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IN TRODUCC 10 N. 

A lo largo de la hisloria de la humanidad, el hombre se ha l'islo en la necesidad de 
crear inslituciones juridicas que regulen la conducta de los hombres en sociedad. pero sin 
embargo se puede apreciar que a lo largo del liempo. esas instituciones que ha diseñado. en 
algunas ocasiones no cumplen con los objelivos fundamen1ales para las que fuerón creadas, 
es decir. no l'clan por el beneficio de !oda la colectividad. abusando del pmler en beneficio 
pwpio. 

De lo anlerior. el mismo hombre en sociedad apane d1• haber creado instituciones o 
entes jurldicos que llamarnos Estados. con la finalidad de buscar el beneficio colectivo, 
también se ha visto en la imperiosa necesidad de buscar instituciones jurldicas o polltkas 
para defonder sus derechos individuales, también conocidos como Derechos Públicos 
Suhjetil'os, que en algunas ocasiones son vulneradas por el Gobcmanle. las instituciones 
creadas para auxiliarlo o alguno de los poderes encargados de la cjccuciún de los diversos 
ordenamientos elaborados para el beneficio de toda la colcclil'idad. a las cuales llamamos 
nuloridades. 

Podemos mencionar que desde las épocas antiguas. se crearon cienas instiluciones 
para prolcger eslos derechos esenciales inherentes al hombre. de actos de auloridad 
emanados de algún ente del Estado (Auloridadcs). pero podemos mmcionar que desde que 
el hombre se dirige a través de autoridades o gobentantes. sin imponar la culturn o la época, 
ha liuscado el medio para controlar sus actos de poder. · 

La función primordial de estas instituciones era, la de \'igilar los actos provenientes 
del Monarca con la finalidad que este respetara el Derecho Publico Subjetivo que sus 
gobernados tenían. es decir. sus Garantías lndi\'iduales, esta figura fue el'olucionando a lo 
largo de In historia hasta llegar a hacer lo que en la actualidad conocemos en las diferentes 
ci\'ilizaciones ac1uales. lo cual detallaremos mas a fondo a lo largo de la inl'estigación de la 
presente tesis en el capitulo respectivo a los antecedentes del juicio de amparo. 

No podemos dejar de mencionar un gran suceso histórico que sirvió de hase para 1~ 
creación de lo que conocemos como Garantías Individuales, tal suceso fue la Revolución 
Francesa y derivado de esta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
así como también los gmndes pensamien1os de filósofos de esa época que fueron adoptados 
en la gran mayoría de los Estados, sin ser la eKcepción nuestro país, con pensadores como 
Don José Maria Morelos y Pavón y demás libertadores del territorio que ahora conocemos 
como México. 

En el desarrollo del presente tema de investigación, también analizaremos los 
distintos sistemas de control que han adoptado diferentes paises, como lo son lnglalerra, 
Francia y Estados Unidos, )' una vez conocidos estos medios de defensa, como medios de 
Control Constitucional. los relacionaremos brevemente con nuestro Juicio de Amparo 
haciendo un estudio delallado de estos. 
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Ahora bien, remitiéndonos a la historia de nuestro país, podemos encontrar 
ordenamientos desde la época antigua, es decir. desde las culturas prehispánicas que 
habitaban el territorio que hoy conocemos como México. así hasta su evolución en las leyes 
nornhispánicas. diferentes ordenanzas hasta llegar a la declaración emitida por Morclos en 
Los Sentimientos de la Nación. 

Una vez explicados los antecedentes del tema que nos ocupa. podremos analizar los 
medios de Control Constitucional que se han instituido en el México Independiente. a lo 
largo de las distintas Constituciones que se han creado, y analizar un poco lo que los 
legisladores del Congreso Constituyente quisieron plasmar en la constitución de 1917, 

Entendiendo entonces al Juicio de Amparo como el medio de Control 
Constitucional que establece nuestra Carta Magna para la protección de los Derechos 
Publicos Subjetivos de los gobernados. mejor conocido como garantías individuales, y 
pasar a los elementos inherentes, para provocar la actividad del Estado. buscando con esto 
el Amparo y Protección de la Justicia Federal. y observar su tramitación y cuales son sus 
efectos. de esta manera 1·er si esta institución cumple fielmente con el objetivo para el cual 
fue creado. Para lo anterior, será necesario observar el papel que juega la Jurisprudencia 
emitida por los altos Tribunales de nuestro Paf s. 

Por lo tanto. una vez conocido lo anterior podemos entrar de fondo al punto central 
del tema de esta investigación, es decir. al estudio del Juicio de Amparo como medio de 
Control Constitucional )'atendiendo los principios filosóficos del mismo. observando todo 
aquello que sea favorable al quejoso. tomando en consideración que el objetivo principal de 
los Tribunales Federales, es buscar una real impartición de Justicia. velando por sobre todo 
la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o como la 
llama el Maestro Alfonso Noriega "La Super Ley" 

En relación con lo anterior. y siguiendo el runto central del objeto de esta 
investigación, que es la problemática que se presenta en el auto de admisión de una 
demanda de Amparo. podemos establecer si en realidad se está otorgando una verdadera 
impanieión de justicia, en virtud de que existen diversos criterios .iurisprudenciales 
aplicables a cada caso en particular. y así como uno puede beneficiar al quejoso, otro lo 
puede perjudicar. )' por ese simple hecho. se puede ocasionar que se deje de proporcionar el 
Amparo )' Protección de la Justicia Federal en un caso en donde es notorio que la autoridad 
responsable viola algun precepto Constitucional en perjuicio del impetrante. 

Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos los métodos: deductivo, 
inductivo, analógico, histórico y sistemático estudiando previamente a maestros como .._ __ ,,, 
Ignacio Burgoa. Góngora Pimentel, Arellano García. Alfonso Noriega. Héctor Fix 
Zamudio. l¡,macio Luis Vallarta, Alberto del Castillo, Juventino V. Castro, entre otros. 
Teniendo el objetivo al concluir el presente trabajo el de observar si el Juicio de Amparo 
como lo conocemos cumple con el fines teleológicos para el cual fue creado. 

Al concluir el presente trabajo se determinara si es necesario reformar algunos 
puntos establecidos en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. asi como en la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, para 
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poder de esta manera cumplir cabalmente los fines parn los cual fue creado el Juicio de 
Garantlas, es decir que este medio de Control Constitucional sea mas eficaz para los 
gobernados. 

Con el desarrollo de este trabajo, además de lograr lo mencionado anteriormente, 
buscamos de alguna manera dedicar un reconocimiento a lu lnstituciún mas imponante y 
mas noble de todas las instituciones que tiene el Sistenrn Juridicu Me\icano. como lo es el 
Juicio de Amparo, mismo que ha servido de ejemplo a diferente' legislaciones del mundo, 
y que nos ha apasionado desde que lo empezamos a conocer. entender. aplicarlo y lo mas 
imponante. desde que intente enseñarla, y en ese momento m•· di cuenta que una vez hecho 
todo lo anterior es muy ditlcil intentar apanarse de d. cnmu algo fundamental en el 
aprendizaje del Derecho. 
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CAPITULO 1 MARCO HISTORIO DEL JUICIO DE GARANTIAS EN 
EL TERRITORIO QUE HO\' OCUPA MtXICO. 

1.1. EPOCA PREHISPANICA. 

Es importante aclarar que si bien es cierto el Juicio de Amparo es de origen 
mexicano. también es necesario señalar que a lo largo de la historia de la Humanidad, han 
existido diversas instituciones encargadas de proteger los Derechos Publicos Subjetivos, o 
mejor dicho los Derechos inherentes al homhre. Más sin embargo y tomando en 
consideración que la presente investigación no es de indole histórico jurldica, no 
entraremos al análisis de esas instituciones. pero recordamos al lector que existe muy buena 
bibliografla que abarca estos antecedentes. 

Para comenzar la presente investigación. es necesario mencionar los antecedentes 
del Juicio de Amparo, y tomando en consideración que la Institución Jurídica que se 
pretende estudiar es de origen mexicano. estimamos peninentc comenzar con la civilización 
más importante que se desarrolló en el territorio que hoy ocupa nuestro Pals, es decir, con 
la cultura Azteca. 

Ahora bien. desde los inicios de cualquier civilización. surge la necesidad de crear 
organismos encargados de la protección. desarrollo y crecimiento de la comunidad. a los 
cuales llamamos gobierno. ~·estos a su l'ez nombraban autoridades encargadas de auxiliarlo 
en el desempeño de sus funciones. Tenemos que recordar 4ue siempre o en la mayoría de 
los casos. el poder corrompe a los gobernantes, quienes siguen siendo seres humanos, y en 
el momento en que comienza a existir el abuso de poder, es cuando se dejan de respetar los 
Derechos de los Gobernados. 

Para poder hablar de una protección en contra de los Actos de Poder prol'enientes 
de los Gobernantes. tenemos que señalar que para que exista violación a esos derechos, es 
necesario que primero existan los mismos. )' por lo que respecta a las culturas que se 
establecieron en el territorio que hoy ocupa nuestro país, algunos autores nos señalan que 
no existían esos Dcrrchos a favor de los gobernados. 

Por su parte el jurista Ignacio Burgoa nos dice en su obra El Juicio de Amparo lo 
siguiente: 

"En estas condiciones, si bien se puede afirmar que entre los aztecas )' demás 
pueblos que habitaron el territorio nacional en la época pre-hispánica existla un incipiente 
derecho civil y penal consuetudinario, no es posible formular igual aseveración por lo que 
toca a la existencia de un reconocimiento jurldico de los derechos fundamentales del 
gobernado frente a las autoridades, ya que, en primer lugar, éstas aplicaban arbitrariamente 
las reglas consuetudinarias y, en se~undo termino, las posibles contravenciones a la 
costumbre careclan de sanción jurídica. " 

1 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "EL JUICIO PE AMPARO", Editorial Pomia, o.!cima Edición, MéKlco 
1975, Pagina 95. 
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Existen tres teorlas que nos hablan sobre los derechos de los gobernados en la 
culturu Azteca, la primera es la que nos menciona que no existían derechos a favor de los 
gobernados, tal y como lo podemos apreciar en el párrafo anterior. asf mismo el autor en 
comento cita al Licenciado Toribio Esquive! Obregón para reafmnar su teoría al transcribir 
"la autoridad del rey era absoluta, como lo era la de los señores en sus respectivas 
provincias. La justicia no se administraba confonnc a nomias legales o consuetudinarias 
pre-establecidas, sino según el criterio del funcionario respcctirn."' 

La segunda teoría es la que establece como garantía en füvor de los gobernados, la 
imparticlón de justicia, en virtud de que los historiadores señalan que el sistema judicial en 
la cultura Azteca, era demasiado estricto tal y como lo d••scribe el historiador Francisco 
Javier Clavijero: 

"La fonna judicial de los Mcxicas y Texcocanos nos suministra algunas lecciones 
útiles de polltica. La diversidad de grados de los magistrados servia al buen orden; su 
continua asistencia en los tribunales desde comenzar el dia hasta la tarde, abreviaba el curso 
de las causas y los apartaba de algunas practicas clan~estinas. las cuales hubieron podido 
prevenirlos en favor de algunas de las partes. Las penas capitales previstas contra los 
prevaricadores de la justicia, la puntualidad de su ejecución y la vigilancia de los soberanos, 
tenian enfrentados a los magistrados, y el cuidado que se tenia de suministrarles de cuenta 
del rey todo lo necesario, los hacia inexcusable. Las juntas que se tenian cada veinte dias en 
presencia del soberano. y paniculam1ente -la asamblea general de todos los magistrados 
cada ochenta días· para tcnninar las causas pendientes. a más de pre\'Cr los graves males 
que causa la lentitud en los juicios. hacia que los magistrados se comunicaren 
recfrrucamcnte sus luces, que el rey conociere mejor a los que habla constituido 
depositarios de su autoridad, que la inocencia tuviera más recursos y que el aporte del juicio 
hiciera más respetable la justicia.''3 

De lo anterior, se desprende que los Aztecas tenían un sistema judicial muy bien 
organizado. esto con la finalidad de brindar protección y justicia a los gobernados, claro 
esta, que todos los miembros que integraban el poder judicial, dependían del monarca. y él 
era el encargado de vigilar que no se cometieran arbitrariedades en contra de los 
gobernados. debido a que el monarca tenla la obligación de velar por que sus vasallos no 
fueran ugruviudos, pues era considerado como padre de todos ellos. y por esta razón los 
debla de defender, amparar y tener en justicia. 

El historiador William H. Prescott, nos aclara lo anterior en su libro, al mencionar 
que los magistrados contaban con cierta libertad respecto del monarca al señalar: 

"La absoluta independencia de los jueces superiores respecto de la corona. era digna 
de un pueblo ilustrado pues ella reprcsentalrd la mas fuenc barrera que una Constitución por 
si sola pudiere conceder contra la tiranla. No es de suponerse sin duda que en un gobierno 

1 ESQUIVE!. OBREGON, Toribio, "APUNTES PARA LA HISTORIA DEL PERECl!O EN MÉXICO", 
México, Pagina 336. 
3 CLAVIJERO, Francisco, "HISTORIA ANTIGUA DE MEX!CO", Edi1orial Porrúa, México, 1974. Pagina 
550. 
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tan despótico bajo otros aspectos faltaran medios para influir en los magistrados; pero era 
un gran paso rodear su autoridad con la sanción que la ley y ninguno de los monarcas 
aztecas. al menos que yo sepa. fue acusado del intento de violarla "' 

En estos elementos de conocimiento aparecen datos de gran interés en cuanto a la 
división de poderes, el sostenimiento a la ley. la independencia del poder .iudicial, la 
inamovilidad de los jueces, Ja autonomía económica y el respeto a la ley por el monarca. 

La ultima teoria, es la que señala que en esta cultura. existía un verdadero Tribunal 
de Amparo, tal y como lo afirma Ignacio Romcrocargas Jturbide, mismo que es citado por 
el maestro BURGO A ORIHUELA, el cual señala lo si~uientc 

" ... cree haber descubierto en la organización jurídico-política de Jos pueblos de 
Anáhuac un antecedente del amparo a través del füncionamiento de un tribunal llamado "de 
principales" o sea, de "tecuhtlis y ~obemantes", al afirmar que éste "tenia asiento en la sala 
de Tecpan denominada Tecpicalli, casa de señor v de los pillis, donde el altépetl, asistido de 
los principales guerreros de los pillis (Consejo de guerra). recibía que.ias e impartía justicia 
sobre guerreros y gobernantes, de los pillis, juzgando con extrema severidad y de acuerdo 
con las normas y costumbres de Ja nación, verdadero tribunal de amparo contra actos de Jos 
funcionarios, de real eficacia entre los indígenas "' 

Lo anterior. es reafirmado por Fray Bcrnardino de Saha!nin, el cual en su obra nos 
señala que más directamente vinculados a los antecedentes de amparo, aparece la deJCnsa 
que hacían los aztecas de su libertad, frente a los tribunales al señalar. 

"El palacio de los señores, o casas reales. tenia muchas salas, Ja primera era la sala 
de Ja judicatura, donde residían el rey, los señores cónsules. u oidores, y principales nobles, 
oyendo las cosas criminales ... también alli los señores liberaban a los esclavos injustamente 
hechos ... Y en esta primera sala que se llamaba Tlaxi.lan, los jueces no diferian los pleitos 
de las gentes populares, sino que procuraban de determinarlas presto; no recibian cohechos, 
ni favorecian al culpado, sino hacían la justicia derechamente ... y si oia el señor que Jos 
jueces o senadores que tenían que juzgar, dilataban mucho, sin razór.. los pleitos de los 
populares, que pudiesen acabar presto y los detenía por los cohechos o paga, o por amor de 
Jos parentescos, Juego que el señor mandaba que los echasen presns en unas .iaulas grandes, 
hasta que fuesen sentenciados a muerte; y por esto los senadores y los jueces estaban muy 
recatados o avisados en su oficio... había una buena administración de justicia y una 
vigilancia para que así se conservase. con severas pe11as para los infractores"" 

Por su parte, el maestro Arellano García, en su obra El Juicio de Amparo, el hacer el 
estudio correspondiente a este punto, nos seilala tres instituciones que servían también 
como "medio de control"· 

'SOLIS. Antonio d.:. "lllSTORIA DE LA CONQUISTA DJ: MÉXICO". Editorial rorrúa. México. 1970. pp 
21.22 
'DURGOA ORlllUELA. lgnado.Ob ;:it. p9S. 
'SAllAGUN, D.:rnardino d.:. "!llSTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESrAÑA", 
Editorial rorrúa. Méxim 1975, pp. 4G54C.6. 

[~·-· 'I't'C'IC C1)il.I i:iiJ l.' ... l' 

1~~LA DE OfüGEN 



4 

EL CHINANCALLI. 

El historiador mexicano Alfredo Chavero, al escribir la Historia Antigua y de la 
Conquista, se refiere al "Chinancalli" que era un dignatari11 degido en el calpulli. Para 
poder ser electo se requería ser vecino del calpulli ~ po:n<·necer u lu clase principal. Su 
cargo era vitalicio y además hereditario, supuesto que a su muen<' clcgfan a su hijo, si era 
apto. solamente ante la carencia de parientes elegían a un c\tm1)11. Sus funciones consislian 
en la supervisión )' defensa de las tierras del calpulli. l'am l11s d'ectos del estudio que 
reali1.amos sobre los antecedentes del amparo. nos pcm1itim11> transcribir una función de 
tipo representativa similar a la de los tribunos de la piel><:: "1\rnparaban a los habitantes del 
calpulli )'hablaban por ellos ante los jueces y otras dignidades." " ... solo iban a hablar ante 
los jueces en defensa de los vecinos de su calpulli." 

EL TLATOCAN. 

El poder del monarca azteca no era del tod11 at>soluto. pues gobernaba con un 
Consejo o Senado denominado "Tlatocan", que intm enia en el gobierno. sobre todo 
mediante el desempcfto de funciones administrutÍI as. aun4m· en ulgunas de sus cámaras y 
en alguno de sus miembros habla atribuciones judiciales. 

EL CllfUACOATL. 

Por otra pune. el poder del soberano azteca tamt>ién se compnnia con un 
funcionario denominado Cihuacoatl cuya personalidad ha sido muy debatida por los 
historiadores pues. algunos suponen que tenla una autoridad igual al rey )' sin su 
consentimiento no podía el monarca "disponer ni hacer nada en el gobierno". Incluso, los 
historiadores Tezozomoc y Duran ponen en boca de Moctezuma las siguientes palabras: 
"porque es verdad que soy seftor, pero no lo puedo mandar yo todo. por4uc tan sefior sois 
vos Cihuacoatl como yo, y ambos hemos de regir y gobernar csw República ... Entre sus 
funciones estaba la de tomar el mando de la ciudad cuando el tecuhtli iha a campafta. Habla 
en el Consejo "Tlatocan" en nombre del rey. es su consejero en todos los casos importantes. 
Algunos cronistas lo consideran coadjutor. nombra a los miembros del Calmecac en los 
altos pm·stos. También administruba la hacienda pública. Asimismo el Cihuacoatl "tenla 
grandes atribuciones judiciales y bajo este aspecto lo designan los cronistas con el nombre 
de Justicia Mayor."7 

Para finalizar este punto, es imponante mencionar que los diferentes historiadores 
seftalan que en la cultura azteca, no existió despotismo por pane de sus gobernantes o 
monarcas. pues estos respetaban "los derechos de los gobernados", según sus costumbres y 
prácticas y no fue sino hasta el reinado de Moctezuma, que el pueblo por primera vez. se 
revelaba en contra del monarca. 

1 ARELLANO GARCIA, Carlos, "EL JUICIO PE AMPARO", Editorial Porrúa, Segunda Edición, México, 
1983, pp.78-79. 
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1.2. REGIMEN COLONIAL. 

Por lo que respecta a los antecedentes de nuestro Juicio de Amparo en la Nueva 
España. o como lo hemos venido manejando, en el territorio que ocupa actualmente nuestro 
l'uís, durante el dominio del Gobierno de España, podemos encontrar diversos criterios y 
esto depende esencialmente del autor que consultemos. razón por la cual. señalaremos 
todos y cada uno de los probables antecedentes del Amparo; asimismo, mencionaremos 
autores como lo son Ignacio L. Vallana y Emilio Rabasa, que fueron indiferentes al 
respecto del Amparo colonial, por lo que se reitera al lector que deberá usar su criterio 
jurídico para tomar sus propias decisiones. con la única)' exclusiva finalidad de detenninar 
si las figuras jurídicas que a continuación se describirán son verdaderos antecedentes del 
juicio de amparo. 

Durante la época colonial en la Nueva España se aplicaron los ordenamientos 
legales y consuetudinarios aplicables en España, así como por costumbres de los antiguos 
pobladores del territorio conquistado (indígenas), esto debido a que al momento de la 
penetración española. éstos encontraron un conjunto de hechos y practicas sociales 
autóctonas demasiado arraigadas en la población, lo que ocasionó que los españoles lejos 
de desaparecer )' eliminar estas costumbres por el derecho peninsular. crearan diversas 
disposiciones reales)' principalmente la Recopilación de Leyes de Indias de 1681. la cual 
regulaba distintas materias como lo eran: el Derecho Público. Derecho Privado, lo 
concerniente a la Santa Fe Católica. al Patrimonio Real, a los Tribunales del Santo Oficio, a 
lns Colegios )' Seminarios. al Consejo de Indias. a las Audiencias. a los Virreyes, al 
Comercio. a los Juicios. etcétera. misma que fue promulgada por el Rey Carlos 11, la cual 
autorizaba en su anículo .¡ la aplicación de dichas costumbres siempre y cuando fuesen 
compatibles con los principios morales y religiosos que fonnaban el derecho español. 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior. en la Nueva España se aplicó la Ley de 
Indias de 1681. y aunque el Reino Español se encontraba más avanzado en cuanto a 
disposiciones legales. las Leyes de Castilla. eran de aplicación supletoria en el nuevo reino, 
en todo lo que no estuviese ordenado en panicular para las indias. Es imponantc señalar 
que la Ley de Estilo 238 establecía el o:·c!en y prelación del derecho y como deblan de 
apli.:arlo los jueces: en primer lugar. dcblan acatarse los principios del Derecho Natural, 
luego las costumbres razonables. es decir. no contrarias a aquel derecho y finalmente, las 
le)·es positivas. 

Para poder comprender claramente el régimen colonial, es sumamente imponanle 
señalar que en la figura del Rey Español se concentraban las tres funciones esenciales de 
todo Estado, es decir, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, razón por la cual todos 
los actos ejecutivos. todas las leyes y los fallos se desempeftaban, expedían y pronunciaban 
en nombre del Rey de España. y tomando en consideración la distancia existente entre el 
territorio conquistado y España era demasiado, el Rey de España. delegó sus atribuciones 
propias e inherentes a su soberanía, en diferentes autoridades, como por ejemplo: Virrey o 
Capitán. Corregidores, Alcaldes Ordinarios, Jueces de la Casa de Contratación de Sevilla, 
Tribunales como lo eran las Audiencias y en alguno casos El Consejo de Indias, cuando se 
tramitaba el recurso de suplicación; El Consejo de Indias. tenla como principal función 

r· -- -:t~"~~:,:.:::,-~·.-c·:;:i. ·----] 
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asesorar al Rey en sus funciones legislativas, debido a que él tenia expedir o abrogar leyes 
para las indias, estando debidamente enterado acerca de su conveniencia objetiva, 
motivación integrada por elementos y faclores propios de la realidad social para la que 
eslaba deslinada o que fuesen incompatibles con ella. 

Dentro de las múltiples atribuciones que tenía el Rey. la más imponante era la de 
prcscn·ar y de velar por Jos derechos de sus súbdi1os. esto en 1 inud de que se creía que el 
monarca actuaba ante lodo con una obligación moral de respetar Jos derechos na1urales 
inherentes al hombre. lomando en consideración que en esa época, la iglesia católica tenia 
gran influencia en las decisiones políticas del Reino. de lo anterior. podemos obsen·ar 
ciena simili1ud con la figura del Monarca en el Imperio Azteca. recordemos que el Rey 
Azteca. tenla que velar sobre todo por su pueblo, respetando sus coslumbres, y a él también 
se le atribulan atribuciones divinas provcnicnles de sus dioses. 

Asl pues, si bien es cieno que el monarca español tenia como obligación principal la 
de velar por el beneficio de todos sus súbditos. incluyendo los habitantes de la Nueva 
España (indígenas y aborlgcnes). como los llama el maestro BURGOA ORIHUELA, la 
historia nos mueslra que en la realidad esto no se llel'aba a cabo. !oda vez que los 
españoles. criollos y mestizos residentes en la Nueva España. cometían abusos y 
arbitrariedades en contra de los conquistados. eslo en vinud de que el sistema de marcado 
absolutismo, en el que la autoridad del monarca absorbía a cualquier olro poder, 
imposibilitando el nacimiento y desarrollo de los derechos fundamentales del indil'iduo. 

A continuación, procederemos a desglosar algunos de los antecedentes de nuestro 
actual Juicio de Amparo en el derecho colonial: 

LAS AUDIENCIAS 

Ya mencionamos que el representante más directo que tenla el monarca español en 
la Nueva Espafta era el Virrey o Presidente. razón por la cual éste tomaba las decisiones en 
este territorio, más sin embargo las facultades del Virrey no eran autocráticas en forma 
absoluta. razón por la cual sus decisiones podian ser apelables ante la audiencia. lo anterior 
encontraba su funda~ncnto en la Ley XXXV. Libro 11, Titulo XV de la Recopilación de 
Leyes de Indias. Pard que fuere procedente dicha apelación, era necesario la existencia de 
alguna persona agraviada por cualquier acto o determinación proveniente del representante 
del Rey, es decir. el Virrey o Presidente por via de gobierno. 

Si bien es cieno que acabamos de seflalar que la Audiencia tenia funciones de 
revisor de los actos del Virrey o del Presidente, también tenia facultad para conocer de los 
juicios de residencia en contra de funcionarios que no fueran Virreyes, Gobernadores ni en 
su caso Oidores, por su pane el maestro Floris Margadant nos seftala esta facultad: 
"Institución por la que la Madre Patria trataba de conservar cieno nivel de honradez en la 
Administración Pública (desde el virrey hasta alcaldes, regidores o tasadores de tributos) 
cuando se retiraron a la vida privada o cambiaron de función. Bajo un sistema de acción 
popular, se reunian e investigaban todas las quejas concretas contra el exfuncionario, el 
cual, entre tanto, por regla general no podla salir del lugar donde había ejercido sus 
funciones. 
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Los jueces en cuestión fueron desi¡,mados "ad hoc" por la persona o el C~o que 
había hecho el nombramiento del exfuncionario por investigar (en términos de aquella 
época, la persona que "daba residencia")"" 

La función principal que tenía la audiencia muy apane de la señalada anteriormente, 
era la de proteger a los indígenas de los actos arbitrarios. tal y como nos lo señala el jurista 
Esquive!, el cual nos explica esta función de la Audiencia de la si~uiente manera: 

"Cuidar de la instrucción y buen tratamiento espiritual y corporal de los indios, no 
sólo a pedimento de parte. sino de oficio, .. vigilar que en los procedimientos de los 
comisarios, vicarios, generales, visitadores y conservadorls de las regiones, no se hagan 
a11ravios, "e interpongan sus partes y autoridades en amparo y defensa de los oprimidos y 
agmiados", y conocer de los recursos de fuerza, conocer de las apelaciones que se 
interpusieren contra actos de los virreyes. o~·~ndo judicialmente a los interesados y 
confirmando, revocando o moderando sus autos y decretos, pero si los virreyes no se 
conformaren con lo resuelto por la Audiencia. se ejecutaría provisionalmente lo por él 
mandado, remitiendo los autos al Consejo de Indias para resolución final, siempre que no 
sea materia contenciosa'"' 

De lo anterior se desprende que etectivamcnte. podemos apreciar alguna similitud 
con nuestro actual juicio de garantías. y esto nos lo confirma el maestro Arellano García, al 
señalar 

"Se daba con frecuencia el caso de que una persona. que se creía agraviada con una 
resolución del Virrey, apelaba de ella para ante la Audiencia. por juzgar que aquel se 
extralimitaba en el uso de su jurisdicción, y que el hecho era del conocimiento de la 
justicia. en cuyo caso la audiencia pedía los autos y el virrey tenia que mandarlos, 
suspendiéndose el curso de los mismos en tanto que aquel tribunal decidía si el negocio era 
de .justicia o de gobierno. Los virreyes resentían este procedimiento que les mermaba 
autoridad. Puede verse por esto que ya en la época colonial. y mediante la supremacía del 
poder judicial "111

• lo anterior al11unos autores lo señalan como un recurso de incompetencia 
constitucional 

De lo anterior, podemos concluir que el recurso de apelación ante la Audiencia 
durante la época colonial, se reducía a controlar la extralimitación del poder administrativo 
y por lo tanto no constituía una instancia posterior a los juicios de particulares, Í!!llalmente, 
se desprende que las resoluciones de la Audiencia eran de carácter judicial, sin embargo 
esta resolución no establecía regla para el futuro y solamente se limitaba al punto litigioso; 
existe semejanza de este recurso con nuestro actual juicio de amparo indirecto en materia 
administrativa. 

EL RECURSO OBEDEZCASE PERO NO SE CUMPLA 

' FLORIS MARGADANT. Guilknuv. "=tN~:TR=O=D~UC=C=l~O~N~A~L~A~ll=IS=T~O=Rl~A~D~E~·L~D~E=R=E=Cl=IO 
MEXICANO", EJilorial UNAM. 1\11,,i.;o. 1971. P. ú9. 
'CFR. ESQUIVEL OBREGON. Toribiu. Ob di. Pp. JJ3·33í>. 
1
" ARELLANO GARCIA. Carlos. Ob cil Pp. 81·82. 
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Va se mencionó anterionnente, que en todos los ac1os de las autoridades de la 
Nueva Espafta, se debía de aplicar primeramenle el Derecho Natural y cuando existiera 
oposición a este derecho, las leyes no debían ser cumplidas, esto es, no debían ser acatadas 
sus disposiciones ni ejecutadas, sino que solamente debían escucharse asumiendo una 
actitud pasiva (un obedecer), y cuando esto sucedía. el afectado o agraviado podía acudir 
ante el rey mismo o se pedía amparo al rey, solicitando su protección contra actos de su 
directa autoridad o de sus inferiores. 

En dicha solicitud, el que sentía un agravio, debia de seftalar o ilustrar al monarca 
los hechos que habían sido ordenados por el rev. siempre v cuando dicho mandamiento 
hubiese sido ordenado por obrepción (mala información) o por subrepción (ocultación de 
los hechos inspiradores del mandato real) Por lo tanto este recurso tutelaba la supremacía 
jurídica del Derecho Natural y por supuesto las costumbres que no podían ser contravenidas 
por disposición autoritaria al!lllna. Este derecho o medio protector del Derecho Natural, 
surgió en el medioevo, a través de los llamados "fueros", que eran convenios que se 
concenaban en1re el rey y la nobleza o los habitantes de determinadas ciudades o provincias 
espaftolas, y cuando algun soberano, medianle aclos inherentes a sus funciones legislativas 
o administrativas osaba atentar contra los citados derechos. privile11ios o prerrogativas, se 
acostumbró que los afectados "obedecieran" las disposiciones reales respectivas, pero sin 
"cumplirlas". 

Al respecto el Profesor Bur11oa nos seftala "Aparentemente, tal situación ofrecía 
una notoria contradicción, pues podría suponerse que no es posible obedecer una orden de 
autoridad sin cumplirla. No obslante, dentro de la terminología jurídica espaftola, y aún 
etimológicamenle hablando, la acepción de los vocablos "obedecer" y "cumplir" es 
diferente. Obedecer si11nitica reconocer autoridad lejlitima en quien da una orden, en quien 
manda, o sea, asumir una actitud pasiva de respelo hacia el gobernante, considerindolo 
envestido con la facultad de gobernar. Por tanto, se oliedece a quien por propias funciones 
tenga la potestad de ordenar, de mandar o gobernar, sin que la obediencia se refiera a los 
actos del usurpador, es decir, de la autoridad que no la tenga, por su propia indole o 
.ierarquia, las atribuciones de mando. 

Roque Barcia, citado por Salvador Chávez Hayhoe, asienta que "obediencia viene 
de obediere, verbo latino que equivale a ob-audire. Supone la idea de una persona que SÍ!llle 
a otra, que anda a su alrededor para oir lo que dice y poder servirla. Obedecer en los 
primeros tiempos, no IÍl!llÍficaba otra cosa que la sumisión o el acatamiento que el criado 
debe a su amo. 

Por el contrario, cumplir la función de una actividad positiva frente al mandamiento 
u orden, es decir, la ejecución de los actos tendientes a obsequiar lo que se manda u ordena 
o, como dice el mismo autor citado, "cumplir implica la idea de realizacion, quiere decir 
ejecutar, llevar a electo. 

Como se ve, atendiendo a la diversa implicación de los conceptos de "obedecer" y 
de "cumplir", en el recurso consuetudinario del Derecho Espailol no existía ninguna 
contradicción, sino que, en cambio, su mecanismo · ·- -- as 
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acepciones lóllicas de ambos vocablos. Así cuando el rey expcdfa allluna orden que se 
estimara contraria a los derechos, prerrogativas o pri\'ilegios del gobernado, éste obedecía 
pero no cumplfa esa orden, es decir, asumia una actitud pasirn de respeto, de acatamiento a 
lo que se mandaba en ella, en sei'lal de que prm cnia de una autoridad legítimamente 
encargada del gobierno, pero se abstenla de ejecutar o reali1ar )ns actos positivos que tal 
orden entrañase, o sea, no la cumplia. mientras se con1em:ia al propio monarca de que 
estaba afectada por los vicios de obrepción o de suhrcpciiin. p;1ra l'I efecto de que, en su 
caso. la revocara.'' 11 

Por su parte el maestro Arellano García. nos señala al respecto: "lloy parece una 
incongruencia del lenguaje decir que una ley se obedezca pcr<1 no se cumpla. faiste aquí un 
matiz filológico que se ha perdido, y que señala una idea profunda en la que debemos 
insistir para explicamos como funcionaba el derecho natural. ) como con ello se hadan los 
derechos del hombre superiores a la voluntad del principc. en a4uclla organización polftica 
que no conocía el equilibrio de los tres poderes. que de tan poco hu scrYido parn aquel fin 
entre nosotros. El derecho natural, tal como lo concibe la ra1iin y lo explicaban filósofos y 
juristas. era la Constitución, y los actos del re)', contrarios al mismo debian obedecerse pero 
no cumplirse. 

Obedecer pero no cumplir quiere, pues. decir. escuchar en uctitud reverente, atender 
y juzgar con propio criterio, oyendo a la vez que la rnz del que manda. la voz superior de la 
razón y de la le)' natural que pide hacer el bien ) el'itar el mal: ) . si hay un connicto entre 
aquella )' ésta. no cumplir, sino representar respetunsamente al sohernno. Es una apelación 
del mandato del rey ante el rey mismo. Se pide amparn al rey. a quien se ilustra sobre los 
hechos. contra el rey que había mandado algo por obrepciún o por suhrepciún. Era cuidar el 
rey del rey mismo. como diria la Partida. Lo que hoy llamaríamos en México suspensión 
del acto reclamado. 

Todo eso significa esa fórmula, aparentemente antinómica "obedézcase. pero no se 
cumpla" que Cortés uso contra resoluciones del monarca que habrian causado males 
irreparables. y que nuestros historiadores y legistas solían subrayar con sonrisa burlona, 
creyéndola chicana tinterillesca del héroe, sin sospechar siquiera que ella \'ciaba toda una 
instituciún protectora del derecho. 

En la Recopilación de las Leyes de Indias, se establecía este recurso de obedézcase 
pero no se cumpla, de la siguiente manera: 

Los ministros y jueces obedezcan y no cumplan nuestras cedulas y despachos en 
que intervinieren los vicios de obrepción y subrepción, y en la primera ocasión nos avisen 
de las causas por que no lo hicieren. 

Aun en el caso de que no intervinieren esos vicios, la ley 24 del mismo titulo 
establecía la facultad de las autoridades para sobreseer en cumplimiento de los 

11 BURGOA ORtHUELA, Ignacio, Ob cit., Pp. 99·100. 
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mandamientos, cédulas y provisiones, en los casos que de su cumplimiento se siguiera 
"escándalo conocido o daño irreparable." 12 

Pura finalizar este punto, señalaremos lo dispuesto por el maestro BURGOA 
ORlllUELA. al indicar: "Por nuestra pane. si en lo tocante al recurso de "obedézcase pero 
no se cumpla" estamos de acuerdo en que genéricamente puede estimarse como un 
precedente histórico del juicio de amparo, en atención al objeto mismo de tutela de ambas 
instituciones, no panicipamos, en cambio, del mismo parecer del licenciado Esquive! 
Obregón ror lo que atañe al medio jurídico que enuncia anteriormente. Creemos que éste, 
rmis que un elemento juridico de protección o tutela de una orden de derecho superior 
contra disposiciones legales inferiores o actos de autoridad, era un verdadero medio de 
suscitar la incompetencia del virrey, en el sentido de estar éste impedido para conocer de 
determinado negocio en razón de la naturaleza del mismo. En la hipótesis que provocaba la 
intcrrosición del medio de que habla el citado autor, pudo o ~o haber un agravio individual 
en estado rotencial o una contravención a un orden jurídico superior. suposiciones 
ncgatirns que son inadmisibles tratándose de un medio de control o preservación de los 
derechos del hombre o de un cuerpo legal supremo."1

.l 

Por todo lo anterior. consideramos que es peninentc afimmr que en el recurso de 
obedc1casc pero no se cumpla de que hemos hablado. hallamos un precedente histórico 
español de nuestro juicio de amparo, aunque técnicamente consideradas ambas 
instituciones. ofrezcan profundas diferencias por su diversa estructura jurídica. que nos 
hace inclinar a ercer que especilicamcntc el mcncionadn recurso hispánico. en su 
funcionamiento. es el origen de la reconsideración administratil'a. aunque a su vez, 
genéricamente, en su aspecto teleológico, puede serlo del amparo. 

RECURSO DE FUERZA 

Este recurso, tenía la finalidad de proteger al gobernado en contra de los actos de 
autoridades civiles. cuando el gobernado estimaba que el acto que reclamaba era 
competencia de una autoridad eclesiástica y viceversa, tal y como se aprecia en la ley del 
12 de febrero de. 1589 dada por Felipe 11, en donde se dispone que el recurso de fuerza 
podla interponerse por protesta ante el tribunal eclesiástico (cuando había conocido de un 
caso de naturaleza temporal); pero también rodia interponerse ante la audiencia. 

La Audiencia. era la autoridad competente para conocer de este recurso: "La 
audiencia era la que resolvía el recurso de fuerza caso en el cual ésta libraba la provisión 
ordinaria para que el juez eclesiástico otorgara la apelación y repusiera y absolviera 
llanamente. Cuando por la distancia o por otra dificultad local se dificultara acudir a la 
Audiencia a interponer el recurso, los gobernadores del distrito podían mandar la provisión 
ordinaria intimando a los .iueces eclesiásticos para que sobreseyeran. absolvieran y 
remitieran lo actuado a la Audiencia para la calificación del recurso. 

"A RELLANO GARCIA. Carlos, Ob cit. Pp. 82-83. 
"BURGOA ORIHUELA, lgnaclo,Ob cit., Pp. 99·10t TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



11 

Las Audiencias se limitaban a resolver si habla habido fuerza o no; es decir, si el 
asunto era de la jurisdicción civil o de la eclesiástica. cualquier otro punto debla ser materia 
de juicio distinto. 

Por su parte. los tribunales eclesiásticos podlan acudir por vla de fuerza a las 
Audiencias cuando consideraban ser competentes respecto de asuntos que conoclan las 
autoridades cil'iles" 14 

De lo anterior. podemos señalar una semejanza con nuestro juicio de amparo, tal y 
como lo es la competencia auxiliar, es decir. cuando por ra1ón de la distancia, no se puede 
acudir ante la autoridad de amparo (Juez de Distrito). es competente para recibir la 
demanda de amparo cualquier autoridad (ya sea judicial o política), que se encuentre en el 
lugar, la cual deberá de otorgar la suspensión prol'isional del acto reclamado y una vez 
hecho lo anterior. debe de remitir el expediente a el juez de amparo competente: debemos 
de aclarar que lo anterior es sólo una semejanza ~· no por esto quiera decir que es un 
antecedente directo de nuestro juicio de garantías. 

Se aprecia claramente que este recurso de fuerza. tenla la principal finalidad de 
detcn11inar la competencia de jurisdicción cil'il o eclesiástica. y en dado caso de que fuera 
procedente dicho recurso. la resolución era de nulidad, es decir. dejaba sin efecto todos los 
actos realizados por la autoridad incompetente. con la finalidad de que se repusiera el 
procedimiento respectivo. 

El maestro Ignacio BURGOA ORll IUELA. opina que el recurso de fuerza es: 
" ... que más que ser dicho recurso un precedente de nuestro medio tutelar. es una especie de 
incidente judicial para suscitar la incompetencia entre las autoridades coloniales. ya no por 
razón de la naturaleza intrínseca del negocio (jurisdiccional o administrativa). sino en vista 
del fuero a que pertenecía (civil o eclesiástico). 

Sin embargo. el recurso de fuerza no sólo era un medio para suscitar cuestiones de 
incompetencia. sino que implicaba. además. un recurso de protección. Bajo este segundo 
aspecto, guardaba estrechas semejanzas con el .iuicio de amparo. a tal punto. que puede 
considerarse como un antecedente hispánico de nuestra institución. 

Confom1e a esta concepción. claramente se infiere que el recurso de fuma. desde el 
punto de vista de su carácter tutelar, significó un medio de control de la legalidad y del 
derecho de audiencia. ejercitable contra las autoridades judiciales cuyos actos lesionaban en 
sus bienes jurídicos a alguna persona. entre ellos la posesión."1l 

Para finalizar es importante seflalar que el recurso de fuerza fue reconocido en la 
Constitución de Apatzingán, al otorgar competencia para conocer de él al Supremo 
Tribunal de Justicia, según se advierte de su anlculo 197. 

"ARELLANO GARCIA. Carlos, Ob cil, p 83. 
"BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Obcit, p 102. TESIS CON 
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EL AMPARO COLONIAL. 

Para poder describir esta institución, tenemos que remitimos a la in\'estlgaclón 
reali1.ada por Andrés Lira, el cual nos manifiesta: "El amparo colonial se manifiesta en 
documentos procedentes de la practica gobernativa y judicial; de él hemos tenido noticia y 
cohrado conocimiento principalmente en los archil'os históricos. El Archivo General de la 
Nación de México y el Archivo Judicial de la ciudad de Puebla. cuyos fondos documentales 
datan del siglo XVI y llegan hasta bien entrado el periodo nacional. En d primero, a través 
de los índices del Ramo de Indios y del de General de Panes. del de Mercedes y Tierras, 
Clero Regular )' Secular y el del Criminal. hemos tenido noticia de 532 casos de amparo a 
diforentes personas, y sacado la copia de 107 documentos rlc aquellos que nos parecen más 
típicos, para compararlos con otros 57 que presentan rasgos diferentes por ser casos de 
protección distintos del amparo. Con este procedimiento nos aseguramos de la existenda de 
la institución colonial y de sus características particulares que la hacen inconfundible con 
otras instituciones de protección en general. Del Arehirn Judicial de la ciudad de Puebla 
obtuvimos copias de dos testimonios de amparo." 1

" 

El maestro Alfonso Noriega, realiza un estudio profundo de lo escrito por Andrés 
Lira)' él nos señala los elementos que contenían los documentos descubiertos por Lira y los 
enuncia de la siguiente fomia: 

"I . La petición o demanda misma. 

2. Los quejosos, que en este caso son los indios. 

3. Acto reclamado, o agral'ios consistentes aquí, como en muchos casos en el despojo de 
tierras, actual y futuro, con alteración de la posesión pacifica. 

4. El derecho de propiedad que alegan los quejosos. 

S. Unos agraviantes o responsables del acto reclamado, que actúan contra derecho, en 
perjuicio del quejoso. 

6. Una autoridad a la que se acude en demanda de amparo, que en este caso es el rey 
(pero se hace mención del presidente )' oidores de la Audiencia como protectores en 
casos anteriores). 

7. El séptimo)' ultimo elemento esencial del amparo colonial, que hemos encontrado, es 
la orden o "mandamiento de amparo" propiamente dicho. 

Los anteriores elementos, los agruparemos pues, atendiendo a su carácter de 
elementos, A) personales: 8) de procedimiento, y C) materiales u objctivos 11 

" LIRA, Andrés, "EL AMPARO COLONIAL Y EL JlJICIO PE AMPARO MEXICANO", Editorial Fondo 
de Cuhura Económica, México, 1972, p 13. 
17 lbidcm p. 14 
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El amparo colonial es una institución procesal que tiene por objeto la protección de 
las personas en sus derechos, cuando estos son alterados o \'iolados por agra1·iantes, que 
realizan actos injustos de acuerdo con el orden jurldico existente. y conforme al cual una 
autoridad protectora. el virrey, conociendo directamente. o indirectamente como presidente 
de la Real Audiencia de México. de la demanda del quejoso agraviado, sabe de la 
responsabilidad del agraviante y los daños actuales y/o futuros que se siguen para el 
agraviado, y dicta el mandamiento de amparo para protegerlo frente a la violación de sus 
derechos. sin determinar en éste la titularidad de los derechos violados, y sólo con el fin de 
protegerlos de la violación. 

El mandamiento de amparo, en cuanto pane final del proceso de amparo instruido 
ante la máxima autoridad colonial, el Virrey. puede definirse como una disposición de la 
máxima autoridad. El virrey ;¡uien obra como presidente de la Audiencia (supremo órgano 
judicial en Nueva España) o independientemente de ella. en los casos de su competencia 
directa- dictada para proteger los derechos de una persona frente a la agresión actual o 
futura que en su detrimento realizan otras personas. autoridades políticas -i:aso muy 
frecuente como veremos- o no, ordenándose, según el caso. la reparación de los daños 
causados o la suspensión de aquellos actos que puedan causarlos. sin resolver sobre el 
fondo del asunto. sino limitándose a defender al agraviado frente a la agresión injusta, y 
dejando a salvo los derechos de terceros en general. que pueden determinarse por la vla 
legal ordinaria. mediante el procedimiento adecuado.''1H 

RECURSO DE NULIDAD POR INJUSTICIA NOTORIA. 

Para finalizar con este punto, debemos de citar al maestro Arellano Garcia. el cual 
nos explica este recurso de la siguiente manera: "Procedía este recurso en contra de 
sentencias de vista y. al mismo tiempo, fueran contrarias a la ley clara y terminante. o bien, 
cuando la pane en que difieran de la sentencia de vista. fuera inseparable de la que en que 
fueren conformes a ella. Considera, asimismo que, t•I recurso de nulidad por injusticia 
notoria procedía contra las ejecutorias de dichos tribunales, cuando se hubiere violado las 
normas de procedimiento en los siguienles casos: 1. Por defecto del emplazamiento en 
tiempo y forma de Jos que debieran ser citados al juicio. 2. Por falta de personalidad o 
poder insulicieme de Jos litigantes para comparecer en juicio. 3. Por Jeftcto de citación 
para prueba o definitiva, y para toda diligencia probatoria. 4. Por no haber recibido el pleilo 
a prueba, debiéndose recibir, o no haberse permitido a las panes hacer la prueba que les 
convenía, siendo conducente y admisible. 5 Por no haberse notificado el auto de prueba o la 
sentencia en tiempo y fonna. 6. Cuando se denegare Ja suplica sin embargo de ser conforme 
a derecho. 7. Por incompetencia de jurisdicción,"19 Lo anterior tiene semejanza con nuestro 
actual .iuicio de amparo directo ante Jos Tribunales colegiados de circuito, por violaciones 
al procedimiento. 

11 CFR. NORIEGA, Alfonso, "LECCIONES DE AMPARO, TOMO I", Editorial Porrúa. Quinta Edición, 
Méxko, 1997, pp 8 l ·86. 
19 ARELLANO GARCtA. Carlos, Ob di, p. 86·87. 
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1.3. MEXICO INDEPENDIENTE. 

Una vez que la lucha de independencia logro sus fines. es decir, que logro la salida 
del Gobierno español, comenzaron a surgir cienos prohlcmas en la organización juridico 
politica del naciente pais (México), esto debido a que en csus momentos no existía una 
estructura que permitiera una adecuada organización. ra1ún Jl<lr h1 cual se continuaron 
aplicando Jos mismos ordenamientos y disposicio1ws lcgab que regían en la Nueva 
España, 

Es imponante señalar, que una vez, que en el país. se logro una cierta estabilidad. al 
menos en materia polltico-constitucional, se rompió con h1 tradición jurídica española. 
adoptando en ese momento, las doctrinas provenientes d<' Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos. 

La preocupación más importante para los primeros legisladores mexicanos fue, lo 
concerniente a la organización y el funcionamiento del Gobícrnl' Estatal, preocupación a la 
que se le daba una pronta resolución, teniendo muy en claro. la ruptura con cualquier 
régimen jurídico tradicional hispánico, por lo que se abrieron paso a través de Jos modelos 
extranjeros que ya se mencionaron. Es claro que en los orígenes del pais, se cometieron 
algunos desacienos politicos, y que solamente el paso de los años le fueron dando a 
nuestros legisladores la capacidad de promulgar lc)·cs y lo más importante nuestra Carta 
Magna. misma que fue ganando una legitimación en el pueblo mexicano. 

El primer conflicto a que se enfrentaron nuestros primeros legisladores. fue el 
problema del centralismo o el federalismo, problema que se conscm1 durante mucho 
tiempo. más sin embargo en esos primeros años, se decidió por el federalismo, esto debido 
a que se tomo en consideración la legislación de los Estados Unidos. así como el progreso y 
la creciente prosperidad que habia tenido este País, y en este momento surge nuestra 
primera Constitución Política, es decir, la Constitución de 1824. y a partir de ese momento, 
y a lo largo de la historia polltica de nuestro País. han surgido distintas Constituciones hasta 
la que actualmente nos regula. y mismas que analizaremos posteriormente. 

La gran trascendencia que tuvo la famosa Declaración Francesa de los Derechos del 
Hombre y del Ci~dadano, no pudo dejar de repercutir notablemente en nuestro Pais asi, 
desde la Constitución de Apatzingán, ya se tomaba en cuenta esta declaración, tal y como 
lo veremos más adelante, siguiendo esta corriente hasta nuestra primer Constitución, y fue 
por esto. que en este máximo ordenamiento fue primordial consagrar las 1!3Tantias 
constitucionales en su aniculado y de esta forma se le colocó en el ran¡¡o de conjunto 
dispositivo supremo. 

El México independiente no se conformó con la condición jurídica que guardaban 
los derechos del hombre en el régimen colonial, sino que quiso, siguiendo el modelo 
francés, plasmarlos en un cuerpo le¡¡al. al que se considero como la ley suprema del pais, 
inspirándose posteriormente, en el sistema ingles y norteamericano, como ya enfatizamos, 
esto, con el fin de dotarlos de un medio de preservación el cual fue definitivamente nuestro 
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Juicio de amparo. gloria y orgullo de nuestro régimen constitucional. y que en muchísimos 
aspectos. si no es que en todos, supero a sus modelos extranjeros. 

1.4. CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN. 

Podemos mencionar que uno de los primeros documentos político-constitucional en 
la historia de México, fue la Constitución de Apatzingán de 1814. más sin embargo no 
podemos dejar de mencionar dos documentos previos a este documento, mismos que 
ser1alaremos brel'emcnte. 

Jorge Vallejo y Arizmendi )' Raúl Medina Mora, realiz.aron una obra en la que 
marcan corno antecedente histórico de las Garantías y Amparo los siguientes documentos: 
"n l Bando de Don Miguel Hidalgo y Costilla. en que declara abolida la esclavitud, 
derogadas las leyes relativas a tributos, prohibiendo el uso de papel sellado. extinguiendo el 
estanco de tabaco. póll'ora, etc .. dado en Guadalajara el 26 de nol'iernbre de 181 O. b) Bando 
declarando la libertad de los esclavo dentro del tennino de diez dias y otras prol'idencias. 
Dado en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810 (de Miguel Hidalgo. c) Decreto de Don 
José Maria Morelos. aboliendo la esclavitud, de 5 de octubre de 1813"20 

Otro documento importante fue el conocido como Elementos Constitucionales de 
Ra~ ón de 1812. el cual incluia en su obra la figura del llabeas Corpus. y así el articulo 31. 
disponía: 

"31° Cada uno se respetará en su casa corno en un asilo sagrado. y se 
administrará con las ampliaciones y restricciones que ofrezcan las 
circunstancias de la celebre Ley Corpus de lnglatcrra."21 

Uno de los documentos que sirl'ió de origen o de fundamento para la elaboración de 
la Constitución de Apatzingán, fueron los Sentimientos de la Nación del cura Don José 
Maria Murcios y Pavón, del cual transcribiremos algunos de los puntos más importantes y 
sobresalientes de ese documento. debido a que estos se produjeron con base de las ideas 
intercambiadas con llidalgo, de conrnsac:cncs con algunos de sus ayudantes más idóneos 
y de Jos puntos constitucionales de Rayón: 

"5. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo. el que sólo quiere 
depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo. 
Ejecutivo y Judicial, eligiendo las Provincias sus vocales, y estos a los demás 
que deben ser sujetos sabios y de probidad. 

"'VALLEJO Y ARIZMENDI, MEDINA MORA. Raúl, "ENSAYO BIBLIOORAFICO DE PERECHO 
CONSTITUCIONAL MEXICANO V DE GARANIIAS Y AMPARO", Editorial UNAM, México. 1947, p 
97. 
"LIRA. Andres, Ob cit. p l. ¡-1·----
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11. Que la Patria no será del todo libre )' nuestra. mientras no se reforme el 
gobierno, abatiendo al tiránico, sustitu)·endo el liberal )' echando fuera de 
nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta Nación. 

13. Que las leyes generales comprendan a todos. sin excepción de cuerpos 
privilegiados, y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. 

15. Que la esclavitud se proscriba para siempre. y lo mismo la distinción de 
castas, quedando todos iguales, )' sólo distinguirá a un americano de otro, el 
vicio y la virtud. 

17. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respeto en su casa como en 
un asilo sagrado señalando pena a los infractores. 

18 Que en la nueva legislación no se admitirá la lorturu."22 

16 

Como ya lo mencionamos anteriormente. lo anterior sirvió de fundamento para que 
el 22 de octubre de 1814. se promulgara el primer documento político constitucional con el 
titulo de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. o mejor 
conocidn como la Constitución de Apatzingán por ser éste el lugar donde se expidió, más 
sin embargo. esta no entró en vigor por haberse concebida antes de que se consumara la 
Independencia de México pero. dicho ordenamiento representaba un gmn esfuerzo por la 
ohtención de fundamentos jurídicos al movimiento insurgente y para encauzar a la nueva 
Nación hacia sus ideales de libertad. 

"La Constitución de Apatzingán. que no estuvo en vigor. pero que es el mejor 
índice de la demostración del pensamiento político de los insurgentes que colaboraron en su 
redacción. principalmente Morelos. )' que según opinión de Gamhoa es superior a la 
Constitución Española de 1812. contiene un capitulo especial dedicado a las garantías 
individuales. En el articulo 24, que es el precepto que encabeza el capitulo de referencia. se 
hace una declaración general acerca de la relación entre los derechos del hombre. 
clasificados a modo de la Declaración Francesa, y el gobierno. De la forma de concepción 
de dicho articulo. p~Jemos inferir que la Constitución de Apatzingán reputaba a los 
derechos del hombre o garantías individuales como elementos insuperahles poi· el poder 
público, que siempre debía respetarlos en toda su integridad. Por ende. el documento 
constitucional que comentamos, en relación con el tema concreto que ha suscitado nuestra 
atención, intluenciado por los principios jurídicos de la Revolución Francesa y por el 
pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, estima que los derechos del hombre son superiores 
a toda organización social. cuyo gobierno, en ejercicio del poder público, debe reputarlos 
intangibles, pues su protección no es sino la lmica finalidad del Estado y que la soberanía 
reside originariamente en el pueblo, siendo imprescriptible, inajenable e indivisible. 

Pues bien. no obstante que la Constitución de Apatzinglin contiene los derechos del 
hombre declarados en algunos de sus preceptos integrantes de un capitulo destinado a su 
consagración, no brinda, por el contrario, al individuo, ningún método jurídico de hacerlos 

"VARGAS MARTINEZ. Ubaldo, "~".Editorial Porrúa, México, 1960, pp. 108·109. 
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respetar. evitando sus posibles violaciones o reparando las mismas en caso de que ya 
hubieren ocurrido. En !al vinud. no podemos encontrar en esle cuerpo de leyes un 
antecedente histórico de nuestro juicio de amparo, el cual, como veremos oponunamenle, 
tiene como principal finalidad la protección, en forma prc\'Cnliva o de reparación, de las 
garantías individuales. La omisión del medio de control de éstas en que incurrieron los 
autores de la Conslilución de Apa1zingán !al vez se haya debido a dos causas, 
principalmente. a saber: al dcsconocimienlo de las instituciones jurídicas semejantes y 
sobre todo a la creencia que sustentaban lodos o casi lodos Jos j urisconsuhos y hombres de 
Estado de aquella época, en el sentido de estimar que la sola inserción de Jos derechos del 
hombre en cuerpos legales dolados de supremacia, era suficiente para provocar su respeto 
por pane de las autoridades, concepción que la reali:lad se encargo de desmentir 
palpablemenle.''21 

De Jo an1erionnen1e mencionado, diferimns en el sentido de que a nuestro punto de 
vista, éslc si consliluyc un antecedente de nuestro Juicio de Amparo. esto en vinud de que 
no podemos hablar de una protección sin que antes existan las Garantías Individuales, y 
esla Constitución fue un gran avance, debido, a que contempla las mismas en un 
ordenamiento supremo. tal y como es en Ja actualidad. pues seria absurdo que en un 
ordenamiento supremo habláramos de medio de protección o 1u1ela constilucional, sin que 
en dicho ordenamiento existirán las garanlfas. así mismo, encontramos una contradicción 
que tiene el autor en su obra, pues él al hablar de los an1cceden1cs primitivos de algún 
medio pro1cclor. nos indica que no se puede hablar de un medio 1u1elar. en vinud de que no 
exlslfan garantías. Por Jo anterior es que adoptamos Ja postura que adopta el maestro 
Arellano García en su obra del juicio de amparo. debido a que eslc autor hace un estudio 
más profundo de este ordenamiento. así como de algunos otros autores y llega a la 
conclusión de que esta Conslilución en verdad fue un antcccdcnlc de nuestro juicio de 
garantías. !al y como se puede apreciar a continuación: 

"El poder público no limitado ni los funcionarios son irresponsables. conforme al 
texlo de Ja Constitución, pues, el anlculo 27 asienta expresamente la limitación del poder y 
la responsabilidad de Jos funcionarios: 

La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social; esta no puede existir 
sin que fije Ja ley Jos limites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. 

Los representantes del poder público están sometidos a Ja ley, la infracción a la 
misma debe ser sancionada sobre el panicular determinan los anlculos 28 y 29 Jo siguiente: 

Aniculo 28.- Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin 
las formalidades de la ley. 

Aniculo 29.- El magistrado que incurriere en este delito será depuesto y castigado 
con la severidad que mande la ley. 

"BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Ob cit. pp. I05·106 TESIS CON 
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Consideramos que es1os dos disposi1ivos eslán en congruencia con el anfculo 27. la 
legalidad en un bien supremo elevado a la calegoría de derecho del gobernado ins1aurado 
constilucionalmente. Además la violencia de la ley engendra responsabilidad que produce 
deposición del cargo y casligo severo. 

La responsabilidad de los funcionarios no se deja pendienle en esta Conslitución 
pues. en seguimienlo de la tradición española. como marca Fix Zamudio. se establece un 
capilulo XIX de la Cons1i1ución en estudio. refcrcnlc a las funciones del tribunal de 
residencia que conocería de las causas que por responsabilidad a funcionarios se iniciaren. 

No puede decirse que no se preveía un con1rol cons1i1ucional pues, existía sanción 
conlra funcionarios que desacataran las formalidades de la ley. 

Complcmcnlariamente a la previsión de posibilidad de deposición de un funcionario 
público por aclos liránicos y arbilrarios contra un ciudadano. sin las formalidades de la ley, 
según los artículos 28 y 29 transcritos, el artículo 198 de la Constilución 01orga al Supremo 
Tribunal de Justicia la facullad de fallar o confimiar las senlcncias de deposición de los 
empicados públicos sujetos a eslc tribunal. lgualmemc. el articulo 196 señala la 
compclencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de las causas de residencia 
incoadas a lodo empicado público. a excepción de los miembros de ese Tribunal. 

Adcnuis se conserva el medio de impugnación conocido en el sistema colonial 
como "recurso de fuerza" para elucidar cueslioncs de compc1cncia (articulo 197).~~ 

Asf mismo, no podemos dejar de mencionar la observación que hace el maestro en 
la maicria lléclor l'ix Zamudio. el cual nos indica que no se puede dejar de considerar que 
el conslilllyente de Apatzingán le haya pasado desapercibida la posibilidad de 
inobservancia de ese documento supremo si ascnlamos el dato de que la parte final del 
articulo 23 7 establece el derecho de cualquier ciudadano a reclamar las infracciones que 
notare. y para poder comprender mejor esla opinión. se transcribe el artículo 23 7 
fntegramenle: 

"Entre1an10 que la Representacion nacional, de que trata r.1 articulo anterior, no 
fuere convocada. y siéndolo, no dictare y sancionare la Constitución permanente de la 
Nación. se observará inviolablemente el tenor de este decreto, y no podrá proponerse 
alleración. adició11 ni supresión de ninguno de los artículos anteriores en que consiste 
esencialmente la fonna de gobierno que prescribe. Cualquier ciudadano tendrá el derecho 
para reclamar las infracciones que notare."25 

El an1erior criterio, es criticado por el maestro Burgoa pues, él seftala que este no es 
un medio de control constitucional propiamente. sino que solamente es un medio para 
preservar intacta la misma, a salvo de cualquier modificación o alteración a la misma, y que 

"ARELLANO GARCIA, Carlos, "EL JUICIO DE AMPARO", Edilorial Porrúa. Segunda Edición, México, 
1983, Paginas 91·92. 
" FIX ZAMUDIO, Héc1or, "ESTUDIO SOBRE LA JURISDICCJON CONSTITUCIONAL MEXICANA". 
Edilorial UNAM. México, 1961, Pagina 151. 
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si bien es cieno que se otorgaba a los ciudadanos la facultad de acudir ante la autoridad a 
denunciar cualquier violación, esta debería de ser única ) e.xclusivamcnte respecto de 
alteraciones a la Constitución. Por nuestra panc consideramos. que si bien es cieno no es 
muy claro este precepto, si podemos manifestar que es un antecedente de nuestro juicio de 
amparo. 

l.!I. CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1ua. 

Para comenzar este punto. tenemos que señalar que esla Conslitución fue el primer 
ordenamiento politico jurldico, que tuvo vigencia en nuestro pai> después de la lucha de 
independencia, y para que pudiera surgir a la vida. existieron muchos y acalorados debates 
entre centralistas como lo fue Fray Servando y Teresa de Mier) federalistas. entre estos, lo 
que algunos autores consideran como el padre de nuestro Juicio de Amparo, es decir, Don 
Manuel Crescencio Rejón. 

Los centralistas por su pane. consideraban que ese régimen. era el más benéfico 
para el naciente país, debido a que la historia colonial demoslraha la eficacia de este 
sistema. o como algunos lo dirían. estos se resistían al camt>io. más los federalistas tuvieron 
un punto a su favor. el cual fue. la gran extensión que lenia el lcrritorio mexicano al 
consumarse la independencia. lo que ocasionaba que grandes lerrilorios. quedaran sin 
vigilancia. los federalistas, proponían la creación de Estados Federados. cslo con la 
finalidad de una mayor vigilancia de esos territorios. pues. la his10ria de la Nucrn España, 
demostró que en muchas ocasiones. es1os territorios se rigieran lit>rementc y sin control, 
tomando en cuenta que los poderes se ubicaban en el centro del país. razón por la cual se 
dcsconocfa totalmente la forma en que sucedían los aconlecimienlos: éste fue el punto 
esencial por el cual se adoplo el federalismo en esla Constitución. otro punto esencial fue 
que muchos de los federalislas, tomaban como ejemplo la democracia que regía en nuestro 
vecino pafs del norte, es decir, en los Estados Unidos. algunos autores cri1ican lo anterior, 
tal y como lo veremos más adelanle. 

Por lo que respecta a si en esta Constitución se contemplaban medios de control 
constitucional. los criterios son muy diversos, por una parte podemos encontrar la opinión 
de que c.1 este ordenamien10 no se con1cnía en su texto ninguna inslitución encargada de 
velar por la conslitucionalidad de las leyes. Por olra parte, algunos au1ores se~alan que el 
medio de control constitucional, se encontraba plasmado en el articulo 13 7. fracción V 
inciso 6º. el cual disponla: Las alribuciones de la Cone Suprema de Justicia. son las 
siguicnlcs: V ... Conocer .... 6. De las causas del altamirazgo ... y de las infracciones de la 
Constitución y leyes generales, según prevenga la ley. 

El macslro Alfonso Noriega en su obra Lecciones de Amparo. nos indica lo 
siguiente: 

"Es1a disposición (articulo 137) esta copiada, casi textualmente de una análoga que 
contiene la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica; por lo que. 
podríamos pensar que, al igual que sucedió en este pals, en México. al inlcrpretar la 
disposición semejante. o bien al crear la ley reglamentaria, podla haberse definido un 

------·---·-·- ... 
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sistema de control de la constitucionalidad de las leyes como aconteció en dicho pals. Pero 
esto no sucedió porque: primero, la Constitución de 24, rigió en fonna accidentada, como 
es bien conocido; y segundo, porque se habla creado una función que debía desempeilar la 
Cone. pero sin establecer la fonna en que decla actuar ese organismo. es decir, no se 
expidió jamás la ley reglamentaria para que funcionara; sin embargo, durante la vigencia de 
la C'onstitucicin de 1824, se plantearon temas esenciales. respecto del control de la 
constitucionalidad, que definieron , más tarde, la fisonomía juridica de nuestro juicio de 
amparo."20 

Por su parte Isidro Montiel )' Duane en su obra, nos indica: "un caso práctico en el 
cual dos magistrados del Estado de Oaxaca, promovieron ante la ll. Suprema Cone de 
Justicia, con fundamento en el anículo que anterionnente se acaba de señalar un juicio, en 
el cual reclamaban del Estado de Oaxaca una indemnil.ación que correspondla los trazos de 
salario y perjuicios que hablan resentido al haberse suprimido las plazas de Magistrados 
que dichas personas desempeftaban. La Suprema Corte después de un debate entre sus 
integrantes )' con fundamento en el anículo 165 de la Constitución, resolvieron que era 
facultad del Congreso declarar cual era la norma que se debía seguir en el caso y en todos 
los demás de naturaleza semejante, por considerar que esta atribución para resolver este 
punto. correspondia a el Congreso General. Dicho Congreso. resolvió en los siguientes 
términos: No esta comprendido en las facultades de la Suprema Conc de Justicia. el 
conocimiento de las demanda~ que se pronuncien contra las legislaturas de los Estados, por 
las leyes que estas dictaren. lo anterior se dio de esa manera. debido a que el Congreso 
cvitaha eontlictos con el nuevo sistema foderalista. raJ.ón por la cual se frustro la primera 
pnsihilidad de adoptar un sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las 
leyes y actos de las autoridades de los Estados miembros. adoptando únicamente un medio 
de control polhico.''n 

Parece pues, que durante la vigencia de la Constitución del 24, prevaleció la idea de 
que lo único que merecía ser protegido mediante un recurso, era el sistema federal, lo que 
se explica. tanto por estar dentro de una etapa en lo que preocupaba sobre todo era la 
organización de los poderes, cuanto por el sistema federal, en ese tiempo el principal 
moti\'o de contrC1versia. 

Tenemos que señalar que esta Constitución a diferencia de la de Apatzingán, no 
contenía un capitulo concreto que hablara exclusivamente de las garantías del hombre o 
como actualmente llamamos, las garantlas individuales, más sin embargo, se seftalaban 
aisladamente en dicho ordenamiento, principalmente las de seguridad jurldica. como a 
continuación señalamos:. 

"El antecedente inmediato y directo de la prevención constitucional que 
comentamos, se encuentra en los aniculos 23 y 18 del Proyecto del Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana y de la propia acta, sancionada el 31 de enero de 1824, 
respectivamente. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "todo hombre que habite la 
Federación mexicana, tiene derecho a que se le administre pronta, fácil e imparcialmente 

'' NORIEGA. Alfonso, Ob cit, p 86 
" CFR. MONTIEL Y DUARTE, Isidro, "DERECHO PUBLICO MEXICANO TOMO !!'', Imprenta del 
Gobierno Federal en Palacio, México, 1882, p 278. 
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justicia en orden a las injurias o perjuicios que se le infieran contra su vida. su persona, su 
honor, su libertad y propiedad, y con este objeto. la federación deposita para su ejercicio el 
Poder Judicial, en una Corte Suprema de Justicia. y en los tribunales y juzgados que se 
establecerán en cada Estado" (artfculo.23 del proyecto¡. "Todo hombre que habite en el 
territorio de la Federación tiene derecho a que se le administre pronta. completa e 
imparcialmente justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada Estado, 
resemindosc de marcar en la Constitución las facultades de esa Suprema Corte." 

Es curioso observar. por otra parte. que la legislatura del Estado de Veracruz 
presento con fecha 2 de diciembre de 1830 una iniciativa al Congreso general, proponiendo 
diversas modificaciones a la Constitución de 1824. y entre ellas la consistente en que se 
suprimiese la facultad meramente declarada con que el articulo 137. fracción V, inciso 
sexto, invcstfa a la Suprema Corte de Justicia en los tém1inos que ya quedaron anotados. 
Dicha iniciativa. en lo que a la modificación especitirn mencionada se refiere, fue 
recha1.ada por el Congreso Federal, arguyéndose que la Federación estaba interesada "en 
que su Tribunal Supremo de Justicia conozca de las infracciones del Código )'de las Leyes 
en que aquella se sostiene". Como se ve, la consabida facultad fue expresamente reiterada 
por el Poder Legislativo de la Unión, al recha?.ar tem1inantemente su pretendida abolición. 
sin que, no obstante. y como ya hemos dicho. se hubiese expedido la ley secundaria para 
organizar proccsalmcnte la atribución de control constitucional y legal que hemos 
aludido.2H 

Por lo que respecta a las garantias individuales. contempladas en esta Carta Magna, 
tenemos que citar al maestro Arellano García. el cual nos indica: "Se ha criticado a la 
Constitución de 1824 porque no dedicaba un capitulo a un enunciado claro de los derechos 
del gobernado oponibles al poder público. Esta critica es acertada, pero. tanto en el Acta 
Constitutiva como en la Constitución de 1824 encontramos dispersos varios preceptos que 
consagran garantfas individuales.''29 

Del estudio realizado por el autor antes mencionado, podemos señalar las siguientes 
garantías: derecho a una administración pronta. completa e imparcialmente justicia; que 
todos los hombres deberán ser juzgados por leyes y tribunales establecidos antes del acto 
por el cl:al se juzgue: prohibición de todo juicio especial y leyes retroactivas: libertad de 
imprenta: la protección de los derechos del hombre y del ciudadano por le> eo sabias y 
justas: la libertad personal: el arresto no mayor de 48 horas: el derecho de propiedad: la 
prohibición de penas infames, la confiscación, tormentos: y garantías de seguridad juridica 
en los procedimientos del orden penal. 

Por otra parte e independientemente de la anterior facultad a favor de la Suprema 
Corte de Justicia, tenemos que señalar a el Consejo de Gobierno del Congreso General, lo 
que en la actualidad conocemos como comisión permanente en los términos del articulo 
113 de la Constitución Federal en comento, el cual le daba la atribución de velar sobre la 
observancia de la Constitución. de la acta constitutiva y leyes generales. formando 

"BURGOA ORJHUELA. Jgnacio. Obcit,p J09·t tO. 
19 A RELLANO GARCtA. Carlos, Ob cit, p 94. 
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expediente sobre cualquier incidente relativo a estos objetos. Esta facultad implicaba un 
incipiente control constitucional de carácter político como anteriormente lo mencionamos, 
sin que haya significado ningún antecedente directo de nuestro juicio de amparo. Además, 
tal control era ejercitable intennitentcmente, es decir, por un órgano. como era el Consejo 
de Gobierno, que sólo funcionaba durante los recesos del Congreso General y que estaba 
compuesto de la mitad de los individuos del Senado. 

Para finalizar con este punto, tenemos que señalar la critica que realizó el maestro 
Emilio Rabasa. el cual nos indica al respecto: "La primera Constitución, la de 1824, aunque 
parece hecha con vista de la de los Estados Unidos. demuestra que sus autores conocian 
sólo el texto. pero no teniw1 noticia del desenvolvimiento que la interpretación le habla 
dado ya al concluir el primer cuano del siglo. La democracia en América, de Tocqueville, 
más tarde divulgadora del régimen americano en el mundo, no se había publicado todavia, 
los legisladores de 1824 no podian descubrir en los preceptos lacónicos de la ley sajona la 
trascendencia de sus relaciones en la aplicación. y no había libros que las expusieran ni 
comentadores a su alcance que pudieran ilustrarlos. Probablemente El Federalista. no 
traducido aún al castellano, era desconocido en la América española. 

Aquella ley no contiene la declaración enfática de la supremacía constitucional que 
en la América basa el recurso federal, y aunque pudiera suplirlo la lógica jurídica (siempre 
con menor eficacia). faltan en ella los preceptos indispensables que dieran modo de 
actividad a la intervención de la justicia nacional para autorizar su función de interprete de 
la Ley Suprema. El Poder Judicial, la Cone Suprema que lo representa. tiene en aquella ley 
las atribuciones que se creyeron necesarias en la justicia nacional como imparcial entre los 
Estados. como general para los negocios en que se interesara o pudiera comprometer la 
Nación. y sólo incidentalmente y de un modo vago la de corregir las infracciones 
constitucionales. Cualquiera que pudiesen ser las consecuencias alambicadas que en la 
practica)' mediante leyes orgánicas se quisieran derivar de esa vaga atribución, lo cieno es 
que ella no induce a suponer en los legisladores ningún propósito. ninguna previsión 
respecto al juicio constitucional. 30 

A nuestro muy considerable punto de vista, consideramos que este max1mo 
ordenamiento. efectivamente, contemplaba un medio de control, que pudo haber servido de 
antecedente de nuestro juicio de amparo, más sin embargo, éste estuvo supeditado a un 
reglamento, el cual nunca surgió a la vidajurldica, tomando en cuenta la situación del país, 
aunado a la dificil situación política que se pasaba y más aún por la pugna interna entre 
centralistas y federalistas. 

Por lo que respecta al Congreso de Gobierno del Congreso General, tenemos que 
mencionar que si bien es un medio de control politico, tenemos que serlalar que también 
necesitó de una regulación más amplia, debido a que los incidentes se resolvian por el 
Congreso General, por lo que fue un precepto de derecho y no de hecho. 

10 RABASA. Emilio, "EL ARTICULO 14 Y EL JUICIO CONSitTUC!ONAL", Editorial Porrúa, Tercera 
Edición, Mé~lco. 1969, paginas 230·23 I. 
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1.6, CONSTITUCIÓN CENTRALISTA DE 1836. 

Esta Constitución del 29 de diciembre de 1836, vino a romper los esquemas que 
has1a esa fecha se habían venido siguiendo, esto en vinud de que se rompe con Sistema 
Federalista para dar paso al sislema de gobierno centralisia: así mismo. busco solucionar 
los conflictos que contenía la Constitución de 1824. tales como la creación de un medio de 
conlrol de la Conslitución, la creación de un capilulo que contenía las garantías 
indil'iduales. todo eslo manteniendo la separación de poderes. 

Como ya lo mencionamos en el párrafo anterior, una de las características 
principales que presentaba esta Constitución, fue la creación de un cuano poder, el cual era 
considerado el medio de control constitucional. algunos autores llamaron a este medio de 
conlrol o "superpoder", verdaderamente desorbitado, con una vigencia efimera y llamado 
"Supremo Poder Consen·ador", el cual se tomo del Senado Constitucional de Sieyes, y 
siendo principalmenle propugnado por Don Francisco Manuel Sánchez de Tagle. El 
Supremo Poder Conservador, estaba integrado por cinco miembros. y sus facultades eran 
desmedidas, todo esto hasta el punto de crear una verdadera oligarquia. 

Enconlramos el fundamento de este medio de control en la segunda ley. en su 
articulo 1 º, el cual mencionaba: "llabrá un Supremo Poder Conservador que se depositara 
en cinco individuos, de los que se moverá uno cada dos años. saliendo en la primera, 
segunda. tercera y cuarta vez el que se designare a la suene. sin entrar en el sorteo el que o 
los que hayan sido nombrados para reemplazar. De la quinta vez en adelante saldrá el más 
anliguo. 

Por su pane el maestro Isidro Montiel y Duarte, al referirse al Supremo Poder 
Conservador. señala: "Un lugar oscurísimo veremos siempre en el derecho constitucional 
que eslableció entre nosotros el Supremo Poder lonservador, con una superioridad 
inconcebible respecto del Poder Judicial. del Ejecutivo y aún del l.egislalivo, pues 
autorizado estaba para suspender a la Alta Cone de Justicia, para declarar la incapacidad 
física )' moral dd Presidente de la Rerublka y hasta para suspender por dos meses las 
sesiones del Congreso General. Un poder tan monstruoso, fue creado con el fin de sostener 
el equilibrio constitucional entre los poderes y el de mantener o restablecer el orden 
constitucional en los casos en que fuere turbado; y aunque no pudo ser más plausible el 
propósito. de seguro que el medio fue completamente ínadeci.ado, porque la eficacia de la 
acción de un poder tan exorbitante, no pudo derivarse sino de un profundo y religioso 
respeto al principio de autoridad: y este respeto quedo completamente relajado desde el 
momento en que se vio levantada una entidad enteramente desconocida. cuyas plantas 
podian hollar impunemente la supremacía de nuestros altos poderes aún en su existencia 
colec1iva. De otra manera. si se hubiera conseguido, habría sido crear, no el poder 
moderador autorizado en el imperio de Brasil, síno un poder despótico que nos hubiera 
oprimido con toda la fuerza del viento de las pasiones políticas que hubieran agitado a los 
hombres en cuyas manos se ponla una arma tan formidable."31 

"CFR. MONTIEL Y DUARTE, Isidro, Ob cil, p 4. TESIS CON 
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El profesor Alfonso Noriega, nos señala: "Una 1 cz más. considero pertinente 
recordar que la Constitución de 1836, redactada por el grupo conscr\'ador y, por tanto, obra 
del partido que, después de un efimero triunfo. desapareció dd escenario polftico de 
México. ha sido no sólo olvidada, sino, aún más. menospreciada Jl<ll" los historiadores, tanto 
de nuestra historia patria en general, como de las institudun''' jurídicas. Los triunfadores, 
enemigos de los conservadores. en una actitud explicahle. jamás han creldo digno y 
adecuado dar crédito a la obra de sus enemigos ) . en consecuencia. las Siete Leyes 
Constitucionales, han permanecido en el olvido y el desprecio más completos. 

El Supremo roder Conservador, obra maestra de los legisladores de 1836, corrió, 
por tanto, idéntica suerte. Efectivamente en tratados )' monogralias que hacen el análisis o 
simplemente reseñan nuestra historia juridico-constitucional. se anota la existencia del 
Conservador y. de inmediato, se agregan algunas frases despectil'as. para destacar su 
ineficacia y sus defectos, ciertos los más y falsos una buena parle de ellos. Casi ninguno de 
nuestros publicistas le concede meritos, ni tampoco reconoce por In menos el esfuerzo que 
significo su creación desde el punto de vista de la e.\istencia de un órgano especifico, 
encargado del cont~ol -de la conservación- de la Ley Fundamental )' de la pureza de las 
leyes secundarias"3

• 

Una vez que ya hemos visto las características esenciales de este Poder, tenemos 
que mencionar algunas de las atribuciones que éste poseia. concluyendo con algunas de las 
resoluciones que éste dicto en sus funciones, razón por la cual tendremos que remitimos al 
maestro Are!lano Garcfa. el cual nos menciona al respecto: 

"En el anículo 12 de la citada Segunda Ley Constitucional se lijaron las siguientes 
atribuciones al supremo poder citado: 

l. Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses después de su 
sanción, cuando sean contrarios a articulo expresado de la Constitución, y le exijan dicha 
declaraciún, o el Supremo Poder Ejecutivo, o la Alta Corte de Justicia. o parte de los 
miembros del poder legislativo, en representación fue firmen diez y ocho por lo menos. 
Confonnt' a esta fracción, el Supremo Poder Conservador no actuaba de propia iniciativa 
para declarar la in~onstitucíonalidad de leyes o decretos sino que requería la exigencia de 
los .írganos mencionados en la propia fracción. 

11. Declarar. excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la 
nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a las 
leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se comuniquen 
esos actos a las autoridades respectivas. De esta fracción transcrita se deriva que el 
Supremo Poder Conservador tenla la facultad de controlar no sólo la constitucionalidad 
sino también la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo. Era requisito que hubiera una 
excitativa de la Suprema Corte o del Poder Legislativo. Es decir, no podía actuar de 
iniciativa propia. 

"NORIEGA. Alfonso, Ob cit, p 91. 
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111. Declarar en el mismo termino la nulidad de los actos de la Suprema Cone de 
Justicia. excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación de 
facultades. lambién quedaban controlados los actos de la autoridad judicial. Se requerla 
igualmente la excitativa de los otros dos poderes. 

En obvio de extensión a este trabajo no reproducimos las otras diez fracciones que 
consagran facultades del Supremo Poder Conservador, mismas que exageraban sus 
atribuciones, lo que puede justificar que se le haya tildado de monstruoso o de desorbitado, 
pero que. sin duda. le daban su carácter de órgano equilibrador entre otros poderes. 

Se ha considerado en la doctrina mexicana que la actuación del Supremo Poder 
Conservador fue vinual en el mundo de la realidad por el escaso numero de asuntos en el 
que fue excitado a intervenir. 

l. Su declaración de 17 de Diciembre de 1838, sobre que el gobierno. en vinud de 
las circunstancias extraordinarias en que se encontraba la República, podía emplear 
libremente a los individuos que cre)'erc útiles a pesar de las restricciones constitucionales a 
este respecto.: 

11. Su declaración de 23 de enero de 1839, sobre ser voluntad de la Nación que se 
cncargura del gobierno el general Santa Ana. por ausencia del presidente de la República y 
por estar fisicamentc impedido el Presidente del Congreso para sustituirlo: 

111. Su declaración de 24 de octubre de 1840. 1° sobre que no debia hacerse 
extensirn a los empicados en el ramo de justicia la facultad otorgada al ejecutivo en la 
atribución 23, an. 17 de la cuana ley constitucional. respecto de los empicados de 
nombramiento del mismo ejecutivo, para suspenderlos hasta por tres meses y privarlos de 
la mitad de su sueldo por el mismo tiempo: 2° sobre que no se podía ampliar a 30 dlas el 
tcnnino de 3 por el que podla el mismo ejecutivo conforme a la fracción 2' del an. 18 de la 
propia ley 4", mantener en dclcnción a un individuo: 

IV. y ultimo. Se declaración de 2 de septiembre de 1841. sobre varios puntos entre 
los que. el único que presenta algún interés es el que parece que autoriza al gobierno en los 
térn1inos siguientes: "Cuana". Que por su Poder Ejecutivo -<le la Nación· despliegue lodos 
los resones de su alcance y use todas sus facullades cuantas sean necesarias. aunque no 
estén expresas en la Conslilución, con 1al que no le sean contrarias, para restablecer el 
orden constitucional y la tranquilidad pública."33 

Se puede considerar que este medio de conlrol, es un antecedente de nuestro actual 
Juicio de Amparo, más sin embargo podemos escribir el siguicnle criterio: "En efcclo, el 
control. constitucional ejercido por el denominado "Supremo Poder Conservador", no era. 
como lo es el que ejercen los Tribunales de la Federación, de indole jurisdiccional. sino 
meramente politico. y cuyas resoluciones tenlan validez "erga omnes". Se ha querido 
descubrir en esta facultad controladora con que se invistió al Supremo Poder Conservador, 

"CFR. ARELLANO GARCIA, Carlos, Ob cit. pp 96-98, 
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un fundamento histórico del actual juicio de amparo. consideración que es peninente en 
atención a la teleologla genérica de éste y de la aludida facultad. o sea. la consistente en ser 
ambos, en sus respectivos casos de procedencia paniculares. medios de protección de un 
orden jurldico superior, no obstante que cspeclticamentc sean distintos. Efectivamente, el 
juicio constitucional o de amparo es un verdadero procedimiento sui generis en el que 
concurren los elementos esenciales de todo proceso. siendo en él el actor la persona (fisica 
o moral) victima de las violaciones constitucionales previstas por los aniculos 101 y 103 de 
las Constituciones de 57 y 17 respectivamente. el demandado. las autoridades responsables 
de las infracciones y el juez el órgano encargado de declarar la reparación de las mismas. Si 
se analiza. por otra pane, el derecho que tiene el agraviado de ocurrir a la autoridad judicial 
federal en demanda de protección por las violaciones de que ha sido víctima. se verá, por lo 
demás, que tiene todos los elementos de una acción. cuyo ejercicio provoca la formación de 
la relación procesal, sobre la que recae una sentencia con efectos de cosa juzgada relativa e 
individual. 

No se encuentran, por el contrario, estos rasgos generales del juicio de amparo en el 
control polltico ejercido por el Supremo Poder Consen·ador. ya que en este control es 
patente la ausencia del agraviado, la carencia absoluta de relación procesal y la falta de 
efectos relativos de sus decisiones, porque estas, como dijimos antes. eran erga omnes. esto 
cs. con validez absoluta y universal. El funcionamicn!O del Supremo Poder Conservador no 
tenla. pues, todas aquellas vinudes que se descubren en el juicio de amparo. principalmente 
las que conciernen a los efectos relativos de la cosa juzgada. dando sus resoluciones motivo 
a que se crearan. dentro del propio régimen constitucional. ruptura. tensión y desequilibrio 
entre las diversas autoridades. máxime que eran estas mismas las que se atacaban 
mutuamente. al ejercer la excitación ante el mencionado órgano de control. cuyas demás 
atribuciones, apane de ser desmedidas y contener un principio de tirania. eran ilógicas y 
absurdas. en especial la relativa a restablecer constitucionalmente. a cualquiera de los otros 
tres poderes, o a los tres, cuando hayan sido disueltos revolucionariamentc. y la que 
declaraba que el Supremo Poder Consen·ador 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 opinioncs."34 

Por lo que res~ecta al Poder Judicial en esta Constitución, tenemos que señalar que 
sus atribuciones eran muy reducidas, debido al poderlo del Poder Conservador. '/ la única 
facultad que tenla Suprema Cone como medio de control era la de conocer de los reclamos 
que el agraviado por una errónea calificación de las causas de utilidad pública en los casos 
de expropiación, más sin embargo, era optativo para el agraviado presentar su reclamo ante 
la Cone Suprema o ante los Tribunales superiores de los Depanamentos en sus respectivos 
casos. tal como se puede apreciar en la Ley Quinta, que nos habla de la Cone Suprema, 
anlculo 12. que señala las facultades de ésta, fracción XXII. 

En este reclamo, sólo se protegla el derecho de propiedad, en su modalidad de 
expropiación y este recurso. tenia la finalidad de determinare si efectivamente se 
acreditaron o como lo menciona "calificaron" adecuadamente las causas de utilidad 

"BURGOA ORIHUELA. Ignacio, Obcit, pp t t t-t t2. 
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pública. por lo que este recurso, no puede ser equiparado a nuestro actual Juicio 
Constitucional, esto debido fundamentalmente a que el recurso sei\alado no tenla como 
finalidad conservar el régimen constitucional; de lo anterior se desprende que el Poder 
Judicial en esa época no se podía colocar en un papel de órgano controlador. más sin 
embargo en la anterior facultad, se puede sei\alar que se encuentra un antecedente de la 
suspensión provisional del acto reclamado, en vinud de que en esos supuestos, se suspendla 
el procedimiento, hasta que se resolviera en definitiva. 

En nuestra opinión, el Supremo Poder Conservador. tiene un gran merito en la 
historia de nuestras instituciones. en especial. como antecedente de nuestro juicio de 
amparo. por ser la primera institución que surge en nuestro derecho, como guardián de la 
constitucionalidad de las leyes; es una institución creada a imagen del Senado Conservador 
Francés, pero con menor perfección técnica; tiene. es cieno, todos los defectos ingere11tes a 
los sistemas de control por un órgano político. 

1.7. VOTO DE JOSE F. RAMÍREZ. 

Debido a los diversos problemas que habla presentado la Constitución centralista de 
1836. fue que los legisladores se vieron en la necesidad de realizar modificaciones 
esenciales ha dicha Constitución. razón por la cual en el año de 1840. se produce un 
proyecto de refomias, elaborado por un grupo de Diputados al Congreso Nacional. los 
integrantes de esa comisión fueron los diputados Jiméncz. Barajas. Castillo. Femández y 
Rmnircz, cabe sei\alar que ese proyecto de reformas no fue unánime. por lo que existieron 
dil'ersos \'otos paniculares. como lo fue el elaborado por el jurista José Fernando Ramírez, 
el cual es de enorme trascendencia para nuestro Juicio de Amparo. 

Al respecto el maestro BURGOA ORIHUEl.A, nos sei\ala: "En la historia del 
Derecho Público Mexicano no debe pasar inadvenido el voto panicular emitido en junio de 
1840 por Don .losé Femando Ramírez. en ocasión a la reforma de la Constitución 
centralista de 1836, principalmente por lo que ve a la extensión de las facultades y a la 
dignificación de la Cone Suprema de Justicia. El mencionado jurisconsulto se declaraba 
panidario decidido de la división o separación de poderes, para cuya conservación proponla 
una serie de medidas tendientes todas ellas a hacer más efectivos, dentro de la realidad, los 
principios y postulados de la teoría de Montesquieu. Sin embargo, al tratar en su estudio 
acerca de la Cone Suprema, admitía expresamente, en contradicción con sus anteriores 
declaraciones sobre la separación e independencia funcional de los tres poderes, que dicho 
organismo tuviere la facultad de iniciar leyes y decretos relativos a su ramo, atribución que 
implicaba una invasión de funciones en la esfera de actividad del Poder Legislativo, dentro 
del estricto pensamiento del famoso Barón de la Brede. 

Como consecuencia de la teoria de la división de poderes. Ramírez abogaba porque 
la Suprema Cone. para desempei\ar mejor su cometido, estuviere dotada de absoluta 
autonomía e independencia frente al ejecutivo y legislativo, habiéndose declarado al propio 
tiempo enemigo e impugnador de la existencia del Supremo Poder Conservador. Es en Don 
José Femando Ramirez en quien podemos advenir la influencia del sistema de control 
constitucional operante en la Constitución Americana, al apuntar en su voto la conveniencia 
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de que en México existiera un medio de mantener el régimen constitucional. Proponía, por 
ende, que fuese la Suprema Cone la que conociera de la constitucionalidad de las leyes o 
actos de las autoridades, asignando el derecho de pedir tal declaración a cieno núinero de 
Diputados. Senadores o Juntas Depanamentales contra alguna ley o acto del Ejecutivo, 
petición que el propio Ramírez llamaba "reclamo", cuya tramitación adoptaba un carácter 
contencioso. Si tal idea se hubiese llevado a la práctica. encontraríamos en el régimen legal 
que la hubiese contenido un antecedente del juicio de amparo: más desgraciadamente la 
implantación del recurso concebido por Ramírcz en su celebre "voto" no paso de ser un 
mero deseo, que, no obstante, demuestra ya la tendencia. cada vez más marcada, de 
establecer un medio de control de la inconstitucionalidad."J~ 

Debido a la imponancia que tiene este rnto panicular como antecedente de nuestro 
Juicio de Amparo, a continuación lo resumimos: 

" ... manifesté paladinamente mi opinión en contra de la existencia de un Poder tan 
privilegiado como el Conservador; monstruoso y exótico de un sistema representativo 
popular. en que toda la garantla que tienen los ciudadanos respecto de sus funcionarios, es 
la responsabilidad que contraen estos con sus desacienos, y que esa responsabilidad sea 
efectiva y no nominal; por lo que siempre he juzgado que un funcionario sin esa 
responsabilidad que pueda realizarse de algún modo, es un funcionario peligroso y que no 
presta ninguna garantía ... Después sin citarla expresamente se refiere a la obra de Alexis de 
Tocquel'ille. "La Democracia en América", sin hacer cita textual de ella. para fundar el 
control de la constitucionalidad y legalidad como una atribución de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. e introduciendo de esa manera el control jurisdiccional de la 

- constitucionalidad y legalidad con una incontrovertible influencia norteamericana. Una 
obra moderna que hizo mucho ruido en Francia, casi se ocupa toda en demostrar que la paz 
y la tranquilidad de la República del Norte no se debe a otra cosa que a la influencia que 
ejerce en ella su Cone de Justicia. Además de que esta experiencia es una prueba de bulto, 
sobran razones en que apoyarla. Estas consideraciones, como he dicho. están por su 
naturaleza aisladas, y como excéntricas respecto de los negocios públicos; este aislamiento 
les da necesariamente un carácter de imparcialidad muy importante, o por mejor decir, 
indispensable para resolver en la calma de las pasiones, escuchando solamente la voz de la 
.iusticia. las grandes cuestiones cuya resolución muchas veces, equivoccua o desarreglada, 
es la causa de grandes trastornos pollticos ... Yo, como he dicho antes. no estoy por la 
existencia del Supremo Poder Conservador, ninguna otra medida podía. en mi concepto, 
reemplazar su falta. que conceder a la Suprema Cone de Justicia una nueva atribución por 
la que cuando menos cierto numero de diputados, de senadores o de Juntas 
Departamentales reclamaran alguna ley o acto del Ejecutivo, como opuesto a la 
Constitución. se diese a este reclamo el carácter de contencioso y se sometiere el fallo de la 
Corte de Justicia."36 

De lo anterior, el maestro Arellano García resalta los siguientes puntos en relación 
al anterior Vl'to trascrito, sellalando y remarcando: 

"BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Obcil, pp 113·114. 
" CFR. MONTIEL Y DUARTE, Isidro, "DERECHO PUBLICO MEXICANO TOMO 111", Imprenta del 
Gobierno Federal en Palacio, México, 1882, paginas 145-146. 
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Emite argumentos en contra del Supremo Poder Consm•ador al 
considerarlo inadecuado en un sistema de representación popular y sobre 
todo, le molesta la falta de responsahilidad de los funcionarios que lo 
integran. 
Aunque no menciona expresamente a i\le\i' de Tocquevllle. ni cita el 
titulo de la obra, la identifica plenamente com11 inspiradora de su punto 
de vista. 
Por referencia expresa, recihc una inlluenci¡¡ del sistema norteamericano 
de control de la constitucionalidad ejm·id11 por la Suprema Corte de 
Justicia. 
Desplaza el control de la constitucionalidad de un órgano polftico a un 
órgano jurisdiccional. 
El medio de hacer uso del sistema de control es la 1·fa jurisdiccional pues, 
alude a un reclamo contencioso que se sometiese al fallo de la Corte de 
Justicia. 
Desafortunadamente, mantiene la excitati1 a para el control constitucional 
que ha de provenir de otro órgano del Estado: diputados, senadores, 
juntas departamentales. 
El posible acto reclamado puede ser una le) o un acto del ejecutivo por 
ser opuesto a la Constitución. 
A pesar de que alude a Tocqucvillc, en fomia tacit¡¡, no toma de éste la 
ase\'eración de que el medio de control que se emplee dehe referirse sólo 
al caso individual y no producir elCctos contra todo mundo. 
Como indica el maestro Eduardo Pallares. a pesar de que el proyecto de 
la comisión fracaso )' tumhién no tul'o rclcl'ancia inmediata el voto 
panicular. se sientan las bases que coadyul'arian a la creación posterior 
del amparo mcxicano."·17 

El "l'oto de Ramlrez"ha quedado en la historia de nuestras instituciones politicas, 
como un antecedente indudable de la adopción que, en definitiva hicimos de un sistema de 
defensa de la Constitución de tipo jurisdiccional, confiado al Poder Judicial Federal, 
Tenemos que resaltar antes de finalizar el estudio de este punto, la importancia que tuvo el 
autor Alcxis de Tocqucvillc con SJ obra "La Democracia en América", pues. debido a su 
obra. se comenzaron los ideales de lo que actualmente es el Juicio de Amparo. 

1.8. CONSTITUCIÓN VUCATECA DE 1840. 

Tenemos que seftalar que con la promulgación de la Constitución de 1836 y de lo 
anterior la implantación del Sistema Centralista en nuestro Pais, el Estado de Yucatán 
decidió separarse de la República en el afto de 1839, mediante una revolución en Tizimin y 
algunos otros levantamientos armados, todo esto fue debido al descontento entre sus 
pobladores, pues el Estado se convirtió en Departamento, sus Gobernantes eran nombrados 
por el Presidente de la República, se aumentaron los impuestos, y se obligaba a los 
pobladores a formar contingentes para la carnpafta de Texas. 

"ARELLANO GARCIA, Carlos, Ob ch, pp 96·98. r-···-···----·--
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Al ser Yucatán un "Estado libre", y separado de la República hasta que se 
reestableciera el Sistema Federalista, trae como consecuencia, que haya elaborado un 
proyecto de Constitución para el Estado como si se tratase de una Entidad Federativa. Por 
lo que en julio de 1940 el Congreso Local, confla en los diputados Pedro C. Pérez, Darlo 
Escalante y el ilustre jurista "Don Manuel Crescencio Garcfa Rejón y Alcalá", un proyecto 
de reformas a la Constitución local de 1825, más sin embargo Don Manuel Crescencio 
Rejón. en lugar de redactar reformas, se avoca a la creación de una nueva Carta 
Fundamental estatal entre cuyas novedades incluyo el Amparo como medio de tutela de la 
Constitución y de las leyes. 

A Manuel Crescencio Rejón, se le ha atribuido la paternidad del juicio de amparo en 
atención a que, con el auxilio o participación de los Diputados anteriormente mencionados 
en el proyecto de Constitución para el estado de Yucatán en una época de breve separación 
de esta entidad a consecuencia de la implantación del centralismo. En ese proyecto de 
constitución local otorgo a los órganos .iudiciales del Estado el control de la 
constitucionalidad, ejercido por via jurisdiccional. y utilizó el verbo "amparar" para 
referirse al acto jurisdiccional anulatorio de la actividad estatal contraria a la Constitución. 

Es importante antes de entrar propiamente a los adelantos jurídicos que introdujo la 
Constitución en comento, señalar algunos comentarios de diversos autores mexicanos. que 
le atribuyen a Rejón el carácter de creador del Amparo: Héctor fo Zamudio indica que: 
"con toda justicia ha sido considerado uno de los creadores del amparo. formuló un 
proyecto de constitución local en el cual consagró de manera efecliva una garantía 
jurisdiccional de la ley superior. que recibió el nombre de amparo )' que iba a quedar 
grabado permanentemente en el esplritu nacional."38 Juventino V. Castro, apunta los 
merilos de Rejón: "Ya en el sistema propueslo por Rejón se establecían dos de los 
principios fundamentales que hasta la fecha rigen en el proceso de amparo. o sea que éste 
sólo se opone a instancia de parte agraviada, y la relatividad de las decisiones definitivas 
que se produzcan dentro del proceso, que por lo tanto no tienen el carácter de resoluciones 
"erga omnes":w 

Por su parte Felipe Tena Ramirez señala las aportaciones de Rejón de la siguiente 
fonna: "Al igual que en el pensamiento de Ramfrez, iníluyeron en el de Rejón las ideas de 
Tocquevilie y la aversión al Poder Conservador; pero en la obra del polltico yucateco fue 
donde hallaron aquellas su fonnulación jurídica, merced a la cual iban a ingresar poco 
después en nuestro derecho público. Ciertamente que en 1840 el campo estaba preparado y 
las ideas genninaban, pero su primer brote fecundo se dio en la provincia disidente, que al 
ser acogida de nuevo en el seno de la nacionalidad mexicana, habría de entregar su obra 
para ser perfeccionada y llegar a constituir el juicio de amparo. 

Al lado de algunos errores. las ideas contenidas en la exposición de motivos del 
proyecto son de una nitidez tal que no dudamos en considerarlas como el programa 

"FtX ZAMUDtO, ltéctor, "EL JUICIO DE AMPARO", Editorial Pomia, Mixlco, t964. Pagina 507. 
"CASTRO, Juvenlino V., "LECCIONES DE GARANTIAS Y AMPARO", Editorial Porrúa, México, 1974, 
Pagina 285. 
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confonne al cual trab~jarán más tarde los constituyentes de 42, de 46, de 57 y 17, asi como 
toda la jurisprudencia que se ha elaborado en materia federal bajo la vigilancia de las dos 
ultimas Constituciones ... '.io 

Retomando a la Constitución yucateca, el proyecto de refonnas del 23 de diciembre 
de 1840. fue aprobado por el Congreso del Estado el 31 de marzo de 1841 )' entro en vigor 
del Estado de Yucatán el 16 de mayo de 1841. La denominación oficial del pro)'ccto fue la 
de "Proyecto de Constitución presentado a la Legislatura de Yucatán por su Comisión de 
Rcfom1as. para la administración interior del Estado." 

Debido a la imponancia que tiene la Constitución Yucateca para nuestro Juicio de 
Amparo, así como para las siguientes Constituciones que tuvieron vigor en nuestro pals, es 
por lo que consideramos necesario remitir al lector a dicha exposición de motivos, misma 
que se puede apreciar en el libro del maestro Are llano García. mismo que ya ha sido citado: 

Como ya lo he mencionado anterionnente. sí no existen garantías individuales 
plasmadas en la Constitución que proteger. no tiene razón de ser el Juicio de garantlas, 
debido a que este protege al gobernado en contra de las violaciones o ataques a la 
Constitución y si en la misma no existe un catálogo de garantlas. tampoco se puede decir 
que alguna autoridad esta en posibilidad de atacarlos, pues. no se puede atacar lo que no 
existe. Por lo que es un merito de la Constitución yucateca. el establecer un articulo en el 
cual se conten!an los derechos del gobernado oponibles a las autoridades. mismo que se 
señala a continuación: 

GARANTÍAS INDIVIDUALES 

Articulo 62. Son derechos de todo habitante del Estado sea nacional o extranjero: 

l. No poder ser preso ni arrestado sino por decreto de juez competente, dado por 
escrito y firmado, ni aprehendido por disposición del Gobernador sino en los ténninos 
indicados en las facultades de éste. Exceptuándose el caso de delito in fraganti, en el cual 
puede cualquiera prenderle, presentándole desde luego a su juez respectivo. 

11. No poder ser detenido por más de cuarenta y ocho horas. cuando le aprehenda su 
juez competente, sin proveer éste el auto motivado de prisión, y recibirle su declaración 
preparatoria. 

111. No poder tampoco pcnnanecer preso ni incomunicado por más de seis dlas, sin 
que se le reciba su confesión con cargos, ni podérsele volver a incomunicar después de 
practicada esta ultima diligencia. 

IV. No poder ser juzgado ni sentenciado por jueces establecidos. ni por leyes 
dictadas después del hecho que haya motivado el litigio o la fonnación de su causa. 

'" TENA RAMtREZ, Felipe, "DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO", Editorial Pomia, Médco, 
t949. Pagina 398. 
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V, No poder ser obligado a hacer lo que no le manda la ley, ni a practicar lo 
prevenido en ésta, sino del modo y en la forma que aquella determine ni a pagar 
contribución no decretada por la Constitución del Estado. 

VI. No podérsele impedir hacer lo que las leyes no le prohiben. 

VII. Poder imprimir y circular sus ideas. sin necesidad de previa censura, 
sujelándose por los abusos que cometa. a las penas de la ley, que no podríln exceder de seis 
años de reclusión, ni ser de otra especie que la indicada. salvas únicamente las costas del 
proceso, que deberán pagar caso de ser condenado. 

VIII. Poder adquirir bienes ralees níslicos o urbanos, y dedicarse a cualquier ramo 
de induslria. en los mismos términos en que puedan hacerlo los nalurales del Estado. 

IX. No poderse catear la casa de su habitación. su correspondencia ni papeles, sino 
por disposición del juez compelente, dada con los requisitos que las leyes establezcan. 

El maestro Emilio Rabasa en su obra el juicio conslilucional, hace un breve 
comentario acerca de las garantías contenidas en el proyec10 de Rejón y menciona: la 
legislación nacional de 1824 no contenía enumeración de los derechos del hombre, que 
pudo haber tomado del "Bill de Derechos" contenidos en las enmiendas de la americana. 
Tul enumeración se halla por primera vez en un proyeclo de Cons1i1ución para Yucalán, 
obra de don Manuel Crescencio Rejón y fechado a fines de 1840. la lista de derechos es 
breve, en nueve fracciones de un anículo, y aparece. más que el resultado del estudio de 
modelos. inspiración de los apremios de la vida azaroso mantenida por la anarquía 
revolucionaria y la arbitrariedad de las autoridades despóticas.''41 

Podemos afirmar que el contenido más imponante que contenía la Conslitución de 
Yucalan, fue la consagración de un Sistema de Amparo, y que sirvió de base para nuestro 
aclual juicio constitucional, por lo que a continuación se señalan los preceptos legales de 
dicho ordenamiento que contienen ese sistema: 

Del Poder Judicial. 

Aniculo 50. El Poder Judicial residirá en una Corte Suprema de Justicia. y en los 
juzgados inferiores de hecho y de derecho que se establezcan por las leyes. 

De la Cone Suprema de Justicia y de sus Atribuciones. 

Aniculo 51. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de tres ministros y un 
fiscal. Lelrados todos, ciudadanos de la República Mexicana por nacimiento y mayores de 
treinla años de edad ... 

Aniculo 53. Corresponde a este tribunal reunido: 

" RAOASA, Emilio, Ob cit. pp 231·232. TESIS CON 
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J 0 Amparar en el goce de sus derechos a Jos que pidan su protección, contra las 
leyes y decretos de Ja Legislación que sean contrarias a Ja Constitución; o contra las 
providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiere infringido el 
Código fundamental o las leyes. limitándose en amhos caso a reparar el agra\'io en la parte 
en que éstas o la Constitución hubieren sido \'ioladas ... 

Aniculo 63. Los jueces de primera instancia ampararan en el goce de Jos derechos 
garantizados por el anículo anterior, a Jos que les pidan su protección contra cualquier 
funcionario que no corresponda al orden judicial decidiendo en breve y sumariamente las 
cuestiones que se susciten sobre Jos asuntos indicados. 

Aniculo 64. De Jos alentados cometidos por los jueces contra Jos citados derechos, 
conocerán sus respectivos superiores con Ja misma referencia de que se ha hablado en el 
anfculo precedente, remediando desde luego el mal que se les reclama. y enjuiciando 
inmediatamente al conculcador de las mencionadas garantías. 

El maestro Arellano Garcla. en su obra el Juicio de Amparo. realiza un desglose de 
los anlculos anteriormente señalados obteniendo los siguientes datos: 

"a) Se utiliza el 1•erbo "ampara", Jo que actualiza el \'ocablo antiguo del derecho 
español )' lo que sienta las bases de la terminología que caracteriza en lo futuro al juicio 
constitucional mexicano, denominado "amparo". 

b) Se encomienda el control de la constitucionalidad )' de la legalidad al Poder 
Judicial. tal)' como sucede actualmente en nuestra institución de amparo. 

c) El Poder Judicial esta integrado en la Constitución yucateca por la Cone Suprema 
de Justicia y por los juzgados inferiores establecidos por las leyes. En esa forma también 
está organizado actualmente el Poder Judicial de la Frderación, con la variante de que se 
establecieron los Tribunales Colegiados de Circuito en el sistema actual. 

d) Se consagra el principio de instancia de parte agraviada pues. cm el articulo 53 de 
la Constitución yucateca se determina expresamente que se ampar¡;rá en el goce de 
derechos a Jos que soliciten la protección. 

e) En Ja Constitución yucateca. al igual que, como hoy ocurre, el procedimiento de 
control constitucional opera contra leyes y decretos del Poder Legislativo. 

O También procede el amparo contra los actos del Gobernador. o del Ejecutivo 
reunido. Al igual que hoy en dla, se establece el sometimiento del Poder Ejecutivo al 
Judicial cuando se trata del control de la Constitución. 

g) Er. Ja Constitución yucateca se plasma el control de la legalidad de los actos del 
Poder Ejecutivo pues. debla ampararse contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo 
reunido, por infracción a la constitución o a las leyes. 

l
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hl Hay una consagración del principio de la relatil'idad de las sentencias de amparo 
en el aniculo 53 de la Constitución en estudio pues. en amhos casos comprendidos en dicho 
dispositivo, se limitaba la cone a reparar el agmio en la pune en que éstas o la 
Constitución hubiesen sido violadas. 

i) Siendo la Cone de Yucatán la que tenla la atriliuciún de amparar, se reconoce la 
suprcmacia del poder judicial frente a los poderes legislati10) cjccu1i10 del propio Estado. 

j) Se les otorga a los jueces de primera instancia la prerrogatil'a de amparar en el 
goce de las garantías individuales a los que les pidan su pru1eccilin. Se reilera. por tanto, el 
principio de instancia de pane agraviada. Además. se consagra el amparo como un medio 
de tutela de los derechos del gobernado, denominados por la Constitución yucateca 
"garantías individuales", 

k) El amparo que procede contra violación de gamnlias indil'iduales en la carta 
fundamental yucateca, se podía encauzar contra toda clase de l\mcionarios que no fueran 
del poder judicial, debiéndose decidir breve y sumariamente las cuestiones que se susciten 
sohre los puntos indicados. 

1) En cuanto a las violaciones cometidas por los propios jueces en contra los 
derechos del gobernado (lijados por el anículo 62) conocerían de ellas los superiores de los 
jueces. remediando el mal que se les reclama (o sea. restaurando en el goce de las garantías 
indil'iduales). Con esta disposición (aniculo 64) el amparo yuca1eco comprendió a toda 
clase de autoridades estatales. 

m) De los preceptos transcritos no queda duda alguna de que se instituyó un sistema 
de control por vía de acción ante el Poder Judicial, mediante un procedimiento de índole 
Jurisdiccional. 

n) Los perfiles característicos del amparo yucateco se proyectan con nitidez en el 
amparo mexicano actual. Esta aseveración se corrobora con el análisis detallado de los 
dispositivos exami nados"42

, 

Como pueJe verse de la anterior transcripción, Rejón establecía un sistema de 
control de tipo jurisdiccional, por medio del cual la Suprema Cone de Justicia podía 
AMPARAR en el goce de sus derechos, a los paniculares contra actos del poder 
Legislativo o providencias del poder Ejecutivo, cuando estos fueran contrarios a la 
Constitución o aún más, estableció con precisión que la sentencia que se dictare, tendría los 
efectos relativos de cosa juzgada, anticipando de esta forma, la conquista fundamental que, 
como hemos de precisar, logro Mariano Otero con la fórmula que ha recibido su nombre. 
Pero. en lo que respecta a las garantías individuales y su defensa, Rejón en el proyecto que 
se comenta, consigno estos derechos a favor del gobernado. 

"el principio básico sobre el que descansa la procedencia del juicio de amparo en las 
Constituciones de 1857 y 1917, o sea, el relativo a la i11s/a11cia de la parte agra1•iad11 

"ARELLANOGARCIA, Carlos.Oh cil,p t 12. 
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(gobernado en particular). a.~I como el de relatMdad de las sentencias, que en dicho juicio 
se dictan, se encuentran no sólo consagrados en los preceptos de la Ley Fundamental del 
Estado de Yucatán que hemos trascrito, sino formulados nítidamente en la eKposición de 
motivos correspondiente. 

El control constitucional ejercido mediante el amparo dentro del sistema concebido 
por Rejón e implantado en la Constitución yucateca de 1840, operaba sobre dos de los 
principios que caracterizan a nuestra actual institución ... Es indiscutible que en la 
estructuración del mencionado sistema influyó notablemente el análisis que hace 
Tocqucville del régimen constitucional norteamericano sobre el consabido tópico, sin que 
esta circunstancia signifique que el ilustre yucateco haya imitado puntual y servilmente 
dicho régimen. pues en tanto en los Estados Unidos el control jurisdiccional de la 
Constitución se ha ejercido por 1•iu de excepción o defemu, en la ley suprema de Yucatán se 
estableció por l'/u 11cti1•u, que es la que se promueve y demrollu en nuestro juicio de 
amparo."u . 

Pura finalizar, tenemos que seftalar la opinión que da el maestro Alfonso Noriega 
respecto de la critica que realiza el jurista Emilio Rabasa: "El ilustre don Emilio Rabai'l!, al 
comentar el pro)'ccto de Rejón, lo consideraba incompleto y confuso y lo criticaba porque, 
según el maestro chiapaneco, Rejón, en el articulo 63, concedía facultades a los jueces de 
Primera Instancia para amparar en el goce de sus derechos, a los que pidieran su protección 
contra cualquiera funcionarios que correspondieran al orden judicial, dejando a los 
particulares sin protección en contra de los funcionarios que no pcrtenecian a dicho poder 
judicial. Esta critica que pudiera ser fandada, se debe a otro caso curioso y anecdótico: la 
copia que tuvo a su disposición el maestro Rabasa, para estudiar el proyecto de Re.ión. por 
un error del copista, omitió la palabra NO y por tanto, dejo de consignar el pensamiento 
autentico de Rejón que se referla "a cualquiera funcionarios que NO correspondan al orden 
judicial". así pues, la critica era absolutamente infundada y el merito de Rejón se mantiene 
vivo y. en mi opinión, con toda justicia se le debe considerar por derecho propio el 
verdadero precursor de nuestro juicio de amparo. "44 

1.9. PROVECTO DE LA MINORIA V MAYORIA DE 1942. 

Los proyectos realizados en el afto de 1942, surgen por mandato de Santa Anna de 
fecha 28 de septiembre de 1841, y tiene como finalidad la creación de un nuevo 
ordenamiento jurídico que viniera a reemplazar a la Constitución de 1836, la comisión 
encargada del proyecto, estaba integrada por siete miembros, los cuales una vez realii.ado el 
proyecto, lo deberían de someter a la consideración del Congreso, es imponante seilalar que 
los criterios jurldicos en esa comisión se encontraban divididos, como más adelante 
detallaremos, pues cuatro de los siete integrantes pugnaban por la preservación del sistema 
centralista. 

Para entender mejor el porque de este proyecto y cuales eran sus finalidades. 
seftalamos lo dicho por el maestro BURGOA ORIHUELA, el cual nos indica: "Este 

" BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Ob cil, p l 18. 
"NORIEGA, Alfonso, Ob cil, p 95, 
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Congreso emano del tristemente celebre Plan de Tacubaya. proclamado por Santa Anna el 
28 de septiembre de 1841. en el mencionado Plan. se declaró la cesación de todos los 
poderes existentes en vinud de la Constitución de J 836. con excepción del Judicial y se 
previno que se nombrara por el "Jefe de la Revolución" una junta que debiera designar 
"con entera libenad" a la persona que se hiciere cargo del Poder Ejecutivo. entretanto el 
"Congreso Constituyente", organii.ara a la Nación. Este "Congreso", cuya ilegitimidad era 
notoria. debió quedar instalado el primero de junio de 1842. del seno de dicho congreso se 
designó a la comisión citada. sin que los respectivos proyectos de los grupos mayoritarios y 
minoritarios hubiesen podido ser discutidos. en vinud de que por decreto de 19 de 
diciembre de 1842, expedido por Nicolás Bravo. a la sazón Presidente de la República, 
mmed a la "designación"que en su favor hizo Santa Anna. se nombró una Junta de 
Notables compuesta de ciudadanos distinguidos por su "ciencia y patriotismo". encargada 
de fom1ar las bases para organiz.ar a la Rcpúlilica. Entre los ochenta miembros que 
componían la expresada Junta se encontraba el general Valcntín Canalizo. don Manuel 
Dublan, los licenciados José Urbano Fonseca. Femando Ramírcl. Andrés Quintana Roo y 
el general Mariano Paredes Arrillaga."4

) 

De lo anterior, se desprende que en la comisión existían dos corrientes, la centralista 
)' la federalista. esta ultima formada por José Espinosa de los Monteros. Mariano Otero y 
Octavio Muñoz Ledo. por su pane el sector centralista. estaba representado por Antonio 
Diaz Guzmán, José Femando Ramírez, Pedro Ramírez y Joaquín Ladrón de Guevara; lo 
an1eríor. acarreo que se realiz.aran tres proyectos distintos. el primero el cual es el que más 
nos interesa por ser un antecedente de nuestro Juicio de Amparo. fomiado por los 
federalistas. el segundo rcali1.ado por los centralistas. y un último proyecto llevado a cabo 
por la unión de ambos y teniendo las presiones de Santa Anna. el cual fue muy deficiente, 
como lo veremos más adelante. 

Algunos autores, consideran que el proyecto de la minoría. realizado casi en su 
totalidad por Olero. era de menor calidad que el realizado por Rejón en la Constitución de 
Yucatán, criterio el cual adoptamos, debido a que sus alcances son menores que dicho 
ordenamiento realizado por Rejón, justificable en el sentido de que existía una gran presión 
interna del gobierno (Santa Anna), para la creación del proyecto. Es imponante rrcalcar 
que el proyecto de la r.1inoría contenía un catálogo de los derechos individuales. "la libenad 
personal. la propiedad, la seguridad y la igualdad" en sus diversas modalidades. Asimismo. 
Establecía la inviolabilidad de dichas garantías, y la responsabilidad de las autoridades que 
atentaran en contra de ellas, lo que constituye un claro antecedente de nuestro Juicio de 
Amparo, por su pane el anlculo 6° del Proyecto mencionado, establece la hipótesis de 
violación de garantias seilalando: 

"Las garantías establecidas por esta Constitución son inviolables: cualquier atentado 
cometido contra ellas, hace responsable a la autoridad que Jo ordena y al que lo ejecuta: 
debe ser castigado como un crimen privado cometido en abuso de fuerz.a: esta 
responsabilidad podrá exigirse en todo tiempo ... " 

"BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Ob cit,p 119. TESIS CON 
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Así mismo, él articulo 81 de dicho proyecto, organizaba el sistema de conservación 
y respeto de la constitución, el cual analil.8 ampliamente y realiza algunas observaciones el 
maestro Arellano Garcla en su obra multicitada y que se transcribe a continuación: 

a) Se consagra el principio de instancia de parte afectada en cuanto a que el reclamo 
contra acto violatorio de garantías individuales lo puede hacer valer el afectado. 

b) En materia de violación de garantías individuales. el reclamo sólo controla actos 
de Jos Poderes Legislativo Ejecutivo de los Estados y no actos de cualquiera autoridad 
federal. estatal o municipal. 

c) En materia de garanlias individuales, para Jos casos de su infracción, se da 
competencia a la Suprema Cone de Justicia de la Nación, lo que ya implica la interverción 
de un órgano de carácter jurisdiccional. 

d) También dentro del mismo tópico de violación de garantías individuales, la 
fracción 1 del anlculo 81, previene la suspensión de ejecución. 

e) En la fracción 11 del aniculo 81 se permite la impugnación de una ley del 
Congreso pero, de manera hlbrida, frente al sistema anterior, se da el reclamo ya no al 
afectado sino a un órgano politico como lo son: el Presidente de acuerdo con su Consejo, 
dieciocho diputados o seis senadores, tres legislaturas. 

f) El reclamo, en el caso de la fracción 11 del aniculo 81 se presenta ante la Suprema 
Cone pero la decisión sobre la inconstitucionalidad no se entrega a ella. sino a órganos 
politicos como son las Legislaturas de Jos Estados, por mayorla. 

g) En los últimos párrafos del articulo 81 se previene el incumplimiento de los 
fallos en reclamo y se estatuye Ja deposición y sustitución de la autoridad que resiste la 
resolución del reclamo."46 

"El sistema que propugnaba la comisión minoritaria de 1842, tenla un carácter 
mixto bien claro. toda vez que mientras en la fracción 1 del articulo 81, sometla a la 
consideración de la H. Suprema Cone de Justicia -autoridad jurisdiccional· los reclamos 
que se hicieran valer por cualquier persona a quien, los poderes Legislativo y Ejecutivo 
hubieren privado de alguna de sus garantlas individuales, en la fracción 11 del mismo 
artículo. en lo que se refiere al control de la constitucionalidad de las leyes. confiaba al 
Congreso Federal los reclamos que se hicieran valer en contra de las leyes expedidas por 
las legislaturas y a la mayorla de las legislaturas la revisión de las leyes inconstitucionales 
expedidas por el Congreso General."47 

No podemos dejar de mencionar el cometario que realiza el jurista Emilio Rabasa al 
seftalar: "El proyecto de la minorla en 42 indica un avance en las ideas sobre el Derecho 
Constitucional, que lo hace tanto más interesante cuanto que de él tomaron Jos legisladores 

"' ARELLANO GARCIA,Carlos, Obcil, pi 15. 
"NORIEGA. Alfonso, Ob cit. p 97. 
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de 57 su nueva orientación. Los derechos individuales se habían olvidado en la Ley de 
1824; en ella se había hecho punto omiso del indil'iduo. )' sin tener tampoco una teoría 
fundamental del Estado, sino más bien la tradicional de "autoridad del gobierno", aquella 
le)' constituyó los poderes para representar y ejercer la autoridad como si obedeciera en el 
espíritu de los legisladores la preocupación ª"aigada e inconsciente del derecho divino en 
vez de la voluntad del pueblo. Del año 24 al 42 las luchas intestinas habían demostrado que 
no había en la l'ida pública más que dos entidades activas. dos elementos de cuenta: el 
gobicmo y el cuanel. 

La minoría de la comisión en 1842. más avan1.ada que la mayoría su colega, pugno 
por dar al Derecho público nacional la hu.11• del indil'iduufümo. para hacer como emanación 
de éste la Constitución democrática. Pero no bastaba establecer los preceptos. era necesario 
declarar el principio en las primeras palabras de la ley suprema para difundirlo como 
enseñanza e imponerlo por no""a en el espíritu público. El aniculo 4° del proyecto tiene en 
estas consideraciones una explicación que alcanza como disculpa al 1° de la Constitución 
de 57, tantas l'eces he tachado de inútil. El original decía así: "La Constitución reconoce los 
derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales. Todas las leyes 
deben respetar y asegurar estos derechos, y la protección que se les concede es igual para 
todos los individuos" (redacción muy superior a la de 57 ). El aniculo 5' añadía: "La 
Constitución otorga a los derechos del hombre las siguientes garantías." Y por primera vez 
se proponla una enumeración de derechos indil'iduales al amparo de la Ley suprema, y se 
amem11.aba a quienes los l'iolaron con penas para las que no habría ni amnistía ni 
indullo."4

' 

Tenemos también que señalar que dentro del proyecto de la mayoría (centralista), 
también se seftalaba un medio de protección de la Constitución. el cual era totalmente 
diferente ni de la minoría, este era más deficiente )' otorgaba a un órgano polltico ese 
control de la constitucionalidad, tal y como se aprecia de la simple lectura del aniculo 171 
del proyecto de la mayorla: 

"Co"esponde ni Senado: 

l. Declarar la nulidad de los actos del Poder Ejccutil'o. cuando s~an contrarios a la 
Constitución General, panicular de los depanamentos o a las leyes generales." 

De una manera hibrida, se faculta a la Corte, en el rroyecto de la mayoria para 
conocer de actos inconstitucionales del Gobierno Supremo. Disponen sobre este panicular 
los artlculos 173 y 174: 

"Aniculo 173. Co"esponde a la Suprema Cone de Justicia y a los funcionarios 
públicos con quienes el Gobierno Supremo puede entenderse directwnente, suspender por 
una sola vez la ejecución de las ordenes que les dirija, cuando ellas sean contrarias a la 
Constitución o leyes generales. Los Gobernadores ejercerán además aquel derecho, cuando 
las ordenes fueren contrarias a la Constitución del Departamento y los Tribunales 

"CFR. NORIEGA. Alfonso, Ob cil, pp 233·234. TESIS CON 
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Superiores lo ejercerán en los mismos casos respecto del Gobernador y de la Suprema 
Corte de Justicia. 

Articulo 174. Las autoridades y funcionarios que se encuentren en alguno de los 
casos del articulo anterior, deberán hacer inmediatamente sus obserYacioncs al Gobierno o 
Corte de justicia, según convenga, y al mismo tiempo darán cuenta al Senado con todos los 
antecedentes bajo su más estrecha responsabilidad." 

Si bien, se aprecia que el proyecto de la mayoria contempla un medio protector de la 
constitucionalidad en contra de los actos de ciertas autoridades. es cierto que este sistema es 
muy diferente y, desde luego, es inferior frente al sistema del Proyecto de la minoría y, es 
mucho muy inferior al sistema de la Constitución yucateca, inclusil'e no tiene níngún rasgo 
de esa Constitución. 

Como ya lo mencionamos anteriormente, debido a la presión que ejercía Santa 
Anna en las comisiones, ocasionó que éstas al final llegaran a un consenso para realiur un 
proyecto que reuniera las dos corriente, tal y como lo señala el maestro BURGOA 
ORlllUELA. el cual nos indica: "Los grupos minoritarios y mayoritarios, ante la presión 
ejercida por el Congreso Extraordinario Constituyente de 1842. elaboraron un proyecto 
transaccional de Constitución que fue leido en sesión de 3 de noviembre de dicho año. 
además de consagrarse, en su titulo tercero, las garantías individuales. a manera de 
"Derechos naturales del Hombre", se estableció en él un sistema de tutela constitucional de 
carácter político atribuyendo a la Cámara de Diputados la facultad de declarar la nulidad de 
los actos de la Suprema Corte de Justicia o de sus Salas, en el caso de usurpación de las 
atribuciones de los otros poderes o de invasión a la orbita compctencial de los tribunales 
departamentales o de otras autoridades; consíderando al Senado como órgano de control 
para anular los actos del Poder Ejecutivo cuando fuesen contrarios a la Constitución 
General. a las particulares de los Departamentos o a las leyes generales. A la Suprema 
Corte de Justicia el citado proyecto la facultó para suspender las ordenes del gobierno 
contrarias a la Constitución o Leyes generales.49 

l.!O. BASES ORGANICAS DE 11143. 

Al no haber tenido frutos los proyectos realiz.ados en el afto de 1842 y, mismos que 
ya analizamos anteriormente, la Junta Nacional lel!islativa la cual se instituyo de acuerdo a 
los decretos de 19 y 23 de diciembre del mismo tillo, estructuró el documento constitucional 
denol'linado "Bases de Organización Politica de la República mexicana", o mejor conocido 
como "Bases Orgánicas", documento que fue sancionado por Antonio López de Santa 
Anna, en su carácter de Presidente Provisional del pafs. Dichas Bases Orgánicas rigieron 
hasta la expedición del decreto del 22 de agosto de 1846, por el llenera! José Mariano Salas, 
en cuya virtud, se restauró la vigencia de la Constitución de 1824, la que, como es sabido, 
carecía de un enunciado completo de garantias individuales. 

"BURGO A ORJHUELA, Ignacio, Ob cit, pi 20. 
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Estas Bases Or11ánicas, son muy criticadas, debido a que se trata de una 
Constitución centralista muy similar a la Constitución de 1836, y este documento 
representaba un 11ran atraso juridico en lo referente a la nistencia de un medio de control 
constitucional, si bien es cieno que el Supremo Poder Conservador fue muy criticado, tal y 
como ya lo analil.8111os, también es cierto que aunque deficiente era un medio de control, y 
esta~ bases orgánicas al suprimir al Supremo Poder Conservador, eliminó cualquier medio 
de defensa constitucional, razón por la cual este ordenamiento jurídico, no lo podemos 
considerar como un antecedente de nuestro Juicio de Amparo, lo único que podemos 
resaltar es que en su aniculado, se encuentran garantlas individuales, que dan las bases para 
nuestros actuales anículos 14 y 16 constitucionales, tal y como lo observaremos más 
adelante. 

"En estas Bases se suprimió el desorbitado "Poder Conservador" de la Constitución 
de 1836, sin que se colocara al Poder Judicial en el rango de órgano tutelar del régimen 
constitucional. ya que propiamente sus funciones se reduclan a revisar las sentencias que en 
los asuntos del orden civil y criminal pronunciaban los jueces inferiores. Dicho documento 
constitucional adopto abienamente el régimen central, sin implantar ningún sistema de 
preservación constitucional por órgano polftico, aunque en preceptos aislados, como en el 
66. fracción XVII, permaneció latente un resabio del control por órgano político que ejercla 
en fomia omnipotente el "Supremo Poder Conservador", al establecerse en la disposición 
inl'ocada que eran facultades del Congreso reprobar los decretos dados por las asambleas 
depanamcntales que fuesen contrarios a la Constitución o por las leyes ... io 

Por lo que respecta a las garantías del hombre dentro de estas Bases Orgánicas, 
tenemos que remitimos a la obra del maestro Arellano Garcla, el cual nos indica: "Las 
bases orgánicas tienen la vinud de hacer una muy completa enunciación de garanlfas 
indil'iduales de los habitantes de la República, en el anículo 9" en panicular, consideramos 
conveniente transcribir las fracciones VIII y IX, por contener los antecedentes de los 
anículos 14 y 16 constitucionales, respectivamente, y por consagrar la garantía de 
legalidad: 

VIII. Nadi~ podrá ser juz11ado, ni sentenciado en sus causas civiles y criminales, 
sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales establecidos con 
anterioridad al hecho o delito de que se trate. Los militares o eclesiásticos continuaran 
sujetos a las autoridades a las que lo esllin en la actualidad, según las leyes vigentes. 

La legalidad deriva de que el juz11amiento y sentencia deben sujetarse a las leyes 
dadas. 

XI. No será cateada la casa, ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en 
los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes. 

50 lbldem, p t21 
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La reali1.11Ción de tales aclividades por las autoridades debe apegarse a la legalidad 
pues, han de verificarse los aclos de las auloridades "con lo requisitos lileralmenle 
prevenidos en las leyes. "51 

Si bien es cierto, se puede considerar que en tales garantías de las Bases Orgánicas 
de 1843, conlienen un anlecedenle de nueslros acluales anículos 14 y 16 conslitucionales, 
también es importanle seilalar que no lenfan trascendencia en esa época, debido a que si no 
existe un medio de control, o medio por el cual se pueda exigir su observancia, tales 
garanlias son solamente un acto de mera buena volunlad del legislador. 

Para finaliw tenemos que seilalar lo dicho por Emilio Rabasa el cual nos sellala: 
"Es imitil examinar las Constiluciones Absolulamenle ilegilimas y extravagantes de 1836 y 
1843, que no lienen inlerés para nueslro Derecho cons1i1ucional ni por las leorías ni por su 
aplicación. "52 

1.11. ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

Con el plan de la Ciudadela de 4 de agoslo de 1846, se dio un paso lrascendental en 
la vida polllica de nueslro pafs, debido a que de este Plan, El 18 de mayo de 1847, se 
promulgó el Acla de Refonnas, la cual vino a restaurar la Conslilución de 1824 y con eslo, 
la restauración del Sislema Federalista en nueslro pafs, desconociendo el régimen cenlral 
contemplado en la Constitución de 1836, el Congreso Constituyeme quedo inslaurado el 6 
de diciembre de 1846, dando con esto una serie de debates encabe1.ados por don Mariano 
Otero. 

La reimplantación del federalismo en el Acta de Refonnas, luvo su inspiración en la 
experiencia que habla tenido el pafs al haber adoplado el régimen centralista, además de 
que se achacaban los graves lraslomos que de manera conlinuada habla padecido nueslro 
país. 

Tenemos que seftalar que: "Las ideas de Mariano Otero, que, como ya dijimos, 
fueron acogidas en sus perfiles cardinales en el Acta de Reformas de 1847, se conlicnen en 
su celebre "voto pankular" de 5 de abril del propio allo. Dicho "voto", además de entrallar 
un valiosísimo documento en la hisloria del Derecho Constilucional de nueslro pals, 
encierra muy importanles ensellan1.lls en esta rama juridica, implicando un estudio 
penelranle de sus diversos aspectos, que legitima a su autor como uno de los más brillanles 
mexicanos."53 

Debemos indicar que algunos autores consideran que la fecha exacta del nacimienlo 
de nueslro Juicio de Amparo fue el 21 de abril de 1847, fecha en la que se aprobó el Acta 
de Reformas, siendo su creador don Mariano Otero, uno de los aulores que piensa lo 
anlerior es el profesor Alfonso Noriega, el cual seflala: 

"ARELLANO GARCtA. Carlos, Ob tÍI, pi 16. 
"RABASA,Emilio,Obtit, p231. 
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"Pero, nuestras incurables inquietudes, hicieron que se pensara en dar una estructura 
nueva y definitiva al Estado mexicano y el dla 6 de diciembre de 1846, inició sus sesiones 
en nuevo Congreso Constituyente, en el que, por circunstancias de la época, dominaban los 
"moderados" en tanto que los "puros" se encontraban en minoría y casi estaban ausentes los 
"conservadores". Esta época aciaga de nuestra historia, se vio complicada además de 
nuestras tradicionales discordias internas, por la injusta guerra que debimos sostener con 
los noneamericanos. En esos momentos, cuando se juzgaba la existencia misma de México, 
se efectuaron las sesiones del Congreso constituyente, que se dividió rad!calmente, en dos 
tendencias bien definidas. Un grupo pedla se restableciera, lisa y llanamente, las vigencias 
de la Constitución de 1824 y otro, consciente de las nuevas necesidades del pafs, 
propugnaba restablecer dicha ley fundamental, pero, introduciendo en su texto, reformw. 
fundamentales, para adecuarla a la realidad de la nueva época. 

El jefe. o líder representante de quienes luchaban por esta segunda tendencia, fue 
don Mariano Otero, miembro por otra pane, de la comisión de Constitución. Ante la tenaz, 
inteligente y denotada lucha del ilustre jalisciense, cuando los noneamericanos se 
encontraban a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México, el Congreso decidió 
adoptar la idea de Otero y su grupo y al efecto. aprobó de plano el voto panicular que él 
mismo habla formulado y que paso a formar pane del texto general aprobado con el 
nombre de Acta de Reforrna1."~4 

A diferencia de los comentarios que realizó el maestro Rabasa en su obra el Juicio 
Constitucional respecto de las Constituciones de 1836 y 1843, se detiene )' realiza un 
análisis de la Constitución en comento y realizando un análisis del voto panicular de 
Mariano Otero, señala lo siguiente: 

"En el Congreso de 1847, durante el periodo más desastroso de la guerra con los 
Estados Unidos, la comisión especial propuso el restablecimiento de la forma federal, 
declarando simplemente en vigor el Acta Constitutiva y la Constitución de 1824, y 
reservando para mejor ocasión las reforma1 convenientes. Rejón y Espinosa de los 
Monteros figuraban en aquella comisión; Otero, que era otro de sus miembros, no firmó 
con ellos e hizo voto panicular para presentar adiciones a la Constitución federalista, con 
refonnas que crela indispensables desde luego; y Ulll eficazmente insistió en sostenerlas, 
que logro al fin. en breve tiempo, pero tras vivas discusiones, que fueran lntegramente 
aprobadas. 

El Acta de Reformas de 1847 fue obra exclusiva de Otero y se debió a una 
convicción profunda y a su patriótico empefto de aprovechar la ocasión que tenia para 
establecer y garantizar los derechos individuales y las limitaciones de los poderes como 
base de seguridad social y de paz pública. A juzgar por la exposición que precedfa a su 
proyecto, se habria creldo que llegaba ya al conocimiento pleno de las funciones que el 
poder judicial asume en los Estados Unidos. En verdad no era asl,; el Acta no tuvo 
aplicación real en los tiempos turbados que siguieron hasta el afto 56; pero la obra echo la 

" NORIEGA, Alfonso, Ob cil, p97, 
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semi 1 la que habla de genninar y dar frutos en la Constitución de 1857, con la consagración 
de los derechos del hombre y la fórmula del juicio Constitucional que les garantiza. 

lle aquf el párrafo alusivo de la exposición, que es mucho más amplio que la obra 
prcccptivu y que reconoce en el poder judicial un carácter y una imponancia que 
escasamente se percibe en los anlculos del Acta. "Los frecuentes ataques de los Poderes de 
los Estados y Federación a los paniculares, hacen urgente que, al restablecerse la 
federación, se dé a aquellos una garantfa personal. Esta garantía sólo puede encontrarse en 
el Poder Judicial, protector nato de los derechos de los paniculares. y por esta razón el sólo 
conl'eniente. aún en las monarquías absoluta, refugiada la libenad en el recinto de los 
tribunales. ha hecho que la justicia encuentre allí un apoyo cuando han faltado todas las 
garantías polfticas ... En Noneamérica este poder salvador provino de la Constitución y ha 
producido los mejores efectos. allí el juez tiene que sujetar sus fallos antes que todo a la 
Constitución. )' de aquí resulta que cuando la encuentra en r•Jgna con una ley secundaria, 
aplica aquélla y no ésta; de modo que. sin hacerse superior a la ley ni ponerse en oposición 
contra el poder legislativo, ni derogar sus disposiciones, en cada caso en que ella debía 
herir. la hace impotente. Una institución semejante es del todo necesaria entre nosotros ... 
Tumbién se necesita extender un poco más la acción del poder judicial de la Unión. muy 
imperfectamente organi111do en la Constitución federal. y. sobre todo. elel'ar la condición y 

· asegurar la independencia de un tribunal llamado a representar en el campo poi itico un 
papel tan imponantc como el del Supremo Poder Judicial." 

Yu sabemos cuanto se equivoca en este punto. Si el Acta de Reformas hubiera 
llegudo a la práctica. ésta habría llegado también automáticamente a la declaración de 
inconstitucionalidad de las leyes que atacaran los derechos individuales. y habría surgido 
un nuevo conflicto entre la Cone, obligada a tomarla en cuenta. y la Cámara de Diputados o 
las legislaturas expresamente investidas de la facultad de calificar las leyes. 

La estrechez del sistema de Otero, limitado a la defensa de los derechos del hombre 
contra leyes o actos directamente endere111dos a violarlos, originó una preocupación que ha 
tenido efectos trascendentales en la opinión general y que afectó a los legisladores de 57. no 
obstante la superior cultura de éstos, en materia de Derecho Público noneamericano. Tal 
preocupación hizo aparecer el juicio constitucional ante el criterio común como institución 
expresa )' únicamente creada para amparar y robustecer los derechos del individuo; de 
aquellos derechos "base y o~jeto de las instituciones sociales" que debfan "respetar y 
sostener todas las leyes", segun el proyecto de 1842. de aquí nació la exageración del 
concepto del derecho individual llevado a extremos indispensables con el orden público y 
hasta con las medidas indispensables para la conservación inmediata, que llamamos de 
policía. En la Constitución de 57 la preocupación fue causa de que el sistema del juicio 
constitucional quedara deficiente por completo. 

Sin embargo. hay en la creación de Otero acienos que superaron con mucho a sus 
omisiones. y si el juicio constitucional llega a depurarse y a constituir una institución 
segura y sólida que por sus resultados se haga digna del estudio y aún de la imitación de 
otros pueblos de nuestra raza, de Otero será la gloria y a él se deberá la que a la Nación le 
quepa. Su breve anículo dio las bases de adaptación del sistema americano en los paises de 
legislación estatutoria del Continente, en los cuales habría sido desacertado copiarlos; y 
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copiar las instituciones que se han acreditado por resultados fcl ices, es una tentación dificil 
de resistir."~~ 

Pero tenemos que señalar el aniculo que inmonalizo a Otero en el Acta de 
Refonnas de 1947, que si bien no se aplicó en su totalidad. sirvió de origen a la creación de 
diversos criterios jurisprudenciales. 

Arellano García nos indica: "El precepto de verdadero interés y relevancia para el 
juicio de amparo es el anículo 25, que consagra un sistema de control jurisdiccional, el cual 
indica: "Los Tribunales de la Federación ampararan a cualquier habitante de la República 
en el ejercicio y conservación de sus derechos que le conceden 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 que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto 
de la ley o del acto que lo motivare . 

... son exclusivamente de Otero las ideas fundamentales siguientes: hacer de la 
querella contra una infracción. un juicio especial y no un recurso: dar competencia en el 
juicio sólo a los tribunales federales: prohibir toda declaración general sobre la ley o acto 
autoritarios. Por nuestra parte, acerca del artículo ~5 del Acta de Refornias de 1847, 
hacemos las siguientes observaciones: 

A) El órgano competente para conocer las violaciones a los derechos al gobernado 
esta constituido por los Tribunales de la Federación. No son los tribunales del orden 
común. Esta es una caracteristica del amparo mexicano que se ha arraigado plenamente. 

BJ Se adopta el vocablo "ampararan" que se proyecta a nivel nacional como una 
tem1inología que se arraigaría a partir de esa época para denominar a nuestra institución. 

C) Los actos de autoridades que habrán de limitarse frente a los derechos de los 
gobernados son los procedentes de los poderes Legislativo y Ejecutivo. de la federación o 
de los Estados. No se incluyen los procedentes del judicial. 

D) La forn1ula Otero consiste en la consagración del principio de relatividad de las 
sentencias de amparo. en el sentido de que los Tribunales de la Federación se limitaran a 
"impartir su protección en el caso panicular sobre el que verse el proceso. sin hacer 
declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare." 

E) Se menciona un proceso ante ór¡¡ano jurisdiccional, lo que significa que el 
control se ejercerá mediante un sistema jurisdiccional en cuanto al procedimiento. 

F) A nuestro juicio, se omite detenninar que se requiere la instancia de pane 
a¡¡raviada. 

"CFR. RABASA, Emilio, Ob cil, pp234·237. 
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G) No se protege toda la Constitución sino que sólo se ampara respecto de los 
derechos del gobernado. 

1) El sistema del articulo 25 no es completo. Se integra con los artículos anteriores 
del 22 al 24 y ello da lugar a que se trate de un sistema híbrido en cuanto a que, mezcla el 
control polftico con el jurisdiccional."i6 

Pura finalizar, tenemos que señalar que si bien es cierto, que nunc& se expidió la ley 
reglamentaria que regulara el procedimiento para solicitar el amparo. debido a la situación 
que atravesaba el pafs, si existieron demandas de amparo e inclusi\'o existieron sentencias 
que amparaban al gobernado )' la primera de éste tipo se dio en San Luis Potosi el 13 de 
agosto de 1848, en el cual el C. Juez de Distrito por ausencia Pedro Zámano. otorgó el 
amparo al C. D. Manuel Verástegui, en contra de actos de autoridad del Gobemadflr de 
Dicha entidad, consistentes en la orden de destierro que motivó el Amparo. 

1.12. CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857. 

La Constitución en comento, es de gran importancia para nuestro juicio 
constitucional. debido, a que éste es el primer ordenamiento fundamental del país, que 
consagru el Juicio de Amparo, y de aqul en adelante, solamente se ha ido modificando, 
según las necesidades jurfdicas del país, más sin embargo algunos de los principios 
consagrados es dicho ordenamiento, siguen siendo l'igentes en la actualidad. Si bien es 
cierto, en algunas Constituciones anteriores, los legisladores ya pugnaban por un medio de 
control. por razones polfticas del país. nunca se desarrollaron íntegramente o en su defecto 
nunca se expidió su ley reglamentaria. lo que no sucedió con este ordenamiento. pues en el 
año de 1861 se expidió la Ley reglamentaria de los artículos constitucionales que contenían 
este medio de control, es decir, los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857. 

Esta Constitución, surge en acatamiento a lo dispuesto en el Plan de Ayutla. Juan 
Álvarez convocó a un congreso extraordinario constituyente. Congreso que inició sus 
labores el 14 de febrero de 1856 y concluyo el 5 de febrero del siguiente año. y le 
corresponde el merito a don Ponciano Arriaga por haber sido el principal redactor del 
proyecto de Constitución que emergió del Congreso Constituyente. 

Los debates que dieron origen a la Constitución en comento, fueron muy discutidos, 
lo que ocasiono que muchas veces un sólo articulo fuera modificado hasta en tres 
ocasiones, los artículos que más nos interesan de este ordenamiento juridico son los 101 y 
102, debido a que son los antecedentes directos de nuestro actual Juicio de Amparo, y que 
por su imponancia se transcriben a continuación: 

Articulo 1 O l. Los tribunales de la federación resolverán toda control'ersia que se 
suscite: 

'"CFR. ARELLANO GARCtA, Carlos, pi 18-t20, 
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l. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías 
individuales; 

11. Por leyes o actos de la autoridad federal que l'Ulneren o restrinjan la 
soberanla de los Estados; 

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

Articulo 102. Todos los juicios de que hahla el articulo anterior se seguirán a 
petición de la parte agraviada. por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que 
determinará una ley. La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos 
paniculares, limitándose a protegerlos )'ampararlos en el caso especial sobre que verse el 
proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. 

Arellano Garcla al respecto de los dos artículos anteriom1cntc señalados, formula 
las siguientes reflexiones: 

A) La Constitución de 1857 tul'o una innegable inspiración en el articulo 25 del 
Acta de reformas de 1847. 

RI Se eliminó el medio de control político que subsistía en el Acta de Reformas de 
1847. 

C) El amparo ya no se limita al control de los actos del Poder Legislatil'o y del 
Poder Ejccutil'o, sino que se amplia a los actos de cualquiera autoridad que l'iolen las 
garantías individuales, por lo que, debemos entender, según la fracción 1 del articulo 101 
que también esta incluido el Poder Judicial. 

D) En las fracciones 11 1· 111 del articulo 101 de la Constitución de 1857 se 
estableció el amparo como medio. de controlar el ámbito competencial constitucional de la 
Federación y Estados, a efecto de que no haya una invasión de c1Jmpctencias de una 
autoridad federal a una local y viceversa. Estas fracciones se reprodujerun textualmente en 
el articulo 103 de la Constitución vigente de 1917. 

El Se plasmo con claridad el principio de instancia de parte agraviada para la 
operación del amparo. Ello tuvo la enorme ventaja de que. se suprime la inten·ención de 
algún órgano del Estado como promotor del medio de control, lo que tiene la ventaja de que 
no se provoca pugna entre autoridades, ni ha menester solicitar, a veces infructuosamente, a 
cieno órgano del Estado que actué para iniciar el proceso de control. 

FJ Se otorga al amparo el carácter de juicio, por empleo expreso de ese vocablo en 
el articulo 102. 

G) En el mismo articulo 102 se señala la necesidad de procedimientos y formas del 
orden jurídico que habrlan de regularse por una ley secundaria.,.... _________ ~ 
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ll) Se reitera la fónnula de la relatividad de las sentencias de amparo,.federaliz.ada 
con el nombre de "fónnula Otero", en cuya vinud: "La sentencia será siempre tal que sólo 
se ocupe de Individuos paniculares limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso 
especial sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley 
o acto que la motivare". 

1) En la trascripción del anlculo 102, se reitera el uso del vcrho amparar, aunque 
constitucionalmente no se utiliza el sustantivo amparo. 

No estaría completo el estudio que hemos hecho sohre la Constitución de 1857 sin 
hacer alusión al problema del control de la legalidad. 

Por supuesto que, en la Constitución de 1857 se cstahleció, en el anfculo 126, la 
supremacla de las nonnas constitucionales respecto a las nonnas jurídicas ordinarias. 
Dispone el anículo 126: 

Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la Rcpúhlica con aprobación del 
Congreso. serán ley suprema de toda la Unión. los jueces de cada Estado se arreglaran a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

Conforme a la segunda pane de este precepto reproducido. cahia un control 
automático de los jueces del orden común. no tedcralcs sino estatales. de la Constitución, 
para preferir las disposiciones constitucionales, leyes federales y tratados internacionales. 
sobre las disposiciones constitucionales o legales de la entidad federativa correspondiente. 

Tal anfculo 126 se conveniría en el aníeulo 133 constitucional y. por tanto su 
problemática es actual y habremos de examinarla más adelante. 

Desde ángulo diverso, es necesario apuntar que el amparo previsto en la fracción 1 
del anículo 101 de la Constitución de 1857 no tuteló toda la Constitución sino sólo la pane 
de ella referente a las garantlas i11dividuales. Igualmente. no controló, expresamente, la 
legalidad de los a~tos de autoridad. Sin embargo, ya se hallaba la semilla de la posible 
extensión del amparo a toda la Constitución y a toda ley dado el texto de los anículo 14 y 
16 de la citada ley fundamental de 1857."57 

Por su pane el maestro Burgoa seftala: "La Constitución de 1857 implanta el 
liberalismo e individualismo puros, como regímenes de relaciones entre el Estado y el 
individuo. Puede afirmarse, pues, que dicha constitución fue el reflejo autentico de las 
doctrinas imperantes en la época de su promulgación, principalmente en Francia. para las 
que el individuo )' sus derechos no eran el primordial, sino el único. objeto de las 
instituciones sociales, que siempre debían de respetarlos como elementos superestatales. 

"CFR. ARELLANO GARCIA, Carlos, Ob cil, ppt24·127. 
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Más que regímenes de gobierno propiamente dichos, más que sistemas de 
organización política y jurídica, el individualismo y el liberalismo implican las posturas que 
el Estado, como entidad superior, puede adoptar frente a sus miembros en las constantes 
relaciones entre ambos. Dichos regímenes traducen, pues, como todos los demás que son 
adversos o diversos (socialismo, intervensionismo estatal etcétera). la esfera de actividad, 
de competencia del Estado en sus relaciones con los gobernados, demarcando la ingerencia 
de sus órganos en el ámbito de conducta de aquellos 

Si bien en un orden jurídico estatal determinado el individualismo y el liberalismo 
coexisten, complementándose el uno al otro. ambos presentan, no obstante, marcadas 
diferencias de su concepción política y filosófica. En efecto, puede decirse que 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. en aras de la cual precisaría sacrificar cualquier otro interés, 
naturalmente con las consiguientes salvedades. Por el contrario, el liberalismo implica la 
actitud que el Estado adopta o asume por conducto de sus órganos frente a la actividad 
panicular, en el sentido de garantizar a ésta un amplio desarrollo mientras no provoqJe el 
desorden dentro del medio social. Por eso es por lo que el ré¡¡imen liberal puro, tal como 
sur~ió de los postulados fundamentales de la Revolución Francesa. conceptúa al Estado, o 
para hablar con más propiedad, al gobierno del Estado, como un mero vigilante de las 
relaciones entre los paniculares, en las cuales solamente tiene una intervención cuando 
puedan provocar manifiestos desordenes en la vida social "" 

No podemos de.iar de señalar a manera de conclusión los comentarios que hace el 
maestro Rabasa a esta Constitución, debido a que realiza un meticuloso análisis en su 
totalidad de dicho ordenamiento: "Los autores de la Constitución de 1857 estaban mucho 
mejor preparados para la tarea y en condiciones mucho menos malas para realizarla que los 
que en ella les habían precedido. Por lo que toca al papel del poder .iudicial de la Nación y a 
los objetos del juicio constitucional. conocían bastante las instituciones americanas, tenían 
el concepto fundamental de la teoría, y es de suponer que se habían dado cuenta del sistema 
seguido en el procedimiento. 

Contiene aquella Constitución una amplia declaración de derechos en la Sección 1 
del Titulo l. El numero de éstos, el lugar preferente, la calidad de fundamentales con que se 
los declara y el largo tiempo empleado en su discusión, acusan los padecimientos a que 
habían estado sometidos los ciudadanos por el abuso de las autoridades, más que nunca 
durante los tres anos de la dictadura del General Santa Anna, cuyo derrocamiento había 
dado origen al Congreso. Parecía que éste no se hubiese reunido sino para asegurar los 
derechos del hombre y que el resto de la Constitución no tuviera más tin que sostenerlos; 
eran "el ob.ieto de las instituciones" y el objeto, por tanto, de la asamblea; "todas las leyes y 
todas las autoridades del pais debían sostenerlos", no sólo respetarlos. 

Los legisladores del 5 7 estimaron en su valor la solución de Otero y la adoptaron 
para su obra, como lo declaran en sus discursos al discutirse el proyecto; pero conocedores 

" BURGOA ORIHUELA. lgm1do. Ob cit. ppl2J· l 24. 
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del sistema americano, encontraron que no debían limitar su aplicación a Jos actos 
violatorios del Ejecutivo y el Legislativo, ni prever sólo la violación de los derechos 
individuales; pensaron que también las autoridades del ramo judicial podían quebrantar la 
Ley Suprema, y que la infracción de ésta en preceptos extraños al derecho individual 
debian también impedirse o repararse. La misma Acta de Reformas les enseñaba la 
necesidad de esto último, puesto que preveia las leyes inconstitucionales )' acudía. como 
siempre, al inadecuado expediente de la declaración expresa de nulidad, ya por el 
Congreso. ya por las Legislaturas. El remedio debía ser el mismo de Otero: sólo habría de 
extenderle> a todos los demás casos de violación constitucional susceptibles de causar daño 
a una persona. de dar esta capacidad de ofendido para querellarse, y de fundar los 
procedimientos del juicio en el cual la Cone Suprema diría la última palabra. 

En hacer bien esta extensión consistía la solución del problema tan acenadamente 
planteado. y esto fue lo que Jos constituyentes no lograron por completo, porque, 
embargados por la preocupación de la primicia de los derechos individuales. capital objeto 
del Acta de Otero. sólo tomaron el material que el Acta contenía y olvidaron por entonces 
la extensión general del sistema anglosajón. El Acta sólo comprendía dos sujetos: el 
amparo de los derechos individuales y las controversias entre el poder federal y local, que 
era urgente prevenir. A estos dos sujetos se refirió sólo la Constitución de 57 y dejo sin 
protección directa y clara el resto de la Ley Suprema. 

l.a teoría jurídica del poder judicial le atribuye la esencial función de mantener 
dentro de todo respeto de la soberanía del pueblo. que no tiene más expresión que los 
dictados de la Ley l\mdamental. De modo más concreto. y por virtud de las atribuciones 
que ésta le señala. aquella función. sintetiz.ada en un sólo principio. se traduce por la de 
interpretar definitivamente la Constitución, y se descompone dentro del régimen federal en 
estos otros: 1° Mantener a cada poder dentro de sus limites constitucionales con relación a 
Jos derechos de las personas. 2º Mantener a cada poder dentro de sus funciones con 
respecto u los otros. 3° Mantener en su esfera de acción tanto al poder federal como al del 
Estado. para conservar la forma de gobierno. 

Corno medio practico de satisfarer estas exigencias de la teoría, se creo el juicio 
constitucional. que debe ponerse en ejercicio en cada caso que ocurra de que un poder o sus 
agentes traspasen Jos limites de su acción legitima. La práctica comienza a ser incompleta 
por la sola naturale1.a del remedio; éste no puede ser sino del orden jurídico. porque se 
encomienda a tribunales; el juicio debe ser hincado a petición de pune. porque el 
procedimiento sin actor sería una intrusión en la polltica del gobierno; se requiere. pues, un 
agraviado, en derecho personal violado, y de este modo quedan fuera del conocimiento de 
la justicia todas las violaciones que no resultaren en dallo de individuos particulares. Es ésta 
una deficiencia que dimana de las propias virtudes del remedio, y para aprovechar las 
virtudes hay que aceptar la deficiencia. 

Por lo que respecta al poder judicial, se aprecia su alta influencia en beneficio de las 
libenades públicas. su elevado carácter de mantenedor de la soberanía nacional. se ven 
rebajados de tres maneras: por deficiencia esencial e irremediable del sistema: por la 
restricción del juicio constitucional con motivo de violación de derechos del individuo a 
sólo veintinueve aniculos de una Constitución que cuenta cr· nto.v.eintiuue\·e..w:tic.ll~t 
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no habérsele dado jurisdicción en las controversias que nazcan de invasiones de un poder 
en la csfcru de otro. 

Tal es la extensión del juicio constitucional, tomado literalmente en la fomta que le 
dieron los legisladores de 57. Pero cuando el legislador entrega su ohra al público, deja de 
regirla. toma su lugar la interpretación jurídica. y si la ley esta hasada en su ohjeto real, 
acomoda sus propios fines y desarrollada por el criterio cicntllico, su mismo autor se 
sorprende de las consecuencias amtónicas, los alcances imprcl'isihles, las derivaciones y 
conexiones lógicas que la interpretación descubre y la huena jurisprudencia añade a la obra 
legislativa, llenando vados 9ue cuhre la virtud de la ohra misma y justificando lo que 
pareció error en el principio."·" 

1.13.CONSTITUCION FEDERAL DE 1917. 

Para comenzar este punto, tenemos que señalar que la Constitución Federal de 
1917, fue el resultado de una lucha interna de 6 años de duración. en la cual gran parte de la 
población buscaba una modificación en el Pais, tanto politica. Jurídica y económica. y la 
única fonna en la que se logro ese cambio. fue con la Revolución Mexicana de 1910, la 
cual concluyo con esta Carta Magna y, en septiembre de 1916. Venustiano Carranza 
convoco a un Congreso Constituyente que, se instalo en la ciudad de Querétaro el 21 de 
noviembre de ese año. El primero de diciembre de 1916. Carranza entrego personalmente el 
l'ro~·ccto de Constitución y dio a conocer los motivos que fundaban sus preceptos. 

Este ordenamiento jurídico supremo, tuvo grandes avances en relación con las 
anteri<ires Constituciones del País y del extranjero, debido a que regulaba de una mejor 
manera nuestro Juicio de Amparo, asi como una nueva estructura de los Derechos Públicos 
Subjetil'os a favor de los gobernados. Si bien es cieno, este ordenamiento jurldico, contenia 
algunos inconvenientes, debemos de señalar que los inconvenientes se han ido 
solucionando con los años, además de que la Constitución de 1917. fue la primera en 
contemplar las garantías sociales. 

Antes d.: entrar al análisis de nuestro Juicio de Amparo en la Constitución de 1917, 
tenemos que hacer un análisis de los Derechos Públicos Subjetivos a fa\'or de los 
gobernados, pues de estos deriva el Amparo garantias, y como lo señalamos anteriormente, 
no podemos hablar de un medio de control constitucional, sin que antes exista el objeto a 
proteger (garantias Individuales). 

"La Constitución Vigente se aparta ya de la doctrina individualista. pues, a 
diferencia de la 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 garantías individuales que 
el Estado concede u otorga a los habitantes de su territorio. 

El individualismo, plasmado en ordenamiento constitucional próximo anterior, 
establece que los derechos del hombre. inherentes e inseparables de su personalidad, son 

"CFR. RABASA. Emilio, Ob cit, pp 238·24l 
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supracstatales. es decir, que están por encima de todo orden creado por el Estado, el que, 
por ende. debe siempre respetarlos y convenirlos en el objeto y fin de sus instituciones. 
Contrariamente a la tesis individualista. nuestra Constitución de 1917 )'ªno hace figurar a 
los derechos del hombre como el exclusivo contenido de los fines estatales. sino que, 
considerando que el pueblo constituido políticamente en el Estado es el único depositario 
del poder soberano. ha expresado en su aniculo primero. que las garantías individuales son 
instituidas o creadas mediante el otorgamiento respectivo hecho por el orden jurídico 
constitucional. Por consiguiente, nuestra Constitución de 17 resuelve la manifiesta 
contradicción que teúricamentc surge entre la concepción supcrestatal e irreductible de los 
derechos del hombre y la soberanla. como poder máximo. sobre el cual nada existe 
humanameruc. 

Lejos de sustentar nuestra actual Ley fundamental la tesis individualista. se inclina 
más bien hacia la teoría rousseauniana. que asevera que las garantlas de que pueden gozar 
los individuos frente al poder publico son otorgadas a estos por la propia sociedad, unica 
titular de la soberanía. en vinud de la renuncia que, al formarla. hacen sus miembros acerca 
de sus prerrogativas. las cuales son postcriom1entc restituidas al sujeto. pero no como una 
sociedad. sino como una gracia o concesión. La voluntad de la Nación es, pues, para 
Rousseau, el elemento supremo en que consiste la soberanía. sobre la cual ningun poder 
existe y u la cual todos deben sumisión. 

A diferencia de ésta. que úniemnente consagraba garantías individuales. la 
Constitución vigente. además, consigna las llamadas garantías sociales. o sea. un conjunto 
de derechos otorgados a determinadas clases sociales. que tienden a mejorar y consolidar su 

· situación económica, contenidos, principalmente. en los anículos 113 y 27 constitucionales, 
los cuales, podría decirse, cristalizan las aspiraciones revolucionarias fundamentales, 
consistentes en resolver, en beneficio de las masas desvalidas. los problema obrero y 
agrario. 

Por otra pane, y sobre todo en materia de propiedad privada. parece ser que nuestra 
actual Ley Suprema, junto a los derechos fundamentales del gobernado o garantfas 
individuales. adopta el concepto relativo. o sea. el de obligaciones individuales publicas, 
que tiene la implicación opuesta a la idea de "derechos públicos indil'iduales". 

Bastan. pues. las ligeras y breves digresiones que acabamos de hacer, para 
demostrar que en el régimen jurfdico instituido por la Constitución de 17, opera con 
notoriedad el sistema de intervensionismo de Estado, alternando con otros regfmenes. como 
son el liberal-individualista en cuanlo a varias de las garantfas individuales, y el 
nacionalista por lo que respecta al aniculo tercero constitucional. Se ha criticado acremente 
a nuestra Ley Fundamental, porque se asemeja, según sus impugnadores. a un mosaico 
híbrido de tendencias contrarias y, en cienas hipótesis, contradictorias. Nosotros no 
estamos de acuerdo con esa critica que se ha enfocado en contra de nuestra Constitución 
vigente, pues un ordenamiento básico que regula y controla la vida misma de un Estado, de 
aspectos tan múltiples y diversos, debe de alender a la realidad integrante y normar 
diferentemente sus distintos sectores. aun cuando en esa norrnación global se impliquen 
principios a rcglmenes sociales y politicos contrarios, como sucede en nuestro caso 
concreto. 
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En sfntesis, mientras que la Constitución de 185 7 reputa los derechos del hombre 
como elementos superestatales, la Constitución vigente los considera como fruto de una 
concesión por pane del orden jurídico del Estado. adermb. en ambos ordenamientos 
constitucionales el Estado adopta distinta postura frente a los got>emados, ya que en la 
Constitución de 57 son los principios liberales los que regulan la' relaciones respectivas, y 
en la vigente los postulados penenecientes a diwrsa' tendcndas politico-jurldicas y 
sociales. 

Si la forma de concepción de las garantías indi1 iduales \'aria en ambas Leyes 
Fundamentales, asf como la situación de relación entre el Estado y sus miembros, no 
acontece lo mismo en lo tocante al medio de control o protección de los derechos del 
hombre principalmente. pues su procedencia general es exactamente igual en ambos 
rcglmenes constitucionales con la sola diferencia de qu<'. mie111rns la Constitución de 57 es 
muy sucinta por lo que se refiere a la nom1ación del juicio de amparo. la vigente, en su 
articulo 107, es mucho más explicita y contiene. como 111 veremos oponunamente una 
completa regulación de su ejercicio. detallado por la Ley Reglamentaria correspondiente.'.1iu 

Por lo que respecta al Juicio de Amparo. el mensaje de Venustiuno Carranza 
señalaba, que era necesario la modificación de la institución. en vinud de que ésta no se 
habia desarrollado plenamente con la Constitución del 57. y que en muchas ocasiones no se 
lograba la protección que se buscaba, ademas de que se ot>struia la impartición de justicia 
por la gran cantidad de suspensiones que se habian concedido. aunado a la inmensa carga 
de trabajo que tenían los Juzgados Federales, que tenían como consecuencia un inmenso 
rezago; el Proyecto, señalaba que se necesitaba regular bien el Juicio de Amparo, esto en 
virtud de que las Leyes reglamentarias no habían logrado su objeto principal. )' por ultimo 
se buscaba regular le extensión protectora del Juicio Constitucional. pues se consideraba 
que éste se había degenerado con la procedencia del Amparo Directo. lo cual ocasionaba 
que se vulnerara la soberania de las Autoridades Judiciales de los Estados. 

Del mensaje de Venustiano Carranza, en la parte que alude al Juicio de Amparo y 
que someramente )'a mencionamos en el párrafo anterior, el maestro BURGOA 
ORlllUELA. hace las siguientes rellcxiones: 

"Al En la época de la Fonnación de la Constitución de 1917 ya existían problemas 
de rezago pues, el Primer Jefe, Venustiano Carranza, menciona que los tribunales se vieron 
ahogados por un sin número de expedientes; 

B) Con la evolución del amparo, a través de las leyes orgánicas que lo desarrollaron, 
se complicó el procedimiento, y al decir, de Venustiano Carranza, se habla embrollado la 
marcha de la justicia; 

C) El amparo se habla llegado a utilizar como un medio de obstrucción de la justicia 
a través de los autos de suspensión que se dictaban; 

60 CFR. BURGOA ORlllUELA, Ignacio, Ob cil, ppl 29· l 32. TESIS CON 
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D) Se llegó a considerar que se afectaba la soberanía de los Estados mediante el 
amparo, dado que, los actos de todas las autoridades estatales quedaron sujetos a la revisión 
de la Suprema Cone. 

E) Se reconoció por el Primer Jefe, que bajo la Constitución de 1857. hubo un gran 
número de att:ntados contra la libenad y sus diversas manifestaciones. y que hubo quejas 
contra los abusos y excesos de la autoridad en toda la República, y aunque se imputó al 
Poder Judicial de la Federación no haber hecho esfuerzos para reprimirlos en realidad, era a 
través del amparo como podía hacerlo y este requería la interposición del juicio 
correspondiente pues, el Poder Judicial ya había dejado de ser un órgano polltico; 

F) La mejor prueba de la eficacia del amparo y la fe que en él se tenía estaba en la 
afirmación que hace Venustiano Carranza cuando se rcfier: a los numerosos amparos 
interpuestos; 

G) Se refiere al alcance del amparo que se extendió a los juicios civiles, por 
conducto del articulo 14 de la Constitución de 1857, lo que dio lugar a que el Poder Judicial 
se convirtiese en revisor de los actos de las autoridades de los Estados. ocasionando, a su 
vez, el recargo de labores de la autoridad judicial federal pero. esto lo considero adecuado y 
lo conservo bajo el argumento de que los jueces locales eran instrumentos ciegos de los 
gobenmdores. Así se mantuvo el amparo como control de la legalidad en asuntos civiles. 

Por lo que respecta al texto aprobado de los artículos 103 y 107 constitucionales. es 
pertinente fonnular las siguientes reflexiones. 

A) Se reiteró la operancia del amparo contra actos de autoridades judiciales: 

B) Permaneció incolumne el sistema derivado del artículo 101 pues. el texto del 
artículo 103 es plenamente coincidente con su antecesor; 

C) Se rr.antuvo el control de 1~ legalidad al igual que la tutela de la 
constitucional tdad a través del alcance amplio que se dio al anículo 14 constitucional: 

D) El arraigo del amparo en la conciencia de los gobernados, conservó el amparo en 
materia de juicios civiles, en contra de los argumentos críticos esgrimidos; 

E) Las bases fundamentales del amparo ya no se dejan al legislador ordinario pues, 
las características estructurales del amparo constituyen bases a las cuales ha de apegarse 
quien fonnule la ley reglamentaria del amparo; 

FJ Repite una vez más la llamada "Formula Otero" que confirma la relatividad de 
las sentencias de amparo; 

G l Para evitar que se entorpezca la marcha de los asuntos civiles o penales, el 
amparo sólo se concede contra la sentencia definitiva si la violación se cometió en ella, o si 
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se violó el procedimiento, la impugnación se hace hasta la sentencia, previa preparación del 
amparo; 

H) Cabe el amparo contra violaciones cometidas c11 el procedimiento cuando se 
afectan partes sustanciales de él)' la Infracción deJe. sin defensa al quejoso: 

1) En materia de suspensión se lijan reglas dlf~r~ncf~l~:~~ara la materia civil o 
penal: 

. •;, .,;\ 

J) En la fracción VIII se establece prácticamente el amparo directo contra sentencias 
definitivas pues, se acude directamente a la Corte, sin la mediación tradicional en la que 
primero se acudla ante el Juez de Distrito; 

Kl La fracción IX establece un tramite distinto para los que posteriormente se 
considerarlan como amparos indirectos ante Juez de Distrito, Se elimina la revisión forzosa 
por la Corte y a ésta sólo se le da intervención si los Interesados acuden a ella. de otra 
manera la sentencia del Juez de Distrito causa ejecutoria; 

L} Se establece la separación del cargo como sanción ante la repetición del acto 
reclamado por la autoridad responsable, o cuando tratare de eludir la sentencia de amparo, 
independientemente de la sanción penal. 

MI Al consignarse bases del amparo tan detalladas en la Constitución. se da lugar a 
que, cualquie• transfommción del amparo, no se limite a la reforma de la ley ordinaria, sino 
que requerirá 1a modificación de la disposición constituciona1.•1 

Como se aprecia de todo lo anterior, en esta Constitución, ya se dan las bases para 
nuestro actual Juicio de Garantlas, y para linalim este punto tenemos que señalar que de 
todos los antecedentes de nuestro juicio de amparo que hemos hecho en los apartados que 
preceden. nos sentimos en condiciones de tratar de elucidar una importante cuestión 
concerniente a la detem1inación de la paternidad de dicha institución juridica mexicana. En 
otras palabras, no quisiéramos pasar inadvertida la polémica, que en varias ocasinnes ha 
asumido matices apa:;ionados, suscitada entre quienes consideran como autor del juicio cie 
garantías a dM Manuel Crescencio Rejón, y quienes reputan a don Mariano Otero como su 
verdadero creador. 

De lo que hemos apreciado en ésta investigación de nuestro Juicio de amparo, 
perfeccionado ya en nuestra Constitución Federal de 1857, adquirió vida jurídica positiva a 
través de la integración sucesiva de sus elementos peculiares en la obra conjunta de Rejón y 
Otero: al principio incumbe el galardón de haberlo concebido e implantado con sus notas 
esenciales. como institución local, correspondiendo al segundo el honor de haberlo 
convertido en federal en el acta anteriormente aludida. 

61 CFR. A RELLANO GARCIA, Carlos, Ob cit, pp t 40-t46, 
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1.14, EVOLUCION DEL AMPARO A PARTIR DE 1917. 

Con la Constitución Federal de 1917, se crean las bases para la consolidación y 
reglamentación de nuestro juicio de amparo, por lo que en el mes de octubre de 1919 se 
expidió la Ley de Amparo, o mejor dicho, la Ley Reglamentaria de los anfculos 103 y 104 
de la Constitución Federal de 18 de octubre de 1919. Se dehe de señalar que no es error que 
se haya manejado el anfculo 104 en lugar del aniculo 107 Constitucional. esto en vinud de 
que el aniculo 104 contemplaba el recurso de suplica ante la Suprema Cone. aunado a que 
el aniculo 107 ya estipulaba las hipótesis de procedencia )' los elementos esenciales del 
amparo. razón por lo cual los legisladores de 1919 no consideraron necesario reglamentar al 
anículo 107 constitucional. 

El amparo a panír de 1917 ha ido evolucionando y. a lo largo de más de 80 añ.is se 
han dado las bases para estructurarlo en la fomia r,uc actualmente lo conocemos. )'durante 
su desarrollo, se han dado modificaciones de gran imponancia, que lo han perfeccionado y 
lo colocan dentro de los mejores medios de control constitucional a nivel mundial. La Ley 
de Amparo de 1919, estuvo vigente hasta enero de 1936. en que se promulgó la que 
actualmente rige. cuyo estudio lo haremos en la presente investigación. En consecuencia, y 
tomando en consideración que la Ley de Amparo Vigente hu tenido diversas 
modificaciones y aunado al proyecto de la nueva Ley de Amparo que la Suprema Cone de 
Justicia de la Nación hu puesto u consideración del Congreso de la Unión. remitimos al 
lector al siguiente punto. en el que se analizarán más afondo las leyes Reglamentarias y con 
esto la ernlución de ésta institución 

1.15. LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS ARTICULOS IO.J \' 107 
CONSTITUCIONALES. 

Como ya lo señalamos en el punto anterior de nuestra investigación. han existido 
dos leyes reglamentarias de los anfculos 103 y 107 Constitucionales. más sin embargo, es 
imponunte volver a señalar que la Primer Ley de Amparo de 1919. era reglamentaria de los 
anículo 103 y 104 de nuestra Cana Magna. esto en vinud de que el anfculo 104 contenía el 
recum1 de suplica como ya se menciono en el punto inmediato anterior. 

Nuestra actual Ley de Amparo, fue promulgada en el año de 1936 por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lázaro Cárdenas, y en la actualidad se 
constituye por Dos Libros, el Libro Primero contiene cinco Títulos, en los que se establecen 
las Reglas Generales, el Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito. los Juicios de 
Amparo Directos ante los Tribunales Colegiados de Circuito, la Jurisprudencia de la 
Suprema Cone )' de los Tribunales Colegiados de Circuito y, la Responsabilidad en los 
Juicios de Amparo. Por su pane el libro segundo se compone de un Titulo Único. el cual 
contempla el Amparo en Materia Agraria. 

Por su panc el maestro Héctor Fix Zamudio nos indica: "Uno de los aspectos más 
apasionantes en el estudio del .iuicio de amparo es indudablemente el relativo a su 
evolución. que para algunos tratadistas constituye un verdadero progreso y para otros. entre 
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los que destaca fundamentalmente Rabasa, una "degradación" de nuestra . máxima 
institución jurldica. 

En otra ocasión hablamos a este respecto de una corriente ortodoxa y otra 
heterodoxa en relación con el juicio de amparo, las que han entablado una polémica 
encarnizada que perdura hasta nuestros dlas y que todavía no ha sido resuelta en forma 
definitiva. aunque si podemos considerar que esa transformación. desde el punto de vista 
que se le considere, ha sido determinada por necesidades ineludibles de nuestra 
organización político-social, conformada lentamente por la jurisprudencia e impuesta, si asl 
pudiera decirse. al legislador. 

Excedería con mucho los limites del presente estudio, realizar un examen, aún 
somero, de las distintas leyes reglamentarias que se han expedido sobre el juicio de amparo 
durante la vigencia de las Constituciones de 1857 y 1917, que son las siguientes: Leyes de 
26 de noviembre de 1861, 20 de enero de 1869 y 14 de diciembre de 1882. Códigos de 
Procedimientos Federales de 6 de octubre de 1897 y Federal de Procedimientos de 26 de 
diciembre de 1908 y Leyes de 18 de octubre de 1919 y de 30 de diciembre de 1935. 

Sin embargo, para explicar gráficamente esta transformación del juicio 
constitucional mexicano. señalaremos sus principales aspectos. a través de una triple 
dirección: a) Respecto de los derechos tutelados. b) En relación con los sujetos procesales. 
c) En cuanto al procedimiento. 

al El Juicio de Amparo como institución novedosa durante los primeros años de 
· vigencia de la Constitución de 1857, provocó incertidumbres y polémicas apasionadas tanto 

en la doctrina como en la jurisprudencia, que se explican debido a la situación por la que 
atra\'esó el pals durante la vigencia de la primera Ley de Amparo. durante la cual se 
desarrollo la lucha civil más sangrienta del siglo XIX. o sea la llamada Guerra de Reforma 
y apenas terminada se inicio la Intervención Francesa. c¡ue no finalizo sino hasta el año de 
186 7 en que concluyó trágicamente el Segundo Imperio. En el fragor de esta lucha sin 
cuartel es natural que la incipiente institución tuviera muy escasa aplicación y que los 
tratadistas de la época guardaran una actividad escéptica respecto de su futuro desarrollo. 

Recién tcnninada la lucha y consolidada la República, el Juicio de Amparo empezó 
a surgir entre los escombros ocasionados por la contienda para servir de defensa a los 
vencidos contra los naturales excesos de los vencedores, y de esta manera los primeros 
derechos tutelados fueron los de la libertad y la propiedad, contra prisiones y 
confiscaciones, por los que resulta explicable que en cuanto empezaron a plantearse 
amparos en materia judicial, con apoyo en la llamada ¡¡arantla de justicia consagrada por el 
artículo 14 de la Constitución de 1857, se aceptaran exclusivamente en materia penal. 

Esta situación justifica el estudio comparativo que el jurisconsulto mexicano 
Ignacio L. Vallana hizo sobre el juicio de amparo y el writ of habeas corpus. ya que en esos 
primeros tiempos, que podemos considerar como la época clásica del juicio de amparo. su 
principal función se asemejaba mucho a la del habeas corpus del derecho angloamericano y 
estaba dirigido fundamentalmente a la defensa de la libertad. 
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Pero una vez calmadas las pasiones y apagados Jos re>coldos de la lucha, se hizo 
necesario ampliar la esfera del amparo hacia derechos que no estaban precisa y 
limitadamente comprendidos dentro del capitulo denominado "derechos del hombre", de la 
Cana Fundamental de 1857, y así José Maria Lozano e Ignacio l.. Vallana, que pueden 
estimarse como los forjadores de nuestro juicio de amparo. de la mismit manera que Rejón 
y Otero. sus creadores, realizaron una admirable lahor para rclacitmar esos derechos del 
hombre con otros derechos fundamentales no contenidos en Jo, primeros anículos de la Ley 
Fundamental, pero relacionados con ellos. 

Una tercera etapa en cuanto a la ampliación de los derechos tutelados se impuso de 
manera ineludible debido a la ingerente necesidad de llcrnr 10dos los asuntos judiciales al 
conocimiento del Poder Judicial Federal, sustra)cndolos a la influencia que los 
Gobernadores de los Estados han ejercitado sobre los tribunales locales. privándolos de 
imparcialidad e independencia. 

Así. los primeros amparos judiciales se abrieron paso en fomrn lenta y dificultosa, 
casi subrepticia, primero en materia penal, en la que fueron admitidt>s por la jurisprudencia 
de la Cone, según se ha visto, y posteriormente en materia civil. todo ello a través del 
resquicio que pennitió el aniculo 14 de la Constitución de 1857. 

Fue tal el número de negocios y el recargo de las labores de la C'one que el anículo 
8" de la ley de 20 de enero de 1869 prohihió expresamente el amparo en materia judicial, 
precepto que al poco tiempo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia. toda vez que ésta no podía desconocer el anhelo popular que cxigla la 
foderalización de la justicia. Fue precisamente bajo el imperio de la ley de 1869 cuando se 
impuso definitivamente el amparo por inexacta aplicación de la ley, que tanto ha dividido a 
la doctrina. inclusive en la actualidad, siendo también entonces cuando se sentaron las 
bases fundamentales de la estructura y los principios fomiativos del amparo-casación. 
creados por la doctrina y la jurisprudencia, ya que la citada ley de 1869. al prohibir el 
amparo judicial. no estableció reglamentación alguna. 

Una vez admitido que el amparo procede en materia judicial. el juicio constitucional 
se desbordo incontenible en numerosas direcciones, llegando inclusive a los excesos de la 
"incompetencia de origen" y de la admisibilidad del juicio contra cualquier resolución 
judicial. inclusive de tramite; excesos que provocaron una reacción contraria. en cierto 
sentido perjudicial. que consistió en el n111:imiento del "amparo de estricto derecho" con el 
objeto de limitar su abuso, que habla llegado a extremos insostenibles, y en esa oponunidad 
se injertaron en el amparo los denominados "conceptos de violación", que no son otra cosa 
que los motivos de la casación, tanto por enores in procedendo como in iudiL'1mdo. a través 
de los preceptos relativos del Código de Procedimientos Federales, que con ciertas 
variantes no esenciales, perduran hasta nuestros días. 

De esta manera. el amparo amplió su tutela hasta comprender no solamente los 
derechos subjetivos fundamentales. sino también, a través de los anlculos 14 )' 16. tanto de 
la Constitución de 1857, como de la vigente, toda la legislación secundaria del país. 
abarcando desde los majestuosos preceptos de la Ley Suprema hasta los modestlsimos del 
más humilde reglamento municipal. 

¡·•-····----------- .. 
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Aclualmenle ya nadie discute la amplitud del amparo. que práclicamente, con 
excepción de los derechos eleclorales, abarca todo el orden juridico del pais, exlensión 

· inconcebible en un país estrictamenlc federal. La trayectoria conlemporánea. en evolución 
permanenlc, conduce a jerarquizar los derechos tutelados por el amparo. con el objelo de 
dislribuirlos enlrc los dislinlos órganos del poder Judicial Federal. de acuerdo con la 
importancia de los valores protegidos, y para evitar de esta manera que en forma 
indiscriminada. lodos los asuntos jurídicos del país, inclusive los de menor importancia, 
lleguen n la Suprema Corte de Justicia. ahogándola e impidiendo el ejercicio de sus 
augustas funciones de guardián de la Ley Fundamental. 

b) Rcspcclo de los sujelos procesales, también ha sido paulatina la evolución del 
amparo. ya que en su periodo inicial, cuando se concebía únícamen1e como un medio para 
prulegcr la lihcrtad individual, resullaba lógica la postura de :as primeras le)·es de amparo 
que consideraban que la única parte eslaba constiluida por el quejoso. a quien se le 
olorgaban lodas las prerrogativas y privilegios procesales negándose a la autoridad 
responsable la calidad de parte. pues sólo tenia la obligación de juslificar la 
cons1i1ucionalidad de sus actos. 

Este primi1ivo proceso de parte única, al menos aparcnlc pues la jurisprudencia 
olorgó cada vez más inlervención y derechos procesales a las auloridadcs responsables y al 
llmnudo "lcrccro pc~judicado", fue cmlucionado hacia el con1radic10rio. para concluir con 
el reconocimiento expreso de la calidad de partes a las auloridades responsables en un 
plano de igualdad con el quejoso y au1orizando después la in1crvención de olros sujetos 
pruccsales como el lercero perjudicado y el Ministerio Público. a los que ahora también se 
les considera expresamenle como partes. no obstante que desde el punlo de visla de la 
léenica procesal no tengan estriclamcnlc ese car.icter. sobre lodo el Minislcrio Público, al 
que la jurisprudencia ha denominado "parte reguladora del juicio de amparo". 

De manera que en la actualidad el amparo tiene una pluralidad de partes. aunque lo 
real es que las que plenamenle inierl'ienen en el contradiclorio son el quejoso y las 
auloridades responsables. así como el l•:rcero perjudicado en los amparos contra 
resoluciones judiciales. Pero e sic no es el único aspcclo que debemos examinar en cuanto a 
la cl'olución de los jusliciables, ya que su legilimación y capacidad procesales han variado 
nolablementc desde la implantación del amparo hasta nuestros dias. pudiendo notarse una 
cons1an1e y generosa ampliación de estos elementos procesales, en beneficio de las panes. 

En la elapa inicial. sólo el individuo quedo legitimado para solicitar el amparo, pues 
se consideraba que la protección procedía exclusivamente respec10 de los derechos del 
hombre. base y objeto de las instituciones sociales. de tal manera que en los albores del 
amparo. tanto la doctrina como la jurisprudencia admitian que solamente el individuo como 
persona fisica podia ser titular de la acción constitucional. y por ello las primeras leyes 
reglamentarias concebian al quejoso como persona fisica individual. disculiéndose 
acaloradamenle. ya en un estado avan1.ado de la evolución del amparo. si las personas 
morales podian solicitar la protección federal. 
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Sin embargo, desde el principio se estahlecicron reglas más liberales que las del 
derecho procesal civil, en cuanto a la capacidad procesal de los que pueden solicitar el 
amparo, y asl desde la Ley de Amparo de 1861 ya se otorgaha capacidad a la mujer para 
solicitar el amparo sin autorización de su marido. 

El siguiente paso consistió en otorgar a las personas morales oficiales la titularidad 
de la acción de amparo cuando se afectan sus intereses patrimoniales. hasta que finalmente, 
y con apoyo en la ya superada teoría de la doble personalidad del Estado se otorgo a los 
órganos guhcmamentalcs la posibilidad de solicitar la protección federal cuando actúan 
como paniculares, llegándose hasta la ficción de concehir un Estado patrono como titular 
de la acción de amparo en materia de trahajo. 

Finalmente a pesar de que se rechazo sistemáticamente todo intento de los órganos 
del Estado. en su carácter de autoridades, para solicitar el amparo. ese derecho se les 
concedió indirectamente a través del llamado recurso de revisión fiscal. estahlecido con 
motivo de la reforma constitucional de 30 de diciembre de 1946. 

Esta expansión incontenible muestra que es necesario revisar la reglamentación 
actual del amparo, ya que las exigencias practicas han ido cstahlecicndo una serie de 
modificaciones)' aún de cambio profundos que no pueden conciliarse con los lineamientos 
clásicos de un juicio, que al principio turn carácter estrictamente constitucional y protector 
de los derechos fundamentales de la persona humana. para acoger más tarde otras 
Instituciones procesales como la casación. el llamado "contencioso-administrativo". y más 
adelante, la revisión fiscal, que no pueden regirse por los mismos lineamientos en que se 
inspira la defensa jurídica de la libenad. 

c) En relación con el procedimiento, cabe advenir que se ha modificado de manera 
ostensible a través de una constante evolución auspiciada por la doctrina )' la 
jurisprudencia, que finalmente recihió consagración legislativa. asi. si comparamos las 
leyes de 1861. 1869 y 1884, los Códigos de Procedimientos subsiguientes. )' las ultimas 
leyes de la materia de 1919 y 1935, observamos que el brevisimo aniculado de las 
primeras. creció para conformar de manera paulatina los diversos procedimientos que 
dchcn seguirse en caila una de las instituciones procesales que en su conjunto constituyen 
nuestro juicio de amparo, el que, como lo ha expresado Mariano Azuela. no puede 
explicarse en forma unitaria. 

La primera de las Leyes Orgánicas, o sea la de 1861, fue en opinión de Carrillo 
Flores. la que estuvo más cerca de su fuente y se inspiró con mayor fuerza en la tradición 
jurídica procesal mexicana. ya que estableció tres procedimientos distintos aplicahles a los 
amparos por afectación de los derechos del hombre y por invasión de la esfera local. y por 
la de la federal. asi como tres instancias, de acuerdo con la tradición española que admitia 
los recursos sucesivos de apelación y súplica. además de consignar un procedimiento 
especial de carácter incidental. para el examen previo de la admisibilidad de la demanda. 

La segunda ley. de 1869, unificó el procedimiento )' estableció una doble instancia 
con revisión de oficio, considerando el amparo como una institución netamente 
constitucional que requeria del impulso oficial para su tramitación. y este régimen 
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procedimental se conservo hasta que la ley de 1919 incluyó la revisión (en realidad 
apelación) a petición de parte (articulo 86), así como una doble tramitación que ha 
perdurado hasta la actualidad, puesto que la ley vigente de 30 de diciembre de 1935 
configura un procedimiento doble, para los amparos "directo" e "indirecto", el primero de 
una sola instancia y el segundo de dos instancias, con impugnación a petición de parte, y 
que ha pretendido adecuarse a la doble configuración del amparo como juicio y como 
recurso. '1

t
12 

Tomando en consideración que en los capítulos suhsccuentes de la presente 
investigación se hará un análisis breve del contenido de nuestra actual Ley de amparo, 
omitiremos su análisis en éste punto, más sin embargo. ten1•.mos que señalar que existe un 
proyecto de Nueva Le)' de Amparo. mismo que ya fue puesto a consideración del H. 
Congreso de la Unión, el cual fue el resultado de una serie de discusiones y del)ates 
organil.ados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. en la que participaron 
destacados juristas, miembros del Poder Judicial. y por su importancia y tomando en 
consideración el valor que tiene en la actualidad este proyecto, nos pcm1itimos transcribirlo 
en su integridad en el anexo 1. 

62 FIX ZAMUDIO, lléctor, Ob clt, pp227·24 I, TESIS CON 
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Para comenzar con este capítulo. consideramm 4uc prc1 iamcntc debemos de 
estudiar lo que es la tilosofia, para que de esta manera. podamos comprender cual es la 
tilosotla del juicio de amparo, o mejor dicho el porque de nuestra institución. por lo que a 
continuación, se procede a seftalar el concepto: 

"Conjunto de concepciones sobre los principios y las causas del ser de las cosas, del 
universo y del hombre."r,J 

De lo anterior, se desprende que la función esencial de la lilosotia. es desentraftar el 
porque de las cosas, es decir, buscar las razones por las cuab se crea algo )' de lo anterior 
conocer cuales son los fines, para poder de esta fomia justilicur algo. más sin embargo, 
tenemos que buscar primeramente el porque del derecho, antes de conocer cuales son los 
fines de nuestro Juicio de Amparo. 

"Asf pues, puede en igual sentido definirse la lilosollu como conocimiento del 
unil'erso, de todo cuanto hay: no entendiendo esto como suma n compendio de todos los 
conocimientos sobre todas las cosas que en el uniwrso ha)a. sino como apetito de 
integridad que no se para en trozos secundarios. ni en acumulación de visiones parciales -
cuales son las de la ciencia- y va en pos de la razón primera. que se basta en si misma y que 
explica todas las demás razones fragmentarias )' limitadas y les distribuye sus respectivas 
competencias. Es pues la tilosofia el problema de lo absoluto y el absoluto problema, 

Si queremos enteramos de cual es el sentido. el alcance y la justificación de la 
lilosotla del Derecho. el mejor camino para ello será sorprender cuales fueron los motivos 
que llevaron a hacerla o a restaurarla por parte de los pensadores que acometieron ~on 
mayor empuje )' con más logrado éxito esta empresa. y cuales fueron los fines que con ello 
se proponfan. 

Para averiguar tales motivaciones y tales fines. hemos de preguntamos. primero, 
que tipos de gentes fueron las que actuaron en la creación o en la restauración y renovación 
de la filosofia del derecho. La respuesta a dicha pregunta es que los responsables de tales 
empresas han sido. en la historia de esta disciplina. tres tipos de gentes: a) Algunos 
científicos del Derecho; b) Algunos Juristas prácticos , y c) Casi todos los grandes 
filósofos. 

Todos los grandes filósofos, en la historia del pensamiento humano. con la única 
excepción de Descartes, se plantearon el problema del Derecho y del Estado. es decir, 
elaboraron una doctrina jurídica y política -incluso los que no hablan tenido una fomiación 
especializada de estos temas. Asf pues, se puede llegar, y de hecho se ha llegado a la 
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filosofla jurldlca por otro camino: por el de la filosofla general. Es la tilosofla un propósito 
de conocimiento del universo, en tanto que universo, es decir. en tanto que la totalidad, 
mediante razones fundadas. El hombre, ante el espectáculo abigarrado del universo de las 
cosas en tomo y dentro de si, y ante el problema de si mismo y del mundo. se pregunta por 
cual sea el sentido que en el universo corresponda al derecho. Y. en efecto ha ocurrido así, 
como lo muestra la historia de la filosoíla general: dos grandes pensadores que no 
ejercieron un oficio jurídico, ni tuvieron con el Derecho un contacto próximo, han aponado 
l'aliosas y decisivas contribuciones a la filosofia jurídica. Salvo contadas excepciones, los 
grandes sistemas filosóficos, además de una metaílsica. de una teoría del conocimiento y de 
una reflexión ética. contienen también un estudio sobre el Derecho y el Estado. Es preciso, 
pues. indagar las raíces que originaron este tipo de meditaciones filosófico juridicas en los 
grandes pcnsadorcs.M 

llccho lo anterior. podemos pasar a desentraftar cualeF son los fines )' el porque de 
nuestro Juicio de Amparo, razón por la cual acudiremos a diversos autores. 4uc nos aclaran 
cuales son los objetirns que se buscan y que se obtienen con el medio de control 
constitucional que se estudia. 

El maestro Fix Zamudio nos indica al respecto. " En cuanto a la función del proceso 
constitucional, ésta consiste, primeramente, en la garantía de la Ley Fundamental, y 
cspccitieamcnte, en la composición de los litigios que derivan del Ordenamiento Supremo, 
lo cual se traduce en la restitución de los mandatos constitucionales desconocidos o 
l'iolados, asl como en el equilibrio entre los órganos capitales del Estado. todo ello a través 

·del agravio pe¡·sonal. encomendando así. a los paniculares el ejercicio de una de las 
funciones capitales de la vida política; la defensa de la Constitución.""~ 

Por su parte Luis Bazdresch seftala: "El juicio de amparo tiene por objeto especifico 
hacer real. eficaz y práctica, la autolimitación del ejercicio de la autoridad por los órganos 
gubematil'os, la cual jurídica y lógicamente resulta de la concesión de la soberanía. que en 
los primeros aniculos de la Constitución garantiza los derechos del hombre, pues dicho 
juicio tiende a lograr que esos preceptos de la Constitución predominen en la actuación de 
todas las autorid1dcs sin distinción de rungo. inclusive las más elevadas. Tan sólo la 
Suprema Conc de Justicia, por circunstancias ineludibles. queda fuera de su acción."'" 

El jurista Ignacio BURGOA ORIHUELA, hace énfasis en este punto, al manifestar: 
"Conforme a su esencia teleologica, el juicio de amparo se revela teórica e históricamente 
como un medio de control o protección del orden constitucional contra todo acto de 
autoridad que afecte o agravie a cualquier gobernado y que se ejercita exclusivamente a 
impulso de éste. La Constitución es, por ende, el objeto natural y propio de la tutela que el 
amparo impane al gobernado. de cuya aseveración se deduce la doble finalidad inescindible 
que persigue nuestra institución. a saber: preservar, con simultaneidad inextricable. la Ley 

'" ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. TOMO XII, Editorial Driskill S.A. Buenos Aires Argentina. 
Pagina 224. 
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México. 1qs1. pagina 17. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



63 

Suprema del Pals y la esfera especifica de dicho sujeto que en ella se sustenta, contra todo 
acto del poder público. 

Pues bien, siendo la Constitución el objeto tutelar del juicio de amparo con la 
modalidad inherente que se acaba se apuntar, es al mismo tiempo la fuente de su existencia 
y su fundamento primordial. Y decimos que es la fuente de su existencia. no sólo porque 
ella consigna su procedencia y lo crea expresamente en di\'ersos preceptos. sino también 
porque da los principios que la infonnan y de su situación jerárquico·nonnativo deriva 
nuestra institución su razón de ser. En consecuencia. siendo el amparo una acción o un 
medio jurídico tendiente a proteger el orden constitucional. es imprescindible conocer, para 
su debida inteligencia. no sólo el concepto de "Constitución", sino los principios 
fundamentales sobre los que dicho orden descansa, los cuales. a su ve1 .. significan la 
proclamación jurídica de diversos supuestos y postulados de carácter sociológico y polltico. 
El estudio exhaustivo del juicio de amparo no puede rcalimse sin el conocimiento cabal de 
la Constitución y este conocimiento, por su pane, exige ineludiblemente la noticia respecto 
de todos los factores o elementos ónticos, históricos. ideológicos y teóricos de \'ariado y 
variable substratum que explican la motivación y justificación la teleología del orden 
con>titucional, cuya observancia garanti1.a nuestro medio de control. 

Los conceptos )' principios enunciados, en su conjunto interrelaciona! e interactivo, 
no súlo entrañan la fundamentación jurídica. política y sociológica del juicio de amparo, 
sino la justificación innegable de este medio de control constitucional. en cuya teleología se 
conjugan por modo inescindible. según dijimos. estos dos objetivos: la protección 
individualizada del gobernado y la tutela de la Ley Suprema del país. u tra\'és de esta 
protección. Sin el amparo, el orden constitucional y todos los principios que proclama y 
sobre los que se sienta, quedarían expuestos a su violación y quebrantamiento impunes. es 
decir, confinados en la región de las meras declaraciones románticas como simples 
expresiones de idllicos designios sin vigencia ni opcrancia pragmáticas."º' 

De todo lo anterior concluimos, que el amparo, surge de la necesidad jurídico-social 
del país. por conseguir un medio que tutelara la Constitución Polltica dei pals. y sobre todo. 
que protegiera y velara los Derechos Públicos Subjetivos a favor de los gobernados. pues. 
la historiJ nos dcmos'.r.i que durante mucho tiempo no existió un medio protector de ésto~. 
)' que si bies es cieno, las Garantías individuales o como lo hemos venido man~jando en 
esta investigación, "los derechos del hombre" fueron ganando terreno dentro de nuestras 
leyes fundamentales, más sin embargo, se dejaba a leyes secundarias la regulación de los 
mismos y en algunas ocasiones las leyes secundarías o reglamentarias nunca llegaron a 
existir y cuando fueron creadas, no existía un lineamiento el cual siguieran. de esto, que en 
la Constitución vigente se hayan contemplado los lineamientos que debían seguir las Leyes 
Reglamentarias. para que de esta forma se pudiera proteger primeramente, los derechos a 
favor de los gobernados y posteriormente, sin que sea de menor imponancia. a la totalidad 
de la Constitución en contra de cualquier acto de autoridad que la vulnerara. como venía 
haciéndose en tiempos pasados. 

67 OURGOA ORlltUELA, lgnaclo, Obcil, ppl43·144. 
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El Juicio de Amparo no tiene más explicación, en consecuencia, que Ja de servir de . 
medio de defensa del gobernado frente a Jos actos inconstitucionales del gobernante. El 
Juicio de Amparo, pues, tiene en Ja Constitución su meta )' su origen o fuente. Es la 
Constitución su fuente porque es creado por ella; y es la Constitución su meta porque Ja 
finalidad que con él se persigue es lograr el imperio de Jos mandatos constitucionales. El 
Juicio Constitucional o Juicio de Amparo, llamado también Juicio de Garantías, es, por 
consiguiente. guardián del Derecho y Ja Constitución. 

Podemos concluir que el Juicio de Amparo es guardián del derecho y la 
Constitución. cuya finalidad es precisamente Ja de hacer respetar Jos imperativos 
constitucionales a favor del gobernado)' mantener incolumm· nuestra Carta Magna. 

Una vez realizado el análisis de Jos fines del amparo, tenemos que dar una 
definición de Jo que es nuestro juicio constitucional. )' tomando en consideración que el 
Juicio de Amparo ha sido estudio de muchos tratadistas expertos en el tema. no podemos 
dejar pasar las dil'ersas definiciones que se han dado. razón por Ja cual procedemos a 
darlas: 

Luis Bazdresch. nos indica. "El juicio de amparo es un procedimiento judicial 
propiamente dicho, )' entraña una verdadera contención entre Ja persona agraviada que los 
promue\'e y Ja autoridad que dicho promol'ente considera que ha ati:ctado o trata de afectar 
sus derechos garantizados en Ja Constitución: el agral'iado asume el papel de actor en Ja 
controversia )' Ja autoridad designada como responsable interviene como demandada; la 
materia de Ja controversia es el acto concreto o la omisión de autoridad que el interesado 
considera lesil'o de sus garantías individuales; v Ja decisión incumbe. en única o en ultima 
instancia. a Jos tribunales judiciales federales:·•~ 

Alberto del Castillo del Valle señala: "El amparo es un proceso de defensa 
constitucional que se ventila ante Jos tribunales federales, previa la instancia de Ja parte 
agraviada. dando Jugar a la substanciación de un juicio en que se dicta una sentencia que 
surte efectos exclusivamente en Ja esfera jurldica de quien participa en ese juicio:·•• 

Por su parte el señor Ministro Juventino V. Castro nos dice en su obra: "En 
pluralidad. el actual amparo mexicano se integra con: el amparo contra leyes 
inconstitucionales. el amparo soberanía. el amparo casación y el amparo garantias. Todos 
procesos constitucionales de defensa o protección, contra actos de disfunción provenientes 
de organismos fúblicos revestidos de imperio, pero con fuertes matices que los singularizan 
y distinguen."7 

El maestro BURGOA ORIHUELA, nos indica: "El amparo es un juicio o proceso 
que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos 

"BAZDRESCH, Luis, Ob ch, pl8. 
" DEL CASTILLO DEL VALLE, Albeno, "PRIMER CURSO PE AMPARO". Edilorial EDAL S.A. de 
C.V., Mésico, 1998, pagina 40. 
10 CASTRO, Juvcntino V .. "HACIA EL AMPARO EVOLUCIONADO", Editorial Porrúa. Tercera Edición, 
Méilco, 1986, pagina l. 

TESIS CON 
FALLA DE OflJGli'~l 

--· .. -··· -- =====·=-.··=··~·=----=-=-==~~=====~'-----



65 

jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad (/ato .m1.m) que le causa un agravio 
en su esfera jurldica y que considere contrario a la Constitución. teniendo por objeto 
invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en 
el caso concreto que lo origine."71 

Para Eduardo Pallares, el Juicio de Amparo es: "Las leyes que lo rigen lo 
consideran como un juicio autónomo, cuya finalidad es mantener el orden constitucional, el 
principio de legalidad y hacer efectivas por el órgano jurisdiccional, las garantlas 
consagradas por los primero 28 artículos de la Constitución General de la República."72 

Rafael de Pina. nos menciona: "Protección y tutela del derecho; acción y efecto de 
dispensar justicia por parte de Jos órganos de la jurisdicción. En México, juicio destinado a 
impugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos por Ja Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos a nacionales y extranjeros y a mantener el 
respeto a Ja legalidad. mediante la garantla de Ja exacta aplicación del derccho.''n 

El Jurista Raúl Chávez Castillo señala: "Es un proceso constitucional autónomo que 
se inicia por Ja acción que ejercita cualquier persona llamada agraviado o quejosos ante Jos 
tribunales de la federación contra toda ley o acto de autoridad (acto reclamado). en las 
hipótesis prel'istas en el artículo 103 constitucional. por considerar que es violatorio de sus 
garantias indil'idualcs, cuyo objeto es que se declare la inconslitucionalidad de dicho acto o 
ley. inrnlidándosc o nulificándose en relación con el agraviado y restituyéndolo en el goce 
de sus garanlias indil'iduales si es que efectivamente hubieren sido violadas.'' 74 

Ignacio L. Vallarta, definía al Juicio de Amparo de Ja siguiente fomia: "Es el 
proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre 
consignados en Ja Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que 
sea. ó para eximirse de la obediencia de una ley o mandato de una autoridad que ha 
invadido la esfera local respeclivamente."7

l 

El maestro Arellano García, nos señaló respecto de la definición lo siguiente: "El 
amparo mexicano es la institución .iurídica por la que una persona fisica o moral, 
denominada quejosa. ejercita el derecho de acción ante un órgano j;irisdiccional federal o 
local. para reclamar de un órgano del Estado. federal, local o municipal. denominado 
"autoridad Responsable", un acto o ley que. el citado quejoso estima. vulnera las garantlas 
individuales o el régimen de distribución competencia! entre Federación y Estados, para 

71 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "DICCIONARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, GARANTIAS r AMPARO", Edilorial Porrúa, Quima Edición, México, 1997, pagina 28. 
' PALLARES, Eduardo, "DICCIONARIO TEORICO Y PRACTICO DEL JUICIO DE AMPARO'', 

Editorial Porrúa, México, 1967,pagina 15. 
, .. DE PINA VARA, Rafael, "DICCIONARIO DE DERECHO", Editorial Porrúa, Vigésimo Cua11a Edición, 
Mé~lco. 1997. pagina 79. 
"CHA VEZ CASTILLO, Raúl, "JUICIO PE AMPARO", Editorial Harla, México, 1997, pagina JO. 
"VALLARTA. Ignacio L., "EL JUICIO PE AMPARO y EL WRIT OF HABEAS CORPUS", Editorial 
Porrúa, Segunda Edición Facsimilar, México. 1975, pagina 39. 
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que se le restituya o mantenga en el foce de sus presuntos derechos, después de agotar los 
medios de impugnación ordinarios."7 

Una vez seftalados los anteriores conceptos ) tomando en consideración la 
definición dada por el profesor Julio Cesar Contreras Castcllanns en su cátedra de Amparo 
en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragún. nos eneuentramos en la 
posibilidad de dar una definición propia del juicio de amparo de la siguiente manera: 

El Juicio de Amparo, es una institución jurídica de orden público, de origen 
mexicano, cuyo fin es la defensa de las Garantías indil'iduales y la protección de la 
Constitución buscando sobre todo la legalidad de los ucws emitidos por las autoridades, 
siendo este un proceso de naturaleza constitucional en l'inud de que tiene su fuente en la 
Constitución misma y esta encaminada a la protección de ésta. eu)o ejercicio depende de 
una acción ejercitada por un quejoso (persona fisica o moral ) dentro de ésta última al 
Estado. cuando se desenvuelve en su carácter de particular siempre) cuando estén en juego 
situaciones patrimoniales), y substanciada a instancia de parte legitima !gobernado) por un 
agral'io personal y directo que incide en su esfera jurídica. en contra de un acto de 
autoridad (lato sensu) emitido por una autoridad enwstida de imperio (autoridad 
responsable). ya sea Federal, Local o Municipal (exceptuando lns actos emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación), que vulneren alguna garantía individual con 
fundamento en la fracción 1 del artículo 103 Constitucional o que ataquen la soberanía de 
acuerdo con las fracciones 11 y 111 del mismo precepto. siempre y cuandn el gobernado haya 
agotado previamente las instancias legales ordinarias. sal\ o las e~cepcione' al principio de 
delinitil'idad. y cuyo conocimiento compete a las autoridades jurisdiccionales, 
principalmente a los Tribunales del poder Judicial de la Federación y en raras ocasiones, a 
las autoridades locales por medio de la Jurisdicción Concurrente. cuya tramitación será en 
fomia sumaria. la cual debe culminar con una sentencia que decidirá sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. en cuyo caso se restituirá al 
quejoso en el goce de la garantía violada, dejando sin efectos el a~to reclamado cuando 
tenga un carácter positivo o en su caso constriftcndo a la autoridad responsable a la 
realización de un hacer, en caso de que dicho acto tenga un carácter negalil'o. teniendo esa 
resolución efectos particulares, amparando únicamente al impetranle del amparo, 
limitándmc al caso que verse la queja. sin hacer declaración generai respecto de la ley o 
acto que la motivo. Señalando que según el acto reclamado, se puede denominar amparo 
garantias, amparo soberanfa, amparo casación o amparo contra leyes. 

2.2.1. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. 

Para comenzar con el estudio del presente punto, es necesario primeramente tener el 
concepto de procedencia y sus elementos, por lo que nos remitimos a la opinión de diversos 
autores que nos marcan la forma en que debemos de interpretar la procedencia en el juicio 
de amparo. 

"Cuando conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
ley reglamentaria puede promoverse el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto. Son 

'"ARELLANO GARCIA, Carlos, Ob ch. pJ IS. 
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aquellos casos en que en fonna especifica la seftala la ley de amparo para la procedencia del 
juicio de amparo en cualquiera de sus dos tipos es decir, indirecto o indirecto y que están 
conlcnidosen losartlculos 114y158 (de la Ley de Amparo)."77 

Por su parte el jurista Luis Bazdresch sei\ala: "La procedencia del juicio de amparo 
o de la acción de garantías está determinada por la satisfacción de los requisitos que la ley 
exige para que una persona pueda validamente promover dicho juicio o ejercitar esa acción; 
es independientemente de la garantía que el promoventc invoque y del derecho sustancial 
que trate de defender, pues tan sólo mira a la calidad y a las caracterlsticas del acto 
reclamado, y obliga al tribunal federal que corresponda a admitir la reclamación respectiva 
y a decidir si el acto que la provoca incurre o no en las violaciones de garantías 
consti1ucíonales que el agraviado le atribuye. No todo acto de autoridad es susceptible de 
ser reclamado mediante el juicio de amparo, sino que básicamente es necesario que ese acto 
al'ecle alguno de los derechos de quien lo reclama y que ese derecho esté prolcgído por una 
garmllia constitucional; sin embargo, la procedencia de la demanda de amparo no exige 
ciena existencia de la violación. sino que basta que el promovente la lim1é. a reserva de que 
la demuestre o compruebe en la audiencia del juicio; dicha procedencia está supeditada a la 
concurrencia de ciertas calidades intrínsecas del acto que el promol'cnte reputa violat~rio 
de garantlas pues la Constitución ha estimado conveniente restringir. mediante la 
reglamentación adecuada. el curso de la acción de garantías. para el'itar su abuso. que suele 
traducirse en entorpecimiento de la actuación de las autoridades. y u tal efecto la ley fija 
detalladamente los casos en que las \'iolacíones de garantías constituciormles pueden ser 
sometidas al juicio de amparo. 

La procedencia de la acción de garantías es de igual imponancía y de mayor 
complejidad que las bases fundamentales del amparo. así como éstas deben concurrir. en lo 
conducente. en la promoción y en la decisión de un juicio de amparo. también es 
Indispensable que la violación se presente como materia de dicho juicio. sea susceptible de 
ser reclamada en la vía de amparo, pues la evolución de nuestro sistema de garantías ha 
llegado en este punto a un perfeccionamiento plausible, inspirado principalmente en el 
aludido propósito de evitar que la interposición del amparo obstruccione la actuación de las 
autoridades. y la complejidad proviene de que las reglas relativas son simbólicas y muy 
variadas:·7H 

El maestro Eduardo Pallares nos indica: "Esta es una situación jurídica procesal en 
la que. por existir los presupuestos procesales del juicio de amparo. nace el derecho de una 
persona .i urldica a promoverlo y continuarlo hasta su fin; y al mismo tiempo la obligación 
correlatil'a del órgano jurisdiccional de admitir la demanda de amparo y tramitar éste hasta 
su debida conclusión. 

Es una verdad de derecho procesal que las condiciones de la acción son 
substancialmente diferentes de los presupuestos procesales. mientras estos últimos son 
necesarios para iniciar y tramitar el juicio de amparo, aquéllas se exigen para obtener una 

"CHA VEZ CASTtLl.O, Raul, Ob cit. p42. 
"BAZDRESCll, Luis, Ob cit, pp68·69. ~
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sentencia favorable al actor o lo que es igual, unos apuntan al proceso y las otras a la 
sentencia definitiva 

En el derecho común los presupuesto procesales son: una demanda legalmente 
formulada. la capacidad procesal del actor y la debida comprobación de la personalidad de 
quien comparece en su nomhre, la competencia del jue1. o tribunal ante los cuales se 
presenta la demanda. y, según algunos jurisconsultos el interés procesal en obrar. 
Contrariamente a los que prescribe el an. Iº del Código de Procedimientos Ci\'iles del D.F., 
no es necesario para que pueda iniciarse y tramitarse l'alidamente el juicio. la existencia del 
derecho que pretende tener el actor contra el demandado. Este último requisito es una 
condicii\n de la acción o sea para el logro de una sentencia de fondo favorable al 
demandante. 

Trasladando esas nociones al juicio de amparo, podremos concluir que la 
procedencia es la situación procesal en la cual se dan los siguientes presupuestos: 

Demanda legalmente fonnulada; 

Capacidad procesal del quejoso o sea de la persona que solicita la protección 
constitucional o en cuyo nombre se pide; 

Personalidad debidamente comprobada de quien en nombre y representación del 
quejoso. se promueve la demanda de amparo; 

Interés en obrar o sea que el quejoso sea la persona a quien ha lesionado en sus 
derechos el acto violatorio de la Constitución, finalmente, que no exista ninguna de las 
causas de improcedencia enunciadas en el anículo 73 de la Ley. 

La competencia no es un presupuesto procesal en los juicios de amparo porque la 
ley de la materia. ha establecido un sistema especial que impide considerarla como 
presupuesto. Dicho sistema consiste en que aún cuando la demanda de amparo se promueva 
ante juez incompetente. no por eso deberá desecharla, por que la le) obliga al juez o 
tribunal ante el cual se ha iniciado el juicio, a remitir la demanda al que estime 
competen:e."14 

De los conceptos anteriores, resumimos que la procedencia es un presupuesto 
procesal establecido en la ley, con la cual una persona ejercita un derecho ante una 
autoridad jurisdiccional, mediante una acción constitucional, la cual obliga al juzgador a 
tramitar y resolver la pretensión plantrada, aclarando que esto no significa que se deba de 
conceder al solicitante la protección de la justicia federal, sino que unicamente tiene la 
finalidad de iniciar el proceso. 

Al juicio de amparo que se promueve ante los Juzgados de Distrito. se le conoce 
usualmente con el nombre de "amparo indirecto", en atención a que merced a la 
interposición del recurso de re\'isión contra las sentencias que dictan los juzgados de 
distrito. ante los Tribunales Colegiados de Circuito o ante la Suprema Cone de Justicia, que 

79 PALLARES, Eduardo, Ob cit, pi t8. TESIS CON 
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son los órganos que en definitiva resuelven el juicio de amparo, pero de modo Indirecto, 
porque la cuestión constitucional planteada llega a ellos por conducto de los juzgados de 
distrito que deben conocer primeramente de ella. 

Ignacio Burgoa denomina "bi-instancial a este tipo de amparo. en atención a que, a 
menos de que las panes queden conformes con la sentencia que obtengan del juez de 
distrito. recurren a los tribunales cole11iados de circuito o a la Suprema Cone de Justicia, 
que son los órganos que en realidad ponen fin al juicio de amparo, mediante la tramitación 
de una segunda instancia que se desahogara por medio de tramites judiciales que van desde 
la demanda de revisión hasta la sentencia del tribunal o de la Cone."K" 

Tenemos que señalar que la procedencia del amparo indirecto, o la competencia de 
los Juzgados de Distrito, se encuentra contemplada en tres disposiciones legales, mismas 
que a continuación se señalan: 

Anlculo 107 constitucional fracción VII, de modo expreso: 

"VII.· El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o 
que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad 
administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el 
lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. y su tramitación se limitará 
al Informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que 
se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las panes interesadas ofrezcan y 
oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" 

Anículo 107 constitucional fracciones V párrafo primero y VI por exclusión: 

"V.· El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin 
al juicio. sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, 
se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la 
distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. en los casos siguientes ... 

VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los 
aniculos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán 
someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Cone de 
Justicia. para dictar sus respectivas resoluciones;" 

Aniculo 114 de Ley de Amparo de modo expreso, y en vinud de que se realiwa su 
análisis más adelante. omitiré su transcripción en este momento, para evitar inútiles 
repeticiones. 

Anículo 115 de la Ley de Amparo de modo expreso: 

'° HERNÁNDEZ, Oclavio A. "CURSO DE AMPARO", Editorial Porrúa, Segunda Edición, México, 1983, 
pagina IOS. 
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"ARTICULO 115. • Salvo los casos a que se refiere la fracción V del articulo 
anlerior, el juicio de amparo sólo podrá promoverse, contra resoluciones judiciales del 
orden civil, cuando la resolución reclamada sea contraria a la ley aplicable al caso o a su 
inlerprelación juridica." 

artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo, por exclusión: 

"ARTICULO 44.- El amparo conlra sentencias definitivas o laudos, sea que la 
violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra 
resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad 
responsable, la que procederá en los términos señalados en los articulos 167, 168 y 169 de 
esla ley." 

"ARTICULO 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y 
VI del articulo 107 constitucional, y procede contra senlencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales. administrativos o 
del trabajo, respeclo de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan 
ser modificados o revocados, ya sea que la violación se comcla en ellos o que. cometida 
duranle el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso. trascendiendo al resultado del 
fallo. y por violaciones de garantías comelidas en las propias sentencias. laudos o 
resoluciones indicados. 

Para los efeclos de eslc articulo. sólo será procedente el juicio de amparo direclo 
- contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. dictados por 

tribunales civiles. administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley 
aplicable al caso, a su interprelación jurídica o a los principios generales de Derecho a falla 
de ley aplicable. cuando comprendan acciones. excepciones o cosas que no hayan sido 
objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expri:sa. 

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, 
sobre constitucionalidad de leyes, tra1ados internacionales o reglamentos. sólo podrán 
hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva. laudo o 
resolución que pongan fin al juicio." 

Titulo Cuarto de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación de modo 
expreso: 

"ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: 

l. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del 
orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal. salvo que 
se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de 
procedimiento penal, y contra los actos que imponen peligro de privación de la vida, 
deportación. destierro o alguno de los prohibidos por el articulo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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11. De los .iuicios de amparo que se promucl'an confom1e a la fracción VII del 
artículo 107 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en 
que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del dailo 
exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los 
mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectil'os, o por 
tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil. cuando lu acción se funde en la 
comisilin de un delito, y 

111. De los juicios de amparo que se promuc\'an contra leyes )' demás disposiciones 
de obserl'ancia general en materia penal, en los términos de la l.e) de Amparo." 

"ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administratil'a conocerán: 

l. De las controversias que se susciten con motil'o de la aplicación de las leyes 
federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o 
de un procedimiento seguido por autoridades administratil'as: 

11. De los juicios de amparo que se promuc\'an confomw a la fracción VII del 
articulo 107 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. contra actos de 
la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motil'o de la aplicación de 
leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto 
de autoridad administratil'a o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo 
orden: 

111. De los juicios de amparo que se promuel'an contra leyes)' demás disposiciones 
de observancia general en materia administrativa. en los témiinos de la Ley de Amparo; 

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de 
la judicial. salvo los casos a que se refieren las fracciones 11 del artículo 50 )' 111 de artículo 
anterior en lo conducente, y 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos 
ejecutados en el juicio, fuera de ¿1 o después de concluido, o que afecten a personas 
extrañas al juicio." 

"ARTICULO 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: 

l. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en 
los casos a que se refiere la fracción VII del articulo 107 de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos: 

11. 
11. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones 

de observancia general en materia civil, en los ténninos de la Ley de Amparo, y 

111. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de 
amparo que no estén enumerados en los artlculos 51, 52 y SS de esta ley." 

r·~ "-• •L-···-·-4 .. ~.-----... 

1 TEms CON' 
1J:A1LA DE OHIGEN ----.. ·-----



72 

"ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: 

(, De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del 
articulo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de 
la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de 
leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto 
de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden: 

JI, De Jos juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones 
de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo: 

111. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos 
de autoridad distinta de la judicial, y 

IV. De Jos amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo 
ejecutados en el juicio. fuera de él o después de concluido. o que afecten a personas 
extruilas al juicio." 

Una vez precisado la reglamentación del amparo indirecto, procedemos a realizar el 
am\lisis de la procedencia del Amparo Indirecto o Bi-intancial. y tal como le hemos venido 
haciendo a lo largo de esta investigación, nos remitiremos a diferentes autores. 

El maestro BURGOA ORlllUELA. nos señala: "hemos constantemente insistido en 
el principio cardinal que delimita la competencia en materia de amparo entre los Jueces de 
Distrito, por una parte, y los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte. por la 
otra. Conforme a él, la acción constitucional se ejercita ante un Juez de Distrito. cuando los 
actos de autoridad que se reclamen no sean sentencias definitivas o laudos laborales 
definitivos. en cuyo caso incumbe el conocimiento del juicio de garantías. bien al Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda. o bien, a la Suprema Corte, en las respectivas 
hipótesis que ya hemos estudiado. 

El mencionado principio, que se consagra en el artículo 107, fracciones V, VI y VII 
de la l'onstitución. no sólo es importante para fijar la competencia entre los que sobre él 
también descansa la procedencia del amparo indirecto bi-instancial y del directo o uni
instancial. l'or ende, si se trata de cualquier acto de autoridad que no sea alguna resolución 
de las anteriormente mencionadas, procede el amparo indirecto o bi-instancial. Es decir, 
ante un Juez de Distrito.""' 

Por su parte Arellano García indica lo siguiente: "El amparo indirecto es el que se 
promueve ante los Jueces de Distrito y no directamente ante la Suprema Cone de Justicia o 
ante los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Se diferencia del amparo directo en que éste se promueve ante la Corte o ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 

11 BURGOA ORlllUELA, Ignacio, "DICCIONARIO PE PERECHO CONSTITUCIONAL GARANTIAS 
Y AMPARO", p610. 
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El amparo indirecto, en una segunda instancia, puede llegar al conocimiento de la 
Cone o de los Tribunales Colegiados de Circuito. a lravés de la in1erposición del recurso de 
revisión. 

Cuando se ha de promover una demanda de amparo. en primer ténnino, ha de 
resolverse si se planlca en amparo indirecto o direclo. segun las nomias que rigen a ambos 
tipos de amparo. Es1a decisión del quejoso es muy imponanle pues. los requisi1os de la 
demanda son diferentes y la substanciación del juicio también será distinta, 
independientemente de que debcrian de conocer órganos diferentes. En efecto. como ya lo 
hemos indicado, si procede el amparo indirecto, conocerán de él los Jueces de Distrito. Si, 
por el contrario, es procedente el amparo directo, su conocimiento será competencia de la 
Cone o del Tribunal Colegiado de Circuito correspondicnlc. 

Una regla muy general para detenninar la procedencia del amparo indirecto sería la 
de señalar la procedencia de esle juicio cuando se lrale de aclos reclamados que no sean 
senlencias definilivas o laudos, sea que la violación se comela en el procedimiento o en la 
sentencia misma, denlro de la materia penal. adminislraliva. laboral o civil. 

En forma genérica también podríamos señalar la regla de que el amparo indirecto es 
procedente si se halla dentro de los extremos de hecho previstos por los aniculos 114 y 115 
de la Le)' de Amparo. Por tanto. quien promueva un amparo indireclo. en primer lennino, 
deberá examinar si el acto reclamado eslá previslo por alguna de las fracciones del anlculo 
144 de la Ley de Amparo y si se halla denlro de la prel'isiún del uniculo 115 del mismo 
ordenamienlo."Hl 

Con Jos anteriores criterios, podemos mencionar que todo Juicio de Amparo 
lndireclo o Bi-instancial, es competencia de los Juzgados de Distrilo. y compele a estos su 
tramitación. señalando que la regla general dispone que es procedenle ésle lipo de amparo 
en contra de actos de autoridad que no sean sentencias definilivas. laudos o resoluciones 
adminislrativas o resoluciones que pongan fin al juicio sin resolver el asunto principal. 

Tenemos que mencionar que por regla general compele a los .Juzgados de Dis1rito el 
conocimiento de los Juicios de Amparo Indirecto o biinstancial. más sin embargo exist~ 
una excepción a la regla, en vinud de que los anlculos 37 y 156 de la Ley de la materia, 
previenen la jurisdicción concurrente, es decir, facultan al superior de la autoridad 
responsable a tramitar el Juicio de Amparo, tal y como se puede apreciar: 

"ARTICULO 37.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia 
penal. 19 y 20 fracciones 1, VIII y X. párrafos primero y segundo de la Constitución 
Federal, podrá reclamarse ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior del 
tribunal que haya cometido la violación." 

"ARTICULO 156.- En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por pane 
de la au1oridad o autoridades responsables de leyes declaradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia decretada por la Suprema Cone de Justicia, o en aquellos otros a que se 

11 ARELLANO GARCIA, Carlos, Ob cit, pp696·697. 
'f'ji'C'f(,~ ('()rJ ,,z:J.1.: ,, . > 
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refiere el articulo 37, la substanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones 
precedentes, excepto en lo relativo al ténnino para la rendición del infonne con 
justificación, el cual se reducirá a tres dias improrrogables, y a la celebración de la 
audiencia. la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la 
admisión de la demanda." 

Para finalizar con este punto, es necesario hacer el estudio relativo al artículo 114 de 
la Ley de Amparo, en todas y cada una de sus fracciones, para dilucidar b competencia de 
los Juzgados de Distrito como autoridad de amparo. 

"ARTICULO 114.· El amparo se pedirá ante el juez de distrito: 

(.. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales. reglamentos cxpe~idos 
por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción 1 del artículo 89 constitucional, 
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros 
reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o 
con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuic;os al quejoso: 

De la anterior fracción, podemos señalar que establece la procedencia del amparo en 
contra de leyes, bien sean estas de aplicación Federal o Local. es importante señalar que 
esta fracción también incluye a los reglamentos. en virtud de que tienen un carácter general. 
abstracto e impersonal. y si en fonna análoga hacemos extcnsirn que no sólo los 
reglamentos tienen esa característica. podemos encuadrar a los decretos acuerdos o 
circulares. siempre y cuando. cumplan con las características que ya mencionamos. 

Aclaramos que este amparo contra leyes, señala que el acto reclamado (nonnas de 
carácter general, abstractas e impersonales). sea de aplicación autoaplicativo o 
heteroaplicativo, es decir, que producen afectación en la esfera jurídica al quejoso desde el 
momento en que entran en vigor, o hasta el momento en que le cause un perjuicio al 
quejoso con motivo del primer acto de aplicación. respectivamente. 

11.· Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo. 

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en 
fomta de juicio. el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por 
violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento. si por virtud de 
estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley 
de la materia le conceda. a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la 
controversia. 

~ 
f;'. ~ 
t:;S ~ 
tw:t UJ 

o C"l 
En relación con esta fracción, tenemos que seftalar que el propósito del legislador es ¡:g ~ 

evitar que los juicios constitucionales se multipliquen de forma innecesaria, razón por la ~ 
cual en este caso. sólo procede el amparo en contra de la ultima resolución que dicte una !Z: 
autoridad que no sea judicial. administrativa o del trabajo y que ponga fin al asunto que se..._ __ ..,. 
sigue en forma de juicio, es decir. con todas las fonnalidades que deberla de tener un 
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amparo, se reclamará no sólo la resolución que puso fin al asunto por vicios propios, sino 
que también se pueden atacar las violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda 
y en que descanse; salvo los actos que afecten a un extraño al procedimiento, pues, en este 
caso el extraño podría reclamar el amparo con fundamento en la fracción V de ésta 
disposición. 

111.- Contra actos de tribunales judiciales. administrativos o del trabajo ejecutados 
fuera de juicio o después de concluido. 

Si se trata de actos de ejecución de sentencia. sólo podrá promoverse el amparo 
contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en 
la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que 
hubieren dejado sin defensa al quejoso. 

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución 
definitiva en que se aprueben o desaprueben. 

Puesto que la fracción 111 otorga competencia a los Jueces de Distrito para conocer 
de los juicios de garantlas que se enderecen contra los actos de los mencionados tribunales 
ejecutados "fuera de Juicio", así como de los rcali111dos "después de concluido" dicho 
juicio, se hace necesario establecer cuando comienza y cuando concluye un juicio. pues 
sólo asl podrá detemünarse si el acto de que se trata fue producido dentro del juicio o fuera 
de él. 

Tradicionalmente la Suprema Cone de Justicia había venido considerando que: 
" ... por juicio, para los efectos del amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso 
desde que se inicia en cualquier forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva.", 
lo que podía dar lugar a que se entendiera que todo acto del juzgador que a la postre, y 
seguido el procedimiento relativo, culminará con la sentencia correspondiente. marcaría la 
iniciación del juicio. Quizá hasta se pudo pensar que cualesquiera diligencias. como son las 
preparatorias del juicio, forman parte de éste; sin embargo, puesto que tales diligencias son, 
como su denominación lo indica "preparatorias el juicio", no pueden ser el juicio mismo, 
aunque se relacionen con él. 

Algunos juristas estiman que todo juicio se inicia con la admisión de la demanda; 
otros. con la contestación de ésta porque es entonces cuando se es1ablece la litis contestatio; 
y otros mas, con el emplazamiento de la parte demmdada. mas sin embargo la Suprema 
Cone de Justicia de la Nación, al resoh·er la contradicción de tesis I0/89 ha precisado ya 
que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda. 

"la resolución mediante la cual se confirma el auto en el que se ha desechado una 
demanda. es de aquellas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de 
Amparo; esto es. de las que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su 
demanda. dan por terminado, empero, el juicio relativo. Por ese motivo. su reclamación 
debe hacerse en amparo indirecto ante los Tribunales Colegiados de Circuito. de 
confomüdad con los artículos 44 y 158 de la ley citada. 
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Lo anterior es asl en vinud de que el juicio. para los efectos estrictamente del 
amparo, debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano 
correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Por tanto. cualquier determinación 
que se produzca después de presentada lu demanda (sea en el sentido de admitirla, 
rccha1.arla, mandarla aclarar, declarar la incompetencia del órgano. etcétera), hasta el 
pronunciamiento de la sentencia definitiva, en su caso: scrú un acto dentro de juicio y desde 
luego habrá algunos que. como el aludido en el párrafo precedente. ponen fin al juicio sin 
decidirlo en lo principal. 

Esta nocitln de juicio, en cuanto a sus límites. dilicrc cicnamente de la que algunos 
procesalistas sustentan. ya que éstos, al igual que los integrantes de los Tribunales 
Colegiados Segundo. Cuano y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
consideran, entre otros conceptos. que sólo puede hablarse de la existencia de un juicio 
cuando se ha producido la relación jurldica procesal entre las panes y el órgano 
jurisdiccional, con la finalidad de obtener una resoludirn 1inculativa. lo cual. no puede 
acontecer cuando ni siquiera se ha admitido la demanda ni emplazado a lu demandada. 

Sin embargo, la falla de coincidencia entre amhas concepciones se justifica en la 
medida en que la noción que de juicio tiene esta Sala la ha deducido de lo que la 
Constitución y la Ley de Amparo prevén para efcc1os excl usil'umentc del juicio de 
amparo ... ". 

En resumen. los actos impugnables en amparo indirecto. ante un juez de Distrito, 
son los que los jueces o tribunales ordinarios ejecutan antes de que huyan recibido la 
demanda y después de que se haya pronunciado sentencia ejecutoria. esto es, los 
correspondientes a la ejecución de ésta. 

IV.· Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una 
ejecución que sea de imposible reparación; 

Pura ser congruentes con las consideraciones expresadas en los párrafos 
precedentes. hay que puntualizar que los actos impugnables en amparo ante juez de Distrito 
conforme n la fracción IV, son :os que el juzgador emite en el periodo que queda ~---1 
comprendido entre Ja recepción de la demanda y la sentencia ejecutoria. 

Pero no todos los acuerdos que el juzgador dicte en el periodo indicado son 
reclamables en el amparo, sino solamente los que sean de imposible reparación. Los demás. 
los que aunque afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo no son 
irreparables, únicamente pueden ser objetados en amparo directo ante los Tribunales 
Colegiados de Circuito, cuando se reclama la sentencia definitiva correspondiente. en la 
forma que establece la Ley de Amparo. 

Como los aniculos 159 y 160 de la Ley de Amparo hacen una enumeración de las 
violaciones procesales que debe entenderse que son objetables a través del juicio directo de-----'. 
garantlas que se promueva contra sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento en 
que dichas violaciones se produjeron, podla estimarse que, por exclusión. resultaban ser 
violaciones irreparables las que no se adecuaran a ninguno de los supuestos indicados en 
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dichos preceptos. mis sin embsrgo, esa contradicción ya ha sido resuelta tal y como se 
aprecia con la siguiente jurisprudencia: 

Octava Epoca 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Torno: l. Segunda l'anc·2. Enero a Jumo de t9HH 
Tesis: l. 4o. C. J/2 
Pagum: K27 

EJECUCION IRREPARABLE. ACTOS DE (INTERPRETACION DEL anlculo !07. FRACCION 111, 
INCISO B. CONSTITUCIONAL). En la legislación constilll<:ional y ICClllldaria que rige lll:lllalmente la 
procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la 
correcta inte1J1retación del aniculo l07, fracción 111. inciso b). de la Cana Magna. conduce a detenninar que 
los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación. si sus consecuencias son susceptibles de 
afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fündamcntales del hombre o del gobernado. que 
tutela la Constitución por medio de las garantlas indi1·iduales. como Ja vida. la integridad personal, Ja libenad 
cu sus diversas manifestaciones. Ja propiedad. etc .. porque esta aícctacion o sus erectos. no se destruyen 
fácticamente con el sólo hcl:ho de que quien la sufre obtenga una sentencia dcfinilirn fal'Orablc a sus 
prc1cnsiones en el juicio. Los 8C1os de ejecución reparable no tocan por si tales rnlores. sino que producen la 
posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolmse la contromsia. en ta medida en que innuyan para que el 
fallo sea adrcrso a los intereses del agra\iado. El pl'olntipo ele los primeros i•.\'lri t'll la infracción de los 
c/,,,.eclws su.'ilanti\'Os. en ra:ón de g11e ésto.'! con.uttu~ien esf>f•Cit!.\' de lo.\· QUl' la l.e1· Fundamental presen•a al 
gof!t•matfo como efnt•NJ.\'. J<j S11pU('SIO e/e /o.'I St'gUllÚO.~. .,r actuaf1:a ('.\1''1ciafmt'llft• ft'.'if't'CIO c/t• fm· 
rfer¡ummadm· dt•rt•cho.\ tidit•ll\'Wi o pron•sa/t'.'i. qut• sólo prodUet'" t•fi•ctos dt• caráctt•r 6irmal o intraprou.ml. 
t' me uh•n e" lm r>o:r1ciones qut• mn tomando las partes dt•ntro tlel proct•dmm•nto con \'/Sta a ohtener un fallo 
fit\'f!rah/t•. por lo qut•. cuando se lo¡ra <'J/f! objt•ll\·u pt1mordtal. tale.\ i'ft•clfJ.\' o crm.'iffUencias se extmguen en 
Ja rt•a/1elad tit' /os hecho.\, .\'In habt•r oneinatlO aftoctac11it1 alguna a los clert•chru /utulamemale.'i del gohernac/o 
r .1111 dt•iar ninguna hudla en "" e.•6·ra j11rid1ca. El direrso comx:pto de irrcparabihdad que se ha llegado a 
sostener. que se hace consistir en la imposibilidad juridica de que la violación procesal de que se trate pueda 
ser anali1ada nuevamente al dictar la sentencia definilirn. no se considera admisible. dado que contraria la 
s1stemá11ca legal del ¡uicio de ~rantias. en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concep10. se llcgaria a 
sostener que todos los actos de procedimiento son rcclamables en el amparo indin:cto. ya que los principios 
procesales de pn:clusión )' firme1a de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen 
estado pueden misarse nUC\·amente en una actuación poslerior, y esta apcnura a la procedencia lfJtCral del 
amparo indinx1o judicial. Jlll8Da con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para detenninados 
momentos solamente: además de que la aceptación del criterio indicado. traerla también como coruecucncia 
que hasta las 1'iolaciones procesales que únican1ente deben impugnarse en el amparo directo fueran 
rcclamables en el indirecto a elección del agm·iado. aunque no fueran ~les de afcaar inmcdialamcnte 
las garanllas indi\idualcs, lo que C\identcmente no es acorde con la sistemática del juicio oon!llitucionat; y 
por último. dcsriaria la tutela del amparo hacia elementos dife"ntes de los que constituyen su 1.'Dmetido. 
contrariando sus fines y su naturalc1J1. al ensanchar indebidamente su extensión .. ~ rui.1a de •jt1t1plo.• de lo.• 
aclo.\' procesales gue tienen ama tjeq¡ción de ;,,,posible rtoaración. \'ale la Mffa cllar el embmxo. lq 
imposición de multas. el dtcf'flo dt alilfftntos "'º''islcmales o dtfinlli\•os. el amslo. el 01110 f1"' ordenará la 
1nterceoción de la comspondtttcin de 1ma dt /a.r¡ ptJ1tt.'f en la\' oficinas dt corrtos. ti pt conP11inará a ama 
pnrtt• para que fi1r:osmrrentr de.wmpefte 1m trabajo el arraigo. etc .. Plt.'f en los primerm h't.'i c4m.'i .tt 
pu<'cl<'n afretar la.< propitdade.• I' /!OseJ/One.• en el cuarto la libertad orr.mna/ en el auinlt> ti dtrtcho a la 
imw/ahilidad de la co"tsptmdencia, en el !ifXll> la libertad de trahaio. v en el .•ept11110 la de trdn.•ito; !' 

ninguna tlr t.'ftas akctacion..•.r¡ .~ podrri reparar en una actuación rvsterior en rl iuicio. ya que. verhigrac/11. 
en el caso del emharxo. el derecho al eore 11.m r di.'ifrllte dt• lo.'i hitnt.'I sec"t.'ilrado.'i de q,11e se prim por el 
twmpo que·" pro/onrue la 1t1ed1da. no sr rt.<tilu1~ mediante el dictado de unasenttnciadtfiniti1•a fal'Orahle. 
mmq11e .fe cancele el .'il'Cllt.\·tro ''.'fe de\'lltfran los hient.'i¡ el goce vdislJ!mibilidad del n11tWrarlo pasado por 
concepto de multa no se puedr restituir en el rrocedimitnto.· In libe,lad pt'sonal tampoco.· la 
com!.'itX>ndtncia inte,ctptadn m no pidrá vo/\oer a su .'ietrelo. etc. \' en lodo.t tstos S11fJ!lest11s. la oosihlr 
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''iolación dt• ~uranlias indfriduuh•.\' suh.fütirlq irremt•diahlementt• en unos. )'en o/ros n• liarla cesar' hacia r/ , 
!Uturo ú11icamen1L• huJlu ""I! u• 1•miliera la sentencia dt•finífi\'U. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIAOO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 304188. Lisene Merino de ltubllll)" 28 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Leonel Castillo González. 
Amparo en revisión 429188. Guillenno Amado Molina Gómcz. 28 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretarla: Marcela Hcmandcz Rui1. ' 
Amparo en revisión 439188. Maria Concepción T. de Munoz. 4 de ma)O de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponen1e: Leonel Ca<tlllo Gon1.alez. Secretario: Ricardo Romero Vál.quez. 
Amparo en revisión 529/88. Forelgn Credlt lnsurance Association. 12 de mayo de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponemc: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
Amparo en revisión 539'88. Osear J. Osario Pérez. 19 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: J. Refugio Onega Marln. 
NOTA: Aparece publicada en la Gaceta 2-6, pág. 104. 
Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 29, pág. 45, tesis por contradicción 3a.IJ.8190. 

En resumen , contra los ac1os del juzgador anteriores a la recepción de la demanda y 
posteriores al dictado de la sentencia definitiva. procede el amparo indirecto: y contra los 
emitidos dentro del juicio (desde que se recibe la demanda )' hasta que se pronuncia tal 
sentencia), procede su impugnación en amparo directo cuando se reclame ésta, siempre y 
cuando el sentido de la multicitada sentencia haya sido afectado por la aludida violación 
procesal. salvo que se trate de una violación irreparable. entendida la irreparabilidad en los 
términos precisados por los Tribunales Colegiados. por reiteración de criterios. porque 
entonces procede amparo indirecto. 

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio. que afecten a personas extrañas 
a él. cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de 
defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del 
juicio de tcrceria: 

Para los efectos de esta fracción no interesa determinar si los actos de autoridad se 
produjeron dentro o fuera de juicio, pues basta que el quejoso sea extraño al procedimiento 
para que legalmente pueda reclamarlos ante juez de Distrito inmediato. 

La fracción V que se analiza condiciona la procedencia del juicio a la circunstancia 
de que el quejoso. extraño al procedimiento, agote previamente el recurso ordinario o 
medio de defensa que la ley establezca en su favor (únicamente lo libera de la obligación de 
promover juicio de tercería). Esto es, si legalmente está instituido algún recurso que pueda 
interponer el citado extraño, debe hacerlo valer antes de acudir al amparo. 

Sin embargo, muy acertadamente la Suprema Corte de justicia le ha abieno las 
puertas del amparo indirecto pasando por alto la mencionada exigencia legal. al determinar 
que la persona extraña al juicio "puede interponer amparo contra actos en el juicio que la 
perjudiquen, sin estar obligada a entablar otras acciones distintas" y que "Los terceros 
extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son 
ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa anles de 
ocurrir al amparo." 
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VI.· Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las 
fracciones 11y111 del articulo 1 º.de esta ley." 

Basta que el juicio se promueva por estimar el quejoso que los actos que reclama 
infringen el sistema de distribución de competencias entre la Federación )' los Estados, e 
invoque como fundamento de su instancia las fracciones 11 o 111 del aniculo 103 
constitucional, reproducido literalmente por el aniculo 1 º de la Ley de Amparo, para que 
del juicio deban conocer los Jueces de Distrito. Podemos señalar aquí que este amparo es lo 
que la doctrina denomina Amparo Soberanía. 

Claro que no hay que pensar que la Federación o los Estados puedan ser titulares de 
la acción de amparo, pues suponer lo contrario seria ir contra Ja naturalez.a misma del 
juicio, que fue creado como ya lo vimos anteriormente, con el propósito de dot1r al 
gobernado de un medio de defensa oponible a los desmanes del gohcmante. Ni siquiera se 
le concibió como un procedimiento para salvaguardar las prevenciones constitucionales en 
si mismas consideradas, de manera que pudiera hacérscle valer aún en los casos en la que 
transgresión a dichas prevenciones no afectaran con~retamente a un gobernado en lo 
panicular. Recordemos también que el articulo 105 constitucional reglamenta la acción de 
lnconstitucionalidad y las controversias constitucionales y que es el medio optimo que debe 
de utilizar la Federación o los Estados para reclamar violaciones a su soberanía. 

Al respecto el constitucionalista Tena Ramirez nos señala: "Las ideas capitales 
sobre las que se erige el juicio de amparo, expresadas con singular nitidez en la fónnula 
Otero y que todavía sobreviven en la Constitución. son las tres siguientes: I" el juicio se 
sigue a petición de la parte agraviada por el acto inconstitucional: 2' esa parte agraviada 
tiene que ser un individuo particular; 3ª la sentencia se limitará a resolver el caso concreto, 
sin hacer declaraciones generales respecto de la ley o el acto que motivare la queja. Estas 
ideas informan de acentuado individualismo la institución del amparo, en grado tal que si la 
estudiamos sin perjuicios habremos de convertir en que no se trata en realidad de un 
sistema de defensa directa de la constitucionalidad, sino de defensa primordial del 
individuo frente al Estado, que se resuelve en defensa secundaria y eventual de Ja 
Constitución."83 

Debemos de señalar que según las reformas del año 2000 a la Ley de Amparo, se 
adicionó una fracción más al anículo en comento, autorizando la procedencia del amparo 
indirecto en contra de la resolución de no ejercicio de la acción penal por parte del 
Ministerio Público que conozca de una causa penal. 

2.2.2. LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. 
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1, · · 1 1 d' · 1 e;-_, ara comenz.ar, es neeesano mencionar o que es e proce 1m1ento o proceso t:x:t 
judicial. el cual es una serie de actos desplegados por los distintos sujetos de la relación. Z 
jurídica en el juicio (actor, demandado y juez), teniendo una teleologia común desde el -
punto de vista fonnal: obtener o realizar la declaración concreta de ley (empleando el 

11 TENA RAMIREZ, Felipe. "DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO", Edilorial Porrúa, Décimo 
Novena Edición. México, pagina 506. ' 
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lenguaje de Chiovenda) en el caso particular de que se trate, a favor o en contra de 
cualquiera de las pretensiones seguidas por las panes. El proceso judicial no es, pues, sino 
una interferencia de actos, imputables a los diversos sujetos de la relación jurídica 
mencionada, participantes del fin común aludido. 

Antes de entrar directamente a lo que es la demanda de amparo indirecto, 
consideramos necesario y primordial, dar algunas definiciones de lo que es una demanda, y 
posteriormente dar mi propio criterio, seftalando de antemano que la demanda, es el escrito 
con el que se inicia el ejercicio de la acción. 

Por su parte Eduardo Pallares nos indica: "El concepto de demanda en Chiovenda. 
En el primer tomo de sus instituciones, dice Chiovenda: "La demanda judicial, en general, 
es el acto con que la pane (actor), afirmando la existencia de una voluntad concreta de la 
ley que le garantiza un bien, declara la voluntad de que la ley sea actuada frente a otra pane 
(demandado) e invoca para este fin la autoridad del órgano jurisdiccional", En otros 
términos, la demanda, en general, es el acto de declaración de la voluntad del actor en el 
que se pide al órgano jurisdiccional que aplique la ley frente al demandado. asl entendida, 
no se refiere únicamente al escrito por medio del cual se inicia el ejercicio de la acción, sino 
a toda clase de instancias o peticiones del actor. "84 

Para Rafael de Pina, la demanda es: "Acto procesal -verbal o escrito
ordinariamentc inicial del proceso en el que se plantea al juez una cuestión (o varias 
compatibles entre si para que la resuelva. previos los tramites legalmente establecidos, 
dictando la sentencia que proceda, según lo alegado y probado. Por prescripción expresa, 

. deril'ada del orden natural de las cosas, la demanda debe presentarse ante juez competente 
(an. 143 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), fundando en caso 
contrario la formulación o la excepción de incompetencia del juez (an. 35 del código de 
referencia). Dada su calidad de acto formal, la demanda está sujeta a requisitos 
predetem1inados. 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (an. 255) prescribe 
que en ella se expresarán: 1) El tribunal ante el que se promueve; 2) El nombre del actor y 
la casa que señala para oir notificaciones; 3) El nombre del demandado } su domicilio; 4) 
El objeto u objetos que se reclamen, con sus accesorios; 5) Los hechos en que el actor 
funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de 
tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa; 6) Los 
fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o 
principios jurídicos arlicables; 7) El valor de lo demandado, si de ello depende la 
competencia del juez." l 

De los anteriores conceptos, concluimos que la demanda en general es un requisito 
procesal, bien sea verbal o escrita, con la que una persona ejercita una pretensión y con esto 
pone en movimiento la maquinaria judicial, para que seguido un proceso, se determine si es 

"PALLARES. Eduardo, "DICCIONARIO PE DERECHO PROCESAL CIVIL", Editorial Porrúa, Vigésima 
Primera Edición, México, 1994, pagina 231. 
"DE PINA VARA. Rafael, Ob cil, pp221-222. 
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procedente o no su acción intentada, no sin antes haber sido emplazado el demandado, es 
decir. la contraparte, para que se le diera la oponunidad de oponer sus excepciones o 
defensas en contra de la pretensión del actor. 

Visto lo anterior, procedemos a dar algunas definiciones de la demanda de amparo, 
comenzando por el maestro Raúl Chávez Castillo: "Escri10 por l'inud del cual una persona 
acude ante un tribunal para hacer valer sus pretensiones en conlrn de otras y se deduzcan en 
juicio; la demanda de amparo, es el acto por vinud del cual una persona llamada quejoso 
acude ante los tribunales de la Federación ejercitando el derecho público subjetivo 
denominado acción de amparo, con el objeto de solicitar el amparo y protección de la 
justicia federal por estimar que una autoridad del Estado ha violado sus garantías 
individuales por medio de un acto o ley."Ko 

"De la demanda de amparo pueden enunciarse los siguientes principios: 

a) Es un acto de declaración de voluntad; 

b) Por su propia naturaleza es un acto unilateral y mediante ella se Inicia el juicio de 
amparo. siempre que esté fonnulada legalmente. se presente en tém1ino oponuno y con los 
documentos que la ley detennina; 

c) Debe hacerse en fonna escrita, o en comparecencia en casos excepcionales (an. 
117 dda Ley de Amparo); 

d) Mediante ella se ejercita la acción de amparo, no contra la autoridad responsable, 
como se piensa generalmente, sino contra el órgano jurisdiccional al que se le exige, el 
amparo de la justicia de la Unión para que se restituya al demandante en el pleno goce de la 
garantía violada y se repongan las cosas al estado que tenian antes de la violación 
constitucional; 

e) Se afirma que la demanda de amparo es indivisible. y que, por tal circunstancia 
debe ser considerada en su integridad. No es del todo clara y verdadera esta tesis. En efecto, 
una demanda puede ser procedenk en uno de sus capítulos e improcedente en otros, y es 
licito dividirla para el efecto de admitirla en los primeros y desecharla en los segundos. 
Puede ser fundada en parte e infundada parcialmente, lo que obligará al sentenciador a 
dcdamrlo asi en la sentencia definitiva. también puede dividirse respecto de la competencia 
como sucede en los amparos directos, en los cuales corresponde a los Tribunales 
Colegiados de Circuito conocer de las violaciones de las leyes del procedimiento; y en 
cuanto a las de fondo, es la Suprema Corte la que tiene jurisdicción para resolverlas; 

e) Es acto unilateral, pero puede ser promovido por una o varias personas a la vez; 

t) Presupone siempre la existencia de un acto de autoridad. que puede ser de acción 
u omisión. y por el cual se violen las garantías individuales o la soberanía local o federal; 

"CHA VEZ CASTILLO, Raül, Obcit, p 16. 
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g) No puede estar sujeta a condición ni a plazo, sino que debe ser pura y simple; 

h) Por regla general tiene que llenar cienos requisitos de forma, pero la ley )' la 
jurisprudencia atemperan este principio, al autorizar la suplencia de la queja.""' 

Para el maestro BURGOA ORJHUELA, la demanda de amparo es: "El acto 
procesal por vinud del cual se ejercita la acción respectiva por su titular, que es el 
agrariado, y quien, mediante su presentación, se conviene en quejoso; es el elemento que 
inicia el procedimiento constitucional, y que encierra la petición concreta que traduce el 
objc10 esencial de la citada acción: obtener la protección de la Justicia Federal. Por tal 
motil o. podemos afirmar que la acción es el derecho público subjetivo de obtener el 
serricio público jurisdiccional y que la demanda es el acto procesal, proveniente del titular 
de dicha acción. en el cual aquel derecho se ejercita positiva y concretamente.""" 

Arellano Garcfa, nos señala: "La demanda es el acto procesal del demandante en 
vinud del cual ejercita el derecho de acción. En el juicio de amparo. la demanda es el acto 
procesal del quejoso en vinud del cual ejercita la acción de amparo para solicitar la 
protección de la Justicia Federal, al estimar que uno o varios actos reclamados, de una 
autoridad o autoridades responsables, violan sus garantías individuales o sus derechos 
derirados de Ja distribución competencial entre Federación y Estados."K'' 

Debemos de señalar a continuación cienos elementos inherentes a la demanda de 
amparo indirecto. cabe señalar que algunos autores abundan en Jo que se refiere a estos 
elenwnto y algunos son más breves, por lo que trataremos de señalar los puntos más 
imponantes. 

CONTENIDO. 

La demanda, como acto procesal inicial en el juicio de amparo. tiene un 
detenninado contenido, que está constituido por todos aquellos elementos que concurren en 
la integración especifica del juicio de garantias. En el aniculo 116 de la Ley de Amparo el 
que alude al contenido formal de la demanda de amparo indirecto o bi·instancial 
mencionando todos y cada uno de los datos que deben en ella insenarse para la formación 
completa y efectiva de la relación jurídico-procesal, asi como para fundar la acción especial 
deducida. 

Por tanto nos referiremos brevemente a los elementos que debe de contener la 
demanda de amparo indirecto, en vinud de que en el siguiente punto profundiz.aremos en su 
forma: 

1.· El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve a su nombre: 

17 PALLARES, Eduardo, "DICCIONARIO TEORICO Y PRACTICO DEL JUICIO PE AMPARO". pp 77· 
78. 
11 BURGOA OBIHUELA, Ignacio, "DICCIONARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. GARANTIAS 
Y..AMfA!ill", p 624. 
"ARELLANO GARCIA, Carlos, Ob cit, p704. 
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2.· El nombre y domicilio del tercero perjudicado. si lo hay: 

3.· La autoridad o autoridades responsables: 

4.· La ley o acto que de cada autoridad se reclame: 

5.· Protesta de decir verdad: 

6.· Los preceptos constitucionales que contengan las garantlas individuales que el 
quejoso estime violadas: 

7.· Los conceptos de violación; 

8.· La Invocación del precepto de la Constitución Federal que contenga la facultad 
de la Federación o de los Estados que se considere vulnerada o restringida. si el amparo se 
prornuc\'c con apoyo en las fracciones 11o111 del artículo 1° de la Ley de Amparo. 

8.· Firma del quejoso o de quien legalmente lo represente. 

FORMA. 

. Para conocer este elemento, procederemos a desglosar en su integridad el articulo 
116 de la Ley de Amparo, tomando en consideración lo dicho por Arturo Serrano Robles: 

Articulo 116.· La demanda de amparo deberá formularse por escrito. en la que se 
expresaran: 

"La demanda de amparo "deberá formularse por escrito", estatuye categóricamente 
el artículo en comento, y tal exigencia constituye la regla general en la promoción del juicio 
de garantías. Sin embargo, la propia ley permite dos casos de excepción. atendiendo a la 
circunstancia de que hay ocasiones en qt•e. por la gravedad o la urgenria con que el mismo 
debe ser planteado an:c órgano de control constitucional, aquella exigencia no se justilica: 

a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida. ataques a 
la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (mutilación, infamia. azotes, 
conliscaciones de bienes, etcétera) en que "la demanda podrá formularse por 
comparecencia" (articulo 117 de la Ley de Amparo) y: 

b) Cuando el caso no admita demora y el quejoso encuentre inconveniente para 
acudir a la justicia local, ya que entonces la petición de amparo puede hacerse por la vfa 
telegrálica. Sin embargo, en ese supuesto, en que el que deban satisfacerse todos los 
requisitos que para la demanda escrita exige el articulo 116, la gestión telegrálica debe ser 
ratificada en determinado término por el peticionario. también por escrito (Articulo 118), so 
pena de que se tenga por no interpuesta dicha demanda, se dejen sin efecto las providencias 
decretadas con base en ella. y se sancione al promovente (Articulo 119) . 
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Fuera de los casos de excepción la demanda debe, pues, fonnulorse por escrito, y 
aportar los datos que el artículo 116 en comento sellala, los que pueden precisarse en 
capitulos separados y numerados: 

1.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; 

Quejoso es siempre aquel en cuyo beneficio se solicita la protección de la justicia 
federal. y ésta puede ser impetrada precisamente por el propio interesado o por otra persona 
en su representación, lo que pone de manifiesto que es erróneo denominar, como 
frecuentemente ocurre, "quejoso" a quien promueve, asi se tr~te de su representante. 

11.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

Cuando no haya tercero perjudicado, su inexistencia debe puntualizarse en el texto 
mismo de la demanda para evitar que el juzgador acuerde que el promovente sea requerido 
para que aclare su demanda al respecto y aperciliido de que. si no satisface el 
requerimiento. se tendrá por no interpuesta dicha demanda. (Articulo 146 ). 

111.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá seftalar a los 
titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se 
trate de amparos contra leyes; 

La exigencia de seftalar a los titulares de los órganos de Estado encargados 
legalmente de promulgar las leyes, es reciente, fue establecida en las reformas que entraron 
en vigor el 15 de enero de 1988 (antes de tal reforma la invocada fracción solamente 
requería el seilalamiento de la autoridad o autoridades responsables) y vino a acabar con la 
diversidad de criterios acerca de si era o no necesario llamar al juicio constitucional a 
dichos titulares, cuestión ésta en relación con la cual la Suprema Corte llegó a expresar, al 
resolver el amparo en revisión 2390/963. 

Hay que llamar a juicio, pues, a quien promulgó la ley reclamada, máxime que el 
articulo 11 también fue refonnado para incluir entre las responsables a la que "promul11a, 
publica", la ley o acto reclamado. 

En cuanto a las autoridades a cuyo cargo corre la facultad de refrendar los decretos 
del Ejecutivo Federal, resulta pertinente puntualiw, porque no falta quien incurra en error 
al referirse a tal facultad, que no es la ley la que requiere de refrendo para su validez, sino 
el decreto promulgatorio de la misma, ya que el acto legislativo es atribución exclusiva del 
poder cuya comisión, que le confiere la Constitución, es precisamente legislar. 

El acierto anterior se confinna con la lectura del articulo 92 de la Cana Magna, que 
tajantemente establece que "Todos los reglamentos, decretos, Acuerdos y Ordenes del 
Presidente deberán ser firmados por el Secretario de Estado o Jefe del Departamento 
Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos". Es la 
actuación del Presidente de la República en los casos seftalados la que requiere, en 
consecuencia del refrendo. 

---- ..---··-·----
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Felipe Tena Ramlrez, en la obra ya inv0<:ada anteriormente (Capítulo XIII) después 
de sei\alar las finalidades que con el refrendo pueden perseguirse en diversos sistemas 
gubemamentales, llega a la conclusión de que en el nuestro es "limitar la actuación del jefe 
de gobierno mediante la participación del Secretario o Ministro, indispensable para la 
validez de aquella actuación ... si conforme al articulo 92 de la Constitución el acto del 
Presidente carece de validez sin la firma del Secretario del Ramo, parece que la actuación 
del primero está limitada por la necesaria intervención del segundo, pues exige para su 
eficacia una voluntad ajena; si esta voluntad falta, la del presidente no basta, más es 
imponante seilalar que este supuesto es una mera voluntad de los constituyentes, en vinud 
de que a quien nombra a los Secretarios y Ministros, es el Presidente de la República. y 
estos pueden ser removidos de sus cargos cuando éste lo decida, razón por la cual los 
encargados de hacer el refrendo harán o vienen haciendo lo que el ejecutivo sei\ala. 

Ahora bien, como de conformidad con la fracción 111 del anlculo en comento, "el 
quejoso deberá seilalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende 
su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes", y como el decreto 
promulgatorio requiere, para su validez, del refrendo por pane del Secretario de Estado 
correspondiente, debe llamarse al juicio al refrendario. 

Antes de concluir el examen de la presente fracción, debe indicarse que cuando 
haya autoridades ordenadoras y ejecutoras, es conveniente que el quejoso puntualice, si le 
es posible, quienes son aquellas y quienes éstas, pues, además de que tal distinción 
permitirá determinar con una mejor precisión los efectos de la sentencia que conceda la 

· protección deseada, resulta particularmente orientadora cuando se solicita la suspensión, ya 
que opera exclusivamente por lo que atai\e a los actos de ejecución. 

Es de tal manera trascendental el diferenciar a las autoridades que ordenan de las 
que ejecutan, que de tal circunstancia dependen, entre otras, las consecuencias siguientes: 

a) Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se 
atribuye haber ordenado el acto lo niegan, es incuestionable que la autoridad ejecutora no 
puede e.iecutar una orden inexistente, y, por lo mismo, la falta de iaforme no trae la 
presunción que establece el articulo 149 de la Ley de Amparo. 

b) Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que 
ejecutan (las ejecutoras), igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución. 

c) Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten 
a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantlas. 

d) La ejecución que lleven a cabo (las ejecutoras) de ordenes o fallos que 
constituyan una violación de garantlas, importa también una violación constitucional. 

e) Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto 
que se estima violatorio de garantlas, debe también negarse respecto de las autoridades que 
sólo ejecutaron tal acto por razón de sujerarqula. r--- .. ··--~--· .. ··--
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O Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las 
autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las 
autoridades que sean o ten11an carácter de ejecutoras. por que debiendo sobreseerse por 
aquellos, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de Jos procedimientos de ejecución. si estos no se combaten por vicios 
propios" 

g) Si la revisión se interpone únicamente por la autoridad ejecutora, respecto del 
acto de la autoridad que lo ordenó, debe desestimarse. cualquiera que sean los agravios que 
invoque, puesto que la imica pane que podria expresar agra1'ios seria la autoridad de quien 
emanó el acto. 

h) Si la revisión se interpone únicamente por las autoridades ejecutoras, y no por las 
que ordenaron el acto, el recurso de revisión carece de fucm1. ya que si las segundas 
consintieron la sentencia, por no haberla recurrido, respecto de ellas. necesariamente, debe 
quedar ejecutoriada y, desde ese momento ya no hay nada que ejecutar y falla materia para 
la revisión. 

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame: el quejoso manifestará. bajo 
protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que 
constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; 

También aquí. en cuanto a los actos reclamados. debe procurarse precisar el que 
concretamente se atribuya a cada una de las autoridades señaladas como responsables. 

Por lo que ve a la "protesta de decir verdad", es peninente destacar que la misma 
debe asentarse a propósito de la narración de los hechos o abstenciones que consten al 
promovente del juicio y que sean antecedentes de los actos reclamados. y no como algo que 
condiciones la exposición de los demás capltulos de la demanda, como erróneamente suele 
hacerse. 

Debemos de sellalar que aljlunas tesis jurisprudenciales, autorizan o toman como 
protesta de ley ei hecho de que en la demanda antes de la firma aparezca la frase 
sacramental "protesto lo necesario", más sin embargo, existe un criterio en contrario, 
razón por la que es recomendable manejar en los hechos "bajo protesta de decir verdad" y 
al final de la demanda, reiterarlo mediante el "protesto lo necesario". 

Debemos de seftalar, que en materia penal, y sobre todo tratando se de actos que 
imponen peligro de privación de la vida, ataques a la libenad personal (en juicio o fuera de 
él), deponación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el anfculo 22 constitucional, o 
la incorporación forzosa al ejercito o annada nacionales, es "permitido" al quejoso la 
posibilidad de que pueda mentir en la namición de los hechos, esto en vinud del acto que 
reclama, sin perjuicio, de que pueda existir una falsedad de declaración y con esto se pueda 
incurrir en algún delito. 
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V.- Los preceptos constitucionales que contenllan las llarantlas individuales que el 
quejoso estime violadas, asl como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo 
se pide con fundamento en la fracción 1 del articulo 1°. de esta ley; 

Es conveniente, para una mejor presentación de la demanda, que el sellalamiento de 
los preceptos constitucionales que contenllan las garantlas violadas se haga escuetamente, 
sin deslizar consideración alguna acerca de por qué, en opinión del quejoso, fueron 
infringidas; y que, en un capitulo separado, se exponllan todos los razonamientos que 
estime pertinente expresar y que precisamente tiendan a demostrar que tales garandas 
resultan vulneradas por los actos reclamados, que es en lo que estriban "los conceptos de 
Violación". 

Es importante dar un concepto de lo que son los conceptos de violación, por lo que 
el maestro Burgoa nos seftala: "Los conceptos de violación constituyen la parte medular de 
toda la demanda de amparo, ya que de la fonnulación de los conceptos de violación 
depende, en un aspecto muy importante, el otorgamiento de la protección federal, en los 
casos en que no es ejercitable la facultad o atacable la obligación de suplir la deficiencia de 
la queja por el órgano de control ... " 

"el concepto de violación no es sino la relación razonada que el agraviado debe 
fomrnlur o establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y las 
garantías constitucionales que estime violadas, demostrando jurídicamente la contravención 
de éstas por dichos actos, o sea, expresando por qué la actividad autoritaria impugnada 
conculca sus derechos público~ individuales. El concepto de violación implica. por tanto, 
un razonamiento lógico, para cuya fonnulación es necesario observar los actos reclamados 
desde el punto de vista de las exigencias inherentes a las garantias individuales que el 
agraviado considere violadas, demostrando que efectivamente las infringen. Podemos decir, 
empleando una tenninologfa filosófica, que el concepto de violación es el razonamiento 
comparativo entre una situación ontologica o real (la producida por los actos reclamados) y 
un estado deontológico o legal constitucional (el previsto en las garantías individuales), y 
cuya conclusión declara una disparidad, discrepancia o no conespondencia entre ambos 
elementos de la romparación. En otras palabras, el concepto de violación se traduce, en 
pluralidad lógica, es un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos 
constitucionales que se estimen contravenidos, la eiremisa menor los actos reclamados y la 
conclusión, la contrariedad entre amoas premisas." 

Sobre el particular hay que hacer notar que las mencionadas llarantlas pueden ser 
violadas directa o indirectamente. Se violan directamente cuando su infracción no se 
desprende de la circunstancia de que el acto reclamado sea infractor de alguna ley 
ordinaria, sino que constituye una trasgresión inmediata a un mandato de la Carta Mallna; 
en tanto que se vulneran indirectamente cuando su desacato resulta ser simple consecuencia 
de una violación a las nonnas ordinarias o secundarias. 

"' BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "DICCIONARIO PE pERECHO CONSTITUCIONAL. GA8ANTIAS 
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En el primer supuesto, violación directa a la l'nnstitución, el razonamiento 
expresado a guisa de concepto de violación debe tender e\clusil'amente a demostrar la 
lesión a la Carta Magna, y si son varias las circunstancias por las cuales ésta resulta 
contrariada por el acto reclamado, deben enunciarse separadamente cada una de esas 
contral'enclones, en capltulos diferentes que para urrn mejor apreciación pueden 
enumerarse. Esto es, pueden los conceptos de l'iolación plantear la contravención a la 
Constitución desde diversos puntos de vista. cada uno de ellos independientemente de los 
dermis. 

En el segundo supuesto, la violación indirecta a la Curta Magna. los conceptos de 
violación deben, primero, tratar de demostrar la infracción u In ley ordinaria en que haya 
incurrido la autoridad responsable, bien sea porque la aplicó inexactamente o bien porque 
omitlú aplicarla. Después, evidenciada tal infracción. debe plantearse, como una 
consecuencia de aquélla. la vulneración a la Constitución. de modo que ésta resulte 
infringida por el hecho de haber sido contrariada la le) ordinaria. En eso consiste 
precisamente lo indirecto de la lesión a la Carta Magna. 

En ambos supuestos (violación directa o indirecta a In Ley Fundamental) si entre las 
responsables hay ordenadoras y ejecutoras, hay que hacer derirnr la inconstitucionalidad de 
los actos atribuidos a éstas de la de los reclamados de aquéllas: a menos que los actos de 
ejecución se ataquen por vicios propios, pues entonces es necesario destinarles un 
especifico concepto de l'iolación que tienda precisamente a demosrrnr que la infracción a la 
Carta Magna reside en ellos y no es dcril'ada de la orden de cuya ejecución se trate. 

VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 11 del artículo lo. de 
esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la 
autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción lll de dicho articulo, 
se seftalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad 
de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. 

Tenemos que seftalar que esta fracción. nos señala la procedencia del amparo 
soberanía, es decir por invasión de esferas, confom1e a las fracciones 11 o 111 del artículo 
103 Constitucional, y es importante señalar que algunos autores. consideran que este 
amparo se encuc•llra "moribundo". es decir, ya casi no es utilizado por los litigantes, esto 
en l'irtud de que éstos prefieren la utilización del amparo garantias, con fundamento en la 
garantia de legalidad. 

Esta fracción y la V anterionnente comentada se excluyen entre si. pues sus 
respcetil'as exigencias dependen de la circunstancia de que el .iuicio constitucional se 
promueva con base en la fracción 1 del articulo 1° de la Ley de Amparo (por violación de 
garantías). o con apoyo en las fracciones 11 o 111 del propio precepto. (por invasión de 
esferas): las autoridades federales invadiendo el campo que corresponde a los Estados. o las 
de éstos irrumpiendo en el ámbito que incumbe a la Federación; siempre, obl'iamentc. en 
detrimento de los intereses juridicos de un gobernado). De aquí que si la promoción del 
juicio descansa en la aludida fracción 1 deban precisarse los preceptos de la Ley Suprema 
que contengan las garantías individuales que el quejoso estime vulneradas. en tanto que si 
se sustenta en las fracciones 11 o 111 deban señalarse. respectil·amente, la facultad reservada 
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a los Esiados que hallan sido lesionados por la autoridad federal o, el precepto 
constitucional que consagre la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada por 
la autoridad local. 

Para concluir el examen de la fracción VI del articulo 116 de la Ley de Amparo sólo 
fulla anotar que. aunque la misma incurre en omisión al respecto. la demanda debe contener 
In expresión de los conceptos de violación que pongan de manifiesto las razones por las 
cunles el quejoso estime que los actos que reclama significan una contravención al sistema 
de atribuciones de la Federación y de Jos Estados."91 

AUTORIDAD ANTE QUIEN SE PRESENTA. 

l.a demanda de amparo indirecto se debe de presentar ante el Juez de Distrito que 
dcberi1 conocer de la tramitación del juicio correspondiente. No se presentará por conducto 
de In nutorldad responsable como puede hacerse en el amparo directo. Si se trata de 
competencia auxiliar o concurrente se exhibirá ante el juzgador que tenga esa competencia 
en los términos de los artlculos 37 al 40 de la Le)' de Amparo, 

En el momento Inmediato anterior a la presentación de la demanda de amparo ante 
el Juez de Distrito o ante las autoridades jurisdiccionales con competencin auxiliar o 
concurrente, debeni de \'criticar el quejoso o quien lo represente que la demanda de amparo 
e~lit debidamente firmada. 

SI el quejoso autoriza a algún abogado o Pasante de Derecho. en los términos del 
nrlfculo 27 de la Ley de Amparo. es pertinente que se exhiba la cédula profesional o el 
documento que autoriza al Pasante de Derecho. SI esto no es así es factible que no se tenga 
por autorizado al profesionlsta confonne a Ja ley reglamentarla del articulo 5° 
Constitucional. No será necesaria tal exhibición de la cédula cuando ya esté registrada en el 
juzgado de Distrito respcctil'o. 

DOCUMENTOS QUE DEBE DE CONTENER. 

El articulo 120 de la Le)' de Amparo, señala la necesidad de que a la demanda de 
amparo indirecto se acompañen copias de la demanda para las partes y copias para Integrar 
los cuadernos correspondientes a los incidentes de suspensión. 

Prescribe el citado articulo: 

"ARTICULO 120.· Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades 
responsables. el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público. )' dos para el 
Incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano confonne a 
esta le)'." 

91 CFR. SERRANO ROBLES, Anuro, "MANUAL DEL JUJCtO DE AMPARO", Editorial Themis. Segunda 
Edición, México. 1997, paginas 75·85, r-·------··----. 
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Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del dispositivo transcrilo. existe la 
obligación para el quejoso de exhibir las coplas necesarias de la demanda de amparo. Es 
convenien1e que el quejoso examine cuidadosamenlc el número de auloridades 
responsables, el de lerceros perjudicados y que exhiba todas y cada una de las copias que 
exige, el preceplo para dar cumplimienlo a la disposición señalada. 

A guisa de ejemplo, se da la siguienle lisia de las copias que dehc de contener la 
demanda de amparo cuando solamenle exisle una auloridad responsable y se sollcha la 
suspensión provisional. habiendo t~rcero perjudicado: 

1 copia para el tercero perjudicado: 
1 copia para la autoridad responsable; 
1 copia para el Minislerio Público: 
2 copias para el incidente se suspensión: 
1 copia de traslado; 
1 copia para el duplicado del expediente. 

Debemos de señalar por último que se exceplúa de lo unlerior, cuando la demanda 
de amparu, se solicila por comparecenciu del solicilanle, lal y como se aprecia del articulo 
121 de In ley: 

"ARTICULO 121.- Cuando el amparo se pidu en comparecencin. el Juez de 
Dis1rilo, o la au1oridad anlc quien se haya promovido, mandará expedir las copius a que se 
contrae el nniculo anterior." 

Para acreditar la personalidad en el amparo, es necesario que se acompañen los 
documenlos necesarios pam acreditar la personalidad de la persona que represenle al 
quejoso. cuando éste no aclUé por su propio derecho. En cuanlo a los documentos 
funda1orios de la acción de amparo. estos pueden presenlarse con la propia demanda de 
amparo o pueden prescnlarse en la audiencia constilucional tal )'como lo previene el primer 
párrafo del articulo 151 de la ley de amparo: 

"ARTICULO 151.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audi~ncia del 
juicio. excepto la documcnlal que podrá pnoscntarse con anterioridad, sin perjuicio de que 
el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto. aunque no 
ex isla gestión expresa del inleresado." 

Es convenienle que el quejoso haga el ofrccimienlo de la prueba documental. con 
referencia a los documenlos probatorios que haya exhibido con su demanda de amparo. 
para no dejar de recalcar que ya tiene exhibidos tales documenlos, a efeclo de que no dejen 
de ser tomados en cuenta como elementos acrediticios. 

OPORTUNIDAD PARA PEDIR EL AMPARO. 

El 1ém1ino para la interposición de la demanda es de quince días, que se contará 
desde el día siguienle al en que haya surtido efectos, confom1c a la ley del aclo, la 
notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya 1cnido 
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conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los 
mismos. segun lo dispuesto por el anículo 21 de la ley. 

No obstante los supuestos previstos y el ténnino Indicado en el párrafo anterior, la 
ley establece diversas excepciones: 

1.- Los casos en que a panir de la vigencia de una ley. ésta sea reclamablc, el 
término para la interposición de la demanda es de treinta días. (anículo 2~ fracción l.); 

2.- Si se trata de actos que imponen peligro de pri\'ación de la vida, ataques a la 
libenad personal (en juicio o fuera de él), deponacicin. destierro, cualquiera de los 
prohibidos por el aniculo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al ejercito o armada 
nacionales. la demanda puede interponerse en cualquier tiempo (artículo 22, fracción JI). 

En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo 
consista en acuerdo de la Secretaria de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de 
alguna persona reclamada por un estado extranjero. el ténnino para interponerla será 
siempre de 15 días. 

3.- Si se trata de sentencias definitivas o laudos. o de resoluciones que pongan fin al 
juicio. y el quejoso no ha sido citado legalmente al juicio respectivo. el tém1ino es de 90 
días si reside fuera del lugar de dicho juicio, pero dentro de la Repuhlica. ya que es de 180 
días si reside fuera de ella; en la inteligencia de que en ambos casos el tennino se contará 
desde el dia siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de la resolución que 
reclame: de que si vuelve al lugar en que se haya seguido el juicio quedará sujeto al término 
de 1 S días y de que no se le tendrá por ausente, para los efectos que aquí se precisan. si 
tiene mandatario que lo represente en el lugar del juicio: o hubiere seílalado para oír 
notificaciones en él, o se hubiese manifestado sabedor del procedimiento que haya 
motivado el acto reclamado (Articulo 22 fracción 111): 

4.- Cuando el amparo se promueva contra actos que afecten los derechos agrarios de 
un nucleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. la demanda podrá interponerse 
en cualquier tiempo (Anículo 217): y 

5.- Si el amparo se promueve contra actos que perjudican los derechos individuales 
de cjidatarios o comuneros, el termino para interponerlo es de 30 días (Anlculo 218). 

Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de 
amparo todos los di as del aílo, con e"clusión de los sábados y domin¡¡os, y los días 1° de 
enero. 5 de febrero. 1° y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de 
noviembre (aniculo 23 de la Ley de Amparo); pero tal exclusión no opera si se trata de 
actos que imponen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal. 
deponación. destierro. alguno de los prohibidos por el anículo 22 constitucional e 
incorporación forzosa al ejercito o armada nacionales porque en estos casos el juicio puede 
promoverse en cualquier día y hora (Articulo 23). 
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Para finalizar, tenemos que señalar que suele suceder que el quejoso amplle su 
demanda, ampliación que puede consistir en una nueva autoridad o en un nuevo acto 
reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estahlecido el criterio de que la 
litis collle.watio en el amparo se establece cuando las autoridades responsables rinden su 
informe con justificación; por tanto, mientras el informe no se rinda, el agraviado puede 
ampliar su demanda o modificarla en cuanto a sus derechos convenga. siempre que este 
dentro del tiempo legal para pedir amparo. 

2.2.3. EL AUTO INICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. 

Pam comenzar el estudio de este punto. consideramos necesario como lo he venido 
haciendo. dar algunas definiciones de lo que es el AUTO, razón por la cual nos remitiremos 
a diversos autores. por su parte Eduardo Pallares nos menciona que el auto es una: 
"Resoluciún judicial que no es de mero tramite )' tiene influencia en la prosecución del 
juicio y en los derechos procesales de las partes, mediante él, el juez ordena el proceso. El 
Código actual distingue claramente los autos de los decretos. Define a estos últimos como 
"detem1inaciones de mero tramite", y clasifica los autos en los siguientes grupos: a) 
Detenninaciones que se ejercitan provisionalmente y se llaman autos provisionales; b) 
Decisiones que tienen fueri.a de definitivos e impiden o paralizan definitivamente la 
prosecución del juicio y se llaman autos definitivos, tales como el que desecha una 
demanda o el que manda levantar un embargo en un juicio ejecutivo. el que sobresee en un 
juicio de lanzamiento cuando el demandado paga las rentas: e) Resoluciones que preparan 
el conocimiento y deciden el negocio, ordenando. admitiendo o desechando pruebas, y se 
llaman autos preparatorios. Como por ejemplo de autos provisionales pueden ponerse: el 
embargo en los juicios ejecutivos, los ~ue admiten las providencias precautorias. el que da 
entrada a la demanda de lanzamiento. ,.q, 

Por su parte el maestro BURGOA ORIHUELA, nos señala: "Vocablo proveniente 
del latín ""'""'· Es una especie de decisión judicial. Su naturaleza intrinseca o material 
entraña un acto admini.1·1ralil'O emanado de un tribunal dentro de un procedimiento. proceso 
o juicio. Su indole es administrativa porque no decide ninguna cuestión conlenciosa. 
aunque ticnl' la importancia de implicar una delerminación judicial q•;e impulsa o concluye 
la substanciaciún procesal. El auro se disringue de la senlencia interlocutoria o de la 
definitiva en que éslas si son verdaderos acros jurisdiccionales, en cuanto que resuelven 
alguna controversia incidental o la cuesrión de fondo o fundamenlal que se suscitan en un 
proceso. En el juicio de amparo, con excepción de las interloculorias suspensionales de 
primer o segundo grado que se dictan en el proceMl bi·instancial de garanlías, y del fallo 
que sobresee o que niega o concede la prolección federal. las resoluciones que integran su 
procedimiento son autos, salvo, también, de que se trate de decisiones interlocutorias que 
denlro de él dirimen alguna cuestión contenciosa incidental. Por orra pane. el plural "autos" 
es la denominación con que se acostumbra designarse al expediente mismo en que se 
ventila un juicio o procedimiento .iudicial."93 
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El jurista Rafael de Pina Vara, indica lo siguiente: "Resolución judicial dictada en el 
curso del proceso y que, no siendo de mero tramite. ni estar destinada a resolver sobre el 
fondo. sirve para preparar la decisión, pudiendo recaer sohre la personalidad de alguna de 
las partes. la competencia del juez, o la procedencia o no de la admisión de pruebas, por 
ejemplo. De acuerdo con el Código de Procedimientos Ci1 iles para el Distrito Federal, 
puede definirse al auto como aquella resolución judicial que no es decreto ni sentencia."04 

Con las definiciones dadas anteriormente. podemos concluir que un auto. es aquel 
acuerdo que recae a alguna promoción dada por alguna de las partes procesales (actor o 
demandado). dictado por una autoridad jurisdiccional que no e' de mero tramite, y tampoco 
resuelve el asunto principal o algún tramite incidental. 

En el juicio de amparo, la autoridad jurisdiccional. debe de dictar un auto inicial 
dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de alguna demanda de amparo. ésta debe 
de ser examinada minuciosamente por el Juez de Distrito o por el juzgador con 
competencia auxiliar o concurrente, para que se dicte el corrcspondiellle auto inicial. 

En relación con lo anteriormente expuesto. tenernos que señalar que el auto que 
mande admitir, desechar o aclarar la demanda de amparo. debe ser proveido dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la de la presentación de la propia demanda (art. 148), 
exigencia que tiende a que el juez de distrito actúe con la rapidez necesaria para la eficacia 
de su intcrl'ención. pues tanto es urgente que la demanda se haga llegar al conocimiento de 
la autoridad responsable, cuando se admita. como que el promo\'cntc conozca las 
deficiencias que deba satisfacer, para que el Juzgado de Distrito de curso a su acción de 
garantias: esa urgencia deriva del interés público del orden jurídico constitucional. además, 
el juez de distrito debe avisar a su superior jerárquico cada vez que admita o deseche una 
demanda de amparo, aún cuando lo haga como resultado de su acuerdo sobre la aclaración 
o integración de la propia demanda. 

El artículo 147 rige la tramitación sustancial del juicio de garantías en los Juzgados 
de Distrito. en consonancia con la última parte de la fracción VII del artículo 107 
constitucional. Dicho precepto manda que si el juez de distrito no encuentra ningún motivo 
de manifiesta e indudable procedencia de la demanda, que autorice su descchamiento de 
plano con apoye en el articulo 145, o si el promoventc satisfizo cumplidamente los 
requisitos omitidos. admitirá la demanda y en el mismo auto mandar: pedir informe con 
justi ticación a la autoridad o las autoridades responsables, hacer saber la demanda al o a los 
terceros perjudicados designados en la misma, y seftalar día y hora para la celebración de la 
audiencia. en la que se recibirán las pruebas de las panes, se oirán sus alegatos y se 
pronunciara la sentencia. El precepto dispone que dicha audiencia debe ser citada a más 
tardar dentro del ténnino de 30 días, pero en la práctica no se observa tal disposición, 
porque generalmente los treinta dlas siguientes al auto que admite una demanda. están ya 
ocupados con audiencias seftaladas en otros juicios anteriores. 

También la ley dispone que en el auto que admita la demanda. el juez debe dictar 
las demás providencias que procedan con arreglo a la ley, lo que debe entcndme para los 
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casos especiales en los que las pcliciones del promovenlc provocan acuerdos espcclticos 
sobre puntos particulares. 

En dicho aulll inicial, la auloridad de amparo, debe de señalar si se admi1c. si se 
declara incompclenle para conocer del asunto, si se ordena aclarar o si se desecha la 
demanda de amparo indircclo, en virtud de existir una causa de manitiesla improcedencia. 
lk lo unlerior se desprende que existen cuatro tipos de au1os iniciales: 

a) Auto que admite la demanda de amparo a tramite: 

b) Aulo que ordena aclarar la demanda de amparo, por no estar debidamente 
satisfechos los requisitos señalados en el artículo 116 de la Ley de Amparo; 

cJ Auto que desecha la demanda de amparo, por acluali7.arsc noloriamente alguna 
causal de improcedencia; 

di Aulo que declara la incompclcncia del juzgador. por razón de territorio. materia 
del aclo reclamado, ordenando se remita el asunto al juez competente. 

De todo lo anlcrior, podemos definir los cualro tipos de aulos iniciales que dicta un 
·. Juzgador de amparo indirecto o biinstancial. 

. .. Auto Admisorio de Demanda.· Es aquel acuerdo que fom1ula la auloridad de 
, 1i111parn en el que da tramite a una demanda presentada ante ella. por estimar. en principio, 
'qÚc es competente para conocer del juicio de amparo promovido por el agraviado. que no 
cxisle ninguna causa aparente de improcedencia de que adolezca la demanda y que la 
misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 116 de la Ley de Amparo. acto en el 
cual, en el juicio de amparo indirecto. siempre se señala día y hora para la celebración de la 
audiencia constitucional en el mismo. además de ordenar se emplace a juicio a la autoridad 
o auloridades responsables para que rindan oportunamente su informe justificado y en 
de1er111inados casos. proveerá lo relativo a la suspensión provisional. Fundamenla este auto, 
el artículo 147 d~ la ley, el cual señala: 

"ARTICULO 147.· Si el Juez de Dislrito no encontrare motil'os de improcedencia, 
o se hubiesen llenado los requisilos omitidos, admilirá la demanda y. en el mismo auto, 
pedirá infom1c con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda 
al tercer perjudicado. si lo hubiere; se~alará día y hora para la celebración de la audiencia. a 
más tardar dentro del término de treinta días,)' dictará las demás prol'idencias que procedan 
con arreglo a esta ley. 

Al solicitarse el informe con juslificación a la autoridad responsable. se le remitirá 
copia de la demanda. si no se hubiese enl'iado al pedirle infom1e previo. 

Al lcrccro perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del 
actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio. en 
el lugar en que éste se siga;)'. fuera de el, por conducto de la autoridad responsable. la que 
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deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del ténnino de cuarenta y ocho 
homs." 

Auto Aclaratorio de Demanda.- Es aquel acuerdo 4ue fonnula la autoridad de 
amparo previniendo al promovente de la demanda de amparo para que dentro del tennino 
de tres días (amparo indirecto) o de cinco días (amparo directo) suhsane las irregularidades 
de que adolezca la misma, tales como haher omitido alguno de los requisitos que señalan 
los artículos 116 o 166 de la Le\' de Amparo, si no se expreso con precisión el acto 
reclamado o las autoridades responsables o en la hipótesis del amparo indirecto si no se 
hubiere exhibido las copias a que alude el artículo 120 de la Ley de Amparo. apercibiendo 
al quejoso que en caso de no cumplir con el requerimiento fonnulado se tendrá por no 
interpuesta la demanda. Fundamenta dicho prol'eído lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 146 de la Ley de Amparo, el cual señala: 

"ARTICULO 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se 
hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; 
si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las 
copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrilo mandará prewnir al promovente que 
llene los requisilos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presenle las copias 
denlro del ténnino de tres días, expresando en el auto rclalirn las irregularidades o 
deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en 1iempo." 

Aulo Desechalorio de Demanda.- Es aquel acuerdo que fonnula la auloridad de 
amparo. cuando la demanda de garantías adolece notoriamente de alguna causa de 
improcedencia previstas en el articulo 73 de la Ley de Amparo. Fundamenta dicho auto. lo 
dispuesto en el artículo 145 y en el párrafo segundo y tercero del artículo 146 que señalan: 

"ARTICULO 145.- El juez de Distrito examinará anle todo. el escrilo de demanda; 
y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin 
suspender el aclo reclamado." 

"Si el promovcnte no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones 
conducc11les o no presentare las copias dentro del ténnino señalado. el juez de Distrilo 
tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o 
derechos patrimoniales del quejoso. Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior. 
transcurrido el ténnino señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el 
juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo 
que éste exponga. admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuairo horas, 
segitn fuere procedenle." 

Auto de Incompetencia de Demanda.- Es aquel acuerdo que dicta la autoridad de 
amparo. en el que detennina carecer de competencia para conocer de la demanda de 
amparo que se ha presentado ante ella, ordenando se remita a la autoridad que estime que 
tiene las facultades para avocarse al conocimienlo de dicha demanda, teniendo como 
característica que no cabe recurso alguno en su contra. Fundan lo anterior. los articulas 42. 
y 43 de la Ley de Amparo: 

G
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"ARTICULO 42.· Es competente para conocer del juicio de amparo que se 
promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo 
Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del 
Tribunal Colegiado de Circuito a que penenezca dicho juez. 

Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un 
Tribunal Unitario de Circuito, es competente el juez de Distrito que. sin pertenecer a su 
jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquel." 

"ARTICULO 43.· Cuando se trate de actos de autoridad que actúe en auxilio de la 
Justicia Federal o diligenciando requisitorias, exhortos o d·~spachos. no es competente para 
conocer del amparo que se interponga contra aquellos el juez de Distrito que deba avocarse 
al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado, o que h'Jbiere 
librado la requisitoria. despacho o exhorto, aún cuando la autoridad responsable esté dentro 
de su jurisdicción. aplicándose en este caso lo dispuesto por el artículo anterior." 

"ARTICULO 49.· Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de 
amparo contra alguno de los actos expresados en el articulo 44, se declarará incompetente 
de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito decidirá. sin trámite alguno. si confirma o 
revoca la resolución del juez. En el primer caso. podrá imponer al promoventc una multa de 
diez a ciento ochenta días de salario, mandará tramitar el expediente y señalara al quejoso y 
u la autoridad responsable un tém1ino que no podrá exceder de quince días para la 
presentación de las copias y del infom1e correspondiente: y en caso de revocación, mandará 
devolver los autos al juzgado de su origen. sin perjuicio de las cuestiones de competencia 
que pudieren suscitarse entre los jueces de Distrito. 

Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere del informe previo 
o justificado de la autoridad responsable. el juez de Distrito se declarará incompetente 
confonnc al párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para 
los efectos de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con los 
artículos 171 n 175 de esta ley.'' 

Tomando en consideración que en el siguiente punto de ésta investigación, 
entraremos al procedimiento del amparo indirecto, señalare los requisitos que debe de 
contener el auto Admisorio, cuando la demanda escrita llena todas las exigencias del 
articulo 116 de fa Ley de Amparo, el cual debe de contener: 

l. La declaración de que se admite la demanda de garantías a tramite: 

ll. La orden que manda a tramitar el incidente de suspensión: 

111. La orden a la autoridad responsable de rendir su informe justificado dentro 
del plazo legal: 

IV. Se manda a emplazar al tercero perjudicado: 
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V. Se señala dfa y hora para que tenga vcrificativo la audiencia constitucional 
dentro de los 30 dias siguientes: 

VI. Se llama ajuicio al C. Agente del Ministerio Público Federal, para que dicte 
su pedimento de ley; 

VII. Se ordena su registro en el Libro de Gobim10: 

VIII. Aviso a su superior jerárquico de la admisión de la demanda de amparo, con 
la finalidad de llevar los indices estadísticos: 

IX. Dictur las providencias que procedan con arreglo a la ley: 

X. Los articulos en los que fundamenta el auto de referencia, y que tratándose 
de un amparo garantlas serian: articulo 107 Fracción Vil de la Constitución, 
Iº fracción I, 4, 12, 36, 116, 1-12. 147, 148. 149 y demás relativos de la Ley 
de Amparo. 

Cabe señalar que no tienen la calidad de necesarios los requisitos contenidos en los 
puntos 11 )' V. en virtud de que es condición indispensable para conceder Ja suspensión, que 
se pida en el escrito de demanda y puede no solicitarse: por otra parte puede no existir 
tercero perjudicado o ser ignorado por el quejoso: en estos casos no se hace necesario el 
emplazamiento a que se refiere el punto V. Debe de tenerse en cuenta que en los juicios 
contra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. es tercero forzoso. por 
disposición legal la Secretaria de Hacienda y Crcdito Público o en su defecto el órgano 
Descentralizado al que haya delegado funciones, por lo tanto. deberá emplazarse aunque no 
sea citada como tal en la demanda de garantías. 

2.2.4. TRAMITACIÓN DEL AMPARO INDIRECTO. 

Para comenzar el análisis del presente punto. es necesario mencionar que una vez 
que ya ha sido admitida la demanda la tmmitación que se sigue nn•c los Juzgados de 
Distrito. durante el desarrollo del juicio de garantías. lo podemos dividir a grandes rasgos 
en cuatro partes. tales como son: 

1.- Notificación o emplazamiento de las autoridades responsables y del tercero 
pe~judicado; 

2.- Pruebas; 

3.- Audiencia Constitucional; 

4.- Sentencia; 

La notificación. nos dice Chávez Castillo: "En sentido amplio. significaba aquel 
acto procesal de hacer saber a las partes o un tercero una determinación judicial. En sentido 
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estrie10. es el aclo procesal de poner en conocimicnlo de una parte cualquiera de las 
prol'idenclas judiciales, para que dándose por enterada de ellas sepa el estado del litigio y 
pueda utilizar los recursos que contra las mismas estahle1ca la ley que rija el acto. 

Las autoridades responsables, como parte demandada en el Juicio de amparo, tienen 
el derecho procesal de contestar la demanda instaurada en su contra por el agraviado. Pues 
bien, el ejercicio de tal derecho de contestación. se traduce. dentro del procedimiento 
constilucional de amparo. en la realización de un ach• procesal, que es la rendición del 
infonne justificado. 

De lo anterior, tenemos que comenzar con lo que es la notificación o emplazamiento 
de todas y cada una de las autoridades responsables. A las au1oridadcs responsables se les 
notificará por medio de oficios que serán entregados, en el domicilio de ésta, por el 
Actuario del Juzgado, quien recabará recibo en el lihro talonario cuyo principal agregara a 
los autos, asentando en ellos la razón correspondiente. siempre ) cuando la responsable 
tenga su domicilio en el lugar del juicio; y fuera del lugar del juicio, por correo, en pieza 
certificada. con acuse de recibo, el cual se agregara a los autos. 

En la primera notificación que se haga a la autoridad responsable. se le hará de su 
conocimiento la tramitación de un juicio de amparo. en la cual es llamada como 
responsable. as! mismo se le deberá de solicitar que rinda su infonne justificado, el cual es 
el acto procesal escrito de la autoridad responsable por el que da conlestación a la demanda 
de amparo y por el que se acompañan los documenlos acredilicios rclatil'os al acto 
reclamado. 

En efecto, el informe con Justificación ha de adjuntar los documentos respaldadores 
del acto de autoridad que se impula a la autoridad responsable. Si no fuera así. se trataría de 
un simple infomtc y no de un informe con justificación. 

El maestro Arellano Garcla. en relación a lo anterior. cita a José Maria Lozano, el 
cual ase\'era: "Del informe de la autoridad ejecutora, este debe ser justificado. esto es. debe 
acompañarse a él. testimonio de las constancias respectil'as que acrediten la l'crdad de los 
hechos rrforidos en el informe. Ya se comprende que cuando éste concuerda en todo con la 
relación hecha por el quejoso, no se necesita justificación:·•l 

El maestro BURGOA ORIHUELA, nos indica que: "El informe justificado es el 
documento en el cual la autoridad responsable esgrime la defensa de su actuación 
impugnada por el quejoso, abogando por la declaración de constitucionalidad de los actos 
reclamados )' por la negación de la protección federal al actor o por el sobreseimiento del 
juicio de amparo. lo cual constituye la contraprestación del agraviado. El segundo párrafo 
del anículo 149 de la Ley de Amparo prel'é la naturaleza y el contenido del informe 
justificado. al establecer que la autoridad responsable debe exponer en él "las razones y 
fundamenlos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto 
reclamado o la improcedencia del juicio y acompañaran (las autoridades responsables). en 

''AR ELLA NO GARCIA, Carlos, Ob cit. p719. 
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su caso, copla certificada de las constancias que sean necesarias para apo)'ar dicho 
lnfomic.''11

' 

El manual del juicio de amparo nos señala más ampliamente el contenido de los 
· · lnfonncs justificados, que están obligadas a rendir las autoridades responsables dentro de 

un tém1ino de 5 días. prorrogables si la importancia lo amerita, por un tennino igual según 
el caso: 

"n) Reconocerán si es cierto el acto reclamado. o 

b) Negarán la existencia del mismo. 

c) Expondrán los hechos que estimen conveniente exponer, o controvertirán los 
narrados por el quejoso. 

d) Expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la 
improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado, y 
acompañaran copia certificada de las constancias que sean necesarias para 
apoyar dicho informe. 

e) harán valer. si existen razones legales, la incompetencia del juez para conocer 
del juicio. 

1) Solicitarán la acumulación del juicio de amparo a otro que se tramita ante el 
mismo juzgado o en uno diferente. 

g) Objetarán, si hay bases para ello, la personalidad o capacidad del quejoso. 

h) Aducirán el impedimento del juez para conocer del juicio cuando consideren 
que se da alguno de los supuestos del artículo 66 de la Ley de Amparo. 

i) Comunicarán la existencia de 'l!ro juicio de amparo promovido por el mismo 
quejoso, contra las mismas autoridades responsables y respecto de los mismos 
actos rcclamados."97 

Por lo que respecta a los terceros perjudicados, una vez que es admitida la demanda. 
a trámite. se les debe de notificar por medio de notificación personal. a través del actuario 
adscrito al Juzgado y cuando tengo su domicilio en un lugar diferente a donde se tramita el 
juicio. se real izara por medio de exhorto o despacho. 

Cabe señalar. que en algunos casos no consta en autos el domicilio del tercero 
perjudicado o de persona extraña al juicio. ni la designación de casa o despacho para oír 
notificaciones. en este caso. el empicado del juzgado encargado de realizar el análisis de la 

"'BURGOA ORlltUEl.A. Ignacio. "EL JUICIO PE AMPARO", p636. 
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demanda lo asentara as!, a fin de que se dé cu¡·ntJ el juL1 o a I~ autoridad que conozca del 
asunto. para que dicten I~ mccJiJa5 que' estimen pe11i11e111es con el propósito de que se 
inve~liguc su domicilio. Si a ptsl\I' de la imcstigadón se des1:0ino1c el domicilio, la primera 
notificación se hara por edictos n costa (•ti qucjusn. e1' lo' 1i·n;1ino1s que seftalc el Código 
federal de Procedimientos Civiles 

l'Jra finalizar. debemos de srña:ur qlc ai •er¡:cr11 Tll'ij,;dic,tdl' se le entregará copia 
de Ja demanda como va lo ;nencio!1an~os W'.'1criorr1a.•,. i;1r <'und¡¡cto del actuario o del 
secretario Jd juzgado ·de Distrito ,1 de h; au\oridad •j1": ,,;nC•i.•U del juicio, en el lugar en 
que éste se siga; y. fuera de rl. p.:ir ccmlucto de 'ª ,1,n11n1lud r~:<puniable. la que deberá 
remitir la constancia de entrega respei:tivt, dentro del térn,,n,1 uc cuarenta y ocho horas. 

Al(', Agcmc del Ministcrin Público ,1dscrito "' .luz~aur. de Distrito, se le dará vista 
de los 0U111s, íl fin de que ést~ p~cda fimmtlar su pc1•:no.::11u. cr, ,·asl• d•: que sea procedente, 
de acuerdo u su representación socia:. 

Umt vez que ya ha ~ido admitida la LCmRndn 1 ;11 han empldi.ado a las 11anes en el 
juicio. podríamos decir que sigue la ettljlh d! pruct>o,, ~to !a que CF admisible toda clase de 
pruebas, excepto la de posiciones y ias qur fü1:rcm ~;mtrn la moral o contra el derecho. 
señalando que !as pruebas deberán de ofrecerse ·" ¡enJ1r.;1· 1:11 la uudicnda del juicio; con 
e1:ccpción de ía ciocunumtal. pnitha ~512. w;r.o ,.-, wrn 1"11'.; ;~rce. pL1cde presentarse con 
unlcrioridad. : !a~ prud1ao. de '.n¡pr·cc·:~:1 y ,;:.,:tq,.,,,n·.:'.: ·!.:~~ni~ª' nfrc!crsc con cinco dl&s 
antes d~ ta focha se~a:adu parr. i11 audh:n:iJ. 

Burgoa Orihudu en relación i.I p•.:rio.Jo v,1lt~t;11i11 mu.1i1i~;1a lu siguiente: "El 
¡wrioJo probatorio coniprende pro¡:iia.'T1t!Ulc nes ~e,, :i l' 'uh-¡>'m<1dos, en los que la 
actividad dr h)S sujetos de la r!lar.iór. jurld1cJ·pro.:e%I se Vb ahemanJo. Tales sun, en 
efecto, el de ofrecimiento de prueba;,:~ de su adm·si0n y el dl· su d1:sahogo. 

Respecto dei oii'ecim1ento y adnu ;1ór1 lit· 11:~d'"' r.n m~tetfa uc amparo. existe un 
principio liberal, en el Sl'llta!c de qu~ r•;ed•:•1 •Ju~irs•. y admilirsr: tllJns aquellos medios 
que produzcan convicción en el juz~ador, posil>ilidad que sólo encuentran restricciones 
expresas ~n k\ ley. as1 el articulo 150 de :a t~y de l\mparo dice textualmente: "En el juicio 
de amparo e~ admisible toda clase d!' pniebas. excepto la de posiciones y las que fueren 
contra la mural u contra d den•eho." Com11 se w, esl.'.I displlsición no es enumerativa o 
hmitativu. sin,, 4u~ o>tentu un sentido fraucament'! ~nuriciatiV•' y runplio. Ahora bien, es un 
pri11dpio procesal universalmente recont•o:idu, el .: Jnsistent~ er. la ptohibición absoluta de 
ofrece1. admitir )' desahogar pruebas que estén en abierta pugna con la moral y con el 
derecho: rxceptuando la prueba de posicione;, ror lo que podemos decir que la razón 
prim,1rdial. no única. para q11e la ley no pennit~ !a prueba confosional en materia de amparo 
consiste en la obsemmcia del rriocipio de ecoaomla procesal, ya que el desahogo de la 
referida probanza demoraría considerablemente lil tramitación del juicio, con grave 
desacato a lu previsto en et articulo 17 constitucionai. además si la autoridad responsable 
füesc la absohemc. la prueba de posi.:io11e~ no se rodrf« pra·:licar. ya que. en primer lugar. 
uu hechtJ, :.obre d q11e wrsarn la c0i1frsion "' H1;.,·eptibw ~e ser rmlizado por diferentes 
órgan0s estatulcs sin ser, pnr ende, r.xclu"i1a.'1'1rr,:t ¡irnpi.1 del confesante: y en segundo 
término. at(rtdJo:nd0 a la inmnsitiilidau ,) .. : ·it r c11'.tquier uu:11ri<J~d recuerde con precisión 
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todas y cada una de las circunstancias en que haya efectuado el acto reclamado, dada la 
multitud de casos y negocios de que conoce confonne a su competencia dentro de la 
polifacética \'ida del Estado contemporánco."91 

Aunque en la Ley de Amparo no existe una disposición que establezca en fonna 
genérica la obligación para el actor de probar. ni el deber de la autoridad responsable de 
probar. o el deber de probar del tercero perjudicado o Ministerio Público, cabe la aplicación 
supletoria de los preceptos relativos del Código de Procedimientos Civile~. Atento a lo que 
dispone el artículo 2 de la Ley de la materia. mismo que le da aplicación supletoria al 
ordenamiento procesal citado. 

Analizaremos a continuación las pruebas que se ofrecen en el juicio. comenzando 
con In testimonial. la cual, debe anunciarse fuera de los cinco días anteriores a la audiencia: 
si el ofrecimiento se hace dentro de los cinco días. debe desecharse. Se exhibirá el 
interrogatorio con las copias necesarias para cada una de las panes. éste deberá fonnularsc 
confonne a lo dispuesto en el anlculo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
por cuanto tienen que ser calificado por el juez. El interrogatorio se distribuirá entre las 
partes. para que puedan fomtular por escrito o hacer \'erbalmcntc repreguntas. al verificarse 
la audiencia o en la recepción por requisitoria o exhorto. Como característica especial, no 
deben de admitirse más de tres testigos por cada hecho. Es conveniente además. para 
ordenar su recepción. que esté debidamente empla7,ado el tercero pe(judicado. en aquellos 
casos que exista.)' que estén notificadas todas las panes de la l'ccha de su recepción. 

La prueba pericial. al igual que la anterior. debe ofrecerse antes de los cinco días de 
la l'ccha de la audiencia. exhibiendo el cuestionario sobre el cual \'Crsara lu misma. El juez 
hará la designación de un perito. o de los que estime convenientes para la pnictica de la 
diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se 
asocie al nombrado por el juez o rinda por separado su dictamen. 

La prueba de inspección Judicial, al igual que la pericial y testimonial. se ofrecerá 
antes de cinco días hábiles de la fecha fijada para la audiencia constitucional. tal y como se 
prevce en el articulo 151 de la Ley de Amparo. el cual dispone: 

"ARTICULO 151.- Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del 
juicio. excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad. sin pc~juieio de que 
el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no 
exista gestión expresa del interesado. 

Cuando las panes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar 
algún hecho. deberán anunciarla cinco días hábiles antes del seftalado para la celebración de 
la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el seftalado para la propia 
audiencia. exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser 
examinados los testigos. o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se 
entregue una copia a cada una de las panes. para que puedan formular por escrito o hacer 
verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos 

" BURGOA ORlltUELA. Ignacio. "EL JUICIO PE AMPARO", p 644. 
r- ... ·----·--·----
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por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oponunidad que 
la testimonial y la pericial. 

Al promol'erse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito. o de los 
que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin pe~juicio de que cada pane 
pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda 
dictamen por separado. 

Los peritos no son recusables. pero el nombrado por el juez deberá excusarse de 
conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el anlculo 66 de 
esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará. bajo protesta de decir 
verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales. 

La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación." 

Por lo que respecta a la prueba documental, ésta puede ofrecerse en cualquier 
tiempo, sin que tenga una formalidad especial. debido a que se puede anexar desde la 
presentación de la demanda. hasta el momento de la celebración de la audiencia 
constitucional. 

Es penincntc señalar que en el anículo 78. que disponla que el juez de amparo podía 
recabar oficiosamente las pruebas que. habiendo sido rendidas ante la responsable. no obran 
en autos )' fueran necesarias para la resolución del asunto. para establecer categóricamente, 
que el juzgador deberá recabar oficiosamente dichas pruebas. 

Continuando con la audiencia constitucional en el amparo. ya hemos dejado 
establecido que si se admite la demanda de amparo. en el auto inicial se señalará día y hora 
para la celebración de la audiencia a más tardar dentro del término de 30 días. en la 
audiencia del juicio deben ofrecerse y rendirse las :iruebas, con las reglas que ya se 
señalaron antcriom1ente; la audiencia constitucional puede apla7.arse. por un término que no 
exceda de 1 O días. cuando las autoridades o funcionarios no hayan cumplido con la 
obligación que tienen de expedir documentos o copias. o por no haber rendido su informe 
justificado en los términos de ley. Debemos de señalar que la audiencia W1131itucional será 
pública. tal y como lo detennina el anlculo 155 de la Ley de Amparo. 

Debemos de señalar que en la audiencia constitucional se realizan tres aspectos 
procesales muy imponantes: 

1.- El periodo probatorio. que abarca ofrecimiento, admisión y desahogo de 
pruebas: 

2.- El periodo de alegatos. en el que se reciben los alegatos verbales o escritos de las 
panes y el pedimento del Ministerio Público y. 

3.- El periodo de sentencia. puesto que el Juez de Distrito puede sentenciar en la 
misma audiencia constitucional. 

TESIS CON 
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Por lo que respecta a Ja audiencia constitucional. Rómulo Rosales nos indica: "De 
acuerdo con el articulo 147 de la Ley de Amparo. al admitirse la demanda. se señalara 
fecha para la celebración de Ja audiencia constitucional que tendrá lugar a más tardar dentro 
del término de 30 días. Abierta Ja audiencia se proceder;i a recibir. por su orden, las 
pruebas. Jos alegatos por escrito y en su caso, el pedimento del Ministerio Público: acto 
continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podril alegar 1 crbalmente cuando se 
lrnte de actos que importen peligro de privación de la \'ida o cual4uim1 de los mencionados 
por el articulo 22 constitucional, asentándose en autos extrnctos Je sus alegaciones si Jo 
solicitare. En los demás casos, las partes podrán alegar 1 crbalmcnle. pero sin exigir 
asentamiento alguno. Los alegatos no podrán exmicr d,• media hora por cada parte, 
incluyendo las replicas y conlrarréplicas. Al llegar a la lecha señalada. pueden presentarse 
los siguientes casos: J .• Se difiere Ja audiencia por no estar el procedimiento debidamente 
integrado: 2.· Se dc.ia en suspenso: 3.· Se sobresee: 4.· Se niega y 5.· Se concede la 
proteceiún constitucional.""" 

Tenemos que señalar brevemente una definición de alegatos en materia de amparo, 
)' el maestro Arellano García nos señala al respecto: "Los alegatos son las argumentaciones 
que hacen o pueden hacer las partes. aisladamente. con lltndamento en Ja lógica y en el 
derecho. para sostener que Jos hechos aducidos en sus cscri tos (demanda. informe 
justificado o escrito del tercero perjudicado). quedaron acreditados con Jos elementos de Ja 
prueba que aportaron )' que los preceptos kgalcs in\'ocados por ellos producen 
consecuencias fa\'orables al alcgante y que dche resol\ ersc confonnc a las pretensiones que 
las partes dedujeron. también suelen contradecir las pretensiones de la contraria o 
contrarias. argumentando que los hechos aducidos por su contraria no quedaron 
acreditados. que las pruebas carecen del \'alor que se les atribu) e )' que los preceptos 
invocados por Ja contraria no son aplicahlcs en la furnia pretendida por ésta."11111 

Para concluir. podemos resumir que es Ja diligencia que se lleva a cabo ante Ja 
autoridad que conoce del juicio de amparo indirecto y en la cual s•: recibe el informe con 
justificación de la autoridad responsable y las pruebas. así como los alegatos que formulen 
las partes. pudiéndose dictar en la misma Ja sentencia definitiva que en derecho 
corresponda. 

Una vez c~lebrada la audiencia constitucional. y estando debidamente integrado el 
cxp,•Jiente. se debe de dictar la sentencia correspondiente, bien sea. en el mismo momento 
de la audiencia o con posterioridad, aclarando que se considera que la sentencia es parte 
integrante de Ja audiencia, razón por la cual en todas las sentencias de amparo indirecto 
aparecerá que es continuación de Ja audiencia, por su parte el maestro Burgoa nos señala: 
"Una vez concluido el segundo periodo de Ja audiencia constitucional. es decir. una \'eZ que 
el órgano de control o el Juez de Distrito haya tenido por formulados Jos alegatos de las 
partes. tiene lugar la tercera etapa de dicho momento procesal. esto cs. la pronunciación del 
fallo o sentencia constitucional. 

., ROSAi.ES AGUILAR. Rómulo, "FORMULARIO DEL JUICJO DE AMPARO". Editorial Porrua. Quinta 
Edición, Mc,ico, 1986, Pagina 186. 
""A RELLANO GARCIA. Carlos, Oh cit. p728. 
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Debemos agregar, sin embargo, que la pronunciación de la sentencia en la audiencia 
constitucional dehc ajustarse a la regla lógico jurldica de que el Juez de Distrito analice y 
resuell'a, previamente al examen de los conceptos de violación y, por ende, a la 
consideración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, la 
cuestiún relativa a la improcedencia del juicio por ser las causas respcctirns. según dijimos 
de orden público. así. en la misma sentencia deben analizarse dichas causas y si alguna de 
ellas. general mente alegadas por las autoridades responsables o por el tercero pcrj udicado, 
resulta fündada. el fallo decreta el sobreseimiento, bajo el entendido de que tales causas 
pueden hacerse valer oficiosamente por el órgano de control, como asimismo aseveramos. 
Si los motivos de improcedencia no fueron probados o sean inoperantes y no existiendo 
ninguno que pueda invocarse de oficio, en la sentencia se entra al estudio de los conceptos 
de violación para conceder o negar la protección federal. según el caso, supliéndose la 
deficiencia de la demanda en los supuestos legales en que esta facultad sea ejercitable."1º1 

Por su pane Octavio Hemández, nos indica que: "La sentencia de amparo no 
difiere. fündamentalmente, de la sentencia en los juicios comunes y corrientes. aunque, 
como es natural, ella se ve afectada por el carácter extraordinario del juicio de amparo. En 
lo esencial: La sentencia en el juicio de amparo es la decisión legitima del órgano de 
control constitucional expresada en un documento específico. por cuyo medio dicho órgano 
resueh·e. con efectos relativos v. en su caso, conforme a estricto derecho. la cuestión 
principal sometida a su consid~ración o las cuestiones incidenrnles que surgen en el 
proceso. o resuelw en algunos casos, que el juicio se sobresca." 111 ~ 

Para finalizar este punto, debemos de señalar que las sentencias que se dicten en los 
juicios de amparo, son aquellas que pronuncian los tribunales de la fcdemción resolviendo 
una controversia que se haya suscitado entre un gobernado y una autoridad del Estado en 
las hipótesis previstas en el anículo 103 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, las cuales deben de contener: 

l. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y la apreciación de 
las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 

11. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio o 
bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 
reclamado. 

lll. Los puntos resolutivos con que deban de terminar concretándose en ellos, 
con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o 
niegue el amparo. 

A continuación. señalaremos muy brevemente el proceso que se sigue en el 
incidente de la suspensión del acto reclamado, el cual es una medida cautelar por la que se 
paraliza la ejecución de los actos reclamados con la finalidad de conservar la materia del 

'"' BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "EL JUICIO PE AMPARO", pp655-656. 
'"' 11ERNÁNDEZ. Octavio A. Ob cit. p292. TESIS CON 
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Juicio y evitar al quejoso o agraviado daftos y perjuicios de dlt1cil o, inclusive, de imposible 
reparación que le pudicra'ocasionar la ejecución de dichos actos. 

Chávez Castillo, nos indica: "El incidente de suspensión. es aquel que resulla 
accesorio al juicio de amparo indirecto )' que se fomia con motivo de la solicitud del 
quejoso en el sentido de que se le conceda la suspensión prol'isional del acto reclamado, 
que corre por cuerda separada )' por duplicado que tiene por objeto mantener vil'a la 
materia del juicio de amparo, entre tanto se decide si el acto reclamado es o no 
inconstitucional. Su tramitación se reduce al auto que ordena se forme la petición de 
Informe previo a la autoridad responsable que debe rendirlo dentro del término de 
veinticuatro horas. y la celebración de una audiencia incidental dentro de las setenta y dos 
horas siguientes en que se resolverá sobre si debe o no concederse la suspensión definitiva 
del acto reclamado. La razón de que se forme por duplicado es para el efecto de que, si una 
de las panes interpone recurso de revisión en contra del auto en que se conceda o se niegue 
la suspensión definitiva del acto reclamado, el original se remitirá el Tribunal Colegiado de 
Circuito que corresponda, mientras que la copia se quedará en el juzgado o tribunal ante 
quien se ventile el juicio de amparo indirecto para el efecto de la ejecución y cumplimiento 
de dicho auto de suspensilin. 

La suspensión definitiva es un subtipo de la suspensión del acto reclamado a 
petición de pane. )' solamente se presenta en el juicio de amparo indirecto. se resuelve 
sobre su procedencia en la audiencia que se denomina incidental. después de un brevisimo 
tramite en el que se le pide a la autoridad responsal:ile rinda un infonne que se llama previo 
dentro de un lapso de veinticuatro horas, y setenta y dos horas después tiene verilicativo la 
audiencia. 

La autoridad que conoce del juicio de amparo también consultará la ley de amparo 
asf como la jurisprudencia para determinar si procede conceder o negar la suspensión 
dct1nitiva de los actos reclamados, también debe tomar en cuenta el informe prel'io que 
haya rendido la autoridad responsable. pues en caso de que niegue la existencia de los actos 
reclamados no proccder.i la concesión de la suspensión definitiva solicitada. 

1.a resolución que se dicte puede ser rcl'ocada o modificada por la autoridad que 
conoce del juicio de amparo cuando se ha) a reservado la celebración de la audiencia 
respecto de autoridades no residentes en el lugar donde se tramita el juicio de amparo )' 
después rindan el informe. desde luego dentro del plazo que se les haya otorgado para tal 
efecto, )' en vista de esos nuevos informes proceda la revocación o modificación del auto 
que resue lvc sobre la suspensión definitiva o cuando no exista un hecho superveniente que 
le sirl'a de fundamento. 

Asimismo, puede ser impugnado el auto de suspensión definitiva mediante el 
recurso de revisión, pero ello evidentemente fuera de los casos que se han citado." 1113 

ioi CllAVEZ CASTILLO. Ratil, Ob cit. p 54. 
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2.3.1. PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. 

La Constitución de 1917 establecio en nuestro sistema de protección de garantlas 
humanas una innovación de gran importancia. que consiste en la institución del juicio de 
amparo en una instancia, y que según el texto originario de la propia Constitución competia 
exclusiva ~·directamente al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. en Pleno. pero a 
partir de 1928 fue asignado a las Salas de la misma Suprema Corte. y desde las refonnas de 
1951. y ma~·onnente las de 1968, corresponde tamhién a los Tribunales Colegiados de 
Circuito: al efecto indicado fue suprimida la segunda instancia. o revisión. de los juicios de 
amparo que versen sohre las sentencias definitivas dictadas en los asuntos contenciosos 
judiciales. civiles o penales,~ del trabajo, y últimamente también los administrativos. 

El principio básico de esa innovación es que el juicio de amparo podrá promoverse 
solamente una vez, y tendrá que dirigirse contra la sentencia definitiva. pero podrá 
comprender las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento. con los 
requisitos que veremos. 

Debemos decir que el articulo 158 en relación con el artículo 44 de la Ley de 
Amparo. establece un requisito esencial para que proceda el juicio de amparo directo. 
consistente en que el acto reclamado sea una sentencia definitiva entendiendo por tal la que 
decide el juicio en lo principal y respecto de la cual no proceda ningún recurso ordinario 
por el que pueda ser modificada o revocada. la ley de la materia considera sentencias 
delinitivas a las dictadas por una autoridad judicial. administrativas o del trabajo. aquí es 
pertinente mencionar que en algunos casos se puede renunciar al recurso de alzada. 

Por su parte Burgoa nos indica: "Al tratar acerca de la competencia dijimos que el 
JUICIO de amparo directo procede contra sentencias definitivas civiles. penales. 
administrativas o laudos arbitrales definitivos, según lo establecen los artículo 107 
constitucional, fracciones V y VI y 158 de la Ley de Amparo. 

La idea de sentencias definitivas. para Jos efectos de la procedencia del juicio uni
instancial de garantias, se concibe en el articulo 46 de dicha ley. 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 cual puedan ser modificados o revocados: o que, 
dictados en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil. las partes hayan 
fom1ulado renuncia expresa a la interposición de dichos recursos. si legalmente tal renuncia 
estuviese pennitida." 1 "~ 

El maestro Arellano García. nos indica que: "A esta especie de amparo denominada 
"amparo directo", se le llama así en atención a que llega en fonna inmediata a la Suprema 
Corle de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito. a diferencia del amparo 
indirecto en que el acceso a la Corte o a los citados Tribunales se produce a través de la 
interposición del recurso de revisión. 

"" BURGOA ORIHUELA. Ignacio, "EL JUICIO DE AMPARO", p659. TESIS cm1 
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En el amparo directo, por regla general, la tramitación del amparo se realiza en una 
sola instancia. Es una regla general y no una regla absoluta dado que existe la excepción 
prevista en la fracción IX del anículo 107 constitucional: 

"Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados 
de Circuito no admiten recurso alguno. a menos de que decidan sobre la 
inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Cone de Justicia y confonne a 
acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de imponancia y trascendencia. Sólo 
en esta hirótesis procederá la revisión ante la Suprema Cone de Justicia, limitándose la 
materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales" 

la anterior excepción esta corroborada por el aniculo 93 de la Ley de Amparo: 

"Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por 
Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Cone de Justicia únicamente resolverá 
sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o 
sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal. en los ténninos 
del anlculo 83 fracción V de esta ley." 

Dada la excepción en que procede el recurso de revisión contra la resolución dictada 
en amparo directo. no le llamamos a este amparo "uni-instancial". 

Se distingue al amparo directo del indirecto en que el amparo directo se plantea para 
ser resucito por la Suprema Cone de Justicia o por los Tribunales Colegiados de Circuito, 
mientras que el indirecto se somete a los Jueces de Distrito o autoridades con competencia 
auxiliar o concurrente. 

Otra diferencia entre el amparo directo y el indirecto estriba en que es diferente la 
procedencia de ambos amparos. La regla es que el amparo directo opera contra la presunta 
inconstitucionalidad o ilegalidad de las sentencias o laudos dictados en materias civil, 
penal. administrativa, fiscal, laboral, por violaciones cometidas en las mllr.ncias o en los 
la~dos o por 1'iolaciones de procedimiento impugnables hasta que se dicta sentencia o 
laudo. 

Un motivo más de distinción entre el amparo directo y el indirecto está en la 
diferente substanciación de ambos arngaros. En los amparos directos no hay una audiencia 
constitucional de pruebas y alegatos."1 l 

A continuación, transcribiremos los anlculos que encuadran la procedencia del 
Amparo Directo, asimismo, sei\alamos las hipótesis de las l'iolacioncs procesales, 
señalando que están no tienen un carácter limitatil'o. sino que dejan abieno su alcance para 
cualquier caso análogo que se presente. 

'°' ARELLANOOARCIA, Carlos, Ob cil, p 761. ;·--·-····~·---···-···-·--¡ 
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"ARTICULO 44.· El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la 
violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma. o contra 
resoluciones que pon(!an tin al juicio, se promol'era por conducto de la autoridad 
responsable, la que procederá en los términos señalados en los articulos 167, 168 y 169 de 
esta le)'" 

"ARTICULO 158.· El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en los termino~ establecidos por las fracciones V y 
VI del articulo 107 constitucional, y procede contrn sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales Judiciales. administrativos o 
del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningun recurso ordinario por el que puedan 
ser modificados o revocados, ya sea que la violacion se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afecte a las defensas del que,ioso. trascendiendo al resultado del 
fallo. y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias. laudos o 
resoluciones indicados 

Para los efectos de este artículo. sólo será procedente el juicio de amparo directo 
contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley 
aplicable al caso, a su interpretación juridica o a los principios generales de Derecho a falta 
de ley aplicable. cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido 
objeto del juicio. o cuando no las comprendan todas. por omision o negación expresa. 

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones. que no sean de imposible reparación, 
sobre constilucionalidad de leyes. tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán 
hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que pongan fin al juicio." 

"ARTICULO 159.· En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o 
del trabajo. se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las 
defonsas del quejoso: 

l.· Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la 
ley: 

JJ.. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que 
se trate; 

111.- Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no 
se reciban conforme a la ley; 

IV.- Cuando se declare ilegalmente conteso al quejoso, a su representante o 
apoderado; 

V.· Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; r-----
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VI.· Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con 
arreglo a la ley; 

VII.· Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento. las pruebas ofrecidas por 
las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos. 

VIII.· Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera 
que no pueda alegar sobre ellos; 

IX.· Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, 
respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan 
indefensión. de acuerdo con las demas fracciones de este mismo articulo; 

X.· Cuando el tribunal judicial, administrativo l> del trabajo, continúe el 
procedimiento después de haberse promovido una competencia. o cuando el juez, 
magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo 
del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder; 

XI.· En los demas casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la 
Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito. según corresponda." 

"ARTICULO 160.· En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes 
del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: 

1.- Cuando no se le haga saber (sic) el motivo del procedimiento o la causa de la 
acusación y el nombre de su acusador panicular si lo hubiere; 

11 • Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; 
cuando no se le facilite. en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber 
el nombre del adscripto (sic) al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere 
quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al 
defensor designado; cuando se le impida c0r.iunicarsc con él o que dicho defensor lo asista 
en alguna diligencia del proceso. o cuando. habiéndose negado a nombrar defensor, sin 
manifostar rxpresamente que se defenderá por si mismo, no se le nombre de oficio; 

111. • Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si 
rindieran su declaración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él; 

IV.- Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se 
practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley; 

V.- Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o 
cuando sea citado en forma ilegal. siempre que por ello no comparezca; cuando no se le 
admita en el acto de la diligencia, o cuando se la (sic) coarten en ella los derechos que la ley 
le otorga; 
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VI.- Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se 
reciban con arreglo a derecho; 

VII.- Cuando se le desechen los recursos que tul'iere conforme a la ley, respecto de 
pro\·idencias que afecten panes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, 
de acuerdo con las demás tracciones de este mismo aniculo, 

VIII.- Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa; 

IX.· Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el aniculo 20, 
tracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oido en defensa, para que se le 
juzgue; 

X.- Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del 
Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la del juez que deba 
fallar, o la del secretario o testigos de asistencia que deban autorizar el acto: 

XI.- Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro tribunal: 

XII.- Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o 
por negársele el ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de 
aquél: 

XIII.- Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la 
que señale la ley; 

XIV.- Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado 
antes de otorgarla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquiera 
otra coacción; 

XV.· Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la 
ley expresamente; 

XVI.· Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal 
prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito. 

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia 
sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los 
mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este 
ultimo caso, el Ministerio Publico haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la 
clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el 
quejoso hubiese sido oido en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio 
propiamente tal; 

XVII.· En los demás casos análogos a los de las tracciones anteriores, a juicio de la 
Suprema Cone de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, segun corresponda." 
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En resumen, el Juicio de Amparo Directo, es aquel proceso que conoce el Tribunal 
Colegiado de Circuito y en raras ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
regularmente se tramita en una sola instancia por lo cual, también se le ha denominado uni· 
instancia!, que se promueve en contra de sentencias dcfinitirns o laudos )' resoluciones que 
pongan fin al Juicio, dictados por tribunales Judiciales. administrativos o del trabajo, 
respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser 
modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afoctc las defensas del quejoso, trascendiendí' al resultado del 
follo y por violaciones de garantias cometidas en las propias sentencias, laudos o 
resoluciones indicados. Es importante destacar que siempre que se hable del Juicio de 
Amparo Directo debe existir un juicio previo seguido en jurisdicción ordinaria. 

2.3.2. LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. 

Por lo que respecta a la demanda de amparo directo. tenemos que señalar que es 
muy similar a la demanda de amparo indirecto, salvo unas pequeñas diferencias, que 
analizaremos en el presente capitulo, más sin embargo y como lo hemos venido haciendo 
en este trabajo. señalaremos algunos criterios doctrinales al respecto. aclarando que al tratar 
sobre este tema respecto del amparo indirecto o bi-instancial, hicimos algunas 
considemciones acerca de la demanda de amparo in genere, por lo que. en obvio de 
repeticiones. nos remitiremos a lo expuesto en aquella ocasión. 

Arrellano García nos menciona: "En cuanto a requisitos de fonna. la demanda de 
amparo directo siempre ha de fom1ularse por escrito así lo exige el articulo 166 de la Ley 
de Amparo. Por lo que hace a los requisitos de contenido. la demanda de amparo ha de 
satisfacer. uno a uno, todos y cada uno de los requisitos enunciados en las ocho fracciones 
del articulo 166 de la Ley de Amparo. Por tanto, conviene redactar la demanda de amparo 
con el articulo 166 a la vista para no omitir ninguno de los requisitos de la demanda de 
amparo que se desprenden de ese dispositivo.""" 

Por su parte el ex ministro de la Suprema Corte Luis Bazdrcsch, nos indica: "El 
articulo 166 1 is ta los datos que debe expresar la demanda del juicio de amparo que se 
promueva directamente ante la Suprema Corte de Justicia o ante un Tribunal Colegiado de 
Circuito. Esos requisitos son los siguientes: a) el nombre del quejoso y de su representante; 
al igual que en la demanda de amparo dirigida a un juzgado de distrito. el nombre del 
quejoso y el de su representante deben ser completos, es decir, deben comprender el 
nombre y el apellido, y sus domicilios no deben ser precisamente las casas en que habitan, 
sino los lugares que el agraviado designen para que se les hagan las notificaciones 
personales: b) el nombre y el domicilio del tercero perjudicado, requisitos que deben 
entenderse con las mismas aclaraciones acabadas de expresar; c) la autoridad responsable; 
aunque la fmcción 111 del articulo 166 prevé que haya varias autoridades responsables en el 
juicio de amparo directo. en el sistema de la ley nada más puede haber una. en razón de 
que. de acuerdo con las fracciones V y VI del articulo 107 constitucional. únicamente 
procede contra sentencias definitivas o laudos, que nunca son dictadas por dos o más 
autoridades. sino por una sola. y si bien es cieno que el amparo directo puede comprender 
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violaciones de las leyes del pr111:edimiento que en los juicios de dos instancias pueden haber 
sido cometidas en la primera, las que por ende son imputables al juez de dicha instancia y 
no al tribunal de apelación que dicto la sentencia definitiva reclamada, en la sustanciación 
del amparo la ley no da absolutamente ninguna inter\'ención al referido juez de primera 
instancia. pues no manda que se le corra traslado de la demanda ni que se le pida informe 
justificado. o que se le haga alguna citación o notificación. la concesión o la negativa de la 
protección constitucional versa exclusivamente sobre la sentencia reclamada, y el fallo 
protector lo ejecuta únicamente el tribunal que dicto esa sentencia reclamada, y no el juez. 
d) el acto reclamado, o sea la sentencia o el laudo que el promovcnte del amparo considera 
que violo sus garantia; y si la demanda comprende l'iolaciones de procedimiento, entonces 
debe especificar con toda precisión cuales sean las resoluciones dictadas durante el curso 
del juicio, o las omisiones, que lo hayan agraviado. con una explicación de los hechos o 
circunstancias que determinaron que tales resoluciones afectaron su defensa; e) la fecha en 
que el quejoso haya sido notificado o en que haya tenido conocimiento, de la sentencia o 
del laudo que reclama; este dato sirve para computar preventivamente el tem1ino legal de la 
presentación de la demanda; la fecha de la notificación debe ser comprobada por la 
cenificación que la autoridad responsable debe poner al pie de la demanda cuando se 
presenta por su conducto, según dispone el anículo 167, y en todo caso, por la respectiva 
constancia de los autos originales o de la copia ceniticada que la propia autoridad debe 
remitir al tribunal de amparo, como previene el anículo 163; la manifestación de la fecha 
del conocimiento se tiene por ciena, pero sin pe~juicio de lo que aparezca en los autos 
relativos. o de los que pruebe la pane que impugne dicha manifcstación.''107 

"Atendiendo al fenómeno de colaboración funcional a que antes se ha hecho 
·referencia. la demanda de amparo directo debe dirigirse al Presidente de la Suprema Cone 
o al Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. en sus respectivos 
casos, inscnándose en ella todos los datos o elementos que menciona el anlculo 166 de la 
ley, desarrollando posteriormente aquellos cuya naturaleza así lo exija, tales como los 
previstos en las fracciones IV, VI y VII del propio preccrto. 

Formulada la indicación de los mencionados elementos. el quejoso debe hacer una 
narración suscinta del juicio o pr111:edimiento en que se hayan registrado los actos 
violatorios impugnados a través de la sentencia definitiva civil, penal o ac!rninistrativa o del 
laudo laboral definitivo, o esos mismos actos procesales, cuando las violaciones se 
hubiesen cometido en ellos. Esta narrJción se engloba en un capítulo denominado 
"antecedentes". 

Con posterioridad, el quejoso debe proceder a la formulación de los conceptos de 
violación, poniendo de manifiesto en esta ocasión las diversas violaciones procesales 
cometidas por la autoridad responsable en los distintos actos del procedimiento o en la 
propia sentencia impugnada, así como las contravenciones que en ésta se realizaron a las 
leyes de fondo aplicables al caso debatido en el juicio, y, por ende, la causa de la infracción 
a las garantías constitucionales correspondientes. La formulación del capítulo denominado 
"conceptos de violación", abarca, pues, dos panes: una, en la que el quejoso expresa las 
contravenciones a las leyes procesales o de fondo cometidas por la autoridad responsable, y 

101 BAZDRESCll, Luis. Ob cil, pp264·26S. 

T~ST~ rr':'N ;,·¡ -..\. ...... 

FALLA DE ORIGEN 
------'~---···· 



113 

otra, en la que, atendiendo a las leyes procesales o de fondo cometidas por la autoridad 
responsable. y otra, en la que, atendiendo a tales violaciones. exponga las lnfrdcciones 
correlativas a los preceptos constitucionales correspondientes. que en la mayorla de los 
casos de amparos directos son los artlculos 14 y 16 de la Ley Fundamental. 

Debe hacerse la imprescindible advertencia de que tanto los conceptos de violación 
que se refieran a contravenciones cometidas durante la secuela del procedimiento, como los 
que ataquen a las infracciones legales causadas en la misma sentencia definitiva civil, 
administrativa o penal o en el laudo laboral definitivo. dehcn fommlarse en la misma 
demanda de amparo. 

Expresados los conceptos de violación, el agraviado dd1e proceder a continuación a 
mencionar en su demanda los preceptos constitucionales y secundarios en los que funde la 
procedencia de la demanda de amparo, lo que integra el capítulo llamado "derecho". 

Por último. en un párrafo especial denominado "puntos petitorios". el quejoso debe 
fom1ular. en concreto, las solicitudes que procedan. es decir. la petición de la Protección de 
la Justicia Federal contra el acto reclamado y. previamente, de la prosecución del 
procedimiento constitucional. mediante la realización de los actos procesales inmediatos a 
lu presentación de la demanda.'' 1º8 

Tomando en consideración que muchos de los elementos que contiene esta demanda 
ya fueron estudiados en la demanda de amparo indirecto. a continuación se transcribe 
textualmente el artículo 166 de la Ley de Amparo, el cual ya ha sido multicitado y al final, 
haremos los señalamientos correspondientes: 

"ARTICULO 166.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito. en la que 
se expresarán: 

1.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre: 

11.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado: 

111.- La autoridad o autoridades responsables; 

IV.- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, 
constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes 
del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el 
motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado. 

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto 
fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley. el tratado o el reglamento aplicado, ello 
será materia únicamente del capitulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar 
como acto reclamado la ley. el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el 
tribunal de amparo se hará en la pane considerativa de la sentencia; 

'°' BURGOA ORtflUELA, lgnaclo, "EL JUICIO PE AMPARO", pp 667-668. ~ Tt'flTC 11 -QN ·
.C1.);1) .; 

FALLA DE ORIGEN 
-------·--· ... 



114 

V,· La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución 
que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la 
resolución recurrida; 

VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o 
conceptos de la misma violación: 

VII.· La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que 
dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta 
aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en 
los principios generales de derecho. 

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse 
con esta prescripción en párrafos separados y numerados." 

Comentario especial merece la fracción IV. Antes de ser reformada por decreto 
publicado el 16 de enero de 1984, estaba redactada como sigue: "El acto reclamado; y si se 
reclamaren violaciones a leyes del procedimiento, se precisará cuál es la pane de éste en 
que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejo sin defensa al agraviado", De 
ucuerdo con la mencionada refom1a se modificó la pane inicial para decir: "La sentencia 
dclinitivu o laudo reclamados; ... ", en vez de "El acto reclamado": y se agregó un segundo 
párrafo del tenor siguiente: "Cuando se impugne la sentencia definitiva o laudo por 
estimarse inconstitucional la ley aplicada. ello será materia únicamente del capitulo de 
conceptos de violación de la demanda, sin sellalar como acto reclamado la ley, y la 
calificación de ésta por el tribunal de amparo se hará en la panc considerativa de la 
sentencia", 

Postcriom1cnte de acuerdo con la última reforma la fracción en examen quedo 
redactada en los términos de la trascripción que anteriormente se hizo en éste apanado. 

La re fo mm eliminó problemas que se planteaban frecuentemente, pues, como se 
decía en forma general "El acto reclamado" se incluía en la demanda actos diversos del que 
en realidad hacia procedente el amparo directo, como eran por ejemplo. La sentencia 
definitiva dictada en la primera instancia, sentencias dictadas por la Sala responsable al 
resoll'cr apelaciones respecto de sentencias interlocutorias que resolvían cuestiones 
incidentales dentro del proceso, actos de ejecución, etcétera, y consecuentemente se 
señalaban diversas autoridades responsables, lo que provocaba cuestiones sobre la admisión 
de la demanda y en ocasiones hasta en lo relativo a que autoridad debla conceder la 
suspensión. Con la reforma se precisó que debe expresarse la sentencia definitiva. el laudo. 
o la resolución que hubiere puesto fin al juicio; es decir, sólo los actos que dan origen a un 
amparo directo. 

Es imponante también el segundo párrafo que se agrego al precepto, puesto que 
eliminó la duda respecto de si era necesario o no señalar como acto reclamado la ley en el 
caso en que la impugnación de la sentencia definitiva se hiciese por estimar 
inconstitucional la que se aplicó, y consecuentemente sellalar también a la autoridad 
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emisora de la misma. El párrafo aclara la situación. Debe hacerse hincapié en que en este 
párrafo se preciso además que puede tratarse de la inconstitucionalidad de una ley y 
también de un tratado o un reglamento. 

Es peninente hacer referencia especial a la fracción VI. en la que se exige que se 
expresen los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o los 
conceptos de violación. Es evidente que la expresión de los conceptos de violación es la 
pan e fundamental de la demanda de amparo como ya lo l'imos anteriom1ente, sobre todo en 
las materias civil )'administrativa en la que la suplencia de la queja no es tan amplia como 
en otras materias. Se plantea por lo tanto el problema de si la falta de ese requisito de la 
demanda detem1ina la negativa del amparo puesto que no se demuestran violaciones 
constitucionales. o bien el sobreseimiento en el juicio por no haber materia para el estudio 
de la constitucionalidad del acto reclamado. 

2.J.J, EL AUTO INICIAL EN EL AMPARO DIRECTO. 

Tomando en consideración que en el punto correspondiente al auto inicial de forma 
genérica en el amparo indirecto, por obvio de inútiles repeticiones. omitiremos volver a 
señalar las generalidades del auto inicial. razón por la cual comenzaremos directamente con 
el auto inicial dictado en los amparos directos por la Suprema Cone de Justicia de la 
Nación o bien de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Por su parte el maestro Arellano García. nos señala que: "Al igual que en el amparo 
indirecto, el auto inicial recaído a la demanda de amparo. dictado por la Cone o por el 
Tribunal Colegiado de Circuito, podrá ser: 

a) Auto de desechamiento de la demanda: 

b) Auto aclaratorio de la demanda; 

c) Auto admisiorio de la demanda." 109 

El maestro Hurgoa nos da un panorama más amplio de lo anterior al señalar: "Es a 
vinud de estos proveídos como la Suprema Cone o el Tribunal Colegiado de Circuito 
respectivo )'ª toman ingerencia directa y exclusiva en el procedimiento del amparo uni
instancial, al dictar un acuerdo, cuyo contenido tienen influencia decisiva en el éxito o en el 
fracaso de la acción constitucional intentada. 

Tres son. según ya lo advertimos en el rubro del tema que abordamos. las especies 
de autos que, desde el punto de vista de su substancia, pueden dictar los mencionados 
órganos judiciales: de admisión, de aclaración y de desechamiento definitivo de la demanda 
de amparo directo, proveídos que tienen lugar una ves rendido el informe con justificación 
por la autoridad responsable. A diferencia de lo que acontece en materia de amparo 
indirecto o bi-instancial, en que tales acuerdos se dictan antes de la rendición del informe 
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justificado, ya que este acto constituye una exigencia derivada del auto de admisión, 
tratándose del Juicio de amparo directo, la admisión, el dcscchamicnto definitivo o la 
aclaración de la demanda respectiva son posteriores a la mencionada rendición. 

Ahora bien, para que se dicte un auto de descchamiento de plano de la demanda de 
amparo, se requiere que los motivos de improcedencia constitucional o legal sean 
manifiestos, esto es, notorios o evidentes por si mismos. sin necesidad de que exijan 
ulterior comprobación. Pero además, puede suceder que la acción de ampa:o deducida en la 
vía uni·instanclal, en apariencia, no sea improcedente ni legal ni constitucionalmente, y 
que, sin embargo, no haya sido debidamente preparada según las reglas establecidas por el 
artículo 161 de la ley. 

El auto de aclaración de la demanda de amparo directo se pronuncia cuando el 
promovcnte no llene los requisitos que debe reunir dicho ocurso según el artículo 166 de la 
Ley de Amparo o no manifieste en él con la debida claridad las circunstancias o elementos 
a que este precepto alude. 

Por último, el auto de admisión de la demanda de amparo directo tiene lugar cuando 
las autoridades de amparo no encuentren motivo alguno de improcedencia o defecto en el 
escrito correspondiente, o cuando el quejoso hubiere llenado o subsanado las diferencias a 
que alude el articulo 178 de la Ley de Amparo. El auto de admisión de la demanda de 
amparo implica qw las autoridades de amparo asumen ya plenamente la facultad de decir el 
derecho sobre la acción de constitucionalidad ejercitada. bien sea sobreseyendo el juicio 
respectivo, o bien negando o concediendo la protección federal." 110 

Acerca del auto de desechamiento de la demanda. dispone literalmente el artículo 
177 de la Ley de Amparo: 

"ARTICULO 177.· El Tribunal Colegiado de Circuito examinará. ante todo, la 
demanda de amparo: y si encuentra motivos manifiestos de improcedencia. la desechará de 
plano y comunicará su resolución a la autoridad responsable." 

El anículo 161, que ya hemos estudiado antes, establece el deber de impugnar la 
violación del procedimiento mediante la interposición del recurso ordinario contra de ella y 
el deber de hacer valer el agravio contra esa violación al tramitarse la segunda instancia 
ante el tribunal que conozca en segunda instancia. 

En relación con el auto aclaratorio de la demanda, prescribe literalmente el artículo 
178 de la Le)' de Amparo: 

"ARTICULO 178.· Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda. por no haber 
satisfecho los requisitos que establece el articulo 166. el Tribunal Colegiado de Circuito 
señalará al promovente un término que no excederá de cinco días, para que subsane las 
omisiones o corrija los defectos en que hubiere incurrido, los que se precisarán en la 
providencia relativa. 

1" BURGOA ORtHUELA, Ignacio, "EL JUICIO (JE AMPARO", pp67J-675. TESIS CON 
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SI el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la 
demanda y se comunicará la resolución a la autoridad responsable." 

De este precepto transcrito, desprendemos las siguientes reflexiones: 

a) El único motivo de aclaración de una demanda de amparo directo es la 
omisión de alguno de los requisitos de la demanda, previstos por el 
articulo 166 de la Le)' de Amraro; 

b) En el auto aclaratorio se le concede al quejoso un término de cinco días 
para que subsane las omisiones o esos defectos para que el quejoso pueda 
corregirlos; 

c) En el auto aclaratorio deben precisarse esas omisiones o esos defectos 
para que el quejoso pueda corregirlos; 

d) La falta de corrección respectiva por el quejoso, sin lugar a que se le 
tenga por desistido de la demanda. 

e) El auto de desistimiento se comunicará a la autoridad responsable para 
que ella tenga conocimiento que concluyó irregulannente el 
procedimiento de amparo. 

El auto Admisorio de la demanda de amparo deberá pronunciarlo la Suprema Corte 
de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito. en las hipótesis previstas por el articulo 179 
de la Ley de Amparo: 

"ARTICULO 179 .• Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo 
alguno de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si fueron subsanadas las 
deficiencias a que se refiere el articulo anterior, admitirá aquella )' mandará notificar a las 
partes el acuerdo relativo." 

Las hipótesis previstas en el articulo anteriormente señalado son las siguientes: 

a) Si no hay motivo de improcedencia; 

b) Si no hay defecto en el escrito de demanda; 

c) Si se llenaron las deficiencias marcadas en el auto inicial aclaratorio. 

El auto Admisorio de la demanda deberá notificarse a las panes del amparo directo. 
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2 .. U. TRAMITACIÓN DEL AMPARO DIRECTO. 

La tramitación del amparo directo es mucho más sencillo que la tramitación que se 
sigue en el amparo indirecto, por su parte el maestro Burgua 1111s señala que: "Una vez que 
la autoridad de amparo correspondiente admita la demanda de amparo. en el proveido 
respectivo se ordena "pasar el expediente al Procurador General de la República, para que 
este funcionario, por si o por medio del agente que al efecto designe u. en general, haya 
designado, pida en su caso, dentro del término de diez días. lo que a su representación 
conl'enga", y si, los autos no fueren devueltos al fenecer dicho tennino. la Cone o el 
mencionado Tribunal "mandaran recogerlos a instancia de cualquiera de las panes, en 
asuntos del orden civil o del trabajo, o de oficio o a solicitud de alguna de las panes en los 
del orden penal". 

La intervención del Ministerio Público Federal en el amparo directo, que se 
manifiesta en la fonnulación de su pedimento, está sujeta al ejercicio de la facultad que le 
otorga el anfculo 5°, fracción IV de la Ley, en el sentido de que dicha institución puede 
abstenerse de intervenir en el juicio constitucional cuando. en su concepto. este, en el caso 
concreto de que se trate, carezca de interés público. 

Otros actos procesales que se registran en Ja tramitación del amparo uni·instancial 
durante el periodo comprendido entre la admisión de la demanda y la resolución respectiva, 
son los concernientes a la ingerencia del tercero pe~judicado en asuntos del orden civil (lato 
sensu), del trabajo )'judicial-administrativos, así como del Ministerio Público que haya 
interl'cnido en el proceso del que emane la sentencia penal definitil'a reclamada. 

Esta situación puede originar la formulación de pedimentos y alegaciones 
contradictorios. desaniculándose así la unidad que debe tener el Ministerio Público Federal. 
Estimamos, por consiguiente, que para evitar dicha situación Ja ley de amparo sólo debiera 
referirse al tercero perjudicado, pues los intereses que defiende el ~tinisterio Público, sea 
local o li:deral, pueden ser perfectamente preser\'ados por la intervención del Procurador 
General de la República o por el Agente que éste designe o haya designado, toda vez que 
tales funcionarios tienen ingerencia. corno representantes de la mencionada institución en el 
amparo. 

Por lo que respecta a la sentencia, al come111.ar el estudio del tema relativo al 
procedimiento en el juicio de amparo uni·instancial, dijimos que existe el fenómeno 
jurídir.o que denominamos "colaboración'', entre el presidente de la Suprema Cone y las 
Salas de ésta. o entre el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente y 
este mismo órgano. 

Pues bien la ingerencia que tienen dichos funcionarios en la tramitación del juicio 
de amparo directo concluye con los actos a que hemos aludido con antelación, todos ellos 
de carácter pre-resoluti\'o,"111 

111 CFR. BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "EL JUICIO PE AMPARO", pp 673-675. 
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Ahora bien, la tramitación de la demanda de amparo directo en los Tribunales 
Colegiados de Circuito está a cargo de quien representa a cada Tribunal, o sea al 
Magistrado Presidente, que se elige cada allo y que es quien tiene la obligación de proveer 
lo necesario para que el asunto se resuelva con la prontitud debida. )'así. en la cuenta que a 
diario le da de los asuntos el Secretario General de Acuerdo del Tribunal. debe revisarse si 
existen motil'os indudables de improcedencia, caso en el que procede el desechamiento de 
plano de la demanda y la inmediata comunicación a la autoridad responsable. Como por 
ejemplo cuando se reclama en amparo directo una sentencia absolutoria. Asimismo, 
cuando se advierten irregularidades, procede requerir al quejoso para que los corrija en un 
termino que no exceda de 5 días; y la sanción en caso de incumplimiento será que se tenga 
por no interpuesta la demanda, debiéndose también comunicar de inmediato tal 
detenninación a la autoridad responsable. 

Ahora bien, si no se encuentra motivo de improcedencia o si fueron subsanadas las 
deficiencias motivo del requerimiento, procede admitir la demanda y ordenar notificar a las 
partes tal dctenninación, para lo cual se pronuncia un auto Admisorio. ordenando que se 
pongan el expediente y sus anexos a la vista del Ministerio Público Federal para que 
fonnulc o no pedimento. contando para ello con un término de 10 días a partir de la fe~ha 
en que los haya recibido y, si no los devuelve, el Tribunal Colegiado de Circuito. a través 
del Magistrado Presidente, mandará recogerlos de oficio. 

En la Ley de Amparo se establece en el artículo 182. que la Suprema Corte de 
Justicia podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que 
originalmente correspondería resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito, caso en el 
cual procede que dicho Alto Tribunal comunique su determinación al Tribunal Colegiado 
de Circuito para que, en el termino de 15 días hábiles, remita los autos originales a la 
Suprema Corte de Justicia, notificando personalmente a las partes dicha remisión. El 
ejercicio de tal facultad puede ser solicitado por el Procurador General de la Republica, 
procediéndose en los términos antes señalados, con el agregado de que, al recibir los autos 
originales. la Suprema Corte de Justicia debe resolver dentro de los 30 días siguientes, si 
ejerce o no la facultad de atracción. En caso afirmativo infonna al correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito y procede a dictar la resolución y, en caso de negarse dicho Alto 
Tribunal a ejercer su facultad de atracción, lo notificará al Procurador General de la 
República. remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito pam que dicte la 
resolución correspondiente. 

El Tribunal Colegiado de Circuito puede solicitar a la Suprema Cone que ejerza su 
facultad de atracción, expresando las razones en que funde su petición, procediendo en los 
términos antes mencionados. 

Una vez integrado el expediente de amparo, con o sin el pedimento del Ministerio 
Público Federal, es costumbre sana de muchos Tribunales Colegiados de Circuito, que los 
asuntos que ya estén para resolverse sean soneados entre los magistrados que lo integran, 
efectuándose en el caso una sesión en la cual se hace el soneo de asuntos, y así se logra la 
distribución del trabajo para las ponencias, sin sospecha de que pudieran destinarse los 
asuntos más dificiles a un Magistrado, sino que la suene determina que asuntos debe 
fomrnlar proyecto de resolución cada ponente, firmándose por el Presidente del Tribunal un 



120 

auto que tiene los efectos de citación para sentencia la que se pronunciará sin discusión 
pública dentro de los quince dlas siguientes, por unanimidad o mayorla de votos, tal como 
lo dispone la fracción 11 del articulo 184 de la Ley de Amparo. 

El Magistrado ponente, con sus secretarios de estudio. formula los proyectos de 
resolución que le corresponden y hecho, los envia de inmediato a los otros dos magistrados 
para que los estudien. 

Estudiados los asuntos por los tres magistrados se fom1ula una lista que debe fijarse 
en los estrados del Tribunal, firmada por el Magistrado ponente, cuando menos con un dla 
de anticipación a la fecha de la sesión del Tribunal. sesión privada en la que se discuten los 
asuntos en el orden en que fueron listados, pudiendo variarse tal orden a juicio de los 
magistrados que integran el Tribunal. Se discute cada uno de los asuntos y se toma la 
votación, pudiendo resolverse el asunto por mayoría o por unanimidad de votos. 

Si el proyecto del Magistrado ponente se aprueba sin adiciones ni refonnas, se 
tendrá como sentencia definitiva, debiendo finnarse la ejecutoria dentro de los 5 dlas 
siguientes. 

En el caso de que no se apruebe el proyecto se designa a un Magistrado de la 
mayorla para que formule el criterio de la mayoría. siendo lo correcto que en todos los 
casos el magistrado disidente fonnule voto panicular. razonando los motivos de su 
disconformidad. 

Es imponante hacer notar que cuando el quejoso alega entre las violaciones de 
fondo en juicios de amparo en materia penal, la extinción de la acción persecutoria el 
Tribunal de amparo debe estimarla preferentemente, pues si la estima fundada ya no 
procede el examen de las demás violaciones: y si no es alegada el Tribunal de Oficio debe 
estudiarla. supliendo la deficiencia de la queja en los tenninos de los que dispone el anículo 
76 Bis. fracción 11, de la Ley de Amparo. 

Concluida la sesión en la que se resolvieron los asuntos listados. deberá levantarse 
acta circ~nstanciada 1· nsentarse de inmediato el resultado de la votación en la lista fijada en 
los estrados del Trib~nal. · 

Firmadas las ejecutorias de amparo por los tres magistrados en unión del Secretario 
General de Acuerdos, se notificará a las autoridades responsables, enviándoseles los autos 
que para el efecto remitieron al Tribunal Colegiado, variándose este procedimiento cuando 
procede la concesión de un amparo total con detenido, pues en tal caso se engrosa y firma 
de inmediato la ejecutoria, saliendo el actuario del Tribunal a notificarla para que se ponga 
en libenad al quejoso a quien fue concedido el amparo y protección de la justicia federal. 

Finalmente. cuando el Tribunal Colegiado de Circuito resuelve acerca de algún 
concepto de violación que trate de constitucionalidad de leyes Federales o locales. tratados 
internacionales. reglamentos expedidos por el Presidente de la República )' reglamentos de 
leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados. o cuando establece la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución, procede el recurso de rel'isión 
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contra esa ejecutoria, que debe resolver la Suprema Corte de Justicia. en todos los demás 
casos lo resucito por el Tribunal Colegiado de Circuito es definitivo. 

Como puede verse de todo lo anterior, se ha logrado una legislación por medio de la 
cual la justicia federal, despacha con prontitud todos los asuntos que se someten a su 
consideración, simplificándose al máximo el trámite, siendo por ello una realidad que 
funciona eficazmente el contro de legalidad en nuestro paf s. 
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CAPITULO 3 LA JURISPRUDENCIA EN EL SISTEMA JURiDICO 
MEXICANO. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA JURISPRUDENCIA. 

La historia de Ja jurisprudencia en México va estrechamente ligada, vinculada a Ja 
historia del Juicio de Amparo en México, tal y como hemos apreciado en las Leyes de 
Amparo que han sido vigentes en una época detenninada en México, en efecto, en las 
siguientes lineas nos ocuparemos sólo de mencionarlas, pero sin hacer un examen 
exhausti\'o de las mismas ya que no son propiamente nuestro lema principal, aunado a que 
ese análisis ya se realizó en el capitulo primero. lo anterior es en razón de que por cada 
momento de vigencia de una ley de amparo se dieron una serie de acontecimientos que 
pugnaban por nuevos proyectos y resultaría, aunque muy importante analizar cada uno de 
Jos elementos, muy laborioso tener que hacerlo, muchos de Jos avances o retrocesos en su 
caso que ha sufrido el Amparo también Jos IU\'O Ja jurisprudencia. por eso hay quienes 
afirman que las evoluciones del Juicio de Amparo y la jurisprudencia son reciprocas. 

Se dice que el Juicio de Amparo mexicano surge en el ámbito federal en el articulo 
25 del acta de refonnas de 1847, tal y como ya lo hemos mencionado. y por su importancia 
l'eamos que establecía ese articulo: 

"Articulo 25. Los tribunales de Ja federación ampararán a cualquiera habitante de la 
República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan 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 que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto 
de Ja ley o del acto que lo motivare." 

En virtud de haber seftalado que la jurisprudencia va estrechamente vinculada a Ja 
historia del Juicio de Amparo a continuación daremos un vistazo rápido a las leyes que han 
regulado dicha institución. 

La primera Ley de Amparo fue la de 186 J, pero antes de esta ley hubo muchos 
intentos por reglamentar las garantías individuales en las próximas lineas mencionaremos 
algunos proyectos previos a Ja ley de 1861 según el Dr. José Barragán: 

"·Proyecto Lafragua de 1848; 

-Proyecto sobPe declaración de nulidad de leyes inconstitucionales: reglamenta Jos 
artículos 22, 23 y 24 del acta de refonnas de 1847; 

-Proyecto de Gamboa sobre tribunales de amparo de 1849; 

-Dictamen de Ja comisión de puntos constitucionales sobre el proyecto de garantías 
individuales. 
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-Proyecto de administración de 1852; 

-Proyecto Pérez Femández de 1857; 

-Proyecto Pacheco de 1861; 

·Proyecto de Ley Orgánica de 1861."112 

Señalado lo anterior diremos ahora que la primera l.ey de Amparo fue la que 
presento el señor Manuel Dublan, en efecto, se entra en la discusión de lo que será la 
primera Ley de Amparo mandándose imprimir el 30 de nol'iembre de 1861 con el siguiente 
nombre: "Ley Orgánica de Procedimiento de los Tribunales de la Federación, que Exige el 
aniculo 102 de la Constitución Federal, para Jos juicios de que habla el anículo 101 de la 
misma. 

La segunda Ley de Amparo fue la de 1869, se dice que durante el periodo o lapso 
en que estuvo l'igente la ley de 1861 se presentaron algunos conflictos de interpretación, lo 
anterior provocó que en el seilor Ignacio Mariscal. en ese momento Ministro de Justicia e 
lnstrucciim Pública presentara una iniciativa de nueva Ley de Amparo. la que resulto 
aprobada con fecha 18 de enero de 1869. 

En la exposición de motivos de la Ley de Amparo de 1882. cuyo proyecto fue 
redactado por Don Ignacio L. Vallana. se propuso fi,iar como jurisprudencia obligatoria el 
criterio que se estableciera en cinco ejecutorias en el mismo sentido. esta ley es sin duda 
alguna la más imponante para electo de nuestro tema de estudio que es el correspondiente a 
la jurisprudencia. por la sencilla razón de ser la primera que expresa o plasma por vez 
primera la obligatoriedad de la jurisprudencia, lo anterior se desprende de los aniculos 67 y 
70 que a la letra establecen: 

"Aniculo 67. En los casos dudosos de que habla el anículo 13, y respecto de los que 
no se hubiese fijado la jurisprudencia criminal, los jueces no sufrirán pena alguna por 
suspender o no el acto reclamado; pero quedan obligados a indemnizar los perjuicios que 
hubieren ocasionado, debiendo ten~r lugar también esta indemnizaciiín en los casos a que 
se refieren los dos unlculos anteriores. 

Articulo 70. La concesión o denegación del amparo contra texto expreso de la 
Constitución o contra su interpretación, fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco 
ejecutorias unifonnes, se castigará con la perdida del empleo y con prisión de seis meses a 
tres años, si el juez ha obrado dolosamente; y si sólo ha procedido por falta de instrucción o 
descuido. quedará suspenso de sus funciones por un ailo."113 

"' BARRAGÁN BARRAGÁN, José, "ALGUNOS DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ORIGEN 
PEL JUICIO PE AMPARO 1812·1861", UNAM, Instituto de Investigaciones Jurldicas, Primera 
Reimpresión, México, 1987, paginas 195·196. 
1

1.1 tbidem pp 570-571. 
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Después de haber mencionado la Ley de Amparo de 1882 corresponde ahora el 
turno de mencionar el Código de Procedimientos Federales de 1897. 

En el Código de 1897, bajo el régimen porfirista y por razones de índole política, se 
suprime la obligatoriedad de la jurisprudencia, dejando únicamente en el artículo 827 de 
dicho ordenamiento el mandamiento de publicar las sentencias de los jueces, las ejecutorias 
de la Corte y los votos particulares en los mismos términos que la le)' de 1882. 

En el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, que entró en vigor el 5 de 
febrero de l 909, vuelve a contemplarse la jurisprudencia y es en este cuerpo legal en el que 
se consolida. por así decirlo, la institución, ya que desde ese momento nunca vuelve a 
desaparecer del Derecho Mexicano. 

La creación de la jurisprudencia no se dejó a una sola sentencia de la Corte, a un 
sólo criterio aislado, sino que se crearon cierto principios, entre otros el criterio de la 
reiternción de cinco sentencias, este criterio de requerir varias resoluciones para la 
fornmción de la jurisprudencia ya se encontraba en la exposición de motirns que hizo 
Ignacio l.. Vallarta a la Ley de Amparo de 1882, pero no es sino hasta éste Código de 1908 
cuando ya se plasma en el texto legal el requisito de las cinco ejecutorias en un mismo 
sentido no interrumpidas por otra en contrario para la formación del criterio obligatorio, ya 
que en la ley de 1882 sólo se menciona como requisito para detem1inar la responsabilidad 
de los jueces por no respetar los criterios de la Corte; la reiteración del criterio sostenido en 
cinco ejecutorias todavía perdura hasta nuestros días como una herencia más del gran 
jurista que hemos venido mencionando. 

Sumándose a la exigencia de la reiteración de criterios, también se impulsó la 
necesidad de que las ejecutorias fueran votadas por una mayoría calificada, pues. "siempre 
será prenda de acierto y presunción a favor de la mayoría, la circunstancia de que además 
de repetirse una resolución cinco veces en determinado sentido, o sea por mayoría absoluta 
de los miembros que componen un tribunal". 

l .a Ley dr Amparo que sobrevino después del Código de 1908 fue la Ley 
Reglamentaria de los artículo 103 y 104 constitucionales de 1919, en vigor desde el 25 de 
octubre de ese año. La Ley de 1919 reguló lo relativo a la jurisprudencia en sus artículos 
14 7 a 150 y reprodujo sustancialmente lo que establecía el Código de 1908. 

A la Ley de 1919 la sustituyo la Ley de Amparo de 1935 en vigor desde el JO de 
enero de 1936, que después de un sin fin de reformas alin sigue vigente en nuestros dlas. 
Esta ley establece lo relativo a la jurisprudencia en el título cuarto llevando por nombre: De 
la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiado de Circuito, en los 
artículos 192 al 197-B. 

Por otro lado es bueno mencionar que en el periodo presidencial de Miguel Alemán 
Valdez, la jurisprudencia fue elevada por el articulo 107 constitucional según las reformas 
de 1950 al rango de fuente del Derecho. La apreciación de la jurisprudencia como fuente 
del derecho no aparece de manera expresa en el mencionado precepto constitucional, sino 

¡---- .. ~··----·-· ·--·-----
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que se establece en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, cuya parte 
conducente afirma: 

"La fracción XIII del anlculo 107 de esta iniciativa considera que la ley determinará 
los términos y los caso en que sea obligatoria la jurisprudencia de los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Estimamos 
pertinente la inclusión de esta norma en la Constitución. por ser fuente de derecho la 
jurisprudencia, lo cual explica el carácter de obligatoriedad que le corresponde igualmente 
que a mandatos legales, debiendo ser por ello acatada tanto por la Suprema Corte de 
Justicia, como las Salas de ésta y los otros tribunales de aquel Poder ... "114 

J.2. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA. 

En las siguientes lineas abordaremos el tema del concepto de la jurisprudencia serla 
un tanto diflcil pretender establecer todos los conceptos que sobre la jurisprudencia se han 
establecido, sin embargo se retomaran sólo algunos que nos puedan ayudar para formular 
luego los elementos mínimos que deben ser considerados para decir que se trata de la 
jurisprudencia. 

La palabra jurisprudencia se deriva de las raíces ius y prudentia. que significa 
derecho y sabiduría. derecho de los sabios prudentes. Este tém1ino ésta estrechamente 
vinculado con la ciencia del derecho, y por otro lado, se le da una connotación enfocada al 
criterio que establecen los tribunales al momento de interpretar Ju norma al administrar 
justicia. 

"Atendiendo a la definición Romana Clásica del concepto ''.jurisprudencia" 
elaborada por Ulpiano, ésta es la noticia o conocimiento de las cosas humanas y divinas, asf 
como de la ciencia de los justo y de lo injusto."lll 

Para Alfonso Noriega, la jurisprudencia se define de la manera siguiente: 
".jurisprudencia es el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho. mostrado en las 
sentencias de un Tribunal Supremo; criterio que es obligatorio reconocer y aplicar por parte 
de los inferiores jerárquicos de dicho tribunal." 116 

Ignacio Burgoa formula la idea de jurisprudencia bajo su aspecto positivo 
jurisdiccional "La jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones 
jurídicas integrativas uniformes que hace una autoridad judicial designada para tal efecto la 
ley, respecto de uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un 
cierto número de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que 
dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de 
las mencionadas autoridades y que expresamente seilale la ley ."117 

'" BURGOA ORIHUELA, Ignacio, "EL JUICIO DE AMPARO", pp 823. 
'" lbidern, p257. 
116 NOR!EGA, Alfonso, "LECCIONES DE AMPARO TOMO!!", Editorial Pomia, Quinta Edición, México, 
!997, p t 120. 
117 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Ob cit .. p 82 t. -----·-----. 
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Por otra parte, Arturo Serrano Robles autor del titulo primero (El juicio de amparo 
general )' las particularidades del amparo administratil'o). en el manual del juicio de amparo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala: ''Muy dificil es estructurar una 
definición satisfactoria de la jurisprudencia. Se intuye su concepto, pero concretarlo en 
palabras exactas escapa a todo intento. Quizá con propósitos docentes. no filosóficos desde 
luego, pueda decirse que es el conjunto de reglas o nonnas que la autoridad jurisdiccional 
que cuenta con atribuciones al respecto, deriva de la interpretación 1e determinadas 
prevenciones del derecho positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el 
alcance que debe darse a éstas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido 
unifom1e, con contrariado, son obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos 
por aquellas prevencioncs." 118 

Para José R. Padilla, la jurisprudencia consiste: "en una serie de interpretaciones 
unifom1es )' reiteradas que realizan los tribunales al resolver las controversias de su 
atribución. 

Juris, significa Derecho )' prudencia, moderación )' pericia. En síntesis: denota el 
conocimiento de la ciencia del derecho, así como su técnica de aplicación. 

Lo trascendente de la jurisprudencia estriba en que comprende sabiduría, 
obligatoriedad. firmeza y permanencia. En efecto, la importancia de los tribunales se mide 
por la sabiduría. obligatoriedad, firmeza y permanencia de sus rcsolucioncs." 119 

Para Arcllano García, la jurisprudencia, en su acepción de fuente de derecho, la 
define de la siguiente manera: "Es la fuente fom1al de derecho que origina normas jurídicas 
generales, abstractas imperativas e impersonales del sentido interpretativo o integrador que 
se contiene en decisiones jurisdiccionales precedcntcs."12º 

Por ultimo estableceremos el concepto que los propios Tribunales Colegiados y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho de la jurisprudencia: 

"La jurisprudencia tiene facultades integraJoras y va más allá de la norma, la 
\'Crdadcra jurisprudencia es aquella complementaria o integradora de las situaciones que no 
previó el legislador, adecuando la norma al caso concreto, toda vez que en muchas 
ocasiones las circunstancias de hecho están dando opciones distintas a lo establecido en el 
precepto legal La Suprema Corte y los Tribunales, al fijar un criterio en una tesis 
jurisprudencia!, estudian aquellos aspectos que el legislador no precisó, integran a la norma 
los alcances que, no contemplados en ésta, se producen en una determinada situación." 

111 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MANUAL DEL JUICIO PE AMPARO", Edilorial 
Themls, S.A. de C.V. Sex1a Reimpresión. México, 1997, pagina 175. 
11

' CFR. PADILLA, José R., "SINOPSIS DE AMPARO", Cárdenas Edilor, Cuana Edición. México, t1J96, 
r:•gina 353. 
"' ARELLANO GARCIA, Carlos, "EL JUJCIO PE AMPARO", Edilorial Porrúa, Cuana Edición, México, 
1998, pagina 938. 
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De las anteriores definiciones se puede desprender que los elementos o requisitos 
que deben ser considerados para tratar de establecer un concepto de jurisprudencia son: 

l. Interpretación; 

2. Constante o reiterada e ininterrumpida; 

3. Unifonne; 

4. Consideraciones juridicas inte¡¡rativas; 

S. Criterio emitido por un Tribunal Superior designado para tal efecto por la ley; 

6. Obligatoria; 

7. Aplicación a los inferiores jerárquicos. 

Pues bien atento a lo anterior nos atreveremos a fonnular un concepto de 
jurisprudencia: Son las interpretaciones de la nonna que hace un Tribunal facultado por la 
ley al momento de administrar justicia, cuyo criterio es reiterado en minimo cinco casos 
concretos de manera ininterrumpida, dicho criterio debe ser unifonne, integrador y 
obligatorio para los tribunales inferiores jerárquicos. 

Son interpretaciones porque los tribunales que están facultados por la ley para tal 
-cfocto dcsentrai\an la intención del legislador en la nonna cuanto estos dejan oscuridad en 
la misma o cuando no se ajustan cabalmente a los principios constitucionales. 

Abundando más sobre el carácter de la función de interpretación, plasmaremos el 
contenido del párrafo octavo del anfculo 94 de nuestra Constitución, la cual seftala: 

"La ley fijará los ténninos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan 
los Tribunales del Poder judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, 
Leyes y Reglamentos Federales o Locales y Tratados Internacionales cdebrados por el 
Estado Mexicano, asl como los requisitos para su interrupción y modificación." 

Los criterios son constantes o reiterados e inintelTUlllpidos porque para que sean 
considerados criterios jurisprudenciales deben al mrnos existir cinco pronunciamientos, 
dictados de manera ininterrumpida, este requisito tiene su excepción y ésta es cuando se 
trata de los casos de solución por contradicción de tesis en donde es suficiente una sola 
resolución para dar nacimiento a una jurisprudencia. 

El criterio es uniforme porque no obstante que existan cinco pronunciamientos, 
éstos deben ser en el mismo sentido, es decir, no debe haber confrontación en los mismos. 

El criterio debe ser integrador para efecto de homologar el verdadero sentido de la 
norma, es decir, la interpretación tiende a completar las lagunas u obscuridades legales 
existentes en nuestro sistema juridico. 

[ 
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El criterio jurispNdencial debe ser emitido por tribunal que esté eKpresamente 
facultado por la ley para tal efecto, pues las autoridades no pueden ir más allá de lo que la 
ley les confiere. 

La jurisprudencia es obli(!atoria, porque todos los tribunales jurisdiccionales 
inferiores jerárquicamente están oblipdos a aplicarla o ser tomada en cuenta en casos 
concretos que se les presente. 

3.3. NATURALEZA JURIDICA DE LA JURISPRUDENCIA. 

Una situación que debe merecer toda nuestra atención es el relativo a la naturale;r.a 
de ta jurisprudencia, en efecto, debemos dejar muy claro a referida naturaleza jurldica de 
ésta. 

Para llegar a detenninar la situación anterior basta con tener muy en cuenta los 
elcmenlos o requisitos de la jurisprudencia que ya han sido abordados, de esta manera 
tenemos que la jurisprudencia no puede ser considerada un recurso porque el único fin que 
ésta busca es una buena interpretación de la ley para llegar a una buena integl'ación de la 
norma, es decir, a complementar las lagunas de la ley eKistentes en todo sistema jurídico, 
también hablamos de la uniformidad y reiteración pues es necesario el pronunciamiento de 
cinco sentencias inintenumpidas y en el mismo sentido, en consecuencia de lo anterior 
podemos decir que la naturaleza jurldica de la jurisprudencia es la unidad del criterio 
interpretador al momento de aplicar nuestra Constitución, las leyes federales o locales, 
reglamentos asl como los tratados intemacionales celebrados por el Presidente de la 
República con ratificación del Senado. 

Ahora bien cuando éstas en presencia de la contradicción de tesis, tampoco 
podemos suponer que la jurisprudencia sea un recurso porque con fundamento en los 
an!culos 107, fracción XIII ultimo pán'afo de nuestra Constitución, 197 y 197 A de la Ley 
de Amparo, las resoluciones que se pronuncien cuando se ha denunciado una contradicción 
de tesis no afectara las situaciones jurldicas concretas derivadas de las sentencias dictadas 
en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción. 

Respecto de la naturale;r.a juridica de la contradicción de tesis, la Suprema Cone de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado de la si(!uiente 111111Cra: 

El an!culo 197·A de la Ley de Amparo dispone que: ''Cuando los Tribunales 
Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, los Ministros de la Suprema Cone de Justicia. el Procurldor General de la 
República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los intejren, o las panes que 
intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la 
contradicción de tesis ante la Suprema Cone de Justicia, la que decidirá cual tesis debe 
prevalecer... La resolución que dicte no afectara las situaciones juridicas concretas 
derivadas de los juicios en los cuales se hubieran dictado las sentencias contradictorias ... ". 
La fracción VIII ultimo párrafo y la fracción IX del anlculo 107 constitucional establecen, 
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como regla general, la inimputabilidad de las resoluciones que en materia de amparo 
pronuncien los Tribunales Colegiados y, como caso de eKcepción, en los supuestos que la 
propia Constitución y la ley relativa establecen. Consecuentemente, la contradicción de 
tesis no constituye un recurso de aclaración de sentencia ni de revisión, sino una fonna o 
sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de 
interpretación de las nonnas que confonnan el orden jurídico nacional, decidiendo los 
criterios que deban prevalecer clltllldo eKiste oposición entre los que sustenten los 
mencionados órganos jurisdiccionales en tomo a un mismo problema legal, sin que se 
afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en Jos cuales se hubiesen 
emitido dichos criterios. 

J.4. ORGANISMOS JURISDICCIONALES QUE ESTABLECEN 
JURISPRUDENCIA. 

Sobre el tema de los organismos jurisdiccionales que establecen jurisprudencia y, 
con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, diremos que entre los 
mismos se encuentran: 

1. La Suprema Cone de Justicia funcionando en Pleno; 

2. Las Salas que integran la Cone; 

3. Los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tradicionalmente conocemos que solamente los organismos arriba citados son los 
únicos que establecen jurisprudencia, sin embargo, nos encontramos que también el 
Tribunal Electoral integra jurisprudencia y no sólo eso, sino que éste rompe con la regla 
general de la eKistencia de cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, es decir, 
eKiste una hipótesis en donde sólo con tres sentencias emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral se establece jurisprudencia, por el momento sólo dejamos el antecedente 
para con posterioridad abordar con más detenimiento el tema. 

Ahora bien no obstante que la Ley de Amparo en los aniculos 192 y 193 que con 
posterioridad estudiaremos con más profundidad, es muy clara en seftalar a los órganos que 
emiten jurisprudencia, conviene también tomar en consideración la redacción del anlculo 
177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que a la letra establece: 

"la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Cone de Justicia funcionando en 
Pleno, las Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que 
pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regilÍll por 
las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo los casos en que la ley de la materia 
contuviera disposición eKpresa en contrario." 

De la redacción anterior claramente se desprende la afirmación establecida al inicio 
de este punto en el sentido de que la Suprema Cone de Justicia funcionando en Pleno, las 

_ __., . ...........:__·-__ -__ ----...... ~-~--_,~r----..... ---·-·--
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Salas de las misma y los Tribunales Colegiados de Circuito son los que establecen 
jurisprudencia, además de remitirlos a las disposiciones de la Ley de Amparo. 

Sin duda alguna la materia electoral es un área en donde se tienen cienas reglas que 
le son muy propias y que por lo tanlo no debemos mezclarla con olras ramas del derecho de 
forma simple o sencilla, es decir, debemos ser muy cuidadosos para no caer en situaciones 
que pudieran crearnos cienas confusiones de tipo jurídico, en vinud de estar trabajando en 
el tema de los ortianismos que establecen la jurisprudencia se hace necesario tener que 
incluir al Tribunal Electoral, lo anterior, no es capricho, simple y sencillamente se loma en 
cuenta por que la ley establece que este organismo es pane integrante del Poder Judicial de 
la Federación y también tienera jurisprudencia y para efecto de este tema debe ser incluido, 
debemos aclarar que existen otros organismos que fijan también jurisprudencia como el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal Agrario y el Tribunal 
Contencioso Administrativo, sin embargo, estos no serán tomados en cuenta por que no se 
encuentran considerados como pane integrante del Poder Judicial de la Federación. 

Establecido lo anterior debemos seftalar que de acuerdo con el anfculo 94 
constitucional primer párrafo, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en 
una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal. 
Ésta afirmación se hace únicamente con el objeto de dejar claro que el Tribunal Electoral es 
pane integrante de ese Poder Judicial. 

Luego entonces en el párrafo octavo del mismo articulo 94 constitucional, al 
establecer que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación... claramente sé esta 
considerando también al Tribunal Electoral y a lodos los demás Tribunales que integran el 
Poder Judicial, sólo que no todos los tribunales tienen facultades en ley para establecer 
jurisprudencia y el Tribunal Electoral de acuerdo a los anlculos 99 fracción IX y 186, 
fracción IV, 232, 233, 234, 235, 236 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación si cuenta con esta facultad: 

"Aniculo 99 ... 

IX ... 

La organización del Tribunal, la competencia de las Salas, los procedimientos para 
la resolución de los asuntos de su competencia, asf como los mecanismos para fijar criterios 
de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que detenninen esta Constitución y 
las leyes." 

"ARTICULO 186.· En los ténninos de lo dispuesto por los anlculos 41. fracción 
IV, 60, párrafo segundo y tercero, y 99, pírrafo cuano, de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral, de confonnidad con lo que seftale la 
propia Constitución y las leyes aplicables, es eompelenle para: 

IV.· Fijar jurisprudencia en los términos de los anlculos 232 al 235 de esta ley;" 
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"ARTICULO 232.- La jurisprudencia del Tribunal Electoral será establecida en los 
casos y de confonnidad con las reglas siguientes: 

1.- Cuando la Sala Superior, en tres sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una 
norma; 

11.· Cuando las Salas Regionales, en cinco sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario, sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una 
norma y la Sala Superior lo ratifique, y 

111.· -Cuando la Sala Superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos 
entre dos o más Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala Superior. 

En el supuesto de la fracción 11, la Sala Regional respectiva a través del área que 
sea competente en la materia, comunicará a la Sala Superior las cinco sentencias que 
contengan el criterio que se pretende sea declarado obligatorio. así como el rubro y el texto 
de la tesis correspondiente, a fin de que la Sala Superior determine si procede fijar 
jurisprudencia. 

En el supuesto de la fracción 111. la contradicción de criterios podrá ser planteada 
en cualquier momento por una Sala, por un magistrado electoral de cualquier Sala o por las 
panes, y el criterio que prevalezca será obligatorio a panir de que se haga la declaración 
respectiva, sin que puedan modificarse los efectos de la sentencias dictadas con 
anterioridad. 

En todos los supuestos a que se refiere el presente aniculo, para que el criterio de 
jurisprudencia resulte obligatorio, se requerirá de la declaración formal de la Sala Superior. 
Hecha la declaración, la jurisprudencia se notificará de inmediato a las Salas Regionales, al 
Instituto Federal Electoral y, en su caso, a las autoridades electorales locales y las publicará 
en el órgano de difusión del Tribunal." 

"ARTICULO 233.· La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en 
todos los casos para las Salas y el Instituto Federal Electoral. Asimismo, lo será para las 
autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a 
derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquellos en que se hayan impugnado 
actos o resoluciones de estas autoridades, en los términos previstos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas." 

"ARTICULO 234.· La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y 
dejará de tener carácter obligatorio. siempre y cuando haya un pronunciamiento en 
contrario por mayoria de cinco votos de los miembros de la Sala Superior. En la resolución 
respectiva se expresarán las razones en que se funde el cambio de criterio, el cual 
constituirá jurisprudencia cuando se den los supuestos previstos en las fracciones 1 y 111 del 
aniculo 232 de esta ley." 
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"ARTICULO 23S.- La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación será obli¡¡atoria para el Tribunal Electoral, cuando se refiera a la interpretación 
directa de un precepto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
los casos en que resulte exactamente aplicable." 

"ARTICULO 236.- De conformidad con lo previsto por el párrafo quinto del 
articulo 99 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la tracción VIII 
del artículo JO de esta ley, cuando en forma directa o al resolver en contradicción de 
criterios una Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de 
un acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de la propia Constitución, y 
dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros de las Salas o las partes, podrán 
denunciar la contradicción para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un plazo 
no mayor de diez días, decida en definitiva cual es la tesis que debe prevalecer." 

"ARTICULO 237.- Las resoluciones que dicte el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia en los casos de contradicción de tesis del Tribunal Electoral no afectarán las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se hubiesen emitido 
las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias " 

Por otro lado, al iniciar el párrafo octavo del articulo 94 constitucional al señalar 
que "la ley" debe entender que se trata haciendo alusión a la Ley de Amparo, sobre este 
particular José R. Padilla se pronuncia señalando. "Y la Ley de Amparo -ley a que se 
refiere ese parrafo octavo del ya mencionado 94 de la Constitución-. dedica el capitulo 

- unico del titulo cuarto al re¡¡lamentar, en forma exhaustiva, tan importante disciplina (Ans. 
Del 192 al 197-8)121 también Carlos Arellano García al analizar el párrafo octavo del 
articulo 94 constitucional nos dice: "Se delega en la ley secundaria, en este caso, la Ley de 
Amparo, la fijación de las caracteristicas de lajurisprudencia."112 

En ese articulo 94, el mandato constitucional es que ésta ley, la de amparo regule o 
fije los términos de la obli¡¡atoriedad de la jurisprudencia de esos tribunales facultados para 
establecerla y schre este particular el capitulo correspondiente a la jurisprudencia no 
establece nada sobre la emanada del Tribunal Electoral, aunque la Ley úr11ánica del Poder 
Judicial de la Federación si lo re11ula como ya quedo plasmado anteriormente. pero 
consideramos que es más propio que las normas se encuentren en lo más posible en un 
mismo sitio. además de que el mandato constitucional como también se ha señalado es a la 
Ley de Amparo donde remite que sean fijados los términos para la obli¡¡atoriedad de la 
jurisprudencia. 
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J.!!. SISTEMAS DE FORMACION DE JURISPRUDENCIA. 

Los sistemas considerados en la ley para la formulación de la jurisprudencia son 
dos: el primero de ellos es a través de la reiteración de criterios. es decir. cuando lo resuello 
en las resoluciones se sustente en cinco sentencias no interrumpidas y cuando se genera la 
misma a tra\'és de la contradicción de tesis. 

En cuanto al primer sistema y con relación a las palabras "lo resuello" que forman 
parte de la redacción del segundo párrafo del articulo 192 de la Ley de Amparo. Ignacio 
Burgoa señala que este artículo es incompleto e incurre en un error. "En efecto, la parte 
fomial de una sentencia en que se hacen las consideraciones. razonamientos e 
interpretaciones jurldicas, que es en lo que consiste substancialmente la jurisprudencia, esta 
constituida precisamente por los "considerandos". Por consiguiente. el precepto aludido no 
debió haberse referido a "lo resuello" en las cinco ejecutorias. sino a "lo considerado" en 
las mismas, pues, en primer lugar, los puntos resoluti\'os de um1 sentencia no son sino las 
conclusiones a que el juzgador llega en un caso concreto dcspucs de haber analimdo 
juridicurncnte el negocio, expresadas en proposiciones lógicas y concisas, y en segundo 
termino. bien puede suceder que cinco ejecutorias concuerden en "lo resuello" en cada caso 
concreto a que pertenezcan y que, sin embargo, difieran en las consideraciones, 
razonmnicntos o interpretaciones juridicas, por lo que. no coincidiendo dichas ejecutorias 
respeclll a estos factores. que son la parte medular de la jurisprudencia. según ya dijimos, 
menos aún pueden formarla, por razones obvias. 12

·
1 

El sistema de formación de la jurisprudencia que tiene su base en la contradicción 
de tesis, es un tema que abordaremos posteriormente tomando en cuenta todas sus partes ya 
que tiene ciertas características que son muy dignas de profundimr. no obstante lo anterior 
nos limitamos a señalar que cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los 
Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo 
de sus respectivas competencias, el Pleno o la Sala respectiva, decidirán la tesis que debe 
pre\'aleccr como jurisprudencia. 

3.!1.1. REITERACIÓN DE CRITERIOS. 

Sobre la reiteración de criterios debemos se~alar en principio que en el artículo 192 
de la Ley de Amparo. segundo párrafo es donde se establece la llamada reiteración, y ésta 
consiste en que las resoluciones que se presuma han constituido jurisprudencia deben estar 
sustentadas en cinco sentencias. 

El criterio anterior considerado como regla general adolece de una salvedad o 
excepción y esta consiste en que un sólo criterio podrá constituir jurisprudencia cuando se 
encuentre dilucidando contradicción de tesis, artículo 107 constitucional fracción XIII en 
relación con el articulo 192 de la Ley de Amparo. 

'" BURGOA ORlllUELA, Ignacio, "EL JUICIO DE AMPARO", p 826. 
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Sobre la reiteración Ignacio Burgoa seilala que el anlculo 192 de la Ley de Amparo 
es incompleto y obscuro "Efectivamente, su contenido alude a una coincidencia entre cinco 
sentencias no interrumpidas por otra en contrario, sin especificar que éstas deben 
corresp¡inder a casos o asuntos análogos, cuando menos en algún punto de derecho, 
circunstancia que es el supuesto de integración de la unifomiidad considerativa e 
interpretativa, que es en lo que estriba lajurisprudencia." 124 

Sobre la jurisprudencia del Tribunal Electoral cabe nuevamente señalar que en 
virtud de ser una materia especial se rompe la regla general de la reiteración de criterios de 
cinco resoluciones en el mismo sentido, efectivamente en materia electoral también existe 
la reiteración de criterios pero ésta es sólo de tres resoluciones cuando provengan de la Sala 
Superior y de cinco cuando la jurisprudencia es fijada por una Sala Regional. 

Aunque la reiteración de tres resoluciones rompe la regla general, para efecto de 
este tema sólo es conveniente señalar que de cualquier modo se cumple la reiteración, 
aunque exista diferencia de normas entre la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, la primera por mandato constitucional fija las reglas de 
fonnaeión. obligatoriedad, interrupción y modificación de la jurisprudencia emanada del 
Pleno de la Suprema Corte, de las Salas de la misma y de los Tribunales Colegiados de 
Circuito, en tanto que la segunda establece la jurisprudencia del Tribunal Electoral y 
nuevamente reiteramos la conveniencia de homologar tanto la reiteración de criterios como 
la le)' que regula dicha figura. 

NO INTERRUPCION. 

La no interrupción es otro requisito para la formación de la jurisprudencia y éste 
consiste como su nombre lo establece en que no basta sólo el requisito de reiteración de 
criterios sino que estos necesariamente deben ser continuos, es decir. no interrumpidos por 
ningún otro en sentido contrario para que asi se vayan cumpliendo cada uno de los 
requisitos establecidos en la ley. 

VOTACIÓN. 

El requisito de un número de votos a favor de los criterios que habrán de ir 
constituyendo jurisprudencia cambia dependiendo del órgano jurisdiccional que emite la 
jurisprudencia. 

Así tenemos que en el Pleno de la Suprema Cone de Justicia de la Nación se 
requieren un minimo de ocho votos a favor de la resolución de los once Ministros que 
constituyen el Pleno. en las Salas de la Suprema Cone se requieren de cuatro votos a favor 
de la resolución y en los Tribunales Colegiados de Circuito el requisito es que las 
resoluciones sean aprobadas por unanimidad, es decir, por tres votos. 

·' 
Ahora bien. es necesario seilalar que para efecto del voto requerido cuando se trata 

de contradicción de tesis tal parece que no es necesario un voto de calidad, efoctirnmente 
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tal y como lo seHala Carlos Arellano García: " ... en las resoluciones sobre la contradicción 
de tesis de la Suprema Cone no se esclarece el número de votantes en la res~ctiva 
ejecutoria, de tal manera que puede llwnarse tesis a lo que es una simple ejecutoria; 12

• 

Además del autor anteriormente seHalado citaremos al Dr. Raúl Plascencia 
Vlllanueva quien después de citar una resolución que dilucida una contradicción de tesis 
nos seHala: "En la resolución anterior, se reconocen los casos de solución de contradicción 
de tesis como mecanismos para el surgimiento de la jurisprudencia. y se reitera su 
característica de no requerir un voto de calidad. por lo cual, en múltiples ocasiones 
encontramos una simple mayoría de votos, como en el caso de la resolución anterior, 
cuestión ricsgosa. pues crea un gran clima de inseguridad jurídica al no garantizar la 
permanencia de dicho criteriosjurisprudenciales."126 

Por último sobre el número de votos que deben ser emitidos tratándose del Tribunal 
Electoral la norma es omisa en este sentido ya que no establece cuantos votos se requieren 
para fijar jurisprudencia, sin embargo, para efecto de la interrupción de la jurisprudencia de 
este organismo si se establece la cantidad de cinco votos de los siete que se integran en la 
Sala Superior. sobre la jurisprudencia que fijan las Salas Regionales. en vinud de que éstas 
se integran por tres magistrados suponemos que el requisito es del \'oto unánime para que 
puedan construir jurisprudencia. 

INTERRUPCION Y MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. 

Sobre el tema de la interrupción de la jurisprudencia abordaremos situaciones que 
serán de mucha imponancia ya que desde nuestro muy panicular punto de vista existe una 
total falta de equilibrio entre la forma de cómo nace o se constituye la jurisprudencia y la 
fomia como ésta puede ser interrumpida. sobre el tema de la modificación para que ésta 
opere simple y sencillamente entran en juego exactamente las mismas reglas que las que se 
utilizaron para su creación, es decir. el pronunciamiento de cinco criterios no interrumpidos 
por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por el voto de calidad y el mismo órgano 
y si esta nueva jurisprudencia supera el criterio anterior obviamente quedara sin efectos la 
primera, lo anterior cuando estamos en presencia de la regla general. ya que no d?bemos 
olvidar la posibilidad de modificar una tesis de jurisprudencia cuando nos encontramos en 
presencia de contradicción de tesis, sabemos que la contradicción de tesis no 
necesariamente debe ser sobre jurisprudencia, pero para los efectos de modificación de 
jurisprudencia que es nuestro tema, necesariamente debe ser tesis firmes y obligatorias. 

Continuando con la interrupción de la jurisprudencia algunos autores como 
Juventino V. Castro consideran "No deja de llamar la atención el sistema de interrupción de 
la jurisprudencia, totalmente inverso al establecimiento de ella. Con anterioridad hemos 
criticado )' con la alta autoridad de Rabasa, la necesidad impuesta legalmente de un 
juzgamiento reiterado con cinco ejecutorias ininterrumpidas, para que el criterio o la 
interpretación llegue a alcanzar el rango de jurisprudencia obligatoria. En cambio, y para 

"'ARE LLANO GARCIA, Carlos, Ob cit. p 955. 
"' PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl. "JURISPRUDENCIA", Editorial Me Graw Hill. Mé>ico, 1997, 
pagina 10. 
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interrumpir tal jurisprudencia tan dificultosamente lograda, basta con un sólo precedente -
eso si con la misma unanimidad o mayoria especial requerida para fincarla·, para hacer 
cesar la obligatoriedad. Parecerla que el espfritu de la ley hubiere repugnancia para 
establecer la.jurisprudencia obligatoria, y alivio ante la posibilidad de anularla." 111 

No debemos perder de vista el segundo párrafo del anículo 194 de la Ley de 
Amparo en el sentido de que la ejecutoria que interrumpa a la jurisprudencia firme es 
necesario que se exprese las razones en que se apoye la interrupción, las ~uales se referirán 
a las que se tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa. Por 
consiguiente. la ejecutoria que contraiga la jurisprudencia, pero que se abstenga de exponer 
los argumentos en que se apoye para desestimar los motirns y fundamentos de la propia 
jurisprudencia, legalmente no la interrumpe. 

Con el punto anterior podemos entonces crmcluir que para efecto de la interrupción 
se requieren de dos requisitos, el primero de ellos es que la ejecutoria que se pronuncie y 
que interrumpa la obligatoriedad de una jurisprudencia debe cumplir con el número de 
votos requeridos para la formación de la jurisprudencia y el segundo requisito es que se 
expresen las razones en que se apoye, referidas a las que tuvieron en consideración para 
establecer la jurisprudencia que habrá de interrumpirse. 

Para Ignacio Burgoa sobre la interrupción a la obligatoriedad de la jurisprudencia 
señala "La interrupción de la jurisprudencia implica la cesación de la vigencia de las tesis 
que la constituyen. sin que esas sean sustituidas en su observancia jurídica por la ejecutoria 
o ejecutorias interruptoras. Empleando un simil, podemos afirmar que la interrupción de la 
jurisprudencia equivale a la abrogación de una ley, es decir, a la relevación de los efectos 
obligatorios de la misma."128 

En opinión de Alfonso Noriega "existe un evidente mal uso de los conceptos de 
interrupción y modificación , de la jurisprudencia, he dicho, es el criterio coincidente y 
constante. en la aplicación de las leyes de un tribunal, que obliga a sus inferiores 
jerárquicos. La jurisprudencia. se funda en la respetabilidad del tribunal que la establece y 
su constancia ele mantenerla, de tal manera que resulta impropio al referirse a ella hablar de 
interrupción y aún de modificación. La jurisprudencia existe, revela el criterio del tribunal 
y, por tanto. puede cambiar, cuando las exigencias y requerimientos de los motivos que se 
tuvieron para establecerla cambien o se alteren; pero, no es plausible hablar de interrupción 
que no sahemos si es momentánea, temporal o permanente y, como medida radical. de 
modificación del criterio jurisprudencia!, toda vez que la respetabilidad del tribunal hace 
que éste pueda cambiar su criterio y el nuevo que adopte tendrá por si mismo la fuerza 
obligatoria correspondiente. Pero como he dicho la ley prevé las hipótesis de interrupción y 
modificación. que por cieno en la practica han sido confundidas casi siempre, y debemos 
respetar las normas reglamentarias en los términos de las mismas." 129 

'"CASTRO. Juventino V. "GARANTIAS Y AMPARO", p 575. 
'" BURGOA ORllfUELA. Ignacio, "EL JUICIO DE AMPARO", p 828. 
'" NORIEGA, Alfonso, "LECCIONES !i!E AMPARO TOMO 11", p 1130. r
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Como Jo establecimos en un principio creemos que existe un total desequilibrio en 
la forma como nace o se constituye la jurisprudencia y la forma tan simple como ésta se 
interrumpe, y tal como algunos autores seftalan más que hablar de una interrupción se trata 
de una abrogación, derogación, cancelación o cesación de los efectos de la obligatoriedad. 

El desequilibrio al que hacemos alusión salta a primera vista. veamos, tal y como se 
ha establecido para la creación de la jurisprudencia es necesario emprender un camino 
digamos sinuoso, pantanoso hasta llegar a diclar cinco precedentes que nos permitan llegar 
al número que es requerido por ley para crear jurisprudencia. pero la forma como esta se 
interrumpe es tan sólo de un sólo precedente. estamos convencidos que la respetabilidad de 
los lribunales jurisdiccionales autoriz.ados para constituir jurisprudencia se da en razón de la 
creación y permanencia del criterio y que solamente será variado cuando las mismas 
circunstancias sociales y económicas se impongan a una nueva realidad, sin embargo, 
pensamos que ara efecto de dejar de aplicar una jurisprudencia debe ser sólo cuando aquella 
ha sido modificada por el nacimiento de otra jurisprudencia firme que se este adecuando a 
esa nueva realidad ya que es hasta ese momento cuando aquella será obsoleta, luego 
entonces para efoclos de invocar la jurisprudencia seguirá siendo aquella que no ha sido 
modificada por complela, por lanto serla viable considerar la desaparición de la 
interrupción en los tém1inos en que ahora se encuentra tan desequilibrada con relación a la 
fomia como se constituye la jurisprudencia o en su caso cambiar la forma como puede 
interrumpirse la obligatoriedad de la jurisprudencia, por ejemplo porque no pensar en que la 
interrupción no sea al emitirse un sólo criterio en contrario sino tres. de csla manera existe 
más cenidumbre de que el nuevo criterio es1a más cerca de los cinco criterios que se 
requieren para modificar la jurisprudencia ya cxislenle. 

Insistimos para que entre en juego la interrupción de la jurisprudencia tal y como se 
dispone en el anículo 194 de la Ley de Amparo será necesario que se dicte sólo una 
ejeculoria en sentido contrario a la tesis jurisprudencia) vigente y será suficiente para que se 
pierda la obligatoriedad de la misma, lo que no de!!emos perder de vista es que ésta 
interrupción debe ser por el mismo órgano jurisdiccional que la creo salvo los casos cuando 
se ejercita la facultad de atracción, en este sentido José R. Padilla nos seftala que: " Cada 
uno de los órganos creadores del criterio jurisprudencia! puede r•!\'ocarla. Aunque la 
Suprema Conc goza de la atribución de modificar o interrumpir la emitida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, siempre y cuando ejerza la facultad d~ atracción o 
resuell'a una contradicción de tesis." 130 

Ahora bien en relación con lo que menciona el autor anteriormente citado. tenemos 
que seftalar que en la hipótesis en donde se resuelve una contradicción de tesis, ésta en 
realidad no se interrumpe sino que se modifica ya que como lo establecimos anteriormente 
uno de los sistemas para crear jurisprudencia obli11atoria es a través de cuando se dilucida 
una contradicción de tesis. 

Además es preciso también seftalar que la afirmación anterior en el sentido de que 
se modifica la jurisprudencia cuando se dilucida una contradicción de tesis debemos 
hacerlo con cíena reserva, ya que ésta modificación se daría sólo cuando la contradicción 

"ºPADILLA. José R .. Ob cit. p 356. 
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de tesis se dé sobre jurisprudencia ya que es finne y obligatoria de lo contrario no 
estaríamos modificando nada, y no olvidemos el criterio de algunos autores incluso de los 
tribunales jurisdiccionales en el sentido de que la contradicción de tesis es cuando los 
Tribunales o en su caso las Salas de la Suprema Cone de Justicia sostienen criterios 
diferentes pero que aún no llegan a tener el carácter de jurisprudencia obligatoria, sino que 
aún no llegan a tener el carácter de jurisprudencia obligatoria. sino que son sólo 
precedentes. criterios o consideraciones plasmadas en una sentencia y sobre este particular, 
reiteramos ni se ésta interrumpiendo, ni se ésta modificando. sino sólo creando una nueva. 

Insistimos, debemos de tener mu)' en cuenta a que nos estamos realmente refiriendo 
cuando hablamos de contradicción de tesis, es decir. estamos hablando de una tesis 
jurisprudencia! que ya es finne o de una tesis que aún no es jurisprudencia que ya es firme 
o de una tesis que aún no es jurisprudencia sino sólo uno de los cinco precedentes que se 
requieren para que nazca la jurisprudencia, sobre este tema en donde solemos confundimos 
hablaremos más afondo en el tema de contradicción de tesis. por esa razón los remitiremos 
a aquel tema. 

3.5.2. CONTRADICCIÓN DE TESIS. 

Comenzamos ahora el tema de la contradicción de tesis. un tema que por su 
imponancia varios autores hacen criticas a este modelo para crear jurisprudencia, en los 
temas anteriores los remitimos a esta parte del trabajo para abordar la interrogante que a 
continuación planteamos: 

¿Cuándo se hace alusión a la contradicción de tesis. que debemos entender que se 
contrapone dos tesis de jurisprudencia, una tesis de jurisprudencia y un sólo precedente o 
dos tesis aisladas, en concreto que debemos entender por tesis? 

Las respuestas pueden ser dos principalmente y es donde estriban ciertas diferencias 
del tema, primer respuesta, acaso cuando hablarnos de contradicción de tesis nos estarnos 
refiriendo a tesis de jurisprudencia que ya son vigentes y por lo tanto obligatorias. Segunda 
respuesta. o acasJ nos estamos refiriendo al hablar de contradicción de tesis cuando existen 
precisamente con•radicciones de precedentes, es decir, tesis que no representan o integran 
la jurisprudencia, pero que si fueron aprobadas por el requisito de voto de calidad. 

Algunos autores al momento de referirse a este tema consideran o entienden que se 
trata de tesis de jurisprudencia y no sólo de un precedente, por ejemplo Carlos Arellano 
García se conduce de la siguiente manera: "Parte de la hipótesis de contradicción de tesis 
sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en Juicios de Amparo de su competencia. 
Debemos entender que no se hace referencia a simples ejecutorias sino a hipótesis de tesis 
jurisprudcnciales. es decir, a criterios obligatorios de interpretación, establecidos por 
Tribunales Colegiados de Circuito."131 

'"A RELLANO GARCIA, Carlos, p9S2. 
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Sobreentendemos que la contradicción a denuncias es entre tesis jurisdiccionales. 
No simples tesis. El precepto debiera establecerlo expresamente. 

Otro de los autores que consideran que la contradicción se da entre tesis de 
jurisprudencia es Raúl Plascencia Villanueva, en efecto, este autor nos dice: "La Ley de 
Amparo establece como requisito para conformar jurisprudencia. la presencia de cinco 
sentencias procedentes del Pleno, Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el 
mismo sentido sin que se dé en el lnter. Ninguna en contrario, además de cubrir los 
requisitos de votación correspondiente; por otro lado, la simple contradicción de tesis 
miadas por mayoria es suficiente para desestimar el valor de dos jurisprudencias ..... rn 

Pues bien como nos podemos dar cuenta efectivamente existen cienas dudas o 
confusiones al momento de referirse a la contradicción de tesis ya que no pocos autores se 
refieren como si se tratara de contradicción de tesis de jurispru~encia, aunque en la practica 
las contradicciones se encuentran entre dos solos precedentes. 

Muchas de las diferencias de interpretación tienen para cada sustentador un 
fundamento, es muy natural y por lo tanto es muy defendible )' respetado cada punto de 
vista. hasta ahora se ha dicho que para algunos autores la contradicción de tesis se presenta 
sobre tesis de jurisprudencia, sin embargo, para hacer tal vez más dificil este tema, por que 
no pensar que la contradicción se presenta entre una tesis de jurisprudencia y un sólo 
precedente, insisto, cada sustentador tiene su fundamento y sobre la situación anterior basta 
con señalar lo que establece el aniculo 196 fracción 111. de la Ley de Amparo, el cual 
señala: 

"Si cualquiera de las panes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la 
jurisprudencia establecido por otro, el tribunal del conocimiento deberá: 

111. Adaptar dicha tesis jurisprudencia! en su resolución o resolver expresando las 
razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida 
tesis jurisprudencia!. 

En la última hipótesis de la fracción 111 del presente aniculo, el Tribunal de 
conocimiento remitirá los autos a la Suprema Cone de Justicia para que resuelva sobre la 
contradicción.'' 

De la interpretación del anterior anículo, es sostenible el criterio establecido en el 
sentido de que la contradicción de tesis puede prevalecer entre una tesis jurisprudencia! y 
un sólo precedente. veamos porque, según el aniculo transcrito una vez que un panicular 
invoca una jurisprudencia establecida por un Tribunal Colegiado de Circuito ante otro 
Tribunal de igual jcrarquia, este tiene dos opciones: 

Primera. podrá adaptarse al criterios sustentado en la tesis de jurisprudencia. lo que 
significa que no le es obligatorio para un Tribunal Colegiado la jurisprudencia establecida 
por otro. 

"'PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl. Ob cil, p9. TESIS CON 
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Segundo, no adoptar el criterio de jurisprudencia y resolver el asunto expresando las 
razones por las que se considera que el criterio debe desecharse o no ser tomado en cuenta, 
nótese como basta un sólo precedente, una tesis aislada en contra de una tesis de 
jurisprudencia para remitir los autos a la Suprema Conc de Justicia para que resuelva la 
supuesta contradicción, el único requisito establecido es que se señale o expresen las 
razones para considerar que no debe confirmarse el criterio invocado. 

Por todo lo anterior nos fue necesario tener que acudir a investigar el sentido de los 
debates de la Cámara de Senadores sobre lo establecido en el articulo 196 fracción 111, 
encontramos que no hubo debate en lo particular sobre el artículo en comento, pero, en la 
fundamentación del dictamen en la que se adiciona el artículo 196 se dice que cuando 
exista una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados debe estarse a lo establecido 
en el articulo 196 o en su defecto establecer las reglas del artículo 197-A de la misma Ley 
de Amparo. ¿qué significa esto?. En principio que la regla general para resolver es 
precisamente el señalado en el articulo 196 y como excepción aplicar el anículo 197-A pero 
este último establece: 

"ARTICULO 197-A.· Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia. los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia. el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o los 
magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis 
hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de 
Justicia, la que ciecidirá cual tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, 
por si o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima peninente, 
ex poner su parecer dentro del plazo de treinta días. 

La resolución que se dicte no afectará las situaciones juridicas concretas derivadas 
de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. 

La Suprema Cone deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y 
ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el anfculo 195." 

Sí estamos de acuerdo que en razón de la fundamentación del dictamen que propuso 
la reforma. el aniculo 196 debe aplicarse preferentemente y sólo en casos donde no opere 
éste. será considerado el articulo 197 -A, debemos entonces concluir que para efecto del 
anículo 196 la contradicción opera sólo cuando al Tribunal que está conociendo del caso 
concreto se le ha invocado una tesis de jurisprudencia y éste al no compartir la 
jurisprudencia establecida, expresa las razones y denuncia mediante el envió de los autos a 
la Suprema Cone de Justicia de la Nación y la diferencia respecto del articulo 197-A es que 
las personas que podrán seftalar la contradicción ante la Suprema Cone de Justicia se 
amplía. 

Ahora bien cual sería el supuesto para que opere el artículo l 97·A, debe ser cuando 
simple y sencillamente un Tribunal Colegiado resuelve un caso concreto sin que haya 
invocado una tesis de jurisprudencia. y una vez resuelto, alguna de las personas autorizadas 
para denunciar la contradicción se percata de la existenc~a. 4e una j~~S.P!.~~~~~¿iJesis 
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aislada en donde el criterio es diferente al es1ahlecido al momento de rcsoll'er un caso 
concreto y por lo tanto nos encontramos ante dicha contradicción. no podría ser de otra 
manera ya que imaginamos que si se hubiera invocado alguna tesis de jurisprudencia tal y 
como se precisa en el articulo 196, entonces el Trihunal ante el cual se inl'ocó la 
jurisprudencia tendría la obligación o de acatarla o de exponer las razones del porque no es 
posihle sustentar el criterio, e inmediatamente remitir los autos a la Suprema Cone para que 
resuel\'a la contradicción, de no hacer la remisión se estaría violando la Ley de Amparo al 
no seguir el procedimiento. 

Concluyendo la observancia del anículo 197-A de la Ley de Amparo es cuando un 
Trihunal Colegiado resuelve un asunto sin que se haya invocado previamente una 
jurisprudencia. lo que significa que la jurisprudencia establecida por otro trihunal 
Colegiado no le es obligatoria, de lo contrario independientemente de que se haya invocado 
éste tendría la obligación de aplicarla, por lo tanto el anículo l 96 opera cuando 
previamente a que se resuelva un asunto se inl'oca una jurisprudencia o tesis aislada, y la 
co1uradicción seria entre una tesis de jurisprudencia)' un precedente como lo afirmamos al 
principio. 

La Ley de Amparo en su titulo cuano, el referente a la jurisprudencia de la Suprema 
Cone y de los Tribunales Colegiados de Circuito en sus diferentes aniculo que lo 
confonnan se incluyen los términos "resoluciones", "sentencias", "contradicción de tesis", 
"ejecutoria", "tesis jurisprudencia!", "tesis", "tesis contradictorias". con las cuales se 
identifican resoluciones jurisdiccionales. 

No obstante lo anterior el propio Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta se 
establecen las palabras "tesis de jurisprudencia" y "tesis aisladas". 

Por todo lo anterior creemos necesario establecer las diferencias entre tesis, 
jurisprudencia y criterio, de acuerdo a lo que ha establecido la Suprema Cone de Justicia de 
la Nación, es necesario definir los preceptos anteriores porque de esta manera estaremos 
abonando para que las confusiones que prevalecen al momento de estar frente a una 
contradicción de tesis se vayan dilucidando. 

Sobre las diferencias que pudieran existir entre los conceptos de tesis jurisprudencia 
y criterio el Dr. Raúl Plascencia Villanueva nos señala: 

"La Ley de Amparo no atribuye una denominación especifica a las sentencias 
emitidas por el Pleno, las Salas o bien los Tribunales Colegiados de Circuito utilizados para 
conformar una jurisprudencia; sin embargo, utiliza de manera reiterada el termino 
precedente. siendo atribuible la denominación de tesis a las resoluciones que cubran los 
mencionados requisitos de votación. 

Por otra pane, si bien es cieno que la denominación de tesis no se incluye en la ley 
de manera precisa. también se habla de requisitos de \'Otación para un cieno tipo de 
sentencias que posteriormente podrán integrar una jurisprudencia, y que el acuerdo número 
5/1996 en su título segundo, apanado I, establece que la tesis es la expresión por escrito en 
fomia abstracta de un criterio juridico establecido al resoLl'' UlllW~,1;111¡¡;¡¡:111.---., 
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Siendo el claro distintivo de una tesis y una jurisprudencia el grado de cl'olueión de 
la resolución, es decir, si es sólo una tesis aislada, o bien, si existen cinco precedentes que 
puedan eonfomiar una jurisprudencia, o también si es la resultante de una solución de 
contradicción de tesis y por ende puede configurar una jurisprudcncia."13

.1 

Establecido lo anterior a manera de exclusión daremos entonces un concepto de 
criterio y éste es aquel que por no cumplir el voto de calidad no puede ser considerado 
como tesis y mucho menos como precedente en aptitud de convenirse en jurisprudencia, es 
decir, criterio será aquel que no cumpla con el requisito de haber sido aprobado por un 
mlnlmo de ocho Ministros, tratándose del Pleno. o bien. pN un mlnimo de cuatro Ministros 
si se trata de las Salas y en el caso de los Tribunales Colegiados de Circuito por unanimidad 
de \'Otos. 

Conclu)'endo entonces diremos que: 

TESIS: Es la expresión por escrito en fomia abstracta. de un criterio jurídico 
establecido al resolver un caso concreto )' que cumple con los requisitos de calidad del 
\'Oto. 

JURISPRUDENCIA: Son las interpretaciones de la nonna que hace un Tribunal 
facultado por la ley al momento de administrar justicia. cuyo criterio es reiterado en 
mlnimo cinco casos concretos de manera ininterrumpida. dicho criterio debe ser uniforme. 
integrador y obligatorio para los Tribunales inferiores jerárquicamente. 

CRITERIO: Son las resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación 
que no alcanzan a ser consideradas como tesis por no contar con el voto de calidad 
establecido en la ley. 

"l'ara hacer más confuso este panorama. la reforma de 1983, que se ratificó en 
1987. adicionó al anlculo 192 con un tercer párrafo que actualmente es del siguiente tenor: 
"también constituyen jurisprudencia las resoluciones que aluden las contradicciones de 
tesis de Salas)' de Tribunales Colegiados". Nada tendría de panicular esta disposición, si la 
interpretiiramos en el sentido de que las tesis a que se refiere la disposición son de tesis de 
jurisprudencia. ya que es perfectamente entendible. y requerido por la seguridad jurldica, 
que si las Salas, y lns Tribunales Colegiados de Circuito tienen criterios dispares ~· tales 
criterios han llenado los requisitos legales para considerárseles igualmente obligatorios, 
resulta caótico que haya dos verdades contrapuestas. Esto resulta ilógico y por supuesto 
afecta a la ceneza jurldica. 

Es por ello que frente a la práctica de contraponer dos o más tesis. que no son de 
jurisprudencia firme, para dilucidar un criterio que en lo sucesil'o resultaria obligatorio para 
todos los tribunales: el Procurador General de la República. Sergio García Ramírez. que por 
ley debía expresar su opinión en estos casos. propuso se estableciera que las únicas tesis 
que si resultan contrapuestas y que pueden examinarse tendrian que ser de jurisprudencia 

'" PLASCENCIA VILLANUEVA, Raul. Ob cit. pp7·8. [-- .. -··----··---;] '11E(1¡·~ 1,nN ! H.,..,&,,. \.(\ .. .. '.; 
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finne. llabiéndosc discutido la objeción del Procurador General de la República todo ello 
se resolvió en los folios que constan bajo los numerales 3 )' 5 de la Tercera Sala de la 
Suprema Corte -correspondiente al infonne anual del ai\o de 1985-. en la siguiente fonna: 
"Es inexacto que la denuncia de conlradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis 
contradictorias suslcntadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma 
cueslión. en la maleria de exclusiva compclencia. no constituyan jurisprudencia, ya que de 
confom1idad con lo dispuesto por los articulo 107, fracción XIII, párrafos primero )' 
tercero, de la Constitución General de la República)' 195 Bis (actualmente derogado), de la 
ley de amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere tratándose de Tribunales 
Colegiados de Circuilo. que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de 
su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia". En la 
segunda de ellas: "De confonnidad con lo dispuesto por los articulo 107, fracción XIII, 
párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República)' 195 Bis, de la Ley 
de Amparo. la denuncia de contradicción de tesis liene por objeto establecer el criterio que 
debe prevalecer y fijar la jurisprudencia. En consecuencia. las resoluciones que pronuncien 
las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las denuncias de 
contradicción de tesis, constituyen jurisprudencia, aunque las tesis denunciadas no tengan 
ese carácter 

El ahora Ministro de la Suprema Corte Juventino V. Castro nos da su punto de vista 
scfialando "No estamos confonnes con el criterio apuntado, porque no nos explicamos 
como puede haber una fonna complicada. condicionada. sujeta a complejos procedimientos 
que inclusive indican dudas y rcclificaciones consiguientes para semar un precedente 
obligatorio. buscando quizás el no equivocarse o el conseguir para mayor seguridad juridica 
un especial numeral de adeplos de ese criterio, )' súbitamente establecer una segunda forma 
de imponer jurisprudencia con la nolable sencillez de tan sólo detectar dos únicos criterios 
distintos. que sirvan a la manera de pretexto para dilucidar un criterio quizás hasta contrario 
a la ley escrita. además, no se puede pretender que la seguridad jurídica pueda estar en 
entredicho porque dos criterios aislados se han emitid~ sobre una cuestión. y no los cinco a 
que se refiere este articulo; no bajo un sistema como el nuestro que inclusive pcm1ite que 
las leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia no se anulen o se 
abroguen y continúen siendo aplicadas como si fueran valederas. sin que nadie advierta 
grave peligro de inseguridad. 

Si todo lo anterior fuera verdad. en el sentido de que ahora que se modifico la forma 
de establecer jurisprudencia obligatoria, lo que precedia hubiere sudo el desechar el viejo 
sistema, e implantar uno nuevo, sencillo, ágil, basado en la confiabilidad que se da a un 
sólo criterio externado por la Suprema Corte, actuando en pleno o en Salas. o los 
Tribunales Colegiados de Circuito. De otro modo, quien se va a tomar la molestia de 
esperar se establezcan tesis jurisprudencialcs, diflciles de confonnar. para atacarlas. cuando 
es más sencillo precozmente plantear la contradicción de tan sólo dos únicos fallos, y 
resolverla para imponer el criterio obligatoriamcnle. Lo primero resulta así ocioso."' 13~ 

"'CASTRO. Juventino V. "GARANTIAS Y AMPARO", Edi1orial Pomia, Décima Edición, Mé\ico. 1998, 
paginas 573·574. 
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3.6. OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA. 

Sobre el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia. consideramos imponante 
establecer algunos ligeros antecedentes, sólo con el animó de que exista constancia de 
cuanto tiempo hace ya que se habla de esta característica. 

Como se ha dicho con claridad el establecimiento de la jurisprudencia se debe al 
pensamiento del ilustre jurista Ignacio L. Vallana. quien establceió la obligatoriedad de la 
jurisprudencia en la Ley de Amparo de 1882, veamos que füe lo que se manifestaba. 

Ley de Amparo de 1882, misma que fue la primera en plasmar expresamente la 
obligatoriedad de la jurisprudencia establecía en su aniculo 70: 

"Aniculo 70. La concesión o denegación del amparo contrn texto expreso de la 
Constitución o contra su interpretación, fijada por la Suprema Conc. por lo menos en cinco 
ejecutorias uniformes, se castigará con la perdida del empico y con la prisión de seis meses 
a tres años, si el juez ha obrado dolosamente; y si sólo ha procedido por falta de instrucción 
o descuido quedara suspenso de sus funciones por un año.'' 

Con este anfculo se creaba un régimen sancionador para aquellos jueces que no 
observaran la jurisprudencia de la Cone, protegiendo con ello la obligatoriedad de la 
misma, que se ve muy disminuida en caso de que no exista una sanción por su observancia. 

Para abundar un poco más en cuanto a los regímenes sancionatorios vale la pena 
mencionar que durante el tiempo en que estuvo vigente la Ley de Amparo de 1869. Ignacio 
L. Val lana señaló cienas orientaciones sobre la responsabilidad de las autoridades que más 
tarde serian camino a seguir, y que comenzaron a reflejarse precisamente en la Ley de 
Amparo de 1882. en efecto, "afirma que en relación con los problemas relativos a la 
ejecución de sentencias de amparo, existe otro de las más alta imponancia para asegurar el 
respeto que las autoridades deben a las garantías individuales, para evitar que esta puedan 
ser impunemente violadas, y, a continuación agrega: "Si la ley no se encarga de castigar a 
la autoridad que rometa el delito de violación de garantías, por más que el amparo proteja a 
la víctima impidiendo que el atentado se consume, ese delito se estará repitiendo sin 
término ni medida. y el anfculo Iº de la Constitución no será sino un precepto vano, y el 
Supremo Poder que impone a todas las autoridades del País de respetar y sostener las 
garantías. no tendrá sanción alguna que lo haga efectivo.''1ll 

Mas tarde en la Ley de Amparo de 1919, "también de acuerdo con la tesis planteada 
por Vallana. se tuvo en cuenta, además, la responsabilidad de las autoridades cuando con 
sus actos violaran las garantías individuales: en efecto, se estableció que siempre que al 
dictarse una sentencia de amparo apareciere que habla habido violación de garantias y que 
dicha violación constituía un delito que deberla de perseguirse de oficio. la autoridad 
responsable serla consignada al tribunal competente, por la Suprema Corte de Justicia." 136 

'" NORIEGA, Alfonso, "LECCIONES DE AMPARO TOMO 11", p 1152. 
"' lbidem, p 1165. 
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Pues bien una vez que hemos establecido lo anterior pasaremos ahora a estudiar el 
estado que guarda la obligatoriedad de la jurisprudencia en nuestras actuales leyes. 

Por principio de cuentas vale la pena nuevamente recordar que el articulo 94 
consti1ucional, párrafo octavo nos se~ala que la ley fijará los términos en que sea 
ohliga1oria lajurisprudencia ... 

Luego entonces la ley a la que se refiere este párrafo es sin duda alguna la Ley de 
Amparo. misma que efectivamente contiene en sus artículos 192 y 193 los lineamientos de 
la obligatoriedad de la jurisprudencia. 

De la lectura de los artículos 192 y 193 de la mencionada Ley de Amparo se 
desprende lo siguiente: 

La jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tiene efectos obligalorios para: 

·Las Salas de la Suprema Corte; 

·Los Tribunales Colegiados de Circuito; 

·Los Tribunales Unitarios de Circuito; 

·Los Juzgados de Distrito; 

·Los Tribunales Militares; 

·Los Tribunales Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; 

·Los Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales. 

La jurisrrudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nariún. tiene efectos obligatorios pam: 

·Los Tribunales Colegiados de Circuito: 

·Los Tribunales Unitarios de Circuito; 

·Los Juzgados de Distrito; 

·Los Tribunales Militares; 

·Los Tribunales Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; 

·Los Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales. 
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La jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo. tiene efectos obligatorios para: 

·Los Tribunales Unitarios de Circuito; 

·Los Juzgados de Distrito; 

·Los Tribunales Militares; 

·Los Tribunales Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; 

·Los Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales. 



CAPITLIL04 ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL AllTO DE ADMISIÓN 
EN El JUICIO DE AMPARO. 
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CAPITULO 4 ESTUDIO PRAGMÁTICO DEL AllTO DE ADMISIÓN 
EN EL JUICIO DE AMPARO. 

4.1. PROBLEMÁTICA DEL AllTO DE ADMISIÓ~. 

A lo largo de la presente investigación. hemos podido observar los antecedentes del 
Juicio de Amparo, su tramitación y lo relativo a la jurisprudencia, razón por la cual, a 
continuación entramos al punto medular de la presente investigación, la cual es la 
problemática que se presenta en el auto de admisión de la demanda de amparo. 

En relación al presente punto, encontramos algunas problemiuicas que se presentan 
como ya lo mencione, en el momento de presentar tu demanda de amparo ante las 
autoridades judiciales integrantes del Poder Judicial de la Federación, y el principal, 
consiste en que la mayoria de las veces encontramos dificultad para que pueda ser admitida 
nuestra solicitud de amparo, esto en razón de las siguientes consideraciones que se 
presentan a continuación 

Algunas ocasiones, en vinud de que la carga de trabajo de los Juzgados de Distrito 
o los Tribunales Colegiados, según sea el caso. previenen nuestra demanda de amparo, con 
la simple finalidad de esperar que el qu~joso o su representante no desahoguen en tiempo 
dicha prevención y lo anterior acarrea como consecuencia que nuestra demanda de 
garantias sea desechada y de esta forma disminuir su trabajo. 

Determinadas veces. la demanda de amparo. cumple con todos los requisitos que 
establece la ley, más sin embargo. el personal del tribunal correspondiente requiere una 
aclaración de la demanda. alegando que si bien se cumplen los requisitos de la ésta, estos 
no se encuentran en el orden correcto. razón por la que se retraza el procedimiento y con 
esto, se puede causar un grave perjuicio al qu~joso, p11es si bien éste señalo en su demanda 
todos los requisitos legales, por cuestión de estilo. los plasmo de una forma que al juzgador 
no le gusto. 

Ahora bien. si tomamos en cuenta que lo que esta en juego en un juicio de garantías 
son los derechos inherentes del hombre y que en algunas ocasiones la violación de éstos 
son de imposible reparación como lo puede ser la vida. la libenad personal, la propiedad o 
bien la libenad de trabajo, lo más imponante es la celeridad. de ahí que nuestro juicio de 
garantías sea sumario, y si tomamos en cuenta que una prevención que a mi punto de vista 
podria ser innecesaria, pues de la demanda de amparo misma se puede corregir, priva al 
solicitante de la Protección de la Justicia Federal de tiempo valioso, pues en ese tiempo, la 
persona podria ser privada de la vida, misma que ya no podria recuperarse; de su libenad 
personal, que nadie podrá reponer al quejoso el tiempo que fue privado de ésta, no 
contando los daños y perjuicios; de su propiedad, la cual no podrá utilizar por no estar en su 
poder, es decir, no poder disponer de ella libremente; o de su trabajo, lo que trae como 
consecuencia que una persona quede privado de los bienes (dinero) necesarios para poder 
cumplir con sus necesidades básicas. 
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Debemos de considerar que el Juicio de Amparo, tkne como finalidad principal la 
protección del gobernado en contra de actos arbitrarios. pero que podríamos decir de un 
juzgador de amparo que reali7.a dichos actos arbitrarios. sin considerar que su trabajo es la 
protección del gobernado y la preservación de la Constituciiin. 

Recordando un poco la t11osoffa de nuestra institución. es decir, el porque del Juicio 
de Amparo, retomaremos la idea de que éste fue creado c111nn el medio idóneo que tienen 
los gobernados para defenderse de actos de autoridad. que en algunas ocasiones como ya lo 
mencione. son irreparables y que lo imponante en esns momentos es el tiempo, el cual 
algunas veces se pierde por las arbitrariedades de los j111gadores de amparo y que en 
algunas ocasiones esto trae como consecuencia el desechamien10 de nuestra demanda de 
amparo o en el peor de los caso, que ya no exista materia de garantías, lo anterior tiene 
como consecuencia, que no se cumpla cabalmenle la finalidad del juicio. 

Si bien es cieno, la Ley de Amparo contiene recursos que se pueden interponer en 
contra del dcscchamiento de la demanda, esto acarrea como consecuencia la perdida de 
tiempo que como ya lo mencionamos, algunas veces es mu)· \'alioso y no se puede perder, 
ahora bien, nos podemos hacer la siguiente pregunta ¿los juzgadores de amparo violan 
garantías individuales?, la respuesta es no, en vinud de que la jurisprudencia ha señalado 
que un juez de amparo no viola garantías individuales. lo anlerior en consideración que son 
los encargados de su protección, razón por la cual si nosotros interponemos un recurso 
señalando l'iolaci6n de garantías por pane de un tribunal de amparo. nos señalaran que 
nuestros agravios son inoperantes, y aquí nos hacemos olra prcgun1a. ¡,si el juez de amparo 
no l'iola garantías, como podremos llamar a su actuación'.' A nucslro punto de l'ista, muy 
panicular. es un acto arbitrario el cual algunas veces es irreparable. 

Continuando con lo relativo a la demanda de amparo. tenemos que señalar que es 
obligación de las autoridades de amparo hacer un estudio inlegral de la misma. cosa que en 
muchas ocasiones no reali7.an, y esto implica que se prel'cnga la demanda por cosas 
insignificantes que podrían ser subsanadas durante la tramitación del juicio y con esto 
evitar un perjuicio al impetrante de garantías. 

Otro problema que encor.lramos, es la ignorancia de los Jueces de Amparo, de la 
jurisprudencia )' tesis aisladas que siguen fielmente las finalidades del juicio de garantías, 
cslo es, que buscan se proteja al gobernado y que en la mayoría de las ocasiones benefician 
al quejoso, )' si las aplicaran cabalmente, la mayorla de las prevenciones a demandas que 
realizan. terminarían en autos de admisión de la demanda. 

Lo dificil de comprender en relación con el párrafo anterior. es que los juzgadores 
no conocen los criterios jurisprudenciales a favor del gobernado, solamente conocen los 
criterios que los perjudican. criterios que les sirven para fundamentar un auto de prevención 
o en su caso un auto de descchamiento de la demanda, aquí nos volvemos hacer la pregunta 
/,deben los juzgadores de amparo aplicar el criterio o tesis jurisprudencia! más benéfica al 
quejoso, para poder admitir la demanda de amparo?. A nuestra consideración si. tomamos 
en consideración los fines del juicio de amparo, pues de lo contrario se estaría violando 
tajantemente su t11osotla. 
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Podemos concluir que la problemática principal que se presenta al tramitar un Juicio 
de Amparo en el momento del auto inicial, es la prevención o el desechamiento erróneo de 
la demanda de garantlas, por negligencia del juzgador, aqul consideramos conl'eniente 
señalar la contestación de algunas autoridades de amparo cuando les reclamas el porque de 
un auto de dcsechamiento o prevención cuando les señalas los criterios jurisprudenciales 
que de haber sido aplicados, hubieran traldo como consecuencia la admisión de la demanda 
de amparo: "Solamente es un criterio. existen criterios en contra, y a mi punto de vista, es 
el criterio que se aplica en mi juzgado''. 

4.2. CRITERIO JURISPRUDENCIAL APLICABLE. 

Por lo que respecta al criterio jurisprudencia) aplicable, tenemos que señalar que de 
la inl'estigación realizada se desprenden dos criterios: 

1. El que beneficia al quejoso. 

2. El que perjudica notoriamente al quejoso. 

Por lo que se refiere al primer criterio señalado, tenemos que señalar que a nuestro 
punto de l'ista es el que se debe de aplicar, tomando en consideración los fines del .Juicio de 
Amparo)' los Intereses en riesgo. 

Debemos de señalar que existen muchos criterios jurisprudenciales que adoptan la 
postura de beneficiar al quejoso atendiendo como ya lo mencionamos a la finalidad de la 
Institución. que no es uno ni dos, son muchos y en muy l'ariadas materias, 
lamentablemente dichos criterios no han logrado llegar a ser jurisprudencia. por la razón de 
que existen criterios en contrario, lo cual interrumpe la reiteración de criterios que es 
necesario para la creación de jurisprudencia, como ya lo vimos anteriom1ente. 

En relación al segundo criterio, es decir, el que perjudica notoriamente al quejoso, el 
cual impugnamos en esta investigación, es el que la mayorla de las l'eces aplican los 
juzga.lores de amparo, lo cual es erróneo pJes atacan la finalidad del juicio constitucional, 
nub sin embargo, asl como existen muchos criterios que benefician al quejoso. también 
existen muchos criterios de este tipo, el cual la mayoría de las veces son los que aplican las 
autoridades de amparo. 

Por lo que respecta a la jurisprudencia obligatoria que se debe de aplicar en estos 
casos, tenemos que señalar que ésta se encuentra dividida y en muchas ocasiones en 
constante modificación, como ya lo vimos al tratar la jurisprudencia por contradicción de 
tesis. la cual fue analizada ampliamente en el capitulo anterior. 

La aplicación del criterio jurisprudencia! que perjudica notoriamente al quejoso. es 
el que ocasiona que se deseche o se prevenga a éste en su demanda de amparo y con esto se 
le ocasiona un pe~juicio que como ya lo mencionamos en algunas ocasiones es de 
imposible reparación. lo cual se podrla haber subsanado si se hubiera aplicado el criterio 
opuesto "El más benéfico al quejoso", 
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Tomando en consideración la existencia de los dos criterios que se presentan, lo 
más recomendable para los litigantes es cumplir con los requisitos que se marcan en las 
tesisJurisprudenciales que perjudican al quejoso, mientras que no se unifiquen los criterios, 
para que de esta fomrn se evite la prevención o el desechamiento de la demanda. y con esto 
evitar se cause un perjuicio de imposible reparación para el quejoso. 

4.3. ALGUNOS SUPUESTOS QUE SE PRESENTAN EN EL AUTO DE 
ADMISIÓN. 

Debemos de señalar que existen muy diversos supuestos que se pueden presentar en 
el auto de admisión. más sin embargo solamente analizaremos tres. los cuales consideramos 
suficientes para demostrar la problemática que se presenta en el auto de admisión de la 
dcmunda de amparo, los cuales son: 

1. Las autoridades responsables: 

2. El protesto lo necesario; 

3. La fimrn de la demanda. 

Por lo que respecta a las autoridades responsables. podemos encontrar dos supuesto, 
el primero es el que se refiere a la precisión de éstas. en algunas ocasiones se previene al 
quejoso con la finalidad de que precise a las autoridades responsables. no obstante que de 
los hechos que se deben de narrar en la demanda se halla precisado éstas. 

En otras ocasiones, las autoridades cambian de nombre. como por ejemplo lo 
sucedido con el Tribunal Fiscal de la Federación. el cual cambio su denominación por el de 
"Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", lo que trajo que se previniera a los 
promoventcs de algún amparo en contra de esa autoridad a que se señalara el nombre 
correcto, no obstante que la autoridad de amparo conoce que la autoridad es la misma, y 
que lo único que cambio fue la denominación de ésta. lo cual considero que pudo haber 
sido subsanado por la autoridad de amparo sin que ésta violara algún precepto legal. 

Otro problema que se presenta en relación a las autoridades responsables. es lo 
relativo a los actos de cada uno de ellas. esto cuando existen autoridades ordenadoras )' 
ejecutoras. lo cual es ilógico que prevengan al impetrante de garantías. pues de la 
naturaleza propia del acto reclamado. se puede apreciar claramente cual es el acto que se 
reclama de cada una de ellas. 

Lo anterior se observa más marcadamente en materia penal. como por ejemplo un 
amparo en contra de una orden de aprehensión, pues de la naturaleza de los actos se aprecia 
que la ordenadora es un juez penal y la ejecutora en el C. Director de la Policía Judicial 
correspondiente. más sin embargo se previene al promovente para que precise que acto 
reclama de cada autoridad. 
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Existe un criterio jurisprudencia!. el cual establece que Ja demanda de amparo debe 
de ser estudiadó en su conjunto, más sin embargo Jos juzgadores no Jo hacen de esa fonna, 
pues la mayoría de las veces se aclara que acto se imputa a cada autoridad de los hechos 
narrados en Ja demanda. 

Por lo que respecta a la protesta de ley, la Ley de Amparo señala que en la demanda 
de amparo se narraran los hechos que le consten al quejoso. el cual debe de señalar bajo 
protesta de decir \'erdad. 

Es costumbre de los litigantes, que muchas ocasiones solamente ponen la protesta 
de ley al final de la demanda de amparo, antes de la finna. ~iás sin embargo. algunos jueces 
consideran que esa protesta de ley no se equipara a la protesta de decir verdad al narrar los 
hechos, y por ésta razón previenen a los promoventes. 

En relación a lo anterior, debemos de señalar que si bien es cierto existen tesis 
aisladas que señalan que si al narrar los hechos no se señaló que se narraban bajo protesta 
de decir \'erdad. se debe de promover al demandante. r,o obstante que existen otros criterios 
que señalan lo contrario al disponer que el hecho común de que al final del escrito de 
amparo y antes de la finna se señale el protesto lo necesario. subsana la omisión de hacerlo 
ni narrar los hechos. concluyendo que carece de importancia que se realice la protesta de 
ley al narrar los hechos o al final de la demanda. 

Por último tenemos el problema de la fim1a, en las ocasiones que se llega a prevenir 
al quejoso por alguna irregularidad en la demanda. y éste desahoga oportunamente la 
prevención pueden suceder dos cosas: 

l. Se desecha la demanda en virtud de que la finna no es la misma que 
aparece en la demanda inicial. 

2. Se previene al promovente para que ratifique la finna del escrito. 

En el rrimer supuesto, las autoridades de amparo fundan su demanda de amparo en 
un criterio jurisprudencia! que señala que cuando las finnas son notoriamente diferentes, se 
debe de tener por no interpuesta la promoción del quejoso por no ser la misma finna. En 
este supuesto de que la finna sea totalmente diferente a la que se plasmo en la demanda 
inicial de amparo no l'Xiste ningún problema, más sin embrago, que sucede cuando la firma 
es hecha por la misma persona y es casi igual a Ja presentada. 

Tenemos que señalar que ninguna finna es igual, lo que si es igual, son los gestos 
gráficos. lo cual sólo puede ser apreciado por un perito en la materia de grafoscopia. aqul es 
conwnicnte hacer una pregunta, ¿los jueces son peritos en la materia de ¡¡rafoscopia? La 
respuesta es no la mayoría de las veces, razón por la cual no deben de tener por no 
interpuesta la promoción que desahoga una prevención, por la sencilla razón de que no 
pueden saber si son los mismos gestos gráficos si las fimias son semejantes. 

En el segundo supuesto, que es el que más beneficia al quejoso, no se le desecha la 
demanda de amparo, sino que únicamente se le seftala al promovcnte que tiene que acudir 
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ante el juzgado a ratificar su finna, claro con las protestas de ley, si esto se realiza, se debe 
de admitir la demanda de amparo, lo cual es lo más benéfico al quejoso, 

Tenemos que señalar que al final del presente trabajo se transcriben los diversos 
criterios jurisprudenciales que aquí se han manejado como anexo 2, para que así quede un 
poco más claro el presente punto, 

U. LA NECESIDAD DE APLICAR EL CRITERIO 
JURISPRUDENCIAL MAS BENÉFICO AL QUEJOSO, CON LA 
FINALIDAD DE OTORGAR UNA ADECUADA IMPAATICIÓN DE 
JUSTICIA. 

Corno lo hemos venido manejando a lo largo de esta investigación. la finalidad 
principal de nuestro juicio de garantlas, es la de dotar al gobernado del medio de defensa 
constitucional más adecuado en contra de actos de autoridad que vulneran las garantías 
individuales. 

Tomando en consideración lo anterior, los tribunales de amparo tienen la finalidad 
de otorgar una adecuada impartición de justicia. y el único modo de realizarlo. es la 
aplicación de los criterios jurisprudenciales que más beneficien al quejoso en el auto inicial 
de la demanda de amparo, lo cual no acarrea un perjuicio a la impartición de .iusticia, esto 
en \'irtud de que no se le esta concediendo el amparo. sino únicamente se esta dando tramite 
a la demanda de garantías. 

Se podria pensar que si se admiten demandas de amparo al por mayor, se estaría 
obstruyendo la impartición de justicia en algunos casos, más sin embargo en el supuesto 
que se esta analizando, esto no sucede ya que si bien es cierto con la aplicación del criterio 
que más bcneticia al quejoso se podrían admitir más demandas, y esto no ocasiona que se 
obstruya la justicia, pues eso se vulneraria en el caso de que se otorgaran suspensiones al 
por mayor, aunado a que únicamente se admite la demanda de amparo y aún no se le 
concede la protección de la justicia federal. y la inconstitucionalidad o constitucionalidad 
del acto se tendrán que demostrar durante la tramitación del ampare. 

La aplicación del criterio jurisprudencia! más benéfico al quejoso en el auto de 
admisión de la d~rnanda de amparo, tiene la finalidad de que el quejoso tenga una adecuada 
impartición de la justicia en contra de los actos de autoridad provenientes de entes 
envestidos de imperio y que en algunas ocasiones abusan del poder con el que se 
encuentran envestido, y lo que busca el impetrante de garantlas. es la protección 
constitucional en contra de esos actos, y si esos actos son aplicados también por el juez de 
amparo, no se podria decir que se esta obteniendo una correcta impartición de justicia. 

La aplicación de esta clase de criterios, solamente !raería como consecuencia que se 
lograra una \'erdadera impartición de justicia. y con esto se consiguieran cabalmente los 
fines para los que fue creado nuestra institución jurídica estudiada, la cual es Ja institución 
jurídica mexicana más noble que ha existido en beneficio del gobernado. 

l 
... 
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PRO PUESTA. 

A lo largo de la presente investigación, hemos l'Cnidn descubriendo los orígenes de 
nuestro Juicio de Amparo, su tramitación y la aplicación de la jurisprudencia, de lo anterior, 
nos hemos podido dar cuenta de la imponancia que tiene nuestra institución para los 
gobernados en contra de los actos de autoridad. Las autoridades de amparo son personas, 
como cualquier gobernado, más sin embargo, se encuentran embestidas a su vez de cieno 
poder, el cual algunas veces es aplicado a través de sus deterntinaciones de fomia errónea, 
lo cual perjudica ampliamente al gobernado. 

Como ya lo hemos venido reiterando en múltiples ocasiones, la finalidad del Juicio 
de Amparo es esencialmente proteger a los gobernados de los actos de autoridad o en su 
ddccto evitar que se sigan cometiendo esas violación en la esfera jurídica del gobernado 
reponiéndolo en la garantía violada. 

Hemos observado también, el papel que juega la jurisprudencia dentro del sistema 
jurídico mexicano, el cual en la mayoría de las veces suple las deficiencias del legislador, 
recordando que la jurisprudencia es el resultado del criterio jurídico de las personas que se 
encuentran dentro de la administración de Justicia a nivel fcdcml. tal y como hemos visto, y 
tomando en consideración que los criterios de una persona pueden ser totalmente distintos a 
los ~ue puede tener otra, y aunado a que el derecho es gigantesco.' razón por la cual 
podemos encontrar muy diversos criterios en rclaciún a una pcqueria parte del derecho. 

De lo anterior, hemos observado que existe una dil'ersidad muy amplia de criterios 
de jurisprudencia, en relación con el auto inicial que se debe de dictar en los Juicios de 
Amparo. se ha apreciado que los criterios pueden ser total mente contrarios. en algunas 
ocasiones se beneficia el quejoso. y en algunas se les deja en un total estado de indefensión 
ante los actos de autoridad que están impugnando en la vla constitucional. Lo anterior en 
razón. por lo que en esta investigación se propone la unificación de los criterios 
jurisprudencialcs que existen, en el sentido de que se aplique el más benéfico al quejoso, 
entendiendo benéfico como el bien que se hace al quejoso y que tiene gran utilidad. por lo 
~uc se hace un bien en la impanición de justicia, lo anterior en razón de que la Ley de 
Amparo es omisa al respecto al no indicar cual seria el criterio que se debe de aplicar al 
caso en concreto; toda vez que siendo estos criterios de calidad obligatoria para todos los 
juzgadores de amparo seria correcto unificar el criterio que se ha venido manitestando. para 
que con esto se pueda dar tramite a su demanda inicial de amparo y evitar con esto muchas 
arbitrariedades por pane de los diferentes tribunales de amparo. Con esto se lograria una 
correcta impanición de justicia, recordando en este momento la frase de Don José Maria 
Murcios y Pavón. la cual dice: "(/VE TODO EL (/VE SE (/VEJE CON JVST/CIA, 
TENGA VN TRIBVNAL (/VE LO ESCVCHE, LO AMPARE Y LO DEFIENDA 
CONTRA El FVERTE Y El ARB/T/Wt/O" 

Recordando que con esto no se estaría evitando una correcta impanición de justicia. 
sino al contrario se lograrla obtener cabalmente los fines para los cuales fue creado el Juicio 
de Amparo. mismo que ya era contemplado por nuestros grandes juristas a lo largo de la 
historia del País. 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

PRIMERA. De la presente investigación, se finaliza que existen diversos criterios 
jurisprudcnclales que se pueden aplicar en al auto inicial de la tramitación de un Juicio de 
Amparo. siendo en algunas ocasiones aplicado el principio que pe~judica notoriamente al 
quejoso o impetrante de la Protección y Amparo de la Justicia Federal. Con la aplicación de 
un criterio de jurisprudencia perjudicial para el solicitante de garantias, se le ocasiona un 
grave pe~juicio, el cual puede ser desde la perdida de un tiempo valioso, en caso de que se 
trate de violación de garantlas que traigan como consecuencia la perdida de la vida. libenad 
personal. propiedad etcétera, haciendo que en ocasiones se realice un acto de imposible 
reparación. 

SEGUNDA. En relación con la anterior, se seftala que se debe de realizar una 
modificación a la Constitución Política de los Estados Unidus Mexicanos, en el sentido de 
que se reforme el aniculo 107 o en su defecto la Ley de Amparo. en lo relativo a que se 
eleve a un principio del Juicio de Amparo el hecho de que se debe de aplicar el criterio 
jurisprudcncial que mas beneficie al quejoso. en lugar de que se aplique uno que le 
ocasiona un grave pc~juicio. el cual en algunas ocasiones puede llegar a ser de imposible 
reparación. 

TERCERA. Con la perdida de tiempo que se genera cuando se previene al quejoso 
para que subsane alguna irregularidad de la demanda de amparo. misma que pudo haber 
subsunado el propio Juez de Amparo o en su defecto que se hubiera podido subsanar 
durante la tramitación del amparo. dependiendo de la irregularidad de la demanda. se puede 
acarrear como consecuencia que en algunas ocasiones se culmine o se lleve a cabo el acto 
de autoridad que se ataca y con esto se deje sin materia el Juicio de Amparo: aunado a que 
si bien es cierto existen recursos que se pueden utilizar para combatir un auto que previene 
o en su defecto uno que desecha. tenemos que seftalar que en algunos casos el tiempo que 
se tarda en resolver el tribunal de alzada de dicho recurso es demasiado. por lo que conlleva 
a una inadecuada impartición de justicia en contra de los actos arbitrarios .. 

CUARTA. Se aprecia también. la fulla de unificación de un criterio jurisprudencia). 
el cual se deba de seguir durante esa etapa procesal, lo que trae como consecuencia una 
inscguridr.d jurídica. lo cual deja en una gran desventaja al quejoso frente a la autoridad 
responsable. pues con esto se origina que el litigante de amparo tenga que conocer cual es 
el criterio aplicable en cada tribunal de amparo. 

QUINTA. De lo anterior, se desprende que se debe de unificar el criterio 
jurisprudencia!. en el sentido de aplicar el más benéfico al quejoso, esto con la finalidad de 
otorgarle una adecuada impanición de justicia, y con esto se logre obtener los fines del 
Juicio de Amparo, recordando que los fines de esta institución son esencialmente la de 
proteger al gobernado en contra de los actos de autoridad que son arbitrarios. 
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ANEXOI 

"A LA COMUNIDAD JURÍDICA NACIONAL 

La 1·igeneia efcctirn del Estado de Derecho es requisito para la consecución de los grandes cambios qne 
Mésico se ha propuesto alcan1.1r en todo\ los órdenes. El Mé,ico del siglo XXI requiere de nuerns fórmulas 
parn Jogrnr la annonla y conciliación entre Jos principios de ltbcnad r muoridad. entre las exigencias de un 
orden político estable)' un gobicmo más panic1pat11·0. 

El Poder Judicial de la Federación desea contribuir en la creación de una nuern relación juridica con la 
sociedad. en Ja que no impere Ja l'iolcncia y resplandelcan Ja libcnad. la pal) la justicia. 

La Suprema Cone de Justicia de la Nación. consciente de que la consolidación de nuestro Estado de Derecho 
rernte una alta proondad para sus 111s11t11c1ones repubhcaru1s. constllU)O hace d1ec1ocho meses la Comisión de 
Análisis de Propuestas para nna Nnern Le)· de Amparo. 

Sabedores de que el Estado de Derecho que habremos de scguor constm)endo rcqmere contar con me¡orcs 
le) es. a fin de gar.mti1,1r la plena l'igencia de nuestra Constituc;ón. ma)or capacidad para aplicar la ley). 
sobre todo. una administmcion e impanicion de justicia m:ls elic:11. presc111:1111os ante la comunidad jurid1ca 
de Mé.\ico. el proyecto de la nueva Lcr de Amparo. 

El pro) celo de Ja nncl'a Le)· de Amp;1ro responde a las espcctatin1s de nuestra sociedad. ya que gar:mtm1 un 
sistema de justicia moderno. c:1pa1. de asegurar a los ciud:1d:111os una pronta. imparcial ) completa impanición 
de¡usticia 

De esta mancrn. Ja Le) de Amp;oro scguir:i siendo el m:orco j11rid1co que asegure la eticacia del juicio de 
mnp;oro. piedra angular p;tra l:t dcfcn~t de nuestra Constitución 

La Le)· de Amp;tro a la que todos los mexicanos aspiramos. no debe ser solamente producto de una reflexión 
tcónca. smo prolimdamente humana. lineada sobre el supremo ralor de la .1us11c1a que prote.ta la com11·ene1a 
libre. ordenad:1 y pacifica entre los gobernados 

L:1 coordinación de Jos trab:\ios de consulta. sistenk1ti1~1ción ) diseno del pro)ccto de Ja nuel'a Ley de 
Amparo. quedó a cargo de la Comisión de Análisis de Propuestas para una Nuern Le)· de Amparo. misma 
que. por acuerdo del Pleno de este Alto Tnbunal. se integró por los Scftores Mm1stros Humbcno Román 
Palacios. Coordinador General de la Comisión. ~ Juan N. Silra Me1Jt; Magistrados de Circuito César 
Esquinca Munoa y Manuel Ernesto Saloma VcrJ; los acadcr.licos Héctor fo. Zamudio )'lose Ramón Cosslo 
Dial. asl como los ahogados postulantes Jal'ier Quijano Bal y Anuro Zaldlrnr Lelo de Larrea 

El J7 de nol'iembre de l 9!19. este Alto Tribunal. por conducto de su Presidente. in1·itó a Ja comunidadjurtdica 
me.,icana l a la MlCicdad cil'il en scneral a panicipar en la fomu~ación de propuestas para Ja elaboración de 
una nuern Le)· dc Amparo. )'a que ante el ad\·enimiento del nUC1·0 milenio. 5C consideró como RC1;Csidad 
prioritaria contar con m~iores JC)·cs para garanti1ar la plena 1·igencia de nuestra Constitución ) una mayor 
capacidad parn aplicar Ja ley. atendiendo. ademas. a que acmalmcnte la 5e1;iedad requiere de un sistema de 
justicia modemo que cond111ca al a1eg¡tramiento de una pronta. completa e imparcial administración de 
justicia. 

En congmencia con fa gran imponancia que rel'iste para los mexicanos dicha le)'. 1e emitió Ja conl'ocatoria 
rcspcctirn. cu)·o objctil'O era buscar. a tmes de Ja panic1pación de todos. contribuir al mejoramiento del 
sistema de justicia. para hacerlo m;is oponuno ). e.,pcdito. por Jo que en la misma se estableció el 
compromiso de que todas)' cada una de las propuestas fommladas serian anall1.adas para redactar un proyecto 
de le)'. que ahora se presenta. que pudiera com·enirsc. en su caso. en una iniciatil'a. 

1 TESIS CC1N --------~·-·----·•"••] 
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Arduo fue el camino que los in1egran1es de la Comisión lul'ieron que recorrer para recabar y dar forma a los 
planlcamienlos de la comunidad juridica sobre lo que debla comener la nomia procesal más imponame con 
que cucnla el indiliduo 

El 26 de nol'iembn: de 1999, la Comisión hito del conoc1m1en10 de la comumdad¡urid1ca mexicana y de la 
sociedad ci1·i1 en general. la manera en que la misma habia qucd.'ldo m1egrada y la fecha en que fueron 
iniciados los lrabajos conespondienles. Asimismo. en esa ocasión se dio a conocer el domicilio al que podlan 
prcsemarsc o en1·iarsc los trabajos o propues1as. a la a1ención del Coordinador. que fue la del edificio sede de 
la Suprema Cone de Juslicia de Ja Nación: se mlOnnó 1amb1cn el numero de Ja.\ y el correo el«trónico. A lo 
amerior se le dio amplia difusión directa ) a 1mcs de los medios de comunicación. para lograr la 
pan1C1pación de los difen:mes seclores de nuestra sociedad 

Con el prOJIMilo de facililar la siS1ema1i1ación de las propueslas. se recomendó que é\las se pmen1aran. 
preferen1emcn1e. senalando el tllulo. capllulo o anlculo de la Le)· de Amparo aclllal con que se encon1raran 
relacionadas. )' si 1ra1aban sobre 1emas no comprendidos en dicha legislación. se precisara el lilulo. capllulo. 
anlculo. párralo o J'rac.tón que se ctearia con la propueSla. las consideraciones o 1110111·os que explicaban las 
aponaciones )' la redacción que n:sullaria al incolJlOrar sus comenlarios 

El ) de diciembre de 1999. se iniciaron las sesiones de los in1egran1es de la Comisión para cumplir con la 
larca encomernlada. se emregó a lodos los miembros los programas de lraba,io que fueron diseilados para esa 
pnmem reumim. un lcga¡o con las propues1as rec1b1das hasla ese mo111en10 ) se h110 la prcscn1ación de un 
programa de cómpu10 elaborado cspccialmeme para regislmr ) sis1emali1<tr la cap1ura )' consul1a de las 
mismas. 

La Comisión dclcnninó una serie de acciones a seguir por el liempo que durara su encomienda. se acordó la 
fecha probable en que habrian de finalu.ar los ll'dbaJOS. se dislnbU)O cnlre los m1cgran1cs el eS1ud10 
correlacionado con la ley 1·igcn1e. de 1n:s pro)cc1os de Le) de Amparo. el rcali1ado en el lnsli1u10 de 
Espcciali1ac1ón Judicial de la Suprema Cone de Jusucm de la Nacióu por una Comisión que pn:sidió el 
M1nis1ro Anuro Serrano Robles en 19K7. el que se preparó hacia el imerior de cs1c Tribunal en 1997 )'el 
lormulado por la Conse¡cria Juridlca de la Presidencia de Ja Rcpúbhca en l 99K. ademas. se cnlrcgó copia de 
los lrab1\ios sobre la ma1cria cxpueslos en las reuniones nacionales de Jueces de Dislrilo )' MagiSlrados de 
Circuno. efectuados en OClubn: )' noucmbrc de 1999. respccmameme. 

Los miembros de la Comisión cfcclUaron algunas sesiones para diseulir tenias generales). acordar la posible 
cs1ructura de una nUC1·a Ley de Amparo. 
lgualmen1e. con la finalidad de delcnninar el plan de lrabajo de la Comisión. se designó a los senores 
Doclores Hóelor Fix·Zamudio )'José Ramón Cosslo Dial)' al MagiSlrado Manuel Emes10 Saloma Vera. para 
que presenlaran una propuesla que lo definiera 

t:I 211 de enero del 21MNI, se cnlregaron a Jos m1cgran1cs de la Com1S1ón cua1ro libros que contcnlan los 
documemos que llegaron haSla el I' de dicho mes. El 2S de enero la Comisión con~ocó a una confcrcrn:ia de 
prensa en la que hi1.0 del conocimienlo del público en general los a1·ances del 1rabajo reali1.ado. 

En 101al se n:cibieron 217 documenlos que resullaron oponunos. por haberse enln:plo cnlre el H de 
no1·ielllbre de 1!199 y el •~de enero del 2000. f~ha esta uluma que fue seftalada como Umnc para lal cJi.1cto. 
También se recibieron 29 documenlos exlempor.lncos que no Clbslanlc fueron considerados para su ettudio. 

Con la finalidad de facilitar el lrabajo de análisis encomendado a la Comisión. el 3 de febrero del 2000 se hizo 
cnlrcga a cada uno de los in1c~ran1cs de la misma. de ' \'Olúmcnes encuadernados que conlicnen las 
propues1as correlacionadas con cada aniculo de la Le)· de Amparo \'igcmc. 1·olúmenes que inclU)'Cn las 
propuc'1as \ineuladas con la Constitución Polllica de los ESlados Unidos Mexicanos)' la le)· Or!1ánica del 
Poder Judicial de la Federación. asi como plan1camicn1os generales sobre la le)• de Amparo. 

Del 3 de mami al 7 de abril del 21KKI. se rcali1Jtron 11 Foros de Análisis de Propo.ICSlas para una NUC1·a Ley 
de Amparo. en las Casas de la Cullura Jurldica de la Suprema Conc de Juslicia de la Nación. ubicadas en 
difcrenlcs cnlidadcs fcdcra1i1·as. con la presencia de uno de los ime~tdfilcs de la Comisión. A dichos foros 
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asistieron 955 abogados. de los cuales paniciparon K9 como ponentes. habiéndose obtenido un total de 113 
propuestas por ese medio. Igualmente, se rec1b1eron propuestas a trm es del correo electrimico, que fueron 
dcbid;nncntc atcndid;1s. 

Entre otras de las acciones. se nombró a una Snbcom1sion encarµada de la redacc1on de un proyecto de Ley de 
Amparo. design.'mdosc al Ministro Juan N. Silrn Me1<1 para que se luciera carµo de la misma y al Magistrado 
Manuel E mesto Saloma Vera como Sccrelario. 

Una 1et establecido un plan de trabajo con base en los documemos elaborados por el Magistrado Saloma 
Vera )' los Doctores en Derecho Héctor fix·lamud10) José Rl1111011 l'oss10 Dtat. en los que definieron la 
nat11ralc1.1 ). objetiro de la Comisión. se procedió a considcr.ir el documento de tmbajo preparado por el 
Doctor José Ramón Cosslo Diaz )'el Licenciado Anuro Zaldil'ar Lelo de Larrea. relat11·0 a los principios para 
la discusión de una nuern Ley de Amparo. el cual fue deba11do amphamellle por todos los integrantes de Ja 
t:onusmn. tomando en cons1derac1ón las propucslas hechas por los d1terente1 sectores de la sociedad. 

Los temas más recurrentes fueron la necesidad de establecer los efectos µcncralcs en amparo contra leyes. 
actuah1i1r el concepto de autoridad ~nsablc. redefinir el pnnc1p10 de 1nterés.111rid1co. el1111inarel principio 
de estricto derecho. establecer Jos mecanismos que hicieran mas accesible d ,1111cio de amparo )' sanciones 
para 111lub1r su abuso. hm1lar Ja procedencia del JUICIO de amparo directo. 51mpl1t1car los medios para ex1g1r el 
cumplimiento de las sentencias que conceden el amparo. qunar el carácter de pane al Ministerio Pilblico 
Federal)' otorgar la calidad de tercero perjudicado al ofendido en materia penal 

Los principios que resultaron para llerar a cabo la disensión. en térnunos ~cneralcs. fueron Jos siguientes: 
derogación de la fórniula Otero: ampliación del intercsJurid1co: pnnlegmr la proced1bihdad: el amparo en las 
cuestiones politico..:lcctorales: ampliación del concepto de ;mtorid;id para los efectos del amparo: suplencia 
de 1;1 queja deficiente: suspensiiln en materia adm1mstrJt1rn: suspens1on en ma1ena penal: Junsprudencia: 
amparo directo: cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. la snhsis1encia del libro segundo: 
sobresc11111ento por 1nact11'1d;td procesal y caducidad de la instancia. ststemas de competencia: si deblan 
unificarse los sistemas de impedimentos de la Ley de Amparo ) de la Le) Orgiln1ca: y problemas deril'ados 
de la Jerarqula de los tratados interriacionales. 

Los temas planteados en las propuestas se discutieron por los integrantes de la Comisión a lo largo de las 
scstones. habicmlosc rcali1ado una ardua pero producti1a labor. en 1·1nud de que a la par de la discusión. se 
fue elaborando. por la Subcomisión. la rodacción de los aniculos que fueron resultando de los temas debatidos 
por todos los integrantes. para lo que se siguió un orden preestablecido. agotándose a lo largo de \'arios meses 
el análisis de los remas prop11C5tos. 

Otra de las cuestiones que enlrentó la Comisión liJe la correspondiente a la estructura del proyecto. En este 
sentido. se plantc;uon dos propuestas: la primera consistla en consen·ar la es•ructura de la Ley 1·igcnte: 
mientras que la segunda. sostenia la posición contraria. 

La Comisión. prel'io análisis. decidió que lo más conl'enicnte era consen·ar en esencia la estructura de la ley 
1·1gente. ya que la incorporación de las nuc1·as 1nstnuc1oncs jurid1cas no dcsannon11<1ban su actual 
organi1.ación. y si permiúa a los destinatarios de la norma una tna)·or facilidad en su manejo. 

Los trabajados de la Comisión conclll)·eron con un proy~o de le)· de Amparo que fue entregado a la 
Suprema Cone de Justicia de la Nación el 29 de agosto del 2tMMI y el Tribunal Pleno oon,·ocó a un Congreso 
Nacional de Juristas. 

Los juristas de México. de manera entusiasta )' desinteresada respondieron a la con1·ocatoria e hicieron llegar 
mas de mil cuatrocientas propuestas 

[I r1lto c1ullt1lho dr 11 COll•Ol:llOril IO tlrH pmrdtllU. L11 propunt11 Ir rtflcrrl prictkHIHle 
1 11 tot11ld1d dt 11 Lct· 1e1ull111r11e rn •i110r. T 1•bltn el r11to fH c111l11thn, e1 \'l"11d dt f111f el 
pro,·ecto 1111lló de 111c0111Ulll11elOll1I. 

1· 
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Es1a propucSla de ordcnamicnlo jurídico surgió de un acuerdo base )' de un consenso con denominadores 
comunes de lodos aquéllos que. de un modo u 01ro. licncn mlerés en la inSlilución del Amparo. 

Oc csm fomia. el ampllsimo número de propucs1as )' comcmaríos recibidos. pemli1ió cdilar. en fomialo ligero 
)' económico. un proycc10 inicial que oponunamenlc fue diSlnbuido en lodo el pals a Jueces )' magiSlrados. 
locales )' federales. barras )' colegios de abogados. in1·es1igadores. académicos ). es111dian1es. a los ~<Kl 
d1pu1ados )' 12H senadores de la Rl:pubhca, asl como a las 32 lcgisla1uras locales. 

Los dlas 6 al K de no\'iembre del 2()(KI. se llc\'ó a cabo en Ja Ciudad de Mérida. Yucalán, el Congreso 
Nacional de JuriSlas para anal11.ar el pro)'ecto de la nuc1·a Le)' de Amparo. 

El Congreso Nacional de Juristas pen11itió que espenos en materia conslitucional )' amparo disculieran y 
anali1.aran las di1·cr¡as institucionesjuridicas contenidas en el documento de lrabajo, al cual se Je hicieron Jos 
aJustcs propuestos en dicho Congnso. Esto dio como resul1ado el proycelo que el 1° de mar¿o de 2001. fue 
prescmado ante el Pleno de csle Allo Tnbunal en un documcnlo que. ademas. conlicnc la propues1a de 
refonna constitucional \inculada con el plll)·e<:to de Ley de Amparo. con el propósilo de que se anali1.ara su 
congrucncta con nucslro sistcm¡1 juridico. 

Después de \'arias sesiones de lrabajo. este Alto Tribwu~ aprobó por uruuiimidad el presente proyce10: éslc se 
1ntegm por 2711 anlculos. '11tulos. 29 capltulos )' 14 secciones. t:simponame resallar que este pro)ecto no es 
una simple rcfonna a Ja Le)· \'igcntc. sino un documento jurídico que rcrogc nuel'as inslituciones acordes al 
momc1110 hiSlórico por el que atral'iesa nue11ro pals de los que des1aca11 las siguiemes: 

al El juicio de amparo procede por 1·iolacioncs de garantlas. ya sean indil'iduales o sociales. asl como por 
1mlac1ones a los derechos humanos establecidos en los mSlrumentos mlemacionalcs que estén de acuerdo con 
la Constitución. Se incorpora la inslitución jurídica conocida como interés lcgituno. mismo que abre cnonnes 
oponumdadcs de control de actos de la admimstrac1on pública. Asunismo. se propone un concepto de 
autoridad abicno que pennitirá su act11ali1ación a tral'és de la interprclacíónjurisprudencial. 

bi Eu cuanto a la rcprcsentaciiJn en el Juicio de amparo en Jos caS<K en que deben inlcmmr como pane 
personas menores de edad. se propone que éstos puedan ser reprC'lCntados por un familiar cercano. Respcclo 
del cumplm1iento )' ~iccuc1ón de scnlcncias. se proponen medidas cocrcitl\'as más eficaces para obligar a la 
autoridad responsable a cumplir cou las sentencias de amparo. 

cJ La dcclaratona general de mconstuuc1onahdad recoge un anhelo secular de los mexicanos: la establecerá 
cu fonua csclusira el Pleno de este Alto Tribunal siempre que se hubiere integrado jurisprudencia por 
reiteración en amparos indirectos en rcl'isión; lambién se ílllX!rpora un sistema de interprelación confomie con 
la Constitución. que pennilíni a la Suprcn41 Corte de Justicia de la Nación establecer aquella ínterpre<acíón 
111cd111111c la cual sea lacuble sah·ar Ja const1tuc1onal1dad de Ja norma impugnada. a tin de garan111.ar la 
supre1mcla conslílucional y. por ende. una adecuada)' constame aplicación de nuestro ordcnjuridico. 

El proyce10 de la nuel'a ~·de Amparo es un ins1rumc:nto procesal que de conl'ertirsc en iniciali\'a )'en su 
caso ser aprobado por el H. ConHreSO de Ja Unión. estará a la allura de las legislaciones. en su género. más 
arnn1.adas del mulldO. 

El Juicio de Amparo. creado en 1840. con la ac1ualí:zacíón que se propone seguirá siendo la norma procesal 
que dé respuesla a las nea:sidades de una &OCiedad cada 1·ez más plural y mas participam·a )'el medio más 
eficaz para combalir la ubilr.uicdad. 

LaJUSlicia es un 1·aJor que Ja sociedad se ha dado patd garanti1.ar Ja scguridadjuridica de Ja persona)' de sus 
bienes. Su impanición es un deber clico del Eslado )'función esencial de los 1ríbunalcs niexicanos. 

En diciembre de l 994 se publicó el decreto que rcfonnó dil·crsos preceplos conslitucionales para dotar al 
Poder Judicial de la Federación de una nucrn cs1rue1um )' compclencia. 
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En 1996 i· 1999. se publicaron otras refonnas que dotaron al Poder Judicial de la Federnción de una nm)or 
capacidad para administrar justicia. consolidandole su carncter de Tribunal Constitucional: sin embargo. habla 
quedado pendiente la refonna constitucional )'la legislación proces:1I para transfonnar al Juicio de Amparo. 

Debe admitirse que gran pane de las nonnas reguladoras del Juicio de Amparo tienen que ernlucionar al 
ritmo de las necesidades del país. De no ser así. se corre el ries~o de que los derechos fundamentales del 
md1riduo no puedan ser eficazmente protegidos por el orden consutucional. 

Por tanto. los trabajM que sustentan el proyecto llevaron a este Alto Tribunal a la conclusión de que para 
hacer posible la nue1·a Ley de Amparo res"lta ncccsana la relilrma consutuc1onal. que también se propone. 

Los Ministros de este Alto Tribunal reconocemos a todos los integrantes de la Comisión de Análisis de 
Propuestas par.tuna Nue\'3 Lei· de Amparo el esfuer1.o rc"ido en este proi·ccto. Asimismo, agradecemos a 
toda la comunidad jurfdica su entusiasta r comprometida pa"ic1pac1ón 

M6.11ÍQO. Dillrilo f*11. ·---• *11 dt dtll llil uno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRO\'tCTO DE LE\' DE AMPARO REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTICULOS lllJ \' 1117 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

INTRODUCCIÓN 

El juicio de amparo es la institución juridica mas imponantc de nuestro país. Desde su nacimiento en el siglo 
XI X ha sido pane de la conc1enc1a de la Nación me,icana. Sn presencia es una constante en el 
dcscnrnlrimiento político)' social de Mé\ico. No podría e.\plicarsc nuestra manera de entender el Derecho al 
margen de la figura procesal del amparo. 

Con el derenir del tiempo el juicio de amparo ha descmpcllado una labor m:is amplia que lo que podrlan 
sugenr sus antecedentes remotos. El amparo ha e1·olnc1onado hasta con1·e"irse en una compl~ja mstllución a 
tra1·és de la cual se cumplen funciones proteccionistas que en otros regímenes se cubren mediante 
inslituciones procesales especificas. Por tanto. no es factible la comparación con los mcdiM de defensa que 
bajo la denominación de "amparo" existen en distintos paises En su caso. el análisis comparado debe panir 
del estudio de IM sistemas integrales de JUsticia conslitucional. 

En eslc sentido. es sabido que el amparo en el siglo XIX fue una institución de rnng1~trdia )'que. sin negar la 
tnlluenc1a que nx:1b1ó de ongen noncamcncana e lnspamca en d1l'ersos grados. pronto asunuo un pcrtil 
propio)' sil\ió de ejemplo para distintas instimeiones procesales en el mwldo 

El juicio de amparo ha sido regulado por dil'ersos cuc~lOs normalil·os. Durante la rigencia de la Constitución 
de 18~7. en cui·os anlcuJos IOI )' I02 se considera que el amparo se consolidó en su l'isión originarla. se 
exp1d1eron las leyes reglamcntanas del JIJ de no1'lembre de 1 K<• l. del 20 de enero de 1 K<19 ) del 1 ~ de 
diciembre de 1882. Posteriormcme. el amparo se rigió por el Código Federal de Procedimientos Ci\·iles de 6 
de octubre de IK97 )'11or el de 26 de diciembre de 1908. 

Durante la 1·igencia de la Conslitución de 1917 se han e\pcdido las le)·es de amparo de IX de octubre de 1919 
)' la de 111 de enero de 1936. siendo tsta última la que hasta la fe<:ha regula la institución del amparo. 

La Lci· de Amparo ,·igente es la que durante un lapso mai·or ha regido el funcionamiento del .iuicio de 
amparo. Debe reconocerse que no se trata de un cuerpo normau,·o que responda a las nocesidadcs del mundo 
moderno. Si bien se le han hecho a lo largo del tiempo refomias que la han actualitado lentamente en algunos 
aspectos especlficos. se ha tratado siempre de enmiendas insuficientes. muchas de ellas carentes de técnica 
legislatil·a i· sin que se haya renexionado sobre los problenias de fondo que presenta la institución. 

Ho)· es una idea ampliamente companidn que la Le) de Amparo en 1·igor se encuentra desfasada con la 
realidad. que presenta un re1raso signilicatil'O con las instituciones de justicia conslitucional modernas i· que 
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ha dejado de prestar una protección efiea1. a los gobernados frente a la arbnraricdad i· el abuso en el e.iereicio 
del poder. Los retos a que se enfrenta la justicia del siglo XXI difieren en mucho de las circuns1ancias en las 
que nace l se dcsenruch·e la Ley de Amparo de l93fi Una sociedad mi1s plum! y participalira. m1is 
informada ame los prodigios de las comunicaciones modernas: el a\1111ce tecnológico que dola al mundo de un 
nue1 o duuunismo: el eridenle desarrollo del derecho pilbhco que presenla 111cd1tos problemas: para no hablar 
de las tmsccndentes modificaciones que a la rida de los pueblos ha traido el proceso de globali1.ación. son. 
cmrc otras muchas circunstancias. eridcncia de que la dcfen~1 de los paniculares no puede seguir atada al 
pasado. Ante la nuC\·a realidad se imponen instituciones renoradas 

El proiecto que se presema propone trasccndcnles modilica<iones a la ins11111cion más prestigiada del derecho 
mexicano que. de ser aprobadas. significarian rohw a poner al amparo a la 1·anguan!ia de la juslicia 
cons111uc1onal en el mundo i· adecuarlo a las e"genc1as de la moderrudad: pero. sobre todo. lo que es mas 
importante \'Olreria a ser un rerdadero inslrumenlo de dcfen~1 d ! los derechos íundamcnlales de los 
gobernados i· un efica1. mecanismo comrolador del ejercicio del poder 

ESTRUC111RA DE LA NUEVA LEY 

Como se sabe. nuestro j111c10 de amparo 11ene como caraclemuca fundamental el que mcd1an1e el mismo se 
lnunitan )' resueh·en una serie de cues1iones que en otros órdenes juridicos se enfrentan mediante procesos 
1·ariados. Considerando posiciones doclrinales e.spresmhls en nuemo país desde hace tiempo. algunas 
espcriencias de derecho compamdo )' propuestas que se han elabor.ido. se planteó la altema1irn de continuar 
con la estructura legal en ngor o dar una regulac1on propia l separada a cada uno de los procesos que es 
posible idenlificar bajo el rubro gencrico de .inicio de mnp.iro La solución a la que finalmente se arribó íue 
mantener la eslructura ngenle. La m1ón mdica en la fonna en que luslórtcamente se ha ido conslituycndo 
nuestro juicio. primordialmente en la distinción enlrc las 1·ias dircct:I e ind1rcct:1 Estas dos 'ias dificultan 
enormemente d1s1mgnir con claridad) J'acil m1mejo cada nno de los procesos de mnparo. 

Aun c1"1ndo se considera que es mc.ior mantener en gcncrnl la cs1mctura 1radic1oual. se pretenden introducir 
mochlicaciones ah1 donde por m1.ones de in1cgmc1on o de prelac1on log1ca o cronologica de una maleria. es 
recomendable. Bajo cs1as directrices el prescnlc trnbajo distingue. por ejemplo. denlro del capitulo de la 
competencia entre las reglas pam establecerla i· la fonna de resoher los conn1ctos que con motivo de ella 
pudieran surgir Asimismo. las disposiciones relatiras a los incidentes fueron colocadas con posterioridad a 
los supueslos de improcedencia i· sobreseimiento. pues los primeros habrim de darse una \'eZ que se esté 
tramitando el juicio Por su panc. los preccplos relaliros a los recursos fueron dirididos por secciones y 
agrupados a fin de facduar su 1dent1licac1on y manejo. 

Otra cues1ión rclatirn 11 la estruc1um tiene que 1·er con el juicio de amparo en materia agraria. Las 
posibilidades erJn dos: mantener esa materia en un libro por sepamdo como sucede en la le)· de Amparo 
rigente. o mtroducir en la parte corrcspondicnlc de la nuero ley los prcceplos rclatiros a la maleria agraria. 
La soluc1on que se propone es en el segundo sentido i·a que es acorde con una mejor tecnica leg1slat11·a. : 

Por un lado. en rinud de las refonnas en maleria agraria de 1992. una gran cantidad de esos asuntos 
primemmente se rcsuelren por los tribunales agmrios )' llegan al amparo por la \ia din:tta; )'por otro. se han 
preris10 disposiciones especiales -pla>o de promoción de la demanda. suplencia de queja. etc.- dentro del 
proccd1m1cnto md1recto. fata soluc1on hace congruente al jmc10 de amparo con las modificaciones a la 
maiena agraria y permite que los grupos mas desprotegidos de ese SCC1or sigan contando con una posición 
nu1s litl'Orablc en los procesos de amparo. 

Por lo anterior. el que la propuesta no contemple un libro segundo relali\'O a la ma1eria agraria como sucede 
en la ley \'lgente no sigmlica que se prelcndan desaparecer los beneficios con los que cuentan ho)' los 
~iidatarios o comuneros. simplemente se incorporaron las prerro~ali\·as procesales a los capitulos 
correspondientes del proi·ecto. 

En tal senlido se estimó adec1u1do eliminar el sis1c1na de reprcsemación en materia a~raria prC\·isto en la IC)· 
ngentc. pues en la práclica geueró a los núcleos agrarios m1is problenms que beneficios. r-------
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TERMINOLOOIA 

En cuanto a las tuclllones de tenninologla. deben hacerse tres precisiones. En primer lupr. lllUe la 
desaparición de los libros de la le¡', la denominación más general es el titulo, mismo que se conforma por 
capítulos: éstos. a su \'ez. se tolll(IOllen por ~iones~· estas últimas. finalmenle. por panes. Como se apuntó 
en el apanado anterior, esw desipacioncs se PR1cndcn inscnar para delimilar conjuntos normativos que en 
el ordenamienlo en vigor no se distinguen adecuadamente. 

En scgtmdo lugar, en el proyecto que liC formula se corrige la denominación tradicional de algunos COlll:qllos 
equivooidos. polivalentes o ambiMUOS: igualmente. se utilila un cambio en las upresiones cuando las 
sugeridas liC considcnn más pn1eisas. En cualquiera de los dos casos. liC tuvo culdldo en no i:ambiar las 
expresiones cuando exilliera un.a tradición bien arraigada en criterios jurisprudcnclales y en praiedentes, o 
cuando el uso de las mismas se encontrara tan extendido que los pel]uicios del cimbio fueran mayom al 
beneficio. 

En tercer lugar. se Introducen las e>qlfCSloncs lnbunales colegiados de corcuito de amparo y tribunales 
colegiados de circuito de apelación. a efecto de dii1inguir. por una pane. los actuales órganos colegiados y. 
por la otra, aquellos en que se U'lllllformarian los tribunales unitarios. 

DISPOSICIONES GENERALES 

a) Objeto de protección del juicio de amparo 

En el proyecto se propone ampliar el árnbilo protector del juicio de amparo. Es sabido. que de conformidad 
con la legislación ,;gente el amparo procede por \iolación de garantlas indil'iduales. La Suprema Cone 
sostm·o que las fracciones 11 )' 111 del I03 de la Constitución se subsumen en la fracción primera. A pesar de 
que las garantlas de legalidad de los anlculos 14 y 1<1 de la Constitucoon permiten un gran ámbito de 
protección del juicio de amparo. se considera convenienle proteger de manera direcla los derechos humanos 
cstablocidos en inllrumentos internacionales de canicter general. 

En el proyecto se propone que el amparo proceda por ,·iolación de garantlas. ya liCan indhidualcs o sociales. 
asl oorno por \'lolacioncs a los derochos humanos ellablocidos en los instrumentos internacionales que ellén 
de acuerdo con la Constitución. 

Se estimó entn: la peninencia de limitar la protección a determinados instrumentos o dejar una fórmula 
8fneral que incluyera a todos los posibles. inclinándose por ésta última en lanto que liC C\itan los posibles 
errores de omisión que implica el casuismo, ~· se deja la puerta abierta para no ellimar oorno cmjeto de 
protección aquellas 11111erias en que 1e ha)'a hecho mcrva cxpma al suscribinc el instrumento en cuestión. 

b) Interés para acudir al amparo 

Como se menciona en la exposición de moti\·os de la n:rorma constitucional. se pre1eode uipliar lu 
pos1billdades para que lu penonas puadan Klldor al 1111Pl10. En tal \tRud, se pretende otorgar al que)OIO 
legitimidad para IClldir al juicio a.-ntlo lea tihll11 de un deMCho IUbjcti\'O o de un interés lqllimo. En el 
primero de los wos se 111111 del lntnes juridico que halla 1hora ha pn:v1l«ido en el juicio de lftlllllll. es 
decir. el quejoso podó llQldir al juicio c:uaado 1e ~·a violado 111111 )!llalltia indilidual o al8UOO de los 
derechos consagnidos por los iMUUmentol intentaCionlles de cncter general ~· esa \iOlación le úocte de 
manera penonal y diruta. En el 1epmclo ¡:uo, el sistema a innovador. ya que 1C introdlK:c el llOllQCPIO de 
interés leglhmo. 

El intern le8llimo es una illllit111:ión juridica ~·· desarrollada en otros paises. Consiste en una le8ili1111eión 
intermedia entn: el interés juridico l' el interés simple. El inlerés legitimo 1e ha dcliem11Clto de maricra 
pn:fen:nte en el derecho administrativo y parte de la base de que eQllen nomu que imponen una QO!ldueta 
obligatoria de la adminlst!Kión, pero tal obligación no se corn:sponde IXlll el derecho IUbjcli\'O de que 1ean 
litularcs determinados~. Si se trailla de proteger un interés simple. cualquier pmon1 podria e~sir 
que se cumplan esas nonnas por conducto de la IK(ión popular. Este lipo de interts no es el que 1e quien: 
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proteger. Puede haber J!(lbcmados para los que la obscrrnncia o no de este tipo de nonnas de la 
administración pilbllca resulte una ,·entaja o des\'entaja de modo panicular respecto de los ciernas. Eilo puede 
ocurrir por dos 1111ones. en primer lugar puede ser el resultado de la panicular posición de hecho en que 
alguna persona se encuentre, que la hace mis 1ensible que otras frente a un detenninado acto administrati\·o; 
en segundo lugar, puede 11er el resulllldo de que cienos paniculares sean los destinatarios del acto 
administrativo que 1e discute. Éila es la noción del interes leglumo. es decir que cienos gobernados puedan 
tener un interes cualificado respecto a la legalidad de detem1inados aclos administrati1os. 

La posibilidad de acudir al amparo mediante el interés legitimo abre enom1es oponunidadcs de control de 
actos de la administración pública que haSla ahora sólo en algunos casos es factible proteger. 

l'abc hacer mención que tratándose de actos o resoluciones pro1·ementes de tribunales judiciales, 
administrali\·os o del tlllbijo. el quejoso deberá i;er titular de un interés ,1uridico Es decir, en estos casos la 
legitimación para acudir al juicio de amparo no cambiaría. 

En cuanto al tema del interes legitimo. no se le da contenido en la le) puesto que dada su amplitud eso será 
matena del desarrollo jurisprudcncial que se dará por vinud de la entrada en l'lgor del nuevo texto legal. 

el Concepto de autoridad mpon&able 

El proyecto propone la ampliación del conceplo de autoridad para los efectos del amparo. Este concepto ha 
sido uno de kK de más lento desarrollo i· de los que presenta un nut)or atraso Es menester recordar que a 
principios del siglo XX, la Suprema Cone sostenla criterios mas e1·01uc1011.1dos en la materia que los que se 
han sostenido con posterioridad. La Suprema Conc para detenninar quién es autoridad para los efectos del 
amparo pri1·ilegiaba el análisis de la naturalcu del acto reclamado. con mdepcndencia del carácter formal de 
quien lo emitiera. 

Con efectos noch·os para la protección de los gobernados este principio toral se perdió. Se consideró 
erróneamente. en una primera etapa. que era indispensable la füer1.1 pública en el concepto de autoridad 
responsable. La posterior llCQCSidad de considerar como autoridad para efectos del amparo unicamente a los 
órganos centrali1.ados del Estado. implicó un paso mas en esta linea formalista) antiprotcccionista. 

La Suprema Conc en su actual Integración wstentó un criterio mas e1·olucionado. merced al cual los 
organismos descentralit.ados pueden 11er autoridades para los efoctos del amparo cuando de manera unilateral 
i· obligatoria afectan la esfera jurídica de los paniculares. Sin embargo. las necesidades del deRCho público 
oontemporánco exigen dar un paso 1ignificati1'0 hacia delante. 

En el proyecto se propone dar la prioridad -wmo lo hi10 la Suprema Cone a principios del si1lo XX-, a la 
naturale1.a propia del acto Relamado. por encima del canicter formal de quién lo emite. En este sentido se 
consideraria como autoridad para efectos del amparo, a quien emite el acto que crea. modifica o extingue 
situaciones juridicas en fonna unil11eral y obligatoria. al lllllJCn de la naturalcta formal del emisor. El 
derecho admlnistrati1'0 modemo pmcnta múltipla CllOS en lo!I que organismos clesccntrali1.ados e inclusil-e 
peno nas puticulares. Raliwi funciones que originariamente prellaba el Eilado i· que en su acti\idad pueden 
afectar la esfera jurídica de los putlculares. Es -rio. entonces. que las \'iolaciones a los deRChos 
fundamentales de los gobemldos IClll reparadas sin imponar de donde e111111en. 

El proyecto propone un concepto lbleno que permita su actuall1ación a tra1·és de 11 lnterprNción 
jurisdiccional. Es Pftferible pri\i~r 11 natunle1.1 del acto nielarnado. en lugar ele esllblecer un ealilogo ele 
entidades en contra de las cuales p!llllOderia el juicio de amparo. ya que 1eria imposible prem de manera 
exacta la dinámica lllCial. 

Cuo dili:mue del tercero inleresado a quien si 1e le exige un intem jurídico, puesto que dada 11 amplitud del 
intera legltimo hlbría una innumenble gama de terceros intereudos. 

d) Pnxeclencia del amparo pn>RlOlido por la auloridad 
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F.n el caso de la federación, los ellldos y los municipios. dada la teorla de la doble personalidad del Citado, se 
optó por pennilirle el ~ a la ac¡;ión de amparo cuando actilen en un plano de Igualdad con los 
paniculares. pue110 que en tales casos se han despojado de sus facultades de imperio. 

el Representación para DICllOICS de edad 

Dada la lmponancia que conllC\·a la representación en el juicio de amparo en los casos en que deben 
intmenir como pane los menores de edad. se propone que los menores puedan ser representados en el juicio 
de amparo preferentemente por un familiar cercano, con el fin de proteger cabalmente los de111Chos del menor 
ante la autoridad jurisdiccional. La anterior consideración se basa en los 111.os afectivos que ~ran las 
relaciones familiares y que pueden prm·ocar un interés dilllClo en la defensa del menor. La calificación que el 
jue1 deba hacer de quién es el familiar cercano idóneo para representar al menor dependerá del grado de 
parentesco y del caso concrcto. En el supueslo de que dicho familiar cercano tenga conflicto de intel'CICS, el 
órgano jurisdiccional de amparo designará a penona dimsa. 

1) Representación del Presidente de la República ¡· de los Gobernadores de los Estldos 

Dada la complejidad actual de la administración pública se prctendió facilitar la representación o SUSlituelón 
de las autoridades para lo cual primero se atenderá a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, y 
en su defecto. la autoridad podrá acroditar delegados por medio de oficio. para que concunan a las audiencias 
y en ellas rindan plllCbaS. aleguen. hagan pro~iones o interpongan recursos. 

Esta modalidad de representación inclu¡·e tanto al Presidente de la República como a los titulares de los 
e1ccu111·os de las entidades fc:deratil·as. 

~l Al'iso al Procurador General de la República 

En los casos de extrema gm·edad que son los que se refieren a peligro de pri1·ación de la 1·lda. ataques a la 
libcnad pcnonal fuera de procedimiento judicial. incomunicación. deponación. destieno, extradición o 
alguno de los prohibidos por el anlculo 22 de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, asl 
como la incorporación forlAJsa al ejército. annada o fuem1 aérea nacionales. en los que no se logre la 
comparecencia del quejoso se prctende introducir una medida para C\itar abusos por pane del ministerio 
público. 

En el régimen \igente, si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo para lograr la 
comparecencia del quejoso en los casos a que se refiere el párrafo anterior, ésta no se consigue. el juez 
consigna los hechos al ministerio público. Lo que se prctende es que si la auloridad ICftalada como 
respon~1ble de alg¡•no de esos actos fuera el ministerio público federal. se haga del conocimiento del 
Procurador General de la República para C\'itar que queden paralilJldas las in\'estigaciones y para que éste 
tome las medidas conducentes. 

h) fallccinuento del quejoso o del tercero interesado 

Se propone un nllC\'o mecanismo para que en los casos de fallecimiento del quejoso o del tercero intereudo. 
los juicios no queden paraliZldos, liell!P" que no se lllte de dera:hos estrictamente penonales. 

Este mecanismo consiste en que en el caso de que el quejoso o tercero intcmado flllezcan cara:iendo de 
representación en el juicio de ampmo, IC otor8UC un plazo de ICICftla dlas para que interven81 la IUCCSión; 11 
en ese pla1.0 no intcniene. se ordenará al ministerio público federal que la localice o haga la denuncia 
conespondientc. 

Asimismo, se establece la obligación a cualquiera de las panes que tenl!lfl noticia del fallecimiento del 
quejoso o del tercero interaado dellan hacerlo del conocimiento de la autoridad judicial. 

i) Plat.os 
r---;f--E;;-;;·-;,. 7,:,-¡ -
¡ l'.t1)h.• '· ;l 
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Tema de tra¡¡:cndencia es el rclati,·o a los plazos de promoción del juicio de amparo. E.\iste una demanda 
gcncrali:uida de la comunidad juridica en el sentido de que listos se ampllen 

Dicha ampliación obedca: a dimus m.oncs. La primera consiste en 01or¡:ar el tiempo n~rio que haga 
factible que las panes preparen con ma¡·or cuidado y calidad la e>'jlOsición de los argumentos en qll4l basan 
sus pretensiones. Lo anterior logrará que la calidad de los litigios se elere ). con ello. se facilite la función 
del juzpdor IObrc los puntos de derecho que habrá de rcsolm. Asimismo. la ampliación de los plazos. no 
lálo para la presentación de la demanda sino de aquellos establecidos para la tramitación del juicio. permitinl 
un cabal - a la justicia)' que la calidad de esta se incremente. 

En ese conte>1o, se propone modificar el plazo general para la promoción del juicio de amparo de quinte dias 
a treinra. 

Es peninente 11:11alar algunos l:Hlllhios irnponantcs en cuanto a las sentencias condenatorias en materia penal)' 
respecto a los actos que puoden tener como consecuencia la pmac1ón de derechos agranos de nilclcos de 
población sujetos al régimen ejidal o comunal. 

La le)' \igente no prevé plv.o alguno para la p~ntación de la demanda cuando se trale de sentencia 
condenatoria en materia penal. Se ha ar11mnentadoque la razón principal para que este plazo no erjsraQOl1Siste 
en que 105 actos en esta materia afectan la libcnad, lo que cons111u¡·e. después de la 'ida. el mas irnponante bien 
juridico tutelado por el orden norrnali\'O. Por ello se estimaba conreniente que siempre estu\'icra latenle la 
posibilidad de defensa para el gobernado en contra de tales actos. 

Sin embargo. en los úhimos allos esta aprcci11;i6n se ha ido modificando como consecuencia de quienes 
sostienen que a la rlelima u ofendido por el hecho delicli\'o se le deben 1J3rnnli1.ar sus derechos en el 
procedimiento penal. El fenómeno penal implica una situación de conflicto entre el procesado y el ofendido, 
amhos gcbernados que deben ser pllllegidos por el sistema garantista que consagro nuestra Constitución, y 
cuyos derechos ddlcn ser equilibrados por el orden juridico. al que cvidentemenle no escapa el juicio de 
amparo. 

Si bien es cieno que el j\licio de amparo sin·e como un imlrurnento de defensa para el proa:udo o 
semcnciado. la realidad ha demoslrado, en diversas ocasiones. que ha lido utili~ como instrumento para 
e>·ldir la apliRCÍÓll de la le)-. o bien para diferir el curnplinúento del paso para el caso de la repalaCión del 
dallo, lo que uac corno consecuencia la afectación a la 11~ima u ofendido por el delno. 

l:11il'IM •lo Mltrior Ir,...._ lllMlectr11 "ue* ...... ,...1llpmnllelól * 11 .. 111141 
ClllÑO 1r mi- ll lrMtlCll nmMINria ttlll p-.,..i. Dlcl111 plaao tw •lll•1 llflc1Nte p1ra "*' ntnlClllrar ......._.MI ...... •..,.,., 111 l'CI.., • e011skltr1 - r--"e 
pan lelltfldll* 111 •m:llllt.,ft_ll_teel -• ....WÑ plNllm llflltrarlllftt1dl4o11•ir 
el*llto. 

Por otro lado, es irnportllltc deslaw. lo rclati1·0 a los plu.os p¡ra la interposici6n de la demanda de amparo 
en materia 1giaria. En los '8IOI en los que se promueva el juicio de lll1PlfO C011tra actos que tengan o puedan 
tener por ctCclo prim totll o pamatmente, en lorma temporal o dellniti\·a. de la proptedad, polCltón o 
disfrute de sus deTl!chol 1gmial 1 1111 núcleo de poblllCión tlljclo 111 régimen ejidlll o oomunal. le establece un 
plaz.o de dos allos. 

La le)· vigente lltnpoco contempla un pllzo 11111 la IJRICDllCiOn del juicio de llllPln> en CllOS CllOI. Si bien 
Ci cieno que Clla tnedida te atableciO Qll1 la linalidld de proteger un sector de la poblaaón que por 
drcunSllDciu de pobreu y lllllO cul111ral. te encuentra en Clllldo de dcsleni.ia ftente al !Cito de la 10Ciodld. 
IUDtll lo es que la indclinidOll jllfidiea que Clla lituaciócl CDllllc\'a. 1ldunda en l111egulidldjwjdica mpccto 
de los terceros de buena fe que pretenden realizar cualquier llClo jurldico en bicnCI inmuebles que son 
ú«tldos por alguna molución de las autoridades en materia agiaria. 

La inseguridad juridica en la propiodld o posesión de Cllos bienes inrnucblcs se considera iRIOStenible. El 
esüblccirnicnto de plazos otorga teguridad jurídica a las penonas y a la 10Ciedad misma. No es posible 
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continuar con la insegnridad de la tenencia de la tierm. sobre todo cuando muchas de las propiedades que ho)· 
son urbanas )' que albergan a un gran número de personas. fueron en algúu momento propiedades ejidales o 
conmnales. Situaciones absurdas de impugnaciones de actos de dccadas de anligiiedad se han generado por 
uo otorgar seguridad jurídica sobre las licrras con estas caruclcrlsticas. 

Por lo ;m1erior. el proyec10 propoue. con el establecimiento del pl;110 de dos años para la presentación del 
amparo en esta materia. otorgar plerut seguridadjuridica a los gobernados. Adermis se considera que dos años 
es un pcrrodo lo sulicientemenle ampho para posibilitar la defen~r de los posibles derechos 111lnerados de los 
rrricleos de población ejidal o comuruil. 

Jl Notrlicaciones 

Eu este capiflllo se propone una estructura rmis organizada ¡· clara sobre la procedencia de cada uno de los 
tipos de uotificacioncs y sobre el trámite que debe seguirse en cada una de ellas. Asimismo. se pretende 
introducir nue1os supuestos de notificaciones personales dada la impoMancia de distintas hipótesis que no 
pre1e la le)· vrgcnte. Tales S<IU los casos del acuerdo por el que se apercibe al quc_1oso para que raufiquc su 
escrrro de desi11imieu10. las sentencias que no sean pronunciadas cu la audiencia constitucional. el 
sobreseimiento dictado fuera de audiencia. la aclaración de sentencias y otros 

Para abalir 1icios en la práctica de notificaciones pcrsorutles. que motirnn unpugnaciones de nulidad con el 
cousccueu1e retardo cu la !ó<llu¡ron de los asuntos. se propoue elrmmar la regla rela111·a a que se dc_1e cuatorro 
cuando no se encuentre a la pcrsoitt interesada¡· 101\w el actuario dentro de las 1·einticuatro horas siguienles 
parn la practica de la notificación. pues la e.•perieneia dcmucstm que en reahdad o el actuano no rcgrc~t o 
bren el interesado no lo espera. pues a fin de cuemas ya sabe el contenido del acuerdo que se le pretende 
nolrfrcm en fonna personal por la obhgación que tarnbicn e•isle de que en el crtatorio se asiente un extracto 
de drch:i resolución. 

Poi ello se propone que el cllatorro sea para que el interesado acuda dentro de los dos días hábiles siguientes 
ame el órgano jurisdiccional a notificarse en fonrw personal. en el emendido de que de no hacerlo la 
11011ncac1ó11 se hará por lista 

En cumrto a las notificaciones por oficio a las autoridades se pre1 e que en caso de que dicha notificacióu se 
recrbrera en día inhábil. esta sunirá sus efeclos a paMlrdel siguiente dia hábil de la recepción para dar tiempo 
suficicme a la autoridad de ejercer sus derechos 
Pero tambren en la práctica de noufic.1c1ones por oficio se busca coutrarrestar el 1·1cio de las autondades 
responsables de negarse a recibir la notificación o bieu recibir el oficio siu fimrar el acuse correspondiente: 
a la 1·e1 que se pretende lcgalilar urni medida práctica. consistente en qne si bien este tipo de notificaciones 
en realidad no las practica el actuario sino cualquier otro sen·idor público. incluso de menor jcrarqula. ello 
no es crr dcmenlo de la ceMeta de la notrlicacrou. )' sólo en el caso de que la autoridad responsable se 
niegue a recibir el oficio será el fedatario quien acuda para llenr a cabo la diligencia. De esta forma se 
e1ita la aclitcd 1·iciosa de la autoridad) se legali1.a la notificación práctica. 

Un cambio que se espera ayudará a C\'itar dilaciones en la resolución de los .iuicios ¡· que ha sido considerado 
por la cormrnidad .1uridJca como un paso 1mpoMante para loprar este fin )' C\'Jlar abusos del amparo. consiste 
en otorgar uu plalo de 1·einte días al quejoso para que entregue para su publicación los edictos que debe 
reaht.ar a su costa cuando se trata de la pnmcra notificación al tercero interesado. En la actualidad. al no 
establecerse pla10 para esto. los .inicios quedan paralizados). en muchas ocasiones. los quejosos utilizan esta 
laguna únicameme para dilatar los procedimientos. Este metanismo pcnmitirá que si realmente existe un 
interés eu la tramitación del juicio ¡· 1erdaderamente no se conoce el domicilio del tercero interesado. los 
quejosos remitmln con prontitud los edictos para su publicación. ya que se pre1c el sobreseimiento cuando 
dicha remisión no se ha¡!ll en el plaLo establecido. 

El mecanismo amerior no debe perjudicar a las personas de escasos recursos que no cuenten con los medros 
económicos para la publicación de los edictos. Por !auto. se establece la posibilidad de que en esos casos. el 
Juzgador ordene la publicación en el Diano Olicial de la fedemción sin costo para el quejoso. 
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k) Compc1encin 

El pro)·ec10 propone que para la resolución de los amparos en m:ueria agraria se de1ennine la compclencia de 
los lribunales colegiados de circuilo de amparo lomando en consideración el lugar donde el aclo reclamado 
deba 1ener ejecución. trale de ejecutarse. se esté ejecutando o se ha) a ejecutado. Con lo anterior se prelende 
acercar la prolección de la juslicia federal al acudir al lnb11n:1I en CU) a jurisdicción 1enga efec1os el ac10 
reclamado. 

Eslo difiere de la regla general sobre la delemunación de la compclencia en el ¡uic10 de amparo direclo. )'a 
que pam su resolución es compclente el 1rib11nal con jurisdicción en el lugnr donde resida In a111oridad que 
emila el aclo reclamado. y el proyecto pretende posib1htar a los grupos más desprolegidos para que cuemen 
con una posición más farorable en los procesos de amparo en que deban panicipar. Por tal molil'O se sugiere 
que la compc1encia en 111a1ena agrana se lije de acuerdo a la e¡ccuc1011. 

En mnleria de jurisdicción auxiliar se manliene dicha figura parn efcclos de la suspensión en maleria penal. en 
ratón de la na1urale1a de los aclos reclamados respecto de los cu.1les la le)· au1oril.1 presemar la demanda ame 
los órganos jurisdicciouales del fnero comúu. quienes actúau en au\iho de la .ius1icia federal. para acordar de 
plano la suspensión de olic10 del aclo reclamado. que puede ser de aquellos que unponen peligro de pm·ación 
de la vicia. a1aq11es a la libcnad personal fuera de proccdi111ic1110 judicial. inconnmic:tción. deponación. 
destierro. cualquiera de los prohibidos por el anlculo 22 de la Cons11111c1ón Federal o la incorporación fotlOS.1 
al cjCrcito annada o fucr?.a acrea nacionales. máxime que en la pniclica Csln es una regla que se cmplcn 
lrec11e111e111e111e. 

11 Excusas ). Recusaciones 

En malerm de nnpcdunentos el proyecto propone que es1os puedan ser 1111 ocados por los mini siros. 
111:1gistrndos de circuilo )'jueces de dis1rilo a tm1és de la excu~1. o bien que las panes los pnedan hacer valer 
mlerpomendo la recusacion. 

Para subslanciarlas en el caso de los lribunales colegiados se propone. lomar en cuema que si la excusa o 
recusacion se tmla de un sólo magislrado mlegramc de un tnbunal colegiado. se:i este órgano el que lo 
resuell·a: si afecta a dos o más. lo decida 01ro tribunal colegiado. con lo cual se es1inui que el tramilc de los 
impcdnnenlos. )·a por excusa. )·a por recusación. se agilice y no pcrrnila que el asumo en que se originó quede 
parali1.ado. 
lgualmeme se agrega en esla ma1eria una causal gcncrica de impedimento buscando garan1i1.ar en todo 
momenlo la imparcialidad de los juzgadores 

1111 lmproccdencm 

Uno de los uspcclos relc1a111es de la propuesla es el concemieme al lralmnienlo de la' caus.1s de 
improcedencia. pues en ella se pril'ilegia que los tribunales federales estén en aplilud de anali1.ar y rcsoll«r 
sobre la constilucionalidad o legalidad del aclo que se reclama. 

Por esa ralón el pro)·ccto propone que las cansas de m1procooenc1a sean de aphcac1on rcstric111·a i· requieran 
prueba ple1~1. Es10 obligaria al jUlgador a rcali1.ar un análisis profundo para delenninar si se ac1uali7.a en 
e\1remo el supuesto de improcedencia que senala la le)'. Con lo amerior se lograrla la actualiz.aclón del 
principio consli1ucional de que la regla general sea la procedencia del juicio de amparo)« sólo por excepción. 
no se en1rc al análisis del fondo del asumo. 

En ese senlido se propone establecer la procedencia del juicio de amparo contra las decisiones lomadas por las 
legislaturas es1a1ales en materia de suspensión o remoción de serlidores públicos. en 1·inud de que no exJSle 
fundamenlo couslilucional que deba reflejarse en la legislación secundaria. 

Se propone igualmente como excepción al principio de defmiliridad ). por lo tanto proccder:i el juicio de 
amparo en aquellos casos en que el recurso o medio de defensa se encuentre prel'isto en un reglamento sin 
que la le) aplicable comemplc su extslencia. Lo amerior )'ª se ha establecido por jurisprudencia atendiendo a 
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la jcrarqula de normas en nuestro sistema. pues no se considera procedente que un recurso prel'islo en una 
dispos1c1ón jurtd1ca inferior a las le¡·es secundarias. obstaculice la posibilidad de que el gobernado acuda a 
sol icimr la protección de la justicia federal cuando la ley que rige el acto que se reclama no disponga nada al 
respecto. 

En cuanto a las causas de improcedencia. se proponen las siguientes modificaciones: 

En pnmer 1ennino. se plCl'c que el juicio de amparo no proccd<1 en contra de las decisiones del Consejo de la 
Judicatura Federal. salrn los casos en que afecten los derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la 
Federación. asl como contra las resoluciones dictadas por el Tnbunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Lo anterior. con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución en cuanto al 
c;m1c1cr deli111111·0 e inatacable que deben tener las resoluciones del l'onsc,10 y del Tnbunal. En cuanto a las 
resoluciones del Consejo se eslalllccc la sahcd.ld respecto de los derechos de personas ~jenas al Poder 
Judicial de la Federación)' las que sean de matena laboral con el fin de garanlizar la adecuada defensa de los 
parlicularcs )'de los se"·idores públicos frente a las decisiones de ese órgano. 

La 11nproccdcnm que se pretende establecer contra nomu" generales respecto de las cuales la Suprema Corle 
de Juslicia haya emilido una declaratoria general de incons111ucio1u11idad o de inleiprelación confonne. 
obedece a que debido precisamente a los efectos generales de dichas declanuonas. el asumo se considera cosa 
ju1.~ada )' por tanto. inútil la promoción del amparo. Esto sin c·nbargo no conllc\a una indefensión de los 
ciudadanos ante la apheac1ón por parle de la aulondad de la nonna declarada 111cons111ucional. ya que p.1m 
esos casos se prel'c un mecanismo mas ágil que se explic;1 en el capitulo de cumplimiento de sentencias. 

ni Incidentes 

Los cambios que se proponen. en nuueria de incidentes. consisten fundamcn1ahuc111c en establecer una 
tra1111tació11 gcnCrica para dar claridad y C\'itar inillilcs ~ confusas remisiones 11 la ley suplc1oria. asi como 
dc.iar al arbitrio del órgano jurisdiccional de amparo que determine la fonua en que debe ser resuello. Para 
ello dcbcni atender las caraclerislicas del asunto)' definir s1 lo rcsueh·e de plano. si requiere de un especial 
pronunciamielllo o si rescl\·a su resolución para el momento de fallar el fondo. 

Esta propuesta pcrmilirá mantener cienos proccdim1en1os espcclficos o fomias de resolución para aquellos 
incidentes a los que se les confiera un trámite especial. así como facultar al ju1.gador para decidir el 
procedimiento a seguir dadas las paniculares situaciones qnc concurran en el caso somelido a su 
consideración 

ill Sclllcncias 

El problema que se presenta ho)· en día en materia de sentencias consiste en que debido a la complejidad de 
los asu111os. en algunas oca~ones las resoluciones llegan a presentar poca claridad. El problema se agrarn en 
los c;1sos de amparo directo en los que no se precisan los efectos de las mismas. dejando a la autoridad 
responsable que debe cumpltr con la tmsma en una conhmón poco con\'enienle ) que en nada a)uda a la 
impar1ición pronta)' completa que ordena la Constitución. En \'inud de lo anterior se propone no sólo que el 
,1uzgador de oficio o a peución de pane pueda aclarar la sentencia dentro de los tres dias siguientes a su 
notificación. sino también se le establece la obligación de que en los amparos para efectos. precise éstos para 
su emicto cumplim1en10. 

La presunción de inocencia debe ser un principio rector de lodo Estado de Derecho. No puede concebirse una 
inslitución que busca proteger los derechos)' garanlias de los indi\'iduos basado en principios incriminatonos 
para las personas. En tal \'Írlud. el prO)cciO busca establecer disposiciones regidas por este principio sin dejar 
de sal\'aguardar el interés de la sociedad)' de las \'lctimas para que los delitos no queden impunes. 

Con ese esplritu. se establecen con claridad los efectos que tendrán las sentencias que concedan el amparo. 
Tra1andosc de asuntos del orden penal. en los que se reclame una orden de aprehensión o auto de formal 
prisión en los delitos que la ley no considere como gm·es. la sentencia que otorgue el amparo sunirá sus 
electos de inmediato. sin perjuicio de que pueda ser re\'ocada mediante el recurso de rel'isión. En los mismos 
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supuestos. si se trata de delitos gral'es este principio no debe aplicarse como regla general. Sólo si el juez de 
manera excepcional )' atendiendo n las circunstancias considera que 111111 lratándose de delitos gra\'eS la 
sentencia debe sunir efectos de inmedialo asl lo delenninar:i. debiendo molirnrlo debidamente por ser 1111 caso 
de e."epción. 

En ambos casos cmmdo el efecto de la sentencia sea la libcnad del quejoso. el jue1. de amparo deberá dictar 
las medulas de ase¡mmniento que estime 11ece~1rms con el objeto de que el qu~1oso no ernda la acción de la 
juslicia. 

En cmmto a la suplencia de la deficiencia de los conceptos de nolae1ón o de los agral'ios. se introduce la 
obligación de aplicarla en fal'or del ofendido o de 1;11ictima en los casos que tenga el carácter de quejoso que. 
como se desprende de la disposición consliluc1onal. únicameme sera cuando mterponga amparo por el no 
~jercicio o desistimiento de la acción penal por pane del nunisteno público 

Por lo que respecta a la suplencia de la queja en matenas d1sllntas de la penal. agrana )'laboral. asl como en 
los casos de menores e incapaces. se propone que proceda cuando se adl'iena que ha habido en contra del 
que¡oso o panicular rccurreme una nolación notona de la ley que lo ha)a d~1ado sm defensa. Para cl'llar 
abuMls \' desl'iaciones deril'ados de la ley vigente. se establece que la suplencia sólo opcrar.i en lo que se 
reliere a la contro\'ers1a en el ¡u1c10 de amparo. sm poder afectar suuac1ones procesales resuellas en el 
procedimiento de origen. Se considera que el debido proceso legal es un derecho fundamental que debe 
respetarse. i·a que a tra1·és del cumplimiento de las garantías minnnas que debe observar todo proceso. se 
co111ha1e la arbitrariedad i· se asegum una justicia imparcial 

01 Medios de Impugnación 

El capitulo de recursos de la le) l'igenle lm sido reileradamellle criticado por su deficiente técnica y confuso 
desarrollo. En el proyecto se propone darle una coherencia lógica a los med10s de impugnación. con la 
finalidad de facilitar su co111prensión y utili1ación 

La mod1fleac1ón mas relel'ante llene que 1·cr con la trnsfornmc1ón del recurso de queja por exceso o defecto 
en el cumplimiento de las resoluciones de amparo. en un incidente. Eslo. por un lado. reconoce la na1uraleza 
que proccsallnente le corresponde a esta fil!Um l · por el otro. acabaría con las d1fic111lades dcri\·adas de que 
contra las resoluciones de un recurso de queja proceda otro recurso de queja. como ocurre en la actualidad. 
Asmlismo. se fonalecc la defensa de los paniculares ya que en el incidente respcctll'O es factible el 
ofrecimien10 de pruebas tendientes a acreditar las prC1ensiones del pro11101e111e. 

En otro orden de ideas. en la re1·is1ón adhesi1a se recoge el crllerio de la Suprema Cone de Justicia. en el 
sentido de que los apm·ios en el recurso referido pueden fonaleccr las consideraciones de la senlencia que 
oncntaron el resolu111·0 la\'Ornble al recurrente. o impugnar las que concluyen en 1111 punto dec1sono que le 
pc~iud1ca. 

En la ley l'igente el auto que desecha una demanda de amparo se impugna a tral'éS de la re1·isión: por el 
contr.1rio. el que la admite es recurrible en queja Se considera que esta reclamentación es inadecuada pues el 
procedmuento mtelectual del ¡uzgador es ident1co en ambos casos. por lo que no se ¡usulica complicar la 
impugnación mediante dos recursos distintos En el pro)·ecto se propone que por medio de la queja se 
impugnen las resoluciones que admitan total o parcialmente. desechen o tengan por no presentada una 
demanda de amparo o su ampliación. 

Asimismo. se conlempla la impugnación a tral'és de la queja el reconocimiento del carácter de tercero 
interesado. lo que e1·itaria las afectaciones que tiene que soponar el quejoso ante la imposibilidad de recurrir 
este llpo de resoluciones como sucede con la legislación \'igenle. 

También debe destacarse que se propone la procedencia del recurso de queja en contra de la autoridad 
responsable. cuando en ;unparo directo omite tmm11ar la demanda o lo hace en forma indebida. De esta 
mancrJ se llena un \'í1CÍO. ~·¡1 que la ley actual no prc\'é medio de impugnación en estos CitSOs. 
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PROCEDIMIENTOS DE AMPARO 

El lílulo segundo de este pro)'cclo se refiere a los proccdimicmos de amparo. En ambos casos se pretende 
mejorar la es1ructura del ordenamiento \'igente para logmr claridad ) orden en la ley. En pnmer lugar se 
establecen los supucs1os de prooodcncia )' demanda. posterionuentc los de substanciación )', finalmente, los 
rclatil'os a la suspensión. 

AMPARO INDIRECTO 

a1 ProcWcncia 

Se pretende que la procedencia del juicio de constilucioualidad sobre uormas gcucralcs se amplie )'8 que en la 
actualidad la ley \'igente se circunscribe a le)'cs federales o locales. tratados 1111ernacionales. reglamentos 
federales o locales. decretos. acuerdos. en fin. lodo tipo de re10l11c1onc. de obscl\·ancia general. En el 
proyecto se contempla además la 1J05ibilidad de acudir al amp;tro 111d1recto cuando se impugnen las 
constituciones de los estados )' el Estatuto de Gobierno del Distrno Federal ) . tal \'Cl lo que rcsulla más 
nol'edoso. las reformas a nuestra Constitución Política de los Estados Umdos MC\lcanos ú1ticamcntc por lo 
que se refiere a los 1·icios que hubieran podido prcscutarsc en el proccd1111ien10 de reforma. Cabe hacer 
l11ncap1é en que. de aprobarte el p!O)'ccto. el amparo no sem proccdemc contra el fondo de una rclorma a Ja 
Constitución Federal. )a que éste constitu)·e la \'Oluntad misma de nuestro C'oustl111)cnte Permanente que de 
nin~una fom1a puede estar sujeta a control jurisdiccional. smo ú01c:11ncntc podr:'I ser procedente contra el 
procedimiento mismo de la refonna que. de no ser conforme a derecho. hana fonm1lmcnte imperfecta la 
11um1;1suprc111a. 

Asimismo. se especifica que la ,·iolaeión por la que puede solicit;u!'C el ampmo puede consistir en un acto o 
en alguna onus1ón que implique \ulncración a las garantías 111d1\'ld1~1Jes o a los derechos consagmdos por los 
iustmmentos intcmaciotialcs a que se refiere el anlculo 1º del pro)ecto C:1hc aclarar que los actosomish·os 
y negat11·os )'a estab;m contempladas en nuestro mtema de amparo Lo que busca el pro)ecto es mtroducirlos 
de manera explícita. a efecto de facilitar su control. 

Por otra pane. se considera ncce'3rio especificar en ley lo que se entiende por la última resolución cuando se 
tmta de amparos contrn ac1os de ejecución de una sentencia )a que esto ha pro\'Ocado di1·ersas 
interpretaciones. En tal '1nud. se propone que se enticml<I como última resolución dictada en el 
procedimiento de ejecución aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara 
la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En el mismo semido. se introduce una nuern 
definición de última resolución en los procedimicnlos de renu1tc que ya no consistiría en aquélla por medio de 
la cual se aprueban o desaprueban. smo en la que de fonna delin1111·a ordena el otor~anuento de la esentura de 
adjudicación. la entrega de los bienes rematados u ordenan cnl'iar los autos al archil'o: para lo que deberá 
atenderte a la dimsidad de formas en q11e esa figura puede rcgularte en las cntid'.ldes fcdcrati,·as. 

En c1ian10 a los actos de im1J05iblc reparación se propone un sistcuia en el que por éstos se entiendan aquellos 
que afecten derechos sustantn·os e•clusl\'amente, ~ todos los que impliquen alguna \1olación de caracter 
procesal podrán tramilarte en \ia directa a tra\'C!s de la figurn del amparo adhcsil·o que tambien se propone en 
la pane rclati\·a del p!O)·ccto. 

Debido a que de acuerdo con la Constitución la \'IC1ima o el ofendido por la comisión de un delito pueden 
impugnar el desistimiento de la acción penal por pane del ministerio público )' a que dicha promoción es 
realizada por el representante social como panc en el proceso penal. se pretende establecer la procedencia del 
amparo md1rccto contra dicha promoción que necesariamente debe ni ir acompaftada por la impugnación sobre 
el auto del juct que le recaiga. De esta fomia. la \'IC1ima u ofendido dcbcr:i presentar el amparo una \'et que 
el juez de la causa ha)'a determinado la procedencia del desistimiento. 

bl Demanda 

Se pretende dar oponunidad al quejoso para que amplie la demanda cuando no ha)'a tmnscurrido el plalo para 
su promoción: cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con 
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el acto reclamado. o cuando del infom1c con .iuslificación aparclcan dalos no conocidos por el quejoso. En 
cs1c úlumo caso podria prcsenlar la ampliación dcnuo de los 15 dias S1gu1cn1es a la nolificación del infonnc. 
Cabe aclarar que la opción del quejoso para ampliar la demanda o prcsemar una nucrn qucdarla sall'ada )·a 
que en eSlos casos no se prelcndc fomulo a acudir al amparo únicamcmc mcdmmc la ampliación. sino dejarle 
1:1 oponunidad de decidir la fonna en que prefiere impugnar los aclos reclanmdos 

e) Substanciación 

Asi como se prclende olor~ar mayores plu.os lanlo al quejoso para prese111ar la demanda como al ór~ano 
.111nsd1cc1onal de amparo para rcsoll'cr los asomos. 1ambién debe olorgarse a la auloridad responsable un plazo 
ma.1or para rendir su informe con .iusiificacióu. Es10 permilira un equilibrio procesal cnlrc las panes. 
Asinusmo. se considera necesario eSlablcccr un plazo de por lo menos ocho dias enlrc la fecha de no1ificación 
al quejoso del acuerdo que le da \·isla con el infonue de la auloridad )'la celebración de la audiencia para que 
aquel 1cnga oportunidad de prepararla. 

El erncrio junsprudcncial que dispone que la auloridad al rendir el informe. no puede legalmcnlc mejorar la 
fuudamcn1ación ni molil'ación del aclo reclamado ni ofrecer pmebas dislimas de las consideradas para 
¡ironuuciarlo. )8 que el aclo reclamado debe ser anali1.ado por el jul~ador de amparo lal como fue cmilido. es 
adoplado en el proycc10 cn lénninos ~cncmlcs. 

faso de e.\cepción es la propucsla fonuulada en el pro)cclo. cu el sentido de que cuando se 1ra1c de aclos 
nm1erialmen1C adminisiraiil'Os y se ad111ca por el quejoso falla o insuficiencia de fundamcmación )' 
mo111ación. en el informe juslificado la auloridad responsable deba complcmenlar esos aspcclos del ac10 
reclamado. lo qnc en sn caso d<1ria la pos1hihd<1d al quejoso de ampliar sn demanda rcspcc10 de las cucslioncs 
demadas de la referida complcmcmación. ampliando así la lilis cu el juicio de amparo. 

La linahd<td de csla medida es la de ernar qne rcspcclo de un mismo ac10 puedan inSlanrarse succsi\'Osjuicíos 
de amparo como ocurre en la aclualidad. uuo por la falla de fundameniación ) molil'ación y una \'Cl 

suh~mado cSlo. si se concede el amparo. olro por las \'iolaciones de fondo. De accpuuse la propucsia en un 
Milo .iuicio se anali1.arían los aspcclos de forma y fondo del aclo reclamado. 

di Suspensión 

Una de las m:is frccuenlcs crilicas al juicio de amparo es prccisamcme la paradQja de que la rigidez en su 
rcglamcmac1ón impide la pamli1ac1ón de innumerables ac1os arbilranos. pero. por 01ro lado. propicia abusos 
cu la suspensión de los reclamados. Es1e pro)cclo prcicnde cs1ablcccr nn sis1Cma equilibrado que penníla que 
la medida cau1clar cumpla cabalmeme con su finalidad pro1ec1ora. pero que cuenle con mecanismos que 
e1·i1cn ) corrijan los abusos que des\'lan su ol\iCli\'O nalural. 

Pam 1al cli:<lo. se conlemplan múluples rclilnnas al sislcma de suspensión en las que. por un lado. se 
pril'ilcgia la diserecionalidad de los jueces. pero por ouo. se cs1ableccn clemcmos mlnímos formales )' 
suS1an111·os que deben cumplir las resoluciones suspensi\'as para facílilar su comrol a 1ran!s de los recursos 
que se pre1én en el pro)cclo. 

De acuerdo con el sisiema 1·igcme. en los casos en que el órgano jurisdiccional puede de oficio dccrelar la 
suspensión del acto reclamado. lo hace de plano: es decir sin proccdímicnlo alguno. Con el pro)'Ctlo se 
prclCnde que las suspensiones de oficio se sigan dccrc1ando de plano en los casos de c~1rcma gra1·cdad que 
son aquellos que importan peligro de primión de la l'i<la. incomunicación. deportación. dcSlierro. los 
prohibidos por el anlculo 22 de la Cons1i1ucíón. asl como la incorporación for1osa al cjércilo. armada o fucm1 
aérea nacionales: pero que se dccrcicn de oficio. con el 1r:imi1C prc1·isio para la suspensión a inslancia de 
parte. en los casos en que se debe suspender un ac10 debido a que. si llegare a consumarse. harta flsícamcnlc 
imposible rcsiíluír al quejoso en el goce del derecho reclamado y en los amparos con1ra at1os que puedan 
1encr por cli:<lo prirnr 101al o parcialmcme. en fomm 1empoml o dcfini1i1·a. de la propiedad. posesión o 
disfrnle de sus derechos agmrios a un núcleo de población sujcio al régimen de propiedad cjidal o comunal. 
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En cmtnlo 11 la suspensión del ac10 reclamado solic11ado por el q11c1oso. se inlrod11cc mm ligura q11c se 
conlcmpla en la reforma conSlilucional <1uc es la rcfcrcmc a la apanc11c1a de b11cn derecho Esla figura. que 
ya lut sido reconocida por 111 junspmdcncia. implica un conoc11111cn10 prchm11mr del iu1gador con el objclo de 
rcsol1·cr acerca de la probable c.\iSlcncia del derecho discuudo El c>1ud10 prcl'iO que l1acc el jucl licnc sin 
duda el cardctcr de pro1·isional. )·a que se funda en hipolcsis de prohab1hdad y no en la ccne1J1 como sucede 
en la resolución de fondo. Con cslo se lograría una cfica1. ) pronla protección de los gobernados frclllc a 
acles de autoridad arbitrarios l" al tiempo. se impediria la parnl11aciou de ac1os que en un pnmcr analisis 
tienen apariencia de consti1ucionalidad o legalidad 

Asimismo. se estima ncccsario incorporar nncrns supneslos en los que no proccdcria el otorgamiento de la 
suspensión por considerar que. de 01orgarse. se segnirian JlC<JUICIO• al inlerés social o se conlra1·endrian 
disposiciones de orden público como aquellos en los que se pernurn el mcumphnnento de órdenes militares 
que 1e11ga11 como finalidad la defen~1 de la inlegrid.1d 1erri1orial. la independencia de la República. la 
sobcrnnln ) segundad nacional )' el auxilio a la poblacion c11'il. siempre que se 1ra1e de órdenes dirigidas a 
personas que penenezcan al régimen C'Jslrcnse: cuando la suspensión pueda afcclar intereses de menores o 
mcapaces o se les pueda causar 1ras1omo emocional o psoq111eo. ) cuando por medio de la suspensión se 
impida el pago de alimemos. 

Si bien en estos casos r en 011os que comempla la le)· 1·igeme los perJnic1os que podrla pro\'ocar el 
01orgamiemo de la suspensión son muy gra\'CS. puede haber ocasiones e.,ccpeionalcs en las que la negali\'a de 
la suspensión ocasionarla una rn.1)·or afeclacion al intercs socutl. En tal l'lnud. se debe dejar la posibilidad al 
ju1.gador para que de numera excepcional y :nendiendo al caso concre10. pueda dccreiar la suspensión en esos 
c:1sos 

Cabe hacer la aclaración de que los casos que cmuempla el pro)ec10 como pe(indicialcs al imerés social o 
contmrios a disposiciones de orden pi1bhco se esiablecen. al igual que en el s1s1erna 1·1gente. de manera 
enunci:llirn y no limilalirn. )·a que la enorme gama de posibilidades que puede presen1ar el ordenjuridico r la 
realidad hacen imposible enumerarlos por comple10. 

Si bien es cieno que la falla de comprobación del in1erés del qn~joso debe !raer como consecuencia el 
sobrescimielllo en el juicio. más no debe ser carga probalona en el incidente de suspensión. también lo es que 
dicho principio debe ser malizado en ra1.ón de que en dil'ersas ocasiones el aclo cuya suspensión se solicita 
afccla una acti\'idad que el quejosos sólo puede desarrollar cnando ha oolelllllo un ac10 pem1isi\'O de la 
adminimación pública: en tales casos. el quejoso debe acrcdilar. presun1irnmen1e. que dentro de su esfera 
,1und1c:1 se encucnlrn mcorporada la prcrrogallla a de~urollar la aClll'ldad rcspeclll a. pues de lo contrario la 
medida cauielar se con1·eniria en un mecanismo conSliluli\'O de derechos inexiSlellles ames de la promoción 
del juicio de garantias 

Uno de los ins1rumen1os mas imponantes que prelende Olorgarse al órgano jurisdiccional para e1·i1ar abuso< 
de la suspensión d~I acle reclamado. consiste en tilcullarlo para solicnar documenlos r ordenar las d1hgencms 
que considere conl'enienles con el objelo de conlar con mejores elementos pam resoh·er sobre la suspensión 
dcfini1irn En el sis1ema actual. el juc1. debe rcsoller imicameme sobre pruebas docnmen1ales o de inspección 
ocular que ofrc,can las panes. pero no tiene posibilidad de allegarse las pruebas que estime peninemes. Con 
esia nuel'a posibilidad será más dificil que los quejosos puedan abusar del juicio de amparo. mediante el 
ocullamiemo de infomiación al juzgador. 

Tradicionalmente se ha considerado que el único efeclo que puede tener la suspensión es 1nantener las cosas 
en el estado que se encuentren. sin embargo paulatinamen1e se ha cambiado esta concepción )' se han 
introducido efectos restitutorios a la suspensión del acto reclamado. En esa l'lnud se considera que un a\'ance 
imponame en esta maleria podria significar la propuesta que se hace en el semido de que. sólo si jurídica o 
maierialmeme es posible dicha rcstnución. el juez podr.t decretarla prol'isionalmeme m1entms se dicla 
sentencia en el juicio de amparo. 
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Ante h1 cada ,·ez mas compleja relación cnlrc la adminis1ración púbhca i· los paniculares. el juicio de amparo 
debe prcl'cr medios eficaces para con1rarrcstar los posibles abusos de poder. En la aclualidad. dil'eJ'51Js 
scrl'ic1os que originalmenlc corresponden al Es1ado son prcs1ados por p;on1cularcs. Ante esla siluación se 
prcl'én mcc<inismos para que dicl1os paniculares no obstacnliccn los medios de los que dispone el amparo 
p;1ra pro1cger a los gobernados. Se propone que cuando por mandaro c.,prcso de una 11om1a general o ac10 de 
anloricfad. 1111 panicular 1u1·icrc o debiere lcncr i111cncnción en la ejecución del ac10 reclamado. el efec10 de la 
snspcnsrón scni que la auroridad responsable ordene a dicho p;tn1cnlar la inmcduua pamli1~ción de la 
cjecnción o. en su caso. lome las medidas penincnles para el cumphmicnro de Ja resolución de suspensión. 

En 01ros casos como en las suspensiones 1ra1andosc de amparos contm normas generales o comnt ac1os o 
resoluciones dk1adas en procedimientos de remate. se considera ncccs.1rio o co11\·cnicn1c precisar los cfcc1os 
de la medida snspcnsi\'a para el'ilar confusiones. Debe por supucs10 des rae.me el caso de Ja suspensión en 
n•llcria penal. al que se dedica un capirulo especifico. en el cual se cslablccen Jos di•lintos efeclos de Ja 
suspcnsion dependiendo del ac10 que se reclame )' de la clap;1 proceduncnlal en que se d1c1e. como son Jos 
casos de deponación. destierro o exlradicicin. órdenes de lraslado de nn centro peni1cnciario. )' arraigo o 
prohibición de abandonar demarcación geográfica. 

En cuauro a las órdenes de aprehensión. rcaprchcnsión o aulo de fonnal prisión se hace una dislinción 
nnponanrc que pemuurla el cqu11tbr10 del sos1c11111 de suspens1on cuando se 1ra1a de dcluos gral'cs. t:n cs1os 
casos. para c\·itar ficciones innecesarias. se establece cxprcsamc111c que no procede la suspensión pro\'isional 
)'. c'ccpcionalmemc. el juez. alcndicndo a carac1crislicas especiales del caso) del quejoso. podrá conceder la 
suspensión dcfinili\'U. En cambio. en dcliros no gra1·cs. podría proceder 1a1110 la suspensión pro\isional como 
la dcliniurn en cuyo caso el quejoso seria pucslo en hbenad. baio las medidas de ascguram1en10 que 
dcrcrminc el jucl. 

Lo an1c11or debe considcrnrsc en el cmcndido de que aun cuando rns1an reglas especificas para la suspensión 
en m:11eri:1 pcn;tl. el órgano jurisdiccional dcbcr:i tener en consideración para su otor~amiento los principios 
bi1s1cos conlcmdos en l~s dosposicioncs generales rcfcrcmcs a la suspcnsoon en Jos que. cmrc ouas cucSlioncs 
se conrcmpla la posibilidad de que se rcrnque 1:1 medida c.1111clar cuando el quejoso incumpla con cualquiera 
de las condiciones uupucsras. 

Cabe scll:tlar que el sislcma de suspensión en malcria penal que se propone busca qnc. sin menoscabo de la 
clic.tl pcrsccucion de los deliros. el amp;1ro cumpla con su 1cloologia pro1cc1ora )' 1cnga plena \'igcncia el 
priucipio de presunción de inocencia. 
AMPARO DIRECTO 

Una preocupación constante de la sociedad consiste en que el Es1ado proporcione una juslicia expcdila. El 
rcrmso muchas 1·cces se conucnc en dcncgacion de 1usuc111. El amparo d1rcc10 en ocasiones rcsulla un medio 
nm) Jcnlo pam ob1cncrla. en gran medida propiciado por una dcficicmc ulili1ación del llamado "amparo para 
cfec1os". De csla fom1a. y lomando en cuenla miJJ1iplcs opiniones en lomo a Ja necesidad de darle mayor 
conccnrrac1ón a Jos procesos de amparo di recio a fin de e\'ilar dilaciones y abalir la mala prácliC'd del "amparo 
para ckc1os". cSlc pro,1ec10 propone la aclopcion de cuairo medidas fundamenlales: 

La primcrn consiste en cslablcccr Ja fi~ura del amparo adhcsi\'O. cs10 cs. dar la posibilidad a la panc que ha)·a 
obrcnido scnlcncia farnmble i· a la que 1cnga in1ercs en que subsisla el aC1o. pam promo\'cr amparo con el 
objelo de fonaleccr las consideraciones de la scmcncia dcfinili\'a. Jaudo o resolución que pone fin al juicio 
que dclcnninaron el resohtli\'o fa\'ornblc a sus imcrcses o para impugnar algún pumo decisorio que les 
pc1iudica. Es imponame dcslacar que se prercndc que si dichas personas no promuc\'cn el amparo adhcsil'O. 
prccJuya su derecho pam alegar poslcrionncmc las \'iolac1oncs que se ha)'an comelido en su conua. 

La sc~und.1 i· 1al \'el la nuis imponanlc. es imponer al quc.ioso y a quien promuC\·a el amparo adhcsil'O Ja 
carga de inrocar en el esenio inicial !odas aquellas 1·iolacioncs procesales que. comclidas en el proccdnnicnto 
de oripcn. estimen que puedan riolar sus derechos. Al mismo riempo. imponer Ja obligación al Uibunal 
colegiado de circuiro de amparo de decidir sobre !odas las 1·iolac1oncs procesales. incluso las que adricna en 
suplencia de Ja queja. Si las l'iolacioncs procc~tlcs no se inl'ocaron cu un primer amparo ni el lribunal las 
h11.o l'illcr de oficio. no procede legalmcme que sean ma1cria de conccplo de \'iolación ni de esmd10 oficioso 
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en juicio de amparo poslerior. Con es1a solución habni de lograrse que en un sólo juicio queden resuellas 
lodas las l'iolacioncs procesales. 

La lcrccra medida consiSle en la imposición a Jos tribunales colegiados de amparo de la obligación de fijar de 
manera precisa ) clara los efec1os de sus scmcnc1as. a fin de que las au1oridades responsables puedan cumplir 
con ellas sin dilaciOn alguna. 

Por úllimo. la cuana consisie en obligar al lribunal colegiado de circui10 de amparo a que una 1·e, 
lranscurridos los plalos para que resuelra un asumo. irn1c:11nen1e pueda decidir s1 éstos se aprueban, se 
apl.11'111 o se re1iran de la liSla de la sesión. En cs1os dos úllimos casos. en l'inud de la ampliación de plaLos 
que se prc1é para lograr una mejor calidad en el eS1ud10 de los as11111os. en el acta de la sesión deberá 
asenlarsc el nombre del magistrado que hi10 la moción de apla1m111en10 o reliro )' la causa que expuso. 

En olro orden de ideas, el proyecto propone una no1·cdo~1 r trasccndenle modificación en Ja mecánica del 
juicio de amparo. a fin de rC5P0ndcr a los casos de indefensión dcril'ados de la in1erposición del recurso en 
materia conlenc1oso admm1s1ra111·a pre1·1sio en el an1culo 111~. apanado 1-ll. de la Cons111uc1ón. 

En efeclo. lanlo la ley 1·igen1e como el proyeclo pcm111en al panicular acudir dircc1amenle al juicio de 
;unparo para impugnar una nonna general o agolar los medios de dcfcn~1 que cslablc,can las leyes 
secundarias. En dichos medios de defensa se pueden hacer l'alcr cxclusirnmcntc cuesliones de Jeµlidad: 
empero. el panicular consen·a su derecho pard plamear lo relalJI o a la mconst11uc1onahdad de las nonnas 
generales para el caso en que le rcsulle desfa\'orable la resolución respcc1irn. El problema aparcoc cuando el 
panicular obliene semencia fal'orable en el lnbun:tl con1encioso adm111is1ra111·0 y la auloridad interpone el 
recurso de rcl'isión en csla 111a1eria. !'ªque de rcsul1ar proccdcnle ! fundado el recurso. el gobernado queda en 
cs1ado de indefensión al cslar impedido de planlear los argumemos en con1ra de la conslllucionalidad de las 
normas generales. 

En el pro) celo se propone la procedencia del amparo d11ee10 coima semencias deliniurns )'resoluciones que 
pongan fin al juicio dicladas por lribunales de lo con1enc1oso adminis1ra1110 cuando ós1as sean íarorables al 
quejoso. para el sólo efecto de hacer raler conceplos de l'lolac1on en con1ra de la normas generales aplicadas. 
Se dispone que. en CSlos ca¡os, el juicio se 1ramilar:i unicamemc si la auloridad inleljlOne )' se admile a 
1ram11e el recurso de misionen ma1ena con1enc1oso admm1s1ra11rn. Sólo para el caso en que esle recurso sea 
declarado prcccdcnle r fundado. el lribunal cole~iado de circuilo de amparo se arocari:t al csludio de las 
cuesi1ones de conslllucionalidad plamcadas. que de ser resuellas por dicho lribunal podrían llerarsc esas 
cuestiones. en su caso. al conocimienlo de la Suprema Cone de Jusucia de la Nación por conduelo del recurso 
de misión en el juicio de amparo. 

CUMPLIMIENTO V EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

~I cump1Jm1cn10 de las sentencias de amparo r.s uno de los lemas más 1mponan1es de la relonna que se 
propone. De nada sirw al gobcmado conlar con una semencia que lo prole~e si no puede lograr que se 
cumpla de manera eficicnle. 

Para rcmcdillr algunas deficiencias que presenta el •iSlema acrual. se proponen medidas cocrciliras que sr. 
estunan mas eficaces para obligar a la au1ondad responsable a cumplir con las senlenc1as de amparo ) 
sanciones imponanlcs anle .., incumplimienlo. Tal es el caso de la mulla que se prelendc imponer a Ja 
anloridad responsable cuando el órjano ¡urisd1ccional de amparo conslala que la semencia no ha quedado 
cumplida en el pla1.o csiablccido por la ler o no se encucnlra en 1las de cumplimienlo. Asimismo. se ha 1·isio 
que es inefical el s1s1em:t de rcquerimienlos al Presidcme de la República pam que. como supcnor jerarqnico 
inmedialo de la auloridad responsable. Je ordene el cumplimiemo. Lo anterior debido a la poca claridad con 
la que esle lema cs1:i desarrollado en l:t le)' 1·i~en1e que ha lraido como consecuencia dil'ersidad de crilerios de 
los jueces en cuanlo a la fomia de nolificar al lirular del Ejcculil'o Federal dicho requerimiemo )" en 
consecuencia la~· eficacia de la medida. En lal 1·inud. se prelendc que en eSlos casos el requerimiento se 
liaga por conduelo del Consejero Juridico del Ejccu1i10 Federal quien podr:i llel'ar un conlrol del eslriclo 
cumplimiemo de las scnrencias e informar al Presidcnle de la Repi1blica al respcc10. 

r r .............................. _, 
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F.n relación oon este lema. también se prcci~1 lo que se enuende por superior jerárquico de la autoridad 
responsable como aquél que de confonuidad con la normatilidad correspondiente. ejem1 sobre dicha 
autoridad poder o mando para obligarla a actuar o deJir de actuar en la lorma C\lgida en la ejecutoria o bien 
pam que e•la úlllma la cumpla por sí mi&ma. Cabe aclanir que drclro superror jcr:irquico debe rererirse en 
pnncipio al inmediato pues en un sistema oomo el nuestro en el que lo' trrulares del los poderes ejcculiros 
ejercen poder o mando sobre lodos los senidores públicos de la adn111us1ración priblica correspondiente, 
parecería absurdo requerirlos ante cualquier incumplmuento. ) n¡¡t' hrcn correspondería requerirlos 
únicamente cuando se lralJI de 1enidores públicos que dependen irrmcdratamcrrtc de ellos. 

Por otro lado. se estima necesario inauporar al proi·CC1o los entenas 1ur1sprndcnc1ales que han precisado la 
fontm en la que 1e considem que la autoridad respon1;1blc cumple o mcumplc con las sentencias. Muchos de 
esos criterios se han basado en prácticas de la autoridad que p;ircccrian C\ rrar el cumplimiento. por lo que 
establecerlos en lei· daría mai·or seguridad a los gobemulos. Tal es el caso del criterio que establece que no 
debe e111endcl5': por etunphda la senleucia si la automlad lle1 a a callo actos qnc. por su na1urale1.1 
eS1ric1anreme fornml. su escasa 1rasccndcncia en ~1 situación del queioso o su ralla de comenido juridicamellle 
relC\·;mlc rreme al derecho \'iolado. m·clc la inlc11ción de la autondad de c1adir los efectos res1i1111orios de la 
scntcncin. 

t:s necesano establecer la obliaac1ón que 1amb11m se contempla en la relorrm constnucional sobre todas las 
amoridadcs que tengan o deban tener inten·ención en el cumplrrrrrcmo de una '°lllcrrcia de amparo. aunque no 
tengan el caniclcr de m;ponsables. Dichas autoridades deben m1l1111r. dentro del linrbilo de su competencia, 
los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. 

Respecto de la rcsponsabihdad de las auloridndcs responsables. se conserrn el sistema 1·igcnle en la ley 
ac1m1I. que inrplic;1 una c..ccpción al monopolio del e1ercic10 de la acción penal por pane del ministerio 
publico. 

Así. la Suprenu1 Cone de Justicia scp;mirá de su encargo) consignar;\ al ser1·idor público remiso. 

u1 norcdad consiste en que el proi·ccto de separación deberá ser elaborado por el inel de distrito de origen. )' 
en el mismo deben precisarse los erectos pam los qne se concedió el amparo. los requerimientos que se 
hicieron pam su cumplimic1110. )'CI por qué se llega a la conclusión de que se ha incnnrplido con la tjccutoria. 

Por último. se introdncen m!C\·os incidcnles en los qne se regl;1111en1an de numera especifica los supues1os de 
mconl0rrn11l.1d) de c1m1plm11en10 sus111u10 asl como los de e.,ceso o delec10 en la c.1ccuc1on de resoluciones 
de amparo que ac1ualmcn1c es trami~ldo por medio de la queja. Asimismo se crea el incidente por 
incumplimiento de la dcclaraloria general de inconslilucionalidad o de interpretación oonfom1e. 

El incidenle de crru1plimien10 suslilulo de la sentencia de amparo. mediante el :i;¡go de daftos )' perjuicios. 
cmuprcndc todas 1•~11éllas 1om~1s en las que la aulondad responsable puede rcsi1mr al quc;1oso por la 
1·iolació11 cometida. i:n la aclualidad este incidente procede únicamente a solicitud del quejoso. sin embargo. 
se pretende reglamentar la posibilidad de que dicho cumplimien10 pueda ser decretado de oficio por la 
Suprema Cone de Justicia de la Nación. Si el quejoso com·iene con la autoridad el C111Uplimiento sustituto. se 
constdcm tm~sano rcnuur el asunto a nllCSlro máximo lnbunal. por lo que el órgano ¡unldtcc1onal de 
amparo que esté conociendo del mismo podrá anali1.ar dicho com·cnio )' rcsolm lo conducente. Si no 
hubiere conrenio. el cumplimiento sustituto podra ser decretado por la Suprema Cone de oficio o a solicitud 
del quejoso. 

Debido a los cfCC1os generales de la declaratoria general de inconslilucionalidad odc interpretación conforme. 
se CS1ima necesario prCl·er un mecanismo ágil para que el panicular. sin 1encr que promm·cr amparo. pt1e1fa 
impugnar la aplicación de la norma general que se ha declarado inconstitucional o la aplicación en sentido 
di1·eoo al csiablccido obligatoriamente por la dcclamtoria. En esa 1·inud. se pretende que mediante el 
incidente de incumphmiento de la dcclaratoria general de incon!lilucionalidad o de interpretación conforme 
cualquier pcoona pueda acudir ame el juez de distri10 que corresponda quien tramitará el asumo en los 
mismos términos que se tmmila la rcpc1ic1ón del acto reclamado. 
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Finalmenle. se cs1ablccc la obligación del órgano jurisdiccional de amparo de suplir la dcOcicncia de lit ria y 
de los argumcnlos hechos mlcr por el pro11101·en1e en cualquier incidcnlc 1cndien1c al cumplimicnlo de las 
sertlcncias de amparo o de una dcclaraloria gcrtcral de inconslilncionalidad o de inlerprclación confonnc. 

JURISPRUDENCIA 

Por lo que loca a la jurisprudencia. se consideró prudcnlc man1cncr nna eslruclurn )' supucslos generales 
semcjan1cs a los que pre1·é la Ley de Amparo 1·igen1c. sin embargo se inlrodrucron cambios impoManlcs para 
lograr una ma)or eficacia en su obligalonedad. Tal es el caso del rema rclaurn a la generalidad e imprecisión 
que ac1ual111en1e licne la jurisprudencia. Debido a que la fonna de conslrucción de las resises hoy en dla. si 
puede decrr>e asl. un e.11m10 de los considerandos de una senlencia )' ésta úllima no se publica de manera 
inleprn ni en ella sc alnde a los hechos o elemcmos del caso. sc propone que la 1esis conlenga el rubro que 
idenlifique el lema que se lrnla. el subrubro que scrlalc sinlélicamemc el crilcrio que sc sus1cnL1. las 
consideraciones inlcrpmalil'as mcdianlc las qitc sc haya establecido el crilcrio. la idenlificación de la nonna 
~cnernl 1111crprc1ada . en su caso. )' los dalos de 1den11ticac1ón del asumo. Con estas adJcroncs habrá de 
logrnrsc. primero. que los órganos compe1emes precisen las condiciones de in1erpre1ación y de aplicabilidad 
de los crilerios que 1·a¡·an estableciendo¡·. segundo. que los paMiculares o auloridadcs que aclúan como paMcs 
encuenrren fonnas más adccnadas para definir y fonnular sus defensas. La precisión de los cri1crios habrá de 
producrr. cn1onccs. una ma¡or ceMe1.1 en la impa111c1on de JUSllcrn. 

Olr:r modificación signifü:alil'a consisle en la reducción de cinco a rres del número de 1esis necesarias parn 
consuruir jurisprudencia. El cambio no es caprichoso ni se reduce a una mera cuesrión numérica. En 
rc;11idad. de lo que se 1ra1a es de enconlrar un adecuado equilibrio enrre el sistema de prcceden1es que se signe 
en olros ordcnamienlos o en los procesos de comro1·ersias consli1ucionalcs )'acciones de inconslilucionalidad 
) el de reircmción de crilcrios que se prel'é para la le)· de Amparo. Lo impoMamc cs. prccisamenlc. lograr 
urra solucron imemtedia cnrre ambos eslrcmos Es10 puede oblenerse dismmu) cndo el numero de los casos a 
lres a eícc10 de que los órganos compe1cn1cs puedan. con ma)·or facilidad. lograr que sus crilerios sean 
oblr~a1011os para dar ceMc1~ a nucslro orden jundico. Srn embargo, para que la rcrleración cumpla con su 
finalidad. se propone que los crilcrios deban fijarse al resoh·cr los asumas en lres sesiones dislinlas. Es 
rmponame deslacar que cuando se trale de rnlerpreracrón rcspec10 de la consmucionalidad de nomias 
gerrerales. ademas deberá comarse con el 1·010 aprobalorio de cuando menos ocho minisrros. 

Err la lupó1es1s de la junsprudcncia por comradicción de 1esrs se propone que ésla pueda ser misada a 
solici1ud de c11alquie111 de los minislros de la Suprema CoMe. con la finalidad de que desapam.can las 
llamadas "jurispnidencias congeladas", que 1ras1ocan las ,·cnutjas de la aplicación jurisdiccional del derocho y 
que podrían prol'ocar consecuencias indeseadas. Lo :rn1erior dará por rcsullado una nucl'a fonna de creación 
Junsprudcncral llamada por 1us111uc1on de JUnsprudencm. para cuya imegración sc requenrá de una ma¡·ona 
calificada de ocho \'DIOS en pleno )' cuatro en sala. pues para la sustilución habnin de obscn·arse las mismas 
reglas 1¡11e para la fonnación. También se hace la ailerenciación clara de lo que conslilu)·e la interrupción de 
la jurispmdencia y la suslimción. 

DECLARATORIA GENERAL DE JNCONSTITUCIONALIDAD O DE INTERPRETACIÓN CONFORME 

La dccla1111oria pcncral de inconstitucionalidad )' la de inlcrprcttción confonnc con la Constilución 
conslíruycn un lema de indudable imponancia )' reliel'e. En primer lugar. cabe de51acar que la del;laraloria 
debe com:spondcr en e"lusi1·a al Pleno de la Suprema CoMc de Justicia de la Nación. siempre que la misma 
hubiere establecido Junsprudencia por reilcración en amparos indirectos en misión. Es decir. si bien es 
cieMo que a nuestro másimo rribunal se le confiere tan imponanlc alribución. 1ambién lo es que sólo se 
ae1ualí7.a anlc el establccimicmo reuerado de un criterio jurisprudencia!. La declara1oria de imerpretación 
confonne. por su paMc. tiene la 1·en1aja de pem1ilir a la CoMe establecer aqnella in1erprc1ación mediante la 
cual sea factible sah·ar la constitucionalidad de la nonna impugnada para. ele esa forma. garantil.ar la 
suprcmacla cons1ilucional y. simulráneamcnrc. pem1i1ir una adecuada )' constan le apl icaeión de nuesrro orden 
jurídico. 

Debido a la lrasccndencia de las eleclar.llorias acabadas de mencionar. se estima necesario que se hagan ele 
manem separada a las sen1e11ciasjudiciales. Finalmemc. )'debido a los alc:tnCCli de la resolución, se e11ablece 
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que la misma deba ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. en el .l'ema11arit1 Judicial de la 
/oi'd1•racló11 ¡· en el órgano oficial de la enlidad que. en sn caso. hubiere emilido la nonna sobre la cual se 
hubiere hed10 tal declaratoria. 

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Ya que las sanciones no se encuentran dcbidmnente sisteuu1ti1J1d<1s) aµmpad.1s en la ley 1igentc. se plantea la 
posibilidad de salisfaccr ambm c.•trcmos en un mismo litulo Al efccio se prclende compilar en el Ululo 
respcctiro tocros los supuestos que pueden traer C()nsigo la aplicación de multas o snncioues penales. los 
cuales se ordenan )' e.•ponen en razón dd orden cronoló~1co de los aniculos que pre1·cn las hipólesis a 
sancimu1r. Asimismo. se pretende establfür los tipos peiulies para eritar remisiones al Código Penal Fodcral 
que crean conlimones en cuanto a Ja aphcac1ón de las sancwnes que correspond.1n. Por ulumo se adecuan el 
monto de las mullas)' se pre1·én nue•·os supuestos penales que se C()nsideru a)11daran a mejordr la impanición 
de la JUslicia de amparo 

El JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA 

La labor ¡unspmdencial de esla Suprema l'one de Jusucm )·las d11 crsas reformas del marco legal que regula 
el juicio de garantlas han reílejado Ja preocupación r la rolunllld de los Poderes de la Unión de establfür 
algunos beneficios procesales a fa\'Or de los núcleos de población e,1idal o comunal. de sus integrantes en lo 
panicular)'. en general. de quienes pcnenccen a la clase campesina 

En el pro)'ccto de nuern Le)· de Amparo se pretende presem1r la gran 11L1)oria de esas prerrogatiras. 
incorporándolas en los preceptos legales que regulan en lo geneml la insiitución respectirn. Además. se 
el11111ium algunos supuestos beneficios cuya aphci1ci6n en la pnict1ca colidiana resulto perjudicial para los 
mencionados sujetos de derecho agrario. 

Al respecto. en el anlculo 11 de este pro)ecto se mcorpom la nonna tutelar pre\'ista en los anlculos I07. 
fracción 11. párrafo cuano. C()llStitucional )' 23 l. fracción l. de la acuuli Lci de Amparo. precisando que no 
procede el desist1mien10 de los su¡etos de derecho agrano sal\'o que sea acordado e'presamente por la 
A~1mblea Geneml 

Por otrJ pane. en cuanto a la falta de copias del esenio mediante el cual se presenten la demanda de garantJas 
) el recurso de rerisión, el pro)ccto reitera en sus aniculos K6, 9K, 11 J )' 175. la obligación del juz~ador de 
amparo de ob1encrlas oficiosamente. 

En relación con la obiiMación del jnzMador de ~arantias de recabar de oficio las pn1ebas )' de ai:ordar las 
d1hgenc1as que se csumen necesanas pam prec1~1r los derechos agranos. pre1·1sta en el aniculo 225 de la Ley 
rigente. la misma se reitera en el di\'erso 73 de 1;1 nuera Le)· de Amparo. 

A su \'el. en el anlculo 1 l<> del proyecto se precisa la infomiación )' documemos que las autoridades agrarias 
deben brindar al .iuzMador de ~aramias en su infom1e con justificación. tratándose de amparo indirecto. tal 
como lo pre\'en los numerales 22.1 )' 22~ de la Le)· de Amparo \'!gente. 

En materia de >uplcncia de la deficiencia de la queja. en el anlculo 73. fracción 111. del prO)·ccto. se reitera la 
obhgac1ón del ,Ílll!l3dor de garantJas de rcaliurla a farnr de los sujelos de derecho agn1rio. 

En cuanto a los gmpos sociales o sujetos a los que son aplicables los beneficios procesales del juicio de 
amparo en materia agraria. dado que ernte reilcrad;t .1urisprudencia sobre esa cuesuon. resulta innecesario 
dedicar un prfüPIO lc¡¡al para ello: má,ime que al prererse las prerrogatiras en comento en los di\'ersos 
dispositiros de la nuern Ley de Amparo se precisa a quienes beneficia. 

En relación con la representación procesal de los sujelos de derecho agrario se estima innecc~1rio reiterar el 
contenido del aniculo 2 IJ de la le)· de Amparo l'igente. pues las regi:1s alll premtas se reiteran. en fomia 
geucrica. en el aniculo 9' del pro)ecto: además. resuila conl'eniente eliminar la posibilidad de que ejidatarios 
o comuneros. en ~rermio de la limnad<1 representación substituta. pncdan promo\'er el Juicio de ganmllas en 
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contm de actos que afectan al rcspcctirn niJclco de población. )a que cou ello se gcncmron ma)'orcs 
per¡uicios a la clase campesina. Al eritar que sunicmn efectos actos que si bien podian perjudicar a un 
cjidatario o comnnero en lo personal. significaba un gr.m beneficio colcctl\O. 

Por lo que \'e al pla10 para promm·cr el juicio de garantías respecto de actos que afecten derechos agrarios 
colectiros. se estima conw1iente establecerlo de dos ar1os. tiempo suficiente parn la preparación de la 
demanda: debiendo tomarse en cuenta que la inexiSlencia de nn pla;o para el ejercicio de tal derecho afectaba 
~n11~mente la oeguridadjulidic-J tanto de los gobcmados ajenos :1 ese régimen como de los propios sujetos de 
derecho agrario. ante la pennanente incenidumbre sobre sus derechos y obligaciones. 

En cuanto a la posibilidad de acudir a la competencia au.,iliar para obtener la suspensión de los actos que 
pudieran afectar los dcn:chos agrarios. ante la constamc crcacrón de !rugados de l>istrito que acercan la 
.iusticia constitucional a los gobcmados. el desarrollo de las 1ias de col'mnicación ). el establecimiento de una 
jurisdicción federal ordinaria espccialÍl.ada en materia agrnria. en la epoca actual resulta innecesario el 
mamenimien10 de tal pn:rro~ali\'11. 

Por illtrmo. en relación con la suspensión del acto rcclamailo en el aniculo 1311 del pro)ccto se cstablccc que 
tnlláudosc de los núdros de población pum obtener tal medida cautelar no se cxigir.i garJntia alguna. 
reiter.indose lo serlalado en el anlculo 234 de la le)· actual: en cambio. se suprime la suspensión de oficio en 
m1uerin agraria. dado que la misma no obedecía a la natumle1J1 d•I bren jurid1eo tutelado. como sucede con la 
pnrnc1ón de la r1da o la atcctacrón a la mte~ndad corpor.rl. lr.rtandose de Jos actos proh1b1dos en el anlculo 
22 constitucionnl: aunado a qne el otorgamiento de plano de tal medida. en materia agraria. llegó a causar 
srnres perjuicios a los mismos suj<los de derecho agmrio y a tercero. lo que no sucede en los casos en que se 
busca tutelar la 1ida) la i111egridad corpoml. 

TRANSITORIOS 

El rCgimcn lrnnsilorio de una rcfonna de esta na1urnlc1..a merece la ma~·or atención. En primer lugar. se 
pretende u11a rnratio lrRIJ amplia de seJS meses con el objeto de que tanto la cmdada11ia como los encargados 
de aplicar el nucrn juicio de amparo se familiaricen con las nuerns disposiciones. Asintismo. parn dar 
seguridad juridica a las panes de aquellos juicios que a la elllrdda en risor de la le¡· se encuentren en trámite. 
se propone que se scguiráu aplicaudo las disposiciones anteriores. con excepción de to n:latiro al 
sobrescimienlo por iuacliridad procesal y caducidad de la instancia. ). el cumplimiento ¡· ejecución de las 
selllencias de amparo. 

1:1 cambm del capitulo de pla,os que pn:lendc mtroduc1rsc impone ncce~mamcnte alsunas disposiciones 
transitorias importantes. Octiido a que en el plll)·ccto se pretenden introducir plalos parn la presentación de la 
demanda de amparo en •upucsios para los que el sistema rigente no contemplaba alguno. es necesario dar 
oponunidad a las pmonas que se encuentn:n en dichos sup"es1os pam acudir al amparo por actos cometidos 
con anlcnondad a la entrad;! en ngor de la Ir¡·. 

Otro tema que tiene n:pcrcusión en las di•posiciones transitorias es el que se n:lierc a la jurisprudencia. Con 
el objeto de no acabar con ailos de jurisprudencia que pudiern seguir siendo útil para la interpretación de 
,·arios conceplos que se n:toman en la lei· que pretende e\l'Cdine. se e5tablcce que continúa en 1·i~or toda 
aquella jurispnrdcnc1a que no se oponga a la nllC\·a Jcy·: sin embargo. se pn:c1sa que en cuanto a la inte~ración 
de jurisprudencia por reiteración de criteriO!O no se tomar.in en cuenta las tesis aisladas aprobadas en los 
asu111os resueltos confom1e a la ley· anterior. 

Asimismo. se faculta n la Supn:ma Cone de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatum Federal para 
que. en el ámbito de sus rcspeclirns competencias. diclen las medidas necesanas para que a la entrad:r en 
l'igor de la ley se logre el efectil"O e inmediato cumplimiento de la misma.· 
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ANEX02 

Novena f:pocn 
lns1ancla; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
fuenle; Sen1anárlo Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: X, Noviembre de 1999 
Tesis: IV, lo.A.T, 11 K 

·: Página: 976 

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, LA FIRMA ESTAMPADA EN EL ESCRITO POR EL QUE SE 
ALLEGA LA, NO SUllSANA LA DEFICIENCIA DE FALTA DE FIRMA EN AQUÉLLA. En tratándose 
de un recurso de revisión es legalmente válido aceptar dicho medio de impugnación a pesar de que los 
agravios se fonnulen en un documento que carece de finna del promowme, pero que consta la finna en otro 
documenlo que constilU)e el anexo de aquél, segun criterio de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de 
Justicia de lo Nación, publicado bajo el rubro de: "FIRMAS DEL RECURSO DE REVISIÓN. SI LOS 
AGRAVIOS SE EXPRESARON EN UNA PIEZA DOCUMENTAL CAREl\TE DE FIRMAS PERO 
ANEXO A OTRO QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE l.OS RECURRENTES, ES INCORRECTO 
DESECltARLO POR ESA CIRCUNSTANCIA.". Empero, ese mocanismo jurídico es inaplicable cuando se 
está en presencia de la fom1uiación de una demanda de amparo directo, )'a que la finna que ostenta el escrito 
por el que se allega ésta, no subsana la deficiencia de la falta de fimia en la demanda, en virtud de que ello, 
evidencia únicamente que se procedió en tém1inos del articulo 163 de la Le) de Amparo, en cuanto a 
interponer la demanda por conducto de la autoridad responsable y. aunque dicho escrito lleva implfcito una 
inconformidad. es menester que tal inconfonnidad conste también en la demanda respectiva. e~teriorizándose 
para ello su voluntad mediante el signo gráfico de la fimia del imeresado. pues de no existir. debe concluirse 
que no hay voluntad ni inconfonnidad, que es lo que da inicio al aparato constitucional, miemras que en el 
recurso de revisión. su motor constitucional se encuentra ya activado. y se está inconfommndo con la decisión 
d~ la primora instancia, el cual por cieno se interpone ante la misma autoridad que conoció del juicio y se 
e•presan en él los agravios, mismos que de presentarse por separado con la revisión no danan o lesionan a su 
promovente, porque corno se senala con el criterio de la Corte. fomian una misma unidad, dado que la 
inconfom1idad se manifiesta dentro de un juicio que sólo 1·a a examinarse su decisión por el órgano superior 
jerarquico de la autoridad que lo pronunció, )' no por un órgano jurisdiccional distinto )' ajeno, como sucede 
en la materia de amparo directo. 

PRIMER TRlllUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRAllAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

Reclamación 6/99. Ramón Sanchez Rodrlguez. 7 de julio de 1999. Unanimidad de votos. 1'•111cnte: José Reyes 
Medra110 González. Secretario: Omar R. Gutiérrez Arredondo. 

Nota: La lesis cilada de rubro: "FIRMAS DEL RECURSO DE REVISIÓN. SI LOS AGRAVIOS SE 
EXPRESARON EN UNA PIEZA DOCUMENTAL CARENTE DE FIRMAS PERO ANEXO A OTRO QUE 
CONTIENE LAS FIRMAS DE LOS RECURRENTES, ES INCORRECTO DESECHARLO POR ESA 
<;IRCUNSTANCIA.". aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación )' su Gaceta, Novena 
Epoca, Tomo 1, junio de 1995, página 231, tesis 2a. XXXVll/95. 

Novena Epoca 
Instancia: TRlllUNALCOLEOIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación)' su Gaceta 
Tomo: IX. Ma)·o de 1999 
Tesis: 11.A.IO K 
Página: 1017 
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FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI CARECE DE El.LA. PERO SE ANEXÓ DIVERSO 
DOCUMENTO FIRMADO POR EL QUEJOSO, EN EL CUAL SE PRECISA SU VOLUNTAD DE 
PROMOVER JUICIO DE GARANTIAS, ES INCORRECTO DESECllAR LA DEMANDA. Es incorreclo 
desechar la demanda de garanlias por carecer de finna del quejoso. 1i a es1e documcnlo se acampanó airo, 
debidamenle finnado por él, en el cual se eKprcsó la volun1ad de promo1er el amparo: porque uno y 0110 no 
pueden considerarse aulónomos, sino como reflejo documenlal de una misma 1olun1ad, consis1en1e en la 
promoción de la demanda de amparo con1ra el aclo de la au1oridad rcspo1»ahlc. Pensar en airo senlido, 
equivaldrla 11 sujelar las preiensiones de los inconfonnes a un rigor fon11al que r.-ul1aria conlrario a los 
principios del juicio de amparo. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEI. Sl'GlltoillO CIRCUITO. 

Amparo direClo 600198. Braulia Maria Elena Vilchfs Miranda. 21 de enero de 1999, Unanimidad de volos. 
Ponen1e: Manuel llaraibar Consianlino. Secrelaria: Teresila del Nino Jesus Palacios lniema. 

Novena Epoca 
lnslancla: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Fueme: Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
Tomo: IX, Marzo de 1999 
Tesis: V.lo.19 K 
Página: 1391 

DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CAi.ZA Y LA ESTAMPADA EN 
LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La dcienninación de desechar por no1oriamen1e 
improceden1e la demanda de amparo, cuando eKislC discrepancia no1oria en1re la finna que la calza )' la de la 
diligencia de ralificación de la misma, es correcla lomando en consideración qoe el juicio de amparo, en 
1én11inos de lo dispucslo por la fracción 1 del articulo 107 de la Consiirución Federal, se seguirá siempre a 
insiancia de parte agraviada, y por 1an10 la demanda de amparo debe ser fim1ada por el imeresado o por su 
represen1an1e para que quede de manifieslo la volun1ad de in11ar el juicio: pues cslimar lo con1rario, 
significarla acoplar como válido el proceder de un apoderado que se presenla a ralilicar una demanda que no 
suscribió, con lo que se fomenlarfa la práclica viciosa de que cualquier persona, sin ser la inlcresada. firmara 
una demanda con el propósilo de presenlarla oportunamenle, para después. en cualquier liempo subsanar la 
omisión de \'olumad con la ralificación de quien no la suscribió. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Reclamación 15197, Ferrocarriles Nacionales de México. 8 de enero de 1998. Unanimidad de vo1os. Poneme: 
El'arislo Caria Martfne¿ Secrelario: Gregario Moisés Durán Álvarez. 

Novena Epoca 
lnslancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Fuenle: Semanario Judicial de la Federación)' su Gacela 
Tomo: IX, Febrero de l 999 
Tesis: Xll.lo.6 K 
Página: 493 

DEMANDA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE ACREDITA QUE LA FIRMA QUE LA CALZA, 
NO CORRESPONDE A LA DEL PROMOVENTE. Si con la prueba pericial debidamenle l'alorada por el 
Juez del amparo, en lénninos de los anfculos 197 )' 211 del Código Federal de Procedimien1os Civiles, se 
demueslra que la finna que aparece en la demanda de garanlias no es la del promovcnie, rcsuha evidenie. que 
el quejoso no exleriorizó su volun1ad: por lanlo no exisie inicia1iva de pane agraviada, lo que de confonnidad 
con lo eslablecido en el articulo 73, fracción XVIII, en relación con los artfculos 4o. y 74, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, delennina la improcedencia del juicio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
r ............. ____ ~ 
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Amparo en revisión 688197, José de Jesús Gómez Zamorano y otro. 13 de noviembre de J 998. Mayorla de 
l'O)os. IJlsldente: Alfredo Maxlmillano Cruz Sánchez. Ponente: Luis Francisco González Torres. Secretaria: 
Sandrn Luz Tirado Rodrlguez, 

No1,ena Epoca 
Instancia: PRIMER TRJOUNAL COLEGIADO DEL VJGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VI, Septiembre de 1997 
Tesis: XXI. lo.RO K 
Página: 671 

DEMANDA DE GARANTIAS. APERCIBIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE FIRMA. CASO EN QUE 
RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EXISTE NOTORIA DISCREPANCIA CON LAS QUE OBRAN 
EN EL JUICIO NATURAL. De lo dispuesto por el articulo 178 de Ja Ley de Amparo, se desprende que 
habrá Jugar a un requerimiento para subsanar las omisiones o corregir los defectos en que se hubiere incurrido 
en el escrito de demanda de garantlas, entre los que se encuentra la falta o discrepancia de Ja firma con las que 
obran en cl c'pediente original: esto último se justifica porque no hay forma de saher si es rnluntad de Ja 
pmona CU) o nombre encabcza Ja promoción referida, promover el juicio constitucional: ahora bien, tal 
hipótesis no se actualiza si en el caso se ignoran las firmas que sc encuentren estampadas al margen de todas y 
cada una de las fojas que integran el escrito inicial, Jo que revela que se tuvieron como indubitables, amén de 
que Ja forma en que aparece Ja firma en Ja dcmanda produce mayor seguridad de que no es simulada: Juego, 
c:n estos casos no es válido hacer un requerimiento por fimms notoriamente distintas, apreciando solamente la 
quc caJ1,1 la promoción en cuestión, por lo que es procedente admitirla a trámite. 

l'Rl\1ER TRlllUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Reclamación 4 97, Mmessa Rivera Garibay. 6 dc junio de 1997, Mayoría de mios. Disidentc: Joaquln Dzib 
Nú~ez. Po11cntc: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Ignacio Cuenca Zamora. 

Novena Epocu 
·Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO . 
. Fuéntii: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomci; 111; Abril de 1996 
Tesis: JX.Jo.7 K 
Página: 377 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. OPORTUNIDAD PARA OBJETAR LA FIRMA DEL 
QUEJOSO. Como dentro del articulado de Ja Le)· de Amparo no existe dispositivo alguno que establezca el 
mornento en el que las partes llamadas al juicio, deban apersonarse al mismo, es de estlmarso que ello puede 
ocurrir. válidamente, hasta el momento mismo de Ja audiencia constitucional, con la única limitante de que el 
ofrecimiento de prucbas deb< sujetarse a lo establecido en los artlculos 1 SO y 1S1, de tal ordenamiento legal. 
Asl quc. de ello debe inferirse que el tercero llamado al juicio de amparo, al formular Jos alegatos de su 
interc•. puede objetar la firma que callJI la demanda de garantlas, al desahogarse la propia audiencia 
constitucional: entonces. el Juez de Distrito, estará obligado a suspender tal audiencia, difiriendo su 
reanudación. hasta en tanto provea lo que en derecho corresponda, a fin de llamar al quejoso, con la finalidad 
de que se le requiera sobre la ratificación de la firma, o exprese lo que a su interés jurldico corresponda. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEI. NOVENO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 15196. Aracely Carime Mustre Saavedra. IS de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Chowell Zepcda. Secretario: Juan Castillo Duqu<. 

Octava Epoca 
Instancia: PRIMER ·TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO 

TESIS CON 
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. DEMANDA DE AMPARO, FIRMAS. DEBEN ESTAMPARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE 
.· ~ONCWIDA LA. REDACCJON DE LA DEMANDA. Como tratándose de la demanda de amparo por 
< · éscrito.la lnslancia de pane, prevista por los anlculos 107, fracción l. constitucional )' 4o, de Ja Ley de 

· ,\mparo, se concreta con Ja firma del promovente, ésta debe plasmarse precisamente al ple de Ja demanda, 
·esto es, en el espacio Inferior Inmediato a la co.tciuslón de aquélla . 

. , 1>RJMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 132194, Maria de los Angeles Agullar Carrillo )' otros. 15 de noviembre de 1994. 
Unanimidad de votos, Ponente: Jorge Alfonso Alvarez Escoto, Secretaria: Eunlce Sayurl Shibya Soto. 

Octava Epoca 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
fuente: Semanario Judicial de Ja Federación 
Torno: XIII, Junio de 1994 
Página: 577 

FIRMAS. APARENTE DISCREPANCIA ENTRE LAS. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA 
AUTORIZADO PARA CALIFICAR EN FORMA OFICIOSA SU AUTENTICIDAD SIN AUXILIO DE 
PERITOS. Los numerales 145 )' 146 de la Le)' de Amparo, no facultan al juez de Distrito para desechar In 
demanda de gnrantlas, cuando la fimm contenida en el escrito mediante el cual cumple con pretensiones 
hechas )' la ri1brlca del ocurso Inicial no son Idénticas, segun el decir del a quo )' no obstame con tenerse en 
forma expresa la voluntad del lnconfomte a través de Ja nueva signatura puesta en el documento aclaratorio a 
nn de darle procedencia a su petición. Además la falta de identidad del signo personal seftalado, Implica que 
la aclaración la firmó distinta persona del quejoso )' presupone la falsedad de Ja misma. sin embargo ello sólo 
puede detcnnlnarse a través de Ja pericial caligráfica o grafoscópica; en esas condiciones el a quo no puede 
calificar en forma oficiosa la aparente discrepancia de las mencionadas signaturas al no autori1.arlo nsl Jos 
aludidos nnlculos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, 

Improcedencia 26194. Arco Plus. S. A. de C. V. 9 de febrero de 1994. Unanimidad de votos, Ponente: 
Salvador llravo Górnez. Secretarlo: Femando Lundez Vargas. 

Novena Epocn 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESJMO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Torno: VI, Agosto de 1997 
Tesis: XX.1 o. J/44 
Página: 519 

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La 
demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, Ja designación de Jos actos reclamados y la 
expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier pane de Ja misma. aunque no sea en el 
capitulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre senalar cada elemento en un lugar propio 
o destacado. no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal)' solemne que sen 
indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en Ja demanda. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

L
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Amparo direclo 392195. Carlos Moreno González. 29 de junio de l 995, Unanimidad de vo1os. Ponenle: 
francisco A. Velasen Sanliago. Secrelario: Slalin Rodrlguez López. 

Amparo direc10 545195. Marcial Gómez Jiménez. 26 de oc1ubre de 1995. Unanimidad de vo1os. Ponenle: 
Francisco A. Velasen Santiago. Secretario: Stalin Rodrlguez López. 

Amparo directo 898195. Eisa Damlán de Fong y otros. 8 de febrero de 1996, Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco A. Velasen Santiago. Secretario: Stalin Rodrlguez López. 

Amparo en revisión 539195. José Antonio Sandoval Coutino. 22 de febrero de 1996, Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco A. Velasen Sanliago. Secretario: Stalin Rodrlgucz López. 

Amparo directo 573196. Edic Rulz V&zqucz. 24 de enero de 1997, Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
A. Velasen Sanllago. Secretario: Walbeno Gordillo Solls. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, tesis i41, 
página 499, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN." 

Novena Epoca 
Semanario Judicial de la Federación y su Gacela 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Epoca: NOVENA EPOCA 
Tomo: VI, Agoslode 1997 
Página: 520 

AMPARO DIRECTO 573/96. EDIC RUIZ VÁZQUEZ. 

CONSIDERANDO: 

CUARTO.· Confonne a lo dispueslo por el anlculo 158 de la Ley Reglamentaria de los Anlculos 103 y 107 
de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, sólo pueden ser motivo de amparo directo los 
actos conlemplados en dicha disposición legal, por lo que. si además se reclaman ante el Tribunal Colegiado 
de Circuito, en única instancia, otros como consecuencia legal de aquéllos y sin atribuirles vicios propios, 
como el que en la especie se reclama al Juez Segundo del Ramo Familiar de Primera Instancia del Distrito 
Judicial del Soconusco, Chiapas, procede ¡obreseer respecto de lal autoridad y acto reclamado, con apoyo en 
lo dispueslo por la fracción XVIII del anlculo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 158, a 
contrario sensu. )' 74, fracción 111, del ordenamiento legal invocado: en la inteligencia de que la causal do 
improcedencia se Invoca de oficio por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente en el 
juicio de amparo, de confonnidad con la jurisprudencia número 940, consultable en la pagina 1538. Segunda 
pane. Salas y Tesis Comunes. del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 y que se 
Identifica con la voz de "l~f PROCEDENCIA.· Sea que las panes la ale~uen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantlas.". 

QUINTO.· Los conceptos de violación fonnulados por la pane quejosa resultan inoperantes unos e 
infundados otros. 

Cabe aclarar que si bien es cieno que de confonnidad con el anlculo 166 de la Ley de Amparo, la demanda 
debe lnlegrarse con capltulos por separado. tales como el correspondieme a los preceptos constitucionales 
cuya violación se reclame )' el conceplo o conceptos de la misma violación, también lo es que la aludida 
demanda debe considerarse con un todo integral: por tanto. la designación de los actos reclamados y la 
expresión de los conceptos de violación deben buscar>e en cualquier pane de la misma, aunque. como en el 
caso, no se encuentren en el capitulo que le corresponda. 

n u1.11 .. 
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Encuentra aplicación, la tesis XX.40 K sustentada por este Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible 
en la página 523, Novena Época, Tomo JI, noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la federación y su 
Gaceta. que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE UN TODO 
LA.· La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos 
reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier pane de la misma, 
aunque no sea en el capitulo que les debe corresponder. )'a que aun cuando es costumbre senalar cada 
elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un 
requisito fonnal )' solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la 
demanda.". 

Sentada la anterior aclaración, se procede al análisis de los motivos de inconformidad que hace 1·aler la pane 
quejosa. 

En efecto, resulta Inoperante el motivo de agravio que el promovente del amparo hace consistir en que se 
infringieron di.ersos preceptos legales establecidos en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de Chiapas; sin embargo, omite explicar a través de razonamientos jurldicos concretos cuáles son los 
danos o perjuicios que ocasiona la autoridad responsable al pronunciar el fallo que se impugna y cuándo deja 
de atender las disposiciones legales que indica; de ahl que ante tal omisión, se repite, el concepto de agravio 
relativo deviene inoperante. 

Encuentra aplicación la tesis de jurisprudencia XX. J/54 sustentada por este Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, visible en la página 80 de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación numero 74, febrero de 
1994, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.- Son inoperantes 
los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurfdico 
concreto. las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los 
preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar. concretizar el dano o 
perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y aderníls argumentar jurldicamentc los razonamientos o 
consideraciones de la resolución que se reclama.". 

Por otra pane. es infundado el concepto de violación que el quejoso hizo consistir en que. contrario a lo que 
estableció la Sala responsable, las testimoniales a cargo de Miguel Ángel Ambrocio Garcia )' Ciro López de la 
Cruz, fueron contestes y uniformes al manifestar ante la autoridad judicial los hechos que saben y les constan, 
y que en dichos testimonios se precisaron las circunstancias de tiempo. modo y lugar en que incurrieron las 
injurias y amenazas; ello es asl, en \'irtud que, si bien es cierto que los testigos fueron conlesl~s en precisar. el 
dla y la hora en que, segun dicen, se profirieron las injurias respectivas, también lo es que en la demanda de 
garantlas no se especificó tal situación, toda vez que no basta que en el propio escrito inicial de demanda se 
diga que los hechos constitutivos de injurias graves ocurrieron un dla determinado, sino que es necesario que 
se expresen con det•lle las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que aconteciero11. "ºsólo para que la 
demandada pueda preparar su defensa, sino para que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con 
la litis, asi como el juzgador tenga oponunidad de calificar la gravedad de las injurias, porque además de que 
el dla consta de veinticuatro horas y los hechos imputados sólo pudieron ocupar unos cuantos minutos, la 
gravedad de las injurias. rnmo elemento esencial de la acción de divorcio. debe ser calificada precisamente en 
atención a esas circunstancias, sin que sea suficiente que se precisen por las declaraciones de testigos del 
actor, porque no es en el periodo probatorio cuando pueden subsanarse las omisiones de la demanda. ni son 
los instrumentos de pruebas los indicados para hacerlo; además que en cuanto al lugar en que se llevaron a 
cabo éstas. según el dicho de los testigos fue un domicilio en el que no se precisó si éstos las presenciaron, 
desde afuera o se encontraban dentro del mismo inmueble y tampoco se indicó dónde se llevaron a cabo éstas, 
es decir, el lugar en que se encontraban las personas que las profirieron y en qué sitio las personas a quienes 
iban dirigididas. asi como tampoco se explicó cuánto tiempo duraron las aludidas injurias. 

Encuentra aplicación, en lo conducente, la tesis sustentada por la antes Tercera Sala de la Suprema Cone de 
Justicia de la Nación. visible en la página 19, Volumen 80, Cuana Pane, Séptima Época del Semanario 
Judicial de la Federación. que dice: "DIVORCIO, INJURIAS GRAVES COMO CAUSAL DE. DEBEN 
EXPRESARSE EN LA DEMANDA LOS HECHOS EN QUE CONSISTEN Y EL LUGAR Y TIEMPO EN 
QUE ACONTECIERON (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).· No basta que en la ,·-·· -..... ________ _ 
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demanda se diga que los hechos constitutivos de injurias graves ocurrieron un dla detenninado; sino que es 
necesario que se expresen detalladamente las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acomecieron. no 
sólo para que la demandada pueda preparar su contestación )' defensa, sino tambicn para que las pruebas se 
ofrezcan)' rindan en relación precisa con la litis establecida. asl como para que el ju1gador esté en aptitud 
legal de calificar la gravedad de las injurias; porque además de que el día comta de 1einticuatro horas y los 
hechos imputados sólo pudieron ocupar unos cuantos minutos. la gravedad de las injurias, elemento esencial 
de la acción de divorcio por la causal de injurias graves, debe ser calilicada precisanwtfü• en atención de esas 
circunstancias; sin que obste que éstas puedan quedar precisadas por la> d••claracion.- de los testigos del 
actor, porque no es en el periodo probatorio (cuando la demandada )a nn tiene oponunidad legal de 
defenderse sino sólo en relación a hechos que imponen e.cepciones supmenientes). cuando pueden 
subsanarse las omisiones de la demanda, ni son los instrumentos d< pru<ba lm indicados para hacerlo. De lo 
contrario, se llegarla al extremo de estimar justificada la acción de di1orcio intentada en una demanda en la 
que simplemente se dijera que la reo injurió gravemente al actor porque. al cabo. los testigos expresaron las 
palabras o los hechos injuriosos y el lugar y tiempo en que aconteciernn. lo qu< no es admisible en derecho. 
Asl pues, para que proceda la acción de divorcio fundada en el aniculu 267. fracción XI. del Código Civil del 
Estado de Baja California, es necesario que el actor senale con toda precisi<'in en la demanda inicial de 
divorcio, no sólo los hechos en que consisten las injurias, sevicia o amena1~s. sino tambicn dónde, cuándo y 
cómo acontecieron, o sea, senalar las circunstancias de lugar. tiempo ) modo: sólo asl el demandado tiene 
oponunidad de acreditar hechos contrarios sucedidos en ese mismo lugar ) tiempo. que desvinúen los 
invocados por la pane actora como constitutivos de su acción, o bien acreditar hcchm distintos que destruyan 
los relatados en la demanda de divorcio,)' por su pane el juzgador tiene tambicn la opnnunidad de <Kaminar 
si la acción se ejercitó oponunameme, es decir, antes de su caducidad. en tcm1inos del anlculo 278 del 
ordenamiento citado, situación que debe estudiar de oficio, )' detcrrninar si son de 1al manera graves que 
hagan imposible la vida en común. Si estas condiciones no se cumplen. el reo queda en estado de indefensión, 
porque no conoce los hechos)' las acciones que se le imputan para demandarle el dilorcio. ni el tiempo, lugar 
y modo en que acontecieron y, por lo tanto, la sentencia que lo condenara seria ilegal. porque se fundarfa en 
hechos que fueron ocultados al reo.". 

En estas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación que esgrime el quejoso y 
acenadas las consideraciones de la Sala responsable, se impone negar el amparo) protección de la Justicia 
Federal solicitados. 

Por lo expuesto. fundado y con apoyo en los anlculos 76, 77, 78. l 90 y demás aplicables de la Ley de Amparo 
se resuelve: 

PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edic Ruiz Vázquez. contra el acto que 
reclama del Juez Segundo del Ramo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial del Soconusco, 
Chiapas, que precisado quedó en el resultando primero de esta resolución. 

SEGUNDO.- 1.a Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edic Ruiz Vázquez, contra el acto reclamado de 
la Segunda Sala Regional Mixta Zona Sur del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que se indicó en el 
resultando primero de esta ejecutoria. 

Notiflquese; con testimonio autoriudo de esta resolución, vuelvan los autos a la Sala de origen y, en su 
oponuniC:ad, archlvese el presente expediente. 

Asl lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados. 
presidente Robeno Avendano, Francisco A. Velasen Santiago y Ramón Gopar Aragón, siendo ponente el 
segundo de los nombrados. 

Novena Epoca 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XIII. Ma)·ode2001 
Tesis: VI. lo.P.8 K 
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Página: 1093 

AUTORllJADES RESPONSABLES. EL SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE 
SE TRATA DE "EJECUTORAS", CONDUCE A CONSIDERAR INNECESARIA LA PRECISIÓN DEL 
ACTO QUE SE LES RECLAMA. No procede sobreseer respecto de las autoridades responsables, cuando en 
la demanda de amparo el quejoso no especifica el acto que les reclama, pero senala que se trata de 
"ejecutom", pues esa expresión conduce por lógica elemental a establecer que se trata de la ejecución del 
acto atribuido a las ordenadoras; máxime cuando éstas confiesan la e\istencia de esa ejecución en sus 
lnfunnes justificados. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 4512001. 22 de febrero de 2001. Unanimidad de votos; mayorla en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente y ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Femando Córdova del Valle. 

Novena Epoca 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación )'su Gaceta 
Torno: XIII, Mayo de 2001 
Tesis: XXII. lo.27 K 
Pagina: 1171 

JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
OBLIGATORIEDAD Y APLICACIÓN PREFERENTE DE LA. De una recta interpretación de los artlculos 
192 )' 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Conc de Justicia de la 
Nación, son de mayor importancia y obligatoriedad preferente, para las autoridades responsables, que las 
establecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, aun también para los propios Tribunales Colegiados. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEI. VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 84112000, Con!Os, S.C. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito 
llemández Torres, Secretarlo: Alfredo Echavarrla Garcla. 

Novena Epoca 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación)' su Gaceta 
Torno: XIII, Abril de 2001 
Tesis: P. Vll12001 
Página: 325 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER 
EL ESCRITO RELATIVO \' DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El articulo 116 de la Lev 
Reglamentaria de los Articulus 103 y 107 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicano;, 
senala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso articulo 120 de la propia 
ley dispone que deberán e\hibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; 
para el tercero pe~iudicado. si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión. en 
caso de solicltam tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos. no 
consli!U)en fonnalismos sin sentido, sino que, como todas las fomtalidades procesales. tienen como propósito 
que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de 
garantlas. corno son. el pedir los infonnes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero 
perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos 
relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada. y además de proporcionar a las partes todos los 
elementos necesarios para preparar su defensa. 
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Contradicción de tesis 9/2000. Entre las sustentadas por el Séptimo)' el Octavo Tribunales Colegiados, ambos 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Poneme: Sergio Salvador 
Agulrre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 
Vll/2001. la tesis aislada que antecede; )' determinó que la votación es Idónea para Integrar tesis 
jurisprudencia!. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió. 

Novena Epoca 
Semanario Judicial de la Federación)' su Gaceta 
1 nstancla: Pleno 
Epoca: NOVENA EPOCA 
Tomo: XIII. Mayo de 2001 
Página: 503 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN 
DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA¡' 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESc~i;o REL~TIVO DEBE . 
EXltlDIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE 
AMPMO . 

. ,.~" \ 

Í'ERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE 
.AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA. 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2000-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL 
OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANOUIANO. 
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA. 

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
correspondiente al dla 1·eintidó' de febrero de dos mil uno. 

VISTOS:)" 
RESULTANDO: 

PRIMERO. Por oficio presentado el treinta )' uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el Juez 
Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, hizo del conocimiento del presidente de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de criterios contradictorios 
sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el 
amparo en revisión RT. 727197 y el sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 112197, en los siguientes términos: 

"Para los efectos del articulo l 97·A de la Ley de Amparo. que establece la facultad para denunciar la 
contradicción de tesis )' para el caso de que usted decida ejercerla. hago de su conocimiento la e~istenci' de 
criterios contradictorios entre lo establecido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito y lo sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
cuando se presenta el caso de que se tiene por no interpuesta la demanda de garantlas, porque el promovente 
acreditó la personalidad con que se ostenta, pero no exhibió copias del escrito aclaratorio como se le reouirió. 
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Esto cs. debido a que: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvo que 
fue correcta Ja decisión del Juez de tener por no interpuesta Ja demanda de amparo, porque el promoventc 
cumplió parcialmente el requerimiento que se Je hizo; y, por su pane, el Octavo consideró que el que no haya 
exhibido las copias del escrito aclaratorio resulta intrascendente. La contradicción de criterios se da entre los 
citados tribunales debido a Jo siguiente: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito. en la resolución dictada en el toca RT. 727/97 el once de septiembre de mil novecientos noventa)' 
siete. relacionado con el expediente auxiliar 528197, esencialmente estimó: 'Por otra pane. Ja recurrente aduce 
que el acuerdo de quince de julio de mil novecientos noventa y siete es ilegal. porque el anlculo 120 de Ja Ley 
de Amparo se refiere exclusivamente a demandas y no a escritos aclaratorios. supuestos totalmente dis1in1os, 
)' que si el Juez de Distrito reconoció la personalidad del promovente en el acuerdo de quiroce de julio de mil 
novecientos noventa )' siete, al percatarse de que cxislla una irregularidad, debió prevenirle en cumplimiento 
al principio de equidad)' de prosecución oficiosa contenido en el aniculo 157 de la Ley de Amparo. Resulta 
infundado el agravio en comento. Lo onterior es asf porque si el Juez de Distrito requirió a Jos promoventes 
para que acreditaran su personalidad y exhibieran cinco copias del escrito aclaratorio, apercibiéndolos que de 
no hacerlo se tcndrfa por no interpuesta la demanda y éstos cumplieron en forma parcial el requerimiento de 
referencia, es correcto que el Juez hiciera efectivo el apercibimiento decrelado pues. se insiste. el Juez de 
Distrito requirió dos cuestiones, a saber: que acreditaran su personalidad )' que exhibieran cinco copias del 
escrito aclaratorio con apoyo en el articulo 146 de Ja Ley de Amparo. y si no cumplieron con ello. es claro que 
les ero aplicable la sanción establecida en el precepto de referencia; por tanto, se niega que en Ja especie se 
actualice la violación alegada.'. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo d<I Primer Circuito, en 
Ja resolución dictada en el toca AR. J 12197 el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, 
relacionado con el expediente auxiliar 818197, expresó: 'TERCERO. Son fundados la1 agravios anteriormente 
transcritos. En efecto, como aduce el recurrente, no es correcto que el Juez de Distrito tuviera por no 
interpuesta la demanda de amparo, estableciendo que el promovente no cumplió con el requerimiento hecho 
en acuerdo de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para que acreditara fehacientemente la 
personalidad con que se ostentó, en vinud de no haber acampanado el instrumento notarial que refirió en el 
escrito de demanda )' para que exhibiera tres copias del escrito aclaratorio; lo anterior, porque en el cuaderno 
auxiliar número 818197, formado con motivo de la demanda de amparo que se tum por no interpuesta. obra el 
escrito en el que Miguel Ángel Escutia Navarro, quien promol'ió el amparo os1emándose corno apoderado del 
quejoso, manifiesta que en desahogo de la prevención de referencia, exhibe el original del testimonio de la 
escritura nim1ero 50,812, otorgada ante Ja fe del notario público interino número siete del Distrito de 
Tlalnepantla. Estado de México, en la cual dijo constaba la personalidad con Ja que se ostentó, por lo que ello 
era suficiente para tener por cumplimentado el requerimiento, sin que obste que el promovenlc no oxhibiera 
las copias del escrito aclaratorio (sic) que se le exigieron en el acuerdo de cinco de septiembre de mil 
nol'ecientos nol'enta) siete, pues en principio, se adviene que el requerimiento no se hizo para que Miguel 
Ángel Escutia Navarro aclarara el escrito de demanda. sino para que acreditara su carácter de apoderado del 
quejoso C\hibiendo el poder notarial que mencionó. y por ello, resultó intrascendente que no exhibiera las 
copias exigidas a que se refiere el anfculo 120 de la Ley de Amparo, ya que tales disposiciones legales sólo 
tienen aplicación cua1do se trata de la aclaración de la demanda, por ser dicha aclaración pane integrante de 
aquélla. lo que no es el caso. por Jo que no era aplicable la tesis del rubro: «DEMANDA DE AMPARO, 
OllLIGACJON DEL QUEJOSO DE EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA.10, cuyo 
contenido se transcribe en el acuerdo recurrido; por otra pane. también resultó intrascendente que no se 
exhibieran copias del escrito por el que se cumplimentó el requerimiento. porque el aspecto de la personalidad 
que debía acreditarse en el juicio no trasciende a la litis constitucional, por cuanto que no se pidió Ja 
aclaración de un hecho a un aspecto relacionado directamente con el contenido de la demanda: por el 
contrario, se trata de una cuestión que atane únicamente al promovente del amparo l" en su caso, al Juez de 
Distrito por cuanto que. de no acreditarse Ja personalidad del promovente en Jos términos exigidos, el juicio 
resultarla improcedente y asl Jo tendrfa que resolver el juzgador, Jo que obviamente sólo perjudicarla al 
quejoso)' de ninguna manera a Ja contrapane de éste. por Jo cual tampoco se justifica que el a quo requiera Ja 
exhibición de copias del escrito con el que se cumpliera el requerimiento.'. Se remiten copias de las 
resoluciones dictadas en Jos tocas de referencia. llago de su conocimiento lo anterior. senor Ministro, para el 
caso de que, si lo estima peninente. ejerza la facultad de denunciar que Ja Le)' de Amparo le otorga. Le reitero 
las seguridades de mi atcllla y distinguida consideración. México, D.F .. a 31 de marzo de 1998. El Juez 
Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. Lic. Rolando Rocha Gallegos." 
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SEGUNDO. Por auto de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de esia Segunda Sala 
procedió a denunciar la posible con1radicción de lesis a que se ha hecho referencia, ordenó formar)' registrar 
el expediente relalivo, al que le correspondió el numero 5719& de la Segunda Sala, dar vista al procurador 
general de la República por el 1énnino de treinla dlas para que manifeslara lo que a su represenlac!ón 
conviniera y turnar !os autos al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripeión no obstante la visla que se le dio, no formuló 
pedimento legal alguno. 

En sesión de tres de diciembre de mil novecientos noventa)' nuel'e, la Segunda Sala seftaló que el tema de la 
contradicción denunciada deriva de los casos en los que se manda aclarar la demanda de amparo con el 
propósiro de que el promovente acredile su personalidad, y consisle en determinar si para dar cumpllmlenlo a 
dicho requerimien10 es indispensable que el promovenle exhiba las copias correspondienles del escrito 
aclaralorio, o bien, esta exigencia resulta innecesaria; molivo por el cual, al lratarse de un tema común y no 
estric1amente laboral, delerminó carecer de compelencia legal para conocer de la denuncia de contradicción 
de 1esis y ordenó reml1ir el expediente al Tribunal Pleno. 

Mediante acuerdo de veinliuno de enero de dos mil, el presidenle de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación radicó el presente asunto, ordenó que se formara el expediente de contradicción de tesis 912000·PL y 
que se lomara el asumo ol Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para la formulación del proyecto 
respecti\·o. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Esre Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y 
resolver la presenle denuncia de contradicción de lcsis, de confomtidad con lo dispues10 en los a111culos I07, 
fracción XIII, primer parrafo, de la Carta Magna, 197·A de la ley de Amparo)' 10. fracción VIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se 1ra1a de la denuncia de posible contradicción de 
1csis que sustentaron el Séptimo y el Oclal'o Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer 
C:ircuito, en relación con un temajurldico común. 

Esta consideración se apoya en la jurisprudencia soslenida por este Tribunal Pleno, que con el número P.IJ. 
136199, aparece publicada en la pagina 5, Tomo X. diciembre de 1999, de la Novena Epoca del Semanario 
Judicial de la Federación )'su Gacela, cuyo rcnor literal es el siguiente: 

"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL 
PLENO\' NO A LAS SALAS. El anlculo 21, fracción VIII. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco. no debe inter¡iretarse 
en el senlido de que I• compelencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte pJra conocer de las 
denuncias de contradicción de tesis que en amparos suslenlen dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, 
debe detem1inarse atendiendo a la materia del amparo, sino que debe hacerse en relación con los criterios que 
entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad. compete a las Salas conocer de las 
con1radiccioncs cuando Jmbos criterios encontrados se susrenran sobre temas de su especialidad, pero no 
cuando se es1able1~an crilerios contradiclorios sobre otra clase de cuesliones. aunque se den en amparos 
cu)as materias les compele. Si los criterios en contradicción no caen denrro de la misma compe1encia 
especializada de la Sala. sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la 
compelencia para conocer de eSle tipo de con1radicciones, ademas de que se abrirla la posibilidad de una 
nue1·a conrradicción enlre los crilerios que. al respeclo, llegaran a sustenrar las Salas al resolverlas. con lo que 
no se superarla la inseguridadjurldica que tra1a de resolverse medianre la denuncia de conlradicción. Por ello, 
de conformidad con lo previsro por el a11iculo 10, fracción VIII, de la ley orgánica cirada. corresponde al 
Pleno de Ja Suprema Corte conocer )' resolver las conlradicciones de lesis sustenladas por Tribunales 
Colegiados de Circuilo sobre cuestiones que 'no sean de la compe1encia exclusil'a de las Salas'." 

SEGUNDO. La denuncia de conlradicción de tesis proviene de parte leghima, en términos de lo dispucsro en 
el articulo 197-A de la Le) de Amparo, !oda vez que fue formulada por el presidenle de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Juslicia de la Nación en proveido de dos de julio de mil novecientos noventa )' ocho, 
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dictado en el toco 57198, fonnado con motivo del oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de 
Trabajo en el Distrito Federal, recibido en la Oficina de Cenificación Judicial)' Correspondencia de este Alto 
Tribunal el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada 
y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente el contenido de los criterios sustentados por los órganos 
colegiados que lo motivaron, por lo que a conlinuación se transcriben. 

El criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuih>. al resol\ cr el recurso de revisión 
RT. 727197, promovido por Almacenes del Pals, S.A. de C.V .. en lo que aqul interesa. es del tenor siguiente: 

"PRIMERO. El acuerdo que se revisa se resolvió con apoyo en las siguientes consideraciones: 'Agréguese el 
escrito y anexo de cuenta presentado por Mario Manuel l>laz López. Pedro Voldez Pérez. Albeno Vergas 
Vázquez y José Luis Rojas Conés, mediante el cual pretenden desahogar el requerimiento formulado en 
autos. Por auto de fecha dos del mes y allo en curso, se les requirió a los promoventes acreditaran 
fehacientemente su personalidad, debiendo además, exhibir cinco copias del escrito aclaratorio. Ahora bien, 
no ha lugar a tener por desahogada la prevención, tomando en consideración que los promoventes aneHan a su 
escrito aclaratorio el testimonio del poder notarial con el que acreditan su pmonalidad; sin embargo, no 
cumplieron en lo relativo a la pane del acuerdo que les previene. exhiban cinco copias del escrito ocloratorio. 
Sirve de apoyo la tesis consultable a fojas 168 y 169 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Torno V, Segunda Pane-1, Tribunales Colegiados de Circuilo. de los meses de enero a junio de mil 
novecientos noventa. del siguiente tenor: «DEMANDA l>E AMPARO. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE 
EXltJBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA. El aniculo 120 de la Le) de Amparo establece 
que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las panc;. e integrar el incidente 
de suspensión. )' si bien esta disposición no se refiere expresamente a <escri1mi aclaratorios .... y sólo habla de 
demandas, sin embargo, es de estimar que tales supuestos no son distintos, y el prinlL'ro fonna pane de la 
propia demanda. porque en él se aclara cuando algún punto de que se trata es confuso o incontplelo, o se 
amplia en los mismos; por ello es que la disposición en comento es aplicable en la especie, porque esos 
conceptos. demanda y aclaración. no pueden desvincularse.». Por lo que en 1 inud de que en el acuerdo de dos 
de julio del ª"º en curso. se le requirió exhibieran (sic) cinco copias del escrito 11claratorio. como en la 
especie no cumplió con este requerimiento. con fundamento en el anlculo 146 de la Ley de Amparo, procede 
tener por no interpuesta la demanda de amparo. Sin que haya lugar a notificar personalmente dicho proveido 
al promovente. en atención a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Cone de 
Justicia de la Nación. consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, 
Tomo 111. marzo de 1996, página SS, jurisprudencia 12196, emitida en sesión dr ocho de enero de mil 
novecientos noventa y seis. al resolver la contradicción de tesis 132191, que en lo conducente se transcribe: 
"··· es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió 
su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, 
del acuerdo sobre la admisión de su demanda. a través de la correspondiente nolificación por lista que para el 
efecto se fije en los estrados del juzgado.». lláganse las anotaciones correspondientes en la estadlstica del 
juzgado. Notifiquese. '. SEGUNl>O. La recurrente expresó como agravios los siguientes:' I. La resolución de 
fecha quince de julio del ano en curso dictada dentro del cuaderno auxiliar número 528197 del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Laboral del Distrito Federal, nos causa un agravio de carácter irreparable. En 
efecto. en primer lugar. el Juez Federal no tomo en consideración lo presto (sic) por el anlculo 13 de la Ley de 
Amparo •1igente, que en su pone conducente dispone: «Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su 
personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad seré admitida en el juicio de amparo para todos 
los efectos legales. siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.>>. Ahora bien, el 
motivo de esta prevención es hacer que el Juez del conocimiento del amparo respete la facultad de la 
autoridad responsable para tener o no por justificada la personalidad (derivada) de los interesados. es decir. 
del quejoso o del tercero perjudicado. principalmente para lograr que no se desvle su cometido constitucional, 
en el sentido de analimr únicamente, sin imponarle las cuestiones de fondo o accidente (sic) de la 
incumbencia. de la autoridad responsable, la constitucionalidad del acto reclamado. La disposición contenida 
en el mencionado anlculo está confirmada por la jurisprudencia de la Suprema Cone, que asienta que: ce No 
hay motivo para desconocer la personalidad del quejoso. cuando ha sido reconocida por las autoridades 
responsables ... ». Visible en el Apéndice al Tomo XCVII, tesis 784; Apéndice al Tomo CXVlll. tesis 764 )' 
135 de la compilación 1917-1965 y 134 del Apéndice 1975, materia general, tesis 204 del Apéndice 1985. En 
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conclusión, el ar11culo 13 de la Ley de Amparo prevé la hipótesis en que la personalidad del representante, 
apoderado y mandatario del quejoso se haya reconocido por la autoridad responsable sin que. ame ésta, tal 
personalidad se hubiese contravenido. La personalidad de los suscritos quedó debidamente demostrada desde 
el escrito inicial de demanda de garanlfas, pues en el capitulo respectivo del acto reclamado, fue seftalado 
como tal el acuerdo de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa )' siete, dictado dentro del 
expediente número 24192 relativo al juicio ordinario laboral, promovido por Jaime Pacheco Quintana en 
contra de nuesiro poderdante )'io de quien resulte responsable de la relación laboral. Máxime que en dicha 
demanda de amparo se transcribió textualmente el acuerdo que constituye el acto reclamado. )' donde se 
menciona que el licenciado Mario Miguel Dlaz López, como apoderado de Almacenes del Pals, S.A. de C.V., 
fom1ula descrito de fecha tres de febrero del ano en curso, y que a dicho escrito recae el acuerdo referente de 
que no ha lugar a lo solicitado por las razones que se transcribieron en ese apanado de la demanda. En 
consecuencia. el mismo acto reclamado acreditaba la personalidad de los promoventes, por lo que no era 
necesario el requerimiento hecho por resolución de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y siete, pues 
contradice el esplritu del anlculo 13 de la Ley de Amparo. Por otra pane, dispone el anlculo 120 de la Ley de 
Amparo: uCon la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero 
perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiera ésta y no 
tuviera que concederse de plano confonne a esta ley.». Desprendiéndose de una estricta interpretación del 
numeral antes Invocado que éste 

se refiere Unica y exclusi\lamente a ccdemandas1> y no a <(escritos aclaratorios)), supuestos totalmente distintos, 
como erróneamente y sin fundamento jurldico alguno lo considera el a quo, rompiendo con el principio de 
derecho ubi le.\ non distinguit nec nostrurn est distinguire (cuando la le)' no distingue tampoco nos incurnoe 
distinguir), por lo que el a quo, al reconocer la personalidad que ostentamos los quejosos, como en la especie 
aconteció por resolución de fecha quince de julio del ano en curso, y al percatarse de que existla alguna 
irregularidad, debió prevenir a los promovemes, en cumplimiento al principio de equidad )' de prosecución 
oficiosa contenido en el anlculo 157 de la Ley de Amparo (el cual faculta al juzgador de Distrito cuidar (sic) 
de que los juicios de amparo no queden paralizados, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia) a 
llenar los requisitos omitidos, mandando hacer las aclaraciones correspondientes, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el anlculo 146 de la Ley de Amparo vigente. Dispone el anlculo 146 de la Ley de Amparo: 11Si 
hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a 
que se refiere el anlculo 116 de esta ley; si no se hubiese expresa (sic) con precisión el acto reclamado o no se 
hubiesen exhibido las copias que senala el anlculo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente 
que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del 
tCnnino de tres dias ... )1: en efeclo, al no existir motivo manifiesto e indudable de improcedencia en la 
demanda de garanllas, el a quo debió prevenir a los quejosos a llenar los requisitos omitidos correspondientes, 
)' no proceder a tener por no interpuesta la demanda de amparo, pues para esto debió fundarse en razones de 
improcedencia de la acción constitucional. pues si bien es cieno que por resolución de fecha dos de julio del 
afto en curso. se requirió a los quejosos acreditar en ténninos de ley la personalidad que ostentan y a presentar 
cinco copi;" del escrito aclaratorio, también es cieno ~ue por escrito de fecha catorce de julio del ano en 
curso,)' recibido a través de la Oficialla de Panes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral del 
Distrito Federal el mismo dia, se dio cumplimiento en lo sustancial acreditando el interés jurldico en fonna 
fehaciente de los quejosos al requerimiento hecho por resolución de dos de julio del ano en curso, acreditando 
la personalidad que ostentamos los quejosos permitiendo al a quo estudiar la procedencia de la demanda de 
garantlas )' de percatarse que no existfa causa legal de improcedencia, debió considerar la omisión a una 
fonnalidad secundaria y previo a tener por no interpuesta nuestra demanda de garanlfas. debió prevenimos a 
exhibir las copias faltantes. A este respecto tiene aplicación la tesis consultable a fojas 728 )' 729 del 
Semanario Judicial de la Federación y Acuerdos (sic), febrero de 1997, y en el Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 543, página 360, que a la letra dice: 
«DEMANDA DE GARANTIAS, ACLARACIÓN DE LA. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE 
ACOMPAÑAR COPIAS DE TRASLADO. Si la Juez de Distrito requirió al quejoso la aclaración de la 
demanda de garantías, cumpliendo éste con el requerimiento en tiempo )' fonna. en cuanto a lo sustancial 
(nombre de la persona moral que ejercitaba la acción constitucional), pero sin anexar copias de tal ocurso, 
resulta injusto que por la omisión de una fonnalidad secundaria o externa, se prive al amparista del derecho de 
promover su acción al desecharse su demanda. A esta conclusión se llega por dos razones: la primera, relativa 
a la trascendencia jurldica del requerimiento de aclaración, que una vez desahogado. pennite al juzgador 
integrar correctamente el expediente respectivo, al contar con el nombre preciso del peticionario; situación 
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diametralmente opuesta a la falta de copias del escrito explicativo, puesto que esta omisión se enmienda al 
correrse traslado a las panes con el auto que recaiga al documento por el cual se perfeccionó la demanda de 
amparo. La segunda. referida a la imponancia del escrito de aclaración. En este sentido, si se consideró la 
imperiosa necesidad de que las panes conocieran el ocurso. previo al desechamiento de la Instancia debió 
prevenirse al agraviado para que e~hibiera las copias faltantes.». Por lo que es procedente recurrir las 
transgresiones realizadas por el a quo a los anlculos 120 )' 146 de la Ley de Amparo vigente, asl como a los 
principios esenciales de derecho enunciados en el presente recurso de revisión, En consecuencia de lo 
anterior, debe m·ocarse la resolución de fecha quince de julio del ano en curso. dictondose otra en su lugar en 
la que se nos admita nuestra demanda de garantlas, ) se Je dé el tramite correspondiente.'. TERCERO. Los 
agravios resultan en una pane inatendibles ) en otra infundados. Para rna)m claridad en la exposición es 
menester hacer una relación sucinta de I" constancias del cuaderno de amparo donde se dictó el auto 
impugnado. Almacenes del Pals. S.A. de C.V .. por conducto de sus apoderados. promovió juicio de amparo 
directo contra autos de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por 
contener (sic) violaciones de Jos anlculos 14 )' 16 constitucionales. Por razón de tiempo (sic), correspondió 
conocer del amparo al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal, quien dictó un 
acuerdo el dos de julio de mil noYccientos noYcnta y siete, al tenor siguiente: 'Vista la demanda de garan1fas 
que promueve Almacenes del Pals, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quienes se 
ostentan corno sus apoderados, Mario Manuel Dlaz Lópcz, Pedro Valdez Pérel. Albeno Vargas Vázquez y 
José Luis Rojas Conés, contra actos de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje. Con fundamento en el anfculo 146 de la Ley de Amparo, se requiere a Mario Diaz López. Pedro 
Valdez Pérez, Albeno Vargas Vázquez y José Luis Rojas Conés, para que dentro del término de tres dlas 
contados al siguiente al en que suna efectos la notificación, acrediten en términos de le), la personalidad con 
que se ostentan, porque no consta que quien les otorgó el poder tenga Jacuflades para hacerlo. Además de 
presentar cinco copias del escrito aclaratorio, necesarias para distribuirlas entre las panes. Se les apercibe que 
en caso de no cumplir con lo ordenado se tendrá por no interpuesta Ja demanda. Notifiquese personalmente.'. 
Los promm·cntes del amparo presentaron ante el Juez de Distrito una promoción que en su parte conducente 
e.,presa: 'Por otra pane y en cumplimiento al requerimiento de fecha dos de julio de mil novecientos no1·enta 
) siete y con fundamento en el anlculo 146 de la Ley de Amparo vigente. procedemos a exhibir copia 
ce11iflcada por notario de la cscri1ura dos mil cua1rocicntos uno. volumen treinta y seis, de fecha treinta de 
enero de mil novecientos noventa y siete, en donde consta que las personas que nos otorgan poder general 
para pleitos) cobranzas. de la sociedad mercantil denominada Almacenes del País, S.A. de C.V .. tienen plena 
facultad para ello, de conformidad con las inserciones que obran en el poder en mención. En consecuencia, se 
admita (sic) la demanda de garantlas para su tramitación y se requiera a las autoridades responsables rindan su 
infom1e con justificación. Independientemente de lo anterior. los suscritos tenemos reconocida la 
personalidad que ostentamos ante Ja autoridad responsable ordenadora, como lo prevo el anlculo 13 de la Le)· 
de Amparo vigente.'. Con fecha quince de julio de mil no>ecientos noventa)' siete. el Juez de Distrito tuvo 
por no interpuesta la demanda en razón de que si bien los promoventes exhibieron el test:monio notarial a fin 
de acreditar su personalidad. no cumplieron el requerimiento en sus terminos al no haber acompa~ado las 
copias del escrito aclaratorio que Je fueron solicitaJas. El recurrente aduce en primer tém1ino que el Jucl de 
Distrito no tomó en consideraciún lo previsto por el aniculo 13 de la Ley de Amparo que dispone que cuando 
a juicio de los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad mponsahle, dicha 
personalidad será admitida en el juicio de amparo para los efectos legales, siempre que se compruebe tal 
circunstancia con las constancias respectil·as y que la personalidad de los promoventes quedó demostrada 
desde el escrito inicial de la demanda de garantlas. porque en el capitulo del acto reclamado se seftaló como 
tal, el acuerdo de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, relativo al juicio laboral 24192, 
habiéndose transcrito textualmente el mismo, en el cual se menciona que el Lic. Mario Manuel Dlaz López. es 
apoderado de Almacenes del Pals, Sociedad Anónima de Capital Variable, y por ello considera que en el 
mismo acl<> reclamado acredita la personalidad del promovente y que por tanto no era necesario el 
requerimiento fonnulado en acuerdo del dos de julio de mil novecientos noventa y siete. Resulta inatendible 
el anterior agravio en r~1ón de que sus argumentos tienden a combatir el apercibimiento decretado en auto de 
fecha dos de julio de mil novecientos nownta y siete, acuerdo diverso al impugnado; por lo que este tribunal 
se ve impedido para anali1.ar Jos mismos. Por otra pane, la recurrente aduce que el acuerdo del quince de julio 
de mil novecientos no1enta )' siete es ilegal, porque el anlculo 120 de la Le)' de Amparo se refiere 
exclusivamente a demandas y no a escritos aclaratorios, supuestos totalmente distintos, y que si el Juez de 
Distrito reconoció la personalidad del promovente en el acuerdo de quince de julio de mil novecientos 
noventa ) siete, al percatarse de que existía una irregularidad. debió prevenirle en cumplimiento al principio 
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de equidad )'de prosecución oficiosa contenido en el anfculo 1 S7 de la Ley de Amparo. Resulta infundado el 
agravio en comento. Lo anterior es asl porque si el Juez de Distrito requirió a los promoventes para que 
acreditaran su personalidad y exhibieran cinco copias del escrito aclaratorio, apercibiéndolos que de no 
hacerlo se tendrla por no interpuesta la demanda y éstos cumplieron en fonna parcial el requerimiento de 
referencia, es correcto que el Juez hiciera efectivo el apercibimiento decretado, pues. so insiste. el Juez de 
Distrito requirió dos cuestiones, a saber: Que acreditaran su personalidad )' que e\hibicran cinco copias del 
escrito aclaratorio, con apoyo en el anlculo 146 de la Ley de Amparo y si no cumplieron con ello, es claro que 
les era aplicable la sanción establecida en el precepto de referencia: por tanto, se niega que en la especie se 
actualice la violación alegada. Asimismo, cabe precisar que el Juez de Distrito no podia apoyarse en razones 
de improcedencia de la acción constitucional, como pretenden los recurrentes, para tener por no interpuesta la 
demanda, toda vc:z que esta última sanción se aplica cuando la demanda de amparo no satisface los requisitos 
que debe reunir el escrito de demanda: en cambio, cuando adviene alguna ra1ón de improcedencia de la 
acción constitucional procede el descchamiento de la demanda, supuesto totalmente distinto al de tener por no 
interpuesta la demanda por no satisfacer ese requerimiento en sus ténninos. Finalmente, cabe precisar que no 
tiene aplicación en el caso concreto la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, que invoca la recurrente, bajo el rubro: 'DEMANDA DE GARANTIAS, ACLARACIÚN 
DE LA. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE ACOMPAÑAR C0PIAS DE TRASLADO.', toda vez que de su 
texto se adviene que la misma se refiere a la hipótesis del desechamiento de demanda) en el caso a estudio se 
trata del auto que tuvo por no interpuesta la demanda, supuestos diferentes. Consecuentemonte, procede 
confinnar el auto que tiene por no interpuesta la demanda." 

CUARTO. Por su pane, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el 
AR. 112197, promovido por Reynaldo Gonzálcz Campos. sostuvo, en lo conducente, lo siguiente: 

"PRIMERO. El auto que se revisa es del tenor siguiente: 'México, Distrito Federal, a doce de septiembre de 
mil novecientos noventa )' siete. Agréguense el escrito ~rescntado por Rcynaldo González Campos, por 
conducto de quien se ostenta como su apodorado Miguel Angel Esculla Navarro. mediante el cual pretende 
desahogar el requerimiento fonnulado en autos. Por auto de fecha cinco del mes)' ano en curso, se le requirió 
al prommente acreditara fehacientemento su personalidad debiendo, además, exhibir tres copias del escrito 
aclaratorio. Ahora bien, con fecha once de septiembre del ano en curso, el promovente presentó un escrito por 
el que pretende cumplimentar el auto senalado con antolación; sin embargo, no ha lugar a toncr por 
desahogada la pre\'cnción. tomando en consideración que el promovente ane11:a a su escrito aclaratorio el 
testimonio del poder notarial con el que acredita su personalidad; empero. no cumplió en lo relativo a la pane 
del acuerdo que le proviene. exhiba tres copias del escrito aclaratorio. En tales circunstancias. al no dar 
cumplimiento en los ténninos requeridos, el promovente infringió con ello lo establecido en el anlculo 146 de 
Ja Ley de Amparo; esto es, no cumplió con lo que se le pidió, sino que el desahogo a la provcnción que se le 
hizo, su cumplimiento fue parcial, por lo que jurldicamente no se puede tener por cumplimentada la 
prevención de fecha cinco de septiembre de este ano. haciéndole efectivo el apercibimiento decretado en el 
mismo. Sirl'e de apo)o la tesis consultable a fojas 168 y 169 del Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Epoca. Tomo V. Segunda Panc-1, Tribunales Colegiados de Circuito, de los meses de enero a jurio de mil 
novecientos no1'cn1a. del siguiente tenor: «DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE 
EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA. El anlculo 120 de la Ley de Amparo establece 
que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las panes, e integrar el incidente 
de suspensión. y si bien esta di>posición no se refiere expresamente a <escritos aclaratorios>,)' sólo habla de 
demandas. sin embargo, es de estimarse que tales supuestos no son distintos y el primero fonna pane de la 
propia demanda, porque en el se aclara cuando alglin punto de que se trata es confuso o incompleto, o se 
amplia en los mismos: por ello es que la disposición en comento es aplicable en la especie. porque esos 
conceptos. demanda )' aclaración, no pueden desvincularse.». Por lo que en vinud de que en el acuerdo de 
cinco de septiembre del ano en curso, se le requirió exhibiera tres copias del escrito aclaratorio. como en la 
especie no cumplió con este requerimiento, con fundamento en el anlculo 146 de la Le)· de Amparo, procede 
tener por no interpuesta la demanda de amparo. Sin que haya lugar a notificar personalmente dicho prol'eldo 
al promo1en1e en atención a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Conc de 
Justicia de la Nación, consultable on el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nol'ena Época, 
Tomo 111, marzo de 1996,Primera Pane, Sección Primera, página SS, jurisprudencia 121%, emitida en sesión 
de ocho de enero de mil novecientos noventa y seis, al rosolver la contradicción do tesis 132191. que en lo 
conducente se transcribe:« ... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer ténnino, 
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a qué juzgado se remilió su demanda de amparo, en los lugares en donde e<iSle oficina de correspondencia 
común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda. a lravés de la correspondienle 
nolificación por lisla que para el efec10 se fije en los eslrados del juzgado.1" ltáganse las ano1aciones 
correspondien1es en la eSladlstica del juz~ado. Notiflquese.'. SEGUNDO. Los agravios que °"presa el 
recurreme son del tenor literal siguiente: 'Unico. El acuerdo dictado en fecha 12 de septiembre del ano en 
curso, me causa agravio, toda vez que el C. Juez Segundo de Dislrilo en Maleria de Trabajo declara como no 
inlerpuesta la demanda 818197 de la auxiliar, bajo las causas ahl mencionada>) en base al articulo 146 de la 
Ley de Amparo. quedando de manifieslo en esle aelo que el C. Juez, al aplicar dicho prcceplo se excedió en lo 
ordenado por el mismo articulo. Ya que, en la prevención diclada en fecha~ de sepliembre del ano en curso 
que se 1ranscribc, ordenaba al que suscribe que:« ... Con fundamenlo en los artlculos 146 y 120 de la Ley de 
Amparo so requiere al promovenle para que demro del lérmino de !res dias. comados al siguienle al en que 
surta efeclos la nolificación, acredile la personalidad con que se oSlenla, en virtud de que no acompanó el 
inslrumenlo nolarial al que hace referencia en su demanda de garanllas )' exhiba !res copias del escrilo 
aclara1orio: se le apercibe que en caso de no cumplir con lo ordenado se 1endrá por no in1erpues1a la demanda 
.. ,JJ, Y siendo el caso, que en fecha 12 de sepliembre del ano en curso se dicla el siguienle acuerdo:« ... Ahora 
bien, con fecha 11 de sepliembre del ano en curso, el promovenlc presemú un escri10 por el que preiende 
cumplimemar el au10 senalado con anlelación; sin embargo, no ha lugar a icner por desahogada la pm·ención, 
tomando en consideración que el promovente anexa a su escrito aclaratorio el testimonio del poder notarial 
con el que acredila su personalidad: empero no cumplió en lo rela1ivo a la parte del acuerdo que le previene, 
e~hiba lrcs copias del escrilo aclaralorio. En tales circunslancias, al no dar cumplimienlo en los lérminos 
requeridos, el promovenle infringió con ello lo eslablecido en el articulo 146 de la Le)· de Amparo: es10 es, no 
cumplió con lo que se le pidió, sino que el desahogo a la prevención que se le hizo, su cumplimienlo fue 
parcial, por lo que jurldicameme no se puede lener por cumplimemada la prevención de fecha cinco de 
sepllembrc de eSlo ano. haciendole efeclivo el apercibimienlo decrelado en el mismo .... JJ, Como se desprende 
del párrafo anlerior. que es fiel 1ranscripción del acuerdo dictado por el C. Juez en fecha ya senalada, el que 
suscribe si desahugó la prevención, es decir. si cumplió con los requisilos e\igidos para cumplimen1ar la 
demanda de amparo: es decir. que se cumplió con e\hibir el documen10 (poder notarial) que acredi1a la 
pmonalidad con la que se comparece en juicio, siendo eSle requisito de tramirc procesal, aunado a la falla de 
copias del escrito aclara1orio o de desahogo de prewnción, que iambién son de lrámile procesal ) que no 
nltcra el curso o la litis de la demanda de amparo, solicilo se consideren las siguientes tesis jurisprudcnciales, 
las cuales invoco para reforzar mi pelición de revisión de la demanda de amparo al rubro indicada, 1oda vez 
que en ellas se eslablece el valor que debe darse a la prevención recalda a esie caso que nos ocupa. 110c1ava 
Epoca. lns1ancia: Tribunales Colegiados de Circui10. FuenlC: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 111, 
Segunda Parte·I. Página 252. DEMANDA DE AMPARO, CUÁNDO ES INNECESARIO EXHIBIR 
COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA. El hecho de que la parte quejosa no e•hiba copias de su 
escrilo aclara1orio, cuando el mismo no se refiere a un dalo que 1rascienda a la lilis conSlitucional planleada, 
no au1oriw al Juez Federal a lener por no inlerpuesta en su inlegridad la demanda." (cila prccedenles). 
«Séplima Época. lnsiancia: Tribunales Colegiados de Circuilo. Fuenle: Semanario Judicial de la Federación. 
Volúmenes 175-180. Sexla Parte. Pagina68. DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓh DE LA. COPIAS 
DEI. ESCRITO RESPECTIVO CUANDO SE TRATA DE ACREDITAR PERSONALIDAD. El articulo 146 
de la Le)· de Amparo dispone que si hubiere alguna irregularidad en el escri10 de demanda, el Juez de Distrito 
mandará prevenir al promovenle que llene los requisitos omilidos o haga las aclaraciones que 

correspondan, denlro del 1érmino de tres dlas; pero el dispositivo no eslablece que el escrilo en que se cumpla 
la prevención. deba presen1arse con el mismo número de copias que son necesarias para la demanda de 
amparo. La obligación de exhibir tantas copias del escrilo en que se cumple la prevención como de la 
demanda, sólo e•isle cuando la aclaración se refiere a un dalo que trascienda a la litis. Pero en delerminados 
ca•os, el escrito aclaralorio no trasciende y, por ende, en estas hipótesis, el quejoso no esia obligado a 
presenlar copias del ocurso de cumplimien10. El caso más no1orio. es cuando fallan copias de la demanda: 
resullarla superfluo que el escrilo medianie el cual se exhiben las copias fallanles, venga acompanado a su wz 
de copias, porque eSle ocurso no afecla a la lilis, por ende, si sólo se requiere a la quejosa que arredile su 
personalidad ) éSla presenla un documen10, no es necesaria la presenlación de copias del "crilo al que 
acompane el documenlo.>1 (cila precedenles). 110c1ava Época. lnslancia: Tribunales Colegiados de Circui10. 
Fuenle: Gacela del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 78, junio de 1994. Tesis: l.4o.C. JIS9. Página 
39. ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. CUÁNDO SE DEBE PRESENTAR CON COPIAS. El 
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articulo 120 de la Ley de Amparo, sino en los casos en que la maleria de la aclaración o el cumplimlenlo de la 
prevención cons1i1uyan elemenlos que deban ponerse en conoclmiemo direclo de las demás partes del juicio 
cons1ilucional, al correrles traslado del libelo inicial, para que produzcan en forma adecuada y oportuna su 
defensa. Esla 1esis encuemra su base de sus1en1ación en lo slguieme: l.a generalidad de los requisilos que 
conliene la demanda de garanlfas son de importancia para que las panes queden en condiciones de producir su 
defensa en relación a la cueslión plan1eada por el quejoso, pero no lodos. pu« ha) algunos que se exigen para 
que el juzgador pueda cumplir con sus atribuciones en el procedimienlo. corno es el cuso del senalamiemo del 
domicilio del 1ercero perjudicado cuya finalidad primordial consisi. en que se pueda praclicar el 
emplazamienlo a dicha parte. El articulo 120 de la Ley de Amparo dispone que se e\hihan sendas copias de la 
demanda. con el manifieslo propósilo de que se pueda correr traslado con ella- a las demás panes, a fin de que 
estén en condiciones de defender en el juicio sus posiciones o imerem. asi como para formar los cuadros del 
incideme de suspensión de los actos reclamados, que corre por cuerda separada. cuando se pide esta medida. 
Para que se cumpla cabalmente con la finalidad apunlada, mediame el lrasladu. se necesita, unicamenle, que 
las copias que se entreguen a las partes contengan todos los elementos a1inen1es a la producción de su defensa, 
pues para ese efecto y en esa fase procesal son intrascendentes los que sólo conciernen a la actividad del 
órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, cuando se !rala de los elemen1os que deben constar 
necesariamenle en las copias de traslado, es obvio que el anlculo 120 inHicado es aplicable también para el 
escrilo en que se haga la aclaración o se complete la demanda, pero cuando sólo se 1ra1e de los que a1anen a la 
aelividad del juzgador. como el que nos sirve de ejemplo, al no e>istir nonna alguna que prevenga la 
e.hihición de copias del ocurso aclaratorio por si mismo, bastará que se preseme el original. Con mayor razón 
debe considerarse innecesaria la presentación de \'arios tantos del ocur!lo en comento. cuando sólo se cumple 
en él, verbigracia, con la prevención de exhibir copias de la demanda de amparo o de olros documentos como 
el poder para acreditar la personerla, dado que aqul la promoción sólo es el medio de comunicación legal 
indispensable para dirigirse al Juez y hacerle llegar las copias o documemos faltanle>. alenlo a lo dispuesto en 
el anlculo tercero de la le)' de la materia, en el sentido de que en los juicios de amparo las promociones 
deberán hacen.e por cscrilo, con las salvedades que apunta, que no se dan en el supuesto que nos ocupa.» (cita 
precedentes). Corno se desprende de las tesis jurisprudenciales imocadas. es procedenlc el recurso de 
revisión, ya que el recurrente no dejó de cumplir con la prevención impuesta)ª mendonada. Y si acaso fue 
parcial. esla parcialidad no cslá penada con la severidad que pretende ejorccr el Jue1 que conoce del juicio que 
nos ocupa.'. TERCERO. Son fundados los agravios anlerionneme lranscrilos. En efecto. como aduce el 
recurrente, no es correclo que el Juez de Dis1ri10 tuviera por no imerpuesla la demanda de amparo, 
estableciendo que el promovenle no cumplió con el requerimiento hecho en acuerdo de cinco de septiembre 
de mil novecientos novenla y siete, para que acreditara fehacienlemenle la personalidad con que se ostentó, en 
vinud de no haber acampanado el instrumento notarial que refirió en el escrito de demanda y para que 
exhibiera tres copias del escrito aclaratorio; lo anterior porque en el cuaderno cuxiliar número 818/97, 
formado con motivo de la demanda de amparo que se tuvo por no interpuesta, obra el escrito en el que Miguel 
Ángel Escutia Navarro, quien promovió el amparo ostentándose como apoderado del quejoso, manifiesta que 
en desahogo de la prevención de referencia, exhibe el original del testimonio de la escrilura número 50,812, 
olorgJda ame la fe del notario público interino número siele del Dislrilo de Tlalnepanlla, Estado de México, 
en la cual dijo conslaba la personalidad con la que se ostentó, por lo que ello era suficienlC para tener por 
cumplimemado el requerimiento. sin que obste que el promovenle no exhibiera las copias del escrilo 
aclaralurio que se le exigieron en el acuerdo de cinco de septiembre de mil novecientos novema y siete, pues 
en principio, se advierte que el requerimiento no se hizo para que Miguel Ángel Esculla Navarro aclarara el 
escrito de demanda. sino para que acreditara su carácler de apoderado del quejoso exhibiendo el poder 
notarial GU• mencionó, y por ello resultó intrascendente que no exhibiera las copias exigidas a que se refiere 
el anlculo 120 de la Ley de Amparo, ya que tales disposiciones legales sólo tienen aplicación cuando se !rala 
de la aclaración de la demanda, por ser dicha aclaración parte integrante de aquélla, lo que no es el caso, por 
lo que no era aplicable la tesis de rubro: 'DEMANDA DE AMPARO, OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE 
EXHIBIR COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA.', cuyo contenido se transcribe en el acuerdo 
recurrido; por otra pane, también resultó intrascendente que no se exhibieran copias del escri10 por el que se 
cumplimentó el requerimiento, porque el aspecto de personalidad que debla acreditarse en el juicio. no 
trasciende a la litis constitucional, por cuanto que no se pidió la aclaración de un hecho a un aspeclo 
relacionado directamente con el contenido de la demanda; por el contrario, se trata de una cuestión que alafte 
únicamente al prornoven1e del amparo y en su caso al Juez de Distrito, por cuanto que, de no acreditarse la 
personalidad del promovente en los términos exigidos, el juicio resullarla improcedente )' asl lo lendrla que 
resolver el juzgador. lo que obviamenie sólo perjudicarla al quejoso y de ninguna manera a la contrapane de 
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éste, por lo cual tampoco se justifica que el a quo requiera la <Khiblclón de copias del escrito con el que se 
cumpliera el requerimiento. Consecuentemente, causándose los agravios expuestos, procede revocar el 
acuerdo recurrido a fin de que el Juez de Distrito provea lo que en derecho proceda sobre la admisión de la 
demanda de amparo." 

QUINTO. En principio, es peninente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los anlculos 107, 
fracción XIII. párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, 
cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Cone de Justicia sustenten tesis 
contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir el criterio que 
debe prevalecer. 

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tosis precisa de la reunión de los siguientes supuestos: 

a) l>os o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas 
• de la Suprema Cone de Justicia, al resolver los negocios jurldicos sometidos a su consideración, en las que 

examinen, sobre los mismos elementos jurldicos, cuestiones jurldicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, 
con. caracterfsticas de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros :isuotos. 

"::b)Que de tal examen arriben a posiciones o criteriosjurfdicos discrepantes . 

. ·.c) ·Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, 
razonamientos o respectivas Interpretaciones jurldicas. 

Sirve de apoyo a las aoteriores consideraciones, la jurisprudencia 22192, sustentada por la anterior Cuana Sala 
de esta Suprema Cone de Justicia, que este Tribunal Pleno compane, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992, página 22, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"CONTRADICCIÓN DE TESIS l>E TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA 
SU EXISTENCIA. Oc conformidad con lo que establecen los anlculos 107, fracción XIII, primer párrafo de 
la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Cone de 
Justicia. o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que 
existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios 
jurldicos se examinen cuestiones jurldicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurldicos 
discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones. razonamieotos o 
Interpretaciones jurldicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen 
de los mismos elemeotos." 

También es ilustrativa de lo expuesto, la tesis LXVll.~8 de la Segunda Sala, que este Tribunal Pleno hace 
suya, vi>ible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998. página 587, 
cuya sinopsis es la siguicnle: 

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES 
PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO EN 
LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO. Los anfculos 107, fracción XIII, de la Constitución General 
do la República. 197 )' 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma 
cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se 
refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de 
derecho, cuya hipótesi>. con caracterlsticas de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, 
criterio que, además, en términos de lo establecido en el anlculo 195 de la citada legislación, debe redactarse 
de manera sintética. controlarse y difundirse. formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, 
en tanto esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados. Por 
consiguiente. puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar 
de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y. en tales condiciones, es susceptible de 
formar pane de la contradicción que establecen los preceptos citados." 
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En el caso, se adviene que se aclualium los supuesios an1es senalados, para la exis1encia de la conlradicclón 
de lesis de que se !rala. 

En efeclo, en relación con el requisilo a que se refiere el inciso a), el examen de las ejecu1orias 1ranscri1as 
pone de relieve que el Séplimo y el O.:lavo Tribunales Colegiados en Maieria de Trabajo del Primer Circuho 
se pronunciaron sobre el mismo lema, ya que al resolver. respec1ivamen1e, los recursos de revisión RT. 
727198 y RT. 112197, some1idos a su jurisdicción, se ocupan de una cueSlión jurldica esencialmenle igual, 
consislenle en el análisis de la legalidad del aulo que liene por no inlerpueSla la demanda de amparo cuando el 
promovenle, no obS1an1e que acrediló Ja personalidad en los lérminos que le fue requerida, omi1ió exhibir las 
copias de 1raslado del escrilo aclara1orio, que 1.mbién Je fueron soliciladas en el diverso au10 que lo previno; y 
dicho lema jurldico presenla carac1erls1icas de generalidad y de ahsiracción, que pueden ac!Ualiurse en 01ros 
asuntos. 

Por lo que hace al segundo de Jos supues1os de que se habla, marcado con el inciso b), se adviene que se 
ac1ualiza en la especie, dado que ambos Tribunales Colegiados arriban a concluslonesjurldicas discrepan1es. 

Asl es, mlenlras el Séplimo Tribunal Colegiado en Maleria de Trabajo del Primer Circui10. sos1iene que fue 
correcla la decisión del Juez de lener por no inlerpuesla Ja demanda de amparo. en cumplimienlo a Jo 
dispueslo en el anlculo 146 de la Ley de Amparo, porque los promovenles cumplioron solamenle el primero 
de los dos requerimien1os que se les formuló, consisienles en el acredilamienlo de su personalidad y en Ja 
exhibición del número de coplas del escrilo aclaralorio, a que se refiere el anlculo 120 de la le)· invocada; por 
su pane, el Ociavo Tribunal Colegiado de Ja maleria y circuilo an1es mencionados, considera que debe 
revocarse el aulo que liene por oo inlerpuesia Ja demanda de garanlfas, ya que resuha in1rascendenle el hecho 
de que el pelicionario del amparo no exhibiera las copias del escrilo aclaralorio, en los lérminos que exige el 
aniculo 120 anles ci1ado debido a que, con apoyo en el anlculo 146 de Ja le) de la maleria. fue requerido para 
que acredi1ara su personalidad, aspeclo que no lrasciende a Ja lilis conS1i1ucional al nn relacionarse con la 
aclaración de un hecho o un requisilo de la demanda, sino que se trata de una cuestión que atai\c únicamente 
al promovenle del juicio de garanlfas, porque de no acredi1ar dicha personalidad, el amparo resuharla 
improceden1e. 

Por úhimo. respeclo del requisilo previslo en el inciso c), se adviene que Ja diferencia de crilerios con1enidos 
en las consideraciones de esas ejeculorias, se presenla paniendo de la in1erpre1ación juridica de los anlculos 
120 y 146 de Ja Ley de Amparo. 

En esos lérminos se encuenlra expresamenle configurada Ja con1radicción de lesis dePunciada )' eSle Tribunal 
Pleno ha de resolverla declarando que debe prevalecer el cri1erio que sus1en1a, al lenor de las siguienles 
consideraciones: 

SEXTO. El anlculo 146 de l:i Ley de Amparo que se cila como apoyo en las ejecu1orias en las que se 
emilieron los crilcrios divergemes, dispone: 

"Anlculo 146. Si hubiera alguna irregularidad en el escrilo de demanda, si se hubiere omi1ido en ella alguno 
de Jos requisilos a que se refiere el anlculo 116 de es1a ley; si no se hubiese expresado con precisión el aclo 
reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que seftala el anlculo 120, el Juez de Ois1ri10 mandaré 
prevenir al promovenle que llene Jos rcquisilos omilidos, haga las aclaraciones que corresponda, o preseme 
las copias dcnlro del lérmino de lres dlas, expresando en el aula rela1ivo las irregularidades o deficiencias que 
deban llenarse. para que el promoven1e pueda subsanarlas en liempo. 

"Si el promovenle no llenare Jos requisilos omilidos, no hiciere las aclaraciones conducen1es o no presenlare 
las copias denlro dcl lérmino seftalado, el Juez de Dislrilo lendrá por no imerpuesia la demanda. cuando el 
aclo reclamado sólo afecle al palrimonio o derechos pa1rimoniales del quejoso. 

"Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anlerior, lranscurrido el lérmino sen1Jado sin haberse dado 
cumplimienlo a la providencia rela1iva, el Juez mandará correr 1raslado al Minislerio Publico, por vein1icua1ro 
horas, )' en visia de lo que ésle exponga, admilirá o desechará Ja demanda, denlro de airas vein1icua1ro horas, 
según fuere procedente. 11 
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El preceplo 1ranscri10 ordena que el Juez de Oislrilo anle quien se presen1a una demanda de amparo, debe 
prevenir al promovenle para que llene los requisitos omi1idos, haga las aclaraciones que corresponda, o 
presenle las copias a que se refiere el anlculo 120, dentro del lérmino de lres dlas, expresando en el aulo 
relalivo las Irregularidades o deficiencias que adviena, para que el promoveme pueda subsanarlas en tiempo, 
en los casos siguientes: 

a) SI hubiera alguna irregularidad en el escrilo de demanda: 

b) SI se hubiere omilido en ella alguno de los requisilos a que se refiere el anlculo 116 de esla ley; 

c) Si no se hubiese expresado con precisión el aclo reclamado; o, 

d) SI no se hubiesen exhibido las copias que senala el anlculo 120. 

Las causas de prevención de la demanda a que se refiere el inciso a) se relacionan con irregularidades rtel 
documenlo mismo que conliene la demanda de amparo, como podrla ser la fecha de conocimiento del aclo 
reclamado, cnlre olras. Los motivos de aclaración senalados en los incisos b) y c) tienen relación con los 
requisitos de la demanda previsios en el anlculo 116, y la causa senalada en el inciso d) se refiere a la 
exhibición de copias del escrito de demanda, en el número que senala el anlculo 120, ambos preceplos de la 
Le)' de Amparo. 

Asimismo, el anlculo 146 ordena que si el promovenle no llena los requisilos omilidos, no realiza las 
aclaraciones conducentes o no presenta las copias dentro del término senalado. se tendrá por no inlerpuesla su 
demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al palrimonio o derechos palrimoniales del quejoso y, en otros 
casos, se mandará correr traslado al Ministerio Público, por \·einticuatro horas, ~ en vista de lo que éste 
exponga, se admillrá o se desechará la demanda, dentro de 01ras vein1icua1ro horas, segun fuere procedenle. 

Para mayor claridad. resolla convenienle tener en cuenla el 1ex10 de los anlculos 116 y 120 con los que se 
relaciona el anlculo 146, lodos de la Ley de Amparo, los cuales pre•én: 

"Anlculo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: 

"l. El nombre)' domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre: 

"11. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

"111, La autoridad o autoridades responsables: el quejoso deberá senalar a los lilulares de los órganos de 
Estado a los que la le:1 encomiende su promulgación. cuando se lrale de amparos contra leyes: 

"IV. La ley o aclo que de cada autoridad se reclame: el quejoso manifcslará. bajo prolesla de decir verdad, 
cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que cons1iluyen an1eceden1es del aclo reclamado o 
fundamentos de los conceplos de violación: 

"V. Los preceptos conslilucionales que contengan las garanlfas Individuales que el quejoso eslime violadas, 
asl como el conccplo o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción 1 del 
anlculo 1 o. de esta ley: y 

"VI. SI el amparo se promueve con fundamento en la fracción JI del anlculo lo. de esta ley, deberá precisarse 
la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se 
promueve con apoyo en la fracción 111 de dicho anlculo, se senalará el precepto de la Conslilución General de 
la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida." 

"Anfculo 120. Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero 
perjudicado si lo hubiere. el Ministerio Público,)' dos para el incidenle de suspensión si se pidiere ésla )'no 
tuviera que concederse de plano conforme a esla ley." 
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El primero de los anfculos 1ranscri1os, senala los requisi1os que debe cumplir la demanda de amparo 

indireclo, )'el segundo dispone que deberán exhibirse con ésla, las copias suficienles para cada una de las 
au1oridades responsables; para el lercero perjudicado, si lo hubiere; para el Minislerio Público y dos para el 
incideme de suspensión, en caso de solici1arse la medida caulelar. 

Todos esos requisitos de que se habla en los precep1os que se esludian. no cons1iiuyen fonnalismos sin 
sentido, sino que, como !odas las fonnalidades procesales. lienen como propósilo que el juzgador de amparo 
se encuemrc en la posibilidad de cumplir con sus alribucioncs demro del juicio de garanlias y, además, 
proporcionar a las panes iodos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo al 
pelicionario del amparo, la carga de exhibir las copias de su escrilo de demanda, suficienies para correr 
lraslado a cada una de las panes y para fonnar por duplicado el incidenle de suspensión, en el caso de 
solicitarse la medida caulelar. 

Como ya se mencionó, el cabal cumplimienlo de los requisi1os de la demanda pennile al juzgador eslar en 
condiciones de: 

a) ldemificar al que se dice afectado en su esfera jurldica por el ac10 o los actos de auloridad, asl como a su 
representame o a quien promueve en su nombre, y de tener por senalado su domicilio; 

b) Emplazar al tercero perjudicado; 

c) Solicitar su infonne jusliflcado a la o a las au1oridades a las que se les impula el o los actos reclamados; 

d) Precisar los actos reclamados, asl como conocer sus antmdenles, que fundamenlan los conceplos de 
violación; 

e) Conocer los preceptos conslitucionales que comienen las garantlas que el quejoso considera infringidas en 
su perjuicio; 

f) Dar la inlervención que corresponde al agente del Minislerio Público; y, 

g) Fonnar los cuadernos del incidenle de suspensión, en el caso de solicitarse la medida caulelar. 

Por olro lado. el cumplimiemo de estas condiciones pennite a las panes preparar sus defensas al haber sido 
emplazadas en fomia legal, pues conocen la identidad del quejoso)', en su caso, la de quien promueve en su 
nombre; la ley o el acto que de cada autoridad se reclama; los hechos o abstenciones que constituyen los 
antecedentes de éstos; los conceptos de violación;)' los preceptos constitucionales que coniienen las garanlias 
individuales que el quejoso considera violadas en su perjuicio. 

Se impone resallar. en relación con el requisilo de exhibición de copias del escri10 de demanda en los 
ténninos sonalados en el anlculo 120 de la Ley de Amparo, que 1al exigencia cumple con los dos propósitos 
indicados. en la medida en que sirve para que el juzgador esté en condiciones de pedir los infonnes 
justificados a las autoridades responsables, de emplwr al tercero perjudicado, de dar la intervención que le 
corresponde al agente del Ministerio Público de su adscripción y de integrar los referidos cuadernos de 
suspensión. Además, la exhibición de copias en el número al que se refiere dicho preceplo, incide en la 
oponuna defensa de las panes pues, al momento en el que son emplwdas, se encuenlran en 1p1itud de 
conocer lodos aquellos elementos que se contienen en la demanda de amparo. 

Como ya se dijo. cuando el impetrante de garantlas omite cumplir con alguno de los requisitos previstos en el 
articulo 116, el diverso articulo 146, ambos de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrilo para prevenirlo 
con el objeto de que aclare su demanda o. en su caso, para que exhiba las copias a que se refiere el articulo 
120. Al dar cumplimiento a lo requerido, el Juez eslará en condiciones de ordenar la tramitación del juicio y 
las panes podrán preparar sus defensas sin obstáculos, lo cual no se lograrla si subsistiera el defeclo o la 
omisión advertida al acordar el escrito inicial de demanda. 
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De aqul resulta claro, que la declaración de que la demanda de amparo " tiene por no interpuesta, por no 
haberse cumplimentado el requerimiento fonnulado, por no haberse desahogado en los ténninos eKigldos, o 
bien, por no haberse exhibido las copias de la demanda de amparo requerida., se justifica solamente en la 
medida en que la decisión sea acorde con las finalidades de los anlculos 116 ) 120 de la Ley de Amparo, es 
decir, cuando queda evidenciado que por no haberse subsanado el dcfccio senalado oponunamente, el 
juzgador no se encuentra en condiciones de tramitar un juicio válido, o no se dan las circunstancias que la ley 
prevé para que las panes puedan preparar adecuadamente su defensa y a.i. pueda ser emitido un fallo apegado 
a derecho. 

SEPTIMO. Sentado lo anterior, este Tribunal Pleno se ocupa del «ludio del caso especifico y al efecto tiene 
presente que en las ejecutorias de las que derivan los criterios di\·ergenies ma1eria del presente asunto, se 
analizó el caso en el que el Juez de Distrito tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, porque el 
promovente sólo acreditó la personalidad con la que se ostentó, no obstante que se le requirió, además, que 
exhibiera el número de copias de su escrito aclaratorio, a que se refiere el aniculo 120 de la Le)' de Amparo. 

Mientra. el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito considera que, al haberse 
requerido en el auto inicial tanto el acreditamiento de la personalidad como la C\hibición de las coplas del 
escrito aclaratorio, el peticionario del amparo estaba obligado en fom1a ineludible a cumplir ambos requisitos 
para que procediera la admisión de su demanda; el Octavo Tribunal Colegiado de la materia y del circuito 
senalados sostiene que no es imponante el hecho de que el promo1ente no e~hibicra copias del escrito 
aclaratorio, debido a que el requerimiento no se fonnuló con tal propósito, sino únicamente para que 
acreditara su personalidad. aspecto que no trasciende a la litis constitucional. porque no se relaciona con la 
aclaración de un hecho o el cumplimiento de un requisito de la demanda. sino que sc trata de una cuestión que 
atane únicamente al promovente, porque de no acreditar su personalidad, el amparo rcsultarla improcedente. 

Antes de analizar lo relativo al escrito aclaratorio, es lmponante considerar la materia de la aclaración en los 
asuntos de los que deriva la divergencia de criterios; esto cs. el acrcditamiento de la personalidad del 
peticionario de garantfas. 

En relación con la personalidad del promovente del amparo. se tienc cn consideración que es un presupuesto 
procesal que tiende a accionar la actuación jurisdiccional, con el propósito de que sc dirima una controversia 
y su estudio debe ser previo, por tratarse de una cuestión de orden público. 

En efecto, este Tribunal Pleno ha establecido en jurisprudencia finne, que la personalidad no debe estudiarse 
en cualquicr estado dcl juicio, sino que es indispensable que se provea oticiosamcnte desdc el momento 
mismo cn el que se presenta la demanda, con el propósito de evitar la tramitación de juicios inútiles y, de no 
encontrarse acrcditada. se considera una irregularidad del escrito de demanda que ocasiona que el juzgador dc 
ampaio se encuentre otligado a prevenir al peticionario, en ténninos de lo dispuesto en el anlculo 146 de la 
Lcy Rcgla111cr11aria dc los Anlculos 103 y 107 Constitucionales. 

Dicha jurisprudencia es la número P.IJ. 43/96, publicada en la página 48, del Tomo IV, julio de 1996. de la 
Novena Época dcl Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y su tenor literal es el siguicnte: 

"PERSotlALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO 
PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA. PREVENIR AL 
PROMOVENTE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO 
CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva 
rellcxión acerca dc los dispositivos de la Ley de Amparo en tomo al tema de la personalidad )'de los criterios 
surgidos a lo largo dc varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno. )' luego por las Salas de esta 
Suprema Cone, conducen a quc este órgano Supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la 
última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 
'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. ES 
LEGAL.' )' 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA 
SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.', para adoptar el criterio dc 
que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personerla del promoventc en cualquier momento 
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del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo 
resuhado si eSlá plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, 
de no estarlo. lo estime como una irregularidad de la demaoda que provoca prevenir al promovente, en 
ténninos del anlculo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el 
aporcibimiento que de no hacerlo, se le iendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar 
apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a 

• los principios de cenidumbre jurldica, buena fe y economla procesal, en tanto impide el empleo estéril de 
recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los 
daftos graws ocasionados, tanto para el sistema de impanición de justicia como para las panes. La 
inobserl'ancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la 
pmonalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el anfculo 91, 
fracción IV, de la Ley de Amparo." 

Para comprender con ma)·or claridad la imponancia y trascendencia que tiene la referida "irregularidad del 
escrito de demanda" constituida por la falta de acreditamiento de la personalidad del promovente del amparo, 
resuha penlnente conocer la pane considerativa de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 30/90, 
entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y único en Materia Administrativa del Primer y 
Tercer Circuitos, respectivamente, y el Segundo del Décimo Se>to Circuito. el diez de junio de mil 
novecientos noventa y seis, por mayorla de diez votos, siendo ponente el scftor Ministro Genaro David 
Góngora Pintentel )' la secretaria la licenciada Rosa Maria Galván Zárate, que dio origen a la jurisprudencia 
mencionada, la cual, en lo que interesa, es del tenor literal siguiente: 

" ... Una nue\'a reflexión del terna. a la luz de las disposiciones legales transcritas al inicio de este 
considerando ) de los principios aplicables a la materia, que más adelante se precisan, lleva a esta Sala 
(Pleno) (sic)a aparrarse del criterio jurisprudencia! sentado por anteriores integraciones de este órgano 
colegiado, en el supuesto en que el promovente del juicio debe exhibir el titulo que acredite su representación 
(hipótesis distinta de la prevista en el anlculo 13 de la ley de la materia) para establecer el de que, para dar 
cumplimiento 11 lo ordenado en el anículo 146 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez de Distrito, al recibir 
la demanda. examinar si a la misma se acompana el documento que acredite plenamente la personalidad del 
promo\'erue, para que de ser asl se Je reconozca en el auto correspondienle o. en caso contrario, lo prevenga a 
fin de que en el plazo legal la acredite, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta. 

"El abandono de los criterios anteriores y el establecimiento de lo antes expuesto. se funda en las siguientes 
consideraciones: 

"La garantla dispuesta por el anfculo 17 constitucional, conforme a la cual la impanición de justicia debe ser 
pronta y e\pedita. obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que orientados a 
satisfacerla. permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, principios que evidentemente son 
apllcabiel ,,¡juicio de amparo, por cuanto éste se holla instituido por los anlculos 103 )' 107 del mismo 
Ordenan1iento Fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de las 
autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. 

"El contenido de estos principios adquiere matices propios tratándose del tema de la personalidad del 
promol'ente en el juicio de amparo, pues si bien es cieno que en todos los procedimientos la personalidad 
constitu)e un requisito de procedibilidad de la acción, también lo es que en dicho juicio, a diferencia de otros 
en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las panes que por vla de excepción deben 
provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando 
que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el 
orden constitucional. 

"Ello explica. por tanto, que como bien ha precisado este Alto Tribunal desde principios de este siglo, debe 
reconocerse al Ju•Z de Distrito )" en su caso. al tribunal de alzada, la facultad de analizar la personalidad del 
prontol'ente de la demanda. sin necesidad de que medie queja o instancia del tercero perjudicado, las 
autoridades responsables o el Ministerio Público. 
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"El estudio oficioso de esta cue&tlón no debe, sin embargo, realiwse en cualquier momento del juicio, como 
se autoriza en el criterio jurisprudencial de esta Sala que se abandona, ni tampoco dejarse a la oportunidad con 
que el conductor del proceso advierta una i1TC1ularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a 
un resultado que abiertamente se oplllC a los fines del anlculo 17 constitucional, en cuanto favorece la 
tramitación ociosa de un juicio en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto que lo 
motivó y si en cambio, distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las panes litigantes. 

"La tramitación de un juicio de amparo Iniciado por quien carece de representación para promoverlo, implica 
el empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, y causa 
perjuicios a las panes del proceso, que ven re¡;ida su situación por los proveidos dictados desde la admisión 
de la demanda hasta el momento en que se adviene la falta de personalidad del promovente -que podrla 
ocurrir inclusive en la segunda instancia· con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven 
sometidos no sólo a las molestias impuestas por los rimites, medios de apremio y diligencias de desahogo de 
pruebas, algunas de ellas altamente gnvosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la 
suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantlas para su ejecución e Incluso de las sanciones en 
que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en 
perjuicio de quienes no son pane en este juicio. 

"La infracción, pues, que tal criterio Infiere a los principios de cenidumbre jurfdica y de economfa procesal es 
manifiesta; pero además, es contraria a los fines que la propia Ley de Amparo persigue al establecer en sus 
anlculos 145 y 146, la regla de que el Juez de Distrito debe ante todo examinar la demanda de garantias para 
que, si hubiere alguna irregularidad en ella o se estuviera en alguno de los demás supuestos especlficamente 
previstos (omisión de los requisitos del anfculo 116, imprecisión en la expresión de los actos reclamados o 
falta de copias de la demanda) prevenga al promovente para que subsane la irregularidad o deficiencia 
advenida dentro del término de tres dlas, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la 
demanda, si sólo afecta sus intereses patrimoniales o se proveerá sobre ella con intervención del Ministerio 
Público en casos distintos. 

"La circunstancia de que el promovente no acompalle a su demanda el documento relativo a su personalidad o 
que e•hiba uno insuficiente, debe considerane como una irTCgularidad documental de la demanda, pues ha de 
observarse que ésta no es mis que la upreslón formal del acto por el cual una persona, en este caso en 
nombre de otra, excita la actividad jurisdiccional para la solución de un conflicto. 

"Si la demanda es tal, resulta claro que al escrito en que ella conste, debe acompallarsc, como requisito de 
admisión, el titulo que acredite la representación del promovente, es decir, la uistencia del vinculo entre éste 
y quien sea el titular de los derechos que p1e1enden deducirse en el juicio. 

"Si al escrito de demanda no se acompalla el documento que acredite la representación de quien la promueve, 
la misma no debe ser admitida a tr6mite pues falta satisfacer uno de sus req11isitos de procedencia, sino que se 
precisa requerir al promovente para que lo haga dentro del plazo lepl, apercibido de las consecuencias que 
derivarlan de no hacerlo, pues coo ello se evita dar curso a un procedimiento que puede cOllducir a un fallo de 
sobreseimiento cuyos efectos lesivos de los lntcmes del quejoso son evidentes, ya que se quedali sin la 
oportunidad de ser oldo en defensa, y se crea un estado de seguridad jurldica que permite al promovente 
satisfacer de manera oponuna la car¡a procesal de acreditar su personalidad. 

"Por las razones CKpuestas, esta Sala (Pleno) (sic)declde aplllll1t de las jurisprudencias publicadas en la 
Segunda Pane de la última compilación coo el número mil trescientos dos y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación (Octava Época). números diecinueve a veintiuno, julio a diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, Piaina setenta y dos, coo los 111bros de: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. 
EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL.' y 'PERSONALIDAD EN EL 
AMPARO, PRUEBA FALTANTE DE LA. ADVERTIDA AL DICTARSE LA SENTENCIA NO 
PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO SINO SOBRESEER.', transcritas a fojas cincuenta y dos y sesenta y 
cuatro a sesenta y cinco, de esta ejecutoria, para adoptar el criterio antes definido que, a juicio de la misma, 
responde plenamente a la Interpretación que corresponde al anlculo 146 de la Ley de Amparo, conforme a los 
principios de certidumbre jurldica, economla procesal y buena fe de los sujetos del proceso que hacen posible 
observar el mandato del anlculo 17 de la Constitución Federal ... " 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ····--·-· ······------ -------- ....... -----==~--



208 

Las anteriores consideraciones, ponen de manifiesto que, en relación con la personalidad del promovente del 
amparo, este Alto Tribunal sostiene lo siguiente: 

a) El estudio de la personalidad es de oficio y el Juez debe hacer constar que se ha acreditado, en el auto 
admisorio, con el propósito de que las demás panes conozcan a quien se ostenta como sujeto de válida 
expresión de otro y se encuentren en aptitud, en su caso, de preparar oponunamente sus defensas. 

b) La tramitación de un juicio de amparo iniciado por quien cwece de representación para promoverlo, no 
sólo ocasiona un menoscabo material y juridico en la administración de justicia, sino que, además" ... causa 
perjuicios a las panes del proceso ... porque se ven somelldos no sólo a las molestias impuestas por los 
trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino 
también a otros efectos, como los q•e derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de 
garantias para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan Incurrir por su desacato ... ". 

c) La circunstancia de que el promovente no acompafte a su demanda el documento relativo a su personalhiad 
o que exhiba uno insuficiente " ... debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues 
ha de observarse que ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona, en este caso en 
nombre de otra, excita la actividad jurisdiccional para la solución de un connicto ... ". 

De lo hasta aqul expuesto se infiere, en la materia que interesa a la presente contradicción que, por una pane, 
el Juez de Distrito debe 

pronunciarse indefectiblemente sobre la personalidad del promovente, cuando provee acerca de la demanda y, 
si no esta acreditada, se encuentra obligado a prevenirlo, de confonnidad con el articulo 146 de la Ley de 
Amparo; y, por otra parte, que el acreditamiento de dicha personalidad no es una cuestión que únicamente 
incumba al peticionario y al Juez de Distrito; o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el 
contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el articulo 116, fracción I, 
de la Ley Reglamentaria de los Artlculos 103 )' 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás 
partes, en la medida en la que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión 
de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta 
con dicha facultad; y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa 
del legislador de amparo, contenida en el articulo 120 de la ley de la materia, debe ser a través de una copia 
del referido ocurso, correspondiendo tal cuga al propio quejoso. 

Asl pues, resulta de suma importancia resaltar que el acreditamiento de la personalidad del promovente del 
amparo, )' el conocimiento de tal hecho a las demás panes, mediante la copia del escrito respectivo, como 
todas las cargas procesales inherentes a la presentación de la demanda. en términos de lo dispuesto en los 
artlcufos 116 y 120 de la Ley de Amparo, tienen esa naturaleza porque asl lo expresó el legislador, 
correspondiendo al peticionario tal obligación, en alivio de las demás partes y para facilitar su defen<a; de ahl 
que, tratándose de asuntos de estricto derecho, no exista motivo para remitir a éstas las constancias de autos, 
lo que no acontece en los casos de la tutela especial a que se refiere la institución de la queja deficiente, ya 
que ésta implica que ciertas cargas procesales correspondientes a las partes, las lleve a cabo el juzgador de 
amparo y, por mayorla de razón, la obligación de exhibir las copias de que se habla. 

En estas condiciones, debe hacerse del conocimiento del tercero perjudicado, de las autoridades responsables 
)'del agente del Ministerio Público, el acreditamiento de la personalidad del promovente del amparo mediante 
la entrega de la copia del escrito respectivo, debiendo entenderse que si dicha personalidad no la acredita el 
peticionario del amparo con el escrito inicial de demanda, sino que la comprueba con el escrito aclaratorio, es 
indiscutible que debe exhibir copias de este escrito, en el número previsto en el articulo 120 de la Ley de 
Amparo. 

Asl es, con independencia de que, como ya se seftaló en este considerando, por mandato de ley al promovente 
del amparo le corresponde la carga procesal de exhibir las copias necesarias de su demanda. es indiscutible 
que, en el evento de que no hubiera acreditado la personalidad con la que se ostenta. siendo éste uno de los 
requisitos que debe satisfacer, en términos de la jurisprudencia P./J, 43, _~.~! .. T!!!>!'!.~. Pleno, para dar 
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cabal cumplimiento al auto que lo previene en este sentido, dicho promovente se encuentra obligado no sólo a 
presentar su escrito aclaratorio, sino también, a exhibir copias de éste, en el numero a que se refiere el anlculo 
120, pues de lo contrario su omisión ocasionarla, entre otras cosas, la afecllción de las defensas de las otras 
panes, teniendo en consideración que una vez acredilllda la penonalidad, el Juez lo debe hacer del 
conocimiento de éslls, mediante la entrep de la copia del escrito respectivo, en estricll observancia al 
mandato contenido en el anlculo 147 de la ley de la materia, que prevé: 

"Anlculo 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los 
requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las 
autoridades responsables y har• saber dicha demanda al tercero perjudicado, si lo hubiere; seftalará dla y hora 
para la celebración de la audiencia, a mu tardar dentro del término de treinll dlas. y diclllrá las dem'5 
providencias que procedan con arreglo a esll ley. 

"Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copla de la demanda, si 
no se hubiese enviado al pedirle informe previo. 

"Al tercero perjudicado se le entreprá copia de la demanda por conducto del actuario o del secrellrio del 
JuZMado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y fuera de él, por 
conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del 
término de cuarenta y ocho horas." 

Por otro lado, en relación con la aclaración de la demanda de amparo, es menester tener en cuenll que ésll se 
origina con motivo de la inregularidad del escrito inicial, porque éste no cumplió con todos los requisitos 
previstos en el anlculo 116 o porque no anexó el numero de copias a que se refiere el anlculo 120 de Ley de 
Amparo; )', además, que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar 11les vicios. De ahl que no 
puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de 
amparo)', consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. 

En este sentido se ha pronunciado esll Suprema Cone de Justicia, en las tesis cuyos datos de publicación, 
rubro y t.-to, son los siguientes: 

"Quinta Época 
"Instancia: Primera Sala 
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
"Tomo: XXV 
"Página: 993 

"DEMANDA DE AMPARO OSCURA O IMPRECISA . .Cuando se manda aclarar y el quejoso la aclara, el 
escrito primitivo y el dt aclllJ'ICión, constituyen la demanda de amparo." 

"Quinta Época 
"Instancia: Pleno 
"Fuente: Semanario Judidal de la Federación 
"Tomo: XIX 
"Página: 812 

"DEMANDA DE AMPARO OSCURA O IMPRECISA.·Si el Juez la manda aclarar y el quejoso la aclara, la 
fecha de presentación de la demanda no es la del dla en que se hizo 11 aclaración, sino 11 del escrito 
primitivo." 

De todo lo hasll aqul expuesto, se concluye que el lltlculo 120 de la Ley de Amparo nllblece que con 11 
demlnda se uhibirán las copias necesarias para correr traslado a las panes, e integrar el incidente de 
suspensión, y si bien esll disposición no se reficre expresamente al escrito aclaratorio, y sólo habla de la 
demanda, sin embargo, resulll claro que dicha disposición aplica en relación con aquél, pues tales supuestos 
no son distintos, y el primero forma pane de la propia demanda, porque en él se aclara cuando alglin punto del 
libelo inicial es confuso o estj incompleto. 
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De Kuerdo con lo 1111erior, esle Tribunal Pleno de1ennin1 que sobre el panicular debe prevalecer el crilerio 
que suslenla, 11111bién upresado en las lesls que 1 continuación se precisan y que sus1ancialmen1c coinciden 
con el crilerio sus1en1ado por el Séptimo Tribun.I Colegiado en M11eria de Trabajo del Primer Circui10; lesis 
que de Kuerdo con lo dispueslo en los artlculos 19S y 197-A de 11 Ley de Amparo, deben regir con c11ác1er 
de jurisprudencia, quedlndo redlclldas en los lénninos si¡¡uien1es: 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN 
DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.-AI 
lener el escrilo acl1ra1orio de una demlndl de 1111poro indireclo su origen en una irregularidad del escrilo 
inicial, ya sea porque ésle no cumplió con lodos los requisilos previs1os en el anlcufo 116 de 11 Ley de 
Amparo, o bien, porque con él no se nhibió el número de copias a que se refiere el anfculo 120 de lal 
orden111nien10 legal, y que su propósilo es el de sub111111 11fes vicios, puede concluirse que no pueden 
desvincularse, analiwse o considerane por separado, pues 1111bos escrilos inlegran la demanda de ampll'o y, 
consecuen1emen1e, deben ser considerados lndefecliblemenle como un solo documenlo. 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE 
EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE 
AMPARO.-Si bien el referido preceplo esllblece que con la dem111da se e•hibirán las copias necesarias para 
correr lraslado a las panes, y pn lnlegrar el incidenle de suspensión, sin hacer referencia ••presa al escrilo 
aclaralorio, lambien lo es que dich1 disposición le resul11 aplicable, pues eSle úhimo, junio con el escrilo 
inicial, imegran la demanda de lllnpll'O. 

PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE 
AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA.·De lo dispueSlo por la jurisprudencia 
número P.IJ. 431% de esle Tribunal Pleno, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE 
PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ 
ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA 
LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO.", asl como de la ejecu1oria que la originó se infiere, por una pane, que el Juez de 
Dislrilo debe pronunci1rse indefecliblemenle sobre 11 prraon11idad del promovenle cuando provee Kerca de 
la demlllda y, si no eslá Kredilado, se encuenlra obligado a prevenirlo, de conformidad con el anlculo 146 de 
la Ley de Amparo y, por 01ra pane, que el 1Kredi11rnien10 de dicha personalidad no es una cueSlión que 
linic111nen1e incumba al peticion11io y 11 jlllgldo< de ampll'o, o que no trascienda a la li1is cons1i1ucion1I sino 
que, por el con1rario, al ser uno de los requisi1os de 11 dem111da (en lénninos de fo dispueslo en el anlculo 
116, ftocción 1, de la Ley Regl111nen11ria de los Anlculos I03 y 107 Cons1i1ucion1ies), incide en las defensas 
de las demás panes, en 11 medida en que tienen derecho de conocer si quien se os1en1a como suje10 de válida 
upmión de 01ro, p11a ucillr 11 Klivid1d jurisdiccion1I con el propósilo de resolver un confliclo, 
efeclivamenle cuen1a con dicha f1cullld, y es•e derecho a conocer el con1enido del escrilo de la demandl, por 
dispo•ición e•presa del a1fculo 120 de 11 ley de l111111eri1, se log1111 través de un• copia del referido ocurao, 
carga que corresponde al propio quejoso, debiendo enlenderse que si dicha personalidad no la acredila el 
ptlicionario del amparo con el escrilo inicial de demanda, sino que 11 comprueba con el escri10 Klara1orio, es 
indisculible que debe exhibir copias de esle escrilo, en el nlimero previSlo en el anlculo 120 de la Ley de 
Amparo. 

Asimismo, en rel1ción con los requlsilos que debe con1ener 11 demlllda de ampllO indireclo, previs1os en el 
anlculo 116 de la Ley de Ampll'o, asl como el número de copias 1 que se refiere el anlculo 120 del propio 
orden111nien10 legal, esle Tribun1I Pleno sus1en11 el cri1erio que se expresa en la lesis que a con1inuaclón se 
111111scribe, y que no 1iene el carácler de jurisprudencia, por no resolver el 1em1 de fondo de la presenle 
contradicción. 

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER 
EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.-EI aniculo 116 de la Le)' 
Reglamenlaria de los Anlculos 103 y 107 de 11 Conslilución Polflica de los Eslldos Unidos Mexicanos, 
seftala los requisilos que debe cumplir la dem111dl de amparo indireclo y el diverso anlculo 120 de la propia 
ley dispone que deberán exhibirse con ésla copias suficicnles pn cada una de las 1u1oridades responsables; 



w. 
para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en 
caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos. no 
constitu)·en fonnalismos sin senlido, sino que, como todas las fonnalidades procesales, tienen como propósito 
que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de 
garantlas, como son, el pedir los infonnes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero 
perjudicado, dar la intmención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos 
relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, )' además de proporcionar a las panes todos los 
elementos necesarios para preparar su defensa. 

Por lo c•puesto )'fundado, se resuelve: 

PRIMERO.-SI e•iste la contradicción de tesis denunciada entre las sustentadas por el Séptimo y el Octavo 
Tribunales Colegiados en Materia de Traoajo del Primer Circuito. 

SEGUNDO.·Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia. el criterio de este Tribunal Pleno, expresado en 
las tesis contenidas en el último considerando de este fallo. 

TERCERO.·Désc a conocer la presente resolución a las Salas de la Suprema Cone de Justicia de la Nación, 
asl como a los· Tribunales Colegiados de Circuito de la República; y publlquese lntegramente en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notlílqucse; rcmltanse las jurisprudencias aprobadas a las Salas de la Suprema Conc de Justicia de la Nación 
)' a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en esta contradicción, asl como al Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta para su publicación; a su vez. remltanse testimonios de esta resolución a 
los órganos colegiados de los que derivó dicha contradicción y, en su oponunidad, archlvese este expediente 
como asunto concluido. 

Asl, lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Cone de Justicia de la Nación por unanimidad de once votos 
de los scnorcs Ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela GUitrón, Juventino V. Castro y 
Castro, Juan Dlaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudino Pelayo, Guillenno l. Oniz 
Mayagoitia. Humbeno Román Palacios, Oiga Maria del Cannen Sánchez Cordero de Garcla Villegas, Juan N. 
Silva Meza )' presidente Genaro David Góngora Pimentel. Fue ponente el senor Ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. 

Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las tesis P./J. 3512001, P./J. 
3612001 y P./J. 37/2001, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIII, abril de 2001, página 79 las dos primeras y 125 la última. 

De la presente ejecutoria también derivó la tesis P. Vll/2001, rublicada en el Semanario Judicial de la 
Federación) su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, pigina 325, de rubro: "DEMANDA DE 
AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO 
RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.". 

La Tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS 
DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PF.SAR DE QUE NO SE HAYAN 
REDACTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA NI PUBLICADO.", citada en esta ejecutoria, integró la 
jurisprudencia 2a./J, 9412000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319. con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU 
EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS 
EJECUTORIAS. A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA 
ESTABLECIDA POR LA LEY.". 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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