ejecución,si éstos no se combaten por vicios 
propios. Apéndice al S•~anario Judicial de la Federación, 
1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, tesis 
jurisprudencia! 1812, pp:2912-2913. 

(112) Jiménez lllescas Juan Manual. Op cit, pp:119. 
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ACTOS INMINENTES, CONCEPTO DE.- El hecho de que el quejoso 
afirme que a violar posibles resoluciones de una 
auturidad, puede constituir motivo suficiente para 
otorgar el car.:.cter de actos inminentes, a los ta mbión 
posibles medios de apremio que vaya a autorizar la misma 
autoridad para que se observen sus resoluciones, porque, 
como ya ha eKpresado esta Suprema Corte de Justicia, 
entiende por acto inminente aquel cuya eMistencia es 
indudable y solo falta que se cumplan determinadas 
formalidades para que se ejecute, formalidades que 
corresponde satisfacer a las autoridades. Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera 
Parte, Tribunal Pleno, pp:371. 

ACTOS FUTUROS. NO LO SON LOS INMINENTES.- Son futuros 
aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechus 
que se previenen, pues de otro modo se estimarlan como 
futuras sólo los que ya se han ejecutado, no pueden 
simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que 
existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, 
o mediante determinadas condiciones. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda Parte, Salas 
y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 73, pp:120. 

ACTOS CONSUMADOS.- Las resoluciones judiciales no se 
consuman por el solo hecho de haberse dictado, puesto que 
cuando la suspensión es procedente, lo que materia de 
ella, es la ejecución o cumplimiento de la resolución de 
que se trata, y no el acto mismo de dictarla, porque 
entonces la suspensión seria imposible. Aún cuando los 
actos reclamados tengan aparentemente el carActer de 
positivos, si sus efectos son negativos, la suspensión 
contra ellos es improcedente, puesto que no hay nada que 
ejecutar. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
1917-1988, Sequnda Parte, Salas y Tesis Comunes, pp:107. 

CLAUSURA O SUSPENSION DE LABORES, ORDEN DE. NO SON 
CONSECUENCIA JURIDICAMENTE NECESARIA DE LA ORDEN DE VISITA 
Y ACTA DE JNSPECCION.- El reconocimifmto de la e>eistencia 
de la orden de visita y acta de inspección, no es 
suficiente para concluir que el diverso acto reclamado, 
consistente en la orden de clausura o suspensi6n de 
labores, deba tenerse c:umo cierto, por no ser consecuencja 
jur!dicamente necesaria de las primeros. En efecto, se 
trata de supuestos distintos; por un lado, la pretendida 
clausura o suspensi<!in 111~ labores, lo cual se corrobora al 
advertirse que el acta en cuestión constituye el inicio del 
procedimiento administrdtívo 1 mientras la clausura o 
suspensi<"Jn, es la c11lminac.íón de ese procedimiento, esto 
es, cuandu la autoridad determina si aplica o no las 
sanciones que correspondan. Informe de Labores de 1989, 
Segunda Parte, Primera Sala, pp: 36-37. 
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COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO.- Conforme a 
lo dispuesto por el art. 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletorí~, el valor 
probatorio de las fotograftas , de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la 
ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente 
arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado 
el criterio del juzgador si considera insufic~entes las 
copias fotostaticas para demostrar el interés jurldico de 
la quejosa. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1980, Primera Parte, Tribunal Pleno, 
pp:63'1-635. 

SOBRESEIMIENTO POR NO HABERSE COMPROBADO LA EXISTENCIA DEL 
ACTO RECLAMADO. NO DEJA AL OUEJOSO A MERCED DE LA 
AUTORIDAD.- De sostenerse que el sobreseimiento del juicio 
deja desamparado al quejoso y a merced de la autoridad, 
debe decirse que la circunstancia de que se so~resea el 
juicio de garantias por no haberse acreditado dichos acto~ 

o bien otros distintos, en perjuicio de la parte quejosa, 
ésta se encuentre en aptitud de iniciar un nuevo juicio de 
garantias. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis 
Comunes, pp:2459. 

INTERES JURIDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL 
AMPARO.- Debe distinguirse entre perjuicio o interés 
jur!dico, como condición para la procedencia del juicio de 
amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o 
conjunto de individuos en virtud de la realización del acta 
recla~ado, perjuicio este último que no es suficiente para 
la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden 
afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no 
afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de 
una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su 
esfera jurídica, entendiendo por ~sta el cúmulo de derechos 
y obligaciones poseidos por un sujeto o varios de ellos 
co~o en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes 
impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a 
la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés 
juridico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo 
hace, debe declarase la improcedencia del juicio. Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera 
Parte, Tribunal Pleno, pp:858. 

PERJUICIO E INTERES JURIDICO.- De acuerdo con el sistema 
consagrado por la fracción I del art. 107 constitucional y 
4o. de su Ley Reglamentaria, el ejercicio de la acción del 
amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique 
el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como 
perjuicio,la afectación por la actuación de una autoridad o 
por la ley de un derecho legltimamente tutelado; el que, 
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desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para 
acudir ante el organo jurisdiccional competente a efecto de 
que ese derecho protegido por ta ley le sea reconocido o 
que no le sea violado, y esto constituye el interQs 
juridico que el ordenamiento legal de amparo toma cm cuenta 
para la procedencia del juicio constitucional. De moda 
que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine 
la constitucianal1dad o 1nconstitucionalidad del precepto 
que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por si 
misma no les pare perjuicio alguno, el exámen solicitado 
resulta improcedente, tanto más si entre los actos 
reclamados en la demanda de garant1as y la disposición 
legal impugnada no eMiste nexo alguno, ni mucho menos acto 
de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos .. 
Apéndice al Semanaria Judicial de la ~ederacion, 1917-1988, 
Primera Parte, Tribunal PLeno, pp:183. 

AUTORIDADES DE DERECHO Y AUTORIDADES DE HECHO. CONfRA 
AMBAS PROCEDE EL AMPARO.- El art. la. de la Ley de Amparo 
establece que el juicio de garantlas es el medio de defensa 
que tienen los particulares contra cualquier acto que 
vulnere sus garantlas individuales, yc"l sea que los actos 
provengan de una autoridad de derecho o de IU:!Cho, puesto 
que ejercitando dicha acción es como pued~ lograrse la 
reparación a la violación de la garant1a de legalidad 
consistente en que una autoridad actúe sin ten~r facultades 
para el lo, es decir, como autoridad de hecho. Por lo que 
cuando un órgano gubernamental ordena el cumplimiento de 
determinados actos a otras autoridades, está actuando como 
autoridad para los efectos del juicio de amparo, indepen
dientemente de las facultades que la ley le asigne. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 
Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, pp:520. 
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C A P I T U L O I V 

L A S U P L E N C I A D E L A 

Q U E J A E N M A T E R I A 

A D M I N I S T R A T I V A 



CONNOTACION DEL TERMINO. 

En contraposición con el eMcesivo caracter técnico que en 

muchas ocasiones reviste el Juicio de Amparo, se encuentra la 

figura jurldica de Ja suplencia de la deficiencia de la queja, que 

si bien no soluciona por completo los problemas técnicos que 

sometido el particular ante la informe y desmesurada normacion 

de Ja actividad administrativa y no obstante el poco avance que ha 

habido en materia de suplencia en esta rama, si atenúa en mucho el 

rigorismo de la norma. 

Considero que la Suplencia de la Queja representa un avance 

para el Juicio de Garant1as 1 en tanto que presupone una estructura

ción de un sistema cada vez mAs sencillo para que pueda utili

zado por el pueblo MeMicano a fin de estar en posibilidad de hacer 

efectivos los Derechos Pública. fundamentales reconocidas por nues

tra Carta Magna. 

Con el objeto de analizar adecuada~ente la implicación de 

esta figura jurldica, al efecto reproduzco algunas de las 

definiciones dadas por los estudiosos de la materia. 

Ignacio Burgoa,define la Suplencia como Ja facultad conforme 

a Ja cual el juzgador tiene postestad jurldica para no acatar el 

principio de estricto derecho, lo que implica no ce~irce los 

conceptos de violación planteados, concediéndose al quejoso la 

protección federal al hacer valer el Juzgador cualquier otro 

aspecto de inconstitucionalidad que no haya hecho valer el quejoso. 
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Para Juventino v. Castro, es el acto jurldico de 

proceso de amparo, de eminente carácter proteccionista, cuyo objeto 

es integrar dentro de la litis, las omisiones de la demanda de 

Amparo, para ser tomadas en cuenta el momento de dictar 

sentencia, siempre ~n favor del quejoso y nunca en su perjuicio 

las limitaciones y requisitos constitucionales conducentes. 

Para Hector Fix Za~udio, la Suplencia de la Oueja la 

corrección que hace el juez, de las omisiones, errores 

deficiencias en que hubiere incurrido el promovente al formular la 

demanda, protegiendo a la parte débil y evitando la aplicación de 

leyes anticonstitucionales. 

Segón la definición de Carlos Arellano Garcla, la suplencia 

es una institución juridica, por la cual se faculta al juzgador 

para otorgar la protección d• la justicia federal un quejoso, 

cuya demanda agravios en r•visi6n adolecen de omisiones, 

i•perfecciones o errores. 

Para Hu•berto Ortega ~- Zurita, •S la facultad concedida al 

Juzgador para incluso Nacer valer de oficio cualquier aspecto de 

inconstituciona.lidad e ilegalidad de actos previamente 

recla•ados que opera de •anera discrecional materia civil, 

penal, lilbaral, y 

Materia agraria. 

favor de menores incapaces y obligatoria en 
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Para Alfonso Trueba Olivares, es la facultad otorgada 

los jueces para imponer en ciertos casos el restablecimiento del 

derecho violado, sin que el actor o quejoso haya reclamado de modo 

expreso la violación. 

De las definiciones antes transcritas destacan los siguientec;; 

elementos en relación a la Suplencia de la Queja: 

1- Es un acto jurídico que se realiza en ciertos casos dentro del 

procedimiento de Amparo, en ejercicio de una facultad concedida al 

juzgador, par la ley • 

2.- Su naturaleza e& discrecional en tod•s las materias que 

opera y solamente obligatoria en materia agraria. 

3.- Su objeto es subsanar las imperfecciones u omisiones la 

defensa de Ja parte amparista. 

4.- Su finalidad es restablecer un derecho violado al quejoso, 

haciendo valer aspectos de inconstitucionalidad o ilegalidad que no 

fueron contemplados por el quejoso en su demanda. 

Tomando en cuenta los elementos mencionados, podemos 

definir a la Suplencia de la Deficiencia de la Dul!'ja como el acto 

jur1dico que realiza el juzgador el Juicio de Amparo, 

ejercicio de una facultad concedida por la ley favor del 
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quejoso; de naturaleza discrecional todas las materias en que 

opera, y obligatoria Materia Agraria, con la finalidad de 

subsanar las imperfecciones u omisiones en que haya incurrido la 

parte amparista al combatir el acto reclamado, haciendo valer 

aspectos de inconstitucionalidad o ilegalidad que hicieron 

valer en la demanda ,a fin de restablecer al quejoso derecho 

vioJ;¡do. 

Los tratadistas de la materia, admiten sin distinción que 

la discrecionalidad y la obligatoriedad de la Suplencia de la queja 

deriva de la propia redacción del art. 107 Constitucional, 

fracci6n 11 al emplear respectivamente los términos "podrA" y 

"deberá", antes de las refor•a& de 1n1ero de 1989, criterio que ha 

prevalecido en la jurisprudencia de la corte y la doctrina en 

general. 

Por otra parte, cabe resaltar que como establece Carlos 

Arellano, si bien la suplencia de la queja es una facultad que debe 

ser ejercida por &l juzgador, no existe impedimento legal alguno 

para que el quejo~o solicite que se aplique la Suplencia, después 

de haber presentado demanda o escrito de agravio, cuando con 

posterioridad descubra que incurrió en una deficiencia .(113) 

Desde el punto de vista gra~a~ical y de acuerdo al análisis 

( 113) Arel lana G•rcia Carlos, "El Juicio de Amparo.••, Ed.Porrua 
'1éxico,1983 pp 366. 
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que hacen la mayor parte de los estudiosos de la materia,el empleo 

del término "Suplencia de la Deficiencia .. ,significa : 

Suplir.- Implica adicionar, completar, integrar Jo que falta 

subsanar una imperfección. 

Deficiencia.- Significa defecto, estado incompleto de una cosa. 

Queja.- Acusación querella presentada ante juez 

competente (114). 

En general la mayor parte de los tratadistas, admiten que 

la ley al referirse a"queja" lo hace como sinónimo de demanda, sin 

embargo el licenciado Trueba Olivares,considera que en termines de 

derecho Procesal Civil, Queja y Demanda son cuestiones distintas. 

(115) 

Sin negarle la razón, considero que realidad el 

legislador al referirse a"queja" lo hace como sinónimo de demanda, 

no obstante que por lo sui !fenerls del procedimiento de Amparo 

esta última reviste caracterlsticas especiales distintas a la 

concepción en Derecho Procesal Civil,nada impide considerar la 

misma como demanda. 

(114)0rtega Zurita Humberto en "Suplencia de la Queja en el Juicio 
de Amparo."', Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta .Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (editores), Ed.Cardenas Editores y 
Distribuidores. MéMico 1980.,pp 333 

(115) Trueba Olivares Alfonso, lbidem pp 19 
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La denominación utilizada por la Ley para referirse a la 

Suplencia de la Oueja,ha sido a~pliamente criticada por tratadista 

cont0 Alfonso Trueba Olivares y Juventino V. Castro. 

Trueba Olivares considera que en principio la eMpresi6n 

adolece de cacofonia y es disonante, pues contiene palabras 

sucesivas la terminación "encia", as! mismo considera impropia la 

denominación, puesto que al referirse la Ley suplencia de la 

deficiencia podria pensarse quv en realidad lo que se suple la 

deficiencia y no la queja • 

A este respecto, a.firr.a Juventino V. Castro "parecer:. 

Juego de palabrasel interrogar : ¿se suple la deficiencia de la 

queja o la queja deficiente?" (116) 

lndependiente.-ente de lo anterior, si en t~rminos generales 

se considera que se utilizó la deno•inaci6n de "queja" como 

&inóniMo de de•anda,se infiere que únicamente podrá suplirse la 

deficiencia de ésta última, cuando ~n realidad esta 

figura tiene una i~plicaci6n l'MJC:ha mayor. 

En •ateria agraria, existe la obligación de suplir las 

imperfecciones no sólo en la demanda, sino en las comparecencias, 

alegatos, prueb•s ofrecidas, escrito de expresión de agravios y 

en general en toda prOMoci6n pre&entada por la parte campesina 

(116) Trueba Olivares Alfonso ,op.cit. pp 5 y 6 
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quejosa; ademAs los art. 107 fracción 11 de la Constitución y 

76 bis de la Ley de Amparo, establecen que procederá la suplencia 

en las dem.i.s niaterias no sólo en la demanda, sino también el 

escrito de eMpresion de agravios. 

Por todo lo anterior, concuerdo can la opinión de Juventino 

V. Castro en el sentido de que la denominación correcta es la de 

"suplencia de la deficiencia de la defensa". (117} 

En general los estudiosos del tema, concuerdan en que debe 

distinguirse entre sulplencia del error y suplencia de la queja, la 

primera figura consiste en corregir la equivocada cita del articulo 

constitucional que contiene la gar antia violada, o la cita 

equivocada en un precepto de la ley ordinaria, pero sin cambiar las 

argumentaciones que tienden a combatir el acto reclamado, procede 

en toda clase de juicios excepto en Amparas que versen en ineMacta 

apl icaci6n de la Ley Civil tato :5en.su. 

La suplencia de la quejd, en cambio , implica corregir la 

omisión total a parcial de los conceptos de violación, par otros 

que el juez o tribunal de amparo, consideren adecuados para otorgar 

la protección constitucional. 

De esta manera, tal y como lo considera Juventino V. Castro, 

la suplencia de la queja es una imperfección de fondo, en tanto que 

la suplencia del error implica una imperfección de estilo. (118) 

( 117) Castro V.Juventino, "Ganintlas y Amparo." Ed .. Porrua, 
México,1989 pp:340. 
(118) Trueba Olivares Alfonso en .. Suplencia de la Deficiencia de lA 
queja en el Juicio de Amparo"op.cit. pp : 8 
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Por mi parte, considero que ambas figuras consituyen una 

i•perfección en la demanda, por lo que no eKiste razón alguna para 

que dichas figuras jurldicas sean reguladas forma separada y 

pard no considerar a lA suplencia del error co~o una forma de 

suplencia de la queja. 

Por lo que respecta a los antecedentes de est• figura, sin 

que sea •i intención abundar en la polé•ica respecto a la opinión 

d& •uchos tratadista& de la Materia que consideran que la suplencia 

de la queja aparece súbita e ineKplicablemente en la Con~tituci6n 

del 17, considero i•portante resaltar la opinión del Lic. Alfonso 

Trueba Olivares, en el sentido de que ninguna institución nace de 

.ado sObito pue~ es •i.-pre producto d• un largo pmrlodo de 

Qe&tación, para brotar cuando sea n•cesario. (119) 

Autores COMO 3uventino Y. Ca•tro y Armando ChAvez Camacho, 

suponen como causas para el nacimiento de la quej• las siguientes: 

a) Por motivos politices y como reacción contra de las 

persecuciones las cuales era frecuente que se 

injusta.ente a las person•s de supuestos delitos, para alejarlos de 

la vida póblica, siendo común que recurriera defensores 

(119) Trueba Olivares Alfonso en "Suplencia de la Deficiencia de la 
Queja en el 3uiciode Amparo.• Op cit. pp: S y 6 
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improvisados que interponian demandas deficientes y que por tanto 

no prosperaban. 

h) Con motivo del individualismo imperante,que surgió como cense -

cuencia del amargo recuerdo de la implantación del Supre•o poder 

Conservador y en virtud del criterio da la Jurisprudencia enca~i -

nada a eliminar el rigoris~o juridico. (120) 

Sin negarle la razón al Lle. Alfredo Martinez López cuando 

opina que lo anterior son meras conjeturas,en tanto que según in-

vestigación por él realizada,no existe el diario de debates de 

la Constitución del 17 nada que permita suponer el por qué de ld 

inclusión de dicho principio, fM! inclino mAs por la primera causa. 

Lo anterior parece lógico si to~amos en cuenta la situación 

de inestabilidad politica que guardaba el pals y que incluso como 

opina el Lic. Alfonso Noriega, provocado que los 

constituyentes sufrieran prisiones arbitrarias(l21),prueba de ello 

es que únicamen~e se estatuyó la suplencia de la queja deficiente 

en materia penal. 

Con independencia de lo anterior, si el error en la cita del 

precepto constitucional o del de la Ley Ordinaria,constituye 

(120) Trueba Olivares Alfonso en "Suplencia de la deficiencia de la 
queja en el Juicio de Amparo." Colegio de Secretarios de Estudio y 
Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Naci~n. Cardenas 
Editores y Distribuidores,Mexico 1988.pp : 19 
(121) Martinez lopez Alfredo lbldem pp 432 
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también una imperfección an la demanda y al corregir dicho 

se esla. igualmente supliendo la deficiencia de la demanda,tendre1ttos 

entonces que aceptar que la ley orgánica de 1882 que establece por 

primera vez la facultad en ~ueces de Distrito y Suprema Corte para 

suplir el error, de acuerdo can las criterios de la doctrina, es en 

realidad el antecedente directo de la suplencia de la queja como 

opinan algunos tratadistas como el Lic. Alfonso Noriega. (121) 

(121) Trueba Olivares Alfonso en "Suplencia de la Deficiencia de la 
Queja en el Juicio de Amparo " Colegio de Secretarios de Estudio y 
Cuenta Suprema Corte de Justicia de la Nacion (Editores);Ed. 
Cardenas Editores y Distribuidores Mex. 1998 pp 24. 
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LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. 

El art. 27 de la Constituci~n de 1917, marca el inicio de una 

nueva disciplina, destinada a reglamentar la tenencia, propiedad y 

repartos rurales, asl como fomentar la peque~a propiedad, creación 

de Ejidos, Nuevos Centros de Publaci6n,y restitución de tierras 

los que fueron injustamente despojados,asumiendo con ello la tutela 

de garant1as sociales en beneficio de la colectividad. (122) 

Dada la escasa participación de los campesinofi en los 

procedimientos de a•paro y pro.acione& presentada9 al ser 

citados coMo terceros perjudicados, el presidente Adolfo López 

Hatees, el 26 de diciembre de 1959 1 ante las grandes injusticias 

que se ca..tlan en contra de la clase campt:P$ina, por su precaria 

situación econ6mica y cultural, presentó una iniciativa de adición 

al art. 107 fracción 11 da la Constitución en donde se utilizó 

por pri-.era vez la denominación de •A•paro en materia agrariad(123) 

La adición propuesta fue aprobada el 2 de noviembre de 1962, 

contituyi6ndose de esta manera el Juicio de a~paro en materia 

aQraria,posteriormente,el 4 de febrero de 1963 se publicaron las 

reformas • la L ey de Amparo adicionándose 22 articules más 

adelante mediante decreto publicado el 29 de junio de 1976, se 

(122)Burgoa Orihuelalgnacio "ElJuicio de Amparo" Ed. Porrúa,Me
Mico,1978 pp 87& • 
(123) Ortiz Hayagoitia Guillermo 1. en "Manual del juicio de Amparo" 
Supr.,.a Corte de Justicia de laNacion.(Editores) Ed.The~is, 

Mexico 19BB. pp 212-214 
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derogaron las anteriores disposiciones y se integró el libro 2o. 

de la Ley de Amparo, denominado precisamente Amparo Materid 

Agraria que comprende los articules 212 al 234. (125) 

Dada la importancia de la materia, previamente a entrar al 

estudio de la suplencia de la queja, he considerado conveniente 

analizar algunos de los conceptos que Materia agraria se 

manejan. 

Tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema 

Corte, el derecho agrario es roM]imen Juridico especial, que 

tiene por objeto la tutela de los derechos agrarios de ejidatarios, 

CDIMlneroa, NOcleo. de Población Ca.una! y Ejidal, aspirantes a 

comuneros y ejidatarios. 

De acuerdo con lo establecido en la e>Cposici6n de •otivos 

d•l agregado correspondiente a la Ley de Amparo, la regulaci6n en •a 

teria agraria tiene como objetivos lo& siguientes: 

1.- Evitar la concentración de tierras en unos cuantos, pode rosos 

econO.i caMent•. 

2.- Evitar la formación de latifundios y la subsistencia de lo• 

e>Cistentes. 

3.- Permitir que no obstante la situación precaria de los Ejidos y 

(125) op.cit.pp 214. 
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Comunidades Agrlcolas, ejidatarios y comuneros, puedan defender sus 

derechos y superar su situación de pobreza. 

De acuerdo con lo dispuesto por los art. 107 fracci6n Il de 

la Constitución, 212 y 213 fracción 111 de la Ley de Amparo, son 

titulares de la acción en el juicio de garant1as en materia agraria 

los siguientes: (126) 

1-. Ejidos. 

2. Núcleos de Población, que de hecho o de derecho guarden estado 

comunal. 

3. Núcleos de Población, solicitantes de restitución, rlotaci6n, 

ampliación de Ejidos y creación de nuevos Centros de Población. 

4. Ejidatarios y Comuneras. 

5. Aspirantes a Ejidatarios o Comuneros. 

EJIDO 

La palabra tiene tres acepciones, la primera se refiere al 

fundo Ejidal, es decir a las tierras y bienes otorgados mediante 

resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (acepción utilizada en el art. 27, frac. X XI); la 

segunda acepción se refiere al régimen Ejidal mediante el cual 

fracciona el propio fundo Ejidal (acepción utilizada en la Ley 

(126) Hayagoitia Ortiz Guillermo J. op.cit. PP 221 
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Federal de la Reforma Agraria); la tercera se refiere a los Núcleos 

de Población que son titulares de tierras y bienes Ejidales 

(acepción utilizada en el art. 107 frac. 11). (127) 

Los ejidos podran eMplotArse forma individual 

colectiva, la cual podrá ser revocada o acordada por el presidente, 

previo estudio técnico que realice la Secretarla de la Reforma 

Agraria, -.ediante solicitud del Núcleo de Población, con aprobación 

de la Asa•blea General ;sin que signifique que en virtud de la 

eMplotaci6n individual de tierras cultivable• éstas,dejen de formar 

p<111rte del Ejido. ( 128) 

NUCLEOS DE PDBLACIDN OUE DE HECHO O DE 

DERECHO GUARDEN ESTADO COl1UNAL 

Dichas entidades,conocidas taMbién cOlrto Comunidades Agra -

rías tienen su origen en la época precolonial.Para la clasificaci6n 

d• éstas ca.:J de Hecho o de Derecho debe.as atender a tres perlodoss 

Hasta 1856 1 eran de derecho aquellas que contaban con 

titulo ex1>9dido por el virrey y de hecho aquellas que no contaban 

con 6ste; de 1856 a 1917 se privó de capacidad j url di ca a las 

Corporaciones Civiles por lo que todas eran de hecho; a partir de 

(127) "4iyagoitia Ortiz Guiller-.o I.op. cit. pp 221. 
(128) Gutiarrez lluintanilla Alfredo en "Suplencia de la 
Deficiencia de la Queja en el.Juicio de amparo" Colegio de 
Secretarios de Estudio y cuenta (Editores) Ed.Cardenas Editores y 
Distribidores,'1ex. 1988 pp 114. 
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1917, se consideran de derecho aquellas que han obtenido la 

titularidad de los bienes vía sustentaci6n del Procedimiento 

Agrario, y de hecho aquel las que aón han obtenido el 

reconocimiento. 

La diferencia substancial entre estas entidades y los Ejidos 

radica que las comunidades anteriores la resolución 

ggraria que las reconoce, tanto que los ejidos nac.:en 

precisamente con la resolución que los crea. (129) 

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 23 en relación con 

el art 263 de la Ley Federal de la Reforma Agraria los Núcleos de 

Población, son entidades Juridicas constituidas por resolución 

presidencial,inscritas en el registro público de la propiedad de la 

Entidad Federativa Correspondiente y en el Registro Nacional 

Agrario, cuyo objeto es la explotación de tierras, aguas, pastos y 

montes y en general los bienes y recursos naturales pertenecientes 

al régimen comunal en explotación.(130) 

NUCLEOS DE POBLACION SOLICITANTES 

Lo constituyen las agrupaciones de veinte o más campesinos que 

hayan elevado peticiones de restituci6n, dotación o ampliación del 

ejido o Nuevos Centros de Población. (131) 

(129) Ortiz mayagoitia.Guillermo. op.cit. pp 222 y 223 
(130) Guintanilla Gutierrez Alfredo op.cit. pp 115 
(131) Ortiz Mayagoitia Guillermo, op cit, pp: 223 
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EJIDATARIOS O COMUNEROS 

Personas f!sicas que de acuerdo con el art. 66 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria, tienen la titularidad eMclusiva del 

derecho de aprovechamiento y explotación de bienes ejidales de la 

parcela que corresponde a un Ejido,o bien que ejercen los derechos 

que proporcionalmente le corresponden con la forma organización 

de trabajo que el Ejido adopte .(132) 

Son Ejidatarios y Comuneros quienes tienen dP.rechos indivi-

duales reconocidos de una u otra naturaleza. (133) 

ASPIRANTES A EJIOATARIOS O COt1UNEROS 

Lo son, quienes han realizado actos para obtener dichas 

calidades , tales coiao quienes tengan derecho de preferencia y 

exclusión para que se les adjudique una dotación Ejidal en térmi 

nos del attculo 72 de l• Ley Federal de la Reforma Agraria de 

confor•idad con lo dispuesto por los art 81 y 82 del ordenamiento 

precitado ; Igualmente lo seran quienes antes del procedi~iento de 

titularidad de derechos de biene~ coniiunales, se encuentren dentro 

de l• hipótesis de la Ley para ser considerados EJidatarios 

COMUneros. ( 134 f 

(131) Ortiz Kilyagoitia Guillermo op. cit. pp 223. 
(132) Gutierrez Quintanilla Alfredo op.cit.pp 115. 
(133) Gutierrez Quintanilla Alfredo op. cit., pp:llB 
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En materia de Amparo podrá ejercitar la acción cualquier 

campesino que, sin tener el car~cter de Ejidatario a Comunero, haya 

ejercido alguna acci6n para ser considerado como tal,o bien cuando 

las autoridades agrarias pretendan desconocerle algún derecho que 

haya demandado carActer de Aspirante Ejidatario o 

Comunero ( 13-4) • 

La tutela de las disposiciones materia agraria 

aplicará en favor de las entidades antes descritas, en los casos 

que actúen como quejosos o terceros perjudicados el Juicio de 

Garant1as,y siempre que la sentencia pueda producir consecuencias 

de invalidar actos de reconocimiento de derechos ~grarios, 

diferencia de los amparos que promuevan los peque~os propietarios, 

en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del juicio materia 

administrativa. 

De acuerdo con lo anterior es posible que juicio de 

garantlas tenga carácter mixto ,como por ejemplo: si el acto 

reclamado lo es la afectación de un derecho a poseedor ntateria 

civil y éste promueve el juicio, aplicarán las normas en materia 

administrativa al quejoso y las dispasic;lones agrarias al tercero 

perjudicado campesino, lo mismo sucederá si la situación se da a la 

inversa ( 135). 

(134) Gutierrez Ouintanilla Alfredo op cit. pp 118 • 
(135) Ortiz f'1ayagoitia Guillermo "El Juicio de Amparo en materia 
Agraria" en "Manual del Juicio de Amparo" Suprema Corte de 
Justica de la Naci6n (Editores) Ed Themis Mexª 1988 pp 225ª 
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Derivado del hecho de que un gran número de propietario• y 

poseedores de derecho civil afectados por los actos de Gobierno 

resoluciones de dotatorias y restitutorias, promovieron el Juicio 

de Amparo, obstaculizando con ello la Reforma Agraria, mediante 

reforma a la Ley de 15 de febrero de 1932, se prohibió el control 

jurisdiccional para estos casos, llegando al extrerao de invalidar 

las ejecutorias de la Suprema Corte que hablan concedido el Amparo 

a los propietarios afectados, pero que aún hablan sido 

ejecutadas, dicha prohibición subsistió aún en la Refor~a de 15 de 

enero de 1942. 

P05teriormente •l 12 de febrero da 1947, realiza una 

reforma y reestructura el art. 27 Constitucional, 

agregando la fracción XV, subsistiendo la prohibición de ejercitar 

la acción d• amparo en los c•sos antes mencionados a 

hay• expedido certificado de inafactabilidad. (136) 

que se 

La Supra.a Corte da Justicia ha establecida que bastará 

cualquier reconoci•iento del Estado de que un predio constituye 

pequefta propiedad,sietmpre que éste sea emitido por la autoridad 

ca.patente, h•ra las veces de certific•do de inafectabilidad; 

obstante lo anterior ésto no operarA en las resoluciones que dictan 

los gobernador•s pues se requerirá forzosamente el certificado. 

Por criterio Jurisprudencia! igualmente, se ha establecido 

(136) Ibideto pp 212 • 
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que el certificado de inafectabilidad debera de ser anterior la 

fecha de presentación de la demanda y a la resoluci6n afectatoria, 

pero podr:. interponer·se demanda de Amparo si el cer ti t icado 

expide después de ini~iado el procedimiento dotatorio, pero con 

anterioridad a la resolución que corresponde. (137) 

Actualmente el art. 252 de la Ley Federal de ld Reforma 

Agraria establece que quienes a nombre propio y a titulo de dominio 

puedan ser poseedores de modo continuo, pacifica y público, de 

tierras y aguas en cantidad no mayor del limite fijado, tendrAn los 

mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten 

su propiedad con titulo legalmente requisitado, siempre que: 

1.- La posesión sea cuando menos 5 anos anterior la fecha de 

publicación de la solicitud o acuerdo que inicie el procedimiento 

agrario. 

2. - Que no se trate de bienes Comuna 1 es o Ej ida 1 es que de hecho 

de derecho guarden estado comunal. 

De acuerdo con lo anterior de conformidad con le 

establecido por la tesis No. 37, del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 1917-1975, 2a. sala pp: 71 y 72, las pcrsona5 que 

se encuentren en el supuesto antes mencionado, podran interponer la 

demanda de amparo, aunque no cuenten con certificado de 

(137) Ortiz Mayagoitia Guillermo op cit. pp 209 • 
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inafectabilidad. (138) 

La titularidad de la acción en materia agraria, de acuerdo 

con lo dispuesto por el art. 213 de la Ley de Amparo se ejercitará 

de la siguiente manerai 

1.- Cuando el titular de la acción lo sean Núcleos de Población 

Ejidal o Comunal ejercitará. través de los Comisariados 

Ejidales o de Bienes Comunales. 

Si transcurridos los 15 dias los Comisarios Ejidales no 

interponen la de•anda de Ampdro, podra interponerla cualquier 

ejidatario o ConM.Jnero,pero siempre a noNbre del Núcleo de Poblacion 

y manifestando que se trata de Representación Substituta, 

igualmente deberAn de acreditar la calidad con que se ostentan; 

únicamente operará para 105 Núcleos de Poblacion Comunal o Ejidal. 

2.- Cuando se trate de restitución, dotación ampliación de 

Ejidos, creación de nuevos Centros de Población y reconocimi~nto y 

titulación de bienes comunales, la titularidad de la accion 

ejercitará. a través de los Comités Particulares Ejecutivos y 

Representantes de Bienes Comunales. 

3.- Cuando trate de derechos individual~s de Ejidatarios, 

Comuneros o Aspirantes a esas calidades, se ejl!rcitar·.a. la accion 

(138) Arellano Garcia Carlos "El Juicio de Amparo" Ed. Porrúa 
MeM-1983 pp 991 
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por propio derecho, sin que sea necesario que justifiquen 

personalidad. 

Segun el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, las entidades sujetos antes mencionados podrAn 

otorgar poderes, pero tratándose de entidades sera necesario la 

concurrencia de todos sus miembros para ejercer la representación 

en los juicios. ( 139) 

De acuerdo con la dispuesto por el art. 214 de la Ley de 

Amparo, la personalidad se acreditará de la siguiente manera: 

A. Los Comisarios Ejidales o de Bienes Comunales, Comités 

Particulares Ejecutivas y representantes de Bienes Comunales, 

acreditarán su personalidad con la credencial que haya expedido la 

autoridad agraria o en su defecto con la copia simple del oficio de 

la autoridad agraria competente para expedir credenciales copia 

de la Asamblea en que hayan sido electos. 

B. Los Ejidatarios, Comuneros y Aspirantes, acreditaran 

personalidad con cualquier constancia fehaciente, unicamente 

estarAn obligados a justificar su personalidad, cuando promuevan 

nombre del N(1cleo de Población. ( 140) 

El art. 69 de la Ley Federal de Ja Reforma Agraria, 

(139) Ortiz Mayagoilia Guillermo op cit.pp 228 • 
(140) Ortiz Mayagoitia Guillermo op. cit. pp 230 
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establece que los derechos de los Ejidatarios deberán de 

acr·edi tar calidad con certificado agrario e>cped.tdo por· la 

Secretaria de la Reforma Agraria, a partir de los 6 meses u~ la 

depuración censal. 

Asimismo establece que el Comisario Ej idal tendrá 

facultades de un mandatario con poderes gener.iles, por lo que 

poUemos considerar que la misma facultad reside en los Comités 

Particulares Ejecutivos los Representantes de Bienes 

Comunales (141). 

Adem~s de las particularidades analizadas anter.toridad, 

el Amparo 

distintivas: 

Materia Agraria tendrá las siguientes notas 

1.- Derecho a reclamar en cualquier tiempo actos que tengan 

puedan tener por efecto la privacion de la propiedad, posesión 

disfrute de derechos agrarios a Núcleos de Población Ejidal 

Comunal (art. 217 de la Ley de Amparo), lo que traduce en la 

prohibicion para sobreseer en base a lo dispuesto por el art. 73, 

fracciones XI y XII de la Ley de Amparo, salvo que el 

. consentimiento tacita emane de la Asamblea General. 

2.- Derecho promover el Juicio dentro de los 30 dlas 

sigui~·ntes a que se tenga i:onocimiento del acto, cuando afecten 

·derechos individuales de Ejidata.rios o Comuneros. (art 218 de la 

Ley de Amparo.) 

(141) Gutierrez Duintanilla Alfredo, op cit, pp:l22 • 
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3.- Obligación de recabar de oficio las pruebas, debiendo acordar 

la diligencias para tal efecto requerir la autoridad 

responsable los elementos probatorios (art. 225 y 226 de la Ley de 

Amparo), lo que implica prohibicion para resolver en contra de los 

Núcleos de Poblacion, Ejidatarios, Comuneros 

falta de pruebas. 

Aspirantes, por 

4.- Facultad para continuar con el procedimiento promovido por 

campesino, por aquél 

Ley de Amparo). 

derecho para heredarlo (art. 217 de la 

5.- Simplificaci6n de las disposiciones para acreditar la 

personalidad suplirla, requiriendo la documentación que la 

acredite,a las autoridades responsables; con la prohibición para 

desconocer la personalidad de miembros del comisariado, vencido el 

término de elección si no se ha celebrado una nueva elección (art. 

214 fracción l y 215 de la Ley de Amparo). 

6.- Procedencia de la suspensión de oficio cuando el acto 

reclamada entra~e afectación de bienes agrarios de los Núcleos de 

Poblaci6n Ejidal o Comunal; no se eMigir~ garantía para otorgar la 

suspensión a los Núcleos de Pablaci6n.(Art. 233 y 234 de la Ley de 

Amparo). 

·1. - Improcedencia del desistimien to,si no es mediante acu~rdo de la 

asamblea general,y prohibición de decretar la caducidad de la 
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instancia por falta de promoción, en perjuicio de las entidades 

agrarias. (art. 231 de la Ley de Amparo) 

8.- Obligación especial del Ministerio Público para vigilar el 

cumplimiento de sentencias. (art. 232 de la Ley de Amparo) 

9.- Facultad de los Núcleos de Población Comunal Ej idal para 

interponer el recurso De Queja, en cualquier tiempo. (art. 230 de 

la Ley de Amparo) 

10.- Prohibicion de tener por interpuesto recurso 

den1anda de garantl as por falta de copias, debiendo ordenarse 

e><pedici6n. (art 229 de la Ley de Amparo) (142). 

(142) Ortiz Mayagoitia Guillermo op.cit. pp 217-218 • 
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SUPLENCIA DE LA CUEJA EN MATERIA AGRARIA 

Habiendo determinado el ~•bito personal en el que habr•n de 

aplicarse las nor~as en materia agraria, analizaremos el ámbito de 

validez de la aplicación de dichas normas en materia de supl~ncia 

de la queja. 

A diferencia de otras materias, opera de manera obli9atoria 

supliendo no solo las deficien~ias en la de~•nda los 

recursos sino t•mbien las deficiencias procesales en su caso, con 

tal a~plitud que lo único que no se suple es la instancia para 

presentar la demanda y los recursos 

La f•cultad de Suplencia .n esta materia implica incluso que 

se otorguen facult•des al Juzgador para modificar a adicionar la 

litis por lo que •As bien se trata, COMO afir•a Alfredo Gutihrrez 

Ouintanilla "un• investigación que realiza la autoridad judici•l 

para conocer la verdad material" (143). 

L• suplenci• de la queja en •ateria agraria sera •plicada 

en beneficio de NUcleos de Población, EJídatarios, Comuneros y 

Aspirantes a Ejidatarios o Comuneros. 

La obligación del juez de suplir la queja en las demandas 

•grarias presentad•s, implica ademas de suplir las deficiencias que 

(143) Alfredo Gutierrez Ouintanilla en "Suplencia de la Deficiencia 
de la Queja en el Juicio de Amparo"Colegio de Secretarios deEstudio 
y Cuenta de la Suprema Corte de Justica de la Naci6n1Editores) Ed. 
Cardenas Editores y distribuidores Mex. 1989 pp 119. 
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ésta presente,el proveer las dilig~ncias necesarias para determinar 

los derechos agrarios y la naturaleza y efectos del acto reclamado, 

pero tal y cuma lo ha establecido la Suprema Corte, en criter.l.o 

jurispruclencial, "siempre que no lesione el derecho de las 

partes, si la diligencia decretada pone er1 condiciones de 

inferioridad a una de las portes, no existe razón para considerar 

que el juez ha comprometido la imparcialidad que debe preceder a la 

acción". (144) 

Aunque algunos tratadistas so~tienen que los sujetos y 

entidades agrarias no se encuentran relevados de cumplir los 

requisitos que establece el art. 106 de lu Ley de Amparo, 

la obligacion de cumplir con éstos es relativa • 

Prácticamente se encuentran únicamente obligadoc;:. a acredi-

tar que se encuentran dentro de la hipótesis que establece la 

Ley de Amparo, para que ~e ejercite casi su totalidad la 

Suplencia de la defensa. 

Si la entidad agraria quejosa omite justificar 

personalidad,el juez mandara prevenir los interesados pero 

también deberá solicitar a las autoridades agrarias los documentos 

que justifiquen esta última. (art. 215 de la Ley de amparo) 

(144)Trueba Olivares Alfonso en "Suplencia de la Queja en elJuicio 
de Amparo" Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema 
Corte de Justica de la Nacion (Editores) Ed. Cárdenas Editores y 
Distribuidores pp 49 
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Para determinar los derechos agrarios el juez deberA de 

recabar de oficio las pruebas 

Poblaci~n, Comunidades, Ejidatarios 

beneficio de los Núcleos de 

Aspirantes, con la unica 

li•itaci6n de que dichas pruebas no sean contrarias a la moral o al 

derecho, solicitando para tal efecto la autorid•d respon5able 

copia de la resolución que constituye el acto reclamado, planos, 

censos, titules y en general todas las pruebas necesarias 

No se eMceptúan a las contUnidades y sujetos agrarios del 

tér•ino para ofrecer prueba~, sin witbargo en caso da ser necesario 

el juez se encuentra facultado para recibir de oficio una prueba 

extemporAnea si es en beneficio de éstos. (145) 

A fin de que el juez esté en posibilidades de detarmin•r la 

naturaleza y efectos del acto reclamado,la Ley de Amparo en su 

art. 226, Slfftala la obligación par• la autoridad responsable de 

e11tpres•r 9fl su inforMe justificado, lo siguiente: 

1.- Si sun ciertos o no los actos reclamados y si ha realizado o 

pretende ejecutar actos si~ilares respecto del •ismo quejoso. 

2.- Acampanar las pruebas que obren en su poder re•itiekldo copias 

certificadas de. resoluciones, censos agrarios, titules, actas de 

posesión, planos de ejecución y en general las constancias que 

sirvan para determinar los derechos agrarios de la parte quejosa. 

(145) Ortiz l'layagoitia Builler~o en "11anual del Juicio de Amparo" 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (Editores) Ed. Themis l'lex. 
1 908 pp 239 y 239 • 
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3.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado. 

4.- Fundamentos legales de los actos ejecutados o que se pretendan 

ejecutar.(art.223 de la Ley de Amparo) 

Respecto de este último punto, tal y cuma lo eMpresa el Lic. 

Mayagoitia, es ocioso haber puesto tal disposición puesto que ésta 

últi•a más que en beneficio del quejo90 opera su contra, 

•si•isnta la Supre1aa Corte de Justicia ha establacido en reiteradas 

oc•siones que la funda.aentaci6n y 11MJtivaci6n no pueden ser 

eMpresadas en el infor.ae justificado, sino en la resolución que 

constituye el •cto Recla•ado. 

Si l• •utoridad responsable no r .. ite las constanciaa, el 

Juez deber~ de i•ponerle multa de 20 a 120 veces el s•lario mlnimo 

Qeneral vigente en el Distrito F9der•l, l• cual se duplicar~ con 

c•da nuevo requeri•iento, hasta obt.ner su cu•plimiento.(146) 

En tanto qu• del infor111te justificado de la autoridad respon-

sable pueden surgir nu•vos actos y nuevas autoridades responsables, 

no operarA la pres1Pf1ci6n de c•rteza del acto Reclam•do hasta que no 

abren en su poder las constancias relativas, en virtud de que la 

litis podrA ser tM>dificada y aún adicionada. (147) 

(146) Drtiz "~yagoiti• Guiller.a op cit. pp 239-240 
(147) Drtiz "ayagoitia GuillerMD pp 234 y 235 

160 



MODIFICACION Y ADICION OFICIOSA DE LA LITIS 

De conformidad con lo preceptuado por el art. 225 de la Ley 

de Amparo, el juez deber~ de resolver sobre la constitucionalidad 

de lo; actos,tal y como hayan sido probados, aún cuando sean 

distintos de los invocados la demanda. 

Dicha obligación se traduce en la facultad para modificar la 

litis, la cual operarA cuando la autoridad responsable confiese 

actos distintos de los recl•mados, sin importar que ~iague 

confiese los se~alados en la demanda y siempre que se afecten los 

derechos de los Núcleos de Población o de los Campesinos quejosos. 

El reconocimiento por parte del juzgador de los nuevos actos 

podrA hacerse al momento de dictar sentencia , siempre que implique 

un beneficio para el quejoso y que 

sobreseimiento. (148) 

tenga como consecuencia el 

Con motivo de la facultad otorgada por el art. 225 de la Ley 

de Amparo, la jurisprudencia ha considerado que podra igualraente 

adicionarse la litis, cuando de los autos aparezcan otras 

autoridades distintas de las se~aladas como responsables que hayan 

realizado actos que afecten al campesino quejoso o cuando 

desprenda de los mismos la participación de autorid•des distintas 

en actos de ejecución del acto reclamado. 

( 148) ldem pp 235 • 
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Igualmente de conformidad con lo establecido con el criterio 

jurisprudencial, la adición deberA de hacerse previamente a que 

dicte la sentencia, debiéndo el juzgador conceder la suspensión de 

oficio, mandándo citar a las nuevas autoridades responsables, 

solicitándoles inforMe justificado de los actos en que hayan tenido 

participación, fijándo nueva fecha de audiencia constitucional; la 

legalidad de dichos actos deberA de analizarse en la sentencia. 

De acuerdo con lo anterior,siempre eKiste la posibilidad de 

que surjan nuevos actos,pudiendo igualmente acumularse dos o más 

juicios en los que hubiere promovido el quejoso con anterioridad, 

para que se resuelvan en una sola sentencia.(149) 

La modificación de la litis ha sido ampli•Mente criticada 

por autores como Burgoa, qUifil considera que el art. 7B (el cual 

contenia la facult•d que Ahora se analiza, previamente a las 

reformas del 29 de junio de 1976), es fruto del atolondramiento 

del legislador, sólo con dotes sibilinas podriamos adivinar qué 

actos distintos de los recla•ados serAn tcxaados en cuenta para 

conceder el A~paro, lo que deja en estado de indefenci6n la 

contraparte del 

pE!rJudicado). 

quejoso (autoridad responsable y tercero 

No obstante lo anterior, la facultad mencionada se justifica 

(149) Ortiz Mayagoitia Guillermo op cit. pp 235 y 236 • 
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en vista del interés social que la posesi6n de la tierra lleva 

implicito • (150) 

Por otra parte considero infundada la opinion del Lic. 

Burgoa, puesto que en caso de modificarse la litis, nada se 

afectarla al tercero perjudicado. 

Tampoco se afecta la autoridad responsable pues es ésta 

quien precisamente confiesa los nuevos actos, de los cuales tiene 

conocimiento y nada impide que realice la defensa de la legalidad 

de estos últi•os, en el •is~o informe justificado en que los 

confiesa. 

Por lo que re5pecta a la modificación de la litis, ta .. poco 

deja en estado de indefensión a la contraparte del quejoso, pues 

tal y como lo establece la jurisprudencia, se mandará pedir informe 

justificado a las nuevas autoridades teniendo con ello oportunidad 

de que éstas defiendan la legalidad de sus actos. Igualmente podra 

realizar sus manifestaciones en su caso el tercero perjudicado, via 

alegat.os. 

Tal y como lo establece la Jurisprudencia, aün cuando los 

Núcleos de Población hayan interpuesto el re e ursa, podr:t. 

aplicarse la suplencia de la queja cuando se advierta que el juez 

de distrito haya afectado en algún sentido los derechos agrarios de 

(150) Trueba Olivares Alfonso en "Suplencia de la Oueja en el Juicio 
de Amparo" op cit. pp 48. 
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Nücleos de Población y Sujetos Agrarios, debiendo considerar que 

por analogia operará igualmente en los casos que se trate de 

EJidatarios, Comuneros y Aspirantes. 

DeberA igualmente operar la suplencia de la queja los 

juicios de inconformidad 

corwunales. 

conflictos por limites de bienes 

El art. 379 de la Ley Federal de la Refor•a Agraria, 

establ~ce que si un poblado contendiente no acepta ld resolución 

del ejecutivo federal, podrá ocurrir ante la Supre•a Corte en un 

térrwino de 15 di as, haciendo valer inconformidad la 

inteligencia de que si dichos actos no son recurridos la resolución 

causara ejecutoria. 

Como opina el Lic. Afredo Gutiérrez Ouintanilla, dicho 

precepto es incongruente con los principios que rigen al Juicio de 

Amparo materia agraria, puesto que no podrA tenerse por 

consentido ningún acto que afecte la privación total o parcial de 

la posesi6n,o disfrute a un NtJcleo de Poblacion sujeto al régi.nen 

Ejidal o CDftlunal, en t•nto que el art. 217 de la Ley de Amparo 

establece que en estos casos no exi~te plazo para interponer la 

demanda de garant1as. 

"Ante tan notable contradicción, debiera reformarse el art. 

379 del ordenamiento .encionado, debiendo ser acogidas las 
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disposiciones del art. 217 de la Ley de A~paro, en el sentido de 

que el juicio de inconformidad a que alude el precepto en comento, 

pueda ser promovido en cualquier tiempo ••• ". (151} 

El 27 de mayo de 1976 se publicó en el diario Oficial de la 

Federación la Ley de Sociedades de Solidari~ad Social, la cual 

regula la creación y funcionamiento de dichas sociedades 

Estas se constituiran con patrimonio de carácter 

colectivo, de EJidatarios, Comuneros, Ca~pesinos sin tierra, 

Parvifundistas o personas que tengan derecho al tr a bajo, y que 

destinen parte del mismo, a un fondo de solidaridad o;¡ocial. 

El art. 20. de la menci.onada ley establece que dichas las 

sociedades tendrán por objeto,la realización de medidas para el 

aumento del nivel de vida de miembros de la comunidad,tales como 

prácticas de medidas que tiendan a la producci6n,comerciali7.acion e 

indus- trializaci6n de bienes y servicios • 

En raz6n de que las sociedades mencionadas, en ocasiones 

sa constituyen con Ejidataríos y Comuneros, estando involucrados 

intereses de personas flsicas antid•des sujetas al régimen 

(151) Alfredo Gutierrez Ouintanilla en "Suplencia de la Defic:iencia 
de la Queja en el Juicio de Amparo" Colegio de Secretarios de 
Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justic:a de la Nación 
(Editores) Ed. Cardenas Editores y distribuidores Mex. 1988 
ppl32-134 • 
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Agrario;el Lic. Alfredo Gutierrez Quintanilla considera que debera 

d~ operar la suplencia de la queja en favor de l6S sociedades 

comento,no obstante que el art. 212 de la Ley de Amparo no las 

contemple • (152) 

Concuerdo con la opinión del Lic. Alfredo Gutierrez 

Ouintanilla cuando opina que la suplencia de la queja respecto de 

estas sociedades debiera ser procedente,en tanto que la finalidad 

principal de éstas es el de elevar el nivel de vida de la Pohlaci6n 

Campesina, lo que de una u otra manera redunda en beneficio de las 

entidades y sujetos que tutela la materia agraria. 

Sin embargo actualmente, en tanto que dichas sociedades no 

se encuentran contempladas y que la autoridad no podra hacer m~s 

que lo que eMpresa.ente le estA permitido, no considero que pueda 

operar la suplencia, coMo sostiene el autor citado. 

Como ya se mencionó , la suplencia de la queja opera 

únicamente para los Núcleos de Poblaci6n Comunales ó Ejidales; 

Ejidatarios, Comuneros y Aspirantes a esas calidades, situa~ión que 

segun opinion de tratadistas como Carlos Arelldno, parece injusta, 

en tanto que muchas veces se encuentran igual desventaja los 

peque~os propietarios. 

"En la realidad nacional hay un trascendental deb.1te entre 

(152} Suplencia de la Deficiencia de la Queja en el Juicio de 
Amparo. Op cit, trabajo presentado por el Lic. Alfredo Gutierrez 
Ouintanilla, pp;142-143. 
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los campesinos que pretenden la dotaci6n y restitución de tierras 

y que desean un reparto agrario, quieren que el Amparo que se 

concedea pequeKos propietarios desap~rezca,pues lo juzgan como una 

traba a la Reforma Agraria. A vez los grandes propietarios 

mediante pcque~as propiedades simuladas, han utilizado el Amparo 

como medio de defensa legal para impedir la dotación y restitución 

de tierras; en el centro de dicho debate , estAn los verdaderos 

pequet"i:os proph~tarios quienes se encuentran protegidos 

constitucionalmente pero que frecuentemente son afectados y 

cuentan con un Amparo precario para la defensa de o:.us intereses. 

"En tal debate,estimamos que debe darse oportunidad de 

defensa a los presuntos peque~os propietarios a ser oidos en juicio 

antes de ser privados de sus derechos, para que se les permita 

probar si la tierra que detentan es o no un latifundio afectable • 

Igualmente en caso de obtenerse resolución favorable debe 

dárselas la seguridad jur1dir.a de que la sentencia se acate; 

cierto que habrá latifundistas que abusen del Amparo, pero tal 

situación puede ser combatible mediante una sana e imparcial 

administración ele la Justicia federal." 

En realidad debe de darsele al pequaKo propietario un trato 

similar al del Ejidatario Comunero, en tanto que por su estancia 

lejos de los centros suburbanos cuentan con las mismas deficiencias 
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en educación rural, lo que puede colocarlos en una situación precaria 

económica y cultural. 

Todo ello aunado a la situación de inseguridad jur1dica 

ante la deficiente tutela de sus derechos;y los grandes obstAculos 

para lograr la restitución de la posesión, desalentando con ello la 

inversión en el ~ampo y provocando la baja productividad. 

A todo lo anterior debemos agregar que existen algunos 

aspectos de la pequena propiedad que no regula la Constituci6n 1 

co~o lo es el caso de la propiedad improductiva, lo que provoca 

incertidumbre jur1dica para el peque~o propietario de tierras de 

temporal, que no siembra una época del a~o y de tierras que 

re(¡uieren descanso si la técnica agraria a su alcance le permite 

reh~bilitarlas. Es por tanto necesario que el art. 27 de la 

Constitución defina qué 

explotación. 

entiende por pequena propiedad 

En realidad el peque~o propietario realiza una función muy 

importante en la productividad del ca•po, si tomdmos en cuenta que 

su producción es bastante considerable en relación 

explotación de tierras en for~a colectiva. 

la 

Considero necesario,que para no beneficiar a los latifundis

tas disfrazados de peque~os propietarios,debiera realizarse una in

vestigación acuciosa de las autoridades agrarias a fin de determi -
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nar quienes y en 4ué casos son realmente los peque~os propietarios, 

estableciendo severas penalidades para los simuladores. 

Dichas medidas debieron tomarse hace ya mucha tiempo, puesto 

que se afecta directamente la productividad del pals, de otra 

manera la autoridad agraria y en general el sistema legal en esta 

materia, está consintiendo la simulación, tanto que por no 

beneficiar a los simuladores se están causando gravPs perjuicios al 

verdadero pequel"io propietario, afectando con el lo la productivid.1d 

agricola del pals. 

"La verdadera Reforma Agraria, debe encausarse sólo 

distinguir la calidad de Jos sujetos, sino aub?ntic:a 

participación en el desarrollo agrl cola del pats. En incontables 

ocasiones hemos visto a Ejidatarios o Comuneros que dedican 

otras actividades menos al cultivo de tierras, viéndose obligados 

los jueces a suplir hasta sus (1ltimos e>etremos la deficiencia de la 

queja en perjuicio de 105 verdaderamente pequeNos propietarios,cuya 

labor debiera tomarse en cuenta por los beneficios que representa 

para al pais, al hacer lo contrario rompe el principio de 

igualdad y de estricta justicia, provocando incertidumbre jur1dica 

que aparentemente trata de evitar-se." (153) 

(153) Or-adain Kundart Ignacio, en " Suplencia de la Deficiencia 
de la Dueja en elJuicio de Amparo." Op. cit. pp: 270 
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A lo establecido con anterioridad, son aplicables los 

siguientes criterios jurisprudenciales: 

AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN 
CARACTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE 
AMPARO.- Jurldicamente es incorrecto tener en un Juicio de 
amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados 
a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del 
comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando en 
realidad esas autoridades internas de la comunidad no 
tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio 
de amparo porque, si bien os cierto que en las fracc. I y 
11 del art. 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se 
incluye a las asambleas generales y a los comisariados 
entre las autoridades de los núcleos de población ejidales 
o comunales que poseen tierras,también lo es, que de las 
atribuciones que los art. 47 y 48 de la misma ley seNala a 
dichas autoridades internas se desprende que no tienen el 
carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza 
pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o 
comunidades correspondientes. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas 
y Tesis Comunes, pp: 625-626. 

COMISION AGRARIA "IXTA. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS 
DEL A"PARO AL RENDIR DICTAl'IEN SOBRE PROCEDENCIA SOBRE 
OOTACION DE TIERRAS.- No reviste la caracteristica de ser 
un acto de autoridad para los efectos de amparo, el 
dictamen que rinden las Comisiones Agrarias Mixtas sobre la 
procedencia o improcedencia de una dotación de tierras, de 
conformidad con los art. 237 del Código Agrario y 291 de la 
Ley Federal de la Reforma Agraria, porque constituyen una 
simple opinión que tales órganos someten al Ejecutivo 
local, la cual puede adoptarse o rechazarse por el 
gobernador del Estado en la resolución que dicte de 
conformidad con los art. 230 del Código Agrario y 292 de la 
Ley Federal de la Reforma Agraria; por lo que al actuar las 
Comisiories Agrarias Mixtas en cumpli"iento de la citada 
función, no tienen el carActer de autoridade~ para los 
efectos del Juicio de amparo. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas 
y Tesis Comunes, Tesis Jurisprudencial No. 382, pp:á43-á44. 

TERCERO PERJUDICADO. DEBE TENERSE COMO TAL AL NUCLEO DE 
POBLACION CUANDO TIENE INTERESES CONTRARIOS A LOS DE LOS 
EJIDATARIOS QUEJOSOS.- Si el núcleo de población por medio 
de su comisariado ejidal, promovió el procedimiento del que 
deriva el acto reclamado consistente en la invalidación del 
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acuerdo de la asamblen general extraordinaria que aprabO la 
solicitud de algunos. de los hijos de ejidatarios para abrir 
el cultivo de terrenos del propio ejido, debe tenérsele 
corno tercero perjudicddO en twrminos del art. So. fracc. 
I I l, inciso e) de la Ley de Amparo, en el JUl.Cl.O de 
garantias promovido par dichos ejidatarias.Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda 
Parte, Salas y Tesis Comunes pp: 1279-1280. 

POBLADO TERCERO PERJUDICADO, EMPLAZAMIENTO DEL. PRACTICADO 
POR LISTA DE ACUERDOS CARECE DE VALIDEZ.- Cuando 
encontrándose desintegrado un poblado, el juP.Z de distrito 
le ordena que se le emplace por ccnducto de su comité 
particular ejecutivo par lista de acuerdo con fundamente en 
el art. 30 fracc. II de la Ley de Amparo, tül actuación 
carece de validez en materia agraria, ya que el 
emplazamiento al poblado en cuestión , siempre debe de 
hacerse en forma personal y por conducto de su órgano de 
representación legal. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federacion, 1917-1988, Segunda parte, Salas y Tesis Comur1es 
pp 1282. 

AGRARIO BIENES COMUNALES. INICIACION OE.L PROCEDIMIENTO DE 
CONFIRMACION V TITULACION. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN SU 
CONTRA.- La sola iniciación del procedimiento de 
confirmación y titulación de bienes comunales, sin la 
determinación de actos concretos ya existentes de ese 
procedimiento que perjudiquen las propiedades o 
copropiedades de la comunidad quejosa, no puede afectar el 
interés jurldico de ésta, tanto más que se ignora lo que en 
definitiva habrá de resolverse en dicho procedimiento, es 
decir, en realidad no se sabe si la resolución que en 
definitiva se pronuncie será udversa a los intereses de los 
quejosos, porque afecte su~ propiedades (en aquellos casos 
en que ya hubo división de bienes) o sus copropiedades. La 
improcedencia, en el caso no solo cabe fundarla en la 
fracc. II del art. 114, en relación con lo que dispone la 
trace XVIII del art. 73 ambos dispositivos de la Ley de 
Amparo, sino igualmente en lo previsto por la fracc. V del 
art .. 73 de la propia ley, con l~i consecuencia de que el 
~obreseimiento decretado, se justifica conforme en lo 
dispuesto en la trace. III del art. 74 de la misma ley. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 
Primera Parte, Tribunal Pleno, pp: 124. 

EJECUCION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES UOTATORIAS DE 
EJIDOS. NO IMPLICA UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE.
La circunstancia de que se haya llevada a cabo la ejecución 
de un mandamiento presidencial relativo, no implica la 
improcedencia del juicio de garantías intentada contra ese 
mandamiento presidencial y su ejecución, aún cuando el art. 
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130 del Código Agrario, establezca que a partir de Ja 
diligencia de posesión definitiva al núcleo de poblacion 
serA propietario y poseedor con las limitaciones y 
modalidades que este código establece, d~ las tierras y 
aguas que de acuerdo con la resolución presidencial se le 
entreguen, toda vez que la concesión del amparo en contra 
de tales actos debera de traer como consecuencia el 
restituir al quejoso en el goce de la garant1a violada, 
volviendo las cosas al estado en que ~e encontraban antes 
de la violación, según lo dispone el art~ 80 de la Ley de 
Amparo. Apéndice al Semanario Judicial de Ja Federación, 
1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Tesis 
Jurisprudencia) No. 729, pp: 1199. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. OPERA AUN ANTE LA FALTA DE 
EXPRESION DE AGRAVIOS EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA.- La 
suplencia de l• queja en el Juicio de Garant1as en materia 
agraria,prevista por la fracción II del art. 107 de la 
Constitución Federal y tratándose del recurso de revisión 
en el art. 91 fracción v, de la Ley de Amp~ro, procede 
no sólo cuando los agravios son deficientes, sino ta•bián 
cuando no se •Mpresa agravio alguno en el escrito de 
revisión, que debe conceptuarse como la m~Mima deficiencia, 
porque el amparo agrario constituye un régi11ten protector de 
la garantía.agraria, para la eficaz defensa del régi9en 
jurídico creada por las resolucion•s presidenciales 
dotatorias o restitutorias que son de interés público 
nacional. Apéndice •l Se•anario Judicial de la Feder•ción, 
1917-19881 segunda parte, salas y Tesis Comunes, pp: 2968. 

AUTORIDAD DE QUE Ef'IANO UN ACTO NO ENUNCIADO EN LA DEMANDA 
DE AMPARO PERO CUYA EXISTENCIA QUEDO PROBADA. REPOSICION 
PARA QUE SE LLAME A JUICIO EN SUPLENCIA DE LA QUEJA.- En 
los juicios en materia agraria la autoridad que conozca de 
ellos resolverA sobre la constitucionalidad de los actos 
reclamados tal CDflO hayan sido probados aún cuando sean 
distintos a los invocados en la dVntanda; lo que significa 
que si •n la revisión de una sentencia pronunciada por el 
Juez de Distrito en audiencia constitucional advierte 
que no se resolvió sobre alguno de esos actos, y si por 
otra parte se desprende del eMAmen del eMpediente que la 
autoridad de quien •manó no fué llamada a juicio, procederá 
de confor~idad con lo establecido por la fr•cción IV del 
art. 91 de la Ley de A~paro, ordenar la reposición del 
procedimiento para ese efecto, ~n vista de que la Suprema 
Corte de Justicia se hayarla en la imposibilidad de 
enjuiciar en la revisión el susodicho acto, puesto que se 
pronunciaría un fallo sin dar intervención a la autoridad 
que lo produjo. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis 
Comunes, Tesis Jurisprudencia! No. 290 pp: 509. 
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DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.- El uso que los tribunales 
hagan de la facuJtad que tienen de mandar practicar 
diligencias para mejor proveer, no puede considerarse como 
un agravio para ninguno de los litigantes, ni altera las 
partes sustanciales del procedimiento, ni deja sin defensa 
a ninguna de las parles contendientes. ApQndice al 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda 
Parte, Salas y Tesis Comunes, Tesis .Jurisprudencial 652 
pp: 1091. 

POSES!ON DE DERECHO PRIVADO DE UN PREDIO COMUN NO CONFIERE 
A LOS POSEEDORES EL CARACTER DE NUCLEO EJIDAL O COMUNAL.
Los quejosos que únicamente prueban que adquirieron el 
predio que poseen en calidad de copropietarios proindiviso, 
que lo fraccionaron en parte y que el area restante la 
destinaron al común apr·ovechamiento de los copropietarios, 
no justifican que tengan el carácter de co~uneros como 
sujetos de derecho agrario y menas que el poblada en que se 
encuentran guarde estado comunal, como lo eMige el art. 27 
fracción VII constitucional. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas 
y Tesis Comunes pp: 771. 

AGRARIO DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NUCLEOS O~ POBLAClON, 
AFECTACION DE AMPARO PROt10VIDO POR EJIDATARIOS POR SU 
PROPIO DERECHO. FALTA DE LIGITIMACIDN ACTIVA.- El 
tribunal pleno hace suyo el criterio sustentado por la 
tesis No. 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación de 1917 a 1975, Tercera Parte, que dice: si 
unos ejidatarios pro~ueven por su propio derecho el Juicio 
de garantias y los actos reclamados afectan solamente los 
derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con 
fundamento en el art. 4o. y 73 fracción XVllI de la Ley de 
Amparo, en relación con el art. 74 fracción 111 del mismo 
ordenamiento debe sobreseerse el amparo porque los quejosos 
carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la 
acción que intentan. En efecto el art. 43 fracción 1 del 
Código Agrario atribuye a los comisariados ejidales 
representación de los núcleos de población y aún cuando el 
art. 8 bis fracción 11 de la Ley de amparo, reconoce la 
representación substituta para promover nombre de un 
núcleo a los miembros del comisariado o el consejo de 
vigilancia o cualquier ejidatario perteneciente al núcleo 
de población perjudicado, tal representación opera 
únicamente si se trata de derechog agrarios colectivos del 
núcleo de poblacion. Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1988, Primera Parte, Tribunal Pleno pp 
393-394. 

AGRARIO INFORME JUSTIFICADO DEFICIENTE. DEBE REPONERSE EL 
PROCEDIMIENTO. El informe justificado de las autoridades 
agrarias, cuando se trate de amparos promovidos por 
ejidatarios o comuneros e11 lo particular, debe contener los 
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requisitos que precisa el quinto p~rrafo del art. 149 de la 
Ley de Amparo, cuyo objeto es que las autoridades aporte al 
Juicio todos los elementos que puedan contribuir un 
conocimiento más exacto de la situación de las cuestiones 
controvertidas y si los documentos que a él se acompa~aron 

no fueren suficientes deberá de reponerse el procedimiento 
a efecto de que el juez de amparo requiera a la autoridad 
omisa para que corrija la deficiencia en que incurrió 
Informe de Labores 1971, Tercera Parte, Tribunales 
Colegiados de Circuito pp: 07. 

AUTORIDAD ORDENADORA QUE NO FUE LLAMADA A JUICIO. PROCEDE 
SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO PARA ESE EFECTO, SUPLIENDO LA 
QUEJA.- Al tratarse de un juicio de garantlas en el que el 
quejoso alega violación de sus derechos sobre una parcela, 
el Juez debe suplir la deficiencia de la queja de 
conformidad con lo dispuesto en los últimos párrafos de los 
art. 2o. y 76 de la Ley de Amparo, por lo que apareciendo 
de autos , datos suficientes para suponer que el acto 
reclamado emana de una autoridad que no fue llamada a 
juicio por el juez de distrito, en suplencia de la queja 
deber~ decretar la reposici6n del procedimiento para el 
efecto de que se soliciten los informes correspondientes y 
se dicte nueva sentencia conforme a derecho proceda. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988 1 

Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, tesis jurisprudencial 
291, pp: 510. 

DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA 
CUANDO OPERA.- Si un núcleo de población está constituido 
como una comunidad de hecho, basta que la mayoria de los 
integrantes de esa coa.unidad en forma fehaciente expresen 
su conformidad para desistirse del juicio de amparo o 
autorice a apoderados legales para que efectúen tal 
desistimiento. Apéndice ~l Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1999, Segunda Parte, Salas y Tesis 
Comunes, pp: 284-285. 
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SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

La suplencia de la deficiencia de la queja materia 

administrativa lato sensu, procederá de acuerdo lo dispuesto 

por el art. 76 bis fracciones y VI de la Ley de Amparo, 

únicamente en los siguientes casos: 

A. Cuando el acto reclamado funde en leyes declaradas 

inconsticionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia. (art.76 bis frac. 1 Ley de amparo 

B. Cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso del 

particular recurrente,una violación ~anifiesta de la ley que lo 

haya dejado sin defensa.(ART. 76 bis frac.VI Ley de Afnparo 

Por lo que respecta a la facultad conferida mediante la 

fracc. del ordenamiento en cita, debe decirse que 

independientemente que la jurisprudencia de la Suprema Corte haya 

declarado la inconstitucionalidad de una ley ésta seguirá igual 

vigencia que cualquier otro dispositivo legal que contrario 

a la Constitución, por lo que para que opere la proteccion 

contra de una ley inconstitucional deberá necesariamente el 

afectado reclamarla via amparo combatiendo su inconstitucionalidad. 

De acuerdo a lo anterior y en tanto que la procedencia del 

juicio de garantias varia dependiendo de si combate una ley 
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heteroaplicativa o autoaplicativa, he considerado eMponer 

brevemente algunos de los conceptos que se manejan en relación 

las mismas, previamente a analizar la suplencia de la queja 

estos casos. 

Son leyes autoaplicativas aquellas en las cuales por su sola 

eMpedici6n se producen efectos jur!dicos,hien sea que alteren 

alguna forma el estado civil de las personas o les prive de 

derecho tutelado por una ley preeMistente o imponQa una obligac1on 

de dar sin que se requiera acto de ejecución por parte de alguna 

autoridad para que la ley surta sus efectos. 

Un ejemplo. de este tipo de leyes lo puede constituir 

aquella que i•ponga la obligación de llevar libros de contabilidad 

a determinados sujetos. (154) 

Puede darse el caso de que una ley autoaplicativa que obliga 

a un destinatario a desplegar cierta conducta en el momento de su 

eMpedici6n no comprenda ciertos suJ•tos y que posterioridad, 

éstos se encuentren dentro de la hipótesis de la norma, por haber 

reunido los requisitos para encontrarse en ella • 

Supongamos por ejemplo una norma fiscal de carácter local 

que obligue a empadronarse en impuesto determinado a los 

profesionistas. Cuando un estudiante termina carrera y 

(154) Bazdrech Luis "Nociones generales del Juicio de Amparo" 
Ed.Porrúa,HeMico 1989 pp 70 y Arellano Garcla Carlos, editorial 
Porróa,fMMico,1983 pp 571 
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convierte en profesionista,la ley le serA aplicable sin requerirse 

un acto de ejecuci6n, por lo que en teoria, podria recla•arla desde 

el momento que se encuentre dentro de la hip.:.tesis 

normativa (155). 

En el caso anterior, si bien deberlá poder reclamarse el 

ordenamiento jurldico no desde la fecha de expedición de la ley que 

considere inconstitucional, sino desde el momento que ésta le 

aplicable y que por tanto le causa agravio, tanto la ley, como la 

jurisprudencia,consideran como ley autoaplicativa aquella que por 

su sola expedición causa perjuicio y el término para combatirla 

empezará a correr desde la fecha d~ publicación el Diario 

Oficial de la Federación, por lo que en caso anterior el afectado 

sólo podrá reclamar la ley hasta surja el primer acto de aplicación 

aplicación de la misma. 

Considero sin embargo, que la ley debiQra contemplar est& 

supuesto establecer para estos casos que el termino comenzará 

correr a partir de que el sujeto 

hipotesis normativa. 

encuentre dentro de la 

Las leyes heteroaplicativas son aquellas que por s1 solas 

crean, modifican ni extinguen ningún derecho de los gobernados, ni 

producen efectos por si mismas, sino que es menester que exista un 

acto de aplicación posterior. 

(155) Arellano 6arc1a Carlos. Op cit, pp:573. 

177 



Un ejemplo de este tipo de leyes lo puede constituir aquella 

en la que se establezca la posibilidad dentro de determinada 

hipótesis,de qu~ una autoridad imponga una multa para hacer cumplir 

sus determinaciones¡ mientras la 1MJlta no se imponga no se afectara 

el intereses jurldico del quejoso • (156) 

En ambos ca5os,bien que trate de leyes 

autoaplicativas o heteroaplicativas,e independientemente de que la 

ley resulte o no incostitucional debe acreditarse el agravio del 

promovente y Se~arlarse las autoridades que intervinieron en la 

expedicion de la ley :Congreso de la Union o las Legislaturas de los 

estados,Presidente de la República o gobernador, y los Secretarios 

de Estado que· hayan intervenido en el Refrendo. 

Cuando se combatan leyes heteroaplicativas deberan de 

seNalarse las autoridades que h•yan intervenido en la ejecuclon¡ y 

debera de hacer&e desde el pri•er acto de aplicación. 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción XII del art. 

73 de la Ley de Aaiparo,el agraviado podrá aplazar la reclaMaci6n de 

una ley que le causa perjuicio desde el momento que se expide 

hasta que eMista un acto de aplicación y serA optativo para el 

quejoso combatir mediante el recurso de revisión el primer acto de 

aplicación de la ley para con posterioridad combatir la resolución 

(156) Op cit, pp:572. 
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recaida a dicho recurso,en caso de que ésta le sea desfavorable 

desfavorable (157). 

El hecho de que no se combata una ley autoaplicativa desde 

el momento de su expedición, no implica que la misma se consienta, 

tanto que afortunadamente con las reformas de 1951 eliminó 

el consentimiento tácito si la ley no se combate desde la fecha de 

e>epedici6n. ( 158) 

Si el quejoso opta por combatir el acto de aplicación 

mediante el recurso que seNale la ley rectora del acto reclamado, 

deberá de combatirse ta~bién la inconstitucionalidad de la ley para 

que con posterioridad prospere el Amparo • 

Por supuesta que no será aplicable lo dispuesto por la 

fracc. XII del art. 73 cuando el quejoso decida combat1r la ley 

desde el momento de su expedición; esto no podrá optar por el 

recurso de revisión puesto que aün no existe el primer acto de 

aplicación y la finalid.i.d de los recursos precisamente 

modificar, confirmar o revocar actos de autoridad concretos. 

El combatir una ley autoaplicativa hasta que exista el 

primer acto de aplicación, tiene la ventaja de que se podr• 

combatir igualmente la legalidad de dicho acto al tiempo que se 

(157) Bazdrech Luis. Nociones Generales del Juicio de Amparo. 
Edit. Trillas, México 1980, pp:72 
(158) Manual del Juicio de Amparo. Trabajo presentado por el Lic. 
Arturo Serrano Robles. Suprema Corte de Justicia. Edit. Themis, 
México 1988, pp:37 
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combata la constitucionalidad de la ley, de esta manera aún cuando 

prospere el juicio contra de la misma, podra prosperar 

contra del acto de ejecución , o a la inversa. 

La procedencia del Amparo contra leyes,fie establece en los 

art. 103, 104 y 107 Constitucionales al establecer en forma general 

qué actos podran combatirse en el juicio de garantlas y el art. 73 

de la Ley de Amparo establece por exclusión ,contra qué actos no 

procede el Amparo. (159) 

La demanda en contra de una ley por sola promulgación, 

deberá de interponerse dentro de los 30 dlas siguientes a partir de 

que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, ante 

el Juez de Distrito,de conformidad con lo dispuesto por los art. 22 

fracc. I, 114 fracc. I de la Ley de Amparo y 41 fracc. V, 42 fracc. 

Ill, 42 bis fracc. II y 43 fracc. VIII de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. 

En el c•so de leyes heteroaplicativas la demanda de 

A9lparo deberá de interponerse dentro de los 15 dias siguientes 

partir de que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación 

en términos del art. 21 de la Ley de Amparo, se aplicarán las 

reglas de competencia procedentes atendiendo a la naturaleza del 

acto reclamado, de acuerdo con lo dispuesto por las art. 107 de la 

Constitución, 114 y 158 de la Ley de Amparo, 23 al 27 y 41 al 43 y 

7 bis del capitulo III bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Féderación, lo ~ismo sucederA para el de leyes que aún 

(159) Bazdrech Luis. Op cit, pp:72. 
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siendo autoaplicativas el quejoso decida combatirlas hasta el 

momento de su aplicación. 

Bien sea que se trate de resolucione5 dictadas por el juez 

de distrito o el Tribunal Colegiado, cuando especlficamente 

combata la constitucionalidad de un reglamento, tratado 

internacional o ley ,conocerá Ja Suprema Corte de Justicia del 

Recurso de Revisión de conformidad con lo dispuesto por el art. 107 

fracc. VIII de la Constitución. 

Asimismo el art. 11 d~ la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación,determina que la corte conocerá en pleno 

de los recursos,únicamente en los casos en los que la resolución no 

corresponde a las Salas por no eMistir Jurisprudencia del Pleno. 

Para que proceda la acción constitucional el amparo 

contra leyes,será siempre necesario que la ley se combata en tiempo 

y que se a~redite la violación a los intereses particulares del 

quejoso,pues tal y como lo dispone la fracc. VI del art. 73 de la 

Ley de Amparo es improcedente el juicio en contra de una ley si por 

su sola expedición no se causa perjuicio alguno • (160) 

Por otra parte tal y como lo establece el art. 107 de la 

Constitucion y la propia jurjsprudencia, cuando determine que 

una ley es anticonstitucional a través del Amparo no puede haber 

declaración general de inconstitucionalidad y tampoco podrá 

(160) Op cit, pp:69-70. 
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ello derogarse la ley,recagiendo con ello la fórmula Otero. (161) 

Independientemente de que se trate de ley 

heteroaplicativa o autoaplicativa, el Amparo contra leyes procede 

de acuerdo con lo dispuesto por el art. 103 de la Constitución ,por 

violación directa a las garantlas individuales o por invasión a la 

soberanla de los estados o de la Federación. 

Por lo que respecta a este último caso regulado por las 

fracc. 11 y III del art. precitado, para que sea procedente el 

juicio de garant!as en términos del art. 107 de la Constitución y 

73 de la ley de Amparo, independientemente de que se acredite que 

hubo invasión a la es~era competencia! de una u otra autoridad, 

deberA igualmente acreditarse que ello causó perjuicio al quejoso. 

Sin e•bargo, tal y como lo establece Tena Ramirez, por la 

redacción del art. 103 fracc. 11 y 111 pudiera pensarse que la 

Federación o la Entidad Federativa puede pedir amparo por invasión 

a su sober•nia; sin embargo la autoridad no puede interponer el 

juicio de garantl.as. ( 162) 

Segón la tesis sostenida por Rabasa, esto es as! no porque 

se considere q~e sólo las persona5 f15icas pueden pedir amparo pues 

tal interpretación ha sido desechada ya por la jurisprudencia, la 

cual admite capacidad juridica para iniciar Juicio de Amparo por 

(161) Arellano Barcia Carlos. Op cit, pp:574. 
(1b2) Tena RaMirez Felipe. Derecho Constitucional. Edit. Porrea, 
Mé~ico 1983, pp:Sll. 
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parte de las personas morales de derecho privado o público, cuando 

éstas no obren como autoridad. 

Continoa Rabasa, tampoco nos acogemos a las teorlas ni a la 

jurisprudencia, conforme a las cuales el Estado no puede solicitar 

Amparo en tanto que no cuenta con garantias individuales, pues 

según se desprende de las frac::c. 11 ylll,se refieren a invasión de 

jurisdicción. 

La razón es otra. Según Rab~sa si la Federación pudiera 

pedir Amparo en contra de la Entidad Federativa o ésta en contra de 

aquella par invasión a jurisdicc::i6n, la sentencia pronunciada 

tendria el carácter de general. 

Imaginemos que se concede el Amparo al Estado de Hidalgo en 

contra de una ley eMpedida por el Congreso de la Unión, el Amparo 

beneficiaria por lo menos a los habitantes de Hidalgo, lo cual 

significa que la sentencia de r ogaria para 

federal. (163) 

estado una ley 

En el Amparo contra leyes tal y como opina Tena Ram1rez en 

realidad la violación a la Ley Suprema no importa en si, sino sólo 

cuando se traduce en da~o a un individuo, por lo que reparado el 

perjuicio que se ocasionó al particular,la violaci6n a la soberania 

queda impune en sl misma. 

(163) Tena Ram1rez Felipe. Op cit, pp:511-512. 
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No es de extra~ar que la fracc. 11 y 111 en la práctica haya 

dado lugar una justificada confusion, en tanto que dichas 

fracciones están al servicio del individuo y no de la Constitución, 

ade.ás de que cuando se produce una invasión de soberanlas, en 

realidad se traduce en falta de competencia, lo que constituye 

violación a la garantla contenida por el art. 16 Constitucional; 

¿para qué invocar las otras dos fracciones si a fin de alcanzar el 

amparo se puede fundar en Ja primera? (164) 

'"De los amparos que cotidiana91lflte proponen ante la 

justicia federal por inco~petencia, un gran número tiene su origen 

en la ineMacta aplicación de la ley, pero enfocada siempre al 

carácter individualista del a•paro, el constituyente 

de la violación otra cosa que proteoer al individuo. 

quizo hacer 

El artl culo 

14 y a partir de la Constitución del 17, el articulo 16,no importan 

co•o teMtos constitucionales sino como pretexto para hacer entrar 

en el a•paro la violación a la ley secundaria. 

N¿Gué le puede interesar al habitante de Estado la 

competencia para establecer un impuesto si de todas maneras tiene 

que pagarlo? En cambio cuando s~ le priva de su patrimonio por 

inexacta aplicación de una ley, el particular tiene interés en 

recla•ar la violación, ¿No es verdad que con el pretexto de que la 

Constitución fué violada, lo que busca en realidad el quejoso es no 

pagar al impuesto o no someterse la ley ? Sin embargo para 

( 164) lbid..n, pp:507-508. 
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obtener la protección federal deberá plantear ante el juez la única 

violación que no le interesa: la de la Confititución". (lb5) 

Cuando se combate una ley por invasión a la saberan1a de los 

Estados o de la Federación, en términos del art. 114 fracc. VJ de 

la Ley de Amparo, la demanda deberá de interponerse amparo 

indirecto ante el Juez de Distrito, acreditándose no sólo la 

invasión a la soberan!a bien sea del Estado de la Federación, 

sino también el perjuicio motivado por dicha invasión. 

Por otra parte, el art. 105 de la Constitución en relación 

con el art. 11 fracc 11 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial de 

la Federación, establecen la comp e tt~ncia de la Supre1Wa Corte para 

conocer de las controversias cuando se vulneren la soberan1a de los 

Estados, invasión de éstos 

Federación o viceversa 

la esfera competencial de la 

Ni el precepto constitucional ni la disposición de la Ley 

Org~nica, especifican que en estos casos no se están refiriendo al 

Juicio de Amparo, ni mediante que procedimiento a que térm i nos 

conocerá la Suprema Corte ; lo que causa una gran confusión, pues 

ambas disposiciones parecen formar parte de la reglamentación 

relativa al juicio de garant!as especialmente el art. 11 fracc. 11 

de la Ley Org~nica, pues sus demás fracciones reglamentan la 

competencia de la Corte para conocer de los asuntos en Amparo •• 

(165) Op cit, pp:520. 
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De acuerdo con lo anterior,la jurisprudencia de la Corte ha 

establecido que la trace. 11 del art. 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, al fijar la competencia del pleno 

de la Suprema Corte para conocer de controversias que susciten 

por invasión a la soberania pro~ovidas por la entidad afectada o la 

Federación, no refiere al juicio de garanti as, sino un 

juicio aut6nont0 substanciado en una sola instancia. 

Comenta el Lic. Tena Ramlrez en relación al art. 105 

constitucional: "he aqul el único caso en que el control de 

constitucionalidad no se ejercita en funci6n del individuo sino del 

órgano de gobierno; el conflicto se plantea por demanda del poder 

invadido en Juicio ordinario del que conoce la suprema corte; la 

sentencia se resuelve de modo general, puesto que al definir si la 

actitud de un poder es o no constitucional, se resuelve sobre la 

validez de todos los actos realizados conforme a aquella actitud. 

Es esta una innovación de la Constitución del 17 que modifica 

substancial•ente el sisteMa individualista de control que establece 

la Constitución del '57". (166) 

Cuando l• violación de la soberania proviene de alguno de 

los 3 poderes de la Federación• la Constitución no consideró para 

resolver el con'flicto ni siguiera el medio limitado del amparo, por 

tanto la necesidad ha hecho que se recurra a una interpretación 

(1b6) Tena Ra•irez Felipe. Op cit, pps510. 
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ingeniosa propuesta por Rabasa;mejorada más tarde y aceptada por 

la jurisprudencia, considerándose debe fundarse el Amparo en el 

articulo 16 constitucional, pues no será autoridad competente, la 

que emita un acto sin facultad consticuional para hacerlo, sin 

embargo la violación en la esfera competencial de alguno de los 

poderes afectados quedará sin solución, vez subsanada la 

violación al quejoso. ( 167) 

Por lo que respecta a los conflictos entre poderes de 

mismo Estado, tanto el art. 103 fracc. I I, como el art. 105 de la 

Constitución preven solución a dichas controversias, al facultar 

el primer caso al quejoso para la interposición del juicio de 

amparo y de acuerdo con el segundo de los art. precitados, la 

Federación o entidad federativa ante la Suprema Corte de Justicia. 

Por lo que hace a las controversias surgidas entre poderes 

de un estado contra los de otro y las surgidas por invasión la 

soberanla de la Federac!on o de los Estados, Tena Ramlrez considera 

que no existe solución constitucional total y radical. (168) 

Por mi parte considero, que el art. 105 de la Constitución, 

al igual que el art. 11 fracc II de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, si contemplan la tercera y cuarta de las 

(167) Tena Ramirez Felipe. Op cit, pp:509. 
(168) Ibídem, pp:511. 
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hipótesis mencionadas, al establecer: 

Art. 105.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o mAs 

Estados, entre poderes de un mismo Estado y de los conflictos entre 

la Federación y uno o más Estados. 

Art. 11.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación conocer en pleno: 

I~. De las constroversias que se susciten por leyes o actos de 

la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberania de la 

Federación o de los Estados o por leyes o actos de autoridad que 

invadan la estera de competencia Federal cuando sean pra.ovidos 

por la Entidad afectada o por la Federación, en su caso en defensa 

de su soberania o de los derechos o atribuciones que les confiere 

la Constituci6t1. 

En opinión del Lic. Tena Raairez,la Supretna Corte conforae a 

la Con&tituci6n carece de competencia para resolver las 

controversias por inv•~ión de soberania, en tanto que su función 

consiste en dirimir controversias y no la de decidir aauntos en los 

que exista contienda entre poderes ca.o sucede en estos casos.(169) 

(1b9) Op cit, pp:513-514. 
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No obstante la fundada opinión del autor citado, considero 

que no existe solución más viable que la de otorgarle facultad al 

Pleno de la Suprema Corte para conocer de este tipo de conflictos 

pues es necesario dirimir tales de controversias, y ninguno de los 

los otros dos poderes, de no ser el judicial podria conocer de 

estos, máxime en el amparo contra leyes, puesto que es único de los 

poderes que no interviene en la creación y aplicación de l a ley ; 

el poder legislativo es el encargado de crearlas, el ejecutivo de 

aplicarlas y los dos poderes tienen facultades para proponer ini -

ciativas de ley. 

Afortunadamente los conflictos por invasión de soberanlas no 

son poco frecuentes, porque la sentencia que dicte la Suprema Corte 

deberA de tener el carácter de Declaración General, tal lo 

explica Rabasa, en la tesis antes citada al exponer la razón par la 

que considera que ni la Federación ni la Entidad local pueden 

interponer amparo, lo que 

problemas • 

la postre p odria o;:asionar graves 

Por otra parte, concuerdo totalmente con la oipini6n de Tena 

Ramirez, cuando considera que debiera bastar la sola definición de 

inconstitucianalidad para que la ley dejara de aplicarse, sin 

embargo por la trascendencia que tal situación implicarla considero 

debiera limitarse tal efecto derogatorio, a los casos en que la 

norma jurldica fuese declarada inconstitucional por la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 
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LA SUPLENCIA DE LA GIJEJA EN EL AMPARO CONTRA LEYES 

Mediante refor•as constitucionales en el a~o de 1950, que 

entraron en vigor en •ayo del ano siguiente,se introdujeron el 

art. 107 constitucional tres reglas importantes en el amparo contra 

leyes: 

1. Suplencia de la queja,cuando el acto reclamado funde 

leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la 

Supre•a Corte. 

2. Ca-petencia de la corte para conocer de los recursos de 

revisión en los amparos que 

inconstitucionales. 

funden leyes declaradas 

3. La exclusión de esta clase de a•paros, de la regla de 

caducidad de la instancia por inactividad procesal de la parte 

agraviada. (170) 

En la exposición de •otivos de dicha reforma sostuvo el 

presidentes 

"Cuando la Suprema Corte ha declarado que una ley 

inconstitucional, seria impropio que por mala técnica la 

for-..laci6n de la dem•nda, se afecte al agraviado el 

(170) Tena Ra•lrez Felipe. Op cit 1 pp:52b. 
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cumplimiento de ley que ha sido ya declarada 

inconstilucional."(171) 

De los textos de los art. 7á bis de la Ley de Amparo y 107 

frac. 11 de la Constitución, se infiere que el acto reclamado 

necesariamente lo constituye la ley (de lo cual responsable el 

órgano legislativo) sino la aplicación del ordenamiento. 

De lo anterior se desprende que debe eMistir acto de 

aplicación de la ley,para que pueda operar la suplencia de la queja 

por lo que podrá aplicarse ésta en los a•paros en los cuales se 

reclamen leyes autoaplicativas desde el momento de eMpedicion 1 

criterio que ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Corte. 

En el fondo estas disposiciones significan que lo que 

juzga es el desacato a la jurisprudencia de la Corte, la cual es 

obligatoriapara todas lasautoridades, incluso las administrativas 

as1 prevalece la jurisprudencia sobre la orden del Presidente de Ja 

dela República (la cual va implícita en la promulgación),dirigida a 

los agentes de la ad~inistración para que cumplan y hdgan cumplir 

la leydel Congreso que es objeto de la promulgaci6n.(l.72) 

En raz6n de lo anterior, podrá suplirse la deficiencia de la 

(171) Gutierrez Ouintanilla Alfredo en " Suplencia de la Deficiencia 
de la Ouejd en el Juicio de Amparo.Colegio de Secretarios de Estudio y 
Cuenta. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edit. Cárdenas 
Editores y Distribuidores, MéMico 1978.pp :208. 
(172) Tena Ram1re2. Op cit, pp:525. 
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queja aün cuando el quejoso no seNale la incostitucionalidad de 

ley como acto reclamado, ni seKale como responsables las 

autoridades que intervinieron de aquella, ni formule concepto de 

violación alguno en contra dela inconstitucionalidad de la misma 

(173) 

Lo anterior, en mi concepto, obedece al hecho de qur~ la 

constitucionalidad del precepto legal ya fué e>eaminado, y 

declarado inconstitucional por la Suprema Corte, y si lo que 

Ce>tnbate es la aplicación de la ley nada tienen que ver las 

autoridades que intervinieron en su e>epedici6n. 

Al respecto ca-enta el Lic. Oradain Kundart:•si se exigiera 

que para que pudiese operar la suplencia debiera deseNalarse COftKJ 

responsables a las autoridades que las eMpidieron, la facultad 

tendría un alcance tan pobre y restringido que casi 

intrascendente. 

seria 

En principio todo acto que 5• ca.bate mediante juicio de 

garantias debe estar acorde con las reglas de procedencia,sin e• -

bargo eMisten casos en que en el a~paro contra leyes la improceden

cia puede ser superada al aplicarse la suplencia de la queja, como 

sucede en la hipótesis prevista por el art. 73 fracc. XIV de la Ley 

de Atnparo,que establece la improcedencia del juicio de Garantias 

cuando el quejoso no agotó el principio de definitividad al comba -

(173) Gutierrez auint~nilla Alfredo. Op cit, pp:20B 
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tir el acto reclamado. 

Aun cuando no se sei"iale como acto reclamado la inc o stitu -

cionalidad de la ley que se funda el acto que combate, 

pero si ésta última ya fué declarad• contraria a la constitución 

por la jurisprudencia de la Corte,eljuez podrá suplir la deiicien-

cía de la queja concediendo el Amparo por la inconstitucionalidad 

de la ley en que se funda el acto reclamado, entonces, cuando 

cobra mayor fuerza la facultad de suplir la deficiencia. (174) 

En relación a este tipo de suplencia,se presenta un problema 

de gran trascendencia tanto práctica como teórica;¿ podrá aplicarse 

la suplencia cuando se trate de reglamentos declarados inconstitu-

cionales por la jurisprudencia de la corte? 

Algunos tratadistas consideran que siendo reglamento 

vir-tualntente distinto de la ley, por emanar del poder 

legislativo y en tanto que la ley e~presamente contempla 

este último, no debe operar estos casos la suplencia de la 

queja (175). (la naturaleza del reglamento sera analizada con 

~ayer amplitud m~s adelante). 

(174) Oradain l(undart Guillermo en " Suplencia de la Deficiencia de 
la Queja en el .Juicio de Amparo." Colegio de Secretarias de Etudio 
Cuenta. Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Edit. Cárdenas 
Editores y Distribuidores, México 1908. pp 261 
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A este respecto Burgoa opina que, dado que la finalidad que 

se persigue en este tipo de suplencia, la de reafirmar el 

principio de supremac1a de la Constitución y si lo que se trata de 

impedir es que el poder legislativo ordinario quebrante la norma 

constitucional, por razones análogas deberá de aplicarse la 

suplencia en el caso de autoridades administrativas,quienes son 

las que compete la elaboracion del reglamento • (175) 

El criterio anterior ha sido confirmado jurisprudencias 

de la Corte, como la sustentada por la Cuarta Sala la tesis No. 

14/91 publicada en la Gaceta del Semanario Semanal de la Federación 

No. 45, al considerar que el reglamento es materialmente un acto de 

naturaleza legislativa, quedando inteorado co~o una norma de 

carácter general, impersonal y abstracta, que es el concepto 

genérico de las leyes. 

Por último conviene mencionar la opinión del Lic. Juventino 

V. Castro en el sentido de que la suplencia de la queja cuando el 

acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales, 

debier~ operar de manera obligatoria • Al respecto manifiesta: 

"Parece incongruente que, siendo la suplencia que con más fuerza 

y energia debiera declarase obligatoria, sea discresional siendo 

que se refiere a la expedición y aplicación de leyes que el más 

(175) Burgoa Orihuela Ignacio. El Juicio de Amparo. Edit. Porrua, 
MéNiCO 1983, pp:300. 
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alto tribunal ha declarado que contradice a la Constitución." (176) 

Concuerdo tambien con la opinión del autor citado, en tanto 

que considero que si en materia agraria se justifica Ja obligato -

riedad de la suplencia por el interés social que la posesión de la 

tierra lleva impl1cito, en materia de leyes declaradas inconstitu -

cionales por la Corte, opera con mayor fuerza de interés social. 

La única manera de evitar el anarquismo es haciendo que las 

leyes se cumplan, máxime que en estos casos se trata de nuestro 

máximo ordenamiento.Al permitir que leyes declaradas inconstitucio-

nales se apliquen , se lesiona los intereses de la sociedad en 

general y el principio de seguridad jurldica. 

Por otra parte considero que debiera de establecerse también 

la suplencia de la queja en los casos en que la jurisprudencia de 

los Tribunales Colegiados declaren como inconstitucional una ley; 

dada la importancia de las controversias, en donde se encuentra en 

juego la supremacia de la Constitución • 

Si los Tribunales Colegiados han determinado Jurispruden-

cialmente que una ley es inconstitucional 1 y la autoridad responsa-

sable como sucede en muchas ocasiones ,no recurre la sentencia 

los amparos directos, se priva de la tutela de la suplencia al 

(176) Castro V. Juventino. Garantías y Amparo. 
MéHico 1989 1 pp:342. 
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particular en general, sin que eKista una verdadera razón fundada 

para ello • 

Tampoco considero que exista ninguna justificación para que 

no se establezca la suplencia e11 leyes declaradas inconstituciona -

les cuando se trata de leyes autoaplicativas,pues al aplicarse una 

ley contraria la Constitución se encuentra en juego el orden 

legal de una sociedad. 

Por otra parte, podrA suplirse la deficiencia de la queja 

-.ateria ad•inistrativa, en el caso previsto por el art. 76 bis 

fracc. VI, el cual textualmente establece: 

Art. 76 bis.- Las autoridades que conozcan del Juicio de 
Amparo deberán de suplir la deficiencia de los conceptos de 
violación de la detnanda, asi ca.o los agravios formulados en los 
recursos que la ley establezca, confor~e a lo siguiente: 

VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en 
contra del quejoso o particular recurrente una violación manifiesta 
que lo ha dejado sin defensa. 

Si las fracciones 11, 111 y IV se refieren la materia 

penal, agraria y laboral, re5ulta lógico suponer que el legislador 

al establecer en otras materías, se esta refiriendo a la materia 

civil y ad•inistrativa (177). aunque considero que la disposición 

en comento,no tiene el caracter de limitativa;es decir que lo 

~nterior no i•plica que no pueda aplicarse la supl2ncia en estos 

casos a las demAs materias. 

(177) Rodríguez Berganzo 9ustavo en "~anual del Juicio de Aaparo." 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (editores) Ed. Themis 
HeKico, 198B pp :490. 
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Si analizamos aisladamente la fracción y tanto que las 

únicas violaciones que pueden dejar sin defensa al afectado son las 

de car~cter procesal, podr1a pensarse que el juzgador encuentra 

facultado para suplir las violaciones cometidas por la autoridad 

responsable,aunque no hayan sido impugnadas en la demanda de amparo 

ni combatidas en tiempo por el recurso ordinario que establezca la 

ley rectora del acto reclamado 

Lo anterior, pudiese llevarnos al extremo de considerar que 

el juzgador de amparo pudiese ordenar que se reponga el procedi -

miento, valorando violaciones distintas a las reclamadas. 

Por otra parte, si considera•os que en términos generales la 

deficiencia de los conceptos de violación puede implicar ausencia 

total de éstos y tomando en cuenta que "al utilizar el legislador 

el término advierta, implica que la violación no ha sido reclamada 

por el quejoso", la facultad que se confiere podrla implicar, el 

el análisis de la conducta procesal del quejoso asumida en el 

procedimiento ordinario y aún referido a actos distintos de los 

combatidos. 

En realidad para una correcta interpretación de la 

disposición en comento, debemos considerar el pArrafo primero del 

art. 7b que especlficainente se re·fiere a la suplencia en relación a 

los conceptos de violación y a los agravios hechos valer en el 

recurso de revisión, lo que significa que no podrá cambiarse ni los 
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hechos eMpuestos en la demanda, ni el acto reclamado ;criterio que 

ha sida confirmado por la Jurisprudencia de ld Corte • (178) 

Asimismo debemos tomar en cut:tnta que la ley especifica.mente 

establece cuando podrá suplirse la deficiencia aún en ausencia 

de los conceptos de violación, en materia aqraria y penal, por lo 

que si la intención hubiese sido determinilr la suplencia para 

estos casos expresamente se hubiese dispuesto 

En raz6n de lo anterior, deberá de haberse combatido la 

violaci6n en el recurso ordinario caso de que 6ste sea 

procedent• pues de otra manera deberAn de considerarse dichas 

violaciones comO consentidas táci.ta.-ente y por t.anto deber.o\. de 

sobreseerse el amparo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 73 

trace. XII y 74 trace. Ill. 

La jurisprudencia ha deter•inado,que el uso del t&rmino 

"violación Manifiesta" debe ser entendida. como una violacion 

evidente• las garantlas ind~viduales, sin embarga las únicas 

violaciones que pueden ser Cc>ta@tidas en perjuicio del quejoso 

se refieren a la garantla contenida en el art. 16 constitucional. 

De acuerdo a lo anterior, debe considerarse como violación 

manifies~a a aquellos actos de autoridad en los cuales no s2 fundó 

ni •otivO la causa del procedimiento, bien 5ea porque no apoyó sus 

(178)Serrano Robles Arturo en ""~nual del Jui.cio de Amparo .... Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (editores). Edit. lhemis, Mó~ico 
1900. pp140. 
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actos en dispositivo legal alguno ,o bien porque se invocó un a ley 

que no era la eMactamente aplicable al caso , o se interpretó 

ilegalmente el contenido de un precepto o se violó algún principio 

de derecho en caso de que eMistiera laguna de la ley. 

También operará la suplencia de la queja cuando se reclamen 

violaciones cometidas al momento de dictarse la sentencia,bien sea 

porque el juzgador no contempló ciertos hechos tal y como aparecen 

probados o por la incorrecta interpretación de un precepto legal,o 

porque la resolución carezca de congruencia • (179) 

En realidad la disposición comento ha dado motivo 

confusión,por lo que algunos tratadistas Juventino V.Castro, 

consideran que dicha disposición mAs que operar beneficio del 

quejoso provoca estado de indefenci6n pues adolece de una 

incorrecta redacción • 

Tal y como lo establece el autor c:itado,el término"advierta" 

implica una apreciación subjetiva, si la violación debe ser 

advertida por el Juzgador implica que el quejoso no lo hizo valer, 

resulta entonces que la "violación manifiesta" no lo es tal, puest.o 

que ni el quejoso ni su abogado la hablan notado. (180) 

Son aplicables a los criteriorios anteriores las siguientes 

t.esis Jurisprudenciales: 

(179) Gut.ierrez Duintanil la Alfredo en "Suplencia de la Deficiencia 
de Ja Queja" Op cit, pp:221. 
(100) Cast.ro V. Juventino. Op cit, pp:521. 
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INVASION OE ESFERAS. ACCION PARA DILUCIDARLA.- De lo 
establecido en la fracc. 11 del art. 11 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, se aprecia que la 
competencia que atribuye a esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, funcionando en pleno p•ra conocer de las 
controversias que se susciten por leyes o actos de 
autoridad federal que vulneren o restr~njan la soberanía de 
los estados,o por leyes o actos de las autoridades de éstos 
que invadan la esfera de la autoridad federal, no lo es al 
través del juicio de amparo, si no por medio de un 
verdadero juicio autónomo e independiente de aquél, que se 
substancie en una única instancia, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 18 del Código Federal de 
Procedi~ientos Civiles, y respecto del cual sólo estan 
legitimados par-a in5taur-ar-lo la Entidad Fede r- ativa, o la 
Feder-•ci6n en su caso, en defensa de su saberanla o de los 
derechos atribuidos que les confiere la Constitución. Es 
decir que la acción para dilucidar dichas controversias es 
por •edio del citado juicio, distinto del all'lparo, y no 
corresponde a los particular-es. Apéndice al Se•anrio 
Judicial de la Federación, 1917-1989. Pri•era Parte, 
Tribunal Pleno, pp1l86. 

COl'IPETENCIA DE LA SALA AUXILIAR PARA CONOCER DE LOS Al1PAROS 
EN REVISION EN QUE SE 111PUGNE LA CONSTITUIONALIDAD DE 
VARIAS LEYES, Y RESPECTO DE VARIAS BARANTIAS. NO SE ~TE 
SI FALTA IKI O ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS BASICOS PARA TENER 
ESTA FACULTAD.- Si la part• qu•Jo•a impugna diversos 
or-dena•i1tntos legal••• porqu• consid•ra qu• viol.an en su 
perjuicio varios pr•ceptos de la Constitución Federal y el 
pl•no de la Suprema Cort• d• Justicia, Onicamente 
establ•ci6 jurisprudencia r.spmco • un aolo ordena•iento y 
por cuanto • lo hace aobr• lo que •atableció Jurisprudencia 
si la quejosa lo al9CJ• por otros conceptos 
diferentes,es d•cir la Jurisprudencia trata otro& articulas 
de los &1rftalados, det. consid•r•r que la Sala AuMiliar 
carece de facultad para conocer del n•gocio pue•to su 
consid•raci6n, porqu• car•ce de los supuestos de 
ca.SJ9tencia tratAndOS8 de ••paro• 90 revi•i6n .,.. los que se 
recia .. la constitucim1•lidad de varias l•yes o .ea, que 
Jos probl .. as de inconstitucionalidad de esas leyes hayan 
sido resueltos de toda• y no de una sola, as1 CCM'ID de los 
art1culos i•pugnados en jurisprudencia fir•e establecida 
por el referido Pleno d• la Supr .. a Corte. Apl!ndice al 
Setaanario Judicial de la Feder•ción, 1917-1989, Segunda 
Part•, Sal.-s y Tesis C09Unes, Tesis Jurisprudencia) No. 
396, pp: 663. 

COl'FETENCIA DEL PLENO DE LA SIFREl'IA CORTE DE JUSTICIA.NO SE 
~TE CUANDO EL IJUEJOSO NO llFUGNA LA INCOSTITUCIONALIDAD 
DE LA LEY Y ES EL JIEZ DE DISTRITO DUIEN INTRODUCE ESTE 
PROBLEPIA.- Cuando el quejoso i•pugna los actos recla~ados 
ónica y eMcluaiva.ente por cuestiones de legalidad y el 
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juez de Distrito concede la proteccion federal,introducien
do oficiosamente la inconstitucionalidad de las leyes que 
fundan el acto, el Pleno de este tribunal carece de campe -
tencia para conocer del recurso, en atenci.:.n a que de 
conformidad con el art. 84 trace. t, inciso a) de la Ley de 
Amparo, en relación con el art. 11 fracc. IV, inciso a) de 
la Ley Organica del Poder judicial de la Federación,la com
tencia del Pleno se surte cuando es el quejoso quien plan -
tea la inconstitucionalidad de la ley.Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-1988,Primera Parte,Tribunal 
Pleno, pp:S80. 

REGLAMENTOS FEDERALES. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA 
REVISION. CUANDO CORRESPONDE AL PLENO.- El Tribunal Pleno 
es competente para· conocer del recurso de revisión de 
confor~idad con lo dispuesto por el art. 84 fracc. l inciso 
a) de la Ley de Amparo y 11 fracc. IV bis inciso a) de lu 
Ley OrgAnica del Poder Judicial de la federación, aún que 
conforme al art. 25, fracc. 1, inciso b) del ordenamiento 
citado, corresponde conocer a la Segunda Sala en principio 
no se esti en caso de reservarle jurisdicción si los 
plan~ea•ientos de inconstitucionalidad que se fortMJlan se 
refieren en forma general a todos los preceptos reclamadas, 
tanto de la ley cacao del reglamento, sin que respQcto al de 
éste se hAQA alguna •rgu•entación autónoma. Apéndice al 
Se.anario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera 
Parte, Tribunal Pleno, pp: 1192. 

PRECEPTOS DEROGADOS, Al'IPARO PROCEDENTE EN CONTRA DE.- La 
circunstancia de que el precepto impugnado de inconstitu
cionalidad en el a•paro, haya sido derogado antes de 
instaurarse el juicio de garantías durante la 
sustentación del mis•o, no implica que por ello pueda 
esti••rse que han c•sado los efectos legales y que por 
tanto es i•proc•dent• al tenor de lo dispue&to por la 
fracc. XVI del art. 73 de la Ley de la Materia, si •• 
encuentra demostrado en autos que fué aplicada al quejoso 
antes de su derogación. Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación, 1917-19BB, Primera Parte, Tribunal Pleno, 
pp11110-1111. 

LEYES, AMPARO CONTRA, AUTORIDADES RESPONSABLES NO 
SERALADAS.- Cuando se impugna la constitucionalidad de una 
ley al través de los actos de aplicaci6n, sin se~alar CCNMJ 
autoridades responsables al Congreso que la haya e~pedido y 
al Ejecutivo que la haya promulgado, aunque se surte la 
competencia del Tribunal •n Pleno, debe sobreseerse porque 
no fueron lla•adas a Juicio las responsables de la ley cuya 
constitucionalidad ha de analizarse. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera Parte, 
Tribunal Pleno, tesis jurisprudencia! 115, pp: 211. 
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LEY AUTOAPLICATIVA. GUIENES PUEDEN IMPUGNARLA DENTRO DEL 
TERMINO DE LOS TREINTA DIAS SIGUIENTES AL DE SU ENTRADA EN 
VIGOR.- Una ley autoaplicativa sólo puede ser impugnada de 
inconstitucional COffto tal, esto es, dentro del término de 
los treinta dias siguientes al de su entrada en vigor, a 
que se refiere al art. 22 fracc. 1 de la Ley de A•paro, por 
aquellas personas que, en el .omento de su pro•ulgaci6n, 
queden automática11tente comprendidas dentro de la hipótesis 
de su aplicaci6n. En consecuencia, las personas que por 
actos propios se coloquen dentro de la mencionada hipótesis 
legal con posterioridad al transcurso del referido término 
de treinta dias, sólo estaran legitimadas para objetar la 
constituionalidad de la ley en cuestión a partir del 
•omento en que las autoridades ejecutoras correspondientes 
realicen el primer acto concreto de aplicación de dicho 
ordena•iento en relaci6n con ellas. Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera Parte, 
Tribunal Pleno, tesis jurisprudencial 107, pp: 199. 

SUPLENCIA DE LA CIUEJA. NO TIENE APLICACION EN EL AMPARO 
CONTRA LEVES DE NATURALEZA AUTOAPLICAT1VA.- Es incorrecto 
que en el amparo contra leyes, cuando éstas se recla•an en 
su naturaleza autoaplicativa, el Juez resolutor aplique en 
beneficio de la quejosa el principio de suplencia de la 
queja .., tér~inos de la trace. VI del art. 76 bi• de la L•y 
de ~paro, ya que esa aplicación procede sólo: "cuando se 
advierta que ha habido en contra del qu•Joso o del 
particular recurrente una violación •anif iesta de la ley 
que lo haya dejado sin def9flsa". De tal dispositivo se 
desprende que las únicas violacionltfi a la ley que pueden 
provocar indefensión en perjuicio de un quejoso o de un 
particular recurrente, son las de carActer procesal, ya que 
sólo en •ae caso se da la aplicación de la ley a un caso 
concreto. Por lo mis.a, tal supuesto no se da en el a•paro 
contra leyes autoaplicativas por no derivar el acto 
recla•ado de un procedimiento jurisdiccional, sino del 
proce50 legislativo en el cual no tiene participación el 
particular y, por tanto, resulta i•posible que se dé en su 
contra una violación manifiesta de la ley que le provoque 
indefensión. Gaceta del Se•anario Judici•l de la 
F.cleración, nún.ero 49, Tribunal Pleno, pp: 75-7b. 

CONCEPTOS DE VIOLACION V AGRAVIOS, SUPLENCIA DE LOS, EN EL 
JUICIO DE Al'FARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.- Para que los 
órganos de control de la constitucionalidad puedan ejercer 
la iacultad de &uplencia de la queja, en el amparo 
ad•inistrativo, es indispensable que en la de•anda de 
garantias existan conceptos de violación y que éstos sean 
d•ficientes, ya que solamente en el a•paro penal está 
per•itido hacer uso de esa facultad "aún ante la ausencia 
de conceptos da violación o de agravios del reo", 5egún lo 
dice expresa~ente el art. 76 fracc 11 de la Ley de Afnparo; 
disposici6n que, interpretada en sentido contrario, conduce 
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a la conclusión de que en materia dministrativa no opera 
ese grado de suplencia •AMima. Empero, basta con que 
existan en la demanda o en el escrito de agravios, según 
corresponda, manifestaciones que constituyan un principio 
de defensa, para suplir la queja deficiente, cuando haya 
mérito para ello. Informe de Labores de 19BB, Tercera 
Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, pp: 96-97. 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS 
CIVIL Y ADtllNISTRATIVA. PROCEDE UNICAl'ENTE ANTE UNA 
VIOLACJON r1ANIFJESTA DE LA LEY.- Para efectos de la 
suplencia de la quej• deficiente, prevista en la fracc. Vl 
del art 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere 
implicitamente a las materias civil y ad~inistrativa, debe 
establecerse que sólo procede ante una violacion manifiesta 
de la ley, que es la que se advierte forma clara y 
patente, que resulta obvia, que es innegable e 
indiscutible, y cuya eMistencia no puede derivarse de una 
serie de razona•ientos y planteamientos cuestionables. 
Informe de Labores de 1989, Priinera Parte, Tribunal Pleno, 
pp: 655-656. 

SUPLENCIA DE LA CUEJA EN EL AMPARO DIRECTO. NO COMPRENDE 
LOS CONCEPTOS CONFORPIE A LOS CUALES SE HAYA RESUELTO EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADlllNISTRATIVO, EN EL OUE SE EMITID LA 
SENTENCIA RECLAl1ADA.- La suplencia de los conceptos de 
violación prevista en el art. 76 bis, fracc. VI de la Ley 
de ~paro, sola.ente faculta al órgano de control 
constitucional para mejorar los conceptos de violación 
for-.alados en la deaanda de garantías, pero no asl los 
arguntentos de anulación hechos valer ante la autoridad 
responsable; además de que tal proceder ~mportaria 

modificar la litis del juicio contencioso administrativo, 
can perjuicio de las autoridades demandadas, terceras 
perjudicadas l!f1 el a•paro, quienes quedar1an, en esa 
hip6tesis 1 privadas de toda oportunidad de defensa. 
Informe de Laborea de 1988, Tercera Parte, Tribunales 
Colegiados de Circuito, tesis Jurisprudencial 10, pp: 907. 
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LA SUPLENCIA DE LA QUEJA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAU 

DE LOS ACTOS ADHI NI STRATI VOS. 

En principio todo acto del ejecutivo se traducido 

actos de administración, los cuales se encuentran constreñidos al 

principio de legalidad, "conforme al cual los órganos del estado 

s6lo pueden realizar aquellas atribuciones que les es ten 

eMpresamente sei"íaladas en la lay y nu pueden ni siquiera bajo el 

propósito de servir a la cOfhunídad, actuar 1uera de lo que la ley 

ordene. 

Se trata de una garantia individual,que protege al ciudadana 

para evitar posibles abusos de autoridad; resultando,el crit~rio 

opuesto al que se aplica a la conducta de los particulares, en el 

cual se estima que lo no proh~bido está permitido,las autoridades 

adQinistrativas en ca•bio,s6lo pueden realizar actos de acuerdo con 

las facultades que eMpresamente la ley les concede.•• (180) 

No obstante lo anterior,••e1 Estado ante la pluralidad y acre-

ceotamiento de necesidades econ6Micas,e•pieza a organizar una nueva 

estrategi• de intervención en sectores econó•icos,que a la luz de 

'ia constitución les esta total Mente vedados. ( 1.01) 

Tal co.o lo eMpone Gabino Fraga en obra de Derecho 

Ad111inistrativo, si la autoridad administrativa realiza un acto 

(180) Del R!o Gonzalez Manuel. Compendio de Derecho 
Administrativo. Edit. Cárdenas Editores y Distribuidores, "éxico 
1981, pp:61. 
(181.) Alesio Robles "iguel. Consideraciones sobre plane•ción 
ad•inistrativa. Revista de Investigaciones Jurldicas. Escuela 
Libre dR Derecho, Vol. 10 , "éMico 19Bb, pp:33. 
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fuera de su Ambito de competencia y el particular nu se opone al 

mismo, se constituye fuente de obligaciones del acto 

administrativo pues al permitir a la autoridad actuar mds allA de 

sus facultades, amplia el ambito de competencia de aquella, 

lo que resulta no sólo de la falta de oposición del particular,sino 

también derivado del principio de legalidad,que presupone que hasta 

que se pruebe lo contrario,la autoridad actúa siempre de acuerdo 

con la ley,operando de esta manera ,dicho principio en contra del 

particular. 

En •ateria administrativa, con antelación a la ejecucion del 

acto, no eMiste la manifestación de voluntad del gobernado,el acto 

se ejecuta aún en contra de su voluntad en virtud del imperium de 

que goza toda autoridad • 

En las relaciones entre particulares, si una de las partes 

pretende ejecutar un acto que afecte la esfera jurldica de otro 

particular aún con base en la ley, deberá previamente ocurrir ante 

la autoridad jurisdiccional quien determinará si procede no la 

ejecución del acto,examinando previamente la legalidad del mismo. 

En materia administrativa en cambio, derivado de dicho 

principio de legalidad la actuación de la autoridad administrativa, 

tendra plena validez sin que eMista forma de determinar previamente 

a su ejecución si en realidad el acto se encuentra o emitido 

confor•e a derecho;si el particular se opone al acto, se 
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convalidan los vicios que éste hubiese podido tener, en un momento 

dado y ha de ejecutarse como cualquier otra actuación validez 

legal. 

"En el Ambito del derecho, las funciones económicas del 

gobierno se traducen una triple función: de vigilancia, de 

f~nto y de intervención directa, cada una de las cuales requiere 

necesariamente de atribuciones eMpresas en el ordenamiento juridico 

supremo,can lo que se cu•ple con una función histórica: garantizar 

los derechas individuales, li•it~ntolos cuando fuere necesario en 

beneficio de la colectividad pero sie•pre dentro del ~mbito de 

coc.petencia que la ley establece. 

Ello ta~bi-.0 ha aido tergiversado, al considerar esa 

facultad de li~itaci6n de derechos funda-.entales,co~o un proyecto 

econ61nico d• desarrollo social y estableciendo un aistema propia de 

reglas juridicas inspirado en ideas económicas y politicas, 

decir en principios de politica económica." (192) 

"La situación de facto que en esta materia ha ven ido 

desarrollando el gobierno, es que •anejando arbitrariamente el 

concepto da econCHnia •ixta y so pretexto del subjetivo y absoluto 

concepto de <<interés público>>, ha venido absorbiendo un gran 

nó.ero de actividades que antigua.aente eran del desempeNo exclusivo 

de particulares." 

(182) Op cit, pp:2~. 
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"Cuando del análisis socioecon6mico resulta la necesidad de 

que el Estado se reserve eMclusivamente la prestacion de algún 

servicio, la creación o explotación de ciertos bienes, el Estado 

realiza la intervención, olvidAndose que para ello haria 

necesaria la reforma o adicion consti tucioniill. ( 183) 

El Estado tiene obligación de labor·ar planes de finanzas 

públicas fiebre bases objetivas y razonables,sin tomar en cuenta los 

factores concurrentes en la econo~!a de un pals, sin e•bargo la 

redacción de gran parte de las leyes fiscales, adolecen 

precisamente de ~iillta de claridad, de lo que resulta casi imposible 

determinar las bases de tributación, provocando con ello gran 

desconcierto e inseguridad Jur1dica. (184) 

•Para resolver los proble•as financieros del Estado, recurre 

en .uchas ocasiones al establecimiento de nuevas cargas impositivas 

& sus gobernados, o increatentando los gravámenes tributarios en 

vigor, ocasionando graves perjuicios a la población, sin tomar en 

cuenta que dada la época inflacionaria que se padece nivel 

mundial las cargas impositivas inmoderadas pueden destrozar la 

economia de una nación." ( 185) 

No obstante lo anterior, "por abulia (que en mi concepto es 

más bien por desconocimiento de la ley), se ha propiciado el abuso 

(183) lbidem, pp:131-133. 
(184) JiMénez lllescas Juan Manuel. Unificaci6n de los Recursos 
Administrativos. Revista de Investigaciones Juridicas. No. 10, 
Escuela Libre de Derecho , l'léxico 1986, pp:224 .. 
(185) Jiméne~ Illescas Juan Manuel. Op cit, pp:224-225. 
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de facultades del Estado en materia impositiva como lo es por 

ejemplo Ja causación de recargos en un monto de hasta 5001. (186), 

(contraviniendo con ello lo establecido por el art. 22 de la cons -

t.ituci6n). 

Quienes consideran que la determinación o liquidación de 

fiscales debe ser facultad eKclusiva del Estado, como una forma de 

proveer en la esfera administrativa, la justifican como: "una impe-

riosa eKigencia de una necesidad politica que constituye un servi -

cio que debe prestarse aún en contra de la voluntad del obligado, 

par lo que dicha obligación no puede asu•ir las formas quemarca el 

poder Judicial .. (187) 

Sin e.bargo considero,que c0tno opinan otros tratadi5ta& 

el procedimiento ad~inistrativo de apremio o facultad econónlica 

coactiva es violatorio de las oarantias que establecen los art. 14, 

16, 17 y 22 de la Constitución. 

Se viola lo dispuesto por el art. 14 Constitucional puesto 

que el procedi•iento de ejecución ltS llevado cabo por las 

oficinas de recaudación (órgano de la ad•inistraci6n), ~ediante un 

procedi•iento especial que se realiza de acuerdo a las normas 

ad•inistrativas, cuando esta actividad deberla de llevarse cabo 

(10b) ldibe•. 
(107) Fraga Gabino. Derecho AdMinistrativo. Edit. Porrúa, MéKico 
1902, pp:33b. 
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ante las lribunales judiciales quienes san los encargados de hacer 

justicia 

Se viola lo dispuesto por el art. lb del ordenamiento 

cita, puesto que la autoridad administrativa no es autoridad 

competente para que se moleste a una persona en sus poseciones: 

Se contraviene lo dispuesto por el urt. 17 al exigir v!a de 

apremio el pago de un adeudo fiscal, lo que en realidad significa 

que el ejecutivo se hace justicia por si ~ismo. 

Por otra parte se viola igualmente el art. 22 en tanto que 

la confiscación de bienes según lo dispuesto por dicho articulo 

sólo puede hacerse por la autoridad judicial.(190) 

Es de aclararse, que al tratar este tema en forma genérica 

nos he~os referido al estado al gobierno, (concientes de su 

i•plicaci6n y de que este último forma parte del primero) aunque 

términos comunes suele pensarse que al referirnos al gobierno se 

hace pensando en el ejecutivo o en el presidente. 

No todas las funciones que realiza el estado aunque si una 

gran mayor1a, devienen' directa~ente del ejecutivo, materia 

tributaria estamos conscientes de que el fijar las contribuciones 

que se imponen a los gobernados. es facultad del Congreso de la 

Unión, en términos del art. 74 fracción VII de la Constitución. 

(109) Op cit, pp:337. 
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Cuando decimos que en •ateria tributaria no se cumple con el 

marco de legalidad no nos referimos a que arbitrariamente y sin ley 

de por ~edio se fijen las contribuciones, sino mas bien les 

vicios propios que en general tienen gran número de leyes 

fiscales, todo ello motivado por el presidencialismo que rige al 

pais. 

En realidad el presidente de la República está facultado para 

proponer las iniciativas de ley, sin embargo el presidencialismo 

imperante ha hecho que el titular del ejecutivo sea el único 

legislador, ya que sus iniciativas se tOMan cuenta para ser 

aprobadas sin raodificaciones, haciendo que se pierda el verdadero 

sentido de la facultad legislativa del Congreso de la Unión, puesto 

que en la práctica dicha facultad S• conserva intacta. (189) 

Lo anterior ha dado lugar que muchas disposiciones 

ad~inistrativas obedezc•n planes sexenales con serios vicios 

legales por la aprobaci6n de leyes al vapor, dando lugar a un 

creci•iento cada vez •ayer de la ingerencia del Estado (ejecutivo) 

en actividades que por su naturaleza intrinseca no le corresponden, 

interfiriendo cada vez ~ás en la esfera de los particulares. 

Al referirnos ill Estado, GobiE?rno o Ejecutivo no implica de 

ninguna manera que considereMos que los términos descritos sean 

sinónimos, sino que es nece5ario a veces referirse a las funciones 

(189) Tena Rilmirez Felipe. Op cit, pp:4b2. 
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del Estado como naci6n o bien a las facultades propias de nuestro 

sistema de gobierno o en su caso del ejecutivo sin que con ello 

soslayemos que en un momento dado dichas facultades siempre 

corresponden a vste último,enfocAndonos siempre a los hechos que de 

alguna manera u otra se traducen en actos de administración. 

Intimamente ligado al principio de legalidad, encuentra 

el concepto de competencia, tanto que si la autoridad 

administrativa no puede hacer más de lo que le está permitido en la 

ley, supone necesariamente la e>eistencia de ordenamiento legal 

que le otorgue la facultad a dicha autoridad para actuar; entre las 

facultades conferidas al presidente, sobre el cual reside el poder 

ejecutivo, estA la de regla•entar, de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 89 fracción priiaera de la Constitución, "al otorgar 

facultades para proveer en la esfera administrativa". 

Independientemente de la fundada critica que hace Tena 

relación la redacción del citado articulo 

Constitucional, debemos entender que esta facultad es 

atribución autónoma respecto de las otras dos "promulgar" y 

"ejecutar" 

Tal como lo e>epone Gabino Fraga,proveer es poner los medios 

adecuados para un fin,por tanto deberA de entenderse como la facul-

de que goza el presidente µara emitir disposiciones de carácter 

general. (190) 

(190) Tena Ramirez Felipe. Derecho Constitucional. Edit. Por-rúa, 
México 1981, pp:459-460. 
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Según definición de Gabino Fraga,el reglamento es "una norma 

o conjunto de normas juridicas de carácter abstracto e impersonal 

que eMpide el poder ejecutivo (presidente, gobernadores,o ayunta -

mientes fltllnicipales), en uso de la facultad propia que tiene por 

objeto facilitar la observancia de leyes expedidas por el po~er le-

gislativo". ( 191) 

De acuerdo con la anterior definición el reglamento 

encuentra necesaria•ente subordinado a la ley teniendo únicas 

eMcepciones las preceptuadas por los art. 10 y 11 de la 

Constitución; no puede Rl regla.anta ni eMceder la ley ni 

contrariarla pues es el eslabón entre la ley y ejecución 

pudiendo OnicalMfflte roglamentar la ley ordin•ri•, es decir el 

ejecutivo no podr• reglatMPntar preceptos constitucionales. 

El regla.anta es un acto for•almente legislativo y 

•aterialttente administrativo qua tiene por objeto regular en forma 

detallada lo que la ley establece en forma genérica, pero siempre 

de acuerdo con los linea~ientos y li•itaciones establecidos por 

esta últi•a; teniendo CDllK> finalidad intrinliltca establecer los 

.ediDfi para la aplicación de la ley .(192) 

La facult~d reglamentaria no constituye de ninguna manera, 

CDllKJ consider•n algunos autora•, una facultad legislativa delegada, 

(191) Fraga Gabino. Derecho Administrativo. Edit. Porrúa, Hé~ico 

1982, pp: 104. 
(192) Ten~ Ra•irez Felipe. Op cit, pp:4b2. Y Fraga Gabino, Op 
cit, ppil.12. 
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pues se encuentra establecida directamente la constituci6n. 

Dicha atribuci6n le corresponde únicamente los titulares del 

poder ejecutivo, en sus tres niveles federal, estatal y municipal, 

y ni siquiera la misma ley podra delegar dicha facultad, ni podra 

el congreso asumir por si mismo la facultad reglamentaria, pues 

ello despojaría al titular del ejecutivo de lo que 

constitucionalmente le pertenece. (193) 

En teoría el contenido de la ley no puede ser determinado, 

sin embargo debemos considerar que la ley no puede otorgar facultad 

discrecional al presidente, sino que debe de fijar normas standard, 

para guiar la acción del ejecutivo, sin embargo es común observar 

que hay leyes nada prolijas que en realidad no son más que un 

rRquisito forMal para que el ejecutivo pueda eMpedir una verdadera 

ordenación. ( l 94) 

En la práctica, no es extraKo observar en el ejecutivo un 

eMceso en la facultad reglamentaria,pues regula la actividad econ6-

•ica del pais en sectores que únicamente corresponden al desempeKo 

del particular , "teniendo limite hasta ahora propia 

determinación, lo que refleja en la expansión de dependencias 

de la administración pública centralizada y en el desmedido aumento 

de empresas paraestatales y organismos descentralizados." (195) 

(193) Fraga Gabino. Op cit, pp:104. 
(194) Tena Ramirez Felipe. Op cit, pp:463. 
(195) Alesio Robles Miguel. Consideraciones sobre la planeaci6n 
administrativa. Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela 
Libre de Derecho, No. 10, México 1906, pp:31. 
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Como ejemplo de la indebida intervención del Estado la 

esfera jur1dica de los particulares, podemos citar los actas que 

realiza a través de la Procuraduria Federal del Consumidor. Por 

iniciativa del presidente Luis Echeverr1a Alvarez crea la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, aprobada por el Congreso de la 

Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

diciembre de 1975. 

Dicha institución, tér•inos de lo dispuesto por el 

articulo 57 de la propia ley, tiene el cará.cter de organismo 

descentralizado,con personalidad juridica y patrimonio propio¡ con 

facultades para proteger los derechos de la población consumidora, 

los derechos de los arrendatarios y ejercer las tareas de 

inspección y vigilancia .-at•ri• de precios y tarifas acordado~, 

establecidos o autorizados por la Secretaria de Comercio y FOfflento 

Industrial, sancionando la violación a los mis•os. 

Entre los motivos de creación de la institución 

estableció la necesidad de proteger & la población consumidora 

de los abusos de co•erciantes,para fomentar la equidad y 

estabilidad el crecimiento econónlico del pais, olvidando hacer 

aenci6n a los funda•entos constitucionales o legales para otorgarse 

las facultades que le fueron conferidas a esta dependencia. 

Al aprobar la ley, el Congreso de la Unión olvidó tomar en 

cuenta que, si bien entre las funciones del Estado puede estar la 
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de velar por los intereses de los gobernados y proveer 

administrativa la eMacta observancia de la ley, 

consti tucionalemente per·mitido intervenir "" las 

la esfera 

le est;á 

relaciones 

comerciales de los particulares, sujetas a la ley de la oferta y la 

demanda, ni siquiera en beneficio de la colectividad. 

Na obstante qUe autores Burgo a Tena Ramirez 

consideran que los actos derivados del Congreso de la Unión, en uso 

de su facultad legislativa no pueden ser inconstitucionales puesto 

que derivan de la facultad que la propia Constitución les confiere, 

considero que tal atribución debe ejercida dentro de los l!Mi-

tes que marca esta ultima, pues las autoridddes originarias creadas 

legal•enta en forma primaria, no pueden ampliar la esfera de su 

competencia a si mismas, por lo que debe considerarse 

anticonstitucional, la aprobación de una ley como la de la Procura

duría Federal del Consumidor,que otorga facultades a dependen-

cia del ejecutivo fuera de la esfera de atribución que la 

Constitución marca para el mismo • 

propia 

Al proteger los derechos de los arrendatarios la 

Procuraduria Federal del Consumidor se encuentra realizando actos 

fuera del contexto constitucional, pues est.:i. dirimiendo 

controversias lo que es facultad exclusiva del poder Judicidl 

términos del art. 104 fraccion de la Constitución; de igual 

manera tampoco es facultad expresa del ejecutivo la de fijar 

unilateralmente "precios oficiales", tampoco lo la de 
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intervenir ni regular los actos de comercio que realizan los 

gobernados (facultad otorgada mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1989). 

En un afán de justificar la actividad de esta institución,se 

ha dicho que la Procuraduri a Federal del Consumidor no dirime 

controversias sino que únicamente cumple con su función de vigilar 

el cumplimiento de la ley y asimismo sancionar su incumplimiento. 

Sin embargo la única manera de proteger los derechos de los 

consumidores y arrendatarios, en procedimiento conciliatorio, 

logrando que las partes lleguen a un acuerdo, el cual dice 

voluntario, cuañdo en realidad sólo acude por propia voluntad el 

consu•idor , puesto que el prov•edor o arrendador se encuentran 

obligados presentarse ante la autoridad en virtud del 

requeri•iento que en uso de su fuerza económico-coactiva realiza 

dicha autoridad, independientemente de que en materia de inspección 

de precios oficiales ni siquiera se escucha al particular, fijando 

unilateralraente la sanción. 

Otra de las disposiciones contrarias a la Constitución que 

se encuentra en la Ley ~encionada es el art. 60 fraccion 111, 

conforme al cual el Congreso de la Unión mediante la aprobación de 

la Ley otorga facultades al procurador federal del consumidor para 

Hcrear las unidades técnicas administrativas que requieran 

para el buen funciona11iento de la institución", lo que constituye 
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una violación al principio de la división de poderes, puesto que la 

facultad para la creación de autoridades corresponde al Congreso de 

la Llni.:.n y ni siquiera del presidente que como y a se me nci o ne:. 

únicamente tiene facultad reglamentaria. 

Lo mismo sucede en el caso del reglamento al capitulo octavo 

de la ley feder·.il de Protección al Consumidor, e><pedido por el 

ejecutiva federal (én uso de la facultad otorgada por el art. 89 

fracción Idelaconstitución),por medio del cual crean las autori-

dades de la institución,publicddo en el Diario Oficial de la Fede -

raci6nel b defebrero de1992 (antes de dicho decreto se encontraban 

creddas mendiante acuerdos delQgatorios suscrito~ por el titular Ue 

la dependencia). 

Entre las facultades del presidente, encuentran las de 

nombrar y remover afuncionarios pero no la de crear órganos de 

autoridad • El uso de su facultad reglamentaría implica de 

ninguna man era, que e><istan atribuciones para la creación de 

autoridades distintas de las que marca la ley; por lo tanto, el 

mencionado decreto constituye un e><ceso la facultad conferida al 

ejecutivo, en tanto que la ley contempla unicamente como autoridad 

al procurador, sin que precise cuales son los funcionarios 

inferiores a dicha autoridad, por lo que al crear subprocuradores, 

unidades administrativas, directore~ generales y dotarlos de 

competencid el Pr·esidente, est~ legislando y no reglamentando. 
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Ademas,tomando en cuenta que como la función de la Procura -

duria Federal del Consumidor la de defender los derechos de los 

consumidores, en realidad su función es del todo parcial hacia 

una de las partes,contrariando con ello el principio de igualdad • 

~Se violan igualmente el principio de seguridad jur!dica, 

tanto que las disposiciones que establecen el procedimiento 

seguir no iguales para ambas partes, as! por ejemplo si el 

proveedor no acude a la audiencia de conciliación aún con 

justificada se Je sanciona, al consumidor en cambio si no acudió 

la audiencia se le da oportunidad de justificar su incomparescencia 

dentro de los diez días h~biles la celebración de dicha 

audiencia, sin que le sea aplicada sanción alguna. 

De acuerdo a lo eMpuesto anteriormente, resulta clara la 

situación de desigualdad en que se encuentra el particular 

materia administrativa ante la autoridad y no es 

esta materia, verdaderas injusticias y notorias 

encontrar 

aberraciones 

jurídicas, derivadas no sólo por el desconocimiento de la ley, por 

por parte del particlar,sino también derivado de la imposibilidad, 

en muchas ocasiones,para contratar eMpertos en la materia por la 

falta de capacidad económica • 

.. En MéMico son pocos los iniciados en elJuicio de Amparo, 

para quienes es totalmente inaccesible el Amparo de Estricto Dere -

cho ,lo que da lugar a que la inmensa mayorla de los abogados estén 
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eMpuestos en todo momento a perder un Juicio de Amparo al descuidar 

alguno de los muchos detalles con que la ley parece tratar de impe-

dir el logro de la justicia". ( 196) 

Es frecuente que los abogados, por el desconocimiento de la 

materia, al combatir los actos de la administraci6n traten de en -

centrar vicios propios de los mismos, sin cuestionar la facultad 

constitucional de la autoridad para actuar, cuando en realidad un 

gran número de actos adolecen de dicho sustento constitucional • 

En materia de suplencia de la deficiencia de la queja 1 no es 

dificil encontrar quien justifique su aplicación en favor del 

ca•pesio o del trabajador, por la desventaja cultural y económica 

en que presuntamente se encuentran, sin embargo en materia 

administrativa se admite casi siempre sin discusión que deba 

regir el principio de estricto derecho. 

Al hablar de la materia administrativa normalmente se olvida 

que también eMisten clases sociales que se encuentran en desventaja 

económica y cultural,como el peque~o comerciante que lucha por 

salir adelante con una economia y cultura muy limitadas, que en 

muchas ocasiones se ve perdido ante el inmenso aparato burocrático 

y la complejidad de las normas administrativas 

( 196) Ortega Zurita Humberto .J. en "Suplencia de la Deficiencia de 
la Oueja en el Juicio de Amparo. Op cit. pp:331. 
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La imposición de tasas,recargos y multas en forma e~agerada 

pueden lesionar gravemente la economla del pais, ocasionando el 

cierre de empresas haciendo que disminuyan las fuentes de 

trabajo, provocando de esta manera el deterioro de las finanzas 

públicas que puede revertirse en contra del pais. 

"La suplencioil de la queja se inspira en la idea de que la 

lesión de ciertos derechos fundamentales sólo afecta una 

persona en particular, sino que lesiona a todos y cada uno de los 

integrantes de una sociedad según lo ha observado Mauro 

Ca¡>elleti (197). 

La supleñcia de la queja en ~ateria ad•inistrativa deberla 

de contemplarse de •anera obligatoria, tanto que dada su 

naturaleza póblica estaftKls hablando de seguridad jurldica para 

todos los gobernados, de tal •anera que al permitir la indebida 

afectación de la autoridad a~inistrativa en la esfera de los 

particulares, resultamos afectados todos, pues en realidad se 

lesiona el equilibrio juridico de la sociedad. 

Tal como menciona Juventino V. Castro, si la naturaleza de 

la suplencia es de carácter proteccionista, debió protegerse por 

igual al gobernado frente al gobernante, al trabajador frente al 

patrón, al eJidatario o comunero frente a la autoridad agraria y al 

menor o incapaz ~rente a quienes tienen plenitud de conocimientos y 

facultades. (198) 

(197) Trueba Olivares. Op cit, pp:21. 
(198) Castro V. Juven~ino. Garantías y Amparo. 
México 1989, pp 341. 
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En opinion del Lic. Ignacio Burgoa, al permitir la Suplencia 

de la Dueja 1 se deja en estado de indefenci6n a la contraparte del 

del quejosa (autoridad responsable y tercero perjudicado) 1 ante las 

imprevisibles apreciaciones oficiosas del órgano de control. 

Sin embargo,el permitir la suplencia de la quej a en 

materia administrativa lato sensu, no implica que se modifique la 

lilis, los actos reclamados continuan siendo los mismos, lo que se 

suple es la deficiencia de los conceptos de violación, con lo cual 

no se afecta en nada ni a la autoridad responsable ni al tercero 

perjudicado. 

Por otra parte,en realidad la au~oridad administrativa, no 

puede quedar- en estado de indefenci6n, pues lo que se discute es la 

legalidad de sus actos la cual en principio debe siempre 

constre~irse, si basados en el argumento de que es el particular 

quien corresponde defender derechos, continuamos con la 

tendencia del estricto derecho en amparos administrativos, corremos 

todos el riesgo de caer en el anarquismo, al permitir que una y 

otra vez la autoridad administrativa, investida de fuerza 

coercitiva pueda actuar a su libre arbitrio~ 

Cada vez resulta mA~ imperante la necesidad de proteger los 

derechos de los gobernados, maxime que el particular se encuentra 

siempre en desventaja ante los actos de la administración, debido a 

la característica excesivamente técnica de la norma 
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administrativa.Para la defensa de sus actos la autoridad cuenta por 

regla general con e~pertos en la materia que se encuentran siempre 

a su disposición, en tanto que casi todas la~ dependencias 

gubernamentales cuentan con 

independientemente de que tiene 

legal id.ad. 

un departamento jurldico, 

favor el principio de 

Con toda razón afirma Tena Ra•irez, enemigo declarado del 

a•paro de estricto derecho : .. se ha aceptado acaso por inercia que 

el ~paro de estricto derecho sigue siendo como lo pensaron sus 

autores, un .-ec:tio para contener el alud de a•paros civiles.. (198), 

lo •is.a se piensa en •ateria ad•inistrativa considerAndose que si 

se estableciera· la suplencia de la queja se i•pedirla con ello la 

i•partición de justicia e~pedita, ante el au-.ento de la carga de 

trabajo en los juzgados,tribunales colagiados,y la Suprema Corte 

Sin .-bar90 "las rituale• par COMplicadas que 5ean,no sirven 

para i•pedir que -. prttSente una d ... nda de a•paro, el que de buena 

fe considera violadas sus garantia•, ir~ al juicio con todos los 

ri .. 90• que acampanan •u ignorancia y su torpeza. 

NTa•paco es cierto que el a•paro de estricto derecho, 

facilite la tarea del juzgador, en busca de motivos de 

i•procedencia por Ofllisi6n a requisitos de for•a y sobre todo por la 

generosa • ignorada tarea del juez que para salvar la cau5a de la 

(199) Trueba Olivares Alfonso. Op cit, pp:61. 
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justicia de las mallas del formalismo se pierde un liempo precioso 

que debe cargarse a la cuenta del Amparo de Estricto Derecho; un 

tiempo que debe destinarse 

juez: hacer justicia 

impartirla (199)." 

si a lo que es la funci~n digna del 

la de buscar impedimentos para 

Es de aclararse, que desde mi punto de vista no debe de 

ninguna manera releVarse al quejoso de la obligación de combatir 

adecuadamente los actos que afectan sus derechos, aboliendo con 

ello en forma total y definitiva el principio de estricto derecho, 

considero sin embargo, que debiera ampliarse la suplencia de la 

deficiencia de la queja en materia administrativa, para los 

que se refieran a co•petencia de la autoridad y actos que carezcan 

de fundainentaci6n y MOtivaci6n. 

Si en todo procedi•iento seguido ante los tribunales, 

previamente a entrar al 1ondo del asunto, se analiza de oficio la 

personalidad de las partes y la competencia del órgano, no eMiste 

razón alguna para que el Juzgador de amparo no analice de oficio la 

facultad de la autoridad administrativa para actuar, aplicando la 

suplencia de la queja cuando no lo haya hecho valer el quejoso, si 

por torpeza o ignorancia de éste no cuestionó la constitucionalidad 

de los actos de autoridad. 

Si el juzgador a pesar de la notoria inconstitucionalidad 

(199) Ibídem. 
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que presente el acto, aplicando el principio de estricto derecho no 

examina la cuestión, se libera con ello de la obligación de toda 

autoridad de ce~irse a lo que expresamente le faculte la ley se 

viola el principio de Supremac1a de la Constitución. 

Igualmente considero,debiera operar la suplencia de la queja 

esta •ateria cuando el acto r~clamado carezca de fundamentación 

y motivación, la cual resulta ser cuestión muy distinta a los casos 

en que se discuta la indebida fundamentaci6n, pues mientras que 

esta última se refiere interpretación de la norma aquella 

consitutuye una arbitrariedad. 

Asimismo~ no obstante que la gran •ayoria de los tratadistas 

consideran que la fracc. VI del art. 76 bis se refiere l• 

suplencia administrativa entr~ otraS, para los casos en que el acto 

carezca de funda•entaci6n y nK>tivaci6n, considero que lo anterior 

debiera establecerse expresamente,puesto que siendo una facultad 

discrecional y por lo ambiguo de la redacción del precepto, la 

suplencia estos casos queda a criterio de interpretación del 

juzgador, quien rara vez aplica la facultad, acos~umbrado al 

criterio que prevalece de aplicar el principio de estricto derecho 

en esta materia. 

A las consideraciones anteriores resultan aplicables los 

siguientes criterios jurisprudenciales: 

FACULTAD RE6LAl1ENTARIA. INCLUYE LA CREACION DE AUTORIDADES 
V LA DETERMINACION DE LAS QUE ESPECIFICAl1ENTE EJERCERAN LAS 
FACULTADES CONCEDIDAS.- Dentro de la facultad 
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reglamentaria,otorgada al presidente de la República por el 
art. 89 trace. 1 de la Constitución, crear autoridades que 
ejerzan las atribuciones asignadas por la ley de la •ateria 
a determinado organismo de la administración pública; 
igualmente se encuentran dentro de dicha facultad, la de 
determinar las dependencias u órganos internos y 
especializados a través de los cuales se deben ejercer las 
facultades concedidas por la ley a un organismo público, 
pues ello significa proveer a la eMacta observancia de la 
ley reglamentada además de que aún cuando se trate de un 
organismo descentralizado es precisamente el presidente el 
titular de la administración quien constitucionalmente está 
facultado para deLerminar los órganos internos que 
ejercMerán las facultades otorgadas por la ley, a efecto de 
hacer posible su cumplimiento. Informe de Labores 1989, 
Segunda Parte, Segunda Sala pp: 34. 

AMPARO CONTRA AUTORIDADES ORDENADORAS. LA NEGATIVA DEL 
MISMO DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS SI NO SE 
RECLAt1ARON ACTOS POR VICIOS PROPIOS.- Si no quedaron 
demostradas las violaciones aludidas en el juicio de 
garantias respecto de las autoridades ordenadoras lo que ha 
dado lugar a negar la protección constitucional, debe de 
eMtenderse a los actos de ejecución cuando los ~ismos no se 
i•pugnaron por vicios propios. Informe de Labores 1980 1 

Segunda parte, Tercera Sala, pp: BO. 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REPRESENTACION DEL EN EL JUICIO 
DE AMPARO.- Una correcta interpretación del segundo 
párrafo del art. 19 de la Ley de Amparo, es en el sentido 
de que para que opere la representación del presidente 
basta que quien la ejerza sea el secretario o jefe de 
departamento a quien corresponda el asunto de acuerda a la 
competencia de la Ley Orgánica de la Administracion Pública 
Federal; ello sin perjuicio de que el propio ejecutivo 
federal pueda otorgar representación eMpresa por conducto 
del Procurador General de la República y dar instrucciones 
de los términos en que debe ejercerse. Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Primera 
Parte, Tribunal Pleno, pp 1123. 

IMPUESTOS FEDERALES, PARTICIPACION A LOS ESTADOS DEL 
RENDIMIENTO DE LOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO.- Si 
solicita Ja protección federal porque una ley establece en 
favor de lo~ estados, distritos y territorios federales una 
participación en los rendimientos de un impuesto federal, 
no porque se estime que el grav~men regulado atente contra 
los principios juridicas en materia tributaria sino porque 
~e argumente que el Congreso de la Uni6n no tiene por qué 
establecer impuestos locales ni aunque sea en forma de 
participaciones, pues es a los Congresos de los estados a 
los que corresponde la facultad de crear los impuestos que 
estimen convenientes, indiscutiblemente que no se afecta 
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en nada los intereses jurldicos de los particulares,pues la 
participacion del rendimiento a los estados en nada altera 
la obligación que tienen los sujetos pasivos de la 
relación tributaria de cubrir el impuesto en cuestión; la 
circunstancia de que la quejosa acredite que el gobierno de 
un estado le otorgó eMtensión de impuestos,sólo significa 
que las autoridades fiscales de la entidad federativa no 
pueden cobrar ninguno de los grava.menes antes detallados. 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 
Primera Parle, Tribunal Pleno, pp: 814. 

22b 



PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO 

El verdadero sentido de la suplencia de la queja es poner al 

alcance de la mayoría un medio sencillo y sin complejidades 

jurldicas, "el derecho de amparo que originalmente tuvo por objeto 

hacer efectivas las garantías del hombre sin vincularlo a un grupo 

humano del que naturalmente forma parte, es ahora derecho 

superado que tiende a proteger los individuos de estrato 

social". (200) 

Por tanto, considero que la suplencia debiera operar de 

oficio en tanto que cada vez resulta más necesario proteger el 

derecho de los gobernados, Jos cuales se encuentran atrapados ante 

el tecnicismo y a merced de conceptos subjetivos aplicados según el 

criterio del juzgador. 

Se olvida que es esta materia donde adquiere mayor 

vigencia el sentir del juicio de garantías, pues trata de 

proteger los derechas de las gobernados ante las abusos de la 

autoridad ya que en muy pocas ocasiones existe dentro de la litis 

contienda entre particulares. 

De acuerdo con lo antes expuesto y dada la importancia que 

reviste la suplencia de la deficiencia de la queja, considera 

debiera reformarse el art. 76 bis, en tanto que muchos aspec::to5 de 

la terminologla que utiliza carecen de claridad, dnnde precisamente 

(200) Trueba Olivares Alfonso en "Suplencia de la Oefici~ncia de la 
Queja en el Juicio de Amparo. Op cit 1 pp:37-38. 
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con mayor nitidez debiera de establecerse de qué forma y en que 

casos debe ejercitar el Juzgador esta facultad. 

lgualmente considero que el art. 76 bis debiera referirse 

la suplenci~ de la defensa deficiente, para luego limitarla 

dependiendo de la materia de que se trate, puesto que toda 

jurldica debiera ir de lo general a lo particular y de acuerdo con 

la redacción actual del precepto que an~liza, en el párrafo 

primero se refiere únicamente a la suplencia en la demanda y los 

recursos, para mAs adelante en ~ateria agraria, ampliar la facultad 

a la suplencia de la defensa. 

La propuesta de refor•a a la cual Me referiré, se funda 

únicaMente en las consideraciones eMpues~as, es decir refieren 

únicamente a la materia administrativa a la cual está enfocada mi 

tesis, en mi concepto el art. 76 bis, debiera quedar como sigue: 

Las autoridades que conozcan del Juicio de amparo deberán de 

suplir la deficiencia de la defensa,de manera obligatoria de acuer

do con las siguientes reglas: 

l. En cualquier •ateria: 

a)Cuando se reclamen leyes declaradas inconstitucionales por 

la jurisprudencia de la Suprema Corte o de los lribunale~ 
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Calegiüdas de Circuito 6 cuando el acto reclamado se funde en estas 

Ultimas. 

valer 

b) Cuando el quejoso no hubiere tenido oportunidad de hacer 

derechos,al eMistir una violación procesal que lo hubiese 

dejado sin defensa,siempre que dicha v iolaci6n 

interponer la demanda o el recurso respectivo. 

reclamada al 

11. En materia penal en favor del reo o acusado, aún ante la 

ausencia de los conceptos de violación. 

111. En materia laboral en favor del trabajador. 

IV. En favor de •enores e incapaces. 

V. En materia agraria en cualquier promoción o actuación que 

realice dentro del juicio de amparo, favor del quejoso 

campesino, conforme a lo dispuesto en el art. 227 de esta ley. 

VI. En materia ad•inistrativa, cuando se desprenda que el acto 

que se reclama, emana de una autoridad que carece de facultad 

constitutional para emitirlo,6 cuando el acto reclamado carezca de 

fundamentación o motivación aún cuando el quejoso no lo hubiese he

cho valer como agravio. 

La suplencia en favor del reo o acusado, trabajador, menores 
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o incapaces 6 campesinos,operarA tanto en los casos en que éstos 

sean quejosos o terceros perjudicados. 

EMcepto en los casos en que refieren las fracciones 

inciso a), 11, V y VI, la facultad de suplir la deficiencia de la 

defensa aplicará única~ente respecto de los conceptos de 

violaci6n o agravios que hayan hecho valer los quejosos sin cambiar 

los hechos eMpuestos en la demanda o en el recurso respectivo. 

En todos los casos la autoridad que conozca del amparo, 

podr~ corregir el errror en la cita de preceptos constitucionales y 

legales que estime violados. 
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CONCLUSIONES 

PRl~ERA: El Juicio de Amparo es inherente al propósito 

orgullosamente "exicano,de asegurar el derecho a la legalidad de 

cada una de la~ persanas,independientemente de clase social alguna, 

prevaleciendo indiscutiblemente la ley. 

Resulta inadecuado cOMpar•r cCHMJ comunmente se hace, al 

Amparo con otros sistemas de control constitucional, tanto que 

el Juicio de A~paro es sencillamente único constituye una 

institución netamente mt!Kicana. 

No obstante que los derechos del hombre fueron postulados 

desde la& revoluciones Frances~ y Rusa, y lftt.lcho antes por varias 

doctrinas filo56ficas, puede rtéxico ufanarse en ser ono de los 

pri~eros paises en haberle5 dado fijeza y estabilidad, determinando 

deter•inando un catAlogo cl•ro de derechos en favor del hombre y un 

sistema eficaz para la protección de éstos. 

La eMcelsitud de nuestro siste~a de control constitucional 

ha sido elogiado y reconocido no sólo en nuestro pa1s, sino que ha 

tenido un• trascendencia a nivel internacional y ha ejercido 

influencia en Constituciones co•o la de Honduras, Ecuador, Brazil, 

Guatetnala y Bolivia. asimismo la influencia del Amparo se 

231 



reflejada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 

utilizarse en el teMto mismo del documento el verbo amparar. 

SEGUNDA: El Juicio de Amparo, nacido del más bello ideal, 

"condenar los abusos del poder", en un afAn de perfeccionarse ha 

ido adquiriendo caracteres cada vez más complejos, principalmente 

en la ~ateria administrativa, situación que tal no quisieron 

sus creadores, pues en ellos estuvo el deseo de crear un medio 

para que el pueblo mexicano pudiese defenderse de los abusos de la 

autoridad. 

En •ateria ad•inistrativa existen requisitos eminentemente 

formalistas que determinan la procedencia dul Amparo, los cuales se 

ven reflejados en la aplicación dP.l principio de estricto derecho, 

que al parecer pugna por una depurada técnica procesal 1 lo que 

resulta incongruente cuando ante ésta se sacrifica la defensa de 

las Garantías individuales y de la legalidad. 

El c•r~cter técnico del Juicio resulta ser ocasiones 

trampa procesal para el particular, al establecer requisitos tales 

comola designación de la autoridad res ponsable 1 en tant.o que el 

concepto de aut.oridad se encuentra debidamente determinado 

casos cOMO el de los organismos descentralizados y autoridades de 

hecho. 
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Los mencionados organismos constituyen entes públicos de 

estructura indefinida que muchas ocasiones revisten el car~cter 

de autoridad dependiendo de las funciones que realicen, y sin 

embargo no existe una ley que los comprenda todos, delimite sus 

funciones y determine su naturaleza. 

Asimismo, los actos de IJ administración común 

observar que participen en la ejecución de éstos, autoridad es de 

hecho, quienes no revisten en todo momento el carácter autoritario 

y por lo tan to se encuentran contemplados los organigramas 

administrativos, lo que dificulta al particular su determinación, 

en tanto que no existe un criterio firme para determinar qué 

casos éstas actúan o no como autoridad. 

Es necesario que la ley de Amparo contemple con mayor 

elasticidad el requisito de designación de la autoridad responsable 

y se defina con mayor amplitud el concepto de autoridad, englobando 

a los organismos descentralizados y a las autoridades de hecho, 

pues considero que, la voluntad del legislador al establecer el 

requisito de designación de la autoridad responsable, obedeció a la 

necesidad de que el acto reclamado pudiese ser determinado, por lo 

que constituye un rigorismo excesivo del Juicio el considerar la 

inexistencia del acto , si no sei"íal6 responsable la 

autoridad que lo emitió, cuando aquél 

determinado. 
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Debe igualmente regularse con mayor amplitud la situación de 

substitución de autoridades, cuando éstas no detenten la misma 

competencia, evitando que se aplique retroactivamente la norma en 

perjuicio del particular. 

TERCERA: Otro de los aspectos técnicos del ~uicio que actúan en 

perjuicio del particular, es el valor probatorio que se le da a las 

copias simples,pues aún cuando no son objetadas por la contraparte, 

en tér•inos generales se considera que éstas no son suficientes 

para acreditar el inter•s juridico. 

Dada la· elevada finalidad del Anlparo, considero 

verdadera aberración que por no cu•plir con un requisito de forma, 

(cOMO lo es al presentar copias si•ples en lugar de originales),se 

deje da examinar la legalidad de los actos de autoridad, cu•ndo 

obviamente •stos Oti.os obran 

ridad responsable. 

poder del particular o de la auto-

lgualfftente considero un rigorismo innecesario el tener por 

no interpuesto un recurso por falta de copias simples. 

CUARTA: El principio de definitividad, que establece como 

requisito indispensable para la procedencia del Amparo, que se 

agoten previamente las recursos ad~inistrativos que senala la ley 
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rectora del acto reclamado, constituye una trampa procesal para 

para el quejoso.Tal situación se agudiza Materia Administrativa, 

pues necesario para cumplir con dicho principio, el conocimiento 

de cada uno de los procedimientos administrativos que establecen 

las leyes en esta materia,los cuales difieren en cada una de dichas 

leyes, asi como los tárminos, procedimientos y procedencia de los 

distintos recursos lo que deriva en inseguridad juridica para el 

gobernado. 

Tal situación debiera de ser corregida estableciéndose un 

recurso único con t&rminos y tramitación uniforme; regulado por el 

Código Fiscal de la Federación (en tanto que es el ordenamiento mAs 

adecuado para establecer esta normaci6n) y de esta manera, toda ley 

ad•inistrativa que prevea un recurso remita al mencionado c6digo. 

GUINTA: Con el fin de atenuar el eMcesivo carActer técnico de la 

norma administrativa y CDAIO una eMcepci6n al principio de estricto 

derecho, surge la suplencia de la deficiencia de la queja, creada 

por el constituyente de 1917, inicialmente sólo en •ateria penal y 

actualmente en casi todas las materias. No obstante el poco avance 

que esta figura ha tenido en materia administrativa. constituye un 

importante paso para atenuar el rigor de la forma. 
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Una de las innovaciones mas importantes de la Ley de Amparo 

relación a la suplencia de la queja, se constituye materia 

agraria, en donde da un nuevo tipo de procedimiento para 

determinar mAs que la verdad formal la verdad material, otorgando 

al juzgador facultad para suplir no sólo las deficiencias de la 

de~anda, sino cualquier deficiencia procesal en que incurran como 

quejosos o terceros perjudicados, los Núcleos de Población Ejidal o 

CC"MUnal, Ejidatarios, Comuneros o aspirantes a esas calidades. 

No obstante la amplia libertad de suplencia que eMiste 

esta materia debe ampliarse la facultad para los casos de las 

Sociedades de Solidaridad Social, cuando intervengan ellas 

Comuneros, Ejidátarios o Campesinos, por estar involucrados los 

intereses de personas sujetas al r4gimen ejidal. 

Debiera igualtnente de Aplicarse la suplencia en •ateria 

agraria para el peque~o propietario, en tanto que éstos 

encuentran totalraente desprotegidos y realizan tambien una función 

i•portante en la producción agricola del pais, encontrAndose en la 

•is~a situación de precaridad econ6-ica y cultural que los 

Ejidatarios y COt'MJneros~ 

SEXTA: En •at•ria administrativa lato sensu, la suplencia de la 

queja procede conforme a lo dispuesto por la fraccion primera del 

art. 76 bis de la Ley de Aaparo, cuando el acto reclamado se funde 
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en leyes declaradas inconstitucionales por la Jurisprudenci~ de la 

Suprema Corte de Justicia. 

En tanto que serA necesario que eMista un acto de aplicacion 

de la ley, no procederá la suplencia cuando se co~batan leyes 

autoaplicativas, lo que resulta ilógico en tanto que no existe una 

verdadera razón para que no se establezca la suplencia para estos 

casos. 

Asimismo, tal opinan tratadistas como Juventino V. 

Castro, dado que estA en juego la supremacla de la Constitución, 

resulta incongruente que este tipo de suplencia se haya establecido 

con carActer discrecional y no obligatorio, ~Axime que es precisa

samente nuestro mAMimo tribunal quien ha declarado la inconstitu

cionalidad de la ley. 

Por otra parte concuerdo con Felipe Tena Ramlrez, en el 

sentido de que debiera bastar Ja simple declaración de inconstitu

cionalidad para que la ley dejara de aplicarse, sin embargo dada la 

trascendencia de tal situación debiera de limitarse a los casos 

que dicha declaración provenga de la jurisprudencia de la Corte 

de los Tribunales Colegiados. 

SEPTIMA: Procede también la suplencia en materia administrativa, 

conforme a lo dispuesto por el art. 76 bls fracc. VI de la Ley de 
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Amparo, cuando se advierta que ha habido en contra del particular, 

quejoso o recurrente, una violación manifiesta que lo ha dejado sin 

defensa .. 

Esta disposicion ha dado lugar a una gran confusión, por lo 

que debe ser reformada, determinándose eMpresamente que este tipo 

de suplencia procederá únicamente para mejorar los conceptos de 

violación y s6lo cuando lo haya hecho valer el quejoso en el 

recurso ad•inistrativo en su ca•o o en la demanda de amparo. 

Igualmente,y no obstante que la mayor parte de los doctrina

rios y la Jurisprudencia en general consideran que tal disposición 

es aplicable para los casos en que eMista indebida funda1Rentaci6n, 

•otivación o ausencia de &stas, debe establecerse expresamente; 

pues el juzgador acostu~brado a aplic•r el principio de estricto 

derecho en materia ad•inistrativa, rara Yez hace uso de esta 

~acuitad para estos casos. 

OCTAVA: La suplencia de la queja en materia ad~inistrativa debiera 

a•pliarse y establecerse con carácter obligatorio, aunque 

tradicionalmente se considera que es en esta materia donde con 

ma~or fuerza debe operar el principio de estricto derecho, quizá 

porque se piensa que al ••pliarse la suplencia, se provocaria el 

recargo de labores en juzgados de distrito, tribunales colegiados y 

la corte en general, a este respecto cabe recordarlas palabras del 

Lic. Tena Ra~lrez: 
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"Las rituales por cornplic:ada~ que sean, no sirven para impedir 

que se presente demanda, el que de buena fe c:onsidera violadas 

sus garant1as individuales, ir- al Amparo c:on todos los riesgos que 

ac:ompa~a su ignoranc:ia y torpeza. 

En busc:a de los motivos de improc:edencia por omisión las 

requisitos de forma, se pierde tiempo precioso, que debiera 

destinarse a lo que es función digna del juez: hacer justicia, no 

la de buscar impedimentos para iMpartirla, pues de otra manera todo 

queda a merced del contrin~ante mAs hAbil, se pre•ia la destreza y 

no se persigue la justicia". 

NOVENA: En términos generales la finalidad de la suplencia de la 

queja es equiparar la desigualdad en que se encuentra una de las 

partes en el procedimiento, se olvida sin embargo que es en materia 

administrativa en donde el partic:ular se ve realmente desprotegido 

ante la autoridad que casi nunca litiga desprotegida y que ademAs 

tiene a su favor el principio de legalidad. 

Independientemente del carActer téc:nico de la norma 

administrativa, la situación de desventaja del particular se 

reflejada en las siguientes situaciones: 

Derivado del presidencialismo imperante en nuestro pa1s, la 

creación de leyes se da únicamente mediante iniciativa del 
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presidente, sin que nadie se atreva a cuestionar la legalidad de 

dichas iniciativas y mucho menos cuestionar su constitucionalidad, 

aprobandose leyes creadas al vapor y haciP-ndo que se pierda el 

verdadero sentido de la facultad legislativa. 

Estas leyes administrativas aunque debidamente aprobadas por 

el Congreso de la Uni6n 7 resultan anticonstitucionales puesto que 

otorgan facultades al ejecutivo distintas de las que constitucio

nal•ente están determinadas,y ninguno de los tres poderes creados 

originariamente, puede ampliar la esfera de competencia del otro. 

DECIMA: Ante el abultamiento de disposiciones y la indebida 

intPrvenci6n del Estado en sectores que a la luz de la Constitución 

estan vedados, el particular se ve perdido ante el laberinto del 

aparato burocrático y la inmensa normaci6n derivada de leyes que 

~uchas veces obedecen a planes seMenales. 

No es extrafto encontrar en estas leyes verdaderas 

aberraciones juridicas, las cuales rara vez se fundan en principios 

de derecho,y utilizan como único fundamento conceptos subjetivos 

como Ninterés público", "desarrollo económico del pais", entre 

otros. 

No obstante la situación anterior la mayor parte de los 

litigantes acostumbran s6lamente buscar los vicios en el acto 
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administrativo olvidándose de cuestionar la legalidad constitucio

nal de las leyes administrativas. 

De esta manera, en tanto que en principio toda acto de 

autoridad es legal hasta que no pruebe lo contrario, al no 

combatirse la indebida actuación del Estado, el particular amplia 

la esfera de competencia de éste al consentir los actos administra-

tivos, convalidando· los vicios que éstos en 

pudieran tener. 

mamen to dado 

DECil'10 PRIMERA: No obstante que considero que no debe abolirse 

total y definitivamente el principio de estricto derecho, relevando 

al particular de la obligación de defender adecuadamente sus 

derechos, si considero que debe atenuarse el carácter técnico con 

que se ha revvstido al Juicio de Garantias y ampliarse la suplencia 

de la queja para proteger al gobernado del desmedido aumento y 

afer.tación del Estado. 

Considero que tal y como lo afirma el Lic. Emilio Velazco, 

destacado jurista de fines del siglo pasado, "las leyes no pueden 

ser una especie de red donde perezca el derecho". 

Debe tomarse en cuenta que en materia administrativa también 

eKisten clases sociales que se encuentran desp~otegidas como por 

ejemplo el pequef"io comerciante, que frecuentemente se encuentra 
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perdido ante la complejidad de la norma administrativa y que lucha 

por salir adelante con una economía y cultura muy limitada, no 

debemos olvidar que le lesión de sus intereses afecta también el 

desarrollo económico del pa1s. 

Derivado del ewcesivo carácter técnico de la norma adminis

trativa y el rigor con que ésta se aplica, la ley lejos de ser un 

.edio de defensa con que cu..-.ta el particular, convierte en una 

tra•pa procesal, sacrificándose la legalidad y las garanttas del 

gobernado, al rigor de la forma y del tacnicisJMJ sutil. 

De continuarse con esta tendencia de aplicar 1U1teria 

ad•inistr•tiv• Con toda su fuerza el principio de estricto derecho, 

y de revestirlo con caractare& cada vez ~•s t6cnicos, se i•pide el 

•ccvso del Juicio al pueblo para convertirlo en un proceso 

•specialicilkl, no •pto a.6.s que para clases sociales con recursos 

econánicos, pues se requerir~ cada vez 9'.s de especialistas en la 

•ateria, lo que natural .. nte encarece el procediMi9flto. 

No debe9K>s olvidar que es en esta •ateria, donde el Juicio 

de A.paro realiza la función intrinseca para la cual fué creado, 

pues la contienda se lleva a cabo directa•ente en contra de la 

autoridad y considero que al per•itir la indebida afectación del 

Est•do en la esfera de los particulares, resultamos afectados 

todos, pues se l•siona el equilibrio juridico de la sociedad. 
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