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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo intitulado El Amparo por Violación a la Garantla 

de Audiencia en Materia Agraria, me pareció un tema de mucho interés 

desde el momento en que en la ciase de Derecho Agrario tuve 

conocimiento de las reformas realizadas en enero de mil novecientos 

noventa y dos, al articulo 27 de nuestra carta magna con las cuales se 

dio vida a los Tribunales Agrarios, como los órganos encargados de la 

honesta y expedtta impartición de la justicia agraria, surgiendo asl un 

nuevo proceso dentro de nuestro marco jurídico, despertando mi 

curiosidad respecto si cumplia con las fonnalidades esenciales del 

procedimiento consagrados en la garantia de audiencia. 

Mi interés aumento cuando en la ciase de Practica Forense de 

Amparo se estudio el libro segundo de la Ley de Amparo denominado del 

Juicio de Amparo en materia agraria, el cual senala los lineamientos a 

seguir para la substanciación de este juicio ante los Juzgados de Distrito, 

destacando las particularidades que presenta en cuanto a la suplencia de 

la queja en beneficio de los núcleos de población ejidal o comunal y en su 

caso de ejidatarios o comuneros en lo particular, además de destacar el 

papel del juzgador en la recopilación de las pruebas en beneficio de los 

sujetos de derecho agrario. Dejando la procedencia del juicio de Amparo 

Directo en materia agraria por violación a la garantia de audiencia, a lo 

senalado, por el libro primero de la Ley reglamentaria de los articulos 103 Y"'" e-·-··"~""" .. """'· 



Siendo estas las causas por las cuales considere interesante 

estudiar el tema de referencia comprendiendo los siguientes puntos: 

1.- Antecedentes de la Garantla de Audiencia. 

11.- Garantla de Audiencia Consagrada en el articulo 14 

Constitucional. 

111.- El Proceso ante los Tribunales en Materia Agraria 

.,.._ ~ ~rocedencia del Amparo Agrario por Violación a la Garantla de \ p encia por los tribunales Agrarios 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA 

1.- CARTA MAGNA INGLESA 
2.- CONSTITUCIÓN AMERICANA ENMIENDA V 
3.- CONSTITUCIÓN DE CADIZ DE 1812 
4.- CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN 1814 
5.- CONSTITUCIÓN DE 1824 
6.- LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836 
7.- CONSTITUCIÓN YUCATECA 1840 
8.- LAS BASES ORGÁNICAS DE 1843 
9.-ACTA DE REFORMA 1847 
10.- CONSTITUCIÓN DE 1857 
11.-CONSTITUCIÓN DE 1917 
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Para comenzar todo trabajo se debe tomar un punto de partida, 

senalar algunos antecedentes, servirán de base para facilitar un mejor 

entendimiento del tema que se estudia, pues son la fuente para 

comprender el surgimiento, el desarrollo y la finalidad de las instituciones 

creadas y adoptadas en nuestro régimen jurldico para la salvaguarda de 

los principales derechos del individuo; razón por la cual iniciamos con el 

siguiente documento: 

LA CARTA MAGNA 

En Inglaterra durante la edad media prevalecla como medio de 

hacerse justicia la venganza privada pero poco a poco se fueron 

estableciendo limitaciones por medio del mandato del rey llegando a 

crearse los primeros tribunales, que siempre respetaron las costumbres y 

tradiciones de tal modo que se fue extendiendo en Inglaterra lo que se 

llamó el ·common Law" (derecho común) que es un conjunto normativo 

consuetudinario, no escrito, basado en la costumbre, enriquecido y 

complementado por las resoluciones de los tribunales, dando origen de 

esta forma a la Constitución Inglesa, como una agrupación preceptiva 

creada y consolidada por la costumbre, fundamentada en la idiosincrasia 

popular, desenvolviéndose sobre el principio de la seguridad personal y la 

propiedad, extendiendo sus normas e induso imponiéndose a la 

autoridad real que deberla acatartas. 

Pero en varias ocasiones se vieron contravenidas por el Rey; 

provocando conmociones que sirvieron para que el pueblo obtuviera 

nuevos triunfos sobre este consolidando dichas conquistas mediante 

~entos públicos que se conocieron con el nombre de cartas (bills), 
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obtenidos del Monarca en los que se haclan constar los derechos 

fundamentales del individuo. 

Asl a principios del siglo XIII (1215) se consiguió del Rey Juan Sin 

tierra la llamada Carta Magna base de los derechos y libertades en 

Inglaterra, que sirvió de antecedente de varias garanlias constitucionales 

en otros paises, entre ellos el nuestro, consagrando en uno de sus 

preceptos, el número 46,1 el reconocimiento del hombre libre, la garantla 

de legalidad, de audiencia y legitimidad de los cuerpos judiciales, este 

precepto es el antecedente diredo de la enmienda número V de la 

Constitución Americana, la que englobo los términos de las garantlas 

mencionadas en la eKpresión "el Debido Proceso legal"; siendo de estos 

ordenamientos de donde asimilamos algunas caracterlslicas, que son el 

antecedente y la base de la formación del articulo 14 de la actual 

Constitución MeKicana. 

Es decir, el desarrollo del principio surgido en el derecho inglés de 

la libertad humana, fue una de las causas para que los constituyentes 

meKicanos se preocuparan por mantener y salvaguardar los derechos 

fundamentales del hombre. 

Asl se puede apreciar cómo desde mucho tiempo airas una de las 

mas grandes preocupaciones que ha tenido el hombre es la de 

salvaguardar la integridad de las personas en sus mas preciados 

derechos, logrando tener gran trascendencia, y reconocimiento esta 

institución en la mayorla de los paises de la comunidad intemacional.2 

1 NOTA: l"'e pr«<po cstahlccia "Que runsiJn hombre libr< podla ,.. llT<llodo. opul...io. o privado de 
sus propiedadc~ sino mcdionte juicio de sus par .. y por la ley de la timo• Por ley de la 1icn1 "'cntmdia 
al dcm:ho coruuctudinario. implicando la garulla de legalidad. y al mmcionar rl juicio de .,, pares hace 
ref<m>cia a la p111111ía de audiencia )' lq¡ilimidad del jurado que dd>c oiilo DURGOA ORlllUELA. 
lgnocio. Et.Jui · ower~. V1sfsimo 0C11w Edición. Mbiro. Ed>1orial Pomi.a. s A de e v. 1991 p 
6S 
'NOTA· omo puede aprociar1< cn lol liguimca rna!"ot de la DECLUACIÓN UNIVERSAL OE 

CllOS HUMANOS Ad<>ptada y prodamoda por la 11amblca Gaaal de las Naciones Unidll, 
'cmb<e de 1941 "Articulo l Todo indivi<bl 1icoc clrrock> a la •ida. a la hbcrtad y a la 



CONSTITUCIÓN AMERICANA ENMIENDA V 

Como se mencionó en el punto anterior la Enmienda número V 

realizada a la Constitución de los Estados Unidos, expedida en el ano de 

1789, fue la principal fuente para el desarrollo del debido proceso legal y 

la garantla de audiencia; es en esta enmienda donde el debido proceso 

legal nace con esa denominación, englobando al conjunto de garantlas 

que señalaba su antecedente directo la Carta Magna Inglesa del siglo 

XIII, como ya se dijo consagraba en uno de sus preceptos; el 

reconocimiento del hombre libre, la garantla de legalidad, de audiencia y 

de legitimación de las autoridades: instituciones que se aearon con la 

finalidad de proteger los que todavla ahora se consideran derechos 

trascendentales: la libertad y seguridad humana, asi como la propiedad; 

de ahi que surgiera la necesidad de enmarcar dentro de ciertos 

parámetros la conducta de las diversas autoridades cuando actúan sobre 

los derechos o intereses de los gobernados. Posteriormente en el ano de 

1866, se realiza la enmienda número XIV de la Constitución americana 

consagrando las mismas garantlas que la enmienda número V pero 

enmarcándolas especificamente para los Estados, pues se consideró que 

la última enmienda mencionada únicamente iba dirigida a las autoridades 

federales por tratarse de una enmienda a la Constitución Federal.3 

--------------------------------
jCgurid&d de AJ pcuona Ankulo 1 loda pmon1 tiene dcr«ho a ua rn:uno efectivo, ante los tnbunales 
nacionilcs compdmtti... que la ampare contra K1ot que "iolcn IU1 ~ f~ rccoaoctdm por la 
constitución o J°"X la ley Artkulo Q Nadie podfi IC'f lfbltrariammtc dctaüdo. pret0 ni dHlcrrado 
Articulo 10 Toda pcnon.a tiene derecho, m condíciones de plena igualdad.• tCJ oidl pUblicammc y con 
ju1üci1 por un tnbunal in.kpmd1mtc e imparcial, para la dttennineción de an daechos y oblipciones o 
p.ua el cumcn de nialquin acuución contra elll en materil ptnal Aniculo 17 1 · Toda pmona tient: 
detecho a la propiedad. ir"fü·idual y coleclivamentc 2 · Nahc ac:r• pmedo ñcr...- de ai propiedad .. 
' NOTA El 1nto de lu. citadas enmiendas es d llguicntc Enmienda \'"'No ac ~ 1 tWldic dos veces 
en peligro de pcrd<1 la \ida o alttún miembro por un mismo delito. no podri ol>lis'nde a doclanr oontra 

si mi1mo rn U"!, caui.a criminal, no 11r W podri quitar la vida. la lihatad o k>I bimtt sin d debido 
prnccdimicnt lépl. ni se podti tomar lo pn'f'itdad particular por> obj.,os dt Wlidad pi>blica, sin IA 
debida co w:ión" ARFJ.l.ANO GARCIA. Carlos El.J~ Mb.ioo, 1'41torial Pomia. S 
A de \', 1986 p SI \' de il!U'I manen en la enmienda XIV oe Clbbl«ió "Toda> la1 pmonu 



De esta fonna se puede observar cómo se consideró que debla 

aplicarse en ambos campos, tanto a nivel Federal, como a nivel Estatal el 

debido proceso legal, pues era posible que se afectaran los derechos del 

individuo en cualesquiera de ellos. Dichas enmiendas se produjeron por 

el congreso de Estados Unidos, para puntualizar de mejor manera los 

derechos del gobernado, oponibles al poder público destacando 

precisamente el debido proceso legal para garantizar la protección de la 

libertad y seguridad humana; asl como la propiedad. 

Las citadas enmiendas luvieron gran influencia sobre el desarrollo 

de la Constitución mexicana, asimilándose en ese sentido por nuestros 

legisladores siendo de este modo ambos documentos un antecedente 

para la creación de nuestro articulo 14~ constitucional al consagrarse en 

él las garantlas de legalidad y de audiencia para la protección de los 

derechos del individuo. 

Después de haber realizado un breve análisis de estos dos 

documenlos que luvieron influencia en el desarrollo del derecho 

mexicano como antecedentes de su formación; debemos continuar con el 

estudio de algunas de las instituciones mexicanas que son antecesoras 

de nuestra actual constitución y por consiguiente de todo nuestro derecho 

vigenle. 

nacid.u o naluraliz.adu en 101 En.00• Unido• y tome1idu 1 IU juriidicci6n oon ciud>danos de len Es!Adm 
Unido• y de lo• Estados en que residen Ni..iún Eudo podri dict11 ni dor tfocto 1 ~iu ley que 
limite lo• privilegio• o inmunidades de I"' ciud>dlnos de lo• Enadot Unido•. ~ podti Enldo 
alguno pri•·111 cuolquicr ¡-..nona de 11 vido. 11libaudo11 propicJad iin d debido procao lopl. ni oq¡11 

a rualquicr persona que te encuentre dcntrn de IUS limiles juritdicrionala lt prOIKrióa de' la1 leyea. igual 
p1t1 lodo.• ílURGOA ORlllUl~.A. lgnocio IA1...-<i1111li1Llndnidillln. Vi,WIM oam Edición, 
Mcxico. Editorial PomJa. S A de C V. 1996 p IOJ 
• NOTA Articulo 14 ·s..i>e podra ""' privado de 11 •ida. de 11 lib<nld o de aa prop;cdlda, 
potaM:>ncl o darchos. s.ioo mediante juicio tqtUido anlt bl tribunales prni&rnenlc eub&ecidos. m el 

'~ cumpl1n l.u formalidldcs cococialc• del procal¡micmo y conforme 1 lu lcyn .. p<didu con 
~~ ioridld 11 hecho. Coostitución PolitiCI de IOI EJ&idol Unidoo Muicanot 



CONSTITUCIÓN DE 1812 

Esta Constitución de origen espai\ol fue jurada en su patria en 

marzo de 1812, y lo fue en la Nueva Espana (México) por encontrarse 

todavla bajo el dominio de la corona espai\ola en septiembre de ese 

mismo ano, es conocida como la Constitución de Cádiz; rigió durante el 

periodo de los movimientos preparatorios de emancipación 

(Independencia) de nuestro pais, y ejerció influencia sobre nuestros 

instrumentos constitucionales por regir en la etapa transitoria que 

precedió a la organización del nuevo Estado.5 Razón por la cual a pesar 

de no ser una constitución eminentemente mexicana debe ser 

comentada, por ser fuente del desarrollo de nuestro régimen jurldico. 

En ella se consignaban como principios constitucionales varias 

garantlas, pero no llegó a establecer ningún medio de protección de 

dichas garanlias, que deberian dispensarse a todo ciudadano cuyos 

derechos fuesen violados por el poder público; muchos de sus artirulos, 

no eran mandamientos sino postulados y se pensaba que con sólo 

enunciarlos se deberlan de respetar por gobernantes y gobernados. 

Asl senaló en su articulo 4° algunos derechos del individuo que 

como se ha venido viendo son básicos y los cuales se ha buscado 

proteger, como lo es la libertad y la propiedad.6 

Mientras que en el articulo 287 consagraba lo que se considerarla 

como garanlia de legalidad que es parte integrante de la garantia de 

audiencia, al sei\alar que ningún espai\ol serla preso mediante una 

1 CHl IBNA RAMIRE7, Felipe LmúMDlll1JKD!lkLik.l!tniw. llOl-1997, Vipma Edición, 
MC.ico, E .• orial PonUa. s A de e V ' 1997 p 19 
'NOT tnlculo 4'. ·1~ - C11.1obLpda1 cumcnw ,- protcga por k)a - y JU1U111bbaudª"~11 

,- loa - - ~ • ..-loo Dll\iduol que" - . Alll.LANO GAllCIA. e.la& 
"-.....__"'1,., at p 40 
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denuncia del hecho, un mandamiento escrito, en el se le informara el acto 

de prisión y hubiera los elementos según la ley por lo cual mereciera 

pena corporal. 7 

En esta constitución fue deficiente el control de los actos 

inconstitucionales pero no dejó desatendido totalmente este aspecto pues 

dicho control se proyectaba en los artlculos 372 y 373 al otorgar 

facultades a la corte para conocer de las violaciones que sufriera la 

constitución y asl mismo resolver al respecto la responsabilidad en que 

incurriera el que la hubiere contravenido; además de senalar el derecho a 

cualquier individuo de poder reclamar la correcta observancia de dicha 

constitución. Es decir, ya se gestaba el principio de superioridad de la 

constitución y la posibilidad del individuo de ejercitar alguna acción 

cuando se considerara afectado, con base en lo senalado en este 

ordenamiento.ª 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN DE 1814 

Estando todavía bajo la lucha de independencia, don José Maria 

Morelos y Pavón formó una especie de asamblea constituyente 

denominada Congreso de Anáhuac que el 6 de noviembre de 1813 

expidió el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de América 

Septentrional en la que se declaró la disolución del vínculo de 

' NOTA 111iculo 287 "Ntnl!"n <>¡>&001 podti 1<t prc>o ~n qu< pr«<da infonnación aillllriJ dd h<cho, 
por el que merClCI SirgUn la ley ta castigado con pena COfpC.'Ul, )' uinusroo un mudamimo eacrito, que 
se le notific.ad en el ado milmo dC" la prisión .. CASTRO, Ju\1a1tíno V Gtcwliu y Anwtm. So.u 
Edición, Mbico, &litorial rom:... S A de f \', l'llQ p 227 
' NOTA 111iculo 3 n · Las ooncs en "" primcm taioncs tomar in en considmción las infrocciones de 

.......__~=que JC lci hubieran hecho pcl'!lmlcs pera ~ el ton\UÜtn:e remedio y hlca' efeain la 
"""~ dad de los que hubi"'11contm'<ftido1eU. 11ticu1o 37J. Todo ...-,I._dndiode-
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dependencia con el trono espanol. Cerca de un ano después, el 22 de 

octubre de 1814, el propio congreso expide un documento jurldico-politico 

conocido comúnmente corno la Constitución de Apatzingán por haber 

sido en esta ciudad donde se sancionó. 

Esta Constitución tiene como antecesores inmediatos dos 

documentos de gran importancia; "Los Elementos Constitucionales" 

elaborados por Rayón en agosto de 1811 y "Los Sentimientos de la 

Nación" redactados por Morelos en septiembre de 1813. En ambos se 

proclamaba la prohibición de la esclavitud, la supresión de desigualdades 

provenientes del linaje o de la distinción de las castas, la abolición de las 

torturas, en el primero además se consigna la libertad de imprenta, 

mientras que en el segundo advierte una tendencia social intervencionista 

del Estado al senalar que las leyes deben ser tales que obliguen a la 

constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, se 

aumente el jornal del pobre se mejoren sus costumbres, alejando la 

ignorancia, la rapina y el hurto.9 

Dicha Constitución cuyos autores fueron Herrera, Quintana Roo, 

Solero Castaneda, Berdusco y Argándar; también es conocida con el 

titulo de "Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana," no estuvo en vigor, por haberse dado antes de consumarse la 

independencia; pero representa un gran esfuerzo para dotar de 

lineamientos jurldicos y organizar al pais.10 

Es en este documento donde por primera vez se habla de un 

gobierno propio para la nación que luchaba por ser independiente; 

además de que en él se encuentran plasmados los fundamentales principios 

de la ideologla insurgente y si en varios aspectos sigue los lineamientos 

a las «Wm o al rey para- la obtcnanaa de la,_.,_ ARELI.ANO GARCIA, C•loa Ob at. p 41 
'CFR RURGOA ORlltUELA, Ignacio Q<mhaJ:llMil~ OuodiOm.o E4ici6n. Mbioo, 
Ednonal l'.omla. s A dt e v • 1999 p 76 

~l.LANO GARClA, Carlos Ob C11 p QO 

12 



demarcados por la constitución de 1812, su principal divergencia consiste 

precisamente en dotar a MéKico de un gobierno independiente del español. 

Esta Constitución establecfa un capitulo especial dedicado a las 

garantfas individuales encabezado por el articulo 24 en el cual se 

reputaba a los derechos del hombre o garantfas individuales como 

elementos insuperables por el poder público, que siempre debla 

respetarlos en toda su integridad.
11 

Pues bien, a pesar que la Constitución de Apatzingán tenia 

consagrados en algunos preceptos los derechos del hombre, no brindaba 

al individuo ningún medio jurldico de hacerlos respetar, evitando sus 

posibles violaciones o reparando las mismas en caso de que ya hubieren 

ocurrido; sin embargo, en los articulas 31 y 32 nos muestra que se 

consagraba la garantfa de audiencia y el debido proceso legal. En ellos 

se notaba el deseo de consignar la seguridad personal, pues 

concretamente establecian que nadie podia ser juzgado ni sentenciado 

sin ser oido con antelación y que a cada quien se le guardasen las 

propiedades y se respetara su casa como en un asilo sagrado, y se 

administrara con las ampliaciones y restricciones que ofrezca la ley. 12 

LA CONSTITUCIÓN DE 1824 

Esta fue la primer Constitución que se dio después de que México 

11 NOTA: anlado 2~ 1 .. frlicidad del pueblo y de c..i. uno de los ciudad.not, oonsi11t en el socc de lo 
igualdod. S<8Ufidad, i'"'l'i<Jad y libertad u Poqva romuvación de tllot dcm:hos a el objeto de lo 
institución de los gobiernos y ti (miro fin de 1u uociacioncs politic&s" TENA RAMlllEZ, Fdipe. Ob 
cit.p H 
12 NOTA· articulo Ji. Ninguno dd>t "' jurplo ni -aiciado. ~no dcspu<o de hal>a' sido oido 
lq¡almmtc articulo J2 i.. casa de cualquier ciudadaoo ti un asilo in,·iolable tolo ,. podrá...,. en ella 
~ un incendio, una inundoción o lo tociuYción de lo C&Y misma Mil• _., - octo, pon lot 
~ ~)<llitoimimto aimin.d dcberin P<«Dl<r lot r<quisitot Pf<\'<llidos por lo ley" ldcm 
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consumara su independencia motivo por el que no puede ser pasada por 

alto a pesar de que el principal interés de sus autores fue la organización 

y estructuración de la forma de gobierno que debla seguir el pals, 

tomando como modelo la constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica asl, como otros documentos que fueron sus antecesores, 

como la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán de 1814. 

El 21 de mayo de 1823 se lanzó una convocatoria para la 

formación de un congreso constituyente, que deberla quedar instalado el 

31 de octubre de ese ano, se integró por dos corrientes de estructuración 

politica-jurldica opuestas; la de los centralistas conformado por Becerra, 

Jiménez, Mangino, Cabrera, Espinosa, Doctor Mier, lbarra y Paz; y la de 

los federalistas, conformado por Ramos Arizpe, Rejón, Vélez, Gordoa, 

Gómez Farlas, Garcla Godoy. El 20 de noviembre de ese mismo ano la 

comisión presentó un acta constitucional, anticipo de la Constitución para 

asegurar el sistema federal. 13 

Los lineamientos de dicha acta se adoptaron por la Constitución 

Federal del 4 de octubre de 1824; y conforme a ella, el Poder Legislativo 

se depositó en un congreso general compuesto de dos cámaras, la de 

diputados y la de senadores; el Poder Ejecutivo se encomendó a un 

individuo llamado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y si se 

viera imposibilitado para el cargo de sus funciones, los asumirla el 

Vicepresidente de la República; en cuanto al Poder Judicial de la 

Federación lo depositó en una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de 

Circuito y en los Jueces de Distrito. 

u NOTA· Esta Acta. documento jundico-f'Oli1ico rr-islió gran in1nts. m 'tirtud de que en d tt 
cons¡¡¡raba los fundamcnales ¡vincipios de lodo rtgimm oon11i1ucional fodoral de rwwalcu 
democrilica on di<ha acta "' declara que la tob<tania reside m la nación y po< mio a ella pa1Cnca d 
derecho de adop<u )' nhhleccr po< medio de tut rqw--.nt<S la fonna de gcbiam y dcrN1 lcy<1 ~ 
su ronsco..ci6n (art 3), que el poda lllpremo de la Fcdcnción"' di,.ide para IU tjncicio en lq¡idalivo, 
tjcculivo y judicial. sin que pua!a reunirse dos o mb de dichos podcra en una oorpoqción o penona (an 
9). y que las eocuti1ucioncs de cada csudo no po«in _.., a dicha acta (111 2•) BURGOA 

~Ignacio ~a.p 127 
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Como se senaló anterionnente, la principal preocupación de los 

autores de esta constitución fue organizar pollticamente a México, por ser 

el primer ordenamiento que estructuró al pals que acababa de consumar 

su independencia y establecer las bases del funcionamiento de los 

órganos gubernamentales, fue natural que se colocara en plano 

secundario los derechos del hombre, llamados garanllas individuales.14 

Asl encontramos senalados en algunos preceptos los derechos del 

individuo frente al estado, por ejemplo el articulo 150 protegla la libertad 

del individuo, el 152 que consagraba la garanlla de legalidad en cuanto al 

registro de bienes, debla de realizarse de acuerdo a los casos senalados 

por la ley y confonne a las formalidades que determine; los cuales 

considero como antecedentes de nuestra garantla de audiencia y de 

legalidad. 15 

Esta constitución al no establecer como la de Apatzingán, la 

consagración de los derechos del hombre, tampoco consigna ninguna 

institución jurldica que intente protegerlos; ni de velar por la 

constitucionalidad de las leyes pero no dejó de mencionarlo al senalar en 

la parte final del inciso seldo de la fracción V del articulo 137, la facuHad 

con que se invistió a la Corte Suprema de Justicia para conocer de las 

infracciones a la constitución y leyes generales según previniera la ley. 

Esta disposición encierra un principio de control constitucional y legal que 

debiera haber sido reglamentado por una ley según lo determinaba el 

articulo 138.16 Pero jamás se expidió la ley reglamentaria para que 

"CFR BURGOA ORlllUELA. Ignacio fillllii;io_dcAowarg. p 108 
11 NOTA uticulo 1 SO • Nad1< podri 1<t detenido 11n que haya 11<mi·pl<na prucN, o indicio de 'P'f a 
d<lino.i•m• uticulo 1 l2 • Ninguna auloridad podr1 hbrar ordat f'l'1I •I r<gi•ro de lu cuu. popd<s y 
orros <foctos d• los hlbi1am<S de la RqiUbliQ, oi no., <n los cuos ·-di~ por ky, y.., 
la forma que t.ta ddmnine TI;NA RAMIRE7, Fdip< Ob cil p 190 
" NOTA uticulo 137. Las 11ribucíonn de la Con< S..pmna de Justicia aon 1u .............. V. 
Conoce:< Scx10 de las inrraccíon<i de la COllllituciOn y i<y<1 ~ ...... 1< pmap por la ky 
utlculo 1 JB Una ley dclmnirwi d modo y palol m que d<tia coc.- la Su¡nma Corle de Jllllic:ia en 

~<ndidos ...... a«eión lbid p 119 
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funcionara la Corte con la atribución que se le habla dado respecto del 

control de la constitucionalidad que definieron más larde, la fisonomla 

jurldica de nuestro juicio de amparo. 

La Constitución de 1824 rigió en forma accidental, porque durante 

su vigencia comenzó una etapa de pronunciamientos militares fruto de las 

ambiciones de poder. Esta constitución estuvo en vigor hasta el ano de 

1835. 

Como se acaba de seflalar en el párrafo anterior, durante la 

vigencia de la constitución de 1824 hubo una serie de levantamientos 

propiciados por la lucha del poder que siguieron a la calda de lturbide 

quién habla sido proclamado como emperador después de ejercer 

presión sobre el congreso constituyente el 19 de mayo de 1822; en marzo 

de 1823 el congreso constituyente, declaró que el poder ejecutivo 

existente desde el 19 de mayo del afio anterior cesaba en sus funciones 

estableciendo que se ejercerla provisionalmente por tres miembros 

designando a Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino 

Negrete; convocándose de esta manera el 21 de mayo de 1823 para 

conformar el congreso que le diera vida a la Constitución de 1824 como 

ya se habla mencionado. 

El periodo presidencial seflalado por dicha Constitución era de 

cuatro anos y al llegar a su término el gobierno de Guadalupe Victoria, 

hubo dos candidatos para suceder1e los generales Gómez Pedraza y 

Vicente Guerrero ocupando la presidencia el primero; pero inconformes 

algunos de sus adversarios realizaron pronunciamientos ocasionando 

que el Congreso declarara nulas las elecciones y designara como 

presidente a Guerrero. Durante el gobierno de este se registró el intento 

de la reconquista de México por el Brigadier Espanol Isidro Barradas 

confiriendo Guerrero la misión de combatirlo a Antonio López de Santa 

~Este hecho provocó antipaUas a 
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triunfo adquirla popularidad, por otra parte era traicionado. El General 

Anastacio Bustamante en su caráder de Vicepresidente asumió el Poder 

Ejecutivo después de obtener la nulidad de la elección del presidente; a el 

se atribuye la celada que tendió a Guerrero el genovés Picaluga, para 

entregarlo a las tropas gobiemistas a fin de que se le fusilara hecho que 

ocurrió en Cuilapa el 14 de febrero de 1831. 

A la calda de Bustamante, las elecciones llevaron a la presidencia a 

Santa Anna, y a la vicepresidencia a Valenlin Gómez Farlas, quien 

asumió el poder Ejecutivo el 1° de abril de 1833; expidió diversos 

decretos en que prohibió a las autoridades eclesiásticas tratar de 

cuestiones de gobierno civil; dedaró la cesación de la obligación de pagar 

diezmos; suprimió la coacción civil para el cumplimiento de lo votos 

monásticos; secularizó las misiones de las Californias, vedó todas las 

ventas, imposiciones y redenciones en bienes y fincas de regulares del 

Distrito Federal a los prelados o ecónomos de sus conventos; y ordenó la 

substitución de la Real y Pontificia Universidad de México por una 

Dirección General de Institución Pública.17 Tales medidas produjeron 

reacciones en grupos partidarios de los privilegios eclesiásticos y 

enemigos de las tendencias refom1istas. Asl las medidas adoptadas por 

Gómez Farias y su impugnación ideológica originaron dos corrientes 

polilicas opuestas, el liberalismo que pretendla transformar lo existente 

remplazándolo por lo que consideró más justo desde el punto de vista 

politico, _social y económico; y el conservatismo que defendió lo que ya 

exislia. 

las medidas Implantadas por Górnez Farfas provocaron el 

levantamiento conocido con el nombre de "Religión y Fueros·, por cuyo 

motivo Santa Anna se hizo cargo del Poder ejecutivo, bajo la presión de 

---------
~ ,.~ ... - w """""'~""· ,. ---··. 

17 



los grupos conservadores dando origen al siguiente documento que se 

analiza. 

LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836 

Las siete leyes constitucionales de 1836 cambio el régimen 

federativo por el centralista, conservando Ja división de poderes, pero su 

mayor importancia consistió en la creación de un cuarto poder al que se 

denominó Supremo Poder Conservador, cuya finalidad era mantener los 

poderes establecidos dentro del limite de sus atribuciones, asegurando su 

equilibrio. Este, era un poder intermedio que controlaba los extremos de 

los otros; este organismo estaba integrado por cinco miembros, cuyas 

facultades eran desorbitadas, ya que su acción era tan amplia que podla 

nulificar las leyes mismas y los actos de Jos otros poderes; 18 además de 

establecerse dentro del articulo 17 una especie de irresponsabilidad para 

este poder, al manifestar que: "Este Supremo poder no es responsable de 

sus operaciones más que a dios y a la opinión pública, y sus individuos 

en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones."19 

Esta irresponsabilidad fue uno de los defectos que se atribuyeron a 

esa institución. Pero a pesar de ello, el Supremo Poder Conservador 

tiene un gran mérito por ser la primera institución que surge en nuestro 

derecho como guardián de Ja constitucionalidad de las leyes.20 

Este ordenamiento en su primera ley establecla los derechos y 

llo:cmos de: 6 y 1 dc¡ ... IO, lOde •P"'. ll) 27 de octu!tt, I) ZOdc aoocmbrq l de docoaabr< del allode llll. 
11 CFR ESTRELLA MÉNDEZ.. Sclulin IAEloiofia.dd1W~w. Mésiro, F.di1orial Ponúa, 
s A. de e v. 1988, w l<>-l7 
11 ARELLANO GARC(A, Carlos Ob ci1 p 98 

~IEGA cANni. Alfonio les'~~- Quinta cd>ción. llCtullilM!a por loté Lui1 
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obligaciones de los gobernados, concretamente en el articulo segundo 

sellalaba diversas garanlias de seguridad juridica, tanto en relación con 

la libertad personal, con la propiedad, al disponerse que nadie podia ser 

detenido sin mandamiento de juez competente; no poder ser juzgado sino 

por los tribunales establecidos por la constitución y por las leyes dictadas 

con anterioridad al hecho; que la privación de los bienes de una persona, 

su uso y su aprovechamiento sólo podia llevarse a cabo cuando lo 

exigiera la publica utilidad; además consagraba la libertad de emisión del 

pensamiento, asi como la libertad de traslación personal y de bienes.21 

En la segunda ley sellalaba en el articulo 12 las funciones del 

Poder Conservador que consislian en velar por la conservación del 

régimen constitucional, pero este Supremo Poder Conservador llamado a 

contener a las autoridades dentro de los limites de sus atribuciones se 

Sobcnnes fanindu. Mélico. Ednorial Pomia. S A de C V, 1997 p 93 Tomo 1 
21 NOTA En el c.ontcnido de csac rm:cpco podemos obtavar algunot lineamitnlos que ton el &n1occdm1c 
de nuestro 1C1ual &rticulo 14 conllitucional a decir dt la garantía ck audiencia Aniculo 2 "'Son derechos 
del mexicano 1 - No (lOda ICf rweso s.ioo por mandamiento de juez rompctmtc dado por escrito y 
firmado, ni aprchcndtdo •ino J'Of disposición de las autoridades a quienes connponda IC'g\Jn ley 
Ücf'J'l(Uue el cuo de Jd110 infnganti, tn el QUt' CU1lquicra puede aprehender le.. prc:ten1indolc desde 
luego 1 su juez o a oua autoridad r-Jblica 11 • No poda 1e1 det:mido más de lrcs di1.1 por IUlOridad 
ninguna política. 1.in Kf entregado al fin de cUo1. con los datos rara -.J ddcnción. 1 la autoridad judicial, 
ni por csti mb de diez días, sin provt"a d auto moti"-.do de prision Ambas au1oridadcs Krín 
reipon,.blei dd ahuw que hagon de kn refaido> 1innioos 111- No poda r.cr p<iudo de su propiedad, ni 
del libre uso y apco\'echamiemo de dla m todo ni en panc Cuando .tglln objeto de general y pUblica 
utilid¡d c'lja lo contrario, podri ,'Crificanc la pri,·ación. M t.aJ cirrunstancia fuere calific.ta por el 
presidente )' sus cuatro ministros m la cap1t&I, por rl gobierno y junta dcput&metll&I en ios deplrtamm1os., 
y el ducOO, 1Ca corrotlción eclcsi•stic.a o 1ta.1l1r, sea individuo panicular, pniammte indannil.ldo a 
las.ación de <ios pcritos nombr.do el uno de dkn pot él. y wgian las lqies el tcu:ero en dit00rdi&. m caiO 
de haberla La e&Jifi~ión dicha podri IC'f r1X-lamada p.w el in1ttct.ldo ante la Supttma Conc de JustM:ia 
en la C1p111I, y en los 0qwtamrn1os lnlc d supcnor tribunal respectivo El reclamo anpmdcri b 
cjtcUción hast.a el fallo IV. No podase e.alear an casas )' sus papek:s. M no es C'f1 kn CUOI y coa k» 
rcquiMtos litnalmc-ntc prC'\~rudos en las leyes \' • No poder m ju.zpdo ni ttn1enciado por cxwnisi6n ni 
ro< .. ros 1nbunal<1 que los esuiblccidot m •inud de la Constnución. ni oegún ocru le}., que lao dicudu 
<on 1111aioridad al h«ho que oc JUIJ.ll VI • No podmde impedir 11 lrUlación dr .,, ~ ' bienes 1 
otro país. cuando le rorwen¡¡a. ron ul que: oo deje dncubiau m la ll<pibtia rapoclllbilidad dr ni,.Un 
glncro, )' sa1i•fa¡¡.a. por la ntracción de los orgundoi, la ruc<a que allblucan las le) ... VII • Poder 
imprimir )' circular, lin n«csidai de previa c:cmwa., sus ideas politic.aa Por k>s abulOI de nlC dncho., K 

cuiglri cualquim1 que 1<1 adplble en ellos. y ui en nlo """'° m lodos 1ot danás. quodan- .i...os 
en 11 d ... de delito• romuncs, pao coo ~o 1 las penu, loo jueca no ~ .. C<d<no dr las que: 
imponen las l<ju de tmp<mll, mim1ru 1110o no se dictm OITU m..,. mOlcria" n;UPE, T- lamlrez. 
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consideró un fracaso, puesto que no podla obrar excitado por el 

gobernado sino únicamente por las autoridades que eran las que en su 

conjunto violaban la ley.22 

CONSTITUCIÓN DE YUCATÁN DE 1840 

La sustitución del régimen federal por el central que operó en el 

documento constitucional estudiado, en el punto anterior originó que 

Yucatán reasumiera su soberanla convirtiéndose en un auténtico Estado 

libre y soberano: y al organizarse jurldica y pollticamente con ese carácter 

su asamblea constituyente expidió la constitución de 1840, en la que se 

plasmaron Ideas trascendentales sobre las funciones del Poder Judicial 

dentro de un régimen de derecho donde imperaba el principio de 

11 NOTA: Como podri aprccimc <n <>t< procq>to las funciones del Sup"'mo Poda COOJ<n·lldor oólo 
podian ser cjC'fcitadas por petición de alguno de 101 Olros poderes y no por k>s puticulam Aniculo 12 
.. Las atribuciones de ntc supremo poder, IOf1 l.u siguientes· 1 • Dtdarar la nulidad de una ley o decrt"to 
dentro de los meses JcspuCs de su unción. cuando IQJ1 contrarios a ankulo c11:praado de la conslitución 
)' le exijan dicha declaración. o d 11.Jprcmo poder tjca.ativo, o ll aha conc que firmen diez y ocho por lo 
menos 11.· Declarar oci11do por d ~ lf'gi~ati\-O o por 11 Suprema Conc de Justtcia. la nulidad de los 
actos del poder cjecutÍ\1l, cuando 1e&n contrariot. a la constitución o 111 lcyn. haciendo csu1 declaración 
dentro de o.wru ~s cont~o' desde que se comuniquen cM:>s actos a W lUh.Hidadcs mpecti\·u 111 • 
Declarar en C'I mismo tttmino la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia. excitado por alsuno 
de los otros podcrC'S, y K>lo ro el c.uo de u-.irp¡ción de íacultadc-t IV· Declarar por ocit1eión dtl 
congr~1 gCOCfll la ioc.apacidad liWc.a o moral del Pres.idcnte Je la Rq!Ubhca. ruando le tobrcvqa V.· 
Suspender a la Aha Cone de Justicia.. e'citado px alguno de los otros dot Poderes Suprnnos cuando 
dcs.conoz.c.a alguno de ello1, o Ulle de 1rucomu d orden pUbliro VI • Suspender huta por dos meta (1 
lo mi!) las lC'Sioncs del congreso gcnnal O íct("\-'U 1C llame 1 dlu 1 los suplentes pot' i¡ual término, 
ruando con,-ensa al bien publico y lo e~cite pan ello el Supremo Podcr EJca.ttÍ\'O \'11 • Rnuibleccr 
coruutucionalmcnte a cualquiera de dichos ucs Podcra. o a los tres, ruando hlyan Pdo dlsudlot 
rC'\·oluciorwiamente \'llJ. l>tclarar e\ot.do por el podet' kgiilath'O, pt'C"\ia iniciauva de algunos de los 
otros dos PodctC1, cuál ci la volun1ad de la Nacfón. en cualquicr1 cuo extraorduwlo en que a 
com"Cniente conocerla IX • Declarar c1.citado por la mayoria de lu juma~ cuando alá d 
Presidente de la Rqiublic.a en el cato de rer'IO\W tlW d mini•erio por d bien de 11 Nlción. X· Du o 
~ar la s.anciOn o rdbmw de constitución que acordar-e d rongrclO previas las inici11ivu y en ti modo y 
forma que establC"C~ la ley Constnucional respectiva XI • Calificar lu tlcuionc1 de los ltnldola XII· 
Nombru <I di1 prim<tu do aida lllo, dieciocho lct..io. mtre lot '11< no tj<ft<11 jurisdicción nillj!Una. pon 
juzgar 1 los ministro1 dt" la Alta Cone de Ju•icia y de la marci.al. en d c.uo y previos lot raf\lililol 
~ rorut/los, para C101 e.u ... " NORIEGA CAP.."llÍ. Alromo Ob al pp 90.91 
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supremacla constitucional. Por lo concerniente a la situación del 

gobernado frente al poder estatal, reconoció cuestiones inherentes a la 

personalidad humana, convirtiéndolas en garantlas tales como la libertad 

de pensamiento, de imprenta, establece por primera vez la libertad 

religiosa; consagrando también garantlas de seguridad en favor de la 

libertad personal. 

A fines de 1640, el Congreso de Yucatán conoció de un proyecto 

de Constitución, cuyo autor fue Manuel Cresencio Rejón; en el que se 

implantaba el sistema bicamaral, se creaba una Corte Suprema de 

Justicia y organizaba un control de defensa de toda la constitución por 

actos de la legislatura o del ejecutivo del propio estado, la obra implicó 

uno de los más grandes adelantos que en Derecho Constitucional ha 

experimentado el régimen jurldico mexicano; dicho proyecto declara y 

consigna las garantlas individuales y establece con toda claridad un 

sistema de defensa de la constitucionalidad de las leyes y de las mismas 

garantlas que su au1or llamo amparo desempenado por el poder judicial. 

Por esta razón se ha atribuido a Rejón la paternidad del juicio de Amparo. 

Asl se adoptaron en la constitución Yucateca de 1641 las ideas 

centrales del proyecto de Rejón como puede verse en el articulo 53 

donde Rejón establecla un sistema de control de tipo jurisdiccional, por 

medio del cual la Suprema Corte de Justicia podia amparar en el goce de 

sus derechos, a los particulares contra actos del Poder Legislativo o 

providencias del Poder Ejecutivo, cuando estos fueran contrarios a la 

Constitución. 23 

Por lo que respecta a las garantlas individuales y su defensa 

" NOTA 111iculo \J • COfT'<Sf'O'ld< 1 lo Sup1cm1 Cot1e de lu•icil I' Amporar m d SOCC de R1S 

dct<Chos 1 los que le pmn su pnll«Oón conm leyes y dea<tos de lo lq¡iÑl!ura que - c:cntrarioo al 
to.to literal de la consaitución o ront11 las pro\idenciu dd gobernador, cuando en dlu 1e hubinr 
infringido el código fundamnul co to. 1étminon opmodot. limiliadote m ambos c.aoos 1 ...,.,., el 

en 11 pille en que lo oomtilución hubies< sido '-iolada AllELLANO GARCiA, C.-los Ob cil. p 
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consignó en el articulo 62, un catálogo de garantlas de seguridad 

personal, entre cuyos lineamientos enmarca algunas de las 

caracterlslicas de la garantla de audiencia actual; senalando las 

formalidades para que un individuo pudiera ser detenido por medio de 

mandato de autoridad competente y mediante escrito, asl como no ser 

juzgado por jueces ni por leyes establecidas con posterioridad al hecho; 

libertad de expresión y de imprenta; garantlas de propiedad al 

permitlrsele adquirir bienes, además de senalar los requisitos para el 

cateo o sus documentos; y de ocupación al poder ejercer cualquier tipo 

de industria.24 

Mientras que en los artlculos 63 y 64 otorgaba competencia a los 

jueces de primera instancia para amparar en el goce de sus derechos 

garantizados a los ciudadanos contra cualquier funcionario distinto de los 

gobernadores y legislatura local. Asl como poder reclamar ante el 

superior del juez las violaciones en que este incurriera respecto de las 

citadas garantlas. Rejón estableció un sistema de control jurisdiccional e 

incluso consignó los principios del amparo que actualmente rigen es 

decir, que se promueve a instancia de parte y que el amparo solo protege 

-------·-------
111. 
" NOTA articulo 62 • Son derecho• de lodo habitante del Estado tu Naciollll o amnjero 1 • No poda 
ser prew ni arrestado sano por dcat'to de jucz compctcn1c, dado por eJCri10. y finMdo, ni aptthendtdo por 
disposición del Gobcmador lino m lo5 1ermino1 indicados en lu faa.itlada dt Me EJ.ccpuándotc d 
caso del delito infraga.nti, C'n el OJAi puede cualqu~a prcndale, ~ ck:ldc hqo a 1U juez 
re>P«li\" 11 • No poder iet detenido ror más de c.wenta y ocho ho<u, cualo Ir aprehenda ., jua 
compc1cnte. sin pro .. ·ccr ktc el auto moti\·ado de prisión y recibirle RI decllrKiióe Pf'Plllloria 111.· No 
poder tampoco pnman«a prno ni lnoomunicado rnr m&1 de Ki1 diaa. sin que lf ~ reciba .. confesión 
con e.argos ni podcnclc voh·Cf a mcilroonicar dnputs de pracuc.di csU ühima di~1 IV· No poder 
s.cr jurgado ni ~nlcocudo por jutc~ establecidoi, ni por leyes dictadu ~ del hecho que hlya 
moli\'ldo el litigio o la formactón de su c.auy \' • No p.ldcr ICf obligado a Mea" lo que no le manda la 
ley, ni a praaic.&r lo prt"t-cnido en esta. Jino dd modo y de la forma que llqUdla ddenninc ni a pqar 
contriboción no decretad> r.~ la Constitución dd f:.Uado VI • No pod<nde impidir lioc<r lo cplC W leyes 
no le prohiben \'11 • roda impnmir y circular IUJ tdcas., ún neceJid.d de pr~ cnan RJjctÍftdOle por 
lo• aboso• que cometa. a lu pena• de la ley. que no rodrUI aceda do ocis llloa • nduaión, ni m do 
oua especie de la indicada., uh·u Unicamcnlc lu rosto del procao. que ddllrill pilar en cuo dr lef 

condenado VIII • Poder adquiru bicnc1 111ica Mlicos o urbanol. y declara 1 Nllqui« ílOIO d< 
induJtri&. en 101 mi'"'°' término• en que pu<dan hac<rlo los nalUllllc1 dd Eludo. IX· No poden< ca&ar 

~~ RJ habitación. RI concsronden<i• ni pareles. sino por la disposici6o dr jurz ~<. doda 
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al que lo solicita.25 

Corno se puede apreciar Rejón no sólo propuso que se le diera 

competencia a la Suprema Corte para conocer de todo juicio de amparo 

contra actos del Gobernador del Estado (Ejecutivo) o leyes de la 

legislatura (poder legislativo); sino que también consideraba a los jueces 

de 1 • instancia corno órganos de control, pero para actos de autoridades 

distintas del gobernador y la legislatura que violaban las garanlias 

individuales, siendo los superiores jerárquicos de los propios jueces 

quienes conoclan de los amparos. 

El proyecto de Rejón del 23 de diciembre de 1640 fue aprobado por 

el Congreso del Estado el 31 de marzo de 1641 y entró en vigor en el 

Estado de Yucatán el 16 de mayo de ese mismo ano por ellos se conoce 

también como Constitución Yucateca de 1641. 

Aún después de establecida la constitución de 1836 continuó 

habiendo pronunciamientos y levantamientos contra el gobierno, la 

implantación del régimen central fue la causa de que Texas exigiera su 

independencia, optando Yucatán también por separarse siendo en este 

periodo cuando expide su constitución la cual tiene el mérito de hablar 

por primera ocasión del Amparo. Santa Arma proclama el plan de 

Tacubaya donde desconoce los poderes existentes en virtud de la 

constitución de 1836 previendo que se fonnara una junta que debiera 

designar a quien se harla cargo del Poder Ejecu1ivo mientras que un 

Congreso organizara a la nación, dicha junta nombro a Santa Anna quien 

el 10 de diciembre de 1841 lanza la convocatoria para un Congreso 

con losrcquisitos qudu lc)'cs cstabluun ARE!. l. ANO <JARCIA. C.,los Ob cit p 11 O 
1' NOTA· articulo 6J .• !.os jue<CS de Primera lnstanci1 ampornn en d BOC< de los daedlos, 
g11&111it~ por d articulo 1ntmor, 1 los que les pidon 111 proc«rióo con1r1 eu1lnquicn funcionllios que 
no concspondan al orden judicial decidiendo ~ y sumariamm1c la1 cuatKwin ~ ac auci1~ dJcc 
los 1SUntos iooicodos Artirulo b4 • De los ., ... ..io. comcticlol por los juous contr1 los citldos dacdlot 
conot<fin mp<d \'OS supcnoca con lo m1..,.. r<CÍCJcncuo de que 1t hl hlblodo en d llll<Ulo 

desde luq¡o d mol quc se les recllme. co¡wcilndo 1Nn<dill1111cntc 11 conculCldor 
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Constituyente, el cual deberla quedar instalado en junio de 1842; dicha 

comisión integrada por siete miembros se enfrentó al dilema de 

seleccionar la fonna de gobierno centralista o federalista razón por la cual 

se dividió estando un grupo minoritario integrado por Mariano Otero, 

Espinosa de los Monteros y Munoz Ledo quienes formularon un proyecto 

federalista; mientras que el de la mayorla integrado por Antonio Dlaz 

Guzmán, José Femando Ramlrez, Pedro Ramírez y Joaquln Ladrón de 

Guevara siguió con ideas centralistas; proyecios que el Congreso constituyente 

no pudo discutir en virtud de un decreto expedido el 19 de diciembre de 1842 

por don Nicolás Bravo Presidente de la República a sazón de la designación 

que en su favor hizo Santa Anna; se nombró una junta de nolables que serla la 

encargada de formular las bases para organizar a la nación; dando de esta 

forma surgimiento a nuestro siguiente documento a estudiar 

BASES ORGÁNICAS DE 1843 

Un nuevo proyecto constitucional se convirtió en las Bases de 

Organización Polltica de la República Mexicana, expedidas el 12 de junio 

de 1843, en ellas se suprimió el Supremo Poder Cooservador de la 

Constitución de 1836, sin que se colocará al Poder Judicial en el rango de 

órgano tutelar del régimen constitucional, adoptó abiertamente el régimen 

central, sin implantar ningún sistema de preservación constitucional. 

Adoptó el principio de separación de poderes: depositando el Legislativo 

en dos cámaras una de Diputados y otra de Senadores; el Ejecutivo en 

un magistrado (Presidente de la República) quien durarla cinco anos; y el 

Judicial en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunlles superiores y 



jueces inferiores. 

Las Bases Orgánicas tienen la virtud de consagrar en su articulo go 

las garantlas individuales, consagrando la libertad del individuo; de 

expresión y de imprenta, quedando únicamente prohibido escribir sobre la 

vida privada; de seguridad al establecer las condiciones y formalidades a 

que debla sujetarse toda detención; y los lineamientos de todo proceso, 

el cual deberla ser ante juez competente, mediante leyes existentes: los 

requisitos para el cateo; garantla de propiedad y de libre tránsito. 26 

Como mencioné el articulo antes citado consagra un grupo de 

garantlas y derechos para el individuo, pero especialmente se establece 

26 NOTA anio.tk> cr Dttcc.hcn de los hAbitanle!i de la RrpUblica 1 ·Ninguno es ncll\'O m el tcnilorio de 
la Nación. )' el que .e inuodu1e&, se considmsi m la clase de libre. quedando Njo la protec.ción de las 
leyes 11 .. Ninguno puede ser molestado por ws opiniones 1ocloi tienen derecho para imprimirlas y 
circul11las sin n«C1iiUJ de pre\ia calificación o cmaua No te o.igiri Fianza i k>s autores. cditOC"n o 
imprcsorn llJ .. l.os octitos que \'CfKTI IObre el dogml rcligioto o las u.gradas cscri1ur11, se sujetaran a 
lu disposiciones de las leyes vigentes en ningUn C&IO mi permitido naibir sobcc la vida privada IV .. 
En lodo juicio sobre delitos de imprenta imcr.-mdrin juett1 dd hecho, que twin In calificaciones de 
acusación )'de ~ntcncia V .. A ninguno 1.c 1prchendcri 1ino por mandato de a!g\m funcionario a quien la 
ley de autoridad para ello, ncqito d cu.o de ddito infraganti, m que puede hacerlo cualquiera del pueblo, 
poniendo al aprchcnd1do inmediatamente en rustodia 1 diipoUctón de su juez. \'J ·Ninguno 5Cfl detenido 
sino por mandato de autoridad axnpctcnte, dado ro nalto y fumado, ). tolo cuando obren contra d 
indicios suficicntcs p.an prnumirk> au1or dd delito que te pcniguc S1 los indicios te corroboraren 
lcg.¡lmenlc, de modo que pr~cn mttito p&rl crtCf que d detenido comc1ió d htcho aiminal, podri 
dcat:iarsc la prisión VII • Ninguno 1Cri tkicnido mis de un dW por la &uloridad política sin ser 
entregado oon kl\ datos amnpondientcs al juez de AJ fuero, ni esae lo 1mdr1 en su poder mU de cinco sin 
dccluvlo bim pteso S1 el miimo juez hubien •oerific.ado la aprd1Cniión. o hubiere rttibido al reo antes 
de cumplirse ucs diu de w dctmctón. dentro de aquel 1é:nnino te d&ri el auto de bu:n prao, de modo que 
no rnuhe d1:1cnMjo mis de ocho El simple lapto de estos términos hace arbitrma 11 detención. y 
rcsporu.ablc a la autOfldad que la romtta. )' a la wpcriof ~ deje ain cu1igo eslc dddo VIII • Nadie 
podri ser juigado, ni scnlcnciaJo en w1 caus.1s ci\ilcs y criminalct.. lino roe- jucca de ai propio futto, » 
por lc)'c~ d3das )' uibunalc:s ntabl«ldol con anterioridad al htcho o ddito de que 1t trlle Los militara y 
cclesihticos conunuarin wjt1os a lu autoridades a que lo están en la actualidad, liJC'llin las leyes \igcnacs 
IX. En CUAiquier estado de la taus.a, en que aparc.u:.a que al rro no puc:Jc 1mpon.tt"1C pma OOípOJal, 1eti 
put5to en lihmad, dando fianza. X • Ninguno podri ICf Cltro:hado p;w d&te alguna de aprnmo o 
coacción 1 la ronfosión del hecho po¡ que IC le juzp Xt • No tcri C&Jcad.a 1.a tul. ni registradol k>s 
p.apclcs de ningUn ind1"iduo, sin..."l en k>t cuos y coa los rtquiaitOI htttalmcnr:c prtwaUdos en las leyn 
XII . A nin¡.'Un<> podra ~'"""' ron otras tantribucionn que lu atahl<cidu o .....u...tu po< d Podu 
Lcgis.l&ti\'o, o pot las As.amblcas dcp&namcntalcs m UIO de lu facuh.Jcs q~ lct. c:onctden atu bues 
XJJ(. (.a ~w:Jaj C1 tn\lOlablc, ki1 qut' rcnmcn.a a f*t.IW'-a O a cuporKllClnlm) nm¡.o p.dc ICI' pn\ldo ni 

1utbaJo en el Jibl'c mo ) l(WO\·cctw1ucn&o de l.a que k rorTCllflODdi lqlla las k)a., )"I Cl:alllll aa a.m. 11ttt<ma o 
dan:OO., O m d 'J<ftKIO de Uflol prolcsoóo O u.imna 'l"' le hui.a< -ado la le) e-. llp objClo de 
wlWJ J'Ublou eug><n: su ""'l'"'oóa. or: han est.. !"'n• la- .-.U.Coón, cod...., rpor: ~la 
le) XI\'· A n•ngun mcu<anosc le f"'G• ...,..i.r, la Unlaaónde • pcnrm&) boma a owpoi,_tll derpor: no 
dq< dcatub"'ta m la Rqiubbca r_...i.Jodod de .._-o l ...r .. por la otncaóo do - - loo 

~ da/'quc:cstablucanlaslc)u"TF.NA RAMIREZ.Fdop< (JI> <rl PI' t01,.at 
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la de audiencia y legalidad al senalar que el juzgamiento y la sentencia 

deben sujetarse a las leyes dadas; y al hablar de los cateos, establece 

que la realización de tales actividades por las autoridades debe apegarse 

a la legalidad pues, han de verificarse los actos de las autoridades con 

los requisitos literalmente prevenidos en las leyes. Consideró que las 

fracciones V, VI, VIII; constituyen un antecedente del articulo 14 y 16 

actuales al establecer los requisitos y condiciones que deben de cumplir 

las autoridades en esos casos. 

Ahora bien, hay que hacer mención de que el articulo 66, 

establecla que eran facultades del congreso: fracción XVII, Reprobar los 

decretos dados por las asambleas departamentales que fuesen contrarios 

a la constitución a las leyes y en los casos prevenidos en estas bases. 

Este era un control de la constitución y legalidad que consagra la 

supremacla de la constitución y leyes frente a los decretos.27 

En enero de 1844 vuelve a ser designado Presidente de la 

república Santa Anna por el congreso nacional y de acuerdo con las 

Bases Orgánicas, pero pretextando problemas de salud no asume el 

cargo, nombrándose en febrero a Valentln Canalizo como Presidente 

interino, en junio del mismo ano Santa Anna asume la Presidencia, 

cesando Canalizo en sus funciones; por decreto del 17 de diciembre de 

1844 se desconoce a Santa Anna como Jefe del EjeaJlivo en virtud de 

otro más de sus retiros es designado Presidente interino José Joaquln 

Herrera en sustitución de Canalizo. Bajo su gobierno a mediados de 1846 

se declaró el estado de guerra con Estados Unidos por la anexión de 

Texas a la Unión Americana. 

La guerra contra los Estados Unidos significó una gran oportunidad 

para los federalistas de levantarse contra el régimen centralista asl el 4 



de agosto de 1846 Mariano Salas formula el plan de la ciudadela 

desconociendo el régimen Central y pugnando por la formación de un 

nuevo congreso que deberla instalarse el 6 de diciembre de 1846, 

entendiendo que mientras se expedla la nueva constitución regiría la de 

1824, dicho ordenamiento necesitaba modificarse para adaptarse a las 

situaciones que prevalecían: asl en mayo de 1847 se expide el Acta de 

Reformas. 

ACTA DE REFORMA DE 1847 

Es et siguiente documento de carácter fundamental que aparece en 

la vida independiente de nuestro pals, corno ya se senaló restablece el 

imperio de la Constitución Federal de 1824, introduciéndole algunas 

reformas pues se pretendia la expedición de una nueva constitución más 

adecuada a las necesidades de la época.28 

En 1846 se cito a un congreso el cual estaba dividido entre reponer 

lisa y llanamente la Constitución de 1824 que eran la mayoria 

conformada por José Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio 

Rejón, Joaquin Cardoso y Pedro Zubieta y quien queria una nueva que 

aprovechara los principios de aquella. en este aspecto don Mariano Otero 

formuló un voto particular donde expuso sus ideas sobre un sistema de 

defensa de las garantias individuales y la pureza del federalismo, 

mientras que el Congreso rechazó el proyecto de la mayoría. el de Otero fue 

analizado y con algunas modificaciones en sus propuestas fue jurado el 21 de 

mayo de 1847."9 

"CFR CASTRO, Juven1ino V. Oh. cil. p. 12. 

~idp.ll. 
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Cabe hacer la mención de que en el congreso nacional que expidió el 

Acta de Reformas, como ya se sel'laló, figuraba don Manuel Crescencio 

Rejón como diputado por el Distrito Federal, quien presentó el documento 

dirigido a la nación con el nombre de "Programa de la mayorla de los 

diputados del Distrito Federal", en el que se proclamó el sistema Federal 

como el único conveniente a México, propuso la implantación del juicio de 

Amparo aunque no con la amplitud con que lo hizo adoptar en Yucalán, 

sino restringido a la sola protección de las garantlas individuales. 

El articulo 530 del acta de reformas de 1847 ya esbozaba la idea de 

crear un medio de control constitucional a través de un sistema jurldico 

que hiciera efectivas las garantlas individuales mediante el 

establecimiento de una ley en la cual se reconocerlan las garantlas de 

seguridad, de igualdad y de propiedad; y en la cual se sel\alarla la forma 

de hacerlas efectivas. Por otra parte en el articulo 25 se cristalizaron las 

ideas de Otero acerca del Amparo, otorgando competencia a "los 

tribunales de la Federación para proteger a cualquier habitante de la 

República en el ejercicio y conservación, de los derechos que le concede 

esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los 

poderes legislativo, y ejecutivo, ya de la Federación ya de los Estados, 

limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre 

el que verse el proceso sin hacer ninguna declaración general al respecto de la 

ley o acto que lo motivare."31 Como puede observaise se planteaba el principio 

de relatividad de la sentencia. 

Aquí hay que hacer mención al hecho. de que no pasó desapercibida la 

Supremacía de la Constitución la cual quedó plasmada en los articulas 22 y 23, 

mientras que en el primero se sel'lalaba precisamente este principio en cuanto a 

" NOTA· lo l Para uq¡urar los derechos del hombre que la COIUlitucíóo m:mooc, una ley fijari las 
garantí e libaud, ocguridad, propiedad e igualdod de que l!Ot.ul todos los bobilula de la Rq>UbliQ, y 
csub cti los medios de hlcetlas efectivas. TENA RAMIRF.1, Fdirc Ob cit p. 472. 
" GOA ORlllUELA, Ignacio El Juicio de AmPl!ll. p 122 
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las leyes de los estados en el segundo expresaba una serie de pasos a 

seguir para impugnar la ley considerada anticonstitucional, dando facultad 

al poder ejecutivo y legislativo para ejercitar este reclamo. 32 Asl como al 

hecho de que por ser un acta de reformas a la constitución de 1824 no 

hizo mención alguna respecto de las garantlas de que gozaban los 

gobernados. 

El periodo siguiente a la elaboración del acta de Reformas de 1847 

se caracterizó por seguir afectado por una serie de levantamientos que 

trajeron como consecuencia que Santa Anna regresara al gobierno. En 

marzo de 1854 un grupo de militares lanzó desde la población de Ayutla 

una proclama de libertad, formulando un plan reivindicador consistente en 

reorganizar jurldicamente al pals bajo la forma republicana, 

representativa, y popular con base en el respeto de las garantlas del 

individuo, dicho grupo era encabezado por el coronel Florencio Villareal, 

en Acapulco con algunas modificaciones a este plan se adhirió otro grupo 

de militares entre los que se encontraba Ignacio Comonfort. Los 

designios de este plan no eran otros que los de invitar a la nación a 

organizarse mediante la integración de un congreso constituyente. Este 

plan desató varios movimientos armados que culminaron con la 

eliminación de la dictadura Santanista. 

" NOTA. articulo 22 • Toda ley de lol es1ado1 qu< ataque la c:ont1itució<i o lu lcya tmcrala. mi 
dcclaroda 0011 po< el congreso, p<10 a11 dccl&Bción tolo podri "' iniciada en la c4mn de ......to.a 
Anlculo 23 ·Si denuo de un""" de publi~ una ley dd .,...,_ _.¡_ f'ucn rtdamada como 
an1iCOIUlitucional o por d praidenle de aruudo ron'" mini•erio o ror diez dipulldos o .U tmaba, o 
Ira lq¡itlllUru, la SUJ'<Cml cone lnlC la que IC han el rtdamo, IC llOOl<lcri la ley al - de la• 
lq¡itl11UtU, lu que dmro de Ira ._. y p<ccitammle m un mill!IO dia, doran '" .- w 

~te 1cmi1ir•n 1 la Sul"'cma Conc. y <Sii publi<ari d ,..,hdo qualnlo ...,Joda la ley, li ul 
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CONSTITUCIÓN DE 1857 

Esta Constitución emanada del Plan de Ayutla que fue la bandera 

polllica del partido liberal en las guerras de reforma implanta el 

liberalismo e individualismo, como reglmenes de relaciones entre el 

Estado y el individuo. 

El individualismo constituye un contenido posible de los fines del 

estado, o sea que éste opta por la realización de un objetivo que estriba 

precisamente en la protección y conservación de la personalidad 

individual. Mientras que el liberalismo implica la actitud que el Estado 

asume por conducto de sus órganos frente a la actividad particular, en el 

sentido de garantizar a ésta un amplio desarrollo mientras no provoque el 

desorden dentro del medio social. 33 

Esta constitución consideró los derechos del hombre como la base y el 

objeto de las instituciones sociales fijando asl el fin del Estado como un vigilante 

de las relaciones entre los particulares, teniendo injerencia solo cuando el 

desarrollo de la libertad individual ocasiona connictos en la convivencia social. 

Razón por la cual enuncio en sus primeros 29 artla.llos las garanlias 

concedidas al individuo. 

En lo concerniente con nuestra garantla de audiencia en el 

proyecto de esta constitución presentado al constituyente de la época, se 

establecieron dos articulas el 21 y el 2634 los cuales consagraban, las 

formalidades del procedimiento y la garantla de audiencia propiamente: 

lo r=h·icrc la ma¡'Oria de las logi~aturu • TI;NA RAMIRF.7, Felipe Ob. cit p 474 
"CFR IJURGOA ORlllUELA. Ignacio filhti~. l'I' 123-124 
" l"OT A Ambos ankulos prct<:ntaban una mlaccióo limilat pa-o enumcnndo dcndm diferentes cada 
uno. Articulo 21. Nadie puale .., dopojado de "'' prop.doda. o dcm:hoo, oi prooailo, daacmilo o 
confinado, lino por smtcncia judicial, prot11llciada ~ las fonnu y bojo lu ....ticioaa etllbl<Cidal m 
lu leyes dd pals Articulo 26 • Nadie puede ,... pri\'lllo de la vida, de la ia.m.d o de la pmpiodod, sino 
en \Írtud de -encia diaada por IUloridad competme, y l<fÍ!ll las fonnu ~· fijadu en la ley %º aplicadu al caso CASTI!.0, IU\'mlino V. Ob cit p 224 
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pero al ser analizados fueron objetados en su redacción por algunos 

partidarios de la abolición de la pena de muerte ya que se desprendla de 

la lectura de ellos que podrla aplicarse, por lo cual se ordeno a la 

comisión redactora que los retirase y formulara un nuevo articulo el cual 

se presenlo bajo el numeral 1435
, modificando en mucho los textos de los 

articulas referidos originales, consagrando la garantla de irretroactividad y 

de legalidad. 

El constituyente de 1857 aprobó en relación directa con el juicio de 

amparo los artlculos 100, 101, y 102 cuyo texto no fue definitivo pues 

pasó previamente por una comisión de estilo que los modificó, en ellos se 

consignaba la farultad de los tribunales de conocer sobre las 

controversias suscitadas por leyes o actos de autoridad que violaran los 

derechos del individuo; por leyes o actos de autoridades federales que 

infringieran la soberanla de los estados, y viceversa leyes o actos de los 

estados que infringieran la soberanla federal; senalaba los principios 

rectores del amparo como son el de instancia de parte agraviada y 

relatividad de la sentencia; asl como el establecimiento de un jurado de 

vecinos de la parte actora que calificara el hecho. Siendo el senor León 

Gúzman miembro único de la comisión de estilo se le encomendó la 

redacción de la constitución y al llevarta a cabo transformo los articulas 

100 y 101 en los articulas 101 y 102, suprimiendo el articulo 102 anterior 

que establecla la conformación de un jurado compuesto de vecinos del 

distrito a que corresponde la parte actora. 36 

" NOTA cl te><to de dicllo p-OO<plo fue "Anlculo 14 No,. podr• aptdir ninlll'lll iey rttrooaiva Nodi< 
puede icr juzgado ni ..,..mciado. lino poc leyes dadu con llll<rioridad al hocho y ~ aplic.d.J 
a tl poc el tribunal que pmiamml< haya csubl<cido la ley" lT:.NA llA.\llREZ, frlipe. Ob cil. p 608. 
16 NOTA anlado 1O1 lol tribunal<t de la Fodcnci6n raoh......, toda anrownia que ,. -...cite 1 - Por 
leyes O ICIOI de rualetquim aJtoridad quc \-ioJe la1 ...... las individualn. JI • Por leyes o 1C1o1 de Ja 
autoridad federal que •ulnam o restrinjan la oobaania de los CllOdos, 111- Por leyes o ""°' de la1 
autoridades de <SIOI que¡., . .., la CIÍ<n de la IUloridod fcdaal Anlculo lfl2.-Todos lotjuicio1 de que 

~~ articulo antcrio< ,. ...,ria a petición de pone lll'll•ioda. poc medio de prooodimienlOI y fonnu "-.p jwldico que ddcrmilllri una ley La -mcia Mri liemptt tal que ll6lo te oaipe de iadj..;.u,, 
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Los constituyentes de 57 enriquecieron el contenido del juicio 

constitucional, refiriéndolo a los tres poderes y extendiendo su alcance a 

la violación de jurisdicciones local y federal, asl la invasión de la autoridad 

federal en el campo jurisdiccional de los estados y los actos de violación a 

las autoridades locales en la órbita de la jurisdicción federal da lugar 

también al amparo, en forma de juicio, y siempre a petición de parte 

agraviada en sus derechos personales. 

Es necesario apuntar que el amparo previsto en la fracción 1 del 

articulo 101 de la Constitución de 1857 no tuteló toda la Constitución sino 

sólo la parte de ella referente a las garantlas individuales, no controló la 

legalidad de los actos de autoridad, sin embargo, ya se hallaba la semilla 

de la posible extensión del Amparo a toda la Constitución y a toda ley. 

Pues una vez que comenzó a aplicarse regularmente la Constitución y a 

hacerse uso, por parte de los particulares del juicio de amparo, se planteó 

una cuestión de importancia extraordinaria, en la vida de nuestras 

instituciones jurldicas; la interpretación del articulo 14 constitucional, el 

cual como ya se menciono establecla las garantlas de irretroactividad de 

las leyes, y de exacta aplicación de la ley. 

En esta situación, los litigantes en primer lugar y también muchos 

juristas, arguyeron que el articulo 14 constitucional al exigir que las leyes 

se aplicaran exactamente al caso particular de que se tratare, consignaba 

la garantla especifica de legalidad, o sea la garantla de que la ley deberla 

de ser aplicada en las resoluciones judiciales. Esta interpretación tenla 

una consecuencia ineludible el juicio de amparo procedla de acuerdo con 

el articulo 102 de la Constitución, en contra de las leyes o actos de 

autoridad que violarán las garantlas individuales y en consecuencia, si se 

paniculares, limitindote i procq¡crlos y ampararlos en d a.o ._;.¡ IObn: que _.., d procao, sin 
hacer nin d«laraci6n J!ftl<fal r<sp<CIO de la ky o IClo que la ..Xivaré • AllEU.ANO GAllciA. 
Carlos cit pp l 2S· l 26 
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aceptaba que el articulo 14 constitucional, contenia una garantla 

individual especifica de exacta aplicación de la ley en las sentencias 

judiciales, deberla aceptarse, asimismo, que el juicio de amparo, procedia 

cuando se violará dicha garantla en materia judicial y en consecuencia 

constitula un remedio para reparar la inexacta aplicación de la ley en 

sentencias civiles o penales. De esta manera, se ampliaba el campo de 

aplicación del juicio de amparo. 

Pero la interpretación del articulo 14, y la procedencia del amparo 

judicial, quedó definitivamente legalizada en nuestra Ley Fundamental el 

12 de noviembre de 1908, en que se adicionó el articulo 102 a la 

constitución de 1857, agregándosele el siguiente párrafo: "Cuando la 

controversia se suscita con motivo de violación de garantlas individuales, 

en asuntos judiciales del orden civil, solamente podrá ocurrirse a los 

tribunales de la federación después de pronunciada la sentencia que 

ponga fin al litigio y contra la cual no concede la ley ningún recurso, cuyo 

efecto pueda ser la revocación.· 37 

También debe sellalarse que en la constitución de 1857 se estableció, en 

el articulo 126 la supremacía de las normas consti1ucionales respecto de las 

normas juridicas ordinarias, pues senalaba que la Constitución, leyes del 

Congreso de la Unión y Tratados eran ley suprema y que el actuar de los 

jueces estatales se sujetarla a ellos a pesar de que las constituciones 

locales y sus leyes tuvieran disposiciones contrarias.38 

Una vez promulgada esté Constitución, sufrió muchas conmociones 

que pusieron en peligro su existencia, desde el golpe de estado de 

Ignacio Comonfort hasta la invasión francesa que entronizó el imperio de 

"NORIEGACANTU, Alfomo OI> cit rp 110-112. 
11 NOTA ortkulo 126 • Eúf- las le)"' dd Cmgr<ooclt i. Uruóo que-el< di.! .... loa lnlab 
hechos o que" tuc ... m ... d ~el< .. Rqiúbla""' "'"""*'°"cid e-..... lo le) - de toda 

-.._ 11 Uru6n l.oo¡ucca de talo Eub"' .,....,., • dod>O """"""""'-""'°y~- 1 - el< i.. ..,._._. m 
_y.-.no que ¡oucdl hobcr m 111 ...._...,..o le)"' de loa Ettab" AllEl.LANO GMCIA, Carlos Ob cit 

~_:;.> 
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Maximiliano en junio de 1667. De esta fonna la constitución de 1657 tuvo 

una aplicación irregular; igual que el amparo y más aún por que su primer 

ley reglamentaria surgió hasta 1661. 

CONSTITUCIÓN DE 1917 

La proclamación del plan de Ayutla se revela como el 

acontecimiento iniciador de un grupo de levantamientos que culminó con 

la expedición de la Constitución Federal de 1657, rectora jurldica hasta 

los trágicos hechos de febrero de 1913 en los cuales la usurpación 

gubernativa de Victoriano Huerta desencadenó el movimiento 

revolucionario de restitución del orden constitucional emanado del plan de 

Guadalupe formulado por Venustiano Carranza. 

Venustiano Carranza, como primer jefe del ejercito 

Constitucionalista y con el deseo de consolidar el movimiento 

revolucionario, expidió un Decreto convocando a la celebración del 

Congreso Constituyente, que se reunió en la ciudad de Querétaro; siendo 

el mismo Carranza quien envió un proyecto de refonnas a la Constttución 

de 1657 el 1 de diciembre de 1916. 

La Constitución vigente se aparta ya de la doctrina individualista, 

pues a diferencia de la ley de 57, no considera a los derechos del hombre 

como la base y objeto de las instituciones sociales, sino que los reputa 

como un conjunto de garantlas individuales que el estado concede u 

otorga a los habttantes de su terrttorio. 

La Constitución anterior únicamente consagraba garantlas 

individuales, la Constitución actual consigna las llamadas garantlas 

~s¡<í° sea un conjunto de derechos otorgados a determinados 
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grupos sociales, que tienden a mejorar y consolidar su situación 

económica contenidas en los artlculos 123, y 27 consistentes en resolver 

los problemas, en beneficio de las masas desvalidas.39 

En lo referente a él articulo 14, esta constitución amplio la 

disposición con dos párrafos, precisando la exacta aplicación de la ley en 

materia penal y civil; en su segundo párrafo dispone en forma similar lo 

senalado por el mismo numeral de la constitución de 1657, agregando 

como requisitos para la privación o desposesión de derechos que se 

cumplan las formalidades del procedimiento. Siendo lógico que las 

sentencias judiciales y resoluciones administrativas deban ajustarse a las 

disposiciones legales conducentes.'° 

Mientras que el articulo 101 se convirtió en el 103. El articulo 102 

de la Constitución de 1657 fue ampliado en forma notable consignándose 

en él las bases de la reglamentación y procedencia del juicio de amparo, 

hasta alcanzar el grado con el que lo cooocemos en la actualidad 

pasando a ser con las reformas el articulo 107 de nuestra actual 

Constitución. 

Sin duda que, en la evolución del amparo el proyecto del articulo 

10r1 para la Constitución de 1917 ya no dejó múltiples detalles al 

"Cfll UURGOAORUIUELA, lgnocio EU~11.pp 13().IJI 
"CFR. CASlltO, lu1"<t11ioo V Ob cil p 225 
" NOTA articulo 107 Todu las conlrtweniu de que habla el articulo IOJ "' lq!Uirán a instancia de 
pan e agmiada, por ma!K> de proccdimienlos y formu dd ordm juridioo que ddmninar• una ley, la que 
se ajustara 1 las buet siguientei 1 • La Scntmcil Mri siempre tal. que tókl 1r ocupe de individuos 
p1t1icul&rts, limi1indote 1 ampanr\os )' prol~ en d C&IO csp«:ial ICJbrc que \tUC Ja queja sin hactr 
una dccl&ración aencnl al respeao de la le¡· o aao que la moti1ve, U - En loa juicios civilca o penales, 
s.ah'O los cuos de la rq¡.IA IX. el amp110 1610 pnxcderi awlrl las tm:mcias ddinitiv11 rnpeao de l11 
que no proc<da nin¡¡Un m:uno onlinario por viltild del cual pu<dan .., modificadas o monnadas, siempre 
que la \iolación de la ley se cometa en ellas. o que OO<ndida ckuante la 1<CU<la del procedinuen10, ac haya 
reclamado Of"l'IUllal11ee y prot...00 con111 ella por _.. ou rqwación. y que cuando ac haya 
oometido en primen instancia "' ha1·a alcpdo m la oq¡unda. por \ia de ..,.vio 111 • En los juicios civiles 

sólo pnxcderi el amp&ro ron111 la 1iolación de la• lr¡n del proccdimicnlo, cuando ae afec1m 
tes subtlanciala de el, y de manen que IU infraociócr dtje lin defensa al qutjoto, 1 \' • CU&lldo el 

"' pida conua la acn1mcia definitiva, m un juicio civil oólo pro«deri, adcmb del cuo de la 
antcrio<, ruando, llenindoae loa requisi101 de la ,..i. -·dicho -mcia"" contraria a la letro 

ley a¡>liQble al caao o a ou irocrpn .. ooa juridica, cuando ~ pmonas, acciones, 
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legislador ordinario, sino que le senaló bases abundantes para encauzar 

el sentido de la legislación secundaria sobre amparo, pues en el citado 

articulo se senalaron todo el conjunto de principios que rigen al juicio de 

excepciones o cosas que no han sido obje10 dd juicio, o cuando no 11.1 comprenda 1odu por omilión o 
negativa expresa Cuando se pida el amparo contn resoluciones no definitivas., flltJÜn k> dispuesto en la 
fracción anterior, se observarán estu reglas en lo que fuete conducente, V • En los juicim penales, la 
ejecución de la sen1enci1 dcfimti\'a contn la que te pida amparo w 1Uspendcd por la autoridad 
responsable, a L'U)'O cfrcio ti quejos.o le comunicari, dentro del término que íijc la ley y bajo la prole.U de 
drcir \'ctdad, la interposición del recurso, acompaflando dos copias, W\I para el nprdicntc y otrl que 1C 

cntregaci a la p.1T1c contraria, VI • En juicios civiles, la cjecuctón de la ICftlmcia definitiva t6lo 1e 

suspcndcri si el quejoso da fianu pua pigar los daftos y perjuicios que la 1Uspensión ocuionarc, a menos 
que la otra parte diera contrafianu para uegurar la rqK>sición de lu cosu al CSlado que guardaban • li 1e 

conccdmc el amparo, y p&gar los dal\os y perjuicios consiguiemes En es1e cato te aoonci&rí b 
inlcrposici6n del rt'Cllt10, como indica la rrgl1 anterior, Vil - Cuando 1e qWcn pedir amparo cnntra una 
sentencia definitiva, se solicitari de 11 au1oridad responsable copia ccnificada de l1.1 constanciu que el 
quejoso .m&lare, la que R ad1dorwi con lu que indicare 11 oua panc, dando en dla la misma autc.widad 
rci.ponsable, de un.a m1ncn. breve. clara, Ju r11.oncs que juuifiqucn el acto que 1e \'I 1 reclamar, de los 
que dejara not1 en loi. 1u101. VIII • Cuando el amparo se pida contra una tmtencia definitiva. JC 

inlcipoodri dirmamente an1e la Suprema Corte, prescntindolc el escrito ron la copi1 de la rqla que se 
habl1 en la regla an1crior, o rcmititndole por conduao de la autoridad raponuble o dtl juez de Oitlrito 
del Estado 1 que pencncz.ca La Cone dictara 1oentmcia sin mb tlimitc ni dilisencia que el escrito m que 
1e interponga el rccur10, el que produzca la olrl pane y el procurldor pncra] el l@m1e que al efecto 
designare, y sin C()mprmdet otra rucstión legal que 11 qurja contenga, IX.· Cuando te trm:e dt ectm de 
aulori<hd di1tin1a de la judicial o 1e101o de ésl:a ejecutados fuera MI juicio o daptés de concluido, o de 
actos en el juicio cu)· a tjtil.lei6n w.a de imposible reparación o que afcacn a penonu extral\as al juicio, el 
amparo 1oe pedirt ante juez de Diunto bajo cuya jurildicci6n este el lupr en que el ecto rec1am8do 1e 

ejt'Clltc o trate de ejecutarse., limrtí.ndmc la 1nmitación al informe de la anoridad. a un1 aidicncia JJ11111 
cual se citara en d milrOO auto en que se mAnde pcdtr el informe y que w verific:ari a la mAyor brevedad 
posible. r«ibiéndow: rn rllas 111 pruebas que lu panes internadas ofrecieren oytndote los aJcgalOI, que 
no pod.rln exc.cdcr de una hor1 cada uno, )' a la imtcncia que se ponunciará m la mi1m1 aud~ La 
sentencia c.auwa ejco..noria W 101 interesados no ocurrieran a la Suprema Corte dentro dd Término que 
fija 11 ley» de 11 m1na1 que e'Pf°"' 11 rrgl1 VIII Lo violación de las pnniias de lot anirulot 16, 19, y 
20 1oe reclamarin ente d Supcrior Tribunal que lo cometa o ante d juez de Ddlrito que conctpmdc. 
pudiéndose recurrir en uno y otm c.a.io 1 l.a Cone, contra la 1c1atución que 1e dicte Si d juez de Dimito 
no residiere C'D d mismo lugar m que roide la autocidad rcapons.ablc, la ley detmninari, el juez 8* el 
que s.c tu de prc~ntar el naito dt amr-o. d que podrá su¡pc:nder proviUooalmcnle d acto rccJammo, 
en los cuoi y en los lmninos que la mism1 ley establezca, X • 1..a IU'\Oridad ~ ICfá consi1Mda a 
11 aurocidad concsrondicnre, ruando no 1Uspcnd1 d acto r<damado debiendo ti.Blo y cuando mita 
fian1.1 que resulte ilw.oua o inRJfici~nte, si('ndo m estos dos ü.himot talOI IOlidlril la raponsabtlidld 
penal y mil de 11 aurondad, con <I que ofrocicre la f11nri y el que la pmlari. XI • Si c!etp<á de 
ronccdKio el amparo la aulrndad rnporu.ablc inlis:icrc en la repetición dd aao reclamado o u.aré de 
eludir la scntmc11 de la autoridad federal. scri inmcJiatamcnte trpatw!a de aJ Cll"IO y consignada - d 
Juez de Oi.,riro que OO<Tnponda, par> que 11 juzgue XII • Lo• aJcajdet y core<lcrot que reciban cq>ia 
1Uloriud1 del IUIO de formal prisión de un dctmido dentro de lu n hofu que -1a el ankulo 19, 
conrad.u desde aquel C>lé 1 disposición de "' juez., d<bcrin llamar la 11mcióa de "1• rooln rlidlo 
p&nicular rn el acto miuno de ronclutdo el término, y M no w recibe la coru&ancia ~Mida dacro de 
111 ues horas si(IUi<nle>, lo pondr1 m hbmad los inf"roctora del oniallo ci1ado J de - ddpooicióa 
M:rin consignados inmcdialam<n1e 1 l1 au1ocidad rom11•1C•11C Tarnb;éa ..,. oami,_¡. a la llllCridld o 
1¡¡mto de olla. el que »<rific.ad.o una aprehcmión no puaicre al decaUdo a d~ de ., juez dcauo de 
111 \'CinliC>JIUo hom si(IUimlcs Si la dd<nei6n ,. Y<rifocatt! fuera del ._ .., que mida el jua, al %cncionado .. agrcpri el 1Uficim1• par> - la ditlancia que hubMft -- dicho ..... J"" 
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amparo, como son el de instancia de parte agraviada, el de agravio 

personal y directo, el de relatividad de las sentencias, el de definitividad, y 

el de estricto derecho; senalando también su procedencia contra 

violaciones a la ley, o violaciones dentro del procedimiento, contempla las 

reglas para la suspensión la cual para proceder se pedirán garantlas o 

contragarantlas según el caso, la necesidad del informe de autoridad que 

ejecute o trate de ejecutar el acto, senalando la responsabilidad de la 

autoridad que realiza el acto cuando no lo suspenda, lo repita; asl como 

algunas medidas para salvaguardar la libertad del individuo. 

Se discutió un aspecto fundamental en relación con los casos de 

procedencia del juicio de amparo previsto en el articulo 107, los diputados 

argumentaron que si el amparo procede contra sentencias definitivas 

pronunciadas en juicios civiles y penales, y toca conocer de ellos a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ello nulifica completamente la administración de 

justicia de los tribunales comunes de los estados pooiéodola en desprestigio. El 

debate se centró principalmente en que violaba la soberanla de los estados, lo 

cual no prospero porque ya se habla aprobado el articulo 14 constitucional 

quedando reiterada la garantía de legalidad. 

El Constituyente de 1917 legalizó definitivamente el amparo judicial, y 

estructuro su funcionamiento. 

~fic6 la d<tcnciOn. AlEl.LANO OARciA, Corlos. Ob. cit. pp. 14l·14S. 
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CAPITULO 11 

GARANTIA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN ÉL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL 

1. - CONCEPTO DE GARANTIA DE AUDIENCIA 
2. - BIENES PROTEGIDOS POR LA GARANTIA DE AUDIENCIA 
3. - GARANTIAS INTEGRANTES DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA 
a) MEDIANTE JUICIO 
b) TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS 
e) FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO 
d) CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL 
HECHO 
4. - GARANTIA DE AUDIENCIA FRENTE A LAS LEYES 
5. - EXCEPCIONES A LA GARANTIA DE AUDIENCIA 
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Para continuar con el presente trabajo considero necesario analizar 

detenidamente a la garantia de audiencia consagrada en el segundo 

párrafo de nuestro articulo 14 constitucional; por ello creo oportuno hacer 

referencia a su antecedente directo, es decir la figura de la cual nuestros 

legisladores recibieron gran influencia para la creación de la garantia de 

audiencia; siendo esta el debido proceso legal entendiendo a este como 

el conjunto de formalidades y requisitos a los que debe apegarse todo 

procedimiento, los cuales deben encontrarse senalados dentro de la ley 

para poder ser aplicados, debiendo toda autoridad actuar con apego a 

dichos lineamientos para poder afectar en sus derechos a los 

gobemados;'2 si bien dicha figura no fue adoptada por nuestro sistema 

jurldico con esa denominación literal; considerando más adecuado para 

garantizar el correcto seguimiento en todo proceso, a la garantia de 

audiencia que como se habrá podido observar en los antecedentes 

estudiados surge, precisamente de la inftuencia que recibe del debido 

proceso legal norteamericano consagrado en las enmiendas V y XIV de la 

constitución americana; sólo que se adecuó a nuestro derecho 

contemplándose de una forma más amplia, transformando a este debido 

proceso legal en parte integrante de la garantia de audiencia, por 

establecer dentro de ella las formalidades que deben seguirse en todo 

proceso y que debe cumplir toda autoridad en ejercicio de sus funciones, 

para poder actuar sobre la esfera juridica del individuo, convirtiéndola asl 

en la mayor defensa de los derechos de los gobernados. 

" NOTA En ouu palabm es lo que conocemos como íormolidades -..cialn dd prooodimimo, 
lnlimamente rdocionodas ceo la ¡¡araJOia de l<plidad. que es~ de la pranlil de oudicncia; 
lo aul ccofuma ron la definición dodo por d b•iMo de ln> .. ipcionet Juridicu de la UNA.\I, a 
l de R1 oln lltruonlml~ 0.- abcoOo, Mbioo, UNAM y Edo<nal Pomia, S. A. de C. 

, 199 120 f.olaqucococllla"Se-pordct>olo...,_,kplal-de-y-do 
¡uridoa>y ¡roces.si que ... ---poder ......................... .....,_._. 



Dichas formalidades requieren de un análisis más detallado para 

llegar a su conocimiento y comprensión; asl como entender el alcance e 

importancia que representa para toda persona dicha garantla; razón por 

lo cual se inicia de la siguiente forma. 

CONCEPTO DE GARANTIA DE AUDIENCIA 

La palabra audiencia proviene del lalln audienlia, no significa más 

que el acto de escuchar. la mayor parte de las encidopedlas o 

diccionarios jurldicos consideran a la palabra audiencia como el acto a 

través del cual la autoridad ya sea tribunal, juez, o soberano, oye al 

particular en defensa de sus derechos o pretensiones, ofreciendo 

pruebas y exponiendo los argumentos que estime necesarios, 

estableciendo una comunicación entre las partes y el juzgador. •3 

En el derecho procesal hispánico audiencia fue el nombre dado 

para determinados órganos jurisdiccionales, de niveles medios o 

superiores (como lo fueron las Audiencias de la Ciudad de México y de 

Guadalajara, durante el Virreinato: o como en Espana las Audiencias 

territoriales y provinciales). Procesalmente hablando la palabra audiencia 

0 NOTA Audiencia· consiuc tn el acto, po1 parte de kn tObcranos o autorid.ks. de oir a las pmon&i, 

que nponcn. rcdaman o K>lic1tan alguna cos.a ~uridk\2....M~ Ob cit aipra nota 42 p 
26S 
Audiencia • VOl dnwadl del ,·nbo lalino audirc. m ai aupción íoreme es d KIO dt oir un juez o 
tnOOnal a la p&nc que compuc« en demanda de que le ta admini•fldl ;u.id.a. o el tml8do 
comunicando lo, autOJ para que: aqudla "'~ lo que atimc: pmccdmle 1 .. dmdlo ~kisalil 
lwidiR!aPIA!ll1. Bartdona, I~ Francitoo Sri'- Editor. Tomo ln:I, 1910 
Audiencia • El acto por intmncdio dd rual una auiorid8d admini•rati\"I o judicial. m tUncióa de jw:pr, 
O)'< 1 lu panes o recibo w pru<bas En este ta11ido, ll aidicncia es un medio de~ atno las 
panes y el jun )11 que: 1nstitucionllmrt11• es 11 oasióa pera oportar pnxtm e in..- .....,.. ..,. d juez 

~f&K~itJllliíli~ llu<not Aira, ArJ<a!inl. Edilorial ~ Alploilll 



se emplea para denominar el acto procesal complejo y público, que se 

desarrolla en la sede y bajo la dirección de un órgano jurisdiccional, en el 

que intervienen las partes, sus abogados, y los terceros cuya presencia 

sea necesaria para la realización del acto (se habla de audiencia previa y 

de conciliación, audiencia de pruebas y alegatos, de audiencia 

constitucional, etc.).44 

Tratando de adecuar las anteriores consideraciones con lo 

ser'lalado por nuestro articulo 14 constitucional en su segundo párrafo 

pues corno ya se mencionó es donde se encuentra consagrada la 

garantla de audiencia, asl corno tornando en cuenta lo indicado por tres 

grandes juristas como lo son José Ovalle Favela, Ignacio Burgoa Orihuela 

y Juvenlino V. Castro; se puede conceptuar a la citada garantla de la 

forma siguiente: Garantla de audiencia es el derecho que permite a 

cualquier individuo, antes de ver afectados sus derechos o intereses; ser 

oldo por la autoridad que debe resolver conforme a la ley, teniendo la 

oportunidad de presentar argumentos y pruebas que sean útiles en su 

defensa, contra el acto de autoridad que le cause afectación.'5 

1968 Tomo! 
" CFR OVALl.E F AVEl.A, lo!oé, <.i11111lill.l:1!!1HillKi!lmln_dd.l'r~. Mexico, Edi1ori.al Me. Graw 
llill / ln1crarncric.111& Edilorcs, S A de C V, 1996 p SI 
0 NOTA Este concepto se deduce como qutdo ld\a18do de tu considcncioncs mencionadas y de la 
lectura de las ddiniciooes indicadai por Jos tres jurillU citados Jott Ch'lllc Fnela. Ignacio Burgo.a )' 
JuHntino \' Castro, que en interpretación del pínafo wpndo del aniculo que .e anahza han wftalado el 
primao que ... te denomina garantia de audimcia al dendio que d ankulo 14 Consti1ucional otc.ga a toda 
pcrson1 para que, prc\iamcnlc a cualquier acto de IUtOriiclld Cf1C pMda llrgu 1 pri't·ula de su• dertc.hos o 
posoioncs, ,. le dé una oportundod raronable de defcalmc en juicio, de rrnbar y de alepr ante los 
1rihunalcs independienl<>, imparcialos y ostabltcidos con &11erioridad en la ley" OVALLE FA VELA 
lose G111111ia1.Co0>Uluelll!l&le1.ddJ'11M)O, p SI El iqundo de dios l<ilala, ·¡_.. aarantia de audiencia 
implica la principal deferua de que dispone lodo (IOborMdo &m1e a lot actot del poder público que 
1icndan a afectarlo en "'' deroch1u o m '"' i,..,.,..." BUllGOA ORlllUEl..A, l(IJllCio l.u GllM!ill 
lndiridu.alcs. p S24 Y d tcrcuo indica que .. l>cr«:ho dr 1Udimci1 te refiere a u111 fomaJl1quepmnile1 
los indi\·iduot oponcnc 1 los taos artutnriol de las 1Utoridlda. cuando a&al loa pri"·an de 1111 dacchos 
negándolos a los p<opio• afccudot los beneficio• de,,._..,,. pnxedimimos que In permil&n .., oOlo, 
en IUI CJ.ccpciontl. &rM'Jmrnl.cloneJ y rlfCUJ10S., y .Un 111U, 1 condtcionar lu fetOluciona dl'finitivu 1 

una congruencia mire lo alq¡ado y lo raudlo " CASnO, Juvmtino V OI> cil p 210. O. didlu 
cont<pcioncs ron~deto como la mü ~ por IOllal.- de IOnna mü ap<eifica las CM"IC!atllicu de 
<>1a ¡¡aranlÍa, el lldlalado por d primn a110< ciado, pua cno ..,e al menciocw CljlOCifica-u. que .W.. 
ti.be< un juicio p<<>io, m el cual te de opoounidod de probar y defender el dmcho afoctado, 111< una 
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Es decir la garantla de audiencia persigue en esencia, el derecho a 

defenderse a través de un procedimiento, de ser escuchado en toda 

plenitud; razón por la cual se comprende el contenido de esas 

formalidades esenciales que requiere lodo procedimiento para que el 

mismo se considere constitucionalmente garantizado. 

Lo anterior se puede corroborar con lo senalado en este sentido por 

el jurista Narciso Bassols quien realizó un amplio análisis respecto de lo 

que debe entenderse por juicio de acuerdo con el segundo párrafo del 

articulo 14 constitucional en comento, en el cual a mi modo de ver 

equipará la palabra juicio con la garantla de audiencia siendo que el juicio 

es una de las partes integrantes de dicha garantla; sellalando asl como 

partes del juicio, primero que el afectado tenga conocimiento de la 

iniciación del procedimiento ante la autoridad; segundo que se cumplan 

con las formalidades esenciales del procedimiento permitiendo a los 

afectados de forma amplia la posibilidad de ofrecer pruebas para 

comprobar las afirmaciones y las contradicciones conforme a las leyes; 

tercero la posibilidad de que las partes den sus argumentos respecto de 

los resultados del procedimiento presentando sus conclusiones ante la 

autoridad que deba resolver y por último que se resuelvan las cuestiones 

debatidas a través de una sentencia.~ Asl se puede apreciar como en 

autoridad comp«cnte e imparcial. cstablccid.t con 1111criorid.td al hecho. hoce mM lkil y cntcndible la 
~sibilidad que tiene 1odo individuo de defender y ul't-aguardar ai1 derechos e interaa 

NOTA N11ci'° Rasllll• en R1 obra intitulad.a La Nueva Ley A¡rvia explic.a de una forma dctalloda que 
e1, lo que la J!llantia del Kl!Undo pirrafo del 111iculo 14 constitucional e.Use cuando habla de la "'""d.td 
de juicio Jlfl:\io en d ~ !lit C1.1mpl1 ron lu fonnalidades ctmcialct drJ prooedimim10 y lo que es 
cicrtamcn1c una proc«etón J'&fl los miembros de la toeicd.d. a que la pérdida o afl'Cbci6n de Jos 
derecho• del individuo. no"' dcri•Tn de un acto ..t>itnrio de la "'!untad de los ddaudoros.ldpoda • ..,c 
hoya una organu>eOÓQ csul>k<odl I"' las lcye1, confonno 1 la cual y dentro de los priacipiol abitr.aoa y de 
aplicación general, w: dicten raotucloncs ajmas a lu pcnonu que lu motlwo y la aifran por lo tamo, 
resoluciones equilibrad.u. n.ctonalcs )' jusiu FJ juicio conlidmdo dt me US1C.. no a ocn COll que d 
conjunto de m<di<>• establecido• en 1u ley°' poro 1*:cr posible la rnokocil>a de los ooallidoa y la 
declaración del dct«ho en ad.t caio, de un modo """"" impenonal y ~ Confonne 1 aw 
iJeu, lo• clcmcnto• •mladenmen1e aiblllncialcs de un juicio y 1u fomm ....a.i.. del p<oadimimto 
oo pucdcn comiuir en oua cosa que en lo li(!Ui.,.e r,;,_., ~al abrinc la aocuda dd procedimiento el 
afretado Imp. conocimiemo de 11 iniciación de 11 imlmcil c:omiltitndo me cmocilll~o no dt en que 
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verdad se creó una garanlla que no sólo sel\ala un debido proceso legal, 

sino todo un sistema de defensa del gobernado en contra de los actos de 

autoridad que le ocasionen alguna afectación. Siguiendo el razonamiento 

antes sellalado la Suprema Corte de Justicia ha emitido tesis 

jurisprudencia! sel\alando precisamente que la garanlla de audiencia 

consiste en dar la oportunidad al particular de poder defenderse rindiendo 

pruebas que acrediten los hechos en que se finque su defensa; y la de 

producir los alegatos para apoyar su defensa en argumentaciones 

jurfdicas; obviamente esto supone la necesidad de que los hechos y los 

datos en que se basa la autoridad para iniciar un procedimiento que 

pueda afectar al particular sean de su conocimiento para que este en 

aptitud de defenderse.47 

sepa que ame lA aulorid.1 se ha inici.to un puxoi1micn10. lino que sepa de acuerdo ron las leyes 
VigallCS O de los términos de la demanda. las cuestiones a debatir y tu rosiblcs CORtcCUCOCÍIS QUC se 
producirin. que en Cid& momcnlo dd prooedimimto d demandado lcnga conocimiento de lo que va a 
ha«nc y se le den los mtdios de dcíenu. 1-A tegunda rondición que debe llenar un JUicio para que se 
cumpl&n 111 formalidAdcs CK'llciaJn del procedimiento, es que rsic organizado confortM a lu leyes que lo 
establcr.c.an de modo que lal afirmadones rd"ermtcs 1 hechos en que lodo dcr«ho 1e funda y de los que 
dah-e loda sauencia. M: prueben. K ecrediten en el procedimiento, de tal forma que quien tcKtcnga una 
cos.a la demuestre y quien M>Stcnga 11 contraril acredite también a1 wncidad, elle requisito fund&mrnt.al 
de la prueba cstari cumplido cuondo lu leyes fijm una forma paro romp<obar las afirmaciones y lu 
contradicciones, butando ron que en cada roomento del proccd1miento en que un dalo o hecho tenga que 
JH001.nc, se conceda ron respcdo 1 el un1 oponunid.d para prubarlo y un medt0, una forma pti1I hacttlo 
En leca ltttnino como forma ellCOcial dd proc:«dimtcnco te prctenta el que llegue un instanle en que 
agotada la tramitación 1e dt opcw1Unidad a lo1 interesados. pu11 que argumcnlcn y condcn1en los 
rcsultado1 del pnxcJimiento, pramtando ante la a.i1oridld que deba rnoh'tt las conclulione1 de la 
tramitactón Por Ultimo, iodo procalm1im10 debe concluir con una 1en1mcia, que ~lva tobfe lu 
cuestiones dcbattdas y que al mi1IDO ttelnpo fije la forma de rumplir la 1ct0lucaón E.ate aitcrio ha •ldo 
obw:n-.do p.an la inloJWcución del citado anKulo ancndiéndok> romo ll garanlia de audiencia Narciso 
llu.ol• cii.do poi CRU-l MORAU'5, C.,lo• A lm_Mkl¡~(~ Mnico 
Edi1on.J PomJa. S A de C V , l 9n p 1 &-23 
"AUDIENCIA. RESPETO A 1.A GARANTIA DE DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR 
LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINA.'I EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU 
CONTRA La gatll1!i1 de audiencia comitle fund4mm1al.-r m la Opo<tUnidad que se conccdc al 
panicular de inten'tn.ir par• poda defcndmc, y na in1~ w puede concn:w en dos upeao1 
C>Cnciales. a Mbcr 11posibilidadde1mdir rrurba• que aaod11cn lot hocho1 en que se finque la JefeN&, )' 
la de producir alrgllos para apoyar esa miuna dtfcm.1 con lu arsul'Mnlacionts jwidicu que w estimen 
pertinentes F.Jlo prcsuronc, ob\iamcnlc, la nr<aidad de quc los hochot y datos en los que la .. oridad .. 
bau pan iniciar un pnxcdimicnto que puede rulminar coa privación de dcr«hot.. 1UD del ronocimiauo 
del panicular, lo que se tnduc<: oiem¡n m un lelo de no<iflCKión qur lime po< finalidad qur aquel se 
cnlae de cuáles soo coas hochos y ui e11é rn a¡>lilUd de dcfrnd<ne De lo ronttario la audiencia multaria 
prácticamcnle imilil, pucsao que el pr...,,.o afretado no ....na en condiciones ele uber cp.t pruebu 
~ qué alq¡a1os formular a fin de ronuadocit los argu-os de la autoridod. " no ronooo lu 
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Como puede apreciarse la garantla de audiencia esté lntimamente 

relacionada con el debido proceso legal; ambas instttuciones se 

complementan pues no se podrla hablar de una garantla de audiencia si 

no se siguieran determinadas formalidades dentro del procedimiento, 

especlficamente sel'lalado por la ley, que dirijan el actuar de toda 

autoridad para con el gobernado, y el actuar de este frente a aquella; o 

viceversa no se podrla hablar de que se siguió un debido proceso legal 

en la causa de cualquier particular, si no se le ha dado oportunidad de 

defenderse, de ser oldo; y en el cual la autoridad actúe con estricto apego 

a la ley. 

La garantia de audiencia como se ha podido observar implica la 

principal defensa de que dispone lodo individuo frente a los actos de 

autoridad que tiendan a afectarlo en sus derechos e intereses; puesto 

que todo sujeto frente a la autoridad se encuentra en una relación de 

supra subordinación, en la cual los actos que realiza la autoridad tienen 

como ámbito de operatividad la esfera jurldica del partiaJlar. 

Para continuar el estudio de esta garantla se daré paso al siguiente 

apartado donde se comentarán los bienes que tutela dicha garantia y que 

son de gran importancia para el ser humano. 

causas y los hechos en que Csl:a se IJX>)'Ó pMI iniciar un procedimiento que pudina afeaarlo en su C'lfen 
juridica 
Séptima Epoa S<gund. Sala Scmanano Judicial de la Fcd<nción Tomo 199-204 Tm:en Pane Pjg 
85 
Volumen« 199·204. p.ig U Amparo en misión 25921115. Luia Salido QuiroL ll de noviembn: de 1915 
Unanimidad de 4 "'"º' Ponente Catlo• del RJo Rodliguu .W-e. Ma1ud Gulióm:z de \'duco 
Amparo en rt•itión 1487115 Am:lia Valdcnáin de C"""6n 2S de novicmln de 1915 Unanimidad de 4 
\'Otos Ponente Carlot de Sil\'1 Na, .. Autente Mara..cl Gutiátu dr Vduco 
Amparo de re>itión 1598115. Dinon Toledo de Ruy s.ntbcL lS de novicmln de 1915. Unanimidad de 4 
\'OIOt Ponente Carlos del Ria RodrisucL Autcnlt. Manuel Gutialu de Vduco 
Amparo en rc>isión 15511/SS. Olivia Mdis de Rivera. lS de no~de 1915 Unoaimid-1de4 VOIOI 

~kl· dd Rlo Rodrisuu Aulnllt Manuel Guti<ritz de Vdaa<o 
\ ~ r<>i•ión 159"5 Rianlo Salido lbona 2S de noviembre de 1915 -· Carlos del RJo 



BIENES PROTEGIDOS POR LA GARANTIA DE AUDIENCIA. 

La Garantla de audiencia corno ha quedado precisado en párrafos 

anteriores se ha entendido como el derecho que permite a cualquier 

individuo, antes de ver afectados sus derechos o intereses, de ser oldo 

por la autoridad que deba resolver conforme a la ley, teniendo la 

oportunidad de oponerse de presentar pruebas y alegaciones que sean 

útiles en su defensa contra el acto de autoridad que le cause afectación; 

según lo senalado por el articulo 14 constitucional en su segundo párrafo 

que además establece dentro de su texto los bienes que dicha garantla 

protege, siendo estos la vida, la libertad, la propiedad, posesiones y 

derechos, mencionándolos según la importancia que revisten; situación 

por la cual se analizarán a continuación. 

a) El primero de ellos; la vida es el bien más importante para todo 

ser, pues como se verá, es la base para poder ser titular de cualquier 

derecho; el pensamiento filosófico se ha concretado ha considerarla 

como una idea contraria a la extinción o desaparición del ser humano, 

traduciendo a la vida en el estado existencial del sujeto.'8 La vida es una 

de las caracterlsticas más generales de la especie humana, comprende a 

todos los individuos sin distinción, por toda su existencia es decir desde 

su nacimiento hasta la muerte; ya que la vida como se viene senalando 

es precisamente existir.'9 

En relación con lo anterior se puede hacer referencia a lo senalado 

en el articulo 2250 de nuestro Código Civil, que dispone: La capacidad 

Rodri¡¡ucz. Au><nlc Marud Gutilrrcz de Vd&oro 
"CFll IJURGOA ORIHUELA, lgnocio, LaaJilnmilllnlfuillu&la. p ll9 
"CFR DAZDRESCIL U.i• Glnnli&L~. Cuan.o Edición, Me1ico Editorial Trillas, S A 
dcC \', 1990 p M 
'° NOTA · lo 22 -• La capocidld juridia de Ju pcnonu fir.iu• ,. ldquicre por el nocimicnto y ,. 
picnle muenc. roro dadc el momento en "" un indi>;&.o es COOC<bido, ...,. bojo la l'fOlea:ióa de 

1 se lo tiene por noádo pm lot efottot doclondos m el p<esmt< C<>dito • Código c;,;1 par1 d 



jurfdica de las personas fisicas se obtiene por el nacimiento y se pierde 

por la muerte; lo que implica que el nacimiento es necesario para que el 

hombre sea sujeto de derechos, considerando como nacido al ser desde 

el momento en que es concebido o sea cuando empieza a existir. 

Nuestra constitución no garantiza que cada hombre viva lo que 

quiera, sino que busca proteger la relación de las personas con el Estado, 

sin incluir las afectaciones que la vida puede sufrir a consecuencia de la 

misma naturaleza humana, que es perecedera, ni de las eventualidades y 

accidentes que provienen de las fuerzas naturales. 

A través del vocablo vida la garantfa de audiencia tutela la 

existencia misma del gobernado frente a los actos de autoridad que 

pretendan privarlo de ella, es decir que el Estado no puede privar de la 

vida a un ser humano sino como resultado de un enjuiciamiento, en el 

que tenga oportunidad de oponerse, de presentar pruebas, y de alegar 

sobre sus derechos, debiendo concluir el juicio con una sentencia de 

acuerdo con la ley, esto de acuerdo a lo senalado por la propia garanlfa 

de audiencia en su texto, y según el concepto de la misma que se esta 

manejando. 

En atención a lo senalado considero necesario haoer mención al 

hecho de que nuestra Carta magna en su artfculo 2251 párrafo tercero 

determina los casos en que puede legalmente privarse de la vida a una 

persona, siempre que se cumpla con los requisitos ya mencionados por la 

garantfa que se estudia, siendo las hipótesis contempladas en este 

precepto, ados delictivos verdaderamente graves. 

b) El segundo bien tutelado por la referida garantfa es la libertad; la 

Distrito Federal 
" NOTA: aniculo 22 • Qucd¡ prohibida la pma de muortc por delilot poliliaJI, y m eu&n10 1 los 
dcmá~ sólo podri imponmc li traidor 1 11 l'llril m gu<m au.njen, 11 porricido. li homicido oon 
1IC\'Osi&, prcmcdiloción y \'mtajl, li incaidiorio, 11 pll¡iorio, 11 ..it...ior de Qllli-11 pirlll y 1 lot """ $VCJ del orden truhtar COClllituc>óft Pol:.a de los F.audos Unidos~ 



que se encuentra lntimamente vinculada con la vida pues como se 

menciono en párrafos precedentes, la vida es fundamental en nuestro 

régimen jurldico para ser titular de cualquier derecho, es un presupuesto 

esencial y necesario para que la libertad se produzca; se trata pues de 

esencias que se entrelazan en forma tal que la persona humana no 

podrla ser, sin su calidad de libre y la libertad sólo puede producirse en el 

ser.52 

La libertad se externa en una facultad genérica de actuar, real y 

trascendentalmente, de la persona humana, lo cual implica la 

consecución objetiva de fines vHales del individuo, y la realización 

práctica de los medios necesarios para su obtención. Este actuar 

genérico de la persona, se puede desplegar de diversas formas en 

diferentes campos, produciendo una libertad especifica es decir cuando 

la libertad se ejercita encaminada a ciertos objetivos sé esta hablando de 

una libertad concreta (libertad de expresión, libertad de pensamiento, 

libertad de trabajo, libertad de imprenta, etc.) estas libertades especificas 

constituyen aspectos de la libertad genérica del individuo encaminada a 

ciertos fines.53 

La libertad no es total, sino que sufre de una serie de restricciones, 

para facilitar la convivencia humana, pues se producirla un verdadero 

caos si no existiera un principio de orden que regulara dicha convivencia, 

ya que la pretensión de hacer valer un interés personal sobre los demás 

individuos, aniquilarla al régimen de relaciones humanas; las limitaciones 

se establecen por el derecho siendo una condición indispensable para 

toda sociedad; asl la libertad sólo puede desempenarse si no dana a 

otras personas. Este principio de limHación a la libertad se aplicó 

precisamente para proteger el interés privado, pero dicho criterio se 



amplio limitando a la libertad cuando su ejercicio significara un ataque al 

interés social o estatal, porque el Estado o la sociedad en general 

también podrlan verse afectados por un desenfrenado uso de la 

libertad.~ 

Las disposiciones especiales referentes a la libertad que contiene 

nuestra constitución, estipulan los casos y los requisitos que permiten a la 

autoridad restringir la libertad, ya por razones de interés social es decir 

por perjuicios directos a la sociedad, por una alteración del orden jurldico 

a través de ataques a la convivencia pacifica, y frecuentemente por dano 

a un particular. Asl el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo 

previene que la privación de la libertad requiere de un procesamiento 

formal ante un tribunal previamente establecido, lo cual implica la 

imputación concreta, de una audiencia. de una oportunidad de 

defenderse y de aportar pruebas, resolviéndose mediante una 

sentencia.55 

Lo anterior indica que la libertad se preseiva por la garantla de 

audiencia corno facultad del individuo, en sus variados aspectos es decir 

en sus libertades especificas, extendiendo la protección constitucional a 

todas ellas frente a cualquier acto de autoridad que importe su privación, 

aun cuando del texto de dicha garanlfa se considere que hace alusión 

especifica a la libertad personal. 56 

c) El tercer bien tutelado por nuestra garantía de audiencia es la 

propiedad, que es de gran importancia, porque representa el derecho de la 

" CFR BURGOA ORlllUEl.A. Ignacio Dl:!~ComlinKiooll.MoiQDO p !29-!JO 
" NOTA Esta tituactón ha tido confirmada por la comunidad inrcmacional pun inclUJO en la 
DECLARACIÓN USIVERSAI. DE LOS DF.JlEOIOS HUMANOS en .. anlculo 29 punfo oq¡undo ha 
oellalado "En el tjetcicio de ai1 Jc,.chol y en el di1fru1e de .., libaudcs, IOda rmono ..wi 
solamente RJjdl. 1 lll limitaciones esaabltcid&s por 11 ley coa d UrUco fin dt atqurar d reconocimiavo y 
el respeto de lo1 detcchol i· libcrudcs de los danM, y de utilfaccr lu ¡...., w-'<• de la monl, del 
orden público y del bicnnur s-.1 m uno ooci<dod clcmocritia • 
" CFR RAZl>RESCIL Luis Ob. ci1 p 11 

~GOAORlllUEl.A, Ignacio ~.p !40 
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persona misma ya que nuestra primera propiedad es nosotros mismos, nuestro 

yo, nuestra libertad, nuestro pensamiento, mientras que todas las otras 

propiedades derivan de aquélla y la reHejan; puesto que el acto de 

propiedad consiste en la imposición libre de la persona humana sobre las 

cosas.57 

En nuestro sistema jurldico fundamentalmente la garanlla de 

propiedad se encuentra declarada en el articulo 27 Constitucional en sus 

tres primeros párrafos,58 enmarcando dentro de ellos precisamente la 

facultad que tiene el Estado por tener la propiedad originaria, de constituir 

la propiedad particular aunque sujeta a las modalidades que necesite el 

interés público, esta garantla se encuentra lntimamente relacionada con 

la garantla de audiencia, que impone a cualquier autoridad la obligación 

consistente en observar frente al gobernado, una conducta que estriba en 

realizar todos los actos que tiendan a la observancia de dicha garantla; al 

ser'lalar esta en su texto que no se puede privar a una persona de los 

bienes materia de su propiedad, si el acto no cumple con las fonnalidades 

esenciales que se configuran en la mencionada garanlla. 

La propiedad es el derecho real por excelencia, y como se acaba 

de ser'lalar se encuentra protegida por la garanlla de audiencia en sus 

tres derechos subjetivos consistentes en el uso, disfrute, y disposición del 

bien, siendo el primero la facultad del propietario de utilizar el bien para la 

satisfacción de sus necesidades, con el segundo el duer'lo de la cosa 

puede hacer suyos los frutos (civiles o naturales) que produzca, y en 

"nR CASTRO, Ju\'rntino V. Ob ci1 pp 1911-199 
11 NOTA· Articulo 27 • "La l"<>ri<dad de l&s 1imu y lj!IJ&S com¡>1md1du denuo de lot limites del 
tcni1orlo n.JCional, concspondc origirwiamcn1.c 1 la Nación. la cual ha tmido y 1tmc ti dttccho ck 
1ransmi1ir el dominio dc ellas a los panicularca, '°""ituycndo b propiedad p<iuda 
Las expropiaciones sólo podrán hac<nc po< CIUS& de utihdad p(Jblica y ma!Wlle indemniucióa 
La nación lmdri en lodo tiempo el d<rocho de impontt • b propiedad p<i•·ada las modalidades que dicte 
el inlcrés p(Jbliro, así romo el de rqpilar, en b<ncficio tocial, el 11p<twtthamienlo de lot eklllallos 
na1uralcs aucc¡i1iblcs de apropiación. ron objc<o de boca una disuibuci6n cquilatiu de la riqueza 
p(Jbtica. ruidar de 1U contaVación lograr el desarrollo cquilib1.clo del pais y el 1otjorulicnio de lu 



cuanto al tercero es la facuHad de poder celebrar sobre el objeto actos de 

dominio (venta, donación, arrendamiento etc.). La propiedad es una 

relación jurldica existente entre una persona, a quien se le imputan tales 

derechos, sobre una cosa, y un sujeto pasivo universal que tiene la 

obligación negaliva de no vulnerar, afectar o entorpecer su ejercicio.59 Es 

decir que la propiedad traduce una forma de alribución o afectación de 

una cosa a una persona por virtud de la cual ésta tiene la facultad juridica 

de disponer de ella ejerciendo actos de dominio, es juridica porque 

implica para su titular la potestad de imponer su respeto y acatamiento a 

todo sujeto, y para éste (cualquier sujeto) la obligación de abstenerse de 

vulnerarla o entorpecerla. 

La propiedad se encuentra contemplada de dos formas una como 

derecho subjelivo civil razón por la cual las controversias sobre a quién 

debe atribuirse una propiedad por tener mejor titulo, y a quien debe 

prohiblrsele el uso, disfrute y disposición de esa misma propiedad que se 

controvierte, corresponde ser resueHa por las autoridades competentes 

ordinarias, quienes examinarán el fundamento y contenido de la 

litularidad misma; y otra como derecho público subjetivo, siendo este la 

garantia de que la autoridad no puede lesionar, nulificar o poner en entre 

dicho una propiedad, sino en el caso excepcional de que la sociedad 

requiera urgentemente de ese bien atribuido a una persona, la cual debe 

cederlo por una razón social de beneficio general. En este sentido se ha 

determinado por jurisprudencia de la Suprema Corte, que el amparo que 

se promueva por violación a la garantia de audiencia en cuestiones de 

propiedad sólo constatara si las autoridades en detrimento del quejoso 

incurrieron en contravención a ella, es decir que mediante este juicio no 

se califica la propiedad, no se resuelven situaciones en el sentido de sellalar 

~de ,;da de la población runl y urbana ." ---< ~ RGOA ORlllUEl.A, lgnocio Las Gnntiu l~ p S40. 



quien es el propietario, sino únicamente en el de señalar si fue respetada la 

garantla de audiencia cumpliendo con los lineamientos que en ella se 

establecen: siendo retterada dicha jurisprudencia en diversas tesis 

sel\aladas por Tribunales Colegiados.60 

"° NOTA PROPIEDAD l...u rucstioncs de rropicdad no pueden dccidirs.c en el juicio de guantiu. sin 
que anles hayan sido resucitas por d juez del oonocimicn10 dd negocio, quedando 1 sa.h·o los derccllos de 
quien alegue cu propiedad, pua que los cjeu.a en la \Íl y forma que oorrcspond1... ante lu 1u1oridades del 
orden comün 
Quinll Epoca Pkno Apéndice de 1995. Tocoo VI, Pane SCJN TCl.is 394 Plg 261 
Ampuo en revisión JS6118 Amu.o.u Mormo Perfecto J de tnM7.o de 1919 Unanimi<Ud de once volos 
Amparo en rniiión 293118 Flota Atalís y coags lo de tn1yo de 1920 UnanimidAd de ocho votos 
Amparo en revisión 7SlnO Pantoja y P1moj1 Manuela 4 de OO\icmbrc de 1924 Unanimidad de once 
\'otos Ampato en revisión H9n4 •rmona•. S A Cía de Vinos y Licores 6 de mayo de 1925 
Unanimidad de ocho \•otos Amparo en TC\isión 15'4Jf2'l. C.nnuJ.lcz E.ucuio 11de1tpticmbrc de 1925 
Unanimidad de ocho VOlos 

PROPIWAD. PROCEDENCIA l>EI. AMPARO CONTRA \10LACIOSES Al. DERECHO 
DE La juriiprudcocia que 11 Su~ma Cune de Justicia ha establecido, en el ~l~o de que las cucstkmcs 
de propiedad no pueden d«:idinc en el juicio de garantlu, iin que antes hayan sido resucita& por 111 
au1oridadcs judiciales correspondientes. i6lo :Ugnitiu que en el juicio corutitucional no puede 
deu:nninarsc a quién de dos panes oontendtcnlcs corresponde l& propio;ad de un bien cueiüonado, pero 
cuando no existe 111 di'J'IUI• y se rcclam1 la violación del dencho de propicdld y éslc 1e ha aacditado en 
debida forma. el amp.azo n proc.tdcntc, poJ \.iolación de Ju garantW que com.agra el articulo 14 
conS!itucional. pues e51e prcccplo garantiu ronlra la prh·ación, sin forma de JUicio, no sólo de la polC:Sión, 
sino de rualquicr derecho 
Quinta Epoca Tatcr1 Sala Ap<ndic~ de 1991 Tomo VI. Pane SCJN Tesis l9S l'ig 261 
Ampuo m raisión en mlleru de: trabajo 76HIJQ Uribe hlu G1briol y coags 10 de lbnl de 1940 
Unanimidad de cua1ro \'Otos Amparo ciV11 en re.,,.isión 74116 Dustartll.nlc Luis Felipe 21 de abril de 
1941 Cinco \'Otos Amparo ci\.il en rniUón 1346/.41 García Adclaido 20 de octubre de 1941. 
Unanimidad de ruatro \.'Otos Amparo directo en materia del trabajo H6'V4 I Ptfcz Jolié lt 20 fk octubre 
de 1941 Unanintidad de cuatro voto1 Ampam ci'il en rc,isión 11111142 Tones de Han&ndcz 
Espttanz.a J de no\.icmbre de 1942 Cinco \.l\Jlos 

PROPIEOAll, PROTECCION Al. OERECI IO DE, MEOIAl'ffE El. AMPARO Cuando,. trall 
de hacer rc:spctar d dcu:cho de pmpaiad y no de rcJOlvcr oonticnda acerca de quien sea ltgdimo dudk> 
de un bien, proudc d ju1cto de g.uandu, p&l'I el solo cfecao de que, reconocido aquel derecho, 1e 

mantenga en su goce el propidario, micntru 1e resuch·c en un juicio conuadK:torio, s.i ., derecho debe 
subsistir 
Quinta Epoca Tae<n Sal> Fuente A¡iáldice de: IQQI Torno 1'1, 1'111e SCJN Tesis 3% Pig 26<> 
Ampato ci,il en rc-.i1K>n 2139.'4 I tlora Maria dcJ Refugio 17 de julio de 1941 Unanimidad de cuatro 
\·0101 Amparo civll en rC\iltón 1146141 G.arcia Adclaido 20 de octubre de 19-41 Unanimidad de cuauu 
\.'OIOS Amparo a,;1 en lC\.ÍÜÓn %21141 Riandc Rían.Je Adolfo 24 de JUiio de 1942 Cinco \.-OC.OS 

Ampuo m '"'isión 626142 Fninco ¡· Conés Eduudo JO de ¡ulio de 1942 ClllCO ""°' Amparo civil en 
rc-.i\tón 51Jtil42 Amaro Andtca 17 de oa:ut.c de IQ.42 Unanimidad de cuatro \.dos 

PROPIEOA!l ALCANOo !>E SU PROTI:CCJON MEDIA...,'TE JUKIO DE AMPARO 
11'DIRECTO PROMOVIDO l'OR TI;RURO EXTRAÑO Cuando 11 li1is 1 1et0lva m el &ITll'lto no 
tiene por objdo duimir una dis¡"1Ut1. de proptcdad ftnc.ada rn l.a cdubictón de liiulos dc dominto 
conlradtc:torio1. sino Unic:amcn1c Cllableccr ai K tBmgrcdtó o no la garantia de tudlePCia del qutjoto, 
quien ic dice popktario del inmueble connpordimtc )' 1ercuo o.trafto al ptocafünim10 de: dondt emana 
d acto reclamado, p1111 lo cual eihibe un titulo ""º tendi<nte 1 d<m<Hlr>t ne dm<ho. es incuetlionable 
la prOC<denci1 del amporo indirmo, procitammte ron¡uc d 111i<ulo 14 roru1ituciooal pra-t la falto de 

~co.,.., una \iolación dirm1 1 la can. Mogna En nas cuarruunciu, la roaoesión dd am¡wo 

~I 



Este bien al igual que el de la libertad no es total pues sufre de 

limitaciones como se desprende del articulo 27 constitucional que 

menciona en su tercer párrafo la facultad que tiene la autoridad de 

imponer modalidades a la propiedad privada por causa de interés público, 

estas modalidades se traducen en restricciones respecto del uso, disfrute 

o disposición de las cosas; o bien en el cumplimiento por parte del dueno 

de verdaderos actos positivos con motivo del aprovechamiento de ellas, 

en cuanto a las causas de interés público generalmente se encuentran 

especificadas en los reglamentos administrativos; otra limitación es la 

referente a la expropiación por causa de utilidad publica la cual como se 

verá en apartado posterior aparte de ser una limitación a la propiedad, 

sólo tiene el erecto de que le mantc:ng.a aJ quejoso en el goce del derecho que dke tener, micntru se 
rcsucl\·c en el juicio ci\1il oonespondicntc li tal dciccho debe o no subsistir, lo que implica que en el juicio 
de amparo no 1e preju1.ga sobre los \.idos legales que pudiera lcnct el rncncioRldo titulo 
PRIMER TRlllUNAL COLEGIADO I;); MATERIA CIVIL om. SEPTIMO CIRCUITO No ..... 
Epoca Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación y RJ Gaccu Tomo: V. 
MAml de 1997 Tesi• VII lo C J C Pig Al6 
Amp110 en n:\'isión 11196 Filibcrto Gonr..álcz Parra 1defebrerode1996 Unanimidad de votos Ponane 
Adrián A \'cndaOO Constantino Scaturio Alfredo Sánchcz C11tt'lán 
VC.UC Semanario Judicial de la Ftdcr1Ción. Quin11 I~ Tomo XLVI, pig 24S4, tesis de rubro 
"PROPIEDAD. RESOLUCIONES SOBRE LA, EN FJ. AMPARO" 

PROl'IEDAI>, \'IOl.ACI0!.1'5 AL DERECHO DE CUANDO SON ANAUZABU'.S EN EL 
AMPARO Si bien rs cimo, que m los juicio1 de garantiu no es dab&e dilCUtir ni raolva IObre 
cuestiones de dominio CU)'I arr-cciación compete 1 los ju«cs del orden comJn que cono1.can de los 
asuntos respC'cti\'OS, t&mbiCn lo n que tal altnio no es aplicable cuando no 11e ali mohiendo a quien de 
dos ranc-s contmdien1es corresponde 11 propiedad de un bitn cucsaionado, sino lo que k' reclama a 11 
.. -iolación del derecho de proptcdad, pues entonen, es perfectamente 1cgaJ que tt lnllice tal circunmncia 
por lo• Tribun1les FeJcnlC\, y• que este dera:ho como cualquier Olro debo ,... pniq¡ido en virtud de las 
garanliM que conugra l.t Cvrutitudón Política 
SEGUNDO TRlllUNAI. COLEGIADO DrJ. SEXTO CIRCUITO Ocu·~ Epoa Tribulllles 
Colcgi1dos de Circuito Stminario JudiciaJ de la ~·cdcración Tont0 XV-11 Fcbc"ao Tesis VI 2o s.&6 C. 
Plg 476 Amr&ro t'f1 rt\isión l()(Jl9 Angeles Tones Noccfo 26 de abril de 1919 UMnimidad de vocos 
Poncntc Amoldo Nijen Virgen Scae1.lno Emquc CrUpin Campo! R.amircz.. 

PROPIEDAD. PROffCCION AL DERErllO DE, MEDIAATE EL AMPARO Cuando oe uau 
de hacer respdlf d dcn:cho de prop;cdad y no de rcool•u ""1<iendl l«fQ de qu;m - lq¡itirno duct.o 
de un bien. Pfuc<dc el juicio de garant&as., pan d 10k> cícao de que, R'CXJftOCido aqud dau.ho, 11e 

mantenga en su goce aJ proptcl&rKJ, micntru tt rc.Jd .. 'C en un juicio corurllhcloño, li ai dcrtcho debe 
subsiS1ir 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAl>O DEL SEXTO CIRCUITO Ocu\'a Epoa Trñilllles 
Cole¡¡i1dos de Circuito Sernln&rio Judicial de la FodoneiOO Tomo XIV-Julio Pig 730 
Amparo en mioión 250/llQ CNZ Miria Lara Landrrot 2Q de lllOllO de 1919 Unanimidad de vol°' 
Ponente Gusm,, Cahillo ~I S«rcurio Jott Mario Madiorro C.utillo 

~ptndieedcJurisprudeneia 1917-19&~. CIWllP11tt, Teois2J4, pigina661 
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también es una de las excepciones a la cual se enfrenta la garantla de 

audiencia; y que consiste precisamente en privar de la propiedad de un 

bien a su titular.8
' 

d) El cuarto bien tutelado por la garantla de audiencia es la 

posesión62
, cuya situación ha sido interpretada en forma similar a la de la 

propiedad, es decir en el aspecto de que el juicio de amparo no resuelve 

respecto de quien detentara la posesión en un conflicto, sino en el sentido 

de que para afectar dicha posesión se deben reunir los requisitos 

establecidos por la garantla de audiencia; para demarcar con exactitud el 

alcance de dicha garantla respecto a la posesión, hay que precisar los 

elementos que la componen y distinguirla de la mera tenencia material de 

un bien y que no esta jurfdica ni constitucionalmente protegida. 

La doctrina senala la existencia de una teorla subjetiva, para la cual 

los elementos integrantes de la posesión son el corpus (tenencia material 

o poder fáctico de disposición de una cosa) y el animus (intención de 

conducirse como dueno de la misma), segün esta teorla a falta de alguno 

de dichos elementos la posesión no existe y por consiguiente no estarla 

'
1 CFR. CASTRO, Ju\mino \' Ob cil p. 2m. NOTA En relación con lo maniícsado considero 

necesario scA&lar en que consisten Lo e•p<0piación. b modalidod y la utilidad piblia paro hacer más 
cnrcndible 11 limitación a 11 que se sujeta 1 la proptcdad, rarón por la cual a continuación te transcriben 
Ju siguirntcs definiciones con el fin primordlAI de 1elarv un poro m&s el puma antccior. 1 .""Expopiación 
rs la acción y cfmo de o.popW E.xproriar, t«mino rompuesao de ex. palabra lazina que cs.prct.a f'umi 
de. )' propio. que alude a p<rtcncncia. o oca d dmdio de p<opiedad que coonpoode a una pcnona. 
signific. pri\'11 de 11 pmpicdad de un bitn " ... 1itul11, roe moti\o'OI de utiltdad pjblica., OlorPndo'e a 
cambio una indcmni1.ac.tón " Se fundamenta el dcncho de apropiación en cJ printipto de JOlidaridad. en 
vinud dd rual, d intcrls pa11irular cede ante d tupalor de 11 rolccti"idAd, azmdim.io a la función IOCiaJ 
que ~ cumplir la institución de ll J"fOfitcdad 2 - "'LI utilidad públia en ICIUido smCrico, ab&rca lrcs 
UUJ.al cspocificu La utilidad raJbha en k'l\lido ctlrictn. o 1e1 ruar.Jo d bien c•propiado se destina 
dir~c a un snvicio pubhco, la ulihdad IOCial. que 111C car.ctcriia por 111ilfaca de manera inmediata 
y directa una clase social dclcrmirud.a y mcdiatamcmc a la c.okcti,idad, y la utilidad 11acional, que cxi8C' 
,. ulisf"81 la n«Wdod que licnc un palo de odo¡car medidas para 1- &ente a r.ituacioca que le 
afecten como midad politiu y como rntÑ!ad inlcrnacional " l · MailbJld p~ 11ptfK.1 '"modo 
de sa odc m.naíes:&sledc: m11cou, noJo 1 RI 'u dan• dd IM1n mc.tut Cf1r t.tpUÍQ bint ,..,._ )'ddc:rtUYda 
que ruaSe o no rmbu W' '°• sm que: iu ruahlrt. tie cmibte o dc:slJu)1 MI ClllCllQI" Par ...Widld 1 la popiaMd 
l"''oJ.odcl>cac...ttncd--do:...,fanaa¡wücado:cncta..,..a11·-..,.-.r,...,i. 
fil:'" 1.nba do: 111 rr..,...i.I LEMUS GARCIA. llail ~- O.U.a odocalo. to1éU<o 
E.,.,.¡ S Ado:C V.1996 n> 2Jl.ll9.2U 

GOA ORlllUH.A. Ignacio W..Gloaliu.lllllim\illn. p ~J.S4() 
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tutelada por la garantla de audiencia. De igual forma existe la teoria 

objetiva y que es la que acoge nuestro código civil, en la que se 

abandona no sólo por inútil sino por perjudicial y equivoco, el mencionado 

elemento intencional (animus) para explicar la integración jurldica de la 

posesión. Para esta leerla, la posesión se traduce en un poder de hecho 

ejercido sobre una cosa por una persona, pero para que ese poder pueda 

considerarse como posesión, se requiere que quien lo desempella pueda 

ejercitar conjunta o separadamente todos, alguno o algunos derechos 

normalmente atribuibles a la propiedad; es decir el ius utendi, el ius 

fruendi, o el ius abutendi. 

El poder que se ejerce sobre una cosa tiene un origen una causa, 

si tal causa por su naturaleza jurldica genera para quien desempella 

dicho poder, cualquier derecho normalmente atribuible a la propiedad 

excepto el de disposición se esta frente a una posesión derivada 

(arrendamiento, Comodato); en cambio si dicha causa produce sobre al 

que ejercita el poder de hecho todos los derechos derivados de la 

propiedad incluyendo el de disposición será una posesión originaria 

(compraventa, donación). 

El segundo párrafo de nuestro articulo 14 constitucional no 

distingue sobre si la garantla de audiencia tutela a la posesión originaria o 

a la posesión derivada, es lógico detenninar que protege ambas. máxime 

que el Código Civil63 considera como poseedores ambos tipos. En cambio 

la simple tenencia material de un bien cuando falta la causa que produce 

el poder no es posesión y por tanto no esta tutelada por la garanlla de 

audiencia. 

" NOTA anirulo 791 • Cuando m vinud de un lelo juridico d pJopictario Clllrqp a roo U111 cou. 
concediéndole el dct<eho de 1<1cncfla 1~-.e en 111 poder m ali.i.d de wufrllauario, 
arrmdalario, aa«dor pi!<OO'llicio. dcpotillrio u OltO lilulo anilogo, los dos IOll poMQlora de la cosa El 
que la posee a tirulo de propietario tiene una pot<sióa <>riginaria, d ocro, una poiaibn daivaila. Códiao 

~el Distrito Fedral 



Tratándose de conflictos posesorios, es decir de cuestiones en que 

exista disputa de dos o más personas por la posesión de un bien la 

garantla de audiencia es eficaz para preservar cualquier tipo de posesión 

independientemente de la causa por la cual se haya constituido, siempre 

que no sean actos ilegltimos; o sea que tal como sucede con la propiedad 

mediante el juicio de amparo por lo que toca a la violación de dicha 

garantla no se deciden cuestiones posesorias, es decir controversias 

entre sujetos que se disputan la verdadera posesión de una cosa ya que 

lo que persigue el juicio de garanllas es tutelar a cualquier poseedor con 

abstracción de la causa que alegue o impugne contra actos de autoridad 

que no hubieren observado las exigencias sellaladas por tal garanlla. En 

este sentido existen diversas tesis establecidas tanto por la suprema 

Corte como por los Tribunales Colegiados.60 

"NOTA l'OSESION, AMPARO EN MATERIA DE OERECllO A LA La1 cuCSlioncs de propied.d 
deben dcbatinc ante las autoridades judM:ialcs del orden comün. ames de planle&rlll! rn el amparo, y 
cuando 1< ua11 de una ~rovcnia sobn> po!<Sión. el derecho a ésta dd>c ser mucho por la autoridad 
judicial del orden civil y no en el amp&10. puts kls ju«cs fedcl-aJcs 16'0 tienen que concnune a mantener 
en la po1CStón 1 la rcnona que real o positivammlc la tenga. cuando tie tralc de dcspojarll de ella, Un 
llenar lu formalidades ctcncialct dd proadimicmo, pero no decidir a quien roncsponde aa posesión con 
arroglo a la ley 
Quinta Epou Stgunda Sala Scmatwio Ju<hcial de la Federación Tomo LXVIII P>s !ISO Amparo 
adminisirati'u en rc·,ilión 17S~l39. ·~·cda1eión de Coklnias de Tacubaya•, D F 9 de mayo de 1941 
Mayoril de tres \'OCoi Rclalcx. Gabino fraga 

l'OSESION PARA l.OS EFl'CTOS llEL AMI' ARO La l">lnión "'K<!'llble de scr rnp<llda 1 

tran:s del juicio deo g.arantW.. por dar d in1.erts jwidico c.apu de 1itr 1fcctldo por un acto de .. oridad, no 
es otra que la originaria, que 1e tiene en conctp:o de ducOO, o t. de car•ctcr deri\'ldo, ~ w: aJcanza por 
,;nud de un Ido juridico com.l d arrmiamicnto, prenda. depót.ito, ncttna. lin que. por tanto, hule 1A 
mm 1cncncia de la cou., lin causa o titulo juridico alguno, par• de.terminar qut el ocupercc tenga un 
inlnés protcglblc para los efectos dd ampcu De Olra manen se coneria el pchgro de \"Ol\'U ind'raivu 
lu witmcias dictadas en juicios cootr.did:01io1 acata de la propiedad o ('OtCSión de inmuebles. p.tes no 
fallarla rualquin miembro de la familia del dtmandado o induto domc1uco al s,c:nicio de la miwna., que 
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Existe también la llamada posesión perse que es la verdadera 

posesión, la que tiene directamente su titular, esto es el individuo por si 

mismo ejerce el poder de hecho sobre la cosa; y la posesión secundum 

quid que es la que tiene una persona por representación o mandato de 

otra ejemplo: mandato, deposito, albacea, por consiguiente como ejerce 

tales derechos a nombre de otro y por ello no puede reputarse como 

sujeto activo de la garantla de audiencia, pues serla ilógico que cuando 

se revocara el mandato el mandante tenga que entablar contra el 

mandatario juicio con todos los elementos a que alude el segundo párrafo 

del articulo 14 Constitucional para obtener la entrega de los bienes. 

Evidentemente la protección constitucional se refiere a la tenencia 

material de los bienes con el animo de poseerlos a titulo suficiente, sea 

legitimo o ilegitimo y no la simple ocupación de tales bienes. La garanlla 

constitucional se otorga para el efecto de que los jueces federales hagan 

respetar la posesión como un derecho genérico, del Qléll no se puede 

privar a nadie sino cumpliéndose con los requisttos conslttucionales, sin 

convertirse en jueces ordinarios que tuvieren que dilucidar si la posesión 

es correcta o incorrecta. 

e) El quinto bien protegido por la garantla de audiencia son los 

derechos65 es a través del concepto derechos como la garanlla de 

audiencia adquiere gran alcance en beneficio del gobernado pues 

comprende cualquier derecho subjetivo, real o personal. Definiéndose los 

pri\.·in.clc de la po~n de un inmueble )' adjunta a su p<dimmlo c<>Nlilucional un.A CICritura de 
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derechos subjetivos como facultades concedidas a la persona por el orden 

jurídico, de tal manera que mediante esta idea se demarca el ámbito de los 

mismos y la esfera de los simples intereses no protegidos por Ja mencionada 

garantia. El derecho subjetivo es una facultad concedida o preservada 

por la norma jurfdica objetiva. 

Según la teorfa de Bonnecasse podemos explicar los derechos 

subjetivos como el cumuló o summun de facultades o pretensiones que 

adquiere una persona dentro de la situación jurfdica concreta en que se 

coloca, lo que equivale a considerar a Ja norma objetiva como la fuente 

de los mismos; Ja sttuación jurfdica concreta es la actualización particular 

de la hipótesis general establecida en la norma de derecho objetivo. 

Para Recasens Siches el derecho subjetivo en estricto sensu es 

aquella situación en que una persona se halla en una relación jurldlca, en 

virtud de la cual se le atribuye por la norma la facultad de exigir de otra 

persona el cumplimiento de cierto deber jurfdico. según esta acepción 

estricta existe un derecho subjetivo a favor de una persona cuando ésta 

tiene la facultad de exigir el cumplimiento de un deber correlativo de otra, 

o sea cuando llegado el momento tiene la facultad de impetrar el auxilio 

del aparato coercitivo. 

Se deduce que no cualquier facultad derivada de la norma debe 

reputarse derecho subjetivo, sino sólo en la medida en que la sttuación 

jurfdica concreta nazca o se origine una obligación, debiendo ésta 

preverse en la situación jurldica abstracta legalmente estatuida. por ende 

cuando la norma de derecho objetivo no consigna a cargo de uno de los 

sujetos abstractos respectivos ninguna obligación a favor del otro, no 

existiré derecho subjetivo, ya que para que esto suceda es menester que 

la facultad personal inherente a una situación concreta sea imperativa, 

obligatoria y coercitiva de tal suerte que otro sujeto deba inexorablemente 



GARANTIAS INTEGRANTES DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA 

La garantla de audiencia, como se ha comentado la encontramos 

consagrada en el segundo párrafo del articulo 14 constitucional, está 

garantla se encuentra integrada por cuatro subgarantias que son, la 

existencia de un juicio; dicho juicio debe seguirse ante tribunales 

previamente establecidos; que en dicho juicio se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento; y en el cual las sentencias 

que se emitan sean de acuerdo con las leyes establecidas con 

anterioridad al hecho. 

Dichas subgarantlas están lntimamente relacionadas, pues no 

puede haber un juicio sin la existencia de un tribunal con la autoridad 

suficiente para resolver s.obre el asunto; dicho tribunal a su vez requiere 

actuar de conformidad con los requisitos y formalidades senalados en la 

ley para el seguimiento del juicio, el cual se debe resolver de conformidad 

con las leyes expedidas con anterioridad, como puede apreciarse estas 

subgarantlas en su conjunto conforman la garantla de audiencia razón 

por la cual afirmo que es mucho más amplia y completa, que el debido 

proceso legal. Por ello creo necesario abundar sobre su integración y 

contenido, ya que reviste gran importancia para la defensa de los 

derechos del individuo, debiendo senalarse las partiaJlaridades que 

presenta, es decir explicar las caracterfsticas de las cuatro subgarantlas 

que conforman a la garantla que se analiza. 

a) MEDIANTE JUICIO 

Consiste en la garantla de los gobernados para acudir a los 

tribunales en defensa de sus derechos; obedeciendo a una razón de 
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o del particular que pretenda privar a un individuo de la vida, de la 

libertad, de la propiedad o de cualquier derecho, el articulo 14 

constitucional exige la intervención de los tribunales, en forma de juicio, 

es decir, mediante el planteamiento de la respectiva controversia y su 

consiguiente decisión.66 Dicha garantla equivale a un procedimiento; a la 

función jurisdiccional por medio de un grupo de actos relacionados entre 

si a erecto de un fin común; o sea una resolución que establezca la 

dicción del derecho no necesariamente en un conflicto jurldico si no en 

que cualquier procedimiento, se dé oportunidad a la persona a la que se 

le vaya afectar en alguno de sus derechos, de que se oponga al acto de 

autoridad respectivo o a las pretensiones del particular que trate de 

obtenerte a su favor, dándose la posibilidad de que surja una verdadera 

controversia de derecho. 

Dicho procedimiento podrá substanciarse ante autoridades 

jurisdiccionales; o administrativas, o judiciales. Entendiendo como 

autoridad jurisdiccional aquella cuyas funciones primordiales y normales 

propendan a la solución de conflictos respectivos de la competencia legal 

que tengan, mediante la dicción del derecho (civiles y laborales). Como 

autoridad administrativa aquella cuya función primordial estriba en la 

realización de actos administrativos, pero tiene atribuciones 

jurisdiccionales para resolver alguna controversia que se presente 

(fiscales). Como judicial la que pertenezca al poder judicial cuya función 

principal es la dicción del derecho (penales). En este sentido hay que 

diferenciar la oportunidad legal de defenderse de los actos de autoridad; 

de la impugnación de esos actos pueda hacerse mediante los recursos 

establecidos en la ley; en el primer supuesto se estarla hablando de la 

garantla de audiencia, en el segundo se trata en virtud de la anterioridad 

~ .... ~ ... , 
~Q 



del acto, de un medio de defensa posterior el cual generalmente se 

presenta dentro de los actos administrativos. 

b) TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS 

Corno se habla mencionado el juicio debe seguirse a través de los 

tribunales previamente establecidos, esta subgarantia se encuentra 

lnlimarnente relacionada la garantla senalada en el articulo 13 de la 

Constitución en el sentido de que nadie puede ser juzgado por tribunales 

especiales, siendo estos los que no tienen una competencia genérica 

sino casulslica es decir conocen de un detenninado negocio para el cual 

fueron creados. Al senalarse que deben ser previamente establecidos 

nos indica la existencia de los tribunales con anterioridad al caso que 

pudiera causar afectación con capacidad genérica para resolver un sin 

número de casos y durante tiempo indetenninado. De igual forma se 

relaciona con el articulo 17 de nuestra Carta Magna pues este precepto al 

establecer la garantla de que nadie podrá hacerse justicia por si misma; 

sino que tiene el derecho a que se le administre justicia a través de los 

tribunales expeditos para impartirla conforme a la ley, reitera la 

competencia de estos para resolver las controversias que se susciten. 

En este sentido hay que mencionar que por tribunales no debe 

considerarse únicamente a los que se encuentren dentro del poder 

judicial, sino que debe considerarse a todas las autoridades ante las 

cuales deba seguirse un juicio ya que como se dijo en el punto anterior 

este es el procedimiento a través del cual el individuo podrá oponer su 

defensa al acto de autoridad ya sea jurisdiccional; administrativa; o 

judicial y más aún que cualquier ordenamiento legal que regule la función 

jurisdiccional de la materia que corresponda debe set\alar la oportunidad 

~ra el individuo en contra del acto de autoridad. 



c) FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO 

Tienden a garantizar la efectividad de un régimen juridico en el 

planteamiento y en la tramitación de las controversias, para asegurar que 

los contrincantes tendrán oportunidad de hacer valer y de comprobar sus 

derechos, asl como evitar la actuación arbttraria de las autoridades. Las 

indicadas formalidades esenciales consisten primeramente informar al 

presunto afectado de la iniciación de un procedimiento en su contra, 

haciendo de su conocimiento las exigencias del particular o de la 

autoridad, según el caso, enterándolo de la cuestión que es objeto de la 

controversia y de las posibles consecuencias que se producirán como 

resultado de dicho trámite; en segundo lugar se requiere también que se 

otorgue al afectado una oportunidad razonable para que pueda presentar 

sus defensas a través del sistema de comprobación es decir aportando 

las pruebas pertinentes y relevantes para demostrar los hechos: de tal 

suerte que quien sostenga una cosa pueda comprobarla, y que quien 

estime lo contrario pueda a su vez con el derecho confirmar sus 

pretensiones: en tercer sitio se requiere que cuando se agote la etapa de 

comprobación se dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes, o sea que argumenten y condensen los resuhados del 

procedimiento ante la autoridad encargada de resolver; y finalmente que 

el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre 

las cuestiones debatidas, lijando con claridad el tiempo y forma de ser 

cumplida. 

d) CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL 

HECHO 

Esta es una confirmación a la garantla de irretroactividad de las 

normas contenida en el primer párrafo del articulo que se comenta, 

~na que la ley aplicable al acto que se realiza debe de existir, es 

61 



decir debe tener contemplada la hipótesis de derecho que da surgimiento 

al acto de afectación. También viene a ser una confirmación de la 

garantla consagrada en el articulo 16 de nuestra Carta Magna en el 

sentido de que todo acto de autoridad que pueda causar una afectación 

al gobernado debe de estar debidamente fundada y motivada, si bien 

como es sabido por fundamentación se debe entender el marco jurldico, 

que los preceptos que se invoquen sean aplicables al asunto en cuestión 

cualquiera que sea la materia de que se trate, mientras que por motivación 

todos los argumentos lógicos y jurldicos a través de los cuales la autoridad 

considera encuadrada la hipótesis normativa para emitir el acto; asl toda 

controversia que se suscite ante las autoridades debe resolverse de 

acuerdo con lo establecido en la ley; la última de las formalidades que se 

exige dentro de un procedimiento o sea la resolución que decida sobre 

las cuestiones en debate debe ser dictada conforme a derecho, 

cumpliendo no sólo los requisitos establecidos dentro de la garantla de 

audiencia sino además debe cumplir los senalados por el primer párrafo 

del articulo 16 constitucional consistentes en una debida fundamentación 

y motivación. 

La garantla de audiencia es el medio de defensa que tiene el 

particular frente a la autoridad respecto de cualquier acto que produzca 

afectación al individuo; en este sentido la Suprema Corte ha manifestado 

que la garantla de audiencia es de observancia obligatoria únicamente 

tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de 

propiedades, posesiones o derechos de los particulares, más no asl 

cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar 

al afectado de algunos de sus bienes o derechos, pues tales actos se 

~le"'".'"'""' ........... j«<id"" __ .. , 
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motivación) que establece el articulo 16 Conslilucional.67 

La garanlla de audiencia de nuestro articulo 14 Constitucional se 

integra, como se ha comentado, mediante cuatro subgaranllas, 

formándose la garanlla de audiencia mediante la conjunción 

indispensable de todas ellas, por lo cual es evidente que aquella podrla 

ser violada al contravenir una sola de las cuatro subgaranllas que la 

integran, por virtud de la Intima vinculación que existe entre ellas, el 

gobernado encuentra en el segundo párrafo del articulo 14 de la 

Constitución una verdadera y sólida protección a sus derechos y bienes 

integrantes de su esfera jurldica. 

La garanlla de audiencia, como garanlla de seguridad jurldica 

impone a las autoridades del Estado la obligación consistente en 

observar, frente al gobernado, una conducta activa, que estriba en 

realizar lodos y cada uno de los actos que tiendan a la observancia de las 

exigencias especificas en que el derecho de audiencia se revela.69 

Normalmente en la mayorla de los asuntos que se presentan en 

donde es posible que se realice un acto privativo por parte de la 

au1oridad, que cause una afectación a la esfera jurldica del particular, se 

deben satisfacer los requisitos que la garanlla de audiencia establece 

previamente a la realización de dicho acto; sin embargo existen algunas 

situaciones que por disposición de la misma Constitución o por la 

interpretación de ella se hace se eximen del cumplimiento de dicha 

garantía o la facultad de oponerse a dichos actos se presenta con posterioridad 

a la afectación producida por el acto de autoridad, mediante los recursos que la 

ley otorgue al respecto; estás son las llamadas excepciones a ta garanlla de 

"AUDIENCIA,. SEGURIDAD JURIDICA. GARA!>'TIAS DE ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE 
MOl.ESTIA DE mr~ES o DEREatos DISTINCIÓN ARTICULOS 14 16 CONSTITIJCIONAl.ES 
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audiencia las cuales se analizaran con mayor detenimiento en apartado 

posterior; sirviendo este comentario sólo para hacer referencia de la 

existencia de estas. 

GARANTIA DE AUDIENCIA FRENTE A LAS LEYES 

Por lo que respecta a la efectividad que tiene la garantla de 

audiencia la Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia69 en 

la que se destaca la importancia de la garantla que se analiza al senalar 

que la garantra de audiencia no sólo constituye un derecho de los 

particulares frente a los actos de autoridades ya sean administrativas o 

judiciales, sino también frente a las leyes de tal forma que el poder 

legislativo se ve obligado a consignar dentro de la ley los procedimientos 

necesarios para que se oiga a los Interesados brindándoseles la 

oportunidad de defenderse en los casos en que sus derechos puedan ser 
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afectados; por las autoridades en aplicación de las leyes establecidas, sin 

llegar al extremo de que para cumplir con dicha obligación, se vean en la 

necesidad de escuchar a los posibles arectados por la ley que se va a 

emitir, antes de que se expida pues resultarla imposible saber quienes 

podrlan verse afectados por las hipótesis en ella planteadas. 

En relación con lo antes mencionado la misma Suprema Corte ha 

ser'lalado en tesis jurisprudencial70 que la garantla de audiencia debe ser 

respetada por encontrarse consagrada a favor de cualquier individuo, 

dentro de nuestra Carta magna en su numeral 14, aun cuando la ley 

ordinaria y especlficamente aplicable al asunto de que se trate no ser'lale 

disposición expresa para su acatamiento. 

lo anterior confirma el hecho de que para poder afectar la esfera jurídica 

de cualquier gobernado se deben cumplir los requisitos ser'lalados la garantía 

de audiencia consagrada en nuestra constitución; esto sin pasar por alto que en 

la misma constitución o mediante la interpretación que se hace de ella se han 

establecido diversas hipótesis en las cuales no es necesario cumplir con dicha 

garantla previamente al acto de molestia, siendo suficiente brindar con 
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posterioridad la oportunidad de defenderse del acto que produce la 

afectación al derecho del individuo las cuales se analizan en el apartado 

siguiente en virtud de la importancia que representan. 

EXCEPCIONES A LA GARANTIA DE AUDIENCIA. 

Como antes lo sei\ale se presentan algunas situaciones jurldicas 

que por manifestación de la constitución o por la interpretación judicial 

que se hace de ella respecto de estas situaciones; se realizan actos 

privativos por parte de la autoridad que producen alguna afectación a los 

derechos del particular, los cuales no satisfacen los requisitos senalados 

por la garantla de audiencia sino que permiten ser combatidos con 

posterioridad a su emisión; tales situaciones son el objeto de estudio de 

este apartado las cuales no deben pasarse por aho, ya que revisten una 

importancia trascendental dentro del estudio de nuestro articulo 14 

constitucional, por ser situaciones prácticas que suelen presentarse; y 

que se han denominado como excepciones a la garantla de audiencia. 

La primera excepción a la que haré referencia, es la que se 

presenta por interpretación de la Suprema Corte mediante jurisprudencia 

respecto a la expropiación, figura establecida en el segundo párrafo del 

articulo 27 constitucional la cual sólo podrá realizarse por causa de 

utilidad publica y mediante indemnización. Como ya se habla mencionado 

con anterioridad se establecen ciertas limitaciones dentro del ejercicio de 

los derechos del individuo, con el fin de facilitar la armónica convivencia 

de la sociedad; la expropiación consiste en una limitación al derecho de 

propiedad la cual se realiza con el afán de satisfacer algún interés 

~que beneficie a la sociedad en general. Siendo tal vez esta la 
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causa según la Suprema Corte por la cual el Constituyente no senaló 

dentro del precepto que se cita, como requisito para realizar la 

expropiación, el que se concediera al posible afectado la garantla de 

audiencia.71 

Sin embargo puede ser posterior si asl lo establece la ley 

secundaria que regule este tipo de actos pues según se desprende del 

segundo párrafo de la fracción VI de dicho articulo, las leyes de la 

federación o de los estados en sus respectivas jurisdicciones 

determinarán cuando es de utilidad publica; realizando la declaración 

correspondiente la autoridad administrativa, y estableciendo el 

procedimiento a seguir para su realización. Asl la ley de expropiación de 

1936 establece que contra la declaración respectiva podrá interponerse el 

recurso de revocación; además de prever la existencia para el particular 

del derecho de reversión cuando el bien expropiado no haya sido 

utilizado para el fin al que dio causa la declaración respectiva. 

Cabe mencionar que si bien es un hecho que el particular no goza 

" EXrROPIACION. LA GARANTIA IJE AUDIENCIA NO RJGE EN MATERIA DE. En nwcri& de 
Qpropiación no risc la garantia de pre,;,, audiencia conugrada C'f1 d artkulo 14 de 11 Constitución 
FC'daal, J"OIQUC ese 1equisi10 no esti comprmdido mtre los que ICl\ala el antc:ulo 27 de la propia Carta 
Magna y no putdc 1dmitirsc que c•isia contradicción mue las disposiciones con1midu en ambos 
pre«ptoi. por 'Cf" C"oidt'ntc que el ptimcro dC' dlot establ«e una regla g~ para da«hos subjetivos, 
mientras que d 1irgUndo, amp111 gatantiu MX:il.lei. que por IU propia naturalc:.r.a. c:stin por encima de lo1 
derechos incfü-iduaJei a los que restringe m su alana liben!, m ténnioos dd ankulo lo de la propia 
Ley Fund&menlal 
S<ptima Epoca r1<00 Apéndice de 199l. Tomo 111. Pane SCJN Te.is 6l Pi¡¡ 46 
Amparo en r.-.it.ión 2KOll62 Comra~11 Eléctrica de Sinalo&. S A 22 de jumo de 196l Unanimidod de 
quince votos 
Amparo en fC'\isión 4320/70 Alina Üflega \\!¡ de Hcntjón 4 de mayo de 1971 Unanimid.d de dieciséis 
\'Olos 

Arnpuo rn rtvisión s.498169 \'ictntc Ctlis. Jiméou 29 de jurUo de 1971 Unanimidad de di«iocho 
voto' 
Amparo en re'i'tón "Q3G-'b5 redro Ruiz Reyes y C018J 6 de julio de 1971 Unanimidad de diccKxho 
\'otos 
Amparo en rovilión 1671nl Fondo Unido Re),.,.., AC 19 de frl><ero de 1974 U111nimidad de 
dieciocho 't'OIOS 

NOTA P0< inllruccione• del Tnt.inal Pleno. esta rcsii .. publi<ó ..,.....,,_. m d tomo V, Junio de 
1997, pi¡¡ ~.del Sem&nario Judicill de la F<dencilin y su Got<ta, NO\..,.. É¡ooco, con Wll odiciOn en d 
rubro. pua quedar oomo sigue "EXPROPIACIÓN, LA GARANTiA DE PRE\1A AUDIENCIA NO 

~MATERIAIJE" 
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de la garanlla de previa audiencia frente a actos expropiatorios, ello no 

significa que no puedan impugnarse mediante el juicio de amparo, el cual 

si bien no procederá por violación a la garantla de audiencia si podrá 

proceder si se viola la garanlla de legalidad consagrada por el articulo 16 

constitucional 

Respecto de esta excepción hay una salvedad que es interesante 

comenlar, pues si bien como se ha manifestado de la fracción VI segundo 

párrafo del articulo 27 constitucional se desprende que la ley secundaria 

reglamentará el procedimienlo a seguir para la expropiación; la Suprema 

Corte a través de la Segunda Sala en inlerpretación de esta circunstancia 

ha senalado en algunas tesis aisladas que la garantla de audiencia en 

esta materia podrla ser previa si asl lo estableciera dicha ley secundaria, 

razón por la que de senalarse esta como requisito para emitir el decreto 

expropiatorio y no se acatara, entonces si se estarla contraviniendo el 

articulo 14 constitucional. 72 

La segunda excepción que mencionaré, es la relativa a la facultad 

exclusiva que el articulo 33 de nuestra Carta Magna concede al Ejecu1ivo 

Federal consistente en hacer abandonar el temtorio nacional, 

inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente. En este sentido si dicha facultad que 

determina claramente este precepto como exdusiva del ejecu1ivo, la 

ejercitará una autoridad diversa, se contravendrla dicho precepto por no 

" EXPROPIACION, GARAJl.'TIA DE PREVIA AUDIENCIA EN MATERIA DE Si bien el aniailo 27 
constitucional no cstabltec 1A garantil de rrnia audteneia en materia de~ 1i las leyes 
ordinarias conceden ex dert'Cho 1 k» afmados. w lesión por lu aitcridadcs rc:speaMt. implia la 
\iolación del aniaJlo 14 constitucional 
Quini. Epc>a S<o"Und1 S.Lt S<monorio Judi<i1I de lo Fcdcr1ci6n Tomo l.XV Pig 599. Jiromc AnJ!cl 
Luis · 12 dC' julio de l 940 · cinco \'OtOI 

EXPROPIACION, GA~'TIA DE PREVIA AUDIF.NCIA EN MATERIA DF. Si bim lo Sq¡unda Solo 
de Lt Supremo Cone ha resucito que la e>propiación "' ~ po< un klO dt kllicroola, y que, por tanto, 
no es irl!fü ble la audiencia de quien ,.., a ICf P.prop&ado, eae altalo no a aplicabic cuando en la 
lcgisl1c' uiste pr...:cp<o que dispone Lt audimcia dtl aícciado 

~-_.;>Qii!pá.q_,ca Segunda S.Lt Semanario Judicial de lo Federación Tomo LXV. Pig 2llJ Tubilla lor¡c.· 



cumplirse los requisitos que el mismo establece; en esta forma se violarla 

la garantla de audiencia. 

Si bien dicho articulo prosaibe el juicio previo, no, niega en 

perjuicio de los extranjeros tas demás garantlas individuales consagradas 

en el capitulo 1 de la constitución haciendo posible que el extranjero 

acuda en demanda de la justicia federal cuando su expulsión sea de 

manera ilegal, violando la legalidad que debe revestir todo acto de 

autoridad. 

La tercera excepción a la que haré referencia es la que se presenta 

en materia tributaria en lo concerniente al cobro de impuestos y demás 

créditos fiscales, esta se desprende del articulo 31 fracción IV de la 

Constitución en la que senata como obligación de los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos, asl de la Federación como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes, en el cual también la 

Suprema Corte ha interpretado que esta proscrita la garantla de 

audiencia previa; pero no asl la audiencia posterior pues ha manifestado 

que el impuesto es una prestación unilateral obligatoria y que con 

posterioridad a la aplicación de este impuesto es cuando existe ta 

posibilidad del interesado de impugnar ante la autoridad el monto y el 

cobro bastando para ello que la ley permita combatir la fijación del 

gravamen, siendo suficiente que sean escuchados antes de ser privados 

de sus posesiones o derechos.73 

19 de agosto de 1940 · cinco \'Olm 
" AUDIENCIA, GARAJ\.'TIA DE EN MATI]\IA IMPOSITIVA. NO ES J\.'ECf.SARIO QUE SEA 
PREVIA Teniendo un gn\'amen el carktct de impuato, por definición de la ley, no a ReCalrio 
rumplir con la ¡urantla de pmia aod1tncia nlablccido m el articulo 14 oont111Uciooo1, ya que el impuato 
es una p<csac:ión unil11cnl y oblísatoria y la audiencia que 1< puede _...,a loo _..,. .. a ,;_. 
po!lcrior a la apli<ación del impu<l!o, que es ruondo nil!e la posibilidld dr quc lot Ílllefaodos 
impugnen. .,.e las p<opiu autoridldcs, d monto y r:oli<o rormpondimc, y boa quc lo ley Olor¡tut a lot 

~daccho a combatir la fijacióo drl 111avamcn, una vu que ha sida ddtnoiaodo, pon que m 
~ écndaria se cumpla roa ti dcrocho fu~ de audiencia, _.....,., por d articulo 14 



En relación con lo anterior los Tribunales Colegiados han senalado 

la posibilidad de que cuando no se halle determinado un crédito fiscal por 

disposición legal, sino que este para fincarse tenga facultad la autoridad 

para fijar el monto del caso concreto; realizando un procedimiento para 

determinar la base gravable, debe dicha autoridad dar al posible afectado 

la intervención correspondiente para que pueda hacer las objeciones 

correspondientes pues de lo contrario violarla la garantla de audiencia.74 

Es decir que cuando el impuesto o crédito deriven de la aplicación 

automética de la ley, no opera la garantla de audiencia, pero cuando por 

medio de la ley se le da a la autoridad la facuttad para que a su criterio 

determine los créditos si debe de ser respetada la garantla de audiencia. 

Aqul hay que mencionar la facultad económica coactiva que es el medio 

que utiliza la autoridad para garantizar el cumplimiento del crédito o 

impuesto, o sea que es una consecuencia de la fijación dichos créditos o 

impuestos por lo que para atacar este procedimiento debe primero 

atacarse el lineamiento del crédito o impuesto. 

constirncional, prcccplo que no requiere na:cwiamcnlc, y m lodo CHO, la eudimcia previa. sino que. de 
acuerdo ron su espíritu, es butantc que los afectados aean okios en dcfms.a ames de m privados de sus 
propiedades, posesiones o derechos 
5tp<una Epot4 Pleno Aptnd>cc de 199l Temo l. p.,., SCJN 79 P'& 93 
Amrarocn rcnUón SOJl/'19 Hbnc1 de Aceita ·1.1 kou•, S A 2 de mi)odc 1973 Unm.1nud.at de dtecwcte ,-m., 
Amparo en rnwón llOlll Gu.lalupc l.-nda E.caWa )' "'"P ldeJubo de 1973 U.....,,>dadde qw""' """' 
Am¡womrC'\ts.tón671.&.'S7 M1 Tcra..tChii'u C~) ootp IOdc¡ul1odc 197) Un1nunldadck 
d1mocho \-otos 
Amparocnrt\UIÓn fll9-t/S7 Ana Shaftuodc z.i.mddc,'Kh 9 dcoctubrt de 1973 Unmumdiddc lbcc1S1ctc 'a.os 
Amraro en mist6n 12191~9 Jote ~hrunu Mcuc 6 de Jumo de l9U Un11unudat de cpncc '°'°' 
" AUDIENCIA, GARANTIA DE DEBE RESPhlARSE AUN TRATÁNDOSE DE MATERIA 
TRlllUTARIA. SI NO ESTA l>ETERMINAl>O EL CRt'°ITO FISCAL Aun cuando 1<• cieno""' m 
m11ctia tributaria no cs n«cwio que l&s autoridades cumpl&n con la garan1ia de audimda cstabJccidl m 
el aniculo 14 constitucional. es.a ciramstanci1 no opera en todo1 los c:a10i. pua es impon&nle tcAalar que 
eu&ndo por d1spo1ición legal no me prccis.ado un a6d110 fiac.al, por ICf hlU1&Jio que la IUtoridad 
dttmnine la bue gnvable IObrc la wal 1111: dcl-.e cauw, JWI lo aW n«aita rmliur un pcocedimien10 
1mdientc a dicho fin, 1e debe dar la intc:n-cncl6n conespondimtc 1 quien pudinc 1et cJ afectado por b 
miuna. para que K" encuentre en potibilidad de haca las objfciona duranle ae ~imicnlo altpndo 
lo que 1 su1 dnttho1 convintctc. en e~ cuando la IUtoridad de i. maJcria no corude la 
garantía de pre-.ia audiencia, \iola ese da-ocho ooru.agiwlo m d p<oe<plO a.mdUcional aludido 
PRIMER TRIBUNAi. COUoGIAOO EN MATERIA ADMINISTRATI\' A DEL PlllMF.R CIRCUITO 
s;pticna t:poa Tribunales Colq¡iodos de Ciscuito Semanario Judicial de la Felaación Volum<n 169-
m Pí¡¡ 34 

~uión 1131182 T"°'filo Ag\11111 RioJ• 13 dr abril de 191l l!ftonimidad dr ""°' 
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Es claro que si bien los acios privativos mencionados están exentos 

de la garantla de audiencia, si están sujetos al cumplimiento de las 

demás garantlas constitucionales, particularmente a la de 

fundamentación y motivación legal previstas en el articulo 16 

constitucional. 

La cuarta excepción se presenta por criterio jurisprudencia! en lo 

concerniente a la materia de los derechos polilicos, en la cual no se 

permite el juicio de amparo, estableciéndose de igual forma por 

interpretación jurisprudencia! la salvedad de que si la violación a los 

derechos polllicos lleva impllcita una violación de las demás garantias 

individuales que consagra la constitución, si debe de admitirse la 

demanda del juicio de amparo.75 

La quinta excepción es la concerniente a la expedición y ejecución 

" DERECHOS l'OUTICOS IMPROCEDENCIA l..t ,;olación de los dm:cho1 politiOOJ no d. lugat al 
juicio de amparo. pon.ruc no se 1r111 de garantiu individuales 
Quinta Epoca Pleno Apéndice de 1995 Tomo VI, Pane SCJN T<Jis 219 Ptg 149 Quinta Epoca 
Ampuo en rnisión JJ7/17 \'1111 Garcia. \·ccincn de 16 de diciembre de 1918 Ml)'Oril de rl.lt\'C votos 
Amparo en rC\11tón 759119 lln"cdi.a MaJcdino 17 de abril de 1919. UnanimidM! de once votot 
Ampuo en rniiión 1051119 Guena Ah·ar.do Joté yroags. IJ de junio de 1919 Mayoria de licce YOIOS 
Amparo en rC\iuón BJ/20 Orlhucla Manuel)' coap. 9 de mano de 1920 UnanimidAd de ocho \'Otos 
Tomo VII, plg 9-41 Ampa10 en rnlsión Ayuntamiento de Acayucan 4 de s.qrtiembre de 1920 
Unanimidad de dtc.z \'Otos 
SOTA En'°' Aptndiccs al Scttllnuio Judicial de la Fcdaac16n C01Tcspondicn1n a los Tomos de Quinta 
Epoa y en 101 dc 1917-1914, 1917-1%1 y l917-IQ71, la 1<Ji1 apar«e J'lblic.ada coo el rubro 
"DERECllOS rouncos· 
DERECllOS POLITICOS ASOCIAllOS CON ACTOS VIOLA TORIOS DE GARANTIAS Aun cuando 
se lratc de derechos politicoi., li el acto que te reclama p..iak mraft&r 11.mbitn 11 \'iolactón dt garlllli.11 
individw.ln_ hecho qut no t.e p.iNc jurgu a ('riori. la demanda de amparo rdatÍ\'I debe ldmitinc y 
tramituse. ru• cstabl«tt, c:n la Knttneia dcfiniti\-a, las prorovciones conducenccs 
Quinta Epoca Pleno Apéndocede 1991 Tomo Vl Pane SCJN Tesis 211 Pig 148 
Tomo XI\', J'IF 1109 Amparo rn 1c\i1tón Araij:OC1 ~)mundo)' coag1 21 dt marro de 1924 Ma.)'oría de 
sidC\'(l(OI 

Amparo en fl!'\isK\n IJ79r..4 Akoett Antonio)' rotg 27 de junto de 192• Mt)'OCÍI de lidc votos 
Amparo m r<"1io.ión Jl%'24 Aguirre EJCC!w Jo.r M y COI!!• lb de ena-o de 1925 Ma)'lria de ocho 
\'OIOS 

Amparo m lt'\io.ión 271 lr.?5 Penithe Monles !hq¡o y coogs 24 de tepCi<mbre de 1925 Mayoria de 
nuc:Ye \'01os 
Amparo en muiOn 21l2/24 Guan Alvarado loo< 29 de drciemb« de 1925 ~layoril de od>o"""' 
NOTA En loJ Apéndices al SemanuiO Judicial de la Fedcnción C01Tespondim1a 1 loJ T °""" de Quiou 

~~<%11917-1914, 1917·1965y 1917-1975,latai1_.,c<public:adoconrlrubro 

\ ~ neos· 
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de ordenes de aprehensión; en las cuales se ha determinado por 

interpretación del articulo 16 constitucional en fonna similar a la del 

articulo 27 constitucional en el sentido de que no se establece la garantla 

de audiencia como requisito en su texto para la expedición de dichas 

ordenes razón por Ja cual no se viola el articulo 14. Ya que el citado 

articulo 16 solamente prevé que haya denuncia, acusación o querella 

hecha por persona digna de fe y a través de otros dalos que acred~en la 

probable responsabilidad un acto que merezca pena corporaJ. 76 

" ORDEN DE ArRmlENSION OEllE ATI,NDERSE PARA su EMISION UNICAMENTE AL 
ARTICUl.O 16 CONSTlllJCIONAl. Y NO Al. 14 DEL MISMO ORDENAMIENTO Para el 
libramiento de una orden de arrchensión únicamcn1c debe atenderse a Jo d11pucsto al respecto por d 
aniculo 16 de la Car11 "'Ugna, motivo por el que no puede \'álid&mentc uguinc en aic caso \•i<llacioDCs 
al dh·t·no 14 dd mismo ordm1micnto 
TRIBUNA!. COLEGIADO EN MATI;RIA l'ENA!. IJEL SEPTIMO CIRCUITO 
Octa\·a Epoco Tribunales Colegiados de Circuito fuente Apéndice de 1991 Tomo 11, Parte TCC 
Teiis 608 l'lg 377 
Amparo to revisión 251192 l~do Marcclo l lerrcra 24 de nmicmbrc de 1992 Unanimidad de votos 
Amfl&IO en rc\·isión 2JJIQJ Alejandro Aguilar Jácomc J 1 de a~uo de 1993 Unanimidad de vocos 
Amparo en rC'\isión QIV9J Rcné Vi\·es Z1mud10 24 de OO\'Ícmbrc de 1991 Un1nimi'*! de 't'OlO\ 

Amparo en revisión 344193 Jos.é Manuel IUmircz Zc-pcda 15 de diciembre de 1993 Unanimidad de 
\·otos 
Amparo en revisión 29<"'94 Juez Tercero de Distnto en el Euado 6 de 1epticmbrc de 1994 Unanimidad 
de \'Otos 
r\OTA Tesis VII P J/46, Gaca.1 nUmno 8), pa~ 71, \(o.ase eJ('(\.lloria en el Semanario Judicial de la 
h-dcración. 1omo Xl\'-No\icmbrc. p4g J2J 
1...1 .siguiente lesis cmilida por los colqi.iados dCKiihl- m.u amplia.mente csu e'ccpción td\alW m la 
jurisprudencia anterior. ARTICULO 14 CONSllTUCIONAL (GARA1''TÍA DE AUDIENCIA) EL JUEZ 
n;J>ERA!. NO ESTA OUl.IGAIXl AL CUMl'l.IMllXTO DEL, CUANDO El. ACTO RECLAMADO 
l.O CONSTITUYE UNA ORDEN llE APRF.llENSIÓN El juez de Di~rito no"'' oblipdo 1 csrudiar si 
se cumple con el rcqui,i10 que ni~e el aztirulo 14 constitucional, 1csrccto 1 la prantia de audiencia. 
cuando el acto rtclam&Jo lo constituye una orden de arirchcruión. pun como toda pranria. la de 
audiencia no ora-a por n'IOJo abk>luto, es d«ir. por rrgla gcnctaJ todo gobernado, úente a rua&quier .ao 
de autoridad que impone pr'h'ación de alj(Uno de los bienes juridicot tU!dldoi por d ank:uk> 1<4 
constitucional, gor..a del det«ho pUblico subjctl\·o de que K le brinden las oportunidadt1 dcfensivt )' 
rirobatoria antci de que toe 1calice en !ill rn1uicio el acto pri..-.11\.u, 1in tmbu~o. la Consti1ucion consi1na 
alsun&t t\Ccpciones al ~\Xc denta ¡taranti&. f"íM' qemplo 1ratánd0Kde órdmn judiciales de aprehensión, 
ulvedad que :w: dcri..-. del mismo artiruk• 1 b consutuc1onal ruyo pncC'plo, al csW>lccer kts requilitOI que 
el libramiento de aquellu droc 1.11tsf1m, no e-.i~e que r'ft'\i&menle a t11e oiga al prn.into indiciado en 
dcfens.a. pues úmCAmen1e dctcrmina que dichas Óldcnts estcn pcrocdidu por alguna dcnJncia o qucrdla 
rrspa.;o de un hecho que legalmente w: castlgue con pena corporal, apoyad.I en dedaración bajo prOlelll 
"de penona d1gn1 de fe" o m o<ros datos "que hagan probable i. reoponubilidad del inculpado" 
TI'RCER TRIBUNA!. CO!.EGIAOO DEL CUARTO CIRCUITO 
Octava Epoca Tribunales Cokgiadot de Ciro.1110 Scmal\IJlO Judicial de lA Fedcnaón Tomo XII· 
Diciembre P.\¡t !JJ 

~e>isión 187192 F.delmiro de i. Cada Gamboa 9 de diciembre de 1992. Unanimidod de 
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Otra excepción que hay que mencionar es la relativa a las medidas 

cautelares que establecen las leyes para obligar a los particulares a 

acatar las determinaciones didadas por la autoridad, estas medidas 

tienen su base en el articulo 17 de la constitución el cual al disponer que 

las leyes secundarias establecerán los medios necesarios para la 

ejecución de las resoluciones de los tribunales asl como en la impartición 

pronta y expedita de la justicia; autorizando de esta forma a la autoridad 

para realizar los actos necesarios para obligar al individuo a cumplir con 

sus determinaciones de manera pronta, en estos casos tampoco se 

concede la garantla de previa audiencia porque dificultarla la ejecución 

desusados y entorpecerlan su funcionamiento.77 

Las dos excepciones antes mencionadas también dan oportunidad 

\'áse: Semanario Judicial de la Fcdctación. Quinta l~poca. Tomo CIV, pigina l ll7 
n ARRESTO COMO MEDllJA l>E APRí~\UO l.AS UoYES O CÓDIGOS QUE LO PREVEN SIN 
!;!;TABU:CER UN PROCEDIMIENTO PREVIO EN QUE SE l;!;CUOIE AL POSIBLE AFECT AOO. 
NO VIOLAN LA GARANTIA l>E AUDIENCIA No es n«cwio q"" l&1 lcyc1 o códigos que nabloccn 
el arrcsio romo medida de 1prt'mio instrumenten un proc.cdimicnto para CKUChlJ al ~niblc afecudo y 
d&rlc oponunidad de aponar pruebas antes de dcctctarlo como medida de apremio. pues con éste sólo se 
pcn.iguc obligar al conturrw a ac.alu Lu dctttminacioncs y resoluciones dit1...US dentro de un 
pcoccdimicn.10 judicial o después~ concluido y, adcmb., por encima del imaH mtn.mcntc individual del 
afectado ron la medida de 1p1cmio, se cncurnua el intcrcs de la M>CieJad en que te inltJUmcntcn los 
mcdK>s neccurios para que lu rrsolucioncs ~· dctmninacionts jud1cialcs se cumplan a 11 brC"t-idid 
p®hlc. con el prori>lito de que- se"ª cfc'Cli\a la garantía consagrada en el anic:ulo 17 comtitucional, 
consistcnle en la administración de justicia pronta. completa e impatcial la cual se \'a"ÍI. 1iaiamtntc 
menoscabad.a M tU\1tfl que ncuchanc preuamente al posible afretado ron la medida de lpfnnio Por 
ello, para el rumphmicnto de la ttaran1ía de aud1C'ocia no es ncccwna la oponunidad dt defensa prnia al 
Ido dt afectación. pues dla drbc danc con postC'fioridad. a fin de no afretar t. efrct1vidad y npcditez de 
la administración de justicia que cul_le el tntctts pUblico 
No\'CN E('<X.a Pleno Sermnu10 Judicial de la Fcdaack'.m) su Gaceta Tomo \11, Abril de 1991 Telis 
P JJ 2-11'1! PI¡¡ l 
Amparo en lt\is1ón 28!l.Nti Ja,·ier Fcrni.ndu. FJ1.rondo 21 de octubc-e de 1996 Onct \'Otos Ponente 
Mariano Azuela Gtiurón S«1nano Anc-1 Alberto Roju Caballero 
Ampaio en misión 13621% Matctialcs y lllocl. Monmcy, S A de C \' 4 de 18ot10 de 1997. 
Unanimidad de diez \'Otot Ausc-ntc Gu1llcrmo 1 OrtU: Maya1ort11. Poncntc Juven1ino V Castro y 
Casuo Scactario Jo~ Pablo Ptrcl Villalba 
Ampso m rnwón blfiN7 \'mhng C1ub. S A óc C V <I de a¡usto de 1997 ~de ik.t: ''*- A..m:c 
Gwllcnno 1 CJnu Mayopua l\""1tc ¡.,.. lliu itDm<rU Sc<msna Aki-*'o S6odlu l.,. 
A_.mrcmlÓn 14Wn ¡...,,f.ó¡>uC&n'4'1 lo ded.cocmlwtdc IWJ O-•- -Gwli.....t Onu 
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de una defensa posterior al acto de autoridad; en virtud de que si por la 

premura, con la que deben de realizarse no permite el cumplimiento de la 

audiencia previa, si se deben sujetar a las demás garantlas senaladas 

por la misma constitución las cuales si fueren violentadas darán pauta 

,. Á ejercitar la defensa correspondiente. 

"'.) ¿> 
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Para continuar con el desarrollo del presente trabajo, es 

conveniente realizar un análisis del proceso que se sigue ante los 

Tribunales Agrarios, con la finalidad de conocer sus caracterlsticas y 

determinar la procedencia del juicio de amparo por violación a la garantla 

de audiencia por esos tribunales; siendo esta la causa por la que se toma 

el siguiente punto de partida: 

1.- SUJETOS DEL PROCESO AGRARIO 

Por lo que atañe al ámbito de validez de la norma procesal agraria, 

vienen al caso los diversos sujetos que intervienen en el procedimiento 

agrario buscando la solución del litigio en esta materia mediante la 

intervención de la autoridad jurisdiccional, siendo esta misma uno de 

tales participantes. 

El proceso agrario, al igual que el proceso en general, es una 

relación jurldica entre determinados sujetos, que son el actor, el 

demandado y el órgano jurisdiccional como tercero imparcial; en la que 

también intervienen otras personas; esa relación es pública; tiene 

contenido material y fonnal. Los sujetos son, pues, las personas u 

órganos entre quienes se establece y desenvuelve, la relación jurtdica en 

que el proceso consiste. 

Los sujetos procésales se hallan asistidos de audiares, personas 

que colaboran con ellos para el cumplimiento de su función en el proceso, 

asl los secretarios y actuarios son auxiliares del juzgador en su función 

procesal; con respecto a la Procuradurla Agraria, son los téa1icos que 

integran el cuerpo de peritos de esa institución; lo son igualmente los 

~-de las partes. También hay otros participantes, se trata de 
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terceros cuya concurrencia es interesante para la indagación de la verdad 

propósito del proceso, base para la formulación del juicio lógico jurldico 

en que descansará la sentencia, siendo estos terceros los testigos, los 

peritos, que las partes o el juzgador introducen en el procedimiento. 

El derecho agrario ha creado sus propias categorlas subjetivas que 

recogen y clasifican el universo de personas con derechos y obligaciones 

a la luz de las leyes de esta especie. Todos pueden participar en el 

enjuiciamiento agrario, como actores, como demandados o como terceros 

participantes. En ocasiones se trata de personas flsicas; de personas 

morales, sociales o colectivas. 

De la fracción XIX del articulo 27 constitucional, deriva la 

posibilidad de que en los juicios agrarios litiguen con la calidad de partes, 

el ejido, la comunidad, núcleos de población, personas del derecho social 

agrario. En este sentido cabe mencionar que en la fracción VII primer 

párrafo del numeral antes senalado de nuestra carta magna reconoce 

personalidad jurldica a estos mismos sujetos.78 

Por lo que respecta a las expresiones población, núcleo de 

población, poblado, figuran con frecuencia en los textos del derecho 

agrario; Bassols sel\alaba que un poblado es un conjunto de hombres, 

vinculados permanentemente a un suelo y en cuyo seno se producen 

todas las manifestaciones de la vida colectiva de sus habitantes. 7i 

En cuanto a el ejido se refiere fue un conjunto de tierras, bosques, 

y aguas concedidas a un núcleo de población, para aprovechamiento 

individual y en común con carácter de inalienable, imprescriptible, 

" NOTA: Aniado 27 con~itucional \11 • S. r«onoce la pmonalidod jwid1a de lo• nüc:IC<ll de 
pobbción tjid&le> y romunalei y "' rrot~ ., rropioled Mlhre la ticna, tlntO pan el ucnwnicnto 
b.lmtoo como pano acti•id.dcs productJ•"U XIX· Con bue en.,.. Constitución, el F....00 dispoadri las 
mcdidu pano la opcdiu y honesta impalti.:ión de la justicia qrvia. ron objeto de prantiur la IC(!Uridad 

~ic• en la tenencia de la 1icm tjidal comunol y de la poqud\a prop.ded 
Cf'R llulols, citedo por GARCIA RA\liREZ. Sa&io ElcmcDIPLJk~~ 

~Edición Mé<i<o Editorial Pomia. S A De C. V, 1997. p 91 
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inembargable, e intransmisible. Por extensión pasó a denominarse ejido a 

la persona colectiva misma, es decir al núcleo de población dotado con 

bienes ejidales. 

De esta forma se denomina ejidatario a todo hombre o mujer titular 

de derechos ejidales según lo sel'\ala la Ley Agraria en su articulo 12; 

o sea que un ejidatario lo es por el solo hecho de formar parte de un 

núcleo de población ejidal y ser titular de los derechos que el mismo le 

confiere. 

El ejido tiene personalidad jurídica y patrimonio propio constituido por las 

tierras bosques y aguas que le han sido dotadas o que hubieren adquirido por 

cualquier otro titulo, sujeto su aprovechamiento y explotación y 

disposición a las modalidades establecidas por la ley. 80 

Ahora bien la comunidad es una modalidad en la configuración de 

los núcleos agrarios. Esta denominación es generalmente identificada 

con la comunidad indígena de ahl que se considere a la comunidad como 

un agrupamiento humano, de caráder tradicional, cuyos integrantes 

concurren colectivamente al uso y aprovechamiento de la tierra comunal; 

lo cual no siempre es corredo, ya que el término se refiere 

especlficamente al tipo de posesión de la tierra. De acuerdo con lo 

anterior, son comunidades (aunque pueden constituirse por etnias) los 

núcleos de población que de hecho o de derecho conservan la posesión 

comunal de sus tierras.81 Existen otras comunidades (que igualmente 

'° NOTA· Lo anterior JoC C"nrucntra C1t&bla:ido en la Lq· Agraria en RJ capitulo primero denominado de 
los ejidos s.ccción primcfl disp;»icionts general« 
11 NOT k Estos núcleos de pobl1ei6n pueden rq¡ulariur dicha posesión i· obccnn el rcccnocimimto 
oficial de su titul&ridad, dcbn"1 promover t'I r«onocimimto de bimcs com.males establecido en el 
aniculo 98 de 11 l.ey Agrtrit (tambien ll1m1du ronfü1111<i6n) Dicho pr<apto ~ El rttooocimi<mo 
como comunidad a los nUclroi agranos daiva de los 1iguicn1es poccJimimt01 1 • Una ICci6n agraria de 
rcstirución p111 l.u comurudada despojadas de ., propiedad 11 • Un octo de juritdicción YOlunwi.t 
pmmo\ido por qui<°" ~ d CSlado ro<runal CUlndo no c.is11 li1i(!io m marait de potai6n y 
propiedad comunal, 111 • La r<t<llución de un juiao promovido por quienes coruavcn el alado aimunal 

""=----~o c:xi111 lnigio u opooici6o de ¡wtc ínl<tatd.t rapodo 1 lt IOlicilUd dd oUJeo; o IV. El 
~ odimi<mo de convcnión dd ejido a romurudad. Oc caos procedunicmot • dmVVI l'I rqittro 
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pueden constituir etnias o no) que tuvieron por derecho la posesión 

comunal de sus tierras pero que fueron despojadas de todas o parte de 

ellas en violación a las disposiciones legales, las cuales por esta 

circunstancia se encuentran en condición de reclamar su devolución; 

ejercitando el derecho o acción de restitución de bienes comunales 

sel\alado en el articulo 49 de la Ley Agraria.82 

Tomando como base lo anterior se puede sel\alar que son 

comunidades los núcleos de población agrarios con personalidad jurldica 

y patrimonio propio constituido por las tierras, bosques y aguas que les 

hubieran sido reconocidas, restituidas o convertidas, las cuales, desde su 

constitución son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 

conservando el estado comunal de explotación y aprovechamiento, de 

dichas tierras. 

Siguiendo en amplio sentido la determinación que hace el articulo 

12 de la Ley Agraria respecto a quienes son ejidatarios y al no establecer 

expresamente esta ley a quien se denomina comunero, se puede indicar 

que goza de tal calidad todo individuo que pertenezca a un núcleo de 

población bajo el régimen comunal, y que detenta los derechos que por 

tal motivo le corresponden.83 

Asl participan en el juicio agrario los ejidatarios o comuneros que 

reclamen actos de otros sujetos del derecho agrario en general, o 

particularmente entren en controversia con sujetos de la misma 

clasificación, ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados, o con 

órganos de un núcleo de población, o con la Procuradurla o que caigan 

en litigio por la tenencia de tierras ejidales o comunales, todo ello con 

concspoooicruc en lo• Rq¡istrt>i l'úbl•ro• dc la Propiedad y Agrario r>acional 
"NOTA Aniculo 49 de la Ley Agwi• • Los lliclcos dc pOOlación tjid&lcs o wmunalcs que hlyan sido o 
5ean pri't·ados ilcg.a.Jmcntc de IU.l tiutu o 1p&1, podrán ICUdir, dir«tamcnle o 1 uawt de ta Procur.turia 
Agraria, &ni< el tribunal agrario par• iolícitar la rcatr.ución de ais bicnn 
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motivo de la aplicación de la Ley Agraria.a. 

Las personas morales ejidal y comunal intervienen en los juicios 

agrarios por conducto de sus órganos de representación y gestión, sin 

perjuicio de que estos también pueden promover juicio agrario o ser 

convocados a el por otros conceptos. En el caso de ejido el comisariado 

ejidal, es el órgano encargado de la representación y gestión 

administrativa; por lo que concierne a la comunidad hay que lomar en 

cuenta al comisariado de bienes comunales que es el órgano de 

representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros; 

ambos comisariados son partes fonnales en cuanto ostenlen dicha 

representación, y son partes materiales cuando el conflicto es 

directamente contra ellos por parte de ejidatarios, comuneros o 

avecindados. 

En cuanto a las autoridades quedan dentro del ámbtto de la norma 

procesal agraria básicamente la Secretarla de la Refonna Agraria, la 

Procuradurfa Agraria, asl como la Secretarla de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, en cuanto se está demandando por un acto de éstas, o bien 

se trata de obtener la nulidad de una resolución autoritaria, que altera, 

modifica o eX1ingue un derecho o determina la existencia de una 

obligación. Asimismo por lo que concierne fa función auxiliar que guardan 

con respecto a los tribunales. 

La Procuradurfa además de ser autoridad es parte formal en un 

juicio porque ejerce funciones de coadyuvanc:ia y representación de los 

sujetos de derecho agrario ante autoridades administrativas o judiciales. 

Otras autoridades también pueden quedar dentro del ámbito de 

validez subjetiva de la nonna procesal agraria, y participar en juicios de 

Mc:GRAll'·lllLL/ln1<ramcri<aNEd11orei,S A.dcC V 199-1pp127, lll 
"NOTA. Lo anterior ic deduce de lo 1<Aalado m rl llltiaJlo 11 de lo U)' Org.iniu de los Tribunales 
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esta naturaleza. Un ejemplo es el referente a los conflictos a propósito de 

la reversión prevista por el articulo 97 de la Ley Agraria, en el cual puede 

concurrir como actor, el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal y 

como demandada la autoridad que hubiese recibido las tierras 

expropiadas. Otro es el Registro Agrario Nacional que puede ser parte en 

el juicio cuando se reclame su negativa a registrar un acto o se impugne 

un acto registra!. 85 

También pueden intervenir en los juicios agrarios, los sucesores de 

ejidatarios y comuneros o pretendientes de sucesión, cuando hay 

controversias relativas a la transmisión mortis causa de derechos ejidales 

y comunales, es decir cuando no se ponen de acuerdo para determinar 

quien conservará los derechos ejidales, o hay controversia con la 

procuradurla por omisiones de ésta.86 

Existen dos individuos de derecho agrario que también pueden 

intervenir en juicios agrarios en las mismas hipótesis que lo hacen los 

ejidatarios y comuneros; el primero de ellos es el avecindado que es el 

mexicano mayor de edad que ha residido por un ano o más en las tierras 

del núcleo de población ejidal y por extensión en el comunal que han sido 

reconocidos como tales por la asamblea correspondiente o por el tribunal 

agrario competente. El segundo sujeto es el posesionario que es el 

individuo que hubiere poseldo tierras ejidales en concepto de titular de 

derechos de ejidatario de manera pacifica, continua y pública durante un 

periodo de cinco anos de buena fe y de diez si fuere de mala fe 

adquiriendo sobre su parcela los mismos derechos que cualquier 

"NOTA· Eslc tema fue abonlado ro< Tribunales Unitarioo A¡tr1riot en la circular l/9J publicada en el 
Diario Oficill de la Fal<ncióa del 4 de marzo de 199) ~ando que "El rq11110 A¡rwio Nacionll cs 
p111c en un juicio agrwio cuando te impugne un acto rqistraJ o ~Ita nrgat1\·1 a rqituw un eao. 
después de l8"ltdo d roano adminiurari'" p<<>iSlo P"' d rorrcs¡iondÍ<lllc r~ • 

~kulo 11 Frocci6a VII. de la l.q o.pni<A de los Tribunolcs ~ 

Rl 



ejidatario.87 

De igual forma, intervienen en juicio las sociedades y asociaciones 

rurales, en cuanto a disputas por limites de terrenos entre estas y núcleos 

de población.88 

2.- TIPO DE PROCESO 

Para comenzar este apartado creo conveniente hacer la siguiente 

consideración, se le ha denominado tipo de proceso, porque, bajo la 

tutela de la Ley Agraria sólo se establecen reglas para dos clases de 

procesos; uno que se inicia ante los Tribunales Unitarios Agrarios, 

considerado como la primera instancia, y que sirve para substanciar las 

diversas hipótesis senaladas, por el articulo 18 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios; las cuales se comentarán adelante; mientras que el 

otro tipo de proceso es el denominado Recurso de Revisión que será 

resuelto por el Tribunal Superior Agrario y que se ejercita contra las 

sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios en primera instancia, 

sobre controversias por limites de tierras entre los diferentes sujetos del 

Derecho agrario, en los casos de restitución de tierras ejidales, asl como 

por la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades en materia 

agraria, pudiendo considerar a este proceso como la segunda instancia. 

Sin embargo lo que se pretende en este apartado más que analizar el 

proceso en si es delinear el ámbito de competencia de los Tribunales Agrarios 

ya que las particularidades del proceso en fonna objetiva se comentarán en 

apartado posterior. Asl pues damos principio de la siguiente forma: 

" NOT A;-AÍÍiculos 1 J y U de la Ley Agr.na 
~Á: Articulo 18frxción1 d< la lq O!ginic.a de los Tribunal .. A¡rwiot 
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a) DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

Los Tribunales Unitarios Agrarios según determina el articulo 18 de 

su Ley Orgánica tendrán la capacidad de conocer y resolver 

determinados litigios, pues el juzgador, que detenta el poder público de 

dirimir controversias no esta capacitado para decidir sobre todas las 

cuestiones que se sometan a su conocimiento; es decir que el juzgador 

ha de actuar, en el espacio de su competencia, siendo está únicamente la 

que la ley le confiere, la cual puede ser territorial que se aplica debido a la 

gran extensión del territorio mexicano, o de grado consecuencia de la 

necesidad de que existan, órganos jurisdiccionales superiores que 

decidan una serie de cuestiones a propósito de los órganos 

jurisdiccionales inferiores; en el caso de los Tribunales Agrarios serán los 

Tribunales Unitarios Agrarios la estructura por medio de la cual se 

acceden los litigios el ámbtto de la justicia agraria; sólo después llegarán 

al Tribunal Superior Agrario, casi siempre por la vla del recurso de 

revisión y en algún caso al través de la facultad de atracción que tiene 

dicho tribunal.89 

Existe una salvedad, ya que el Tribunal Superior ha sido órgano de 

acceso de un número elevado de asuntos, conocidos como expedientes 

en la instancia administrativa sobre restitución, dotación y ampliación de 

tierras, aguas y bosques a núcleos agrarios, asl como sobre el 

establecimienlo de nuevos centros de población, derivado esto del 

articulo tercero transitorio del decreto de reformas al articulo 27 

constitucional, en está hipótesis, el Tribunal Superior Agrario actúa como 

instancia jurisdiccional única, relevando asl a las anteriores autoridades 

"NOTA. La l<y Orginiu de los Tribunales agrorios IC6ala <n w uticulo 10 ·El Tribunal Superior 
podn ronoccr de los juicios agrarios que: po< au cor1<1aistica1 ct¡l<Ciales ui lo ameriten EJta facuhad ,. 
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agrarias.!!Q 

Como ya antes mencione la ley Orgánica de los Tribunales agrarios 

fija en su articulo 18 las hipótesis de competencia material de los 

Tribunales Unitarios; siendo la siguiente: 

1.- (fracción 1) Conlroversias por limites de terrenos entre dos o 

más núcleos de población ejidal o comunal. Se trata de un conflicto 

colectivo que afecta a la persona colectiva en sus derechos agrarios. Así 

como de conflictos entre estos entes colectivos y pequenos propietarios, 

sociedades o asociaciones. 

2.- (fracción 11) Restitución de tierras, bosques y aguas a los 

núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades 

administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de 

particulares. Se alude exclusivamente a restitución, como propósito de la 

acción y de la sentencia requerida, y bajo ese concepto se incorporan 

todas las hipólesis en que el pretendiente de justicia intenta recuperar un 

bien que le pertenece. Se hace mención entre los actores a la categorla 

de integrantes de los núcleos de población es decir ejidatarios y 

comuneros. para evitar dudas y soluciones contradictorias; se reduce a 

actos fuera de juicio o de particulares ya que si se desea impugnar 

alguna sentencia el medio para hacerlo es otro diverso al juicio agrario. 

3.- (fracción 111) Reconocimiento del régimen comunal. En este 

sentido el articulo 49 de la Ley Agraria encarga a los tribunales agrarios 

va NOTA· El articulo tcrcao traru1torio dcJ d«.rt1o que reforma aJ attiai.k> 27 de la conuitucM>n fcdcra.J 
titablc« lo 1iguicn1e .. La l('(fctaria de I• Reforma &gran&, el Cuerpo Coruuhi\'O Apwio, lu romi1ioncs 
agrari.u mi'\tU y las dcmb au1orididcs compdmtcs, con1U.Win desahogando kn uun101 que se 
mcucntrcn actualmt'tllc rn trimitc c.n m&tnia de amrliac:lón o dotación dC' tinns., boMJUCS y apu, 
ere.ación de tnJC\"OS centros de ('Oblactón y fC$litucKln. m:onocimien10 )' litul.aóa de btenn comunalei. 
de conformidad C(tn las di~iic1ones legales que rrgl&mcntan dtehas cuestiona y qur csaén 'tiples al 
momento de entrar en ,;gor d prctentc l>caelo 
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el conocimiento sobre restitución de bienes de los núcleos de población 

comunal. En este mismo punto cabe invocar el articulo 98 de la ley 

Agraria, pues especifica las fuentes o procedimientos del reconocimiento 

de un núcleo como comunidad; senalando los que se siguen ante los 

propios tribunales agrarios, asl como el que se sigue ante los propios 

órganos del núcleo de población consistente en la conversión del ejido en 

comunidad. 

En cuanto a los procedimientos ante el tribunal agrario, este articulo 

98 estipula a) los suscitados por una acción agraria de restitución para las 

comunidades despojadas de su propiedad como lo senala el articulo 49 

ya antes mencionado; b) otro es un acto de jurisdicción voluntaria 

promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no exista 

litigio en materia de posesión y propiedad; y por último c) la resolución de 

un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal cuando 

exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del 

núcleo. Como se advierte, los casos a) y c) tienen carácter jurisdiccional, 

en cuanto aparejan controversia sujeta a solución procesal, mientras que 

el caso b) tiene otra naturaleza, pues en él no existe contienda por ser 

una jurisdicción voluntaria. 

4.- (fracción IV) Nulidad de resoluciones dictadas por autoridades 

agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la 

existencia de una obligación. Cuando aqui se habla de autoridades 

agrarias, sólo se involucra a quienes tienen este carácter, por mandato de 

ley, atribuciones en materia agraria, aunque su denominación no incluya 

esta calificación. lo son los funcionarios de cualquier ámbito del Estado 

que deben aplicar normas agrarias con el objeto de actualizar el ejercicio 

de derechos o el cumplimiento de obligaciones de Derecho agrario. No se 

consideran autoridades los órganos de gobierno o vigilancia de los 

~-dé población. 



5.- (fracción V) Conflictos relacionados con la tenencia de las tierras 

ejidales o comunales. Se trata de las controversias que se susciten a 

propósito de derechos de ejidatarios o comuneros, o bien de ejidos y 

comunidades que guardan respecto de las tierras pertenecientes y 

aprovechadas por éstos, asl como las usufruduadas por los ejidatarios y 

utilizadas por los comuneros. 

6.- (fracción VI) Contempla las controversias en materia agraria 

entre ejidatarios, comuneros y posesionarios o avecindados entre si; asl 

corno las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de 

población. Esta es una fórmula que en su primera parte califica las 

controversias bajo dos factores, por una parte que se trate de conflictos 

agrarios, y por tales se debe entender según se desprende del artlculo 

163 de la Ley Agraria, las que se presenten con motivo de aplicación de 

las disposiciones agrarias. Y por la otra, que vengan al caso, corno 

contendientes entre si, sujetos correspondientes a determinadas 

categorlas de derecho subjetivas del derecho agrario, ejidatarios, 

comuneros, avecindados, o posesionarios. En su segunda parte también 

se refiere a la controversia agraria, pero a la suscitada entre los sujetos 

agrarios ya mencionados y los órganos del núcleo de población sea la 

Asamblea, Cornisariado ejidal o Consejo de vigilancia cuando se trata de 

ejidos; y a la Asamblea de comuneros y el Cornisariado de bienes 

comunales, si viene al caso una comunidad. 

7.- (fracción VII) Controversias relativas a la sucesión de derechos 

ejidales o comunales. Este es el ámbito del derecho sucesorio agrario; en 

el articulo 17 de la Ley Agraria se establece la sucesión por voluntad del 

causante bastando para ello que formule una lista en la que consten los 

nombres y orden de preferencia de los sucesores; en el articulo 18 del 

~enarniento se establece la designación de sucesor por la ley 



cuando el causante no lo haya determinado.91 

8.-(fracción VIII) De las nulidades previstas en las fracciones VIII y 

IX del articulo 27 de la Constttución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia agraria, asi como las resuhantes de actos o 

contratos que contravengan las leyes agrarias. Aqui surgen ciertos actos 

con relevancia histórica, cuya relación no fue afectada por la reforma 

Constitucional de 1992. 

La fracción VIII de aquella norma suprema comprende, en términos 

generales, tres hipótesis de nulidad absoluta pues dispone se declaran 

nulas: a) Enajenaciones de tierras, aguas montes y montes de los 

pueblos, rancherias, congregaciones o comunidades, en contravención 

de la ley de 1856 y otros ordenamientos aplicables; b) concesiones, 

composiciones o ventas de tierras, aguas y montes. desde el primero de 

diciembre de 1876, con las que se hubiesen invadido y ocupado 

ilegalmente tierras de pueblos, rancherias o comunidades y núcleos de 

población; y c) diversas diligencias con las cuales se hayan invadido u 

ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de ejidos, terrenos de 

común repartimiento y otros pertenecientes a núcleos de población. 

La fracción IX abarca un supuesto de caracteristicas diferentes, a 

saber, la posible anulación de la división o reparto aparentemente 

legitimes entre los vecinos de algún núcleo de población, en los que haya 

habido error o vicio. Se trata de una nulidad relativa, recfamable por 

determinado número de vecinos que estén en posesión de los terrenos 

de la división. 

Como se aprecia de la lectura de la fracción VIII del artículo 18 de 

la Ley Orgánica de lo Tribunales Agrarios también comprende las 

" NOTA· C•be haca mmción que sq¡Un se ~ m d 111iado 107 de la ~ A¡rW "'" 1pliablt1 
_ ~~ 1odü las di'1""iC10ncs que po11 lol rjidos pm..: <11.1 ley, ai lo que no comni- lo 
~ Capirulo (Uphulo \' I>< las comunidades) 



nulidades resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes 

agrarias; en esta amplia redacción caben numerosas hipótesis, unidas 

por la existencia de un vicio de forma que afecte la validez del acto o 

contrato; teniendo que considerar los requisttos marcados por la ley para 

perfeccionar los actos cuestionados; un ejemplo claro podria ser en las 

asambleas convocadas y desarrolladas en contravención de las normas 

que rigen dichos asuntos, que poseen enorme importancia en virtud de 

las facultades tan amplias que la ley deposita en ellas. 

9.- (fracción IX) Las omisiones en que incurra la Procuradurla 

Agraria, y que deparen en perjuicio de los sujetos a los que debe asistir,112 

a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente 

subsanadas. La Procuradurla ejerce detenminadas funciones 

supervisoras o promotoras ante diversas autoridades agrarias; se trata de 

una facultad que se ejerce previa demanda del sujeto afectado, pues el 

supuesto general del articulo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios es la existencia de una controversia que se plantee al órgano 

jurisdiccional, y en ello no cabe el desempel'lo oficioso de dicho órgano, 

se refiere solo a conductas omisas de la Procuradurla, no a conductas 

activas de ésta, aunque de ellas pudieran derivar perjuicio para los 

reclamantes potenciales. 

La resolución del tribunal podrá ser condenatoria para la 

Procuradurla, y aparejar la delenminación de la actividad que ésta debe 

desarrollar en defensa de los intereses de quien presentó la demanda. 

Diflcilmente podrfa sustituir el tribunal, con su propia actividad, la inercia 

" Nota l..a l.q- Agrana en ., anlculo 1l5 ldlala !..a Proauaduria ~ timt funcione. de om-icio 
social y csti encargada de la defcrua de los dend><n de los cjidalariol. eomuncros. """'°"" de 
c¡idatarios o «lfWncrOI, ejidos. comunidades, p<qUd\1>1 propietarios. am:indodoo y jornaleros ~ 
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de la Procuradurla, quizás con la salvedad de la suscripción de 

documentos que se niegue a hacer aquella dependencia. 

10.- (fracción X) Los negocios de jurisdicción voluntaria; pese a su 

denominación, jurisdicción voluntaria, no es propiamente, una actividad 

jurisdiccional, aunque se encomiende a un tribunal. Se trata más bien de 

una función administrativa conducente al cercioramiento sobre ciertas 

situaciones, hechos u objetos, en previsión de conflictos o con 

Independencia de futuras controversias. En todo caso la jurisdicción 

voluntaria no implica la existencia de litigio, y por lo tanto tampoco apareja 

un acto contradictorio entre las partes, que sostienen encontradas 

pretensiones, ni culmina en una sentencia. Ni el articulo 18 de la Ley 

Orgánica de los Tribunales Agrarios que se estudia ni la Ley Agraria 

regulan un procedimiento de la jurisdicción voluntaria siendo necesario 

acudir a la ley supletoria.93 

11.- (fracción XI) De las controversias relativas a los contratos de 

asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el 

articulo 45 de la Ley Agraria.IM Los contratos previstos en el articulo que 

se cita tienen por objeto tierras ejidales: de asociación o aprovechamiento 

en relación con tierras de uso común, celebrados por el núcleo de 

población ejidal, y del mismo carácter en relación con tierras parceladas , 

celebrados por los ejidatarios titulares de ellas. 

12.- (fracción XII).- De la reversión a que se refiere el articulo 97 de 

"NOTA Como )'l lC scfalo antcnoctnenC.c la Ley Agraria establea en su articulo 167 la aplicadón 
S1Jplctoril dd Código federal dt PrOC<dimicnto1 Civilts sitndo m <tlt ca>O d .Umtnl SJO de dicho 
código el que css1tU)'C el oomcnido de la jurisdicción voluntaria. m IU eooctpto general. al que se debe 
tfllaz.ar kn RJl"JCSIOI tspceiftco1 del rtaimtt1 p<ocaal o¡¡rario, ttlabl«imdo dicho p<«<peo lo siguiente 
IA jurildicción ,,,lun!W comprende ro&n los 1<101 m que. por dillflOliciOn de 11 ley o por "'1ici1ud de 
101 iructcs.ados. w: r.:quiac la intcn"mción del juez., sin que esaé promoWia ni w prorn..tc"'8 cuestión 
alguna entre las partes dcccrminad.as 
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ritulucs. según 11! uatc de timu de uso común o parcdldu.. rapettivammcc lot ron&ntos que 
~ el uso de 1icnu tjidllcs por l<tt<roS rcndrtn una cbKióa l<Xlfde 11 pro)UIO pndxtiw no 



la Ley Agraria. La reversión se encuentra vinculada a la expropiación de 

tierras ejidales para atender un fin de utilidad pública. Se plantea la 

reversión cuando el bien se destina a un fin distinto del previsto en el acto 

expropiatorio o cuando no se ha cumplido la causa de interés público. En 

tales extremos, se constituye en actor el fideicomiso Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal, para acreditar la desviación o el incumplimiento y obtener 

que el bien expropiado se incorpore a su patrimonio.115 

13.- (fracción XIII) De la ejecución de los convenios a que se refiere 

la fracción VI del articulo 18596 de la Ley Agraria, asl como de la 

ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de 

que se encuentren apegados a las disposiciones legales aplicables. La 

letra y el esplritu del Derecho agrario favorecen grandemente la 

composición entre los litigantes y, en todo caso, el arreglo de sus 

diferencias mediante la intervención de un tercero que a titulo de árbitro, 

dirima la controversia y emita un laudo que funciona como acto 

equivalente del pronunciamiento jurisdiccional. En tal virtud se estableció 

que el Tribunal Agrario cumpliría dos actividades una vez emitido el laudo 

a) verificación de que este se encuentre apegado a derecho e 

incorporación del mismo a la calidad de mandamiento jurfdico 

individualizado, y b) ejecución de ese laudo, que, en tal virtud, adquiere la 

misma eficacia de una sentencia formal. 

mayor a ucinta aOOs. prorrogablci 
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14.- (fracción XIV) De los demás asuntos que determinen las leyes. 

Este es un texto acostumbrado en los ordenamientos acerca de las 

atribuciones, facultades o deberes de las autoridades, remite a otras 

normas. En ellas se recogen casos de competencia no previstos en el 

articulo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que se comenta, 

o bien supuestos que pudieran coincidir con éstos, considerados bajo una 

perspectiva particular o con un énfasis especifico. 

Como pueden ser: Procedimientos de suspensión, privación de 

derechos agrarios, controversias parcelarias u otras acciones agrarias 

que se encontraban en trámite ante las autoridades que fueron 

competentes para resolver dichas situaciones de acuerdo con la 

legislación anterior.97 

Reconocimiento de la calidad de avecindado (articulo 13). 

Reconocimiento de la calidad de ejidatario (articulo 16). Promoción de 

venta de los derechos de un ejidatario fallecido, cuando no hay sucesores 

designados, o los designados no pueden heredar, y en su caso si 

tampoco hay sucesores legales (articulo 19). Ejecución de la garanlla, 

cuando el ejido o ejidatarios han otorgado bajo aquel concepto el 

usufructo de tierras, e Incumplan la obligación garantizada (articulo 46). 

Prescripción adquisitiva de derechos sobre la parcela o las tierras 

(articulo 48). Restitución de bienes a núcleos de poblaciones ejidales o 

comunales (articulo 49). Impugnación de la asignación de tierras que 

haga la asamblea de ejidatarios (articulo 61). Distribución de la 

indemnización entre los ejidatarios cuyos derechos fueron afectados por 

una expropiación (articulo 96). Inconformidad con la resolución de la 

"NOTA· Lo antm01 "'encuentra icllalado por d artirulo quimo tansitorio de La ley Orgánica de lot 
Tribunales que esiablca l.<K expedientes de los proe<dimimtos de ouspmsión. privación de 
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Secretarla de la Reforma Agraria en que culmina el procedimiento de 

deslinde de terrenos baldlos y su conversión a nacionales (articulo 160 

último párrafo). Como se puede apreciar en los artlcuios referidos en el 

párrafo que antecede, pertenecientes todos a la Ley Agraria se 

establecen diversas hipótesis de controversias, de las cuales los 

Tribunales Agrarios podrán tener conocimiento y resolver; de conformidad 

con la fracción XV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

Ahora corresponde iniciar el estudio del: 

b) RECURSO DE REVISIÓN 

El recurso de revisión es el único medio de impugnación ordinario 

que consigna la Ley Agraria, una vez concluido el proceso dando Jugar a 

la segunda instancia. Podrlamos definirlo como la inconformidad que 

presenta una de las partes en contra de la sentencia definitiva dictada por 

un Tribunal Unitario Agrario, únicamente cuando se han resuelto algunas 

de las acciones contenidas en las fracciones 1, 11, IV del articulo 18 de la 

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ya comentado. 

No todas las resoluciones de la primera instancia, (sentencias 

emitidas por los Tribunales Unitarios) son revisables; en realidad muy 

pocas lo son, establecidas por el legislador en virtud de su relativa 

importancia en relación a las que no son recurribles en la vla agraria. 

Desde luego no es revisable ninguna resolución diferente de Ja sentencia 

definitiva, es decir no lo son los decretos o acuerdos, ni los autos, ni las 

interlocutorias. Pero siempre queda abiefta la puerta para acceder al 

medio extraordinario, el juicio de amparo. 

El articulo 9 de la Ley Orgánica de Jos Tribunales Agrarios 

,,/ 



detennina la competencia en materia jurisdiccional del Tribunal Superior 

Agrario, siendo las tres primeras fracciones de este precepto las que se 

comentaran, por contemplar precisamente las hipótesis concernientes al 

recurso de revisión; las subsecuentes fracciones consideran otras 

cuestiones, relativas a conflictos de competencia entre los Tribunales 

Unitarios; al establecimiento de Jurisprudencia; de las excusas e 

impedimentos de los Magistrados tanto del Tribunal Superior como de los 

Unitarios; de las excitativas de justicia cuando los Magistrados de ambos 

Tribunales no respondan dentro de los plazos senalados; asl como de los 

demás casos que le confieran las leyes. 

Asimismo, mientras que el articulo 9 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios detennina la competencia del Tribunal Superior 

Agrario para conocer del recurso de revisión; el articulo 198 de la Ley 

Agraria senala en sus tres fracciones la procedibilidad del recurso que se 

comenta contemplando las mismas hipótesis; cabe mencionar que ambos 

ordenamientos tienen una redacción muy simitar.98 Como se puede 

apreciar los artlculos 18, y 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales 

Agrarios junto con el 198 de la Ley Agraria están lntimamente 

relacionados. 

En vista de lo anterior, son revisables por el Tribunal Superior 
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Agrario según se determina por los ordenamientos citados las sentencias 

de los Tribunales Unitarios que versen sobre: 

1.- Conflictos de limites de tierras suscitados entre dos o más 

núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a limites de 

las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios 

pequenos propietarios, sociedades o asociaciones. 

A este respecto hay que lomar en cuenta precisamente que la 

fracción 1 del articulo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 

atribuye a los Tribunales Unitarios competencia para conocer de 

conflictos por limites entre núcleos de población, y de estos con 

pequenas propiedades y sociedades. 

2.- De sentencias de los Tribunales Unitarios relativas a restitución 

de tierras de núcleos de población ejidal o comunal. 

Como también se menciono en el apartado anterior la fracción 11 del 

articulo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios indica que los 

Tribunales Unitarios Agrarios son competentes para conocer de la 

restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o 

comunal, asl como la reivindicación de tierras ejidales y comunales. 

3.- De sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones 

emitidas por autoridades agrarias. 

Tienen carácter de autoridades agrarias, para los fines de la 

nulidad de actos a que se refieren tanto la Ley Agraria y la Ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios, tanto en tomo a la competencia de los 

Tribunales Unitarios Agrarios como a propósito de la revisión por el 

Tribunal Superior Agrario; Las secretarlas de la Reforma Agraria y de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la inteligencia de que la 

designación, abarca a todas las dependencias y organismos 

""""-~::zntrados de estas, y los organismos descentralizados que por -p razón realicen actos de autoridad, como podria ser la 



Procuradurla Agraria y la Comisión Nacional de aguas. 

Por lo que toca a airas autoridades la fracción VII del articulo 27 

constitucional en su penúltimo párrafo determina que la asamblea general 

es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal. La Ley 

Agraria ya no utiliza el concepto de autoridad cuando se refiere a los 

núcleos de población, dice que son órganos la asamblea que es 

evidentemente una autoridad, el comisariado ejidal y el consejo de 

vigilancia. Es preciso tener en cuenta que la nulidad es por la existencia 

de vicios en la formación del acto que se impugna o se reclama. Para 

determinar la procedencia de una revisión por este concepto, es preciso 

examinar con cuidado la materia del recurso para precisar los supuestos 

de nulidad, que son siempre de carácter procesal. 

Se requiere en términos de la ley que el recurso de revisión se 

presente por escrito, ante el mismo órgano que dicto la resolución 

impugnada en un plazo de diez dlas posteriores a la notificación de ésta, 

según se desprende del articulo 199 de la Ley Agraria. En este sentido 

los magistrados de los Tribunales Unitarios deben establecer la 

procedencia o improcedencia del recurso de revisión que ante eltos se 

plantea, debiendo calificar si es admisible habida cuenta de las 

caracteristicas de la resolución que se pretende impugnar y si se 

satisface el requisito de plazo para la interposición del recurso, o si ha 

transcurrido mayor tiempo y por lo mismo ha preduido el derecho de 

impugnar la resolución. 

El objetivo de este recurso aunque la Ley agraria no lo precisa es 

modificar, revocar la sentencia dictada por los Tribunales Unitarios, pues 

resulta obvio que el recurrente jamás se propone que el juez superior 
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3.- INICIACION DEL PROCEDIMIENTO AGRARIO 

Antes de explicar las etapas del proceso agrario, creo necesario 

comentar algunas disposiciones preliminares con el propósito de analizar 

reglas o principios generales a los que se sujeta este proceso agrario. Asl 

pues el articulo 163 de la Ley Agraria precisa que son juicios agrarios los 

que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que 

se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas 

en dicha ley. 

De esto podemos afirmar que sustanciar un procedimiento significa 

tramitar con arreglo a derecho un conflicto presentado entre sujetos de 

derechos agrarios, ya sea en lo individual o en lo colectivo, dicha 

sustanciación al igual que su resolución corresponderá a los Tribunales 

Agrarios. 

El citado ordenamiento en su articulo 164 establece que en la 

resolución de controversias que sean puestas bajo su conocimiento se 

sujetarán siempre al procedimiento que prevé, quedando constancia por 

escrito. Permitiendo la aplicación supletoria del Código Federal de 

Procedimientos Civiles en caso de no existir norma jurldica aplicable al 

caso concreto, siempre y cuando no se oponga directa o indirectamente a 

las disposiciones contenidas en la Ley Agraria, de tal manera que no se 

debe recurrir a su aplicación supletoria cuando no sea determinante para 

subsanar alguna cuestión no prevista por el procedimiento que nos 

ocupa. Además contempla que en los casos en que se involucren tierras, 

de grupos indlgenas, se deberán tener en consideración sus costumbres 

y usos, mientras no contravengan lo senalado en dicha ley o afecten 

derechos de terceros; en su caso el tribunal se asegurará de que los 

indlgenas cuenten con traductores buscando, preservar los derechos 

~de estos grupos. 



De igual forma en su último párrafo se establece, la suplencia de la 

deficiencia en los planteamientos de derecho, cuando se trate de núcleos 

de población ejidal o comunal, asl como ejidatarios y comuneros, 

entendiéndose que será respecto de los preceptos contenidos en las 

diversas legislaciones aplicables en materia agraria, y no de los hechos 

pues con ello, se romperla el equilibrio procesal que se debe observar en 

el procedimiento. 

Otra situación que nos ofrece este ordenamiento en su numeral 

166 son las providencias precau1orias que los tribunales agrarios deben 

de tomar para proteger a los interesados, consistentes principalmente en 

la pennanencia y seguridad de los bienes a través del depósito, embargo 

o aseguramiento, asl como asegurar la permanencia de los litigantes en 

el lugar del juicio. Siendo facultad del juzgador aplicar dichas 

providencias o no. previo análisis de la solicitud que se le haga al 

respecto. 

Después de hacer estas breves consideraciones sobre el 

procedimiento agrario. se da inicio a este apartado como sigue: 

El procedimiento judicial agrario de carácter contencioso se inicia 

con la presentación de la demanda ante el tribunal. Cabe decir que el 

juzgador jamás actúa de oficio para atraer a su conocimiento el litigio, 

sino se debe a que alguno de los litigantes lo proponga bajo su 

jurisdicción. 

La acción pone en movimiento el proceso, para que por este medio 

la jurisdicción acuda a resolver la controversia. Gracias a la acción se 
establece la relación jurldica procesal entre el actor, el juzgador y el 

demandado. En principio, el actor potencial puede plantear su demanda, 

en cualquier momento, y el juzgador está obligado a dar entrada a la 

demanda e iniciar el procedimiento judicial. 

~or ha de considerar que el paso del tiempo, según los plazos 
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establecidos en la ley, puede haberle privado del derecho que quiere 

reclamar ente el tribunal: pues enfrentara de este modo, el fenómeno de 

la prescripción. Por otra parte, el actor ha de considerar el dato de la 

preciusión, que es un obstáculo de carácter procesal a un derecho de la 

misma naturaleza. La preciusión apareja el decaimiento de un derecho 

relacionado con el proceso; es la pérdida de ese derecho en virtud de no 

haberlo ejercitado oportunamente. La preciusión por el transcurso del 

tiempo, con respecto de los derechos que es posible ejercitar en el 

proceso se halla prevista en el articulo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles911 que como se vio en párrafos anteriores es de 

aplicación supletoria en materia agraria. 

Asl en el procedimiento agrario, la acción preduye en dos 

supuestos; la primera por el transcurso de noventa dlas naturales 

posteriores a la resolución de la Asamblea de ejidatarios, cuando viene al 

caso la asignación de tierras; la segunda en el caso de controversia 

respecto a resoluciones de la Secretaria de la Reforma Agraria, en la cual 

el interesado dispone de quince dlas hábiles siguientes a aquel en que 

surta efectos la notificación personal que se le haga o a partir de la fecha 

de publicación en el Diario Oficial cuando se desconozca su domicilio. 100 

Continuando con el desarrollo de este apartado considero 

conveniente dar paso al siguiente punto de estudio que es precisamente 

el concerniente a la presentación de la demanda que como ya se 

comentó es el punto de partida para el proceso agrario. 

" NOTA: El 1010 dd Aniailo del Código Fed<ral de l'nx<dimicn101 Ci>iles que ,. comcnt.1 teftll1 lo 
1iguicn1c. "Concluidos los término• fijldos 1 tu portes, ,. tmdri po< pmliOo d clcrccho que dcnuo de 
ellos .. debió cjcaiw.._ lin n«aidld de 1CUoe de ni>c:ldil" 
'"' NOTA· Estas hipótcli1 1e ....-ron contcmpl1du en lol utiailos 61 último pimfo y 160 l&mbiéa 
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a) PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

Como ya se senaló la demanda es, el primer acto del 

procedimiento. En ella se recoge la pretensión: más todavla en ella deben 

figurar todas las pretensiones que el interesado quiera llevar a un juicio 

determinado. La contestación del demandado se debe referir a éstas, 

necesariamente, y el conjunto de pretensiones determinará el contenido 

de la litis que considerará el juzgador. 

El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple 

comparecencia dispone el articulo 170 de la Ley Agraria. En ella se 

hacen valer los hechos controvertidos, se ofrecen pruebas y se proponen 

los sustentos jurldicos correspondientes, asl como la pretensión que se 

esgrime respecto al demandado. 

Cuando la demanda se presenta por escrito, no ofrece otras 

complicaciones que las vinculadas con el contenido para efectos de su 

admisión. Por comparecencia consiste en la presentación personal del 

demandante ante la autoridad judicial con el propósito de expresar 

verbalmente su pedimento, a fin de que la autoridad recoja los términos 

de éste, por escrito, para los fines del ejercicio de la acción. El númeral 

antes citado también dispone en su parte Inicial que cuando se presente 

la demanda por comparecencia del actor, se solicitará a la Procuradurfa 

Agraria coadyuve en su formulación por escri1o de manera concisa. En su 

actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e 

imparcialidad debidas, cabe precisar que dicha coadyuvancia se da en 

relación con el actor, no, respecto al tribunal. 

En suma, la demanda siempre constará por escrito, sea que asl la 

presente el actor, sea que asl la formule la procuradLM"la, y con elo se 

asegurará la observancia de las garantlas que conesponden al 

~ado, a quien asiste el derecho de conooer, con suficiencia y 
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precisión, qué es lo que de el se reclama, conocimiento que no existirla si 

el planteamiento del demandante no se recogiera en un escrito que lo 

defina y circunscriba. 

El Tribunal Superior Agrario mediante la circular 3/92 publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1993, senaló que los 

requisitos indispensables que deberá contener el escrito inicial de 

demanda son: 1.- El tribunal ante el que se promueve; 11.- Los nombres y 

domicilios del actor y del demandado; 111.- Lo que se pide o demanda, 

expresándose en términos claros y precisos. Cuando la materia del juicio 

sea algún terreno, este deberá localizarse, senalando poblado, municipio 

y entidad federativa en que se encuentra. También deberá identificarse 

plena y adecuadamente, indicando la superficie, los linderos y las 

colindancias. Es muy conveniente anexar un croquis cuando sea posible; 

IV.- Los hechos en que el actor funde su petición; V.- Los fundamentos de 

derecho, pero cuando la demanda sea omisa o deficiente en este punto, 

el tribunal podrá suplir la deficiencia, de acuerdo con la parte final del 

articulo 164101 de la Ley Agraria. VI.- Las copias para C01Ter traslado, 

tanto de la demanda como de los documentos anexos. 

En la demanda deben figurar tanto el domicilio del actor, como el 

sei'\alamiento del lugar en que deba ser emplazado el demandado, o 

indicación de que se ignora su paradero. Es debido acampanar los 

documentos en que se funde la acción del demandante, si dispone de 

ellos, o el senalamiento de los archivos o lugares en que pueden ser 

habidos, y en general, todos los documentos que el actor tenga y que 

hayan de servir como pruebas de su parte. 

Es preciso acompanar a la demanda una copia de ésta y de los 

'"NOTA· El anlculo I~ qu<,. menciona en 11 panc ronducmtc ldlala· •. Loo llilunala 1119lrill la 
deficiencia ~ 111 panes m IUS plantClllllcntot de dcm:ho cuando 1< 1111• de núclooo ele pobloci6o ejidola 
~ ui como c¡1datario1 y comuneros -
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documentos anexos, para ser entregada al demandado, además de la 

copia que se selle al actor, en la que se deje constancia de recibo por 

parte del tribunal. 

Recibida la demanda el magistrado ha de examinarla para 

determinar su admisibilidad y, en consecuencia, la radicación del juicio en 

este punlo es importante mencionar lo que indica el articulo 181 de la Ley 

Agraria si hubiera irregularidades en la demanda o se hubiere omitido en 

ella alguno de los requisitos previslos legalmente, el lribunal del 

conocimienlo prevendrá al promovenle para que los subsane dentro del 

lérmino de 8 dias. No precisa la ley que sucederá si el prornevenle no 

subsana las irregularidades u omisiones dentro del plazo fijado. 

b) EMPLAZAMIENTO 

En este inciso se pretende explicar la importancia que reviste el 

emplazamiento en materia agraria, razón por la cual creo conveniente de 

forma breve, hacer mención de las notificaciones siguientes: Las 

notificaciones son actos por medio de los cuales se pone en conocimiento 

de las partes, la resolución que se emita y hacen que lleven acabo un 

acto procesal. En virtud de una publicación se hace del conocimiento de 

la parte cierto acto, cuando no puede ser directamente notificada, o de 

personas indeterminadas. La citación es el conducto para ordenar una 

comparecencia sujeta a término. El requerimiento es medio para realizar 

un acto procesal diverso a la comparecencia. Por último el 

emplazamiento es el conducto para hacer del conocimiento del juicio; 

corno se puede apreciar existen diversas formas de comunicación dentro 

continuar con este trabajo se pretende analizar más 

amente el emplazamiento por ser este la fonna de enterar al 
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demandado de la existencia de una demanda en su contra; asl 

retomamos esa figura de la siguiente fonna. 

El emplazamiento de acuerdo con la Ley Agraria, es el medio de 

comunicación, se hace del conocimiento al demandado de la demanda 

según la acción que se ha ejercitado en su contra y de la pretensión que 

al través de aquélla plantea el actor ante el órgano jurisdiccional, a fin de 

que el demandado, sujeto a la jurisdicción del tribunal, comparezca 

igualmente ante éste, en tiempo y forma a contestar, en que exponga sus 

defensas. El demandado debe estar al tanto de la promoción del actor, 

ésta sólo prosperará si el demandado es oldo y vencido en juicio, en el 

que se cumpla previamente con la garantla de audiencia. 

Es el emplazamiento confonne a las garantlas individuales que 

sobre el particular otorgan al demandado los artlculos 14, 16 y 17 de 

nuestra carta magna. El primero le asegura audiencia y defensa; de lo 

contrario no se le podrá privar legllimamente de sus derechos. El 

segundo rige sobre los actos de molestia que se infieran al demandado 

con motivo del procedimiento, que debe emanar de autoridad 

competente, constar por escrito y estar debidamente fundadas y 

motivadas. El tercero se ex1iende sobre el derecho de justicia, 

genéricamente, con las consiguientes reglas de acceso a favor die todos 

los individuos no menos el demandado que el actor. 

El emplazamiento, es una actuación de suma importancia, que la 

ley regula cuidadosamente, considerando las diversas hipótesis que en la 

realidad ocurren: que se conozca o se pueda conocer el paradero diel 

demandado, en forma tal que sea posible emplazarlo personalmente, o 

bien, que no sea factible localizar al demandado pe!$0!lalmente, y por 

ello resulte necesario acudir a otro medio de comunicación de la 

demanda. 

~ ~ador debe cerciorarse de que se ha emplazado debidamente 
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al demandado y se ha observado lo previsto por, las garantlas de 

seguridad jurldica a propósito de la audiencia y de la defensa, que 

necesariamente se apoyan en el oportuno y suficiente conocimiento de la 

pretensión que el actor esgrime. 

En el emplazamiento se expresará por lo menos, el nombre del 

actor, lo que demanda, la causa que demanda y la fecha y la hora que se 

sellale para la audiencia, la que deberá tener lugar en un plazo no menor 

de cinco dlas ni mayor a diez dlas (aunque puede ampliarse por 

circunstancias especiales relacionadas con la posibilidad de acceso de 

los interesados al tribunal), contados a partir de la fecha en que se 

practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia 

se desahogarán las pruebas.102 

Corresponde al seaetario o al actuario del tribunal hacer el 

emplazamiento; la diligencia se practicará conforme a los datos que para 

este fin hubiese proporcionado el actor, quien puede acompallar al 

funcionario judicial para hacerte las indicaciones que faciltten la entrega 

en uno de los siguientes lugares: a) el domicilio del demandado, su finca, 

oficina, principal asiento de sus negocios, o el lugar en que labore; b) su 

parcela u otro lugar que frecuente y en el que sea de aeerse que se halle 

al practicarse el emplazamiento, o bien en el lugar donde se encuentre, 

cuando no se conozca donde vive o tiene el asiento principal de sus 

negocios, o cuando, viviendo o trabajando en determinado lugar, de 

nieguen a recibir el emplazamiento las personas requeridas para ello. Por 

la notable importancia del emplazamiento, se prefiere que la notificación 

sea personalmente al demandado, si el este no se encuentra y se trata de 

alguno de los lugares antes mencionados se puede entender la diligencia 

y dejar documentación con la persona de mayor confianza, confiabilidad 

'º' NOTA lo ant oe cnrucntra ICl'llJodo por el articulo 170 de Lo L<y A¡raria m ai ~ pUnfo 
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que el actuario deberá ponderar prudentemente. Cuando no se encuentre 

al demandado y se trate de alguno de los sitios senalados en el inciso a) 

que antecede, no se dejará la cédula de emplazamiento y éste se 

intentará de nuevo cuando lo promueva el actor. El notificador recogerá 

acuse de recibo fimnado o con huella dactilar, de la persona a la que se 

deja cédula de la notificación: el demandado o el tercero, o bien recabará 

la fimna o la huella de un testigo. 103 

Hasta este momento se ha hecho referencia a los supuestos en 

que el demandado puede ser localizado, pero también puede ocurrir que 

el demandado haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore 

donde se encuentre. Suele suceder en el medio campesino que se 

desconozca el paradero del notificable, o se sepa simplemente que este 

ha ido a trabajar a un lugar distante, o inclusive a otro pals, por tiempo 

indeterminado; no es razonable que en tal situación se suspenda el juicio, 

procede en tal caso el emplazamiento por edictos, es decir, mediante la 

publicación periodlslica de avisos en que se infomne sobre la existencia 

de la demanda y se convoque a juicio al demandado. De igual fomna se 

senala que las notificaciones a otros participantes en el proceso como 

son los peritos, testigos, o personas que no tengan la calidad de parte, 

serán notificados por cédula o algún otro medio fidedigno cerciorándose 

el notificador de la exactitud del destinatario. 1°' 
A fin de que el demandado prepare debidamente la presentación 

de su contestación en que exponga excepciones y defensas, con las 

probanzas que le convengan, debe mediar un plazo razonable entre la 

fecha del emplazamiento y la correspondiente a la audiencia, no menos 

de de cinco dlas ni más de diez, a partir de la fecha en que se praáique 

10
' NOTA· l ~tcriOf 1t encuentra con1rmplado dmlro de los aniculo< 170, 171. in. 17!, 174, 175, y 

176 de 11 Agrvia. 
'"' NO E<ta hipótesis ,. enruaú• coniemrlada po< d aniculo m qundo P'mfo y 1 n de 11 Ley 



el emplazamiento; sin dejar de considerar las circunstancias especiales 

de lejanla o apartamiento de tas vlas de comunicación y otras que hagan 

dificil el acceso de los interesados al tribunal, se podrá ampliar el plazo 

para la celebración de la audiencia hasta por quince dlas más; contempla 

el articulo 170 de la Ley Agraria. Asl pues damos paso al siguiente 

apartado que es precisamente la audiencia agraria. 

4.- LA AUDIENCIA AGRARIA 

La audiencia es una fase del proceso: que sigue a la presentación 

de la demanda y al emplazamiento; aparece convocada por el juzgador 

en el acto en que se admite la demanda al emplazar al demandado se le 

cita a este para la audiencia, y conduye con la emisión de la sentencia, si 

ésta se produce sin solución una vez esaichados los alegatos de las 

partes. Por otra parte la audiencia es una actividad procesal de carácter e 

integración complejos, en el que muchos actos concurren; que se puede 

interrumpir y reanudar cuando sea necesario y la ley lo autorice. En 

materia agraria la audiencia incorpora: nueva exposición de la demanda; 

contestación de está, aunque anteriormente se haya formulado; 

reconvención, en su caso; ofrecimiento, admisión y desahogo de 

pruebas; asuntos accesorios o incidentales; exhortación a la composición, 

desarrollo de la conciliación y celebración de convenio de llegar a un 

acuerdo; en su caso alegatos de las partes, y emisión de sentencia. 

Hay actos de verificación previos a la apertura de la audiencia 

segün se desprende de los articulos 183,184, en correspondencia con el 

185 de Ja Ley Agraria; hay que hacer mención de que antes de la 
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audiencia el juzgador debe verificar la asistencia del demandado y en 

caso de no hallarse presente, precisar si fue debidamente emplazado 

para determinar las consecuencias, como son disponer un nuevo 

emplazamiento u ordenar el inicio de la audiencia. 

El articulo 183 de la ley Agraria se refiere al caso en que al iniciarse 

la audiencia, estuviere presente el demandado, pero no el actor; entonces 

se multará a este con el monto de uno a diez dlas de salario mlnimo; 

teniendo que emplazar de nuevo lo cual no se hará si no se ha pagado la 

mulla. 

La sanción para el actor toma en cuenla que si este dio origen a la 

actividad jurisdiccional, su interés en el proceso debe permanecer; la 

asistencia para el es una obligación, no una simple carga como lo es para 

el demandado. 

A su vez, el articulo 184 de la ley Agraria dispone que si al iniciarse 

la audiencia no están presentes ni el actor ni el demandado, se tiene por 

no practicado el emplazamiento, que se puede ordenar de nuevo en caso 

de que el actor lo solicite. Esto mismo ocurrirá cuando sea sólo el 

demandado quien no concurre, si no fue debidamente emplazado. 

Cabe hacer la siguiente observación en el caso de que el 

demandado no concurra y aparezca que fue debidamente emplazado se 

continuará con la audiencia. 105 

El contenido de la audiencia se contempla en el articulo 18511111 de 

1º' NOTA fato se mcurntra pni.io en d anklllo 180 de l& ll')' A¡Jvia que te romC"nll '6iC6llando 
además que si 1oe prC5otntarí durante di.a. 11 audiencia continuar• con cu inla\'tncióa sq¡Un d Cl&8do m 
que se halle y no 1e Je admitir i rrucb& klbrc ninguna C\~ión sino ~ imptdimtnto de cuo 
fonui10 o fum.1 n11yor que le impidiera presentarte a conl~&r la demanda 
'"NOTA El articulo llS de la !..<y Agraria td>ala lo 11guicruc "El tribunal abrui la audiencia y"' dla 
se obsavarin Ju siguictUcs píC'\"t'Ocionn 1 E-.pondrán oralmcn1c .,, prl'lmsioncs por ai ordat. d ICIOt 
su demanda y d dcmand>do su <on1el11Ción )' ofrc«rin las prudlu que ntimcn coodumlon 1 ., der... 
y prcscnlarAn a los lntigos y pcritoi que prncndan lc:f oídos.. 11 Lu parta 1e pM!dm hlca" mutu.eatc 
las prq¡unlu que quimn, inlttTOjlll lot ICS1180S y pttttos y, en S<ncnJ. Jll•ICllW lodls las prud>u que 1< 

puedan rendir d e luego. 111 Todas las ac:cionci y cxcc¡>ciora o dcfcn11 K brin ""'m el oao .,¡.., 
de la audi a. sin sustanciar articulo o inciden!., de: prC\io y e>pocial pnxuiciamicnto Si de: Jo ..,. 
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la Ley Agraria; en concreto este precepto senala que la audiencia abarca: 

pretensiones, defensas, pruebas, alegatos y sentencia. Es decir todas las 

acciones y excepciones o defensas se hacen valer en el mismo acto de la 

audiencia, y para ello expondrán oralmente sus pretensiones por su 

orden, el actor su demanda y el demandado su contestación 

En este caso para la debida asistencia jurfdica, las partes pueden 

intervenir por si mismas o hacerse asesorar por abogados. Si una de las 

partes se halla asesorada y la otra no, se solicitará un defensor de la 

Procuraduria Agraria, que dispondrá de cinco dias para enterarse del 

asunto, contados a partir de la fecha en que se apersone al 

procedimiento. toi 

Cumplida la exposición de las acciones y las defensas que tienen la 

esencia de un planteamiento litigioso, las partes ofrecerán las pruebas 

que estimen conducentes; presentarán a los testigos y peritos que 

pretendan sean oidos. En la audiencia y en todo caso antes de 

pronunciar el fallo el tribunal exhortará a las partes a una composición 

amigable; parece conveniente que esta exhortación se fonmule 

precisamente al iniciar la audiencia para evitar si tiene éxito, la práctica de 

actuaciones innecesarias. 

El Tribunal concederá a las partes el tiempo que considere 

e'pon¡¡an lu panes resulwc demostrada la proad<ncia de una cx«peión dilatoria el tnbunal lo dccbtllli 
ui desde lurgo )' .W• po< 1mninada la audorncia, IV El IN8i•rado ¡nlsi haca- libremente las preguntas 
que jw.guc oponunu 1 wantu pntonas ntu\iam en la madimcia., carear a las penona1 mue &.i o coa 
lo11cstigo1 )' a e5tos., lot unos con los otros. eumirw documm101, ot;ctos o ~garcs y hacerlos rrconoca 
por pericos \' S1 el dC'maoo..do no comparteictc o se reb.iw-a 1 rontctlal lu p-qp.mtas que ae le hagan. d 
tribunal podri tener po< cinw las alirm1Cioncs de la Olnl panc. salvo aiarW 1< del1Ullrc que no 
com¡wcció por cuo fonui10 o fucna mayor a juicio del propio tribunal, y VI En eu&lquicr nudo de 11 
audiencia y en todo Cl!O antn de ponuncW el faUo, d tnbunal cAhon.wi a lu penn 1 WMI c:ompoUcK»n 
1migablc Si se logron la • .-_ IOOdlli i"" 1mninodo el juicio y 1< anaibiri d oocwcnio rtsp«livo, 
el que una \~Z c.ahfic..do y, m a.i cuo, aprob.00 por el tribu.MI, tmdri. d c:sktcr de lmlmcia EA cuo 
coniruio el 1nbu111I oiri los alq¡atos de la• pll1<1, paa lo rual """""6tri el t;.mpo llOCftario 1 <a<ll uno y 
en 1q¡uido pcoouncillli ai fallo en praenci1 de cllu de una manon data y omcilla En cuo de que la 
audiencia no C>'IU\-icfc presidido poc el IN8i•rado. lo actuado mella no prooMjri cfn:to juridiro alsuiio. • 
'"NOTA '5la hipólcsis se <OCUa1lra COOI~ m d articulo 179 dr la Ley "'1via ta>icndo..,. 

lia ción con d articulo llS dr dicho ocdeNmicnlo 
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necesario para que formulen sus alegatos, sin permitir excesos, 

reiteraciones o divagaciones impertinentes, y mucho menos expresiones 

sobre asuntos extranos a la controversia. El alegato en si es un análisis 

que cada parte formula acerca de su posición en el conflicto. En ellos se 

examinan los hechos a la luz de las pruebas ofrecidas y recibidas, y se 

destacan las consecuencias jurídicas de tales hechos conforme a las 

normas aplicables. 

En la audiencia, el juzgador que la preside debe intervenir con 

diligencia. Su actividad tiene predominantemente sentido instructorio; 

encaminada a obtener la verdad sobre los hechos, y en tal virtud se 

concentra preferentemente en las pruebas, además de ocuparse de la 

conducción de la audiencia. 

Concluidas las intervenciones de las partes, los otros participantes 

y la suya propia, el Tribunal pronunciará su fallo en presencia de las 

partes de una manera clara y sencilla. La esencia del fallo radica en los 

puntos resolutivos, pero éstos se sustentan en una motivación y una 

fundamentación que son parte indispensable de la resolución 

jurisdiccional. Existe la posibilidad de que la sentencia se produzca fuera 

de la audiencia, tal ocurre cuando la estimación de las pruebas amerite 

un estudio más detenido por el tribunal, de ser asl, se citará a las partes 

para oír sentencias en el término que estime conveniente sin que exceda 

en ningún caso de veinte dlas, contados a partir de la audiencia. 

Al concluir la audiencia se devolverán a las partes, si éstas lo 

solicitan, los documentos y objetos que hubiesen presentado en el juicio, 

tomando razón de ello y previa copia certificada que se agregue a los 

autos. Pero si el condenado se opone a la devolución de constancias, 

porque pretende impugnar la resolución adversa, el tribunal negará la 

devolución y agregará las constancias de mérito a sus autos por el 

....._ :-·té~ corresponda. 
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a) DEMANDA 

Como ya se habla sellalado el procedimiento judicial agrario de 

carácter contencioso se inicia con la presentación de la demanda ante el 

tribunal. En ella se recogen todas las pretensiones que el interesado 

quiere llevar a juicio. La demanda se puede presentar por escrito o por 

simple comparecencia sellala el articulo 170 de la Ley Agraria ya 

comentado. En ella se hacen valer los hechos controvertidos, se ofrecen 

pruebas y se proponen los sustentos jurldicos correspondientes, asl como 

la pretensión que se esgrime respecto al demandado. 

Cuando la demanda se presenta por esetito, no ofrece mayores 

complicaciones que las vinculadas con el contenido para efectos de su 

admisión, mientras que por comparecencia la cual consiste en la 

presenlación personal del demandante ante la autoridad jurisdiccional 

con el propósito de expresar verbalmente su pedimento, a fin de que la 

autoridad recoja los términos de éste, para el ejercicio de la acción; se 

solicita a la Procuradurla Agraria coadyuve en su formulación por esetito 

de manera concisa. 

En vista de lo anterior cabe precisar, que la demanda siempre 

constará por esetito, sea que asl la presente el actor, sea que asl la 

formule la procuradurla, observando de esta forma las garanllas que 

corresponden al demandado, a quien tiene el derecho de conocer, con 

suficiente detalle, qué es lo que de el se redama, conocimiento que no 

exislirla si el planteamiento del demandante no se recogiera en un esetito 

que lo defina y circunsetiba. 

Todo lo anterior como lo sellale ya se habla comentado el hecho de 

retomar nuevamente la demanda dentro de este apartado 

correspondiente a la audiencia agraria, es sólo con la finalidad de 

~t, que en materia agraria la audiencia incorpora: una nueva 
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exposición de la demanda, en la que el actor expondrá ante el juzgador 

las pretensiones que tiene contra el demandado, asl como lo 

concerniente al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, de fonna 

oral; razón por la cual dentro de ella se otorga a las partes el tiempo 

necesario para fonnular sus alegatos. Siendo esta una causa por lo cual 

destaca el proceso agrario respecto de los demás. 

b) CONTESTACION 

Si la demanda constituye el acto en que el actor somete sus 

pretensiones al tribunal y provoca el ejercicio de la jurisdicción; la 

contestación de la demanda es el acto en el que el demandado se 

defiende de esas pretensiones, opone sus excepciones, defensas y 

expresa su versión sobre los hechos, invoca el derecho que a su interés 

conviene y postula, por lo tanto, una sentencia desestimatoria de las 

pretensiones del actor. Con la demanda queda expresada y circunscrita 

la litis, el conflicto del que conocerá el tribunal. 

La formulación de la contestación, como la demanda, puede 

llevarse a cabo por escrito o mediante comparecencia que al cabo 

culminará en un escrito elaborado por la Procuradurla Agraria, con el 

contenido que se desprende de la naturaleza del acto, senalamiento de 

domicilio para fines de notificación, contradicción del planteamiento de 

hechos fonnulados por el actor con examen de todos y cada uno de los 

hechos considerados en la demanda, expresión de los argumento 

jurldicos que correspondan al interés del demandado, ofrecimiento de 

pruebas para sustentar sus afinnaciones sobre los hechos y peticiones en 

orden al desarrollo del juicio y a la sentencia. 

La contestación de la demanda debe hacerse a más tardar dentro 

"""-~diencia agraria indica el articulo 178 de la Ley Agraria, de lo aial 
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se puede deducir que es posible contestar la demanda en cualquier 

momento antes de celebrarse la audiencia ya que dentro de ella se hará 

una exposición oral ante el juzgador de la contestación tal como ocurre 

con la demanda; aunque anteriormente se hubiese formulado. Este 

precepto destaca en su último párrafo en la tramitación del juicio agrario 

los Tribunales se ajustarán al principio de oralidad, salvo cuando se 

requiera de constancia escrita o mayor formalidad, o asl lo disponga la 

ley. De ahl que el tribunal durante la audiencia otorgue tiempo a las 

partes para realizar una exposición de la demanda y de Ja contestación 

en su caso. 

La falta de comparecencia del demandado que fue debidamente 

notificado acarrea a este una verdadera carga procesal: la carga de 

participar en el juicio, si se desea sostener con eficacia las propias 

pretensiones o defensas y evitar, asl, una sentencia adversa. La 

insatisfacción de esta carga coloca al demandante o al demandado en 

situación de rebeldla. Aunque en materia agraria no existe, propiamente, 

un procedimiento especial para establecer la rebeklla de alguna de las 

partes. En sus términos, se continúa el procedimiento y se llega, una vez 

cumplidos todos los actos de la audiencia, a la resolución final que 

corresponda. 

Como se indico en su contestación, el demandado hace valer 

defensas y excepciones que se dirijan a desvirtuar las afirmaciones 

hechas por el actor, los hechos que aquél refiere o proporcionando 

diversas interpretaciones acenca de ellos. Se trata, en fin, de enfrentar y 

contrarrestar el ataque contenido en la demanda. Las defensas del 

demandado pueden dirigirse al fondo del asunto, con vistas a obtener una 

sentencia absolutoria, o bien, destinarse a establecer la existencia de 

ciertas circunstancias que impiden la marcha normal del proceso y deben 
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sentencia definitiva. 

El demandado hace uso de una excepción de fondo o perentoria 

cuando manifiesta que no es deudor del demandante, como éste dice, o 

que habiéndolo sido, ha cubierto la deuda que tuvo, o que ha realizado el 

trabajo al que se comprometió y cuyo cumplimiento se le demanda. De 

esta forma esta desvirtuando las pretensiones sustantivas del actor. En 

cambio, emplea una excepción dilatoria, cuando frente al embate del 

actor sostiene, independientemente de la negativa o admisión de la 

pretensión de fondo, que es incompetente el tribunal ante el que se 

planteo la demanda, y que el juicio debe seguirse, en consecuencia, ante 

otro juzgador, o que el demandado carece de legitimación para sostener 

la pretensión que manifiesta, o que el juez de la causa está impedido 

para conocer de ella. 

En el supuesto de que aparezcan excepciones o defensas 

supervenientes o de que no se haya tenido conocimiento el demandado 

al producir su contestación, es permitida su ampliación una sola vez, 

hasta antes de comenzar la fase de alegatos de la audiencia final del 

juicio. 

Del articulo 185 de la Ley Agraria ya mencionado, se desprende 

que cuando el demandado compareciere a la audiencia o se negaré a 

contestar las preguntas que se le hagan el tribunal tendrá por ciertas las 

afinmaciones de la otra parte; pero cuando hay casos fortuito o fue!za 

mayor no se entenderá que el demandado acepta o confiesa la demanda, 

sino, se le permitirá contestar expresamente. 

En cambio, cuando se presenta tardlamente en la audiencia habrá 

que distinguir entre el supuesto de que hubiera contestado anteriormente 

la demanda y el caso de que no lo hubiera hecho asl. En aquél, el 

demandado se incorporará en la audiencia, sin pretender que ésta se 

_ ~ retra~omento en que se desahogaron pruebas sobre hechos que 
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ya hubieran sido considerados en la audiencia; sólo podrá ofrecer 

probanzas acerca de hechos todavla no acreditados en la audiencia, es 

decir, hechos pendientes de consideración. Si en cambio, se está ante el 

segundo supuesto es decir, en el caso de que no hubiera contestado la 

demanda antes de la audiencia, y ya hubiese pasado el momento en que 

fue convocado para tal fin, habrá preciuido su derecho de contestar, y se 

tendrán por ciertas las afirmaciones hechas por su contraparte; en tal 

virtud, continuará presente en la diligencia, pero, en los términos del 

artículo 180 de la Ley Agraria tantas veces citada, no se le admitirá 

prueba sobre ninguna excepción. 

c) RECONVENCIÓN 

La reconvención o contrademanda es una demanda propuesta por 

quien figura como demandado en la relación anterior, que asl deviene en 

esta nueva relación procesal. El nuevo lema debe ser resuelto por el 

tribunal que conoce del anterior, a no ser que exceda la competencia de 

este y deba ser remitido, por ello, al conocimiento de otro tribunal. La 

contrademanda es en esencia una verdadera y nueva demanda, las 

disposiciones aplicables a esta, son aplicables a aquélla. Lo mismo 

sucede con la contestación de la contrademanda, para la que rigen las 

nonmas de la contestación de la demanda. 

N respecto es aplicable el articulo 182 de la Ley agraria que 

estipula "Si el demandado opusiere reconvención, lo hará precisamente al 

contestar la demanda y nunca después. En el mismo escri1o o 

comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes. 

En este caso, se dará traslado al actor para que este en 

condiciones de contestar lo que a su derecho convenga y el Tribunal 

_ diferirá yaudiencia por un término no mayor de diez dlas, excepto 
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cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la 

audiencia". Esta sirve lo mismo para analizar el tema propuesto en la 

demanda y su contestación iniciales, que para examinar el planteado en 

la contrademanda y la contestación respectiva. La sentencia asl abarcará 

ambas cuestiones. 

5.- LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO AGRARIO 

Cualquier proceso sirve a tres propósitos, la presentación de una 

demanda en que se ejercita una acción; el demandado la oposición de 

defensas y excepciones; la acreditación de la litis por las partes de su 

respectiva pretensión, por medio de la prueba, y la decisión jurisdiccional 

sobre la materia del proceso, con el apoyo de las pruebas reunidas, con 

fundamento en las nonmas jurldicas aplicables. 

De aqul resulta la enonme importancia de la prueba, pues con ella 

se fonmará lo que llamamos la convicción del juzgador, para sustentar en 

aquella su detenminación final. 

Para que el tribunal se pronuncie en detenminado sentido, es 

menester que su convicción arraigue fuertemente; si tienen dudas 

razonables, que no acierta a superar, tampoco puede sentenciar en el 

sentido que pretende su creencia frágil. Los contendientes deben probar 

los hechos en que fundan sus pretensiones, y el juzgador mismo ha de 

concurrir, en ejercicio de los amplios poderes indagatorios de que 

dispone, al ccrcioramiento sobre esos hechos. Del resultado de la 

comprobación dependerá la sentencia. En todo caso el juzgador debe 

resolver el litigio; esta obligado a decidir en cuanto al fondo, lo contrario 
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Cuando se examina la prueba en el derecho procesal, se suele 

distinguir entre la materia o el objeto, los órganos, los medios y el 

resultado. Materia u objeto de la prueba es aquello que se debe probar, 

esto es, el tema de la prueba, a su vez determinado por el tema del 

conflicto. Tiene sentido acreditar cuestiones vinculadas a éste; no lo 

tiene, obviamente, demostrar cosas ajenas a la controversia. Órgano de 

prueba es la persona que proporciona el conocimiento requerido por el 

tribunal: ejemplo el declarante. Medio de pruebas es el acto o el 

instrumento de los que se desprende la información requerida; asl, el 

testimonio, el dictamen, el documento; resultado de la prueba es el 

esclarecimiento que por esta se obtiene sobre el tema sujeto a examen. 

Es regla que sólo los hechos deben ser probados por las partes, no 

asl el derecho, a no ser que se trate de normas históricas, derogadas o 

extranjeras; en cuestiones agrarias hay que considerar, usos o 

costumbres, es decir, prácticas que sólo rigen en grupos minoritarios. 

Valga esto lo mismo para comunidades relativamente cerradas que para 

prácticas regionales, bien loca~zadas. 

No todos los hechos están sujetos a prueba. No lo están los 

notorios, ni los afirmados por una parte y admitidos por la otra, ni los 

amparados por una presunción legal. 

Por lo que toca a la prueba en concreto, el actor debe probar los 

hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus 

excepciones. 

En este punto es indispensable analizar qué ciase de verdad se 

busca en el procedimiento agrario. De un lado se halla la llamada verdad 

formal, que es en el fondo, una convención o un consenso entre las 

partes, inexplotable e irrechazable por el juzgador, a no ser que resulta 

francamente absurda o ilicila. Esta verdad se establece en los 

planteamientos de las partes y en las pruebas que ellas mismas 
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proponen. El juez no indaga más allá se conforma con recibir y ordenar 

las pruebas pertinentes y resolver a la luz de sus resultados. 

Por otro lado se halla la verdad denominada material o histórica. 

Aqul no basta lo que las partes aseguren y demuestren con las 

probanzas que ellas mismas ofrezcan. Es preciso conocer la realidad de 

los hechos, para que el juzgador tenga idea precisa acerca de éstos 

como son o fueron, y no sólo se atenga a una versión controlada por 

terceros. Esto es asl por el fuerte interés social o público en la materia de 

la controversia, que no debe ser al arbitrio absoluto de las partes, aunque 

se trate de derechos que la ley les reconoce. 

Todo esto significa, en el fondo que deseamos alcanzar el mayor 

grado de convicción en el juzgador: convencimiento de cómo fueron o 

son los hechos; persuasión que permita emitir una sentencia en cierto 

sentido, a la luz de las pruebas reunidas. 

El procedimiento probatorio se organiza al través de diversos actos, 

estos son el ofrecimiento de la prueba por la parte; admisión o rechazo 

por el juzgador; el desahogo o práctica de la prueba, conforme a su 

naturaleza y características: la apreciación o valoración que se lleva 

adelante por el juzgador, como soporte de su juicio sobre la materia 

controvertida, y que figurará en los considerandos de la resolución. 

a) CLASES DE PRUEBAS 

El derecho y la moral son los limites regulares de la prueba. No es 

posible jurldicamente echar la mano de medios probatorios reprobados 

por la ley o por las buenas costumbres. En este orden de consideraciones 

figura el articulo 186108 de la Ley Agraria, que admite toda clase de 

~ IC&ll "En d p<ooodimicn10 ..,.;o taán odmiul>lcs toda due de p<udu 
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pruebas mientras no sean contrarias a la ley. Una interpretación extensiva 

de esta norma llevará a proscribir las probanzas obtenidas por medios 

illcitos. 

El Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley Agraria, en su numeral 93 manifiesta que la ley 

reconoce como medios de prueba los siguientes: confesión, documentos 

públicos y privados, dictámenes periciales reconocimiento o inspección 

judicial, testigos, fotograflas, escritos y notas taquigráficas y en general 

todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia 

y presunciones. 

El régimen especial de las pruebas en la Ley Agraria es muy 

reducido, será necesario recurrir, frecuentemente, a las normas 

supletorias contenidas en el Código Federal ya citado. 

Por lo anterior trataré sobre las pruebas que más frecuentemente 

se utilizan en este proceso. 

l.· CONFESION.· Es el reconocimiento que hace una de las partes 

acerca de hechos que se le atribuyen; admisión de un hecho, de una 

conducta propia, conforme a la ley, esto es de manera espontánea, sin 

violencia moral o flsica, ni sorpresa, ni engallo. La hay expresa y tácita. 

La primera es la que se hace clara y distintamente, ya al formular o 

contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto 

del proceso; tácita, la que se presume en los casos sellalados por la ley. 

Cuando se habla de posiciones, en el lenguaje forense, se quiere 

decir pregunlas formuladas por una de las partes y calificadas como 

procedentes si se formulan conforme a la ley, por el órgano jurisdiccional, 

mientras no .un contraria• a la ley Aiimismo d tn"bunal rodr• l<Ofdar en todo tiemf><>, cualquiera que 
se¡ la nat ' del negocio, la ¡dctica, amplioción o pcñeccionami<nto de cualquia dilismcia, li....,.c 
que ..., e pan d ronocimimto de la ><tdod ooln lol JlU'"º' ~ En la prictiao de 
cst digcnciu, el tribunal oln1' "°""' alime peniamte pasa ollcmn d mtjcor r-n.do de cllu, sin 

onar el datdlo de lu !*1CS. O)ft>dolas y proanndo siempre .. i¡ualdod 
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para recibir la declaración de la parte cuya confesión se provoca, 

expresando, la admisión de hechos o de comportamiento propios que 

figura en cualquier actuación del proceso; en la audiencia agraria la 

formulación de preguntas se hace oralmente, el magistrado debe calificar 

éstas, y lo es con la naluraleza tácita aquélla que la ley supone en virtud 

de la omisión o del silencio de la parte a quien esa confesión se atribuye. 

La confesión de una parte debe ser ofrecida por la otra y admitida 

por el juzgador porque sólo las partes confiesan, se pueden admitir 

hechos por propios que se les atribuyen y están sujetos a controversia. 

Los testigos y los peritos refieren hechos ajenos que han percibido por los 

sentidos, y los segundos emiten una opinión técnica dictamen, pero no 

confesión. 

La Ley Agraria contempla algunas hipótesis relacionadas con la 

confesión, asi el articulo 180 dice en su segundo párrafo que confesada 

la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurldicos por el 

magistrado, y cuando la confesión sea verosimil, se encuentre apoyada 

en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal 

pronunciará sentencia de inmediato. Otra hipótesis es la relacionada con 

la fracción V del articulo 185 del mismo ordenamiento que contempla el 

contenido de la audiencia, al disponer que si el demandado no 

compareciere o se rehusare a contestar las preguntas que se le hagan, el 

tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, es decir 

que en este supuesto, el tribunal puede, tener por confeso al demandado. 

11.- TESTIMONIO.· Las partes, en principio tienen la carga de la 

prueba, deben presentar a los testigos cuya declaración va rendir en el 

proceso. Para ello los harán concurrir a la audiencia, sin perjuicio de que 

el juzgador apremie a los terceros cuya declaración deseen las partes, si 

considera que su testimonio es esencial para el conocimiento de la 

~a resolución del asunto. 
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También el juzgador puede ordenar, sin solicitud de las partes, la 

comparecencia y declaración de un testigo, cuando lo estime conducente 

para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Los 

testigos pueden ser citados por cédula o por cualquier otro medio 

fidedigno, cerciorándose quien haga el citatorio de la exactitud de la 

dirección de la persona citada. 

Los testigos declararán en la audiencia, interrogados por las partes 

o por el magistrado; las preguntas y repreguntas deben estar concebidas 

en términos claros y precisos; han de ser conducentes a la cuestión 

debatida. 

111.- CAREO.· El careo es una prueba caracterlstica del 

procedimiento penal, que el legislador procesal agrario ha Incorporado en 

el enjuiciamiento de esta especialidad. El careo pierde sentido cuando no 

se desarrolla precisamente ante el juzgador, pues es éste, no otra 

persona, quien debe advertir las contradicciones, reacciones, gestos 

inclusive de las personas careadas, para extraer de todo ello la verdad 

requerida. 

La Ley Agraria manifiesta en la fracción V del articulo 185 que el 

magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a 

cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre 

si o con los testigos y a éstos, los unos con los otros. Como se aprecia el 

careo puede susci1arse entre las partes y los testigos, entre estos 

mismos, y entre las partes y los testigos y otros participantes en el 

procedimiento agrario que asisten a la audiencia. Bajo el criterio de sana 

critica valora el juzgador el resultado de los careos. 

IV.- DICTAMEN.- La creciente complejidad de los temas justiciables 

y el desarrollo de la ciencia y la técnica obligan al juzgador a estar 
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juzgador es conocedor del derecho pero no en otras disciplinas; por esa 

causa necesita el auxilio de quienes tengan esos conocimientos; tales 

son los peritos terceros participantes en el procedimiento, que como 

resultado de sus conocimientos cienllficos, técnicos o artisücos, aplicados 

a temas de la controversia, emiten un dictamen en el que consta su 

opinión experta. 

En el sistema agrario es frecuente la intervención de especialistas 

en determinadas disciplinas. El caso más notable es el relativo a medición 

de tierras, fijación de limites entre los inmuebles de diversos núcleos de 

población y otros tenedores o propietarios, deslinde de parcelas, todo lo 

cual Implica intervención de ingenieros topógrafos. 

También se requiere precisar fuentes de agua y volúmenes 

disponibles de este elemento, de donde previene la necesidad de 

dictámenes por parte de la Comisión Nacional del Agua. Asimismo es 

preciso establecer la calidad de tierras y los coeficientes de agostadero., 

y para ello se necesita el dictamen de la Secretarla de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos. 

En ocasiones es preciso trasladar al lenguaje de nuestros dlas el 

contenido de antiguos titulos de propiedad sobre predios, expedidos en la 

época colonial o en pasados anos de la vida independiente, para esto es 

necesaria la concurrencia de los paleógrafos. El conocimiento de 

operaciones complejas puede requerir el auxilio de contadores, y el 

esclarecimiento sobre textos y firmas puede demandar la intervención de 

grafóscopos. También puede ser necesario el auxilio de peritos 

antropólogos cuando se involucra en un juicio tierras de los grupos 

indlgenas, y por ello el juzgador debe considerar las cost1MT1bres y usos 

de cada grupo . 

....,. la ~ peritos deben tener titulo en la ciencia o arte a que pertenezca 

~--·ón sobre que ha de oirse su parecer, si la profesión o el arte 
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estuviere legalmente reglamentado; las partes pueden designar peritos; el 

tribunal, a su vez puede apoyar la solicitud de las partes para disponer de 

peritos, la intervención de especialistas para obtener la verdad que se 

busca: y en su caso podrá el tribunal designar un perito tercero. 

Los peritos pueden ser citados por cédula o por cualquier otro 

medio fidedigno, cerciorándose quien haga el citatorio de la exactitud de 

la dirección de la persona citada. Sabiendo el terna sobre el que se les 

requiere opinión, los peritos deben aportarla en la audiencia, y en esta 

misma se les interrogará por las partes o el juzgador. Sin embargo, 

cuando sea necesario conceder tiempo para que los peritos examinen las 

cosas acerca de las que hayan de emitir dictamen, se suspenderá la 

audiencia por un plazo no mayor a tres dlas, plazo que puede ampliarse 

más cuando no sea posible desahogar la prueba en la fecha sellalada 

para la audiencia. 

V.- INSPECCIÓN.- En la inspección judicial, también llamada 

inspección ocular o solamente inspección, el juzgador adquiere por si 

mismo, en forma directa e inmediata, sin intermediario alguno, el 

conocimiento que necesita acerca de personas, objetos, lugares, 

circunstancias. No emplea para ello, necesariamente el sentido de la 

vista, aunque se diga que la inspección es ocular; puede captar lo que 

requiere al través de otro sentido, generalmente el oldo: verá o 

escuchará, aquello que debe saber e incorporar en el material probatorio 

reunido en el proceso. 

De tal suerte el magistrado inspeccionará un terreno, apreciará las 

sel'lales puestas para marcar sus linderos, verá huellas que han dejado 

las mojoneras, conocerá elementos, que le permitan apreciar si un 

terreno se enwentra inexplorado, observará las evidencias de trabajo 

río, tomará nota sobre la existencia de un aserradero, 

ernás de adquirir conocimientos sobre otros puntos, comunes a 
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todos los órdenes de enjuiciamiento; asl inspeccionará documentos, 

tltulos, libros, valores, etc. 

En la prueba de inspección se advierte, como en todas las otras, la 

necesidad absoluta de que sea el juzgador personalmente el que 

intervenga en las diligencias probatorias; pues diflcilmente se podrlan 

sustituir sus ojos y oldos. 

VI.- DOCUMENTOS.- Los documentos son la concreción material 

de una idea. En ellos se concentra y expresa un pensamiento; consisten, 

pues, en escritos, grabaciones, dibujos, etc., que recogen cierta idea y 

constancia de ella; se distinguen entre documentos públicos y privados. 

Públicos son los documentos cuya fonnación está encomendada 

por la ley, dentro de los limites de su competencia, a un funcionario 

público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos 

en el ejercicio de sus funciones. Privados son los demás documentos. 

Los documentos públicos tienen plena eficacia probatoria, en 

cuanto a los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que 

procedan; por ejemplo la calidad de ejldatario se acredita con certificado 

de derechos agrarios expedido por autoridad competente, otro ejemplo es 

la lista de sucesores del ejidatario debe ser deposHada en el Registro 

Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público; ya que las 

constancias del registro tienen el valor probatorio que la ley asigna a los 

documentos públicos. ' 09 

VII.- PRESUNCIONES.- La presunción implica una afirmación que 

se basa en la ley, la razón o la experiencia. Se trata en suma, de 

asegurar que ciertas cosas son de detenninada manera, porque asl 

ocurre en la realidad, bien observada, o porque asl conviene establecerlo; 

en el primer caso se puede hablar de presunciones naturales, obedientes 
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a la realidad, en el segundo, de presunciones artificiales, atentas a una 

consideración polltica. En este último caso esta el ejemplo clásico de la 

presunción que sostiene que todos conocen la ley, una vez que se ha 

publicado, y por tanto nadie puede eximirse del cumplimiento de una obligación 

aduciendo ignorancia sobre la norma que la establece. 

La presunción afecta la prueba, al respecto hay que distinguir entre la 

presunción absoluta, tjuris et de jure) que no admite prueba en contrario, 

y la relativa, fjuris tantum) que si la permite. Quien esté amparado por 

una presunción absoluta no tiene que probar lo que la presunción supone 

y dispone, y el adversario no puede argumentar contra la presunción, 

aunque ruente con elementos para hacerlo racionalmente, basta con ella 

para sostener un derecho. En la presunción relativa, su beneficiario esté 

exento de la obligación de probar lo que esa presunción indica, pero el 

adversario puede argumentar en contra y tener éxito en el esfuerzo por 

destruir la eficacia de la presunción en el caso concreto. 

b) OFRECIMIENTO 

Las oportunidades procesales para el ofrecimiento de la prueba; en 

la demanda es pertinente solicitar la práctica de pruebas ofreciendo 

éstas, y en todo caso es necesario acompanar los documentos en que se 

funda la acción. 

Quien reconviene debe ofrecer, en el acto mismo de la 

reconvención, las pruebas que estime pertinentes. Al comenzar la 

audiencia y al cabo de la exposición de sus pretensiones, el actor y el 

demandado ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su 

defensa y presentaran a los testigo y peritos que pretendan sean oldos. 

~-·'"'·- .... -.. -..... ··-·-· 
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En esa misma audiencia las partes pueden, en general, presentar todas 

las pruebas que se deban rendir desde luego; el magistrado puede 

fonnular preguntas a los presentes, practicar careos, examinar 

documentos, realiza inspecciones y requiere la intervención de peritos. 

De lo dicho se colige que las partes pueden ofrecer pruebas en el 

escrito con que requieran el ejercicio de la jurisdicción pero pueden 

también hacerlo en la audiencia. 

Puede ser necesario anticipar la práctica de una prueba, tomando 

en cuenta las circunstancias o el medio de prueba, como podrfa ser un 

viaje, o la obtención de algún documento. También puede ocurrir que se 

deba diferir la práctica de la prueba irrealizable en la audiencia por 

cuestiones inherentes a la preparación de aquélla o a su desahogo. 

De igual fonna existe la posibilidad de que no tengan éxito las 

gestiones de las partes para presentar ciertas pruebas y deba intervenir 

el tribunal en apoyo de los oferentes. 

c) DESAHOGO 

En el emplazamiento que se hace al demandado debe requerirse 

para que en la audiencia se ofrezca prueba, que deban desahogarse se 

desahogarán las pruebas. 

En la legislación procesal agraria, el tribunal puede acocdar la 

práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre 

que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados. 11º 

'"NOTA: Lo anl<fiOf oc cncucnua cuablccido m d ..,mera! 116 de la L<y Agraria que a la ldlll dice. 
"En el proccdimicn10 lj!1Vio se<i.n admisibles !oda cW. de pruebas micntns no -<lllllnlriu a la Ley. 
Asimismo. el 1 · '1111 podri aoonl&r m lodo 1i<m¡io. cualquim qu< ,.a lo natunlco dd ....,OO. lo 

ica, a ción o pafcccio111núrn:o de walquia dili8<1lcia. IÍCIJ1lf< que • ooaduonile pn d 
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El articulo 185 de la Ley Agraria en su fracción 11 alude a la práctica 

de las pruebas presentadas por las partes que se puedan rendir desde 

luego, se entiende que hay otras igualmente, admisibles que no se 

pueden rendir desde luego y que se desahogarán posteriormente. En 

esta misma tesitura se permite la suspensión de la audiencia y en 

consecuencia el diferimiento de la práctica probatoria, cuando fuere 

necesario esperar a alguna persona a quien se hubiera llamado a la 

audiencia. O conceder tiempo a los peritos para que examinen las cosas 

acerca de las que vayan a emitir dictamen. 

Hay asuntos que por su trascendencia o por la ubicación del 

procedimiento se ventilan fuera de la audiencia. El examen de la prueba 

se realiza cuando resulta conveniente o necesario para adoptar la 

resolución que se apoya en los resultados de aquella. 

Tiene especial importancia el régimen de apreciación o valoración 

de las pruebas. La ley puede tasar el valor de la prueba, evitando que el 

juzgador le asigne cierto poder de convicción, este no se forma en el 

ánimo del magistrado si que se halla determinado por la ley. La tasación 

del valor de la pnueba se funda en las reglas de la experiencia y pretende 

evitar el desbordamiento de los poderes del juzgador. 

En tomo a la administración de justicia se formó el sistema de libre 

convicción. Este no sujeta a ninguna regla la apreciación de la pnueba: 

queda a conciencia del tribunal; de tal suerte, el juzgador se preguntará a 

si mismo sobre la persuasión que sobre el ejerzan las probanzas 

aportadas en el proceso, y tornará la decisión consecuente sin necesidad 

de plegarse a las reglas de lógica y a normas juridicas; el sistema de libre 

convicción o apreciación en conciencia ruenta con un ejemplo clásico en 

el jurado de lo criminal, que ha desaparecido de México. 
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Estos dos sistemas de apreciación han sido superados por el de 

razonada convicción o sana critica. No se trata aqul de obedecer 

determinaciones legales prejuiciosas acerca del valor de las pruebas 

como en el sistema tasado, ni de apreciar estas en la intimidad, de la 

conciencia, como en el de libre convicción por el contrario, el juzgador 

llevará adelante un doble análisis personal de cada una de las pruebas y 

del conjunto de ellas, sea para sostener su fuerza, sea para restarles 

credibilidad, y de todo ello dejará constancia en la sentencia. Hay 

entonces un razonamiento lógico jurldico, y existe además una 

exposición pública y directa sobre ese razonamiento, que asl queda 

sujeto a la deliberación de quienes examinen la sentencia. 

De esta materia se ocupa el articulo 189 de la ley Agraria al 

sel'lalar que las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad 

sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las 

pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los 

tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus 

resoluciones. Es evidente que la intención del legislador ha sido 

establecer el sistema de sana critica. 

Propuesto pues el sistema de sana critica, decae la noción de 

prueba plena por mandato legal. la plenitud o semiplenitud de las 

pruebas, o su valor meramente indiciario, ya no resultan de la ley, sino de 

la apreciación judicial. A ésta se sujetan todas las pruebas legalmente 

practicadas, con una sola excepción; del documento público. 

Carecerfan de sentido los registros oficiales si sus constancias no 

tuvieran valor por si mismas ante los tribunales, por ejemplo las del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio; sus constancias no 

acreditarlan plenamente las operaciones jurldicas a que se refieren; y en 

/ 
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el régimen Notarial y otros medios de dación de fe tampoco serian 

probatorias. En este sentido la Ley Agraria destina su Ululo octavo al 

Registro Agrario Nacional disponiendo enfáticamente en su numeral 150 

que las inscripciones en el Registro agrario y las constancias que de ellas 

se expidan, harán prueba plena en juicio y fuera de él. 

Otro punto importante en cuanto a la apreciación de la prueba es el 

relativo a la consideración que el juzgador debe hacer sobre la probanza 

cuando en el hay más de un elemento de convicción, en tal caso deberá 

tomar en cuenta el conjunto de las pruebas, relacionar éstas entre si, 

ex1raer de todas ellas el sustento de su resolución, salvo claro está, en el 

caso de que sólo exista una probanza persuasiva y las restantes sean 

deleznables. 

Dentro de un sistema procesal que se empena en el hallazgo de la 

verdad histórica, también es relevante el comportamiento procesal de las 

partes, e incluso el ex1raprocesal que se desprenda de las actuaciones; si 

una parte se conduce con falacia en sus actividades procesales, si utiliza 

éstas para conseguir fines ex1raprocesales indignos, si manipula o intenta 

manipular el procedimiento, semejante conducta no puede ni debe pasar 

ignorada por el juzgador. 

El tribunal que loma en cuenta estos hechos no se aparta de la litis, 

porque no esta introduciendo nuevos elementos a la controversia ni 

abandona las reglas legales sobre la valoración debida, pues nada 

inventa, imagina o altera, el tribunal estará cumpliendo con pulcritud su 

cometido jurisdiccional, sin dejarse vencer por los formaNsmos o 
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6.· CONVENIOS ENTRE LAS PARTES 

En un capitulo anterior senalé que la controversia encuentra 

solución en el proceso, pero también existen medios extraprocesales de 

composición del litigio. Obviamente, para que la conciliación progrese y 

desemboque en convenios admisibles, es necesario que las partes 

tengan interés en resolver la cuestión. De lo contrario quedará cerrada en 

la vla de solución consensual, pues los litigantes no podrlan hacer, por si 

mismos, renuncia que la ley proscóbe. 

A este respecto cabe mencionar lo senalado por el articulo 136 de 

la Ley Agraria tantas veces mencionada que detennina las atribuciones 

de la Procuradurla Agraria, destacando entre ellas la de promover y 

procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el 

articulo 135111 del mismo ordenamiento que formula la lista de 

destinatarios de los servicios de la Procuradurfa, sujetos del derecho 

agrario, en casos controvertidos que se relacionen con la norrnalividad 

agraria. 

La misma orientación contiene la ley a propósito del quehacer de 

los tribunales, a los que no sólo encomienda, confonne a su naturaleza, 

decir el derecho resolviendo con una sentencia la controversia, sino 

intentar la alternativa de aquélla por la vla de la conciliación que avenga a 

los contendientes. Es por ello que la fracción VI del articulo 185 de la Ley 

Agraria dispone que en cualquier estado de la audiencia y en todo caso 

antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una 

composición amlgable. Si se lograra la avenencia se dará por tenninado 

111 NOTA El 11 lo IJS ><N11 "La Pnxuradwil tiene íunciola de ....,;.io IOcial y ad mwpla de 
11 defensa d 1 dcre<hos de los tjidatuios , comuneros. sucaora de tjidatarios o romuncros, ejidos, 

s. poqucllos ~ l\uindado. y jomalrros 11riooJu mediante la apliclción de la1 
ncs que le confiere 11 llf<5Ctltc Ley y 1U rcglamtoto canapootdicntc, CUIOdo ui 1t lo solicilal, o 

K:io rn 1o1 lbminot de Clll Ley. 
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el juicio y se suscribirá el convenio respectivo. 

El convenio entre las partes debe ser sometido al juzgador, pues se 

trata de un convenio judicial, no de un acuerdo alcanzado fuera del 

procedimiento, ajeno al órgano jurisdiccional, resuelve el cierre del juicio 

en virtud del convenio, al verificar que el acuerdo entre las partes se 

encuentre ajustado a derecho, y debe calificarte y aprobarlo. Una vez 

hecho esto el convenio tendrá fuerza de cosa juzgada. 

7 .- LA SENTENCIA AGRARIA. 

En el ámbito del derecho procesal, la sentencia es el modo normal 

de conclusión del proceso. La sentencia puede ser firme o impugnable; 

esto último a través de recursos ordinarios, que en materia agraria se 

resumen en la revisión; adquiere firmeza cuando la ley no concede 

recurso, pues en materia agraria como ya se explico, la revisión sólo se 

utiliza contra ciertas sentencias, no contra todas; o cuando transcurre el 

tiempo para intentar el recurso sin que se promueva por el agraviado, o 

cuando las partes se conforman expresamente con ella. En su caso 

cuando se ha concluido la segunda instancia, nos hallamos ante una 

sentencia ejecutoria; resuelve el litigio, y contiene la cosa juzgada, se ha 

juzgado acerca de la controversia, que ya no esta pendiente ni es 

dudosa, porque la cosa juzgada representa la verdad legal. 

Existe cosa juzgada en sentido formal y material. La primera implica 

que una resolución no puede ser combatida en el juicio en que fue 

,,~ste es inmodificable. la segunda significa que la resolución 

y por ende modificada, en otro juicio es 
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Ahora bien la firmeza de la sentencia se presenta, propiamente con 

la ejecución de esta y existe un auto que asl lo declare. No basta con que 

exista una sentencia; es preciso ejecutarla, darte cumplimiento; esta 

norma jurldica individualizada ha de proyectarse a la realidad, pues de 

otra suerte carecerla de sentido y de interés para el litigante que obtuvo 

el pronunciamiento favorable. 

La ejecución implica un procedimiento en seguida del tramo 

procesal en el que se produjo la sentencia; ese procedimiento tiene 

también naturaleza jurisdiccional. La ejecución puede implicar un 

procedimiento complicado, en el que se desarrollen diversas actuaciones, 

inclusive con acción sobre las cosas, como sucede cuando se dota de 

tierras a un núcleo de población o se resuelve una controversia por 

limites entre sujetos de derecho agrario, en estos casos será preciso 

llevar a cabo levantamientos topográficos para la ejecución, colocar 

ser'\ales limltrofes o mojoneras, poner a los beneficiados por la sentencia 

en posesión de tierras que les pertenecen. 

En materia agraria no es preciso que el interesado, se dirija al 

tribunal promoviendo la ejecución de la sentencia; los tribunales agrarios 

están obligados a proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus 

sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, 

incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren 

procedentes. La Ley Agraria otorga al magistrado la facuHad de adoptar 

cualesquiera medidas conducentes a la preparación y a la realización de 

la ejecución, que son los dos aspectos naturales de la actividad ejecutiva. 

El articulo 191 de la Ley Agraria dispone algunas reglas que debe 

observar el tribunal para efectos de ejecución de las sentencias; Ordena 

que si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el 

tribunal, intem>gará acerca de la loona que cada una proponga para la 

__.,..,.,. ...... ,.,"n y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto. 
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Otra regla de la ejecución en el proceso agrario toma en cuenta la 

necesidad que pudiera haber de otorgar al vencido en juicio un plazo 

razonable para cumplir la sentencia, cuando no es posible o conveniente 

hacerlo de inmediato, a condición de que ésta no quede desatendida, so 

pretexto del diferimiento, echando mano para esto de las medidas 

cautelares que aseguren el cumplimiento de la obligación impuesta o 

~.;¡(,'" ,, '"'"'""" 
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CAPITULO IV 

PROCEDENCIA DEL AMPARO AGRARIO POR VIOLACIÓN A LA 
GARANTIA DE AUDIENCIA POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS 

1.- PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO 
2.- PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO POR VIOLACIÓN A LA 
GARANTIA DE AUDIENCIA 
3.- EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE AMPARE POR 

4CIÓN A LA GARANTIA DE AUDlENCIA 
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El amparo en materia agraria presupone la modificación de algunos 

principios reguladores del tradicional juicio de garantlas y el texto actual 

de la Ley de Amparo, en materia agraria, siendo el resultado de un 

proceso legislativo que a través de varias adiciones y reformas pretende 

proteger a la clase campesina. 

Razón por la cual para continuar con el presente trabajo se da 

inicio al desarrollo de este capitulo en el que se pretende analizar las 

hipótesis que surgen para la procedencia del Juicio de Amparo en 

materia agraria como consecuencia de las resoluciones emitidas por los 

Tribunales Agrarios en virtud del procedimiento que ante ellos se 

desahoga, buscando resolver los conflictos que se presenten en dicha 

materia; y que fueron objeto de estudio en el capitulo que antecede. 

Circunstancia que da pauta para empezar con el análisis general de la 

procedencia del Amparo Directo. 

En términos generales el Juicio de Amparo directo es aquel que se 

instaura ante los Tribunales Colegiados de Circuito en única instancia; 

respecto del cual dichos órganos judiciales federales conocen en 

jurisdicción originaria, esto es sin que antes de su injerencia haya habido 

ninguna otra instancia. A diferencia del Amparo Indirecto en el cual su 

acceso a los citados tribunales se produce a través de la interposición del 

recurso de revisión. 

Por regla general la tramitación del Amparo Directo se realiza en 

una sola instancia según se desprende de la fracción IX del articulo 107 

constitucional; aunque en esta misma fracción se establezca una 

excepción al determinar que será revisable cuando decidan sobre la 

inconstitucionalidad de una ley o senale la inteipretación directa de un 

precepto de la constitución. 112 Esta excepción se encuentra corroborada 

#iaJ'oo 107 dt la Conslilución fraa:ión IX· "U. r-.aon.. e¡... en _.,. de ""'*º 
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por la propia Ley de amparo en su articulo 93, al senalar que cuando se 

trate de revisión de sentencias dictadas en Amparo Directo por los 

Tribunales Colegiados, la Suprema Corte de Justicia sólo resolveré sobre 

la constitucionalidad de la ley, o sobre la interpretación de un precepto de 

la Constitución Federal. 113 

1.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

Para el inicio de este apartado podernos senalar que la norma 

constitucional que rige el Amparo Directo es el articulo 107 es sus 

fracciones 111 inciso a), V, VI, y la IX ya comentada; 11
• enmarcando en 

dirccao pronuncien los Tribunalc:J Colegiados de Circuito no admiten rcwno alguno, 1 menos que decidan 
sobre 11 inconstitucion&lidad de una ley o csablcte.tn la intrrprdaciócl dircctl de un pccccp:o de la 
Constitución. cuo en que terin ruwribles anlc la Suprema Cone de JusaKia.. limitindo!ie la m11eria del 
rC'CUrso cxclusi\'amcnlc a ll dccilión de In cucuioncs propi1mcn1c constitucionales .. 
111 NOTA: Anlculo 91 de la Ley de Amparo· .. Cuando 1e trl!c de rni1ión de IC'f11mciu pronunciadu en 
malcria de ampa.rn directo J10f Tribunales Colegiados de Circuito, ll Suprema Conc de JUS1ici1 
Unicamcnlc resoh-cri s.obrc la coru1i1ucionahdid de b ley, tralado inlcmacion&l o rrglamcnto impugnados, 
o sobre b in1errretación dirtcta de un pf«q'llO de la Comutución Ftdcnl. en los ttrminos del ankulo 83, 
fr1eci6n V de esta 1~· .. 
114 NOTA Anlculo. I07 de la Consiitución .. 111 - Cu1ndo s.c reclamen aaos de lribunaJcs judiciales., 
adminisuativm o del u~jo, d amparo .COO pnxcdc:r• m los CUOt siguimld 1) Contra tenCmci&s 
dcfinifr•u o laudos )' reMlluciC1ncs ~ pongan fin aJ juicio, respecto de las cuales no proceda nift8Un 
rt"CUno Of'dmario por el que puedan 1a modificados o rdornwfos. y1 Ka que 11 .. ·iolaóón ~ comctJ en 
ellos o que, comctid.t. du11nte el proctd1mim10, afcc.u las dcfens.u dd quejoso, tn.Jccndicndo al rcsuhado 
dd fallo, siempre que en malcru ci .. ·d haya sido impugnad& la \·iolac'6n en d curto del proccdimimlo 
mc.Jianle rta.1no ordinario ntibl«)do por la ley e in'o'UClda como &grl\10 en la IC't(Unda inst&ncia. si 1e 

cometió en la pnmen Estos re\luisnot no wrin Wsibles en el amp110 oontni ICnlcncias Jiaadu en 
contro .. ·cniu. sobre ac.cK>On dd t'Slado ci\11 o que afcctm 11 orden y a la eAabilidad de 11 f&miha .. 
"\' • El amp&ro contra smtmciu dcfiniti\'ls o laudos y rnoluóoots que pongan fin al juicio, tea que la 
violación M: comrta durante d Pfoccdimiento o m la tcntmcia mi1ma, 1e promowd &r11c el Tribi.nal 
Colegiado de Circuito que conciponda, confonnc a 11 distnbución de C.OR11ftmcia1 que esublw:a la Ley 
orginica del rodcr judicial de la faicnción. m k>s usos siguientes a) en materia penal, contni 
rnoluciones defimti\·u dictadas poi" trib.ma1C1 judiciales, tan éstOI federales o del 0tden canún o 
militares b) 1~ materia administrativa, cuando 1e reclamen por particulares Knlmciu dcfiniti ... -u y 
resoluciones que ponen fin aJ juicio dicaadu por tribunaJes admini1tratiw1 o judiciaki. no r'Plfabla por 
algim rccuno o maho ordinario de dcfmu lcpl e) En materia a .. it, cuando te reclamen talmCias 
definitivas di ai en juiclol del ordm fcdtral o m juicio' mercantiles. 1ea fcdcn.I o k>caJ la .. oridad 
que did fallo o l'fl juicios dd cxden ronaln En kH juicios chiles dd orden fcdcral las .mcnciu 
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este precepto, los lineamientos generales para la procedencia del Juicio 

de Amparo Directo determinando que es procedente contra sentencias 

definitivas civiles, penales, administrativas o laudos arbttrales definttivos, 

o resoluciones que ponen fin al juicio, que no puedan ser modificados 

mediante algún recurso ordinario, que ya sea por violaciones cometidas 

en ellos o durante el procedimiento, afectando las defensas del quejoso y 

que trasciendan en el resultado del fallo. Además también indica que la 

ley reglamentaria de los artlculos 103 y 107 de la Constitución Federal 

senalará el trámtte para su substanciación. 

Asl de acuerdo con lo que se acaba de mencionar la Ley de 

Amparo reglamentaria de los artlculos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, 

en su articulo 158 establece la procedencia de este juicio; en los ténninos 

establecidos por el precepto 107 constitucional que se ha venido 

comentando en sus fracciones V y VI; es decir también determina que 

este juicio es procedente contra sentencias definitivas, laudos, o 

resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales 

administrativos o del trabajo respecto de los cuales no proceda ningún 

recurso por el que puedan ser modificados ya sea por violaciones 

cometidas en ellos o durante el procedimiento afectando las defensas del 

quejoso trascendiendo en el fallo y por violaciones de garanllas 

cometidas en las propias resoluciones indicadas. Además de contener 

algunas reglas especificas según la materia de que se trate. 

La idea de sentencia definitiva para los efectos de la procedencia 

del Juicio de Amparo Directo, se concibe en el articulo 46 de dicha ley, 

intacses ('llrimoniale.. y d) En matni> labonl cuando ,. ru:Jamm laidoi dlCl>dot por w junw loc81<1 
o la Fcdcral de Conciliación y Arbnrljc. o por rl Tribunal Fcdcral dr Concil;.ci6n y arbitraja de los 
trahajado<a al irnicio del f:Jlodo l.a Supmna Con• de ju11icia, dr oficio o a petición IUndada drl 
cona¡>ondirntr Tribunal Colrgialo dr Cirruito, o del pnxurtdor o-.! de la rq>Ublica podrá C<>llO<a' 
dr los amparos dirrdos que: por su in1an y trucmdmcia ui lo -Um VI - En los ~ a que ar 
rrfirre la rr.cáón an1<rior, la lry R,.iam.nwia dr los llticulos 101 y 107 dr ella conmilucióa ad\al .. rl 

~y los ttnninos a que: drb<rin tomdrrie los Tribuaalcs C~ dr Cirruito y, at ai cato, la 
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como aquellos fallos que deciden el juicio en lo principal y respecto de los 

cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por 

virtud del que puedan ser modificados o revocados; o que dictados en 

primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, las partes hayan 

formulado renuncia expresa a la interposición de dichos recursos, si 

legalmente dicha renuncia estuviera permitida. 

De lo antes dicho surgen los elementos que necesariamente deben 

concurrir para calificar una resolución como sentencia definitiva: En 

primer lugar debe decidir la controversia principal en el juicio en et que se 

dicte; de ahl que no se consideren sentencias definttivas, las resoluciones 

que diriman una cuestión incidental o accesoria dentro del procedimiento 

jurisdiccional, o sea las interlocutorias, aunque pongan fin a la contienda, 

puesto que no dilucidan las pretensiones primordiales de las partes. En 

segundo que contra la mencionada resolución no proceda ningún recurso 

legal ordinario que persiga como objeto su revocación o modificación, 

bien porque las leyes comunes no lo establezcan, o porque los 

interesados hubiesen renunciado a él. De acuerdo con esto las 

sentencias que decidan el negocio en lo principal, pero que sean 

atacables por algún recurso legal ordinario como el de apelación, no son 

sentencias definitivas. Con lo anterior se confirma el principio de 

definitividad, que precisamente es una de las principales caracterfslicas 

del juicio de Amparo. Tercero la resolución de que se trate, satisfaciendo 

las dos condiciones antes citadas se dicte en un juicio civil, en un juicio 

penal, o en un juicio sobre materia administrativa seguido ante tribunales 

que tengan dicho carácter.115 

Los elementos que constituyen la definitividad de las sentencias 

Suprema rortc ~justicia. para dKur RJS rnpccth-u resoluciones .. 
~(;QA ORlllUEl.A. Ignacio EU11k~~ Trigésima octava edición, MWco 
~ ooU&,S A.deC V.2001.p 68! 

116 



civiles, penales o administrativas para los efectos del Amparo Directo 

deben también deben concurrir tratándose de los laudos que se 

pronuncien en materia laboral, tanto de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, como por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; por lo tanto se requiere que dichos 

laudos resuelvan la controversia laboral principal, y que además no sean 

impugnables por ningún recurso o medio de defensa legal ordinario. 

El Amparo Directo procede contra los citados fallos definitivos, ya 

por violaciones cometidas en ellos, como por infracciones habidas 

durante la secuela del procedimiento, correspondiente, siempre que estas 

infracciones hayan afectado a las defensas del quejoso trascendiendo en 

el resultado del fallo; de esta circunstancia se deduce que dicho juicio es 

un medio de control de legalidad sustantiva y procesal para enmendar los 

errores que se hubieren cometido en los juicios cuyas resoluciones 

definitivas se impugnan. 

La Ley de Amparo en sus articulas 159 y160, consagra diversas 

hipótesis en que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que 

se afectan las defensas del quejoso, en los juicios civiles, laborales, 

administrativos y penales respectivamente. 

Para impugnar en Amparo Directo las violaciones cometidas 

durante la secuela del procedimiento en los juicios civiles, el agraviado 

tiene la obligación de preparar el ejercicio de la acción constitucional 

respectiva que deberá deducir contra la resolución en que se comete la 

violación procesal a través del medio ordinario común que la ley 

establece en contra de ese acto. Esta obligación la senala el articulo 161 

de la Ley de Amparo. La preparación estriba en impugnar el acto dentro 

del juicio en que se haya cometido la violación procesal mediante el 

recurso ordinario procedente y dentro del término legalmente senalado; y 

~cto no es impugnable por ningún recurso ordinario o si este fuera 
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desechado o declarado improcedente deberá de invocar la violación 

como agravio de la segunda instancia, si se cometió en la primera. Esta 

preparación no se e>cige cuando estos juicios civiles hayan versado sobre 

acciones del estado civil o afecte al orden o estabilidad de la familia. 

La procedencia del juicio de Amparo Directo tratándose de 

violaciones cometidas en un fallo definitivo reclamado se sujeta a una 

regla que establece el propio articulo 158 ya citado de la Ley de Amparo 

en su segundo párrafo, en el sentido de que cuando el acto reclamado 

sea una sentencia definitiva de tribunales civiles, administrativos o un 

laudo laboral, el amparo sólo procede en el supuesto de que tales 

resoluciones sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su 

interpretación jurldica o a principios generales del derecho a falta de ley 

aplicable, o cuando comprendan personas, acciones, excepciones o 

cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan 

todas, por omisión o negativa expresa. Esta regla propiamente reproduce 

la garantla contenida en el último párrafo del articulo 1411e Constitucional, 

haciéndola extensiva a las materias administrativa y laboral además de 

obligar al propio juzgador a cenirse a la litis planteada en el juicio. 

A diferencia de lo manifestado en el párrafo anterior en materia 

penal la procedencia del Amparo Directo es mucho más amplia, puesto 

que se puede promover en todos aquellos casos en que no haya sido 

exactamente aplicada la ley adjetiva o sustantiva correspondiente. 

El último párrafo del articulo 158 que se estudia, abre la posibilidad 

de que en el Juicio de Amparo Directo se planteen cuestiones sobre 

constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos que 

se apliquen en actos procesales que no sean de imposible reparación, 

----~-

'" 1'0T A. El lo 1 ~ Constiwcional <n IU ialoimo pUnfo est.a.ku "En los juicios dd ordeoi mil, la 
ni1i•·· dcbcri .... roafonnt 1 la Ida o • la inlcr¡ntaciOO juridici de la ley, y a la ralla de ... 

en los principios --del dcm:ho • 
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siendo en esta hipótesis la impugnación de tales ordenamientos al 

reclamarse el fallo o resolución definitivos que se dicten en el juicio 

correspondiente. 

Cabe hacer la mención de que la Suprema Corte tiene la facultad 

de conocer de los Amparos Indirectos a través del recurso de revisión o 

Directos que por su interés y trascendencia a si lo ameriten como se 

determina en el articulo 107 de nuestra constitución en sus fracciones VIII 

y V. 

Respecto de la procedencia genérica del juicio de amparo directo 

debe recordarse la salvedad de que no sólo se reclama la sentencia civil, 

penal, administrativa o el laudo laboral definitivo por vicios propios, sino 

dichas resoluciones y todos los actos procesales desde el emplazamiento 

por falta de este o por ser ilegal y sin que la parte demandada haya tenido 

injerencia alguna en el procedimiento respectivo, no exista ningún medio 

ordinario que lo impugne por no haberse interpuesto al no tener 

conocimiento antes, la acción constitucional debe ejercerse ante juez de 

Distrito, es decir mediante Amparo Indirecto. 

2.- PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO POR VIOLACIÓN A 

LA GARANTIA DE AUDIENCIA 

Para el desarrollo del presente punto, considero conveniente 

encaminarlo de forma más objetiva hacia el Amparo Directo Agrario 

puesto que en el anterior apartado se hablo de forma genérica de la 

prooedencia del Amparo Directo en las diversas materias del Derecho; 

por lo cual inicia de la siguiente forma. 

partir de la reforma al articulo 27 constitucional de 1992, y 
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después de que iniciaron sus actividades los Tribunales Agrarios, el juicio 

de Amparo Directo, en materia agraria, adquiere gran relevancia, pues 

con anterioridad, los conflictos exclusivamente se planteaban ante los 

jueces de Distrito como Amparo Indirecto. 

La Reforma Constitucional en cuestión, la existencia de los 

Tribunales Agrarios y de la Procuradurla Agraria no se traduce en el fin 

del juicio de garantlas en materia agraria puesto que al Amparo Indirecto 

debidamente reglamentado por el legislador (que subsiste cuando los 

núcleos de población, ejidatarios o comuneros comparecen al amparo 

como terceros extranos; reclaman actos después de concluido el juicio; 

impugnan determinaciones de autoridades administrativas por violación 

directa a las garantlas individuales; controvierten actos prejudiciales; etc.) 

se le agrega ahora el Amparo Directo.117 

Para que proceda el Amparo Directo en materia agraria se debe 

senalar como acto reclamado la sentencia definitiva o resolución que 

hubiere puesto fin al juicio y como única responsable a la autoridad que la 

emite. Cuando se reclaman violaciones a las leyes del procedimiento, en 

Amparo Directo, lo importante es precisar cuál es la parte de éste en la 

que cometió la violación, y el motivo por el cual se dejó sin defensa al 

agraviado, lo que constituye el estudio de fondo. 

Para los efectos de procedencia del Amparo Directo en materia 

agraria, se puede senalar como sentencia definitiva la que emite un 

Tribunal Unitario Agrario que no admite el recurso de revisión previsto por 

el articulo 198, o bien la que dicte el Tribunal Superior Agrario. El articulo 

200 de la Ley Agraria indica que en contra de las sentencias definitivas 

de los Tribunales Unitarios o del Tribunal Superior Agrario sólo procederá 

el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito 

''° 



correspondiente. Siendo este el marco legal para la procedencia del 

Amparo Directo en materia agraria, puesto que en el texto de la 

Constitución Federal, y en el de la Ley de Amparo al establecer la 

procedencia del Amparo Directo contra las sentencias definitivas dictadas 

por Jos tribunales administrativos, contemplan a los tribunales 

administrativos, a los fiscales, y a los agrarios no dando pauta a que se 
discuta la procedencia del Amparo Directo, por encuadrar dentro de la 

hipótesis que dichos ordenamientos enumeran. 

Existe la posibilidad de controvertir en el juicio de Amparo Directo 

las violaciones que se cometan durante el procedimiento, lo que trae 

como consecuencia que resulte improcedente el amparo indirecto 

respecto de tales actos, salvo que afecten de modo directo e inmediato 

derechos sustantivos en cuyo caso si procede la acción constitucional 

ante el Juez de Distrito, asl como cuando se trate de incompetencia; o por 

falta de personalidad como lo ha sostenido la Suprema Corte. 

En los procedimientos agrarios se considerarán violadas las leyes 

del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, de acuerdo 

con el numeral 159 de la Ley de Amparo, cuando no se le cite a juicio o 

se le cite de forma distinta a la establecida en la ley; cuando haya sido 

falsa o malamente representado en el juicio; cuando no se le reciban las 

pruebas que legalmente haya ofrecido; cuando se declare ilegalmente 

confeso al quejoso, a su representante o apoderado; cuando se resuelva 

ilegalmente un recurso de nulidad; cuando no se le concedan los 

términos a que tuviere derecho de acuerdo con la ley; cuando sin su 

culpa se reciban, sin su consentimiento, las pruebas ofrecidas por las 

otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos; 

cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de 

#••<V.•~ .. ~ 
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manera que no pueda alegar sobre ellos; cuando se le desechen los 

recursos a que tuviere derecho; cuando se continué el procedimiento 

después de haberse promovido una competencia, sin antes resolverse, y 

en los demás casos que el Poder judicial de la Federación considere 

análogos. 

En relación con lo anterior existen jurisprudencias emitidas por la 

Suprema Corte que contemplan la procedencia del amparo directo, en 

base a la valoración que se haga o deje de hacerse de las pruebas 

presentadas, y que consecuentemente repercuten en la resolución 

dictada. 118 

111 PRUEBAS, ADMISION DI~ A LA COITT"RAl'ARTE VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN 
AMPARO DIRECTO De lo estAblecido por lot aniculos 107, fraccioncs 111, incisos a) y b), V, VI y Vll, 
de 11 Constitución Política de los 1;....ios Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley 
de Amparo, 1e obtiene la regla scncral de que 11 \ia de amparo din:ao es la idónea para combatir 
\iolacioncs al procedimiento romdid.as por tribunales judicialcl, adminill~ti\"OI o dd trabijo, que afecten 
las defensas del qucjo1<> trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o rnolución. ui como la regla de 
que el amparo indirroo es idónro, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro dd ju ido que IWl de 
cjrc:uci6n o cumplimicnlo irrcp&r1blc Ahora bien. el acuctdo que admite lu prut"bu ofrecidas por 
rualquiera de las partt1 no acana. por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a ll contraria, é-Mc. podri 
actualir..anc, C\'CRIU1.lmcntc, hasta que el tribunal cfcctUc la valor11:ión de cw psobaniu. 11 que aólo tiene 
lugar al dictars.e el laudo ~ rcsud·•a la contru\"cUia y et huta mtonccs cuando IC podrá uber 1i 11 
admisión de dichas prucbH agra .. ·ió 1 una de lu panes, esto n., si lA 't-\olación truccndió al muflido del 
fallo, razones por las ruale-s el auto de que 1oe trata no es de ejecución im:-parablc Por tanto, en el amparo 
directo que en su e.aso se promue-.·a con1r1 el laudo, rodfia alegane la \ioleción cometida durante el 
procedimiento 
Octava Epoca Cuana Mla Semanario Judicial de la federación Tomo IV. Prirntta Panc. Julto a 
l>iciembre de 1989 Tes.is 41 /J 12 Pág 335 Jurüprudmcia 
\'arios 14/KR Contradicción de tni' Entre C'I Segundo y Sé-ptimo Tribunales Cokgildos en Materia de 
Trahajo del Primer Cirruito 21 de •8-osto de 1989 Cinco \'Otos Ponmte Juan l>iat llomno Sec:n:tario· 
Pablo V Moruoy Gómcz. 
PRUEBAS LA FORMA EN QUE PRElT~-.:DAN RECllllRSE O DESAllOGAllSE CONSTITUYE 
UNA VIOLACION RECLAMAOIJó COMO REGLA GENERAi~ POR ~]. OFERENTE DE LAS 
MISMAS, EN AMI' ARO DIRECTO 11 aniculo 119, fraa:ión 111, de la Lq de Am¡wo es<abl«c quo en 
los Juicios 1egu.idos ante uibunales ci\·1lfi, administrati\"OS o dd uabajo, 1C cocuidcnrin violadas lu teycs 
del procedimiento )" que ~ af«tan lu defenw del quc,t010 cuando no w k rttiban lu prud>as que 
ltgalmcnte ha)'a ofrC'C1do, o ru&ndo no se reciban conforme a 11 ley Ahora birn. cuando la violación 
proccdjmental que 1C rC\.:lam1 no ronsiue en la admisión o el detcc.hamicnto die 1.1111 prucbl.. sino m la 
forma en que IC pret:mdan recibir O dci&~ll las fW\lcbu al OÍC'fcn!C de las miuna. e.abe: ooncJuir que d 
cuo 1oe ubica en la hipó1C5.is prC''tista C"n la fracción 111 dd oomcral citado. rs decir, m d C.&10 de que las 
prucb&.s que legalmente K ha)'an ofrrcido no 1e t«iban conforme a la ley procediendo, m comecuencia. 
1rdanw 1al \•iolación m la 'tia de amp.uo dlfedo al promovcne lA demanda roma la temencia dcfiaitiva. 
laudo o rosolución que ponga fin al juicio en tifminos de lo 1füpues10 <11 d -.i 161 de la Ley 
R~lamcntaria de los Ania.ilos IOJ y 107 Corut1tuóona.le1, toda \U que bula d l'mmClllo en que IC haya 
dictado d llo definiti\" IC podri apm;iar si CX>ll moti\U de la ronno en qU< IC recilJioroa O daihoproa 
las pru .. \Ulncnron las defensas del oro-me de las mismu, "-<ndiendo 111 wiolaci6n ol raillado 
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Se puede deducir conforme a lo senalado por el articulo 159 de la 

Ley de Amparo, que corresponde a los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación establecer cuáles son las violaciones al 

procedimiento, análogas a las que enumera el legislador, susceptibles de 

controvertirse al través del amparo directo, situación que de igual forma 

ha sido reiterada por la Suprema Corte por medio de jurisprudencia. 119 

de 11 Knlrnci1 Sin cmlwgo, csia regla general admite un& excepción cuando 11 forma en que pretende 
llcvar5C a cabo 11 re«J'Ción o cJ desahogo de la probanll. rclafr,·1 en li misma, pueda tener un.1 ejecución 
de imposible repar1ción. lo OJ&I ocunc de 1CUttdo ron la tais jurisprudcncial 2411992 dcJ Picoo de esta 
Suprtma Corte de lut1ici1, con el rubro "EJECUCION IRREPARAllLE SE PRESEITTA PARA 
EffCTOS llí: LA PROCFDENCIA lll~. AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL 
JUICIO, CUANDO F-~TOS Af'ECT AN IJE MOIXl DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS 
SUSTANTIVOS.·, cuando 1e vtok:n daKhos sustanfrtos oonlcnidos rn las g111ntiu individuales 
co1111gnd.u en la Comsitución y rwnc.t en los cuas en que 16lo M: afecten dcrrchos adjctivos o 
procnalcs, caso en el cual la violación rcspec1iva podri s.cr reclamada m amrwo indirecto 
Od1V1 Epoc1. Pleno GICdt dd Semanario Judicial de la Fcdcnci6n Tomo 76, Abril de 1994. Tesis 
l'/l t>'14 Pág 13.Juri~io 
Con1rodía:i6n de 1csi1 39/90 Entre los suSlcntadas por el Segundo Tribunol Col<11ildo del OCcimo Prim<r 
Cirwito y d Taccr TribunaJ Coltgiado m M.a1cria Civil del Primer Circuito Q de m.arzo de 1991 
Marori.a de ucc:c 't"Olo1 Ponmlc Mui.ano Amda GUitrón Scal"l.ari.t Lourdcs Fcncr M.ac Grcgor PoOOt 
El Tribunal Pleno m 1U Sesión Pri....d1 del m111cs quince de m.arzo de mil novtCientos OO\'mlt y cuatro 
asignó el nUmao 611994 1 esll lesis de juriaprudcncia 1prOO.dt en 11 cjccutoril dict.adi por el Tribul\ll 
Plm:> ti oocve de marro de mil novtticn101 00\'ttlta y trl'l, al resolver la conuadicclón de 1csis ni.amero 
39~ Mbic:o, Oiurito Fedaal, 1 dieciocho de marzo de mil OO\'CCimtos nc,..-cnta y cuatro 
'" AMPARO DIRECTO CUANDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES 
l'ROCEDIMElff AU:.S Si lo •ioloción 11 proced1micnto "' encuentra en ol!!IJno de lu frxcioncs 1 o X 
del utkulo l 59 de la l..cy de Amparo, o li se tr•a de un aso anilogo a los que m cJIH w tonlemplan en 
los 1lnnino1 de lo ír.roón XI del l'"'I''° l'focqilO, 11 correcto inlCfJl'Cloción de dicho uticulo dd>c 
haccnc a la lui dd uticulo 107 comutucional y en rdación con el articulo l SS de su ley reglamentaria ya 
mencionada En efecto, hay~ tcnl'I presencc que la rtitla gcntfl.I rara la procedencia del amparo dim;to 
Ua!Wmc dt "tiolacioncs a lu kyct dd proetdimicnao, consil1t m que las mismas 10t1 imp&1mbln li 1e 

comc'licron durante la ICICUCla dd miuno, MtmfJfC que a(C'ctcn Ju dcfcnu.s del qucjoto truandicndo al 
resultado del (&!lo POJ eso, wudo en una dnnandl de gar1ntias IC reclama uN 'tioladón proccsa1. &os 
Tribun&Jcs Colegiados deben cwnirw s..i 1e rumplca los requisitos prni•os m ll regla tcmcn.l apuntadA 
Y 5i se cumpltn tales requilitos. d amparo dirmo &be coruida111e procedcnlc pan hKa- wJcr diclon 
violación J>fOCC!oil Ahon bórn. d 111iculo 159 de lo l.<y de Amporo hoc.: uno ftalmención 
l'jcmplific.ati't'&.. de divenos c.at()$ m k» que .e comidCfll que sc ... lolan las lcyts dtl PfOCcd&micnto y que 
se of«ton 111 dcfcnw del qucjolO l\x wco, por lo que d"ronc lo frocción XI del 111iculo 159, romo por 
el 1010 y el sentido del 111iailo 107 rorutituciooll y del 111iculo 1 SI de 11 propio U)' de Amporo, no 
puede in1cqxct11>< limitaliv.-e el r.fcrido oniculo 1 S9, IOS!micndo que 161o en CIOI ...- ,. dan los 
SU~OI de J'fO'."C'Jmcia del &mPlfO dirtcto, J'Or lo que IC refine 1 lu wioladonts procaain. lino que 
di:hc concluir1< que en todot oqucllol <allOI scmcjlnlct, por IU (!fmdad y por IUI conoorumcia o lot llli 
mencionados, proe<dc - valct d amporo dlf<do ""º combltir 11 oolKión, ron 11 fuiolidod de quc 
1i~ te cumplo lo rrgll ..-11. lo que dcOc ulifiane ro< lo propia Sup-cmt1 Corte de iu.icia de lo 
Nlcióo o los Tribunales Colc¡&iadol de Circui1o. m ai eu>, 11mdirndo • lu .auocioon procaalcs y o 
Ali CÍ«tos, iq¡ún 'l"'UUll <ft ....,. 

----~~ Tcmn 5111 s..n...rio Judicill de llhdcnción Tomo: IV. '"-a Pslc,Julio• 
~ 1919Tcsi13oll.4127119 Pis 271 lusrilljlf.idcncio 



A pesar de lo anteriormente dicho, en relación a la procedencia del 

amparo directo enunciada por el numeral 200 de la Ley Agraria, cabe 

manifestar que en los asuntos en que el Tribunal Superior Agrario al 

resolver el recurso de revisión revoca la sentencia del Tribunal Unitario y 

ordena reponer el procedimiento, la acción constitucional se debe 

promover en la vla indirecta ante el juez de Distrito según se ha dispuesto 

nuestro máximo tribunal. 120 

De conformidad con lo hasta aqul expuesto, se puede manifestar 

que el Juicio de Amparo Directo es procedente por violación a la Garantla 

de Audiencia, cuando no se cumplen las fonnalidades esenciales del 

procedimiento; pues como se explico en el capitulo relativo a la Garantla 

de Audiencia, esta se encuentra conformada por cuatro subgarantlas 

(existencia de un juicio; que dicho juicio se siga ante los tribunales 

previamente establecidos; que en dicho juicio se cumplan las 

fonnalidades esenciales del procedimiento; y que se emita una sentencia 

Contradicción de tesis 3/K9. Enuc lu sustmttda.s por el Cuano Tribural Colegiado en Materia Civil del 
Primer Cirruito y Segundo Tribunal Colegiado de la miuna materia y cira.iito ll de noviembre de 1989 
Cinco vo1os Ponente· Jorge C&f1'iro M.tc Grcgor Soanario Jo.C JUM Trrjo Ordul\a 
T~lo de la tesis aprobado por la Taceta Sala en sesión privada de vcintilietc de noviembre de mil 
no\·ccicntos ochenta y nuc\-c Unanimidad de cuauo \'(J(OS de los td'eofrs Ministros: prcsidmle decano 
Mariano Aruda Guiuón, lor¡¡e Cllpi10 Mac Gr<gor, Sal\'ldor Rocha Oiu e Ignacio Magalll Cird<nas 
''° AMPARO IJIRECTO I~~ IMPROCEDl:l,"fE CUANDO SE RECLAMA 1.A RESOLUCION DE 
SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER El. PROCEDIMIENTO De ..:ucrdo ron lo 
dispuesto en los amrulos 107, fracción\' de la Consaitución Gcnrnl de la RrpUblica. aai romo 46 y ISI 
de la Ley de Amparo, d juicio de amrwo dn~1o procede tuati\'a~c cuando se rcclam1 una 1mtcnci1 
dclinili\'I (laudo si i.c trll1 de un JU1cio laboral) o una 100Nción que pone fin al juicio La resolución de 
segunda instancia que onlcna fC'J"l.lOtf d pr~1mimto, no IC .dtal.11 ninguno de C101 aspuel&Oi. porque 
no dn.:idc el juicio en lo priocip.al, n decir, cstablectendo el derocho en cuanto 1LIaccióny111 e•c:q.ción 
que dicion luttu a 11 litis rontn,latio r menos aU.n Jio por cunduido d juicio, fl'JeS cu ded1Ktn tiene como 
fin.didad voh'ff el pleito al estado m que 5.c cncon1raba l.nlcs de romdcnc LI infracción que dio lup a 
cs.t clase de resolución. para un nue\\J curMJ que 1e ajuste a la d1s.posición e'f"'CU de 11 lcy Por 1.an10 d 
juicio de am¡wo du«1o que :.e J"ffifOOC"·a C4)f1lra una raolución de ca nlluralcu es improcedemc 
No\·ma Epoca Pleno Semanario Judicial d< 11 Federación y., GllC<U Tomo. 1, M•yo de 19'l5 Tais 
I' IJ )195 P1g J 1 Juris¡wudmc1a 
Contradicción de tni1 2ll'Q.I En11e lu ws.1cntadas por el Cuano y d Soto Tribunales CCllrgitdos en 
Materia Civil del rrimn CirOJilo 6 de marro de 199S Unanimidld de once voeos Poncnlc. Mariano 
Azuela (;,jiuón Scacu1rio Riwdo Romero \'Lr.quu 
FJ Tribunal Pleno en su 1CSión pri\-ada dd jUC'"\u \'rintisictc de .abril de mil noveciaaos now.rc.a y cinoo 

nó 1 o J/19'l5 (9a) a <>ta les<s de iun•prudcncia opobodo al reoolwr i. ainmdia:ióa de 1ais 
Mc.ico, O.stn1o f<Jeral. a \"<tntiocho de .tiril de aul llOWCÍmlot - y CUICO 
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de acuerdo con las leyes establecidas con anterioridad al hecho), 

bastando que se contravenga alguna de ellas para violentar la Garantfa 

de Audiencia. Siendo justamente una de esas subgarantras, las 

formalidades esenciales del procedimiento las cuales tienden a garantizar 

la efedividad del régimen juridico en el planteamiento y tramitación de 

controversias. Consistiendo las indicadas formalidades esenciales 

primeramente en informar al presunto afeciado de la iniciación de un 

procedimiento en su contra, haciendo de su conocimiento las exigencias 

del particular o de la autoridad, según el caso, enterándolo de la cuestión 

que es objeto de la controversia y de las posibles consecuencias que se 

producirán como resultado de dicho trámite; en segundo que se otorgue 

al afeciado una oportunidad razonable para que pueda presentar sus 

defensas a través de las pruebas pertinentes y relevantes; en tercer sitio 

se requiere que cuando se agole la etapa de comprobación se dé 

oportunidad de fonnular las alegaciones correspondientes, y finalmente 

que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida 

sobre las cuestiones debatidas. Lo cual hace encuadrar las violaciones 

de procedimiento en las hipótesis contempladas por el articulo 159 de la 

Ley de Amparo dentro de las violaciones a las formalidades esenciales 

del procedimiento que se deben seguir ante cualquier Tribunal, y que 

obviamente afecian las defensas del quejoso y repercuten en el fallo. 121 

m NOTA Lo anterior JC puede conoborar OJO lu Jiguientcs tesit y jurisprudenci.I de k>t TriiunaJcs 
Col<giado• GARAlfliA DE AUlllENCIA, \101.ACIÓN A LA, CUANDO NO SE RESPETAN LAS 
FORMALlllADE.S ESENCIAU;s DEL PROCEDIMIENTO POR DICTARSE UNA SENTl'.NCIA 
INCONGRUENm l.a fracción VIII del artirulo 159 de la L<y de Amporo. ticn< como finalidod que oc 
ac.a1c una de Lu fonnalidado acnci&lcs dd procedimiento a que te rá~ d articulo I• c.omaitutioaal. 
com.istcntc en qüf a lu panes 1e les rm.JC'ltrica los documentos o picus de ILllOl, de manera que pucd.n 
alegar tobct dios, y cuando dichas panes no ticnm mccno a un1 lladmcia en ai inlcgrid.td. roofilt ~ 
e&rc« de ilación al falt.ulc al¡cuna foja o ~o. <sa circulUllDCia la hace i11COlll"J<n!c, "'1•aliándooe 
asila >iolación a una de csu formalidades y m-..ncia, al artirulo 14 CXJll!li1ucional 
No•- r""""' PRIMER TIUllUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO aRCUITO 

~.~.: = :.:....""::. ~:: ;:-: ..:::~.:: 
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3.- EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE AMPARE 

POR VIOLACIÓN A LA GARANTIA DE AUDIENCIA 

La sentencia de amparo puede ser denegatoria, de sobreseimiento 

o concesoria del amparo; en este último caso, la autoridad responsable 

en el Amparo Directo deberá dar cumplimiento a la sentencia, cinéndose 

a lo dispuesto en los puntos resolutivos de la sentencia y a lo establecido 

en los considerandos en los que se precise el alcance de la sentencia. 

Si la sentencia definitiva que dicto la autoridad responsable se 

juzgó violatoria de las disposiciones de fondo, se concederá el amparo 

con el fin de que la autoridad responsable deje sin efectos la resolución y 

dicte nueva sentencia en la que se cenirá a la aplicación exada de las 

leyes de fondo que le marquen los considerandos del fallo que concedió 

el amparo. 

Poncnlc Augusto llrnito llcm&ndcz Tones Scadlrio Gcnnín UrilCOO S&inz. 
Amparo directo 1240/99 Joi.C Luis Rodrii(Uct Vadin 1dejuntode2000. Unanimidad de '\.'OCol Pooentc· 
Augusto llenito llcmándcz Tones Src1ttaria l.ctid1.Monles García 
TRIUUNAL FISCAL DE LA n;DERACION AU,GATOS TI'llMINO PARA QUE SE FORMULEN 
LOS, LA SEl\"TENC'IA QUE SE DICTA DEl'fll(O DEI, IMPLICA UNA VIOLACION AL 
PROCEDIMIENTO Si del análisis de las con1tancias de autos. K" advimc que no obstanlc que estaba 
corriendo d termino fijado rar• que lu panes formularan los alegatos que cstinwan commicntes. lin que 
dicho término Irga! hubiera concluido, )' ~ 1uvo por tranlCUtlÍdo, se declaró cenada 11 instrucción y se 
dició la sentencia r(Clamada., antes de que m rcaluUd 1e hubiera compltUdo d plaz.o de ley, 1e violan en 
perjuicio de la quC'jou lu formalidades c~ncialcs dd procedimiento en t6-minos de la fracción VI del 
aniculo 159, de la l.q· Je Amruo y. ror mdc, bs twantias de k'gUridad jwidic.t que IC COl\ilgfan en k>s 
aniailos 14 y 16 de la Consiitución 
Ocma Epoca SEXTO TRlllUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Gaceta del S<mArwio JuJocial dr la folcnción Tomo 60, Oicit'lllb<e de 1992 T'"'' l 6o A 
1121 r&g 44 
Amp.tro duC'Clo lt.i26/119 Jardmcs de TlallC'pantla, S. A 10 de octubre de 1989 Unanimidad de votos 
Poncnlc Luis Tuado toksma ScactarK.1 kq:c lhgucra Corona 
Amparo duroo 1616119 l'riun.s Me"caru, S A 18 de ocrublr de 1919 Unanimidod de VOIOI ......... 
Mario Péfcz de León l:.ipinosa Secretan& Comudo G11buno \NCfTI. 
Amp.tro dirrcto 72b/'90 Comi11oni1tas de l-'Jhf1e&n1C'S, S A o4 de juho de 1990 Unanimidad de vocos 
Poncnle Jost Alejandro Luna R.unos Scactario Rk:Mdo llaibou A.Lanís 
Ampuo dirroo 821>'QO Upjhon, S A de C V 2o de "'!'lic:mbre de 1990 Unanimidld de vocos Ponmse 
Jos< Alcjandrn Luna Romos Scacuno A¡¡ustin Tello Espindola 
Amparo dÍ1<do 66(.'QI Murguia. S A 21 de l@OllO de 1991 Unanimidod de votos l'omu. Mattos 
Anuro Nu.ar SC\illa Sccm.ario Jorge 1l1gum1 Ccwona 

~ f.r~tesis llmbién oparcu en el Apéndice oJ S<manorio Judicial de la F<Ja.ción 1917·199S, Tomo 
~ ma Administrati>'I. Segunda Pane, te.is 96), pilina 7~9 
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Lo mismo sucederá si en la sentencia definitiva la autoridad 

responsable, dejó de aplicar leyes de fondo, pues la autoridad 

responsable deberá dictar nueva sentencia definitiva en la que aplicará 

esas disposiciones legales omitidas y que le han sido ser'laladas en la 

sentencia de amparo. 

Cuando en la sentencia de amparo ha quedado establecido que la 

autoridad responsable incurrió en violaciones del procedimiento, de las 

comprendidas en los articulo 159 y 160 de la Ley de Amparo, el falló de 

amparo dejará sin efecto la sentencia definitiva de la autoridad 

responsable y reponer el procedimiento que debe acatar la ejecutoria 

aplicando correctamente la nonna adjetiva violada, restaurándose el 

procedimiento a partir del momento en que se cometió la respectiva 

violación para reparar las infracciones que se hubieren cometido. 

Si la sentencia de amparo detennina que la sentencia de la 

autoridad responsable realizó una valoración inadecuada de alguna 

probanza aportada por el quejoso, la ejecutoria constitucional tiene el 

efecto de obligar a la autoridad responsable a dejar sin efectos la 

sentencia y la de emitir una nueva donde deberá realizar la apreciación 

de la prueba confonne a los lineamientos que se desprendan de la 

ejecutoria de amparo. 

De ta misma fonna cuando se detennina que la autoridad 

responsable fue omisa y no realizó el estudio de alguna prueba aportada 

por el quejoso el efecto del amparo será que la autoridad responsable, 

deje sin efecto la sentencia y dicte una nueva en la que examinaré la 

prueba omitida con plena jurisdicción. 

En el caso de que la sentencia de amparo detennioe que la 

autoridad responsable omitió estudiar alguno de los puntos que 

integraron la litis quedara sin efectos la sentencia que la autoridad 

~sable haya emitido, debiendo resolver nuevamente sobre ello 
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subsanando la omisión. 

Cuando la autoridad responsable en su carácter de tribunal de 

apelación, omitió resolver sobre alguno de los agravios hechos valer por 

el quejoso, la autoridad responsable dejará insubsistente la sentencia 

reclamada y deberá dictar nueva en la que estudie el agravio omitido. 

En términos generales las violaciones en que puede incurrir una 

sentencia definitiva civil, penal, administrativa, agraria o un laudo laboral 

definitivo, en si mismos, se traducen en la indebida aplicación de leyes 

sustantivas o adjetivas para dirimir la controversia materia del juicio 

correspondiente, asl como en la omisión de aplicar los preceptos de 

fondo o procesales correspondientes. Las infracciones a leyes adjetivas 

que en tales casos puedan cometerse, generalmente se registran al 

realizarse la apreciación probatoria, violando las normas que rigen la 

valoración de las probanzas u omitiendo el análisis de éstas. Como se 

puede apreciar el Amparo Directo es un verdadero medio de control de la 

legalidad por medio del cual se pueden subsanar las violaciones 

cometidas en dichas resoluciones.122 

m NOTA Como K pudo 1prcciar en lu di\:cnas hipólais rMOC'.ionadu la 1CNenc:i1 de Amparo OircelO 
dctcnnina la rrposición del procaJimimlo detdc: el punto donde te comcttó 11 infrac:c:ión a este o en su 
caso la emisión de una nue\·1 rc50lución wh·cntando las omisiones rnliiadu; lo cual ha sido determinado 
por OK'dio de la s.it-rUien1e jurisprudencia dC' la Suprema Corte y tesis de los Tribunales Calcgiados 
PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES Al. Cuando te OOOC<de el amparo por \'iolación a lu lcyc• del 
procedimiento, tcndr• por cfmo que tslc r.c rrp.xi~ a panir dtl punto m que K infringiaon nas leyes 
Quinta Epou Tercera Sala Ap<nJ1tc de 1995 Tomo VI, Pane SCJN Teii1 192 Pig 2~ 
Amp.ara admini1t11li\'o en 1C\;Uón JlS4/27 Tones ~cu Luz: S de cnao dt 1921 Mayoria ck aictc 
\'OIOS 

Amparo ci"il dir«to 2597/22 Jtolm1. Will11m l..conatd 27 de abrll ti<' IQ28 Unanimidad de OOC\'C \'OCos 
Amparo penal darC\"tO J77S/2J A~-uitn Ep1f1010 7 de juho de 192K Unanimidad dt tlJC'VC voto1 
Amparo ch1l en rt"rüión 19-17/'27 Mohna llcnn1 DioniMo 20 de mayo de 1929. Cinco 't'OIOS 
Amp¡so ci~11dirroo1 l~0/26 Lanw l..uciui M ll dt mayo de 1929 Cinco vmos 
NOTA En 101 Ap<nd1cn a los Tomo1 XXXVI, l. y !.XIV del S<manario Judicial de la Fedcnción, la 
tc<is aparccc publicada ron el rub<o 'PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL• 
SENTENCIAS DE AMPARO. Eneros l>E LAS, POR FALTA DE GARAfllTIA DE AUDIENCIA El 
amparo concedido ror falla de ganntil. de audiencia. tit:ne coioo rfrao ar1..il1t d aao reclamado con todot 
sus erecio• legales y tcponcr a la 1¡1111>iada en el crnplro en que fue dada de bija, C>lliritndole 11.11 OJeldot 
desde la focbl de la baja lwu que,. dt cumplimicn10 a la -mcia de amporo. 
Octa\'& í:j'Óca TRIBUNAi. COLf.GIAOO Dfl. DECIMO ll!llCER CIRCUITO Scmonario Judicial de 

~Íción Tomo l. Sq,'Ullda Pano-2, En<rn a Junio de 1911 P .. 670 
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Cabe hacer la mención de que en este amparo el Tribunal Federal 

que conozca no debe estudiar ninguna cuestión ajena a la controversia 

en la que hubiese recaldo la sentencia definitiva que se recfama. 123 

Amparo en revisi/Jn 706/87. Sororro l..ópcz. l..ópcz. 17 de marzo de 1988. Unanimidod de""'°' Ponaite 
Robustiano Ruiz ManlOCL Sccrama · Manha U.mi le Oniz Drma 
\'U.. Jurilj1llldcnci> .Umero 416, Sq¡unda S.la, Apéndice al Semanario Judiaal de la Fcdenci6n 1917· 
198S. 
11'NOTA· l.o •criar ha Mdo ui manifnaado por t. Suprmia Cone 1 tnvis de b sjguitnle tesis 
jurii¡wucdcncial 
LITIS CONSTITIJCIONAL, MATF.RIA DE LA Si una c:unaión no ha iido materia del d<bore 111110 lu 
autori<bdcs de instancia. no puede tcdo de b. htit COftllitucional. ya que ello Kria contrario a la tecniu 
del amparo, confoone 1 la cual la ICfllencia que en ~e 1C pronuncie 161o tomu• en consjderlci6ft las 
cuestiones plammdas m ti debate anle la ¡><>Catad oomún 
S<piimal~ TC>ccnSala A¡>mdicede 199S TomoV~PoneSCJN Tai• JJ2 P11 222 
Amparochrecto20Sl>'S6 Aut<>-traauponcs \'octoria, S C L IOdea¡¡ostode l9S6 C1nooYOtoo 
Amparo · Sl90JS4 Priociliano Gonzjlez Sil•' y oca 2l de a¡¡osto de 19S6 Cinco VOIOs 
Amparo o J2711S6 C&ndelaria Rivua MOR I~ ale no..Wmbr-c de 19S6 Unanimidod de CUllro ""°' 

""'::--....._..!.Am ditecto 179J/tJ2 fa<ntdo l..ópcz. limtnu JO de ;.ni<> de 1%7 Unanimidad de CU11ro ""°' 
disocto mno Maraid Alani• Arce 2l de julio de 1971 Unanimid>d de cuauo ""°' 
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CONCLUSIONES 

1.- la garanlfa de audiencia es el derecho que tiene todo individuo, 

antes de ser privado de los bienes que tutela el articulo 14 constitucional, 

de ser oldo por la autoridad que deba resolver confonne a la ley, teniendo 

la posibilidad de presentar pruebas y alegar en su defensa. 

2.- la garantla de audiencia es el derecho defensa de que dispone 

todo individuo frente a los actos de autoridad, que tiendan a afectarlo a 

través de un acto de privación de sus bienes. 

3.- los Tribunales Agrarios son los órganos jurisdiccionales 

creados para resolver los conflictos en materia agraria. 

4.- El proceso que se sigue ante los Tribunales agrarios no es 

violatorio de la garantla de audiencia, toda vez que cumple con las 

fonnalidades esenciales del procedimiento que establece el articulo 14 de 

la Constitución Polltica. 

5.- El Amparo Directo es procedente contra las sentencias 

definitivas que dicten los Tribunales Unitarios Agrarios y del Tribunal 

Superior Agrario. 

6.- La procedencia del Amparo Directo en materia agraria se 

encuentra, contemplada en el articulo 107 de la Constitución Federal y en 

el articulo 158 de la Ley de Amparo con las modalidades que establece el 

libro segundo de la ley de Amparo; al hacer mención de los tribunales ytralivoo, ya qoe """'°do: oe """,,....,. • ...... 



7.- Las formalidades esenciales que tiene todo juicio son: a) 

emplazar al demandado en el juicio agrario y hacer de su conocimiento la 

causa de la demanda en su contra, b) dar oportunidad al afectado para 

presentar sus excepciones y defensas, c) se brinde oportunidad de 

presentar pruebas, que sean admitidas y desahogadas asl como de 

formular alegatos, d) que el procedimiento concluya con una resolución 

que resuelva la cuestión debatida, fijando la forma y tiempo de ser 

cumplida. 

6.- El Amparo Directo es procedente contra sentencias definitivas o 

resoluciones que ponen fin al juicio y por violaciones procesales. 

9.- El Amparo Directo es procedente cuando no se cumplen las 

formalidades esenciales del procedimiento afectando las defensas del 

quejoso, trascendiendo en el fallo. 

10.- Las sentencias que dicten los Tribunales Agrarios serán 

definitivas cuando siendo procedente el recurso de revisión, este sea 

fallado o bien cuando no proceda. 

11.- El Amparo Directo es un medio de control de la legalidad 

sustantiva y adjetiva que tiene por objeto enmendar las violaciones que 

se cometan en el procedimiento o en la sentencia. 

12.- La sentencia de amparo que ampare por violación a la garantla 

de audiencia tiene por efecto que la autoridad responsable deje 

insubsistente la sentencia dictada, en la que cometieron las violaciones, 

para que dicte una nueva resolución que las subsane siguiendo las 

~nes de la sentencia de Amparo . 

.. ~, 
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