
SHOW NEW WONOM9 DE MEXIGI
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

A R A G O N" 

LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJi

EN EL JUICIO DE AMPARO

b,/ ; X - 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

MARGARITO SERGIO ALVA MARTINEZ

SAN JUAN DE ARAGON EDO, MEX. 1983



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



NaO

DID  

LA

Er1Er ARAG" 



w

A MIS PADRES; 

DELFINO ALVA GARCIA Y

ALTAGRACIA MARTINEZ DE ALVA. 

Por sus desvelos, sacrificios y

esfuerzos, mi eterna gratitud y
caríño. 

A MIS HERMANOS: 

FERNANDO, GUILLERMINA, JOSE LUIS, 

CARLOS Y BLANCA. 

Por su apoyo y confianza depositada en
mi persona, y con el firme compromiso - 

de mi parte de no defraudarles. 



AL LIC. JOSE LUIS MENDOZA MONTIEL. 

Por su valiosa asesoría y consejos
sin los cuales hubiese sido imposi

ble la realización del presente

trabajo. 

AL LIC. FLORENCIO BARRAGAN QUEZADA. 

Como un modesto pero sincero recono

cimiento a su brillante labor desa- 

rrollada al frente del Seminario de

Derecho Público, el cual bajo su a- 

tinada dirección ha rendido sus fru

tos. 



C

A TODOS LOS MAESTROS:: 

De la carrera de Licenciado en

Derecho de la E. N. E. P. " ARAGON", 

por su preocupación en transmi

tirnos sus conocimientos. 

A los condiscípulos y amigos de

la Generación 77- 80 que tuve el

honor de conocer. 



I

I N D I C E PAGS. 

INTRODUCCION......................................... 1

CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES DEL JUICIO DE AMPARO

A. Concepto del juicio de amparo ..................... 5

B. El juicio de amparo como control constitucional... 9

1. El control constitucional.- 2. El control por - 

órgano politico.- 3. E1 control por órgano ju- 

risdiccional: control por via de acción.- 4. - 

La supremacía constitucional: via de excep - 

ción........................................... 9

C. Naturaleza jurídica del amparo .................... 24

D. Conceptos generales ............................... 28

1. Autoridad responsable.- 2. Suspensión del acto- 

reclamado.- 3. Concepto de violación........... 28

CAPITULO II

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS SENTENCIAS DE AMPARO

A. Principio de la relatividad de las sentencias..... 39

B. Principio de la apreciación del acto relamado, - 

tal como fué probado ante la autoridad responsable./, 5



II

C. Principio de estricto derecho ..................... 48

D. La facultad de suplir la deficiencia de la queja.. 54

CAPITULO III

ORIGEN Y CONCEPTO DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA

DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO

SECCION PRIMERA

A. Antecedentes legislativos de la suplencia de la - 

deficiencia de la queja.... e ...................... 56

a) Texto original de la fracción II del articulo - 

107 de la Constitución de 1917 ................. 62

b) Reformas posteriores al originario articulo - 

107 en su fracción II, y a la Ley Reglamenta - 

ria de 1936 .................................... 67

B. La suplencia de la queja y la suplencia del error. 

Sus diferencias ................................... 71

SECCION SEGUNDA

A. Concepto de suplencia de la deficiencia de la que- 

ja ................................................ 76

B. Critica al termino empleado ....................... 81



III

C. Organos encargados de la suplencia ................ 85

D. Discrecionalidad y obligatoriedad de la suplencia. 87

La suplencia oficiosa ............................• 87

E. Momento en que opera la suplencia de la queja..... 89

F. Materia de la suplencia ........................... 90

G. Tipos y materias en que procede ................... 91

CAPITULO IV

CASOS EN QUE PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA

EN LA QUEJA

A. La suplencia de la deficiencia de la queja en ma- 

teria penal ....................................... 96

B. La suplencia de la deficiencia de la queja en ma- 

teria laboral ..................................... 107

C. La suplencia de la deficiencia de la queja cuando

los actos reclamados se saben en leyes declaradas

inconstitucionales por la jurisprudencia.......... 113

D. La suplencia de la deficiencia de la queja tratan

dose de menores de edad e incapaces ............... 116

E. La suplencia de la deficiencia de la queja en ma- 

teria agraria ..................................... 122

CONCLUSIONFS...,---......::......................... 135

LIBROSCONSULTADOS ................................... 139



1

I N T R 0 D U C C I 0 N

Nuestra máxima institución controladora de la cons- 

titucionalidad y de la legalidad, lo constituye en Méxi- 

co, el Juicio de Amparo, que se encuentra matizado por - 

diversos principios que determinan su correcta proceden- 

cia, así tenemos, que aun cuando la doctrina no ha unifi

cado su criterio en torno a cuales de ellos deben ser - 

considerados como válidos en el proceso constitucional; - 

de acuerdo con las bases establecidas en el articulo 107

Constitucional y, los que se encuentran en la Ley Regla- 

mentaria del mencionado precepto y 103 de la misma, son - 

considerados como fundamentales, los principios de ins - 

tancia de parte agraviada, el de la existencia del agra- 

vio personal y directo, el de la prosecución judicial, - 

el de la relatividad de las sentencias de amparo, el de- 

defínitividad del juicio de amparo y, el de estricto de- 

recho. 

Por otra parte, los mencionados principios de ins

tancia de parte, de estricto derecho y de relatividad de
las sentencias, nos dan cuenta del individualismo con el

cual fu¿ creado el Juicio de Garantías, y que, también - 

lo colocan dentro de los procesos de tipo dispositivo, - 

en el que el Juez, es un espectador que al final del li- 

tigio dará la razón no siempre al que la tiene sino al - 

que haya sido más hábil en exponer y demostrar sus pre - 

tensiones. 

Es por ello, que al surgir el principio de la su - 

plencia de la deficiencia de la queja como una excepción

al de estricto derecho, podemos darnos cuenta que es una
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de las instituciones más nobles del juicio constitucio - 

nal, puesto que viene a romper con el rigorismo y forma- 

lismo propios del rito procesal constitucional a que es- 

taba sujeta nuestra institución controladora de la Cons- 

titución. 

Además, con la creación de la suplencia de la que- 

ja y en virtud de las reformas que el legislador ha in - 

troducido al precepto constitucional que la comprende, y

a la Ley de Amparo, ha transformado en cierta medida el - 

juicio de amparo, en un proceso de investigación, en el - 

que el juzgador de amparo al ejercer su facultad de su - 

plir la deficiencia en la queja, deja de ser un mero es- 

pectador y tienen amplios poderes, con el objeto de en - 

contrar la verdad material que se busca, más que la ver- 

dad formal, situación que claramente se observa en los - 

juicios de amparo en materia agraria y cuando interven - 

gan menores e incapaces en que se contraviertan sus dere

chos. 

Por último, no debe olvidarse que al suplirse la - 

deficiencia en la queja, si bien es cierto que se prote- 

ge a una parte que es considerada débil en el proceso, - 

no debe perderse de vista que tiene una finalidad más al

ta que es el mantenimiento del orden jurídico a través

del gobernado. 

El tema de la suplencia de la queja deficiente ha - 

sido considerada a fondo por muy pocos autores, pues en- 

su gran mayoría la mencion$n someramente en sus obras - 

y con similares consideraciones. 
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Nuestro propósito al realizar éste trabajo, es po- 

ner de manifiesto como, si por medio del Juicio de Ampa- 

ro, se pretende lograr un eficaz control de la constitu- 

cionalidad, asi como también tutelar los derechos y ga - 

rantias que la Ley Fundamental concede al gobernado con- 

tra leyes o actos de autoridad que lesionen su esfera ju

ridica; como si todo ello no fuese suficiente, se esta - 

blece la institución objeto de nuestro estudio, a fin de

subsanar los errores en la técnica de la demanda de ampa

ro, asi como del procedimiento en que pudiesen incurrir- 

los sujetos que siendo quejosos sean los previstos en la

fracción II del articulo 107 de nuestra Carta Magna. 

En el primer capitulo, hacemos referencia a aspec- 

tos generales del Juicio de Amparo y definimos conceptos, 

que consideramos habrán de servirnos en el desarrollo de

éste estudio; además de que siendo la suplencia de la de

ficiencia de la queja parte integrante de un todo que es

el proceso de amparo, es obvio que se haga referencia s- 

ellos. 

En el segundo capitulo, señalamos los principios - 

que rigen las sentencias pronunciadas en el juicio cons- 

titucional, por ser la suplencia de la queja una figura- 

juridi.ca que se encuentra regulada dentro de la Ley de - 
Amparo, en el capitulo relativo a las sentencias. 

El tercer capitulo, sección primera, consiste en - 

hacer un repaso a las Leyes Reglamentarias que en diver- 

sas épocas han regulado el amparo, con la intención de - 

observar si existió en alguna de ellas, indicios que de- 

muestren su existencia y aplicación de la suplencia an - 

tes de su nacimiento en la Consti_t17ci ón de 1917, mencio- 

namos también las reformas que ha sufrido la institución
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a partir de su creación. 

En la sección segunda hacemos el planteamiento ge- 

neral de la suplencia de la deficiencia de la queja. 

En el cuarto y último capitulo, entramos al estu - 

dio en particular de la suplencia de la queja, en cada - 

una de las materias en que tiene aplicación. 



5

CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES DEL JUICIO DE AMPARO

A. CONCEPTO DEL JUICIO DE AMPARO. 

Tratar de dar una definición exacta acerca de lo - 

que es el amparo, constituye uno de los problemas más di

ficiles de resolver, ya que podemos afirmar que existen - 

tantas definiciones como autores en la materia; defini - 

ciones tan opuestas tanto en sus elementos de forma como

en el género en que se coloca a la institución, pero si - 

bien es cierto que existen esas diferencias no podemos - 

dejar de reconocer que también presentan ciertas coinci- 

dencias. 

Por nuestra parte anotaremos algunas de las concep

ciones expuestas por los más connotados estudiosos de - 

nuestro proceso constitucional; posteriormente si es po- 

sible, trataremos de llegar a una conclusión tomando en - 

cuenta la procedencia del amparo, de su objeto y de su - 

finalidad; puntos que consideramos ayudarán a elaborar - 

un concepto propio. 

Iniciamos con la definición emitida por D. Ignacio

L. Vallarta quien bajo la vigencia de la Constitución de

1857, y haciendo una interpretación rigurosa y estricta - 
del articulo 101 de dicha Ley Fundamental concibió al am

paro como: " Un proceso legal intentado para recuperar - 

cualquiera de los derechos del hombre consignados en la - 

Constitución y atacados por una autoridad de cualquiera- 
categoria que sea, o para eximirse de la obediencia de - 
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una ley o mandato de una autoridad que ha invadido la - 
esfera rederal o local respectivamente". ( 1) 

Silvestre Moreno Cora señala que el amparo no es - 

ya un proceso jurídico, sino: " Una institución de carác- 

ter político, que tiene por objeto proteger, bajo las - 

formas tutelares de un procedimiento judicial, las ga - 

rantias que la Constitución otorga o mantener o conser - 

var el equilibrio entre los diversos poderes que gobier- 

nan la Nación, en cuanto por causa de las invasiones de - 

éstos se vean ofendidos o agraviados los derechos de los
individuos". ( 2) 

Juventino V. Castro en su libro " Lecciones de Ga - 

rantías y Amparo" nos dice que su definición es más una - 

descripción de sus elementos esenciales que una fórmula - 

ajustada al ideal lógico de precisar su género próximo y

su diferencia específica, concibiendo por tanto, al ampa

ro de la siguiente manera: " Es un proceso concentrado de

anulación - de naturaleza constitucional- promovido por - 

vía de acción, reclamándose actos de autoridad, y que - 

tiene como finalidad el proteger exclusivamente a los - 
quejosos contra la expedición o aplicación de leyes vio- 
latorias de las garantías expresamente reconocidas en la

1) Vallarta, Ignacio L. E1 Juicio de Amparo y el Writ - 

of Habeas Corpus. Edición 1881. México. pag. 39. 

2) Tratado del Juicio de Amparo. Edición 19021 pág. 49. 
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Constitución; contra los actos conculatorios de dichas - 

garantías; contra la inexacta y definitiva atribución de

la ley al caso concreto; o contra las invasiones recí - 

procas de las soberanías ya federal ya estaduales, que - 

agravien directamente a los quejosos, produciendo la sen

tencia que conceda la protección el efecto de restituir- 

las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la - 

violación reclamada - si el acto es de carácter positivo-, 

o el de obligar a la autoridad que respete la garantía - 

violada, cumpliendo con lo que ella exige, - si es de ca- 

rácter negativo".( 3) 

Por último, no queremos dejar de anotar la descrip

ción que del amparo nos hace el maestro Burgoa que al - 

conjugar lo que el considera como notas esenciales de - 

nuestro juicio constitucional da como concepto: " El acopa

ro es un juicio o proceso que se inicia por la acción - 

que se ejercita por cualquier gobernado ante los órganos
jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad

lato sensu) que le causa un atravio en su esfera juri - 

dica y que considere contrario a la Constitución, tenien

do por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su e- 

ficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el - 

caso concreto que lo origine"( 4) 

Por nuestra parte y siguiendo los lineamientos del
concepto dado por el maestro Juventino V. Castro al que - 

3) Lecciones de Garantías y Amparo, segunda edición, - 

editorial Porrúa, S. A., México, 1978, pág. 285. 

4) Burgoa Orihuela, Ignacio. El Juicio de Amparo. 17o. - 

Edición. editorial Porrúa, S. A. México, 1981, pág. - 

1j/. 



creemos que por ser explicito es más entendible, nos a - 

trevemos a afirmar que: 

E1 amparo es un proceso que se sigue por vía de - 

accion a instancia de parte agraviada, ante los or

ganos jurisdiccionales federales con el objeto de- 

poner fin a toda controversia que se suscite por - 

leyes o actos de autoridad que violen o restrinjan

los derechos fundamentales del hombre otorgados - 

por la Constitución ( directamente), y en las leyes

ordinarias ( indirectamente); la soberanía de los - 

Estados por autoridad federal o viceversa, cone - 

diendo, en su caso, la protección de la Justicia - 

de la Unión al quejoso que se sienta afectado en - 

su esfera jurídica, teniendo como finalidad que - 

las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la

violación que se reclama y se restituya al quejoso

en el goce de la garantía violada". 



0

B. EL JUICIO DE AMPARO COMO CONTROL CONSTITUCIONAL. 

1. E1 control constitucional.- 2. E1 control por ór - 

gano politico.- 3. E1 control por órgano jurisdic - 

cional: control por via de acción.- 4. La supremacia- 

constitucional; via de excepción. 

1. EL CONTROL CONSTITUCIONAL. La defensa de la - 

Constitucion es de trascendental importancia por tratar- 

se del máximo ordenamiento jurídico de un pais, en ella - 

se encuentran plasmados los derechos fundamentales del - 

individuo que se establecen como limitación a los pode - 

res del Estado ( parte dogmática); también se contienen - 

en ella las normas relativas a la organización del poder

público, así como la competencia de dichos órganos ( par- 

te orgánica); sus normas regulan las relaciones entre - 

los órganos del poder público, así como las relaciones - 

entre el Estado y los particulares. 

Toda norma jurídica se considera válida, obligato- 

ria, porque se encuentra apoyada por otra superior; y - 

esta a su vez, está apoyada por otra norma de más eleva- 

da categoría, y así sucesivamente hasta llegar a la Ley - 
Suprema que es la Constitución. Esta categoría suprema - 

impide que prevalezcan contra ella leyes inferiores o - 

los actos de autoridad que se encuentren en contradic - 

ción con los principios que ella sustenta. Por lo consi- 

guiente, de acuerdo con Tena Ramírez, " el respeto a la - 

Constitución debe ser espontáneo y natural"( 5), existe - 

5) Tena Ramirez, F. Derecho Constitucional Mexicano, - 

180. edición, ed. Porrúa, S. A., México 1981, pág. - 

485. 
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la obligación general de respetar sus normas; la regla - 

es que la Constitución sea siempre respetada, y la excep
ción que sea violada. 

La violación puede provenir por parte de los parti
culares, o bien, por parte de las autoridades. 

Se ha considerado que la mejor manera de preservar
el régimen constitucional se obtiene cuando la propia - 

ley fundamental fija las bases para su defensa. En nues- 

tra Constitución ésta situación fue prevista por el Cons
tituyente de 17 al establecer diversos preceptos que
tienden a la total defensa de la Ley Suprema; así tene - 

mos que el articulo 133 declara el principio de la supre
macla constitucional, de la que nos ocuparemos más ade - 
lante, el articulo 105; y el articulo 103 y 107 de nues- 
tra Carta Magna. 

Dichos preceptos tratan de impedir que los distin- 

tos poderes invadan otras esferas de su competencia y - 
salgan de la órbita constitucional que se les ha fijado. 

La defensa constitucional se realiza generalmente - 
al través del juicio de amparo por medio de una acción - 
dirigida en contra de las posibles violaciones que come- 
tan las autoridades del Estado. Aún cuando no todos los - 

autores están de acuerdo en que por medio del juicio de - 
amparo se logre un control total de la Constitución, de- 

bemos concluir que éste se realiza directamente cuando - 
se trate de violaciones a la fracción I, del articulo - 
103 constitucional; y en forma indirecta cuando se trate
de violaciones a las fracciones II y III del citado pre- 
cepto, con el requisito de que el amparo se interponga - 
por la persona que se sienta agraviado por esa invasion- 
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de competencias. 

Ha quedado asentado que la propia Constitución fi- 

ja las bases de su defensa; pero también establece que - 

el órgano encargado de llevarla a cabo sea el Poder Ju - 
dicial Federal. 

Aún cuando no siempre fug' éste el órgano de con — 
trol de la constitucionalidad; ya que, como veremos exis

tieron diversos sistemas, entre los que destacan: El sis

tema de defensa de la Constitución llevada a cabo por or
gano político, y; la defensa constitucional encomendada - 

al órgano judicial. 

2.- EL CONTROL CONSTITUCIONAL POR ORGANO POLITICO. 

La defensa constitucional por órgano politico, la efec - 

túa el Estado, por conducto de un órgano que tiene tal - 
carácter, puede ser uno de los ya existentes, como el - 

propuesto por Schmitt dentro de la Constitución de Wei - 
mar, en la que se consideraba como protector nato de la - 
Constitución al Presidente del Reich; o puede ser, crea- 

do especialmente para que sirva de protector de la cons- 
titucionalidad, es el caso del Supremo Poder Conservador

instituido en la Constitución Centralista de 1836 de - - 

nuestro pais. 

Entre las facultades concedidas al Poder Conserva- 

dor por las cuales se ejercía el control de los actos de

autoridad se encontraban las siguientes: 

1.- Declarar la nulidad de una ley o decreto den - 
tro de dos meses después de su sanción, cuando - - 



12

sean contrarios a articulo expreso de la Constitu- 

ción y le exijan dicha declaración o el Supremo Po
der Ejecutivo o la Alta Corte de Justicia o parte - 

de los miembros del Poder Legislativo en represen- 

tación que firmen dieciocho por lo menos. II. De - 

clarar, exitado por el Poder Legislativo o. por la - 

Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos

de Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la - 

Constitución o a las leyes... III. Declarar la nu- 

lidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, 

excitado por alguno de los otros poderes y sólo en

el caso de usurpación de facultades. Si la declara

ción fuere afirmativa, se mandarán los datos al — 

tribunal respectivo para que sin necesidad de o - 

tro requisito, proceda a la formación de causa, y - 

al fallo que hubiere lugar..." ( 6) 

El Supremo Poder Conservador ejercía las atribu - 

ciones antes indicadas a instancia de los poderes afee - 

tados. 

Este sistema de defensa presenta como caracteres - 

ticas que la petición de declaración de inconstituciona- 

lidad de un acto o una ley es hecha por una autoridad en
contra de aquellas responsables de la violación. 

6) Moreno, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano, 3o. 

edición, Ed. Pax -México, 1976, pag• 506. 
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El procedimiento seguido por el órgano de control - 

no es contencioso, sino que se hace un estudio acerca de

la ley o actos reclamados, con la finalidad de concluir - 

si son constitucionales o no. 

La resolución dictada por el órgano de defensa no - 
reúne las características de toda sentencia o fallo judi

cial, sino que es una opi_ni.ón o dictá„en, ya que la sen- 

tencia recae únicamente en los procedimientos contencio- 

sos; dicha opinión tiene alcances generales, es decir, - 

erga omnes. 

Este tipo de sistema de defensa de la Constitución

ejercida por órgano político presenta como inconvenien- 

tes que puede llegar a presentarse una situación de de - 
sequilibrio entre los poderes del Estado; así como una - 

serie de pugnas entre las distintas autoridades, al que- 

dar subordinadas al órgano que ejerce la defensa, desqui

ciando con ello el orden jurídico constitucional. 

3. EL CONTROL CONSTITUCIONAL POR ORGANO JURISDIC - 

CIONAL. 

Este sistema de defensa constitucional trata de e- 

liminar los inconvenientes surgidos del sistema de pro - 

tección por órgano político, es decir, con éste nuevo - 

sistema se quiere asegurar la estabilidad de los órganos
estatales al evitarse la pugna entre autoridades. 

La defensa de la Constitución llevada a cabo por - 

el órgano judicial, se realiza por un órgano del Estado, 

que es el encargado ordinariamente de impartir justicia - 

conforme al derecho; pero que se le encomienda también - 
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la importantísima función de declarar si los actos de - 

los poderes constituidos están de acuerdo con la Norma - 

Suprema del pais. 

En nuestro pais, fue en el proyecto de Constitu - 

ción para el Estado de Yucatán, elaborado por el insigne

jurista D. Manuel Cresencio Rejón, en que se fijan las - 

bases de nuestra institución de amparo y el control cons
titucional quedó a cargo por vez primera al poder judi - 

cial al través de la Suprema Corte de Justicia. 

Entre las atribuciones que se le otorgaron al Maxi

mo Tribunal, se señalaba: 

Corresponde a éste tribunal reunido: I. AMPARAR - 

en el goce de sus derechos a los que piden su pro- 

tección, contra las leyes y decretos de la Legis - 
latura que sean contrarios a la Constitución: o - 

contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo

reunidos, cuando en ella se hubiese infringido el - 

Código Fundamental o las leyes, limitándose en am- 

bos casos a reparar el agravio en la parte en que - 

éstas o la Constitución hubiesen sido violadas". - 
7) 

Otras de las ideas de Rejón que han trascendido - 

hasta nuestros días y que fueron perfeccionadas por Ma - 
riano Otero, son: Que la defensa de la Constitución sólo

7) Moreno, Daniel. Ob. Cit., pág. - 5509. 
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puede despertarse a petición de la parte agraviada por - 

el acto inconstitucional; la definición de inconstitucio

nalidad sólo aprovecha al caso concreto que motiva la re

clamación, con lo que se excluyen las apreciaciones de

carácter general. 

Es en la Constitución de 1857, en que desaparece - 

definitivamente el control por órgano político que aún - 

se encontraba establecido en el Acta de Reformas en lo - 

que se refiere al régimen federal; se resuelve que sea - 

la autoridad judicial la encargada del conocimiento de - 

las violaciones a las garantías individuales; así como - 

tambien, de las invasiones de la esfera federal en la lo

cal y viceversa, siguiendo los lineamientos establecidos

en el articulo 15 de la mencionada Acta de Reformas de - 

1847 que estatuía: " Los tribunales de la Féderación am- 

pararán a cualquier habitante de la República en el ejer

cicio y conservación de los derechos que les concedan en

ésta 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 particu - 

lar sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna de- 

claración general respecto de la ley o del acto que lo - 
motivare". 

En resumen, las principales características del - 

sistema de defensa por órgano judicial, son: 

1. Que el órgano encargado del control actúa a pe- 

tición de la persona afectada por el acto inconstitucio- 

nal. 
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2. La controversia judicial es resuelta en un ver- 

dadero proceso o juicio, en el que se tienen como partes

al particular agraviado y a la autoridad responsable del
acto violatorio. 

3. La resolución dictada por el órgano de defensa - 
reúne las características de toda sentencia judicial, y; 

sus efectos tienen alcances relativos. 

A) CONTROL CONSTITUCIONAL EN VIA DE ACCION. De los

antecedentes brevemente vistos, debemos de concluir que - 

nuestro sistema de defensa constitucional es de tipo ju- 

risdiccional que se ejercita por vía de acción, por dis- 

posición expresa de los artículos 103 y 107 fracción I - 

de la Constitución, que señalan los casos en que procede

el juicio de garantías. 

En efecto, en nuestra Carta Magna de 1917 se si - 

guen los lineamientos asentados en la Constitución de - 

1857 en lo que se refiere al amparo, se preceptuaba de - 

manera expresa en el articulo 101 ( ahora 103), que: 

Los tribunales de la Federación resolverán toda - 

controversia que se suscite: 

1. Por leyes o actos de autoridad que violen las - 

garantías individuales; 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que - 

vulneren o restringan la soberanía de los Estados, 

y
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III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos

que invadan la esfera de la autoridad federal". 

Por su parte el articulo 107 en su fracción I de - 

nuestra Constitución vigente, estatuye: 

Todas las controversias de las que habla el arti- 

culo 103, se sujetarán a los procedimientos y for- 

mas del orden jurídico que determine la ley, de - 

acuerdo con las bases siguientes; I. El juicio de - 

amparo se seguirá siempre a instancia de parte a - 

graviada... 

De la lectura de los preceptos antes transcritos, - 

se desprende que, en apariencia el proceso constitucio - 

nal no realiza una defensa total de la Constitución; si- 

no que está limitada expresamente a las hipótesis conte- 

nidas en el articulo 103, y condicionada a que la afee - 
tación producida por el acto de autoridad trascienda a - 

un gobernado en particular sin lo cual el amparo es im - 

procedente. 

Consideramos que la defensa llevada a cabo por el - 

juicio de garantías, aún cuando no es de manera directa, 

se resuelve en defensa secundaria o indirecta; ya que al

tutelar el ínterés del gobernado, simultáneamente, se -- 

mantiene y hace respetar el orden constitucional. 

Tratándose de la fracción I del articulo 103, el - 

juicio constitucional cumple totalmente con su finalidad, 

que es la protección de la Constitución en cuanto se rea

licen actos inconstitucionales que violen las garantías - 

individuales. 



En el caso de las fracciones II y III que preveen- 

el caso de invasión de competencias y que aparentemente - 
tratan de realizar la defensa de la parte orgánica, pre- 

senta como requisito, de acuerdo con el articulo 107 - - 
fracción I, ya transcrito, que esta invasión se traduzca

en un agravio personal en la esfera jurídica del gober - 

nado y que la persona que se sienta lesionada por dicho - 

acto de autoridad quiera ejercer la acción constltucio - 

nal, con el objeto de que sea reparada en su persona un - 

agravio cometido a la organización de los poderes; que - 

dando la violación impune en si misma y en relación con - 
todos los individuos que no la reclamen. Por tanto, - se- 

ñalan algunos autores-, no existe razón para establecer - 

diferencia entre dichas fracciones ya que ambas implican

falta de competencia, y que por consiguientes se tradu - 
cen en violación a la garantía de legalidad consagrada - 
en el articulo 16 constitucional, ya que un incumplimien

to de las atribuciones que corresponden a la autoridad, - 

se refleja en una violación de garantías individuales en

virtud del mandato expreso del articulo mencionado, que - 

textualmente ordenas " Nadie puede ser molestado en su - 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino - 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compe - 

tente, que funde y motive la causa legal del procedimien
to..." Lo que significa que el mandamiento debe provenir

de un poder con facultades suficientes, para expedir la - 

ley o realizar el acto. 

Nuestra opinión es en el sentido de que el juicio - 

constitucional realiza la defensa de la Constitución al - 

través de dos maneras: Directa e Indirecta. 
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a).- DIRECTA. Cuando se viole cualquiera de las 29

garantías consignadas en la parte dogmática de la Cons - 

titución; violaciones previstas en la fracción I, del ar

ticulo 103 de nuestra Carta Magna. 

b).- INDIRECTA. Cuando se trate de invasión de com

petencias previstas en las fracciones II y III del men - 

cionado precepto; y que se traduce en una afectación al - 
gobernado en particular, violando la garantía de legali- 

dad consignada en el articulo 16 constitucional. 

Por lo que creemos que una violación a cualquier -- 

precepto de la Constitución, puede constituir una viola- 

ción a los derechos fundamentales, que mediante el jui - 

cio de amparo puede ser combatida. 

Concluimos adhiriéndonos al maestro Ignacio Burgoa

quien afirmas " el juicio de amparo, al través de la ga - 

rantia de legalidad consagrada en el articulo 16 consti- 

tucional, tutela la ley fundamental no únicamente en los
casos específicos a que se refiere el articulo 107, sino

en relación con todas sus disposiciones, por lo que, sin

género de duda, es un verdadero medio de control consti- 

tucional". 

5. LA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL. CONTROL CONSTITU- 

CIONAL EN VIA DE EXCEPCION.- En el articulo 133 de nues- 

tro Máximo Ordenamiento jurídico se establece la suprema

cía de la Constitución al disponer; 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la - 

Union que emanen de ella y todos los tratados que están - 
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren - 
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por el Presidente de la República; con aprobación del Se

nado, seran la Ley Suprema de toda la Uni0n. Los jueces - 

de cada Estado se arreglaran a dicha ConstituciOn, leyes

y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario - 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Es- 
tados". 

Esta defensa de la Constitucion es conocida tam - 

bién, como control difuso de la Constitucion; esta defen

sa no es llevada a cabo por el organo especificamente - 

creado para tal fin; sino por los jueces de los Estados, 

quienes deberan estimar la constitucionalidad o íncons - 
titucionalidad de las leyes locales. En este sistema los

jueces no hacen declaratoria de inconstitucionalidad si- 

no que se limitan a desaplicar las leyes que en su con - 
cepto son inconstitucionales. 

Esta defensa de la Constitucion, - que pensamos es- 

complementaria-, impone a los jueces locales la obliga - 

ci6n de no aplicar las leyes que esten en pugna con nues

tra Carta Magna, debiendo adecuar sus fallos a la misma. 

Algunos doctrinarios afirman que existe contradic- 

ci0n entre el articulo 133 que establece la supremacia - 
constitucional con lo dispuesto por los art1culos 103 Y- 

107 fracción I, que fijan la procedencia del amparo, por

medio del cual, se pretende tambi¿n, garantizar el res - 

peto a la Norma Fundamental al traves del individuo. 

Creemos que no existe tal oposicion como a conti - 

nuacion veremos; si bien es cierto que el juicio de ampa

ro sOlo puede iniciarsey tramitarse y resolverse en vir- 

tud de crue una par -te lo inicia ante los órganos espeemft
camente creados por la Constitución para tal fin, interpo
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niendo la acción de amparo, atento a lo dispuesto por la

fracción I del articulo 107 en el que en todos los casos

el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agra - 

viada y ninguna autoridad tendrá la facultad de conocer - 
de oficio de las hipótesis previstas en el articulo 103, 

ya que sólamente los tribunales facultados para tal efec

to, podrán realizar el proceso constitucional. Sin embar

go, no es menos cierto que cuando un juez local ajuste - 

sus actos a lo previsto por el articulo 133, no trámita- 

en ninguna forma un proceso de amparo, ni resuelve sobre

la anulación de una ley, sino que exclusivamente no apli

ea una ley de su Estado que es contraria a la Constitu - 
ción Federal, por tantos de ninguna manera contraviene - 
lo dispuesto por la fracción I del articulo 107 constitu

cional. 

La resolución de los tribunales federales que en - 

el juicio de garantía tiene como objeto proteger al que- 

joso en el caso concreto constituye una declaración de - 

inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad a di
ferencia de lo que realizan los jueces de los Estados al

aplicar el articulo 133. 

El control constitucional por vía de acción abarca

a las leyes y actos de los poderes de los Estados y de - 
la Federación, en cambio el control constitucional por - 

vía de excepción, únicamente comprende a las Constitucio

nes y lesyes de los Estados y dicho control solo puede - 

ser realizado por los jueces locales y no por los de la - 
Federación. 

La Suprema Corte de Justicia ha establecido, que - 

si bien es verdad que las autoridades : iudicíales del - 
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fuero común no pueden hacer una declaración de inconsti- 

tucionalidad de la ley, si están obligadas a aplicar en - 

primer término la Constitución Federal, en acatamiento - 

del principio de supremacía que estatuye el articulo 133

de la propia Carta Magna, cuando el precepto de la ley - 

ordinaria contraviene directamente y de modo manifiesto - 

una disposición expresa del Pacto Federal". 

Trataremos de resumir las anteriores ideas señalan

do las diferencias entre la defensa constitucional por - 

vía de excepción y la vía de acción, para ello seguire - 

mos las ideas de Kelsen respecto del control de leyes. 

a).- En la defensa por vía de excepción, la mate - 

ria de control lo constituyen únicamente las leyes, que - 

son expedidas por el Poder Legislativo local; en cambio, 

en el control por vía de acción, son materia del control

no sólo las leyes sino que se extiende a todos los ac

tos de cualquier autoridad. 

b).- En la defensa por vía de excepción es el juez

ordinario quien en acatamiento de lo dispuesto por la - 

Constitución deberá estimar cuando una ley local es con- 

traria a la misma; en el juicio de amparo el juez nunca - 

procederá de oficio sino será a instancia de parte agra- 

viada. 

e).- En cuanto al procedimiento seguido en el con- 

trol difuso, la defensa que se hace es en forma inciden- 

tal dentro de un juicio principal en el que su resolu - 

ción no termina el juicio por no ser el objeto principal

de éste; en la defensa llevada a cabo por vía de acción - 

se tiene por objeto el estudio de constitucionalidad o - 
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de una ley o de un acto. 

d).- El órgano de control que efectúa la defensa - 
por via de excepción, no es el especialmente creado pa- 

ra ello, como sucede en el amparo, en que el órgano es - 

el Poder Judicial Federal al través de la Suprema Corte - 

de Justicia; sino que esta defensa es realizada por los - 

jueces del fuero común. 

e).- En cuanto a los efectos que produce esta for- 

ma de defensa son preventivos, a diferencia de los efec- 

tos producidos por el juicio de amparo que son reparado- 

res. 
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C. NATURALEZA JURIDICA DEL AMPARO. 

No se ha llegado a unificar el criterio de los tra

tadistas en cuanto a la naturaleza de nuestro medio de - 
control constitucional; la controversia se centraliza en

el sentido de considerar al amparo como un juicio o como

un recurso* 

En la legislación tampoco existi0 unidad en cuanto

a la naturaleza que se le atribuia a esta institucion. 

a).- En el Acta de Reforma de 18471 en el articulo
25 consideraba al amparo como " proceso". 

b).- La Constitucion de 1857, en el articulo 102 - 

le llamaba " juicio". 

e).- En las leyes reglamentarias del amparo de - 
1861, 1869 y 1882 se le reglamento como " recurso". 

d).- Es en la Exposición de Motivos del COdigo Fe- 

deral de Procedimientos Civiles de 1847, el que tratando

de dar fin a las anteriores estableció: " Como la inter - 

pretación viciosa de ciertos conceptos ha dado lugar a - 
insistentes controversias, a la vez que al establecimien

to de bases que falsean el pensamiento constitucional, - 

ha sido ahora necesario fijar de un modo terminante la - 

naturaleza del amparo llamándole juiciog como realmente - 
lo llama la Constitucion y procurando sostener este ca - 
rácter en todo el capitulo. Asi quedaran extinguidas to- 

das las discuciones sobre si el amparo es un recurso - 
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principal, accesorio o subsidiario, y no tendrán razón - 

de ser las consecuencias que de semejantes dudas se deri
van". 

e).- En las leyes reglamentarias de 1919 y 1935 se
conserva la denominación de " juicio". 

Encontramos que independientemente del término em- 

pleado tanto en en la Constitución como en la ley de la - 
materia, la forma en que se encuentra reglamentado el am

paro reviste un doble carácter de acuerdo a la naturale- 
za del acto reclamado: será un proceso cuando su finali- 

dad sea el control de un precepto constitucional que no~ 
sea el articulo 14, pero cuando entrafla la violación de - 

éste se estara ejerciendo un control de legalidad subs'- 
tanciándose de acuerdo con la ley como un recurso. 

Es Fix Zamudio quien nos explica lo anterior al se
fialar: " Toda vez que cuando la materia del juicio está

constituida por el examen directo de un precepto de la

Ley Suprema; existe un verdadero proceso constitucional - 

por completo independiente del procedimiento que motiva - 
el acto reclamado.,... pero cuando a través del juicio se

persigue la correcta aplicaci0n de disposiciones legales
ordinarias sólo se configura un recurso, aunque tenga el

carácter extraordinario". ( 8) 

8) Fix, Zamudio Héctor. El Juicio de Amparo, primera - 

edición, editorial Porrua, S. A., México, 1964, Págs. 

267 y 268. 
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I. EL RECURSO. SegUn definición de Escriche " es la

acción que queda a la persona condenada en un juicio pa- 

ra poder acudir a otro juez o tribunal en solicitud de - 

que se enmiende el agravio que cree habérsele hecho". 

El recurso tiene como finalidad el revisar la reso

luci0n judicial emitida en un procedimiento anterior, re

vision que lleva a cabo un órgano jurisdiccional de la : 

misma naturaleza aunque, generalmente, de grado superior, 

confirmándola, revocándola o modificándola. 

En el caso de amparo directo que se promueve ante- 

la Suprema Corte o ante los Tribunales Colegiados de Cir

cuito, cuyo objeto sea la garantla de legalidad conteni- 

da en el articulo 14 constitucional, posee las caracte - 

risticas de un recurso extraordinario que procede contra

sentencias definitivas. 

En este caso la Suprema Corte examina si la ley ha
sido o no exactamente aplicada, su función es de mera - 

revisión, y tiene por objeto enmendar la mala aplicación

de la ley en los procedimientos comunes produciéndose el
reenvio al tribunal responsable, para que deje insubsis- 

tente la sentencia anulada y emita una nueva en la que - 

deberá ajustarse a la resolución emitida por la Suprema - 

Corte. 

II. EL PROCESO. Es como lo define el mismo Fix, - 

un conjunto armónico y ordenado de actos juridicos en - 
vista de la composicion de la litis de trascendencia ju- 

ridica, establece una relación de las partes con el juz- 

gador que se desenvuelve en una serie concatenada de si- 

tuacíones". 
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El fin que persiguen esa serie de actos es poner - 

término al litigio mediante una sentencia judicial. 

En el amparo cuyo objeto sea el de constatar si el

acto reclamado implica o no violaciones constitucionales

en los casos previstos por el articulo 103 de la Consti- 

tución, encontramos un verdadero proceso autónomo, inde- 

pendiente de la controversia que dió lugar a la viola - 

ción constitucional, la acción que se ejercita es origi- 

naria por lo que no se decide acerca de las pretensiones

de los sujetos activo y pasivo del procedimiento en el - 

cual surgen y la sentencia que dicte la Suprema Corte - 
viene a concluir definitivamente con el juicio. 

Las partes que intervienen en el proceso constitu- 

cional son diversas a las del proceso anterior, el suje- 

to pasivo en este nuevo juicio será la autoridad respon- 

sable y el sujeto activo lo constituye el quejoso o agra
viado por el acto inconstitucional que se someten a la

jurisdicción de un órgano federal. 

En el proceso de amparo que se sigue ante los jue- 

ces de distrito existe la serie de actos jurídicos coor- 

dinados entre si de acuerdo con las bases fijadas por el

articulo 107 constitucional. 

La finalidad del juicio de amparo es la de poner - 

fin a la contoversia que se suscita con motivo del liti- 

gio que constituye por la pretensión del quejoso en el - 
sentido de que se le restituya en el goce de la garantía

que él considera h sido violada; y por la justificación - 

que hace la autoridad responsable del acto que se le re- 

clama. 
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D. CONCEPTOS GENERALES. 

1. Autoridad responsable.- 2. Suspensi0n del acto - 

reclamado, 3. Conceptos de violación. 

1. AUTOMAD RESPONSABLE. En el articulo 116 fracciones - 

III y IV y el articulo 166 fracci0n III, que se refieren

a la demanda de amparo, se establece para el promovente- 

la obligación de señalar a la autoridad responsable del - 

acto reclamado contra la que se pide la protección de la

justicia; asimismo el articulo 103 de nuestro maxímo or- 

denamiento juridico señala que el juicio de garantias - 

procede únicamente contra leyes o actos de autoridad, - 

nunca contra actos de particulares; asi lo ha afirmado - 

la Suprema Corte al decir " no pueden ser objeto del jui- 

cío de garantias, que se ha instituido para combatir los

de las autoridades, que se estimen violatorios de la

Constitucion". 

z. En consecuencia, haremos someramente mención de lo

que deba entenderse por autoridad responsable para efec- 

tos del juicio de amparo. 

El articulo 11 de la Ley de Amparo, textualmente - 

aclara: " Es autoridad responsable la que dicta u ordena, 

ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". 

Auxiliándonos en el derecho administrativo, tene - 

mos que autoridad es, - como lo conceptua D. Gabino Fra - 

ga-, el Organo estatal investido de facultades de deci - 

si0n y ejecución que le permite realizar actos juridicos
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que afecten la esfera de los particulares y la de impo - 

ner a stos sus decisiones en forma imperativa. La ante- 

rior concepcion presenta como notas relevantes: el poder

de decisión y ejecucion, y; el imperio de que gozan di - 

chas autoridades. 

Frente a estos Organos autoritarios se presentan - 

los órganos auxiliares que no participan de las caracte- 

risticas señaladas y que, por lo tanto, no pueden ser - 

consideradas como autoridades para efectos del amparo, - 

ya que su función es la de coadyuvar a las autoridades, - 

ya sea emitiendo opiniones o bien colaborando con las - 

mismas en forma general; tal es el caso de los departa - 

mentos juridicos de las Secretarias de Estado, el Cuerpo

Consultivo Agrario, los Comisariados Ejidales cuando ac- 

túan como administradores; en este caso el juicio cons - 

titucional que se entable contra ellos resultara impro - 

cedente. 

El imperio permite que las autoridades Puedan ser - 

cumplimentados forsozamente, ya que de no hacerlo en for

ma voluntaria las autoridades podrán hacer uso de la - 

fuerza pública. 

El criterio jurisprudencial que ha emitido nuestro

más Alto Tribunal es en el sentido de que " el t¿rmino - 

autoridades, para los efectos del amparo, comprende a to

das aquellas personas que disponen de la fuerza públi - 

ea, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de he - 

cho, y que, por lo mismo, están en posibilidad material - 

de obrar como individuos que ejerzan actos pUblicos, por

el hecho de ser pública la fuerza de que disponen". 



30

Para que proceda el juicio de amparo, no se requie

re que la autoridad a la que se señala como responsable - 

del acto que se reclama actu¿ con competencia o sin ella, 

se requiere únicamente que este en posibilidad de usar - 

la fuerza pública para cumplir con sus determinaciones - 

por si misma o a trav¿s de sus subordinados. Por lo que - 

concluimos que autoridades para efectos del amparo, será

todo órgano del Estado, que en virtud de circunstancias, 

ya legales, ya de hecho, están en posibilidad de real¡ - 

zar actos que afecten a los particulares en su persona o

patrimonio y de imponer dichos actos, en forma imperati- 
1 y

va . ( 9) 

El articulo 11 de la Ley que nos ocupa hace una - 
elasificaci0n de las autoridades en: ordenadoras y eje - 

cutoras. 

Las primeras son las que dictan u ordenan las re - 

soluciones que se consideran ¡ legales por los quejosos; - 

las segundas son aqu¿llos individuos que intentan cum - 

plimentar los mandatos de las ordenadoras; en cualquier - 

forma, los efectos que produzca el amparo, ya sea que se

conceda la protecciOn, o bien sea negada o resulte impro

cedente el amparo, los efectos se extienden en todo caso

a las autoridades ejecutoras. La tesis jurisprudencial - 

número 54 de nuestro Máximo Tribunal Federal ha dicho - 

en lo conducente: " Autorídades responsables lo son no só

9) Noríega, Alfonso. Lecciones de Amparo, 2o. edición,- 

Porrúa, S. A. M¿ xico 1980. 
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lamente la autoridad superior, que ordena el acto, sino - 

también las subalternas que lo ejecuten o traten de eje- 

cutarlo, y contra ellas procede el amparo". ( 10) 

En los antecedentes legislativos tenemos que en la

Ley de Amparo del 30 de noviembre de 1861, se utilizó - 

por vez primera el termino " autoridad responsable". 

En la ley reglamentaria del amparo del 20 de enero
de 1869, en el articulo 9o. se tenía como autoridad res- 

ponsable unicamente a la que " ejecutare o trate de eje - 

cutar el acto reclamado". 

El Código de Procedimientos Federales de 1909 en - 
su articulo 671, se consideraba como autoridad responsa- 

ble no sOlo a la que ejecutare o trate de ejecutar, sino

que era considerada tambien como autoridad responsable a

la que " hubiese dictado la resolución judicial o adminis

trativa". 

En nuestra Ley Reglamentaria de los articulos 103- 

y 107 de la Constituci¿, ley aún vigente de fecha 30 de

diciembre de 1935, termina con la distinci0n entre los - 

actos administrativos y los actos judiciales ampliando - 
genericamente el término para todas las autoridades. 

Por lo que terminaremos diciendo que por autoridad

responsable para efectos del amparo; 

10) Apéndice 1975, octava parte, pleno y salas. pág. 98. 
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Es aquella de quien, en ejercicio de su imperio, - 

emana el acto reclamado, lo ejecuta o trata de - 

ejecutarlo, quedando obligado a responder de la - 

constitucionalidad del mismo, en un juicio que se

plantea ante los Tribunales de la Federación". 

2. LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del - 

acto reclamado es de vital importancia en nuestro juicio
e

de garantias, y por ello no podríamos dejar de dar tan - 
siquiera, una noción de ella dentro de estas generalida- 

des. 

En efecto, ha sido el ilustre D. Ricardo Couto

quien mejor ha expresado la trascendencia del mismo. 

La suspension es una parte esencial del juicio de

amparo; es en muchos casos una necesidad del mis- 

mo, la sentencia que en él se pronuncia no llena- 

ría su objeto, si no fuera por la suspensión, ya~ 

que al pronunciarse el fallo, el acto reclamado, - 

podría haberse ejecutado y las cosas no podrían
volver al estado que tenlan antes de la viola - 

ción ". ( 11) 

Antes de seguir con la suspensión queremos dejar - 

asentado que por acto reclamado entendemos " toda activi- 

11) Cuoto, Ricardo. Tratado Teorico Práctico de la Sus- 

pensión de Amparo. 3o. edición. Editorial Porrúa, - 

S. A. México 1957. 
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dad de la autoridad, que lesione los derechos fundamenta

les del hombre, que consagra nuestra Carta Magna, contra

lo previsto por el articulo por el articulo 103 de la - 
Constituci¿n". 

Una vez comprendido lo que es el acto reclamado - 

procederemos a dar un concepto de la suspensión del acto

reclamado; para ello atenderemos al sentido literal de - 

la palabra suspension, que significa: paralizar, detener

en forma temporal " algo". Tenemos que, suspensi0n del ac

to reclamado es: 

Un incidente por virtud del cual se detiene o pa- 

raliza temporalmente la actividad que desarrolla o

está por desarrollar la autoridad responsable; y - 

que, tiene por objeto mantener viva la materia del

juicio; asi como también, evitar los daHos o los - 

perjuicios que pudiera causarle al quejoso la eje- 

cución del acto de llegar a realizarse". 

La suspensión es un incidente que se trámita por - 

cuerda separada y en forma accesoria al juicio constitu- 
cional, con apego a lo prescrito por los articulos 131,- 

132, 133 y 134 de la Ley de Amparo. 

Existen dos clases de suspension que considera la - 

Ley en forma expresa; La suspensión de oficio, y; la sus

pensión a petición de parte agraviada. 

a).- La suspensión de oficio se decretará de pla - 

no, - nos dice el articulo 123-, en la resolución en que - 

se admita la demanda, su objetivo es evitar que el acto - 

que se reclame se consume en forma irreparable, dejando- 
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sin materia el proceso constitucional, como sucederia ~ 

en los casos de privacion de la vida, deportación o des- 

tierro, o alguno de los casos prohibidos por el articu - 

lo 22 constitucional; o en el caso en que de llevarse a- 

cabo el acto inconstitucional, haga imposible la resti - 

tución al quejoso en el goce de la garantia violada, co- 

sa que constituye el objeto de toda sentencia de amparo. 

b).- La suspensión a petición de parte agraviada - 

se propone evitar perjucios al quejoso, que durante la - 

tramitación del juicio la ejecución del acto reclamado - 

pudiera ocasionarle. 

En éste caso el juzgador deberá tener en cuenta es

tos requisitos: 

1. Que no se siga perjuicio al interes social, ni - 

se contravengan disposiciones de orden público. 

2. Que sean de dificil reparación los daños y per- 
juicios que se causen al quejoso con la ejecución del ac

to. 

En los casos que se puedan ocasionar daños o per - 

juicios a tercero, el quejoso deberá otrogar fianza que - 

será fijada por el juez, para el caso que de , haberse o ~ 

torgado la suspensión, el resultado de la sentencia no - 

sea favorable al quejoso. El tercero podrá a su vez o - 

torgar contrafianza para que quede sin efecto la suspen- 

sión, para el caso en que resulte favorable la senten

cia al quejoso se restituyan las cosas al estado que

guardaban antes de la violación. 
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Existe otra clase de suspensión que se da en caso - 

de peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado

causando notorios perjuicios al quejoso, ¿ sta es la sus~ 

pensi0n provisional cuya duración es hasta que se trami- 

te y resuelva la definitiva, sus efectos son las de man- 

tener las cosas en el estado que se encuentren antes de - 

que se dicte la suspensión definitiva. 

La duración de la suspensión definitiva sera hasta

que se dicte sentencia en el juicio de amparo. 

Es importante sefialar que la resoluci0n que da el - 

órgano jurisdiccional en materia de suspensión no causa - 

estado, lo que significa que el auto en que se conceda, - 

revoque o modifique la medida precautoria podrá atacarse

interponiendo el recurso de revisión, que podra intentar

se en cualquier momento hasta antes de díctarse senten - 

cia definitiva, el recurso de revisión procede únicamen- 

te contra suspensiones definitivas. 

La suspensi0n obra sobre la ejecución del acto re- 

clamado, afectando la actividad de la autoridad respon - 

sable que tiende a ponerlos en ejecución. La Suprema Cor

te confirma lo anterior al sustentar el siguiente crite- 

rio- ' Ta consecuencia natural del fallo que conceda la - 

suspensión; es que el acto reclamado no se ejecute y que

las autoridades responsables se abstengan de continuar ~ 

los procedimientos que tienden a ejecutarlo; y si no lo - 

hacen sus actos constituyen un desobedecimiento a la sus

pensión, pues los alcances de ¿ ste son impedir toda ac - 

tuación de las autoridades responsables, para ejecutar - 

el acto que se reclama". 
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Se considera que el acto reclamado que ha de ser - 

objeto de la suspensi0n deberá de ser de indole positiva

orden o ejecución), y no tan sólo una simple omisión - 
no hacer). La Corte ha establecido excepciones al sefia- 

lar que cuando el acto reclamado, aunque aparentemente - 

negativo, tiene proyección positiva en la práctica la - 

suspensión es procedente, igual sucede con los actos pro

hibitivos. 

3. CONCEPTOS DE VIOLACION. Entre los contenidos de la de

manda destacan dos puntos esenciales que no deben ser

confundidos: el acto o ley que se reclama y los concep
tos de violación. 

El acto reclamado es el hecho, violatorío o no de - 

la Constitución, que da motivo al amparo; es una resolu- 

cióp, un acuerdo, una actuación cualquiera de la autori- 

dad en perjuicio del quejoso, quien estima esa actuación

violatoria de sus garantias individuales. 

El articulo 116 fracción V establece que la deman- 

da de amparo indirecto, debera formularse por escrito, - 

en la que se expresarán " los preceptos constitucionales~ 

que contengan las garantias individuales que el quejoso - 

estime violadas, asi como el concepto o conceptos de vio

lación, si el amparo se pide con fundamento en la frac - 

ción 1, del articulo lo. de la Ley de Amparo". 

En tanto que tratándose de amparos directos, el - 

articulo 166 fracci0n VI, especifica que la demanda de - 

amparo deberá contener los preceptos cuya violación se - 

reclama y el concepto o conceptos de la misma violación. 
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Los conceptos de violaciOn, vienen a ser los razo- 

namientos jurídicos aducidos por el quejoso tendientes - 

a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; - 

pero para que un concepto de violaci0n pueda ser estudia

do por el Organo de control, no basta con citar el pre - 

cepto constitucional que contiene la garantía indi-;ridual

que se reclama, ni transcribir el texto del mismo, sino - 

que se requiere mencionar el precepto legal de la ley - 

que rige el acto que se estima infringido y los motivos - 
de esa infraccion. 

La tesis jurisprudencial 121 visible en la pagina - 

357 del Apendice al Semanario Judicial de la Federacion- 

1917- 1975, al referirse a los conceptos de violacion en - 

el amparo directo civil, ha establecido que estos, " de -- 

ben consistir en la expresi* n de un razonamiento jurídi- 19

co concreto, contra los fundamentos de la sentencia re - 

clamada, para p9ner de manifiesto ante la potestad fede- 

ral, que los mismos son contrarios a la ley o a la inter
pretacion jurídica de la"iáisma, ya sea porque siendo a - 

plicable determinada disposición legal no se aplicó, por

que se aplico sin ser aplicable; o bien porque no se hi- 

zo una correcta interpretacion jurídica de la ley; o, fi

nalmente porque la sentencia no se apoyo en principios - 

generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al ca - 
5011, 

El autor Romeo Leon Orantes, en su libro " El jui - 

cio de amparo" ( 12), nos da una clara explicación de lo - 

12) León Orantes, Romeo. El Juicio de Amparo. Ed. Cons- 

tancia, S. A. Mexicog Segunda Edicion. 1941- Págs- - 

279 y ss. 
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piamente pequeños silogismos en los que la premisa mayor

debe estar constituida por disposición de la ley aplica- 

ble, su alcance jurídico, su interpretación, determinan- 

do así que es lo que corresponde hacer legalmente en el- 

caso, la premisa menor se forma por lo que hizo la auto- 

ridad responsable, por los razonamientos que expuso para

hacer que el acto reclamado quedara comprendido en la - 

disposición legal que en su concepto le sirve de funda - 

mento; tiende naturalmente a dejar sentadas las bases y- 
poner en evidencia la no comprensión del caso en la nor- 

ma positiva, para así llegar a la conclusión de la ilega

lidad de la actuación reclamada, de la no justificación- 

juridica de la argumentación de la autoridad para fundar

su actuación y determinar en esa forma la infracción de- 

la ley secundaria, su inexacta aplicación o su falta ab- 

soluta de acatamiento, conclusión ésta que a su vez, sir

ve de base para hacer la deducción final de inconstitu - 

cionalidad, por quedar comprendido el caso en el de pro- 

tección previsto por alguno de los 29 artículos de la - 

Constitución Federal, es decir, poniendo de relieve que- 

por ésta o aquélla circunstancia la infracción de la ley
secundaria o su inexacta aplicación, se traduce en la - 

violacion de la norma constitucional garantizada por el- 

amparo". 
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CAPITULO II

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS SENTEN

CIAS DE AMPARO

La sentencia es un acto jurisdiccional por medio - 

de! cual el juez termina con una controversia y en nuesJ y - 

tro juicio de garantias, hemos sefialado anteriormente, - 

que esa controversia se manifiesta por la pretensi0n del

agraviado en el sentido de que se le restituya en el go~ 

ce de la garantia que considera le ha sido violada; y por
la justificaci0n que hace la autoridad responsable del

acto que se le reclama. 

Al emitir su fallo, el Organo de control debe ob - 

servar una serie de formalidades que pueden analizarse - 

desde dos puntos de vista: Internas, cuando se refieren - 

al documento mismo y su contenido como lo establece el - 

art1culo 77 de la Ley de Amparo; y externas que se refie

ren a la decisi0n del juez respecto a lo acreditado en - 

el juicio ya sea que la resolución sobresea, conceda o - 

niege el amparo solicitado; es decir, el juzgador de am~ 

paro deberá observar las reglas que la Constitución Fede

ral y la Ley Reglamentaria del amparo han establecido, y

que son considerados como principios que rigen a las sen

tencias pronunciadas en un juicio constitucional. 

A. PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS. 

En relación con este principio, debemos recordar, - 

que, es la piedra angular en que se fundamenta el ¿xito- 
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de nuestra instítucion de control. 

Para entender mejor la importancia del principio - 
que nos ocupa, es conveniente sefialar la génesis y evolu
ción del mismo, que a través de nuestro devenir históri- 

co ha trascendido a nuestros dias al quedar plasmado en - 

la vigente Carta Magna de 1917 - 

En efecto, ante los inconvenientes que presentaba - 

el ejercicio del control constitucional por organo poli~ 
tico, que en nuestro país lo llego a realizar el Supremo

Poder Conservadorg creado por la Constitución Centralis- 
ta de 1836, que como ya hemos visto, le otorgaba amplí - 

simas facultades, ocasionando con ello un desequilibrio - 

entre los poderes de la Nación, constituyéndose en agre- 

sor de los mismos al hacer declaraciones de nulidad de - 
los actos, leyes o decretos erga omnes. 

Esta invasión en la esfera de los otros poderes tu
Yo fin al elaborarse el proyecto de Constitución para el
Estado de Yucatan, cuando el jurista Manuel Crecencio - 

Rejón esboza el principio de esta manera; " Corresponde a

éste Tribunal reunido: 1. Amparar en el goce de sus de - 
rechos a los que pidan su protección, contra las leyes ~ 

y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la - 
Constitución; o contra providencias del Gobernador o Eje
cutivo reunidos, cuando en ella se hubiese infringido el
Código Fundamental, o las leyes, limitandose en ambos ca

sos a reparar el agravio en la parte que éstas o la Corl
titución hubiesen sido violadas"; y don Mariano Otero lo

gra la perfección del principio a tal grado que a dicho
enunciado9 tambien se le conoce con el nombre de " F¿ rmu- 

la Otero". 
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En el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847

cristalizaron las ideas de Otero que a la letra dice: 

Los Tribunales de la Federación ampararan a cual- 

quíer habitante de la República en el ejercicio y - 

conservación que le concede ésta Constitución y - 
las leyes constitucionales contra todo ataque de - 

los Poderes, Legislativo y Ejecutivo, ya sea de la

FederaciOn, ya de los Estados; limitandose dichos - 

tribunales a impartir su protecci0n en el caso par

ticular sobre el que verse el procesog sin hacer - 
ninguna declaraci6n general, respecto de la ley o - 
acto que la motivare". 

Posteriormente, ante el Congreso Constituyente de - 

1857, se presenta el proyecto del art , culo 102 de la - - i

ConstituciOn, en el que se eliminaba toda injerencia del

organo politico, pero conservaba la fOrmula creada por - 

don Mariano Otero. 

Al ser aprobado el proyecto, es dividido en tres - 

artículos, correspondiendo al numeral 101 contener la re

gla en los terminos siguientes: 

Todos los juicios de que habla el articulo ante - 

rior se seguirán a petici0n de la parte agraviada - 

y se decidiran por medio de una sentencia y de pro

cedímientos y formas del orden juridico determina- 

do por una ley organica. La sentencia sera siempre

tal que no se ocupe sino de individuos particula - 

res y se limite a ampararlos y protegerlos en el - 
caso especial, sobre que versa el procesoy sin ha- 

cer ninguna declaraci0n general respecto de la ley
o acto que la motivare...". 
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De acuerdo con el pensamiento de los Constituyen - 

tes de 1856, se consideraba haberse eliminado el riesgo - 

de que se hiciese una declaracion generaj de inconstitu- 

cionalídad que derogara la ley que se reclama, al impe - 

dir que el organo judicial asumiera el papel de legisla- 

dor provocando con ello no solo el desequilibrio entre - 

los poderes estatales, sino la supeditaci0n del legisla- 

tivo al judícial. 

El diputado Arriagal en la sesión del 28 de octu - 
bre de 1856 argumentaba en favor del principio de la re- 

latívidad- " Se quiere que las leyes absurdas, que las le

yes atentatorias, sucumban parcialmente, paulatinamente - 

ante los fallos de los tribunales, y no con estr¿pito ni

con escándalo en un palenque abierto a luchas funestas - 

entre la soberania de los Estados y la soberania de la - 
Federaci(5n", mas adelante agrega, " es mucho mejor que el

ciudadano que se considere herido en los derechos que la

Constitución le concede ocurra con su queja a los tribu- 

nales y ¿ stos lo amparen, si la encuentra fundada, pues - 

no se establece que siempre y por siempre los tribunales
han de acceder a cuantas peticiones se le dirijan". G3) 

Agrega otro de los diputados " no habrá en lo ade - 

lante, y siempre que se trate de leyes o actos inconsti- 
tucionales, aqu¿llas iniciativas ruidosas, aquellos dis- 

cursos vehementes... habra si un juicio pacifico, tranquí

lo, un procedimiento con formas legales que se ocupe de - 

13) Zarco, Francisco. Cronica del Congreso Extraordina- 

rio Constituyente 1856- 1857, El Colegio de M¿ xico - 

1957, Fondo de Cultura Economica, pag. 276. 
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pormenores, y que, dando audiencia a los interesados, - 

prepare una sentencia que, si bien deje sin efecto en a- 

quél caso la ley, no ultraje ni deprima al poder sobera- 

De esta manera, al aprobarse los articulos 100 y - 

101 se suprime parte de la fórmula Otero en la que se le

daba intervención a las legislaturas locales en la fede- 

ral y viceversa, para nulificar las leyes contrarias a - 

la Constitución y lo subsume al juicio de amparo. 

Una vez visto el origen de la fórmula Otero, que - 

perdura en nuestro derecho vigente a través dE4 ar%ticulo

107 de nuestra Constituci0n Politica, fracción II párra- 

fo primero, que señala: ' Ta sentencia será siempre tal, - 

que sólo se ocupe de individuos particularesi" limítándo- 

se a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre - 

el que verse la queja, sin hacer una declaración general

respecto de la ley o acto que la motívare"; y del arti— 
culo 76, párrafo primero de la Ley de Amparo reglamenta- 

ria de los articulos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamen - 
tal, que se refiere al principio de la relatividad de - 

las sentencias en términos semejantes. 

Debemos decir que por virtud de la fórmula Otero - 

los efectos que produzca la sentencia pronunciada por el

juzgador de amparo, se contrae única y exclusivamente a- 

14) Vega, Fernando. La Nueva Ley de Amparo de Garantias
Individuales, México, Imprenta de J. Guzman 1883, — 

pág. 9. 
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las partes que en el intervinieron, respecto del acto - 

que se reclama, sin que sea posible que personas que se - 

encuentren en una situación juridica igual o semejante,  

aleguen en su defensa la resolución emitida en otro jui- 

cio de garantias; de esta manera, si una ley o acto que - 

es declarado inconstitucional afectá un numero indeterrhí

nado de personas, cada una de ellas deberá acudir con su

queja en forma individual a promover juicios de amparo - 

para cada acto de autoridad que sea en si mismo diferen- 

te, aunque verse sobre las mismas cuestiones legales, to

do ello en relacion tambien, a lo establecido por el

principio de que el juicio se seguirá siempre a instan

cia de la persona que resulte agraviada con la ley o ac- 

to que considere inconstitucional, permaneciendo por tan

to la ley, de acuerdo con Fernando Vega, inviolable y :: 

con todo el prestigio de su sanción solemne; para quien - 

no pidió el amparo la ley le obliga con todo su rigor. - 

15) 

Lo anterior es por lo que respecta a la persona - 

particular, y en relaci0n con la autoridad responsable, - 
se puede decir que existe una extensión de los efectos - 

que produce la sentencia hacia las autoridades que no in

tervínieron directamente en el juicio de garantias, pero

que por sus funciones tengan que intervenir en la ejecu- 

ción de esa sentencia reclamada. 

Debe quedar claramente entendido, que las autorida

15) Vega, Fernando. Ob. Cit. pág. 8. 
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des que no hayan la menor participación en el juicio de - 

amparo, pueden realizar el mismo acto sefialado de incons

titúcional, ya que sus actuaciones no son afectadas. 

Por lo que se refiere al mandato expreso, en el - 

sentido de que no debe hacerse " una declaración general - 

respecto de la ley o acto", debe entenderse que dicha - 

restricción se refiere a la par -Le en que se contienen - 

los puntos resolutivos, ya que el juzgador para emitir - 

su resolución, deberá hacer las apreciaciones necesarias

respecto de la constitucionalidad de la ley que se recla

ma y de resultar violatorios de cualquiera de las hipo - 
tesis previstas por el artículo 103 constitucional debe- 

rá hacer dicha calificacion y pasar a formar parte como - 
fundamento lógico de la sentencia, en la parte conside - 

ratíva de la misma. 

Pero en todos los casos9 sea que resulte o no in - 

constitucional la ley o acto reclamado, la resolución a- 

la que llegue el Tribunal de Amparo, deberá concluir li- 

mitándose a declarar que la Justicia de la Unión niega, - 

o bien ampara y protege al quejoso contra la ley o acto - 
que se impugna. 

B. PRINCIPIO DE LA APRECIACION DEL ACTO RECLAMADO, TAL - 

COMO FUE PROBADO ANTE LA AUTORIDAD

RESPONSABLE. 

A diferencia del principio de la relatividad que - 

encuentra su fundamento en la Constitución Federal, el - 

que ahora nos ocupa tiene su base ánicamente en la Ley - 
de amparo, enunciado por el articulo 78, primer párrafo - 

que establece: 
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En las sentencias que se dicten en los juicios de

amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca

probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán

ni tomarán en consideración las pruebas que no se hubie- 

sen rendido ante dicha autoridad para comprobar los he - 

chos que motivaron o fueron objeto de la resolución re - 

clamada". 

Este es un principio que rige el proceso pero que - 

repercute en la sentencia, y es por ello que nos ocupa - 

mos de ¿ l. 

Aún cuando se enuncia de una manera general y rigu

rosa no tiene tal aplicación, ya que la misma Suprema - 

Corte de Justicia de la Naci¿n en las interpretaciones - 

que ha hecho del art1culo 78, ha establecido excepciones

al señalar que, dicho precepto sOlo es aplicable cuando - 

el quejoso haya tenido oportunidad de rendir pruebas an- 

te la autoridad responsable, y por ello, una de las ex - 

cepciones la constituye el caso del amparo promovido en - 

contra de una orden de aprehensión, en la que el agravia

do puede presentar ante el órgano de control las pruebas

que estime pertinentes, para demostrar la inconstitucio- 

nalidad del acto reclamado, ya que aunque en éste caso - 

si existe un procedimiento previo, el quejoso no tiene - 

conocimiento de ello, por lo que no pudo haberlas rendi- 

do ante la autoridad responsable. 

Otro caso en el que no se observa esta regla, lo - 

encontramos en los juicios de amparo en materia agraria - 

en el que las autoridades judiciales podrán recabar de 0

ficío todas aquéllas que puedan beneficiar a los indivi- 



47

duos mencionados en el articulo 2121 resolviendo el juez
sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados, - 

aún cuando sean distintos de la demanda. 

El principio de la apreciación judicial de las - 

pruebas en las sentencias de amparo, tiene aplicación - 

principalmente en los juicios de amparo judiciales en ma

tería civil y en amparos administrativos con funciones - 

jurisdiccionales; en el que el acto reclamado provenga - 

de un procedimiento anterior ( con las salvedades anota - 

das), y cuyas violaciones cometidas en la sentencia sean

de fondo y no por violaéiones al procedimiento, siendo - 

la misión del juzgador de amparo, la de velar por la pu- 

reza de la aplicación e interpretación de la ley en cum- 
plimiento de la garantia de legalidad. 

Para el maestro Burgoa ( 16) este principio signifi

ca, " la imposibilidad juridica de que el órgano de con

trol aprecie pruebas que no fueron rendidas durante la

instancia o procedimiento del que emane el acto reclama- 

do", 

En opinión del propio Burgoa, cuando el quejoso a- 

lega violaciones de fondo cometidas en la sentencia ¡ m - 

pugnada por la acción de amparo, el órgano de control, - 

al a preciar si existen o no tales violaciones, debe to- 

mar en cuenta y volver analizar las pruebas rendidas du- 

rante el procedimiento que motivo el acto reclamado. - 

16) Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. Cit. Pág. 531. 
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Pues bien, lo que veda el artículo 78 al órgano del co - 

nocimiento del amparo en este caso, es la posibilidad de

allegarse o admitir probanzas que no fueron admitidas y - 
desahogadas ante la autoridad responsable para comprobar, 

en el caso debatido, los extremos legales. ( 17) 

C. PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. 

Existe uniformidad en la opirvión de los autores - 

estudiosos del juicio de amparo, al decir que la aplica- 

ción del principio de estricto derecho en los amparos ju

diciales y administrativos, está fuertemente influencia- 

do por el recurso de casación, sistema de regulación ju- 

ridica empleado en Espafia, Francia e Italia entre otros, 

y del cual nos dice el maestro Alfonso Noriega, que " el - 

Tribunal de Casación unicamente puede revisar los moti - 

vos expresamente consignados en la ley y, de estos sóla- 

mente los alegados en la demanda, estando vedado al T3 i- 

bunal estudiar de oficio motivos no alegados y más aún, - 
aceptar nuevos o diferentes motivos". ( 18) 

Los legisladores del Código Federal de Procedimien

tos Civiles de 1897, tomaron como modelo el recurso de - 

casación al momento de estructurar el amparo judicial - 

promovido contra la inexacta aplicación de la ley, apa - 

reciendo de esta forma en el articulo 780 del citado or - 

17) Ibidem, pág. 533. 

18) Noriega, Alfonso. Ob. Cit. pág. 692. 
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denamiento, el g¿ rmen del amparo de estricto derecho, - 
que preceptuaba- " Si el amparo se pide por inexacta aplí

caci0n de la ley civil, se citará la ley inexactamente :: 
aplicada, o la que debiera haberse aplicado fijándose el

concepto en que dicha ley no fue aplicada o lo fue ine - 
xactamente". Fijar el concepto, afirma Moreno Cora, no - 

significa otra cosa sino que se explique el hecho en los

terminos más claros y precisos que sea posible para que - 

resulte la mala aplicaci0n de la ley, que es lo que cons

tituye la materia de la queja. 

En el mismo Código, el articulo 824, se concedia - 

a la Suprema Corte y a los Jueces de Distrito la facul - 
tad de suplir el error, en que incurriera la parte agra- 

viada al citar la garantia cuya violaci0n se reclama, pe

ro adiciona el precepto con la limítaéi0n que establece - 

la prohibición de cambiar el hecho de la demanda o de al

terar el concepto concreto de violacion. 

En la legislación anterior a ¿ ste ordenamiento, no

existia el principio de estricto derecho, que ha sido ea

lificado de rigido y formalista; sino hasta que se acep- 

tO el amparo judicial contra inexacta aplicaci0n de la - 

ley, que fu¿ considerado como pripicio para el abuso del

juicio de garantias. 

Pero es en el Código Federal de Procedimientos Ci- 

viles de 1909, en que se reconoce y declara en forma ex- 

presa el principio de estricto derecho, en ¿ stos termi - 

nos. " El juicio de amparo contra actos judiciales del or

den civil, por inexacta aplicación de la ley, es de es - 

tricto derecho. En consecuencia la resolución que en a - 

quél se dicte a pesar de lo prevenido en el articulo
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759, deberá sujetarse a los terminos de la demanda, sin - 

que sea permitido suplir ni ampliar nada en ellos". 

Debido a la proliferación que el amparo contra ac- 

tos judiciales del orden civil habla alcanzado en aqué - 

lla poca, se trató de restringirlo sin desvirtuar la - 

garantia de exacta aplicación de la ley consagrada por - 

el articulo 14 constitucional, imprími ndole un riguroso

tecnicismo, y a eáte respecto el articulo -768 de ¿ ste Có

digo exigia: 

I. Fijar el acto concreto y claramente, sefialando- 

a la autoridad que lo ejecute o trate de ejecutar. 

II. Fijar claramente la garantia constitucional vio

lada, citando el articulo de la Constitución que la com- 

prenda. 

III. Si se trata de la exacta aplicaci0n de la ley, - 

deberá citarse la ley aplicada inexactamente, el concep- 

to en que dicha ley fue aplicada con inexactitud; o bien

la ley omitida, que debiendo haberse aplicado no se apli

C. 0. 

IV. Si se trata de aplicación inexacta de varias le

yes, deberia expresarse cada concepto de inexactitud en- 

parrafos separados y numerados. 

En la Ley de Amparo vigente este principio se en - 
cuentra regulado por el párrafo segundo, del articulo 79

en el que se reitera el carácter estricto del juicio de~ 

amparo por inexacta aplicación de la ley contra actos de
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autoridades judiciales del orden civil, con la salvedad - 

de los amparos en que se afecten derechos de menores, o - 
incapaces, y la sentencia que en el se dicte, deberá. su- 

jetarse a los t¿rminos de la demanda, sin que sea permi- 

tido al órgano de control suplir ni ampliar nada de ella. 

Podemos afirmar que la naturaleza de este princi - 
pio, es semejante al anterior, es decir, puramente legal

y jurisprudencial, ya que no lo encontramos enunciado en

las bases establecidas por el articulo 107 de la Consti- 
tUción Federal, sino que su existencia se debe deducir - 

de la interpretación a contrario sensu del mencionado - 
precepto, por lo que se concluye que el principio de es- 

tricto derecho rige en todos aquellos casos en que no o- 

pera la suplencia de la deficiencia de la queja, como - 

en el caso de la materia civil y administrativa. 

Para Ignacio Burgoa, por virtud de este principio - 

se impone al órgano de control, " una norma de conducta - 

consistente en que en los fallos que aborden la cuestión

constitucional planteada en un juicio de garantias, só - 

lo debe analizar los conceptos de violacion expuestos en
la demanda respectiva, sin formular consíderaciones de - 

inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se - 
relacionen con dichos conceptos". ( 19) 

Este principio viene a limitar la actividad del - 

juez, en el sentido de constreflirlos, a fallar únicamen- 

te en relacion con los motivos aducidos por el quejoso - 

19) Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. Cit. pág. 296. 



52

en su demanda de amparo, y no podrá ampliarlos ni cam - 

biarlos de oficio el juzgador, aun cuando uno de los £ un

damentos de la resolucion que se ataca, sea evidentemen- 

te inconstitucional y no haya sido impugnada, ya sea por

olvido o negligencia del agraviado. Es por ello, que el - 

eminente constitucionalísta Felípe Tena Ramirez ha dicho, 

que al encargado de impartir justicia se le encierra en

la " ferrea cárcel" de los conceptos de violación, alejan

do con ello, al juzgador de amparo de lo que si es una

función digna del juez, hacer justicia no la de buscar

impedimentos para dejar de impartirla, sacrificando con - 

ello los derechos fundamentales de la persona al rigor - 

de la fórmula, al tecnicismo sútil, que requiere el ser- 

vicio de profesionistas eminentes, que no están al alcan

ce de las personas de escasos recursos, los que quedan

a merced de un contricante más hábil, se premia la des

treza y no se persigue la justicia. 

Al referirse a esta opinión, el maestro Noriega, - 

considera que la aceptación y persistencia del principio
de estricto derecho obedece a este motivo; " En todo am - 

paro del orden civil por inexacta aplicación de la ley, - 
verdadero recurso para provocar una nueva instancia, se - 

encuentran en discusión intereses meramente privados que

pueden ser afectados por la inexacta aplicaci0n de la - 

ley en la sentencia. As:L pues, tecnica y juridicamente - 

es explicable que la defensa de esos intereses privados - 

corresponda sOlo a sus titulares, razón por la cual debe

pesar sobre ellos la carga de formular los conceptos de - 

violación", y concluyey " a la autoridad de control le co

rresponde nica y exclusivamente, al formular su senten
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cia, comprobar si se aplico o no exactamente la ley, y

no defender los i ntereses privados y particulares de

los quejosos". ( 20) 

Nosotros consideramos, que en atenci0n al objeto - 

de juicio de amparo, que es el de mantener la inviolabi- 

lidad de la Constitucion y el resguardo de las garantias
que la misma establece en beneficio de los gobernados, - 

cuando ese respeto a la Carta Magna se ve transgregido,- 

ya sea directa o indirectamente como cuando se viola la- 

garantia de legalidad al no aplicarse la ley exactamente

al caso concreto o lo fue inexactamente por parte de las

autoridades judiciales; la persona que sufre -el agravio, 

ocurre al Máximo Tribunal de nuestro país en busca de - 

justicia; que se ve entorpecida por el excesivo rigoris- 

mo tecnico y jurídico que se impone a los juicios de am

paro judiciales. 

Por lo que creemos que a pesar de la respetable - 

opini0n del maestro Noriegat y de la interpretación que - 

del articulo 799 párrafo segundot ha hecho la Suprema - 
Corte de Justicia de la Naciong acerca del caracter es - 

tricto del derecho civill el principio de la suplencia - 
de la deficiencia de la queja debe extenderse a todas - 

las materias, otorgandole en este caso al juez9 la facul
tad discrédencial quien tomando en consideraci0n las cir

cunstancias particulares del quejoso, ejercerla o nop pa

ra que de esta manera lograr el objeto del juicio cons - 

titucional, y mas auny uno de los altos fines del dere - 

20) Noriega, Alfonso. Ob. Cit. pag. 694-- 
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chog que es: la justicia. 

En apoyo a nuestra consideracionp nos permitimos - 

realizar la transcripcion de la tesis sustentada por el - 

Magistrado Guillermo Guzman Orozco, en el amparo direc - 

to DA -361/ 75: 

AMPARO Y JUICIOS ADMINISTRATIVOS.- Este Tribunal - 

a sostenido que los juicios administrativos, especialmen

te el de amparo, no deben tratarse con un rigorismo tal- 

queg en vez de que sirvan para que se respire un clima - 
de tranquilidad y de derechoy mediante la composición de
fondo de los conflictos surgidos entre los gobernantes y

los gobernados, se conviertan en complicados laberintos - 

de tecnica procesal que vengan a estorbar la defensa de - 

los derechos de los gobernadosy y apremiar la actitud ri
gorista de las autoridades, ya que nunca pudo ser la in- 

tenci0n del legislador ( constituyente u ordinario), al - 

crear y reglamentar esos juiciosl el establecer defensas
complejas y bizantinas., que mas sirvieran al propOsito - 

de recaudar adeudos no debidosl que de evitar su cobro". 

D. LA FACULTAD DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. 

Por ser objeto de un amplio estudio en los siguien

tes capítulos, unicamente haremos un breve comentario en

este apartado. 

Este principio que se encuentra consagrado en la - 

Constituci0n y en la Ley de Amparo, viene a ser la con - 
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traposición del principio de estricto derecho, ya que, 

no se le impone al juez que conoce de la demanda de ga

rantias, ceñirse a los conceptos de violaci6n expresados

por el quejosog sino que podra hacer valer cualquier as- 
pecto inconstitucional que haya dejado de impugnar, es - 

decir, podra suplir las omisiones, corregir la demanda - 

y subsanar los errores, en los casos que la propia Ley - 

Fundamental lo permita. 
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CAPITULO III

SECCION PRD4ERA

A. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA SMENCIA DE LA DEFI- 

CIENCIA DE LA QUEJA. 

1. En la primera Ley de Amparo de 30 de noviembre - 
de 1861 promulgada por D. Benito Juárez con el titulo de

Ley Organica de Procedimientos de los Tribunales de la- 
FederaciOn, que exige el articulo 102 de la Constitucion

Federal, para los juicios de que hable el 101 de la mis- 

ma", el articulo 3o. sefialaba que en el concurso de la - 

demanda deberian expresarse los hechos y las garantias - 
violadas; pero no contiene ninguna dísposici0n que tuvie

ra como finalidad enmendar el error, y mucho menos la de

ficiencia de la queja. 

2. En la segunda ley que recibió el nombre de " Ley
Organica Constitucional del Recurso de Amparo" promulga~ 

da tambien por Juarez, sefialaba en el articulo 4o. que - 

el promovente del amparo presentaria ante el Juez de Dis

tríto un escrito en el que sefialara cual de las tres - 

fracciones del articulo lo. servia de fundamento a su - 

queja. 

Si ésta se fundaba en la fraccion I, el solicitan- 

te expresaria por menor del hecho que la motivo y desig- 
naria la garantia individual que considerara violada. 

En caso de que se fundara en la fracci0n II, desig
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naria la facultad del Estado vulnerada o restringida. 

Tratandose de la fraccion IIII designaria la inva- 
sion hecha en la esfera del Poder Federal. En esta ley - 

no se señalaba la sanci0n en que incurria el quejoso al - 

omitir en su demanda la garantia que consideraba se le - 

violaba en su perjuiciog requisito que deberia cubrir la
demanda. 

El tratadista Jos¿ Marla Lozano ( 21), al respecto - 

opinaba, que " si el quejoso no citaba la garantia indi - 

vidual que creía ha sido violada en su perjuicio, o por~ 

lo menos, de la relaci0n de hechos que expresaba en su - 

demanda, no se desprendia cual era dicha garantia, aún - 

suponiendo plenamente comprobados esos hechos, no se fun

daba el recurso, la demanda seria improcedente y deberia
desecharse, pues no debla permitirse que se ocupara va

namente la atenci0n de los tribunales". 

3. En la " Ley Orgánica de los articulos 101 y 102 - 
de la Constitucion Federal de 1857, del 14 de diciembre

de 1882, en su capitulo denominado " de las sentencias de

la Suprema Corte", en el articulo 42 se sefialaba. " La - 

Suprema Corte y los Juzgados de Distrito en sus senten - 
cias pueden suplir el error o la ignorancia de la parte - 

agraviada, otorgando el amparo por la garantia cuya vio- 

lación aparezca comprobada en autos9 aunque no se haya - 
mencionado en la demanda". 

Con la introducci0n de este articulo en la mencio- 

nada ley, se concede por vez primera al juzgador de am - 

paro, la facultad para que al dictar sus sentencias, pu - 

21) Lozano, Jos¿ Maria. Tratado de los Derechos del Hom

bre, M¿ xico 1876, pag. 299. 
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diera suplir el error o la ignorancia en la que hubiere - 

incurrido el quejoso al citar la garantia violada o que - 

hubiese omitido. De esta manera se constitula, lo que el

maestro Fix Zamudio considero, como uno de los dos ins - 

trumentos que la ley de amparo prev¿ para complementar o

remediar las deficiencias en que hubiesen incurrido los- 

promoventes del juicio de amparo en sus respectivas de - 

mandas; la otra seria, como veremos, la suplencia de la - 

deficiencia de la quejay que podemos adelantary encuen - 
tra su antecedente legislativo en este articulo 42. 

El origen de esta norma se encuentra en diversas - 

ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion

que posteriormente cristalizaron en la ley positiva. El - 

eminente jurista Ignacio L. Vallarta ( 22), opinaba que - 

si el actor no prueba la violación de la garantia de - 

que se queja, pero en autos resulta acreditada otra, ¿ el

Juez, invocando todo el rigor de la maxima de que la sen

tencia ha de ser conforme a la demanda, negara el ampa - 

ro? ¿0 supliendo la ignorancia, el error de la parte y - 

favoreciendo su intenci0n lo puede conceder por la garan

tia violada, aunque de ella no se haya hablado en la de- 

manda, aunque la parte no la haya invocado? Numerosas - 

ejecutorias de la Suprema Corte, inspirandose en la equi

dad, se han pronunciado por este segundo extremo, y es - 

preciso reconocer la razón que lo sostiene. Si a n en - 

22) Vallarta, Ignacio L. El Juicio de Amparo y el Writ - 
o£ Habeas Corpus. Edición 1881. M¿ xico, págs. 264 y

265. 
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los juicios comunes el oficio del juez debe suplir cier- 

tas fallas de las partes; si aun nuestra jurisprudencia - 

ordinaria dista mucho de consagrar las formulas solemnes

en los juicios que tanto merito hacian los romanos, en - 

el amparo, recurso constitucional que tiene fines más - 

altos que los juicios comunes, no era posible encerrarse

en aquel rigorismo antiguo sin desconocer por completo - 

la naturaleza de la instituci , n". 

De esta manera se suprime el requisito en el que - 

se exigla al quejoso sefialara la garantia violada, que - 

era considerado como requisito indispensable para la ad- 

mision de la demanda en las anteriores leyes; pero no se

podia suplir cualquier requisito de la demanda, pero por

expresa disposiciOn, si podia suplir unicamente, por - 

error o ignorancia, la omisión en la cita de la garantia

violada, para hacer el estudio de la violaci0n que real- 

mente apareciera infringida, y en uso de la facultad dis
crecional otorgada por el articulo 42 citado, podia coJ

ceder o no la protecci0n de la Justicia Federal. 

Algunos autores consideran que el precepto que co- 

mentamos instituyo, aunque no de manera expresa, la figu

ra de la suplencia de la deficiencia de la queja; noso - 

tros consideramos que no deben confundirse ambas institu

ciones, sino que una es el antecedente de la otra, ya - 

que como veremos existen diferencias en cuanto a la mate

ria y objeto de la suplencia del error y la suplencia de
la queja. Si acaso, una de las similitudes entre ambas - 

es el carácter discrecional de las que revistió el legis

lador al utilizar el verbo " poder". 
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4. El Código de Procedimientos Federales Civiles - 

del 6 de octubre de 1897y conserva en su esencia, el ar- 

ticulo 42 de la Ley anteriorg modifica su redacci0n al - 
eliminar el t¿rmino " ignorancia" que fue considerado co- 

mo elemento subjetivo2 y se adiciona con esta limita - 
cion: " pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda- 

n¡ alterar el concepto en el caso del segundo parrafo - 

del artículo 780...". Este párrafo segundo dispone; " Si - 

el amparo se pide por inexacta aplicaci0n de la ley e¡ - 
vil, se citará la ley inexactamente aplicada, o la que - 

debiera haberse aplicado fijandose el concepto en que di

cha ley no fue aplicada o lo fue inexactamente"; es de - 

cir, se introduce un nuevo requisito en la demanda de am

paro, que son los conceptos de violación, en los amparos

por inexacta aplicaci0n de la ley en juicios civiles; pe

ro los Organos jurisdiccionales conservan la facultad - 

de suplir el error en la cita de la garantia violada o - 

en el caso en que se hubiese omitido, pero en ningún ca- 

so podran alterar el concepto de violacion expuesto en - 

la demanda. En este Código surge el " amparo de estricto - 

derecho". 

Nace entoncesq el problema sefialado por Tena Rami- 
rez ( 23), al preguntarse; ¿ Que sucedera entonces con los

amparos no civiles, que en aquella epoca eran unicamen - 

te los penales, puesto que todavia no se segregaban de - 

23) Tena Ramirez, Felipe. En el Prologo a la obra de Ju

ventino V. Castro, ' Ta suplencia de la queja defí - 

ciente en el juicio de amparo" págs. 19 y 20. 
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la materia civil los administrativos y laborales?, agre- 

gando, en los amparos penales no existía el requisito de
expresar el concepto de violaciOn, por lo que mal podria

pensarse que en materia penal cabia la suplencia de un' - 

requisito no previsto por la ley, ni existi0 en las an - 

teriores leyes, por lo que no podia hablarse de suplir - 
ese requisito, sino hasta que se exigio ese elemento en - 

los amparos civiles, surge asi la disposici0n que vedaba

reemplazar o alterar el concepto de víolaci5ng aparecienI? - 

do de este modo antes que la instituci*n de la suplencia9
de la queja la de la no suplencia engendrada por una nor

ma de excepción que sustrajo de la regla general al am- a
ro civil. 

La razon que tuvo el legislador al hacer la inno - 

vacion de los conceptos de violaciOny fue el de evitar - 
que al ser ampliada la procedencia del juicio de amparo, 

lo contra sentencias definitivasl sino que tambien- no sp

a los autos de simple trámiteg se hiciera abuso de la
proteccion constitucional. La prohibicion contenida en - 

el parrafo segundoy del articulo 780 se refiere solamen- 

te a los conceptos de violaci' n y no a la cita de la ga- 
rantia violada. 

5. El Ultimo ordenamiento que regul el juicio de - 

amparo hasta nates de la Constituci' n de9 19179 fue el Co
digo Federal de Procedimientos Civilesgpromulgado el 26 - 
de diciembre de 1909, 

El articulo 759 mantuvo el principio de la suplen- 
cia del error, Por su parte, el articulo 767 consagra - 

por vez primera y de manera expresa el principio de es - 
trícto derecho al estatuir que; " el amparo promovido con
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tra actos judiciales del orden civil por inexacta apli

caci0n de la ley, es de esti ícto derecho; en consecuen

cia la resoluciÓn que se dicte, a pesar de lo Prevenido - 

en el articulo 759, deberá sujetarse a los terminos de - 

la demanda sin que sea permitido suplir ni ampliar nada - 

en ella". De lo anterior se desprende que no se autóti - 

zaba ni a los Jueces de Distrito ni a la Suprema Corte - 

para suplir el error del agraviado al citar la garantia- 

violada. 

a).- TEXTO ORIGINAL DE LA FRACCION II, DEL ARTICULO 107 - 

EN LA CONSTITUCION DE 1917 - 

La suplencia de la deficiencia de la queja nace en

el proyecto de Constitución propuesto al Congreso Cons - 

tituyente de 1916- 1917, por el Presidente de la Repúbli- 

ca D. Venustiano Carranza, en la Exposici0n de Motivos - 

con la que acompafió el mencionado proyecto, presentado - 

el lo. de diciembre de 1916, en donde no se descubren - 

fundamentos histOricos o doctrinarios de la nueva insti- 

tución, lo que ha dado lugar a que la mayoria de los au- 

tores consideren que esta figura nace " subíta e inexpli- 

cablemente", en la Constituci0n de 1917. Hipotesis que - 

se ve reforzada al consultar en el Diario de los Debates, 

las sesiones ordinarias que van de la -52 a la 56, cele - 

bradas del sabado 20 al lunes 22 de enero de 1917, res - 

pectivamente, encontrando que las discusiones ahí cele - 

bradas eran en torno a que en el articulo 107 de la Cons
titución, se establecia el amparo contra setencias defi- 

nitívas pronunciadas en los juicios civiles y en los jui
cios penales; pero no encontramos referencia alguna a la
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suplencia de la deficiencia de la queja. Ello se debió a
que al examinarse el dictámen referente al articulo cita

do, no se discuti0 cada fracci0n en lo particular, sino - 

que el articulo 107 fue discutido en lo general y por lo
tanto aprobado en su conjunto. 

Unicamente debemos consignar, que el 22 de enero - 

de ese año estuvo a punto de desaparecer la suplencia de

la queja, ya que de haberse aprobado la redacción pro - 

puesta por los Constituyentes Heriberto Jara e Hilario - 

Medina, en su voto particular, hubiese quedado de la si- 

guiente manera: 

Art. 107-- Todos los juicios de que habla el arti

culo anterior se seguiran a petición de parte agra

viada, por medio de procedimientos y formas del or

den juridico que determinara una ley. La senten - 

a sera siempre talq que sOlo se ocupe de indi - 
viduos particulares, limitándose a protegerlos y - 

ampararlos en el caso especial sobre el que verse - 

el proceso, sin hacer ninguna declaración general~ 

respecto a la ley o acto que la motivare". 

El Proyecto del Presidente Carranza fue aprobado - 

en la sesión 56 del dia jueves 22 de enero del citado - 

año, en los terminos propuestos, y la suplencia de la - 
queja quedo consagrada en el parrafo segundo, de la frac

ción II, de la manera siguiente: 

Art. 107-- Todas las controversias de que habla el

articulo 103 se sujetaran a los procedimientos y - 

formas del orden juridico que determine la ley, de

acuerdo con las bases siguientes: 
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1 0- & * * 

II.- En los juicios civiles o penales, salvo los ea

sos de la regla IX, el amparo sólo procedera con - 

tra las sentencias definitivas respecto de las que

no proceda ningun recurso ordinario por virtud del

cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre - 

que la violaci0n de la ley se cometa, en ellas, o - 

que, se haya reclamado oportunamente y protestado - 

contra ella por negarse su reparaciong y que cuan- 

do se haya cometido en primera instancia, se haya - 

alegado en la segunda, por via de agravio. 

Ta Suprema Corte no obstante esta regla, podra- 

suplir la deficiencia de la queja en un juiéio pe- 

nal, cuando encuentre que ha habido en contra del - 

quejoso una violación manifiesta de la ley9 que lo
ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por - 

una ley que no es exactamente aplicable al caso, - 

y que sOlo por torpeza no se ha combatido debida - 

mente la violación". 

Tena Ramirezy en la obra citada, al comentar el - 

precepto constitucional, sefiala que la Constitución de - 

1917, en una forma por demas confusag institula cierta - 
suplencia de la queja en materia penal, y advierte que - 

el empleo de la locuaci0n adverbial " no obstante" impli- 

ca una excepción a la regla contenida en el parrafo pri- 

mero en el que se consagraba el principio de la defini - 

tivídad y el de la no preclusión, y se pregunta; "¿ Quie- 

re ello decir que la suplencia de la queja en materia pe
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nal consiste en poder examinar en el amparo una senten - 

cia que no es definitiva o una resoluci0n dentro del pro

ceso, que por no haberse reclamado oportunamente quedo - 

consentida? La redacci* n del precepto no permite sino ~ 9

esa disyuntiva, cuyos dos terminos desembocan en una mis

ma conclusión; no se trata de suplir conceptos de viola- 

ciOn, sino de pasar competencias en un caso, de suplir - 

defensas procesales en otro, con lo cual el texto lílle - 

ral de la Constituci0n se apartO de nuestros anteceden - 

tes legislativos en punto a la suplencia de la queja". 

La Suprema Corte al hacer la interpretaci0n de la - 

anterior disposicion conjuntamente con el articulo 93 de

la Ley Reglamentaria de 19199 confirma la opini0n su4ten
tada por el autor antes citado, al decir: 

A este respecto, es oportuno dejar sentado que la

facultad para suplir la deficiencia de la queja, no debe

restríngirse al solo caso en que la de -manda de amparo es

omisa o incompletay sino queg y con mayor razOn, debe al

canzar a toda circunstancia en quey reclamandose viola - 
ciones cometidas durante la secuela del procedimiento, - 

no se hayan estas a su vez reclamado oportunamente y pro

testado contra ellos por negarse su reparacion o que, 

cuando se hayan cometido en primera instancia no se ha

yan alegado en la segunda, por via de agravios, si la

Suprema Corte advierte que ha habido, en contra del que- 

joso, una violación manifiesta de la ley, por ejemplo, y

como en el caso, que lo ha dejado sin defensa. Esto se - 

desprende de la redacci0n de los articulos 107 constitu~ 

cional, fracci0n II y 93 de la Ley Reglamentaria, pues - 

el parrafo de ambas leyes constitucional y reglamentaria

que autoriza para suplir la deficiencia, contiene la fra
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se. " no obstante esta regla" o sea, no obstante que se - 

hubieren dejado de reclamar oportunamente las violacio - 

nes al procedimientog pues esa es la regla de que hablan
los preceptos legales mencionados. Por otra parte, resul

ta tambien de la redaccion de esos articulos, que el le7

gislador quizo subsanar en general la torpeza en comba - 

tir debidamente la violaci0n y esa torpeza se inicia no - 
reclamando oportunamente contra las violaciones cometí - 

das a las leyes del procedimiento, expresandolas en su - 

caso, como agravio y se co nsuma o completa con una de - 
manda deficiente". ( Tomo XXIX, P. 507) - 

Debemos concluir diciendo que si la suplencia de - 

la deficiencia de la queja en su origen se traducia en - 

una suplencia del error relacionada con la garantia cuya

violaci0n hubiera sufrido el quejoso, en cambio en la - 

Carta Magna de 1917Y la suplencia ya adquiere un perfil- 
juridico de una verdadera suplencia de la queja, pero - 

tan sOlo referida a la materia penal y sOlo en las dos - 

hipOtesis previstas por el constituyenteg esto esl cuan- 
do exista una violacion manifiesta de la ley que lo deje
sin defensa, o cuando se le haya juzgado por una ley que
no es exactamente aplicable al caso de que se trate. 

La Ley Reglamentaria de los articulos 103 y 104 de

la Constitucion Federal de 1919y es la primera ley de am

paro posterior a la Ley fundamental de 1917, en su titu- 

lo se omitio hacer mencion del articulo 107 que contiene

las bases del juicio de garantias. 

El articulo 93 de esta ley reglamento la suplencia
de la queja, concretándose a transcribir la base consti- 
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titucional reci¿n creada por los Constituyentes de Que - 

r¿taro; pero no encontramos un articulo semejante al 767

de la Ley de 1909, que señale que el amparo en materia - 

civil sea de estricto derecho, no obstante lo cual la Su

prema Corte lo siguió considerando de estricto derecho, - 

pero sin unificar su criterio en cuanto a la fundamenta- 

ción para su aplicación, ya que en ocasiones se apoyaba - 

en ) as facultades que les concedia el artícullo -98 de i_a- 

Ley de Amparo, otras aplicando supletoriamente el arti - 

culo 767 del Código Federal de Procedimientos Civiles de

1909, asi como tambi¿n en el articulo 84 y 118 que esta- 
blecia que en los juicios de amparo contra sentencias - 

definitivas deberian tomarse los hechos como aparecian - 

probados ante la autoridad responsable; pero las más de - 

las veces se fundamentaban en el articulo 93, ya que con

sideraban que si la suplencia procedia únicamente en ma- 

teria penal, entonces, por exclusión, el amparo en las - 

demás materias seria de estricto derecho. 

b), REFORMAS POSTERIORES AL ORIGINARIO ARTICULO 107 - - 

CONSTITUCIONAL EN SU FRACCION 11 Y A LA LEY REGLA - 

MENTARIA DE 1936. 

Toca ahora hacer mención a las reformas al articu- 

lo constituéional que hicieron que la suplencia de la - 

queja fuera' evolucionando poco a poco, hasta llegar a ex

tenderse a las diversas materias del juicio de amparo - 

tal y como lo conocemos actualmente. 

La primera reforma en relación con la institución - 

de la suplencia de la queja, se produjo por Decreto del - 

30 de diciembre de 1950, expedido por el Presidente de - 
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la RepUblica Miguel Alemán, publicado en el Diario Ofi

cial de la Federaci¿n el 19 de febrero de 1951. Entre

los articulos de la Carta Magna que fueron objeto de re- 

formas o adiciones se encontraron el 73 fracción VI, ba- 

se cuarta, áltimo párrafo, articulo 94, articulo 97 Pá - 

rrafo primero, articulo 98 y 107. Estas reformas en su - 

conjunto recibieron el nombre de " Reformas Alemán". 

La reforma a la fracción II, del articulo 107, - 

consistió en lo siguiente: El párrafo primero que com - 

prendia el principio de definitividad y el de la preclu- 
sión pasan a formar parte de la fracción III, y en su lu
gar queda enunciada la fOrmula Otero. Encontramos que la

suplencia de la queja que sólo operaba tratándose de am- 

paros en materia penal se hace extensiva a los juicios - 

constitucionales del orden laboral cuando el quejoso lo - 

sea el trabajador, y procede tanto en amparos directos - 

como en amparos indirectos. Otra innovacion introducida - 

por las mencionadas reformas es la procedencia de la de

ficiencia de la queja cuando el acto reclamado se funde - 

en leyes que han sido declaradas inconstitucionales por~ 

la jurisprudencia de la Suprema Corte, quedando por con- 

siguiente la redacci0n de la fracción II, del precepto - 

constitucional citado de la siguiente manera: 

Ta sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe - 

de individuos particulares, limitándose a amparar- 

los y protegerlos en el caso especial, sobre el - 

que verse la queja, sin hacer una declaracion gene

ral respecto de la ley o acto que la motivare. 

Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando

el acto reclamado se funde en leyes declaradas in- 
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constitucionales por la jurisprudencia de la Supre

ma Corte de Justicia. 

Podrá, también, suplirse la deficiencia de la - 

queja en materia penal, y la de la parte obrera - 

cuando se encuentre que ha habido en contra del a- 

graviado, una violación manifiesta de la ley, que' 

lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, ade- 

más, cuando se le haya juzgado por una ley que no- 

es exactamente aplicable al caso". 

La Ley de Amparo de 1936, fu¿ reformada en su arti- 

culo 76, como consecuencia de las modificaciones a la - 

Constitución, reproduce textualmente los párrafos segun- 

do y tercero del articulo 107 de la misma. 

La segunda reforma la realizó el Lic. Adolfo López

Mateos, cuyo proyecto de decreto fué aprobado por el Con

greso de la Uni0n el 30 de octubre y publicado en el Dia
rio Oficial el 2 de noviembre de 1962, quedando la frac- 

ción II, redactada en los siguientes términos: 

En los juicios de amparo en que se reclamen ac- 

tos que tengan o puedan tener como consecuencia - 

privar de la propiedad o posesión y disfrute de - 

sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos - 

y núcleos de población que de hecho o por derecho - 
guarden el estado comunal, o a los ejidatarios y - 

comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la - 

queja de acuerdo con lo que disponga la ley regla- 
mentaria; y no procederá el desistimiento, el so - 

breimiento por inactividad, ni la caducidad de la - 

instancia, cuando se afecten derechos de los ejí - 

dos o núcleos de poblaci0n comunal". 



Of

Por su parte la Ley de Amparo vigente sufre nuevas

adiciones por virtud del Decreto del dia 3 de enero de - 

1963, publicado al dia siguiente. El articulo 76, por - 

tanto, sefialaba: Deberá suplirse la deficiencia de la - 

queja en materia agraria, cuando el quejoso alegue que - 

ha habido, en contra del núcleo de población o del ejida

tario o comunero, una violaci0n manifiesta de sus dere

chos agrarios sobre tierras y aguas. 

Posteriormente, por Decreto del 19 de junio de - - 

1967, publicado el 28 de octubre de 1968 se le da mayor - 

claridad al texto constitucional, por lo que su reforma - 

en esta materia es insustancial. Hay un Decreto más que - 

se publica el 29 de junio de 1976 por el que todos los - 

preceptos que regulaban el amparo en materia agraria y - 

que se encontraban dispersos en la Ley Reglamentaria pa- 
san a formar parte de un Libro Segundo en el que se dan - 

los lineamientos que deberán seguir los juicios agrarios

previstos por el articulo 212; de esta forma, el juzga - 

dor de amparo, además de tener en cuenta las reglas gene

rales previstas por la Ley de Amparo, tendra que obser :: 

var en todo momento las normas especiales instituidas pa

ra proteger a la clase campesina. 

Con la introduccion de la suplencia de la queja en

tratándose de amparos en materia agraria, se ponla el - 

juicio de garantias al alcance de la pobreza de los cam- 
pesinos, carentes de recursos económicos para pagar por - 

el debido asesoramiento juridico, además de que con ello,  

el amparo deja de ser sólo un instrumento de control de - 
la constitucionalídad, de las autoridades y defensa de - 
las garantias y derechos individuales, sino que con ello
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se intenta hacer respetar el patrimonio que la Revolu - 
ción ha entregado a los campesinos: el regimen juridíco- 

ejidal. 

Por último, por Decreto de 27 de febrero de 1974, - 

publicado el 20 de marzo del mismo año, se adiciona nue- 

vamente la fraccion II, siendo Presidente el Lic. Luis - 

Echeverria Alvarez, de la manera que sigue; 

Podrá suplirse la deficiencia de la queja en - 

los jucios de amparo contra actos que afecten de - 

rechos de menores e incapaces de acuerdo con lo - 

que disponga la Ley Reglamentaria de los articulos

103 y 107 de ¿ sta Constitución". 

B. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA Y LA SUPLENCIA DEL EOROR. 

SUS DIFERENCIAS. 

Como hablamos afirmado anteriormente, la suplencia

o correcci0n del error nace primero en la jurisprudencia, 

y posteriormente el criterio sustentado por nuestro más - 

Alto Tribunal se incorpora a nuestro sistema juridico na

cional a trav¿s del articulo 42 de la Ley de Amparo, que

reglamentó los articulos 101 y 102 de la Constitución de

1857. 

El articulo 79, parrafo primero, de la Ley de Am - 

paro vigente, contempla la posibilidad de que los Tribu- 

nales Federales suplan el error en que hubiere incurrido

el quejoso al citar la garantia violada, señalando que: 
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Ta Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Cole

giados de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sen- 

tencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la

parte agraviada al citar la garantia cuya violación re ~ 

clame, otorgando el amparo por la que realmente aparezca

violada; pero sin cambiar los hechos o conceptos de vio- 

lación expuestos en la demanda". 

Reitera en el segundo parrafo el caracter estricto

del amparo civil cuando se trate de impugnar actos de - 

autoridad por inexacta aplicaci0n de la ley, salvo en el

caso de que se trate de menores e incapaces. 

Al comentar Fix Zamudio ( 24), esta disposicion, se

fiala que ello " obedece a la necesidad de no encerrar al - 

juzgador de amparo dentro de un circulo estrechisimo for

malísmo y con mayor razOn en el estado actual del desa - 
rrollo de la doctrina procesal, en la que se ha impuesto

la tendencia de otorgar al Juez mayores facultades, para

no dejar la materia del proceso abandonada por completo - 

a las partes, inclusive en el campo tradicionalmente con

siderado como de carácter dispositivo". 

Con esta disposici0n se evita que el Juez que cono

ce de la demanda de garantias deje de estudiar la viola- 

ci0n de la garantia que la autoridad responsable hubiese

infringido, ya sea que por error o ignorancia del quejo- 

so la haya citado eqúivocadamente o la hubiese omitido, - 

24) Fix Zamudio, Hector. Ob. Cit. pág. 293. 
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y que por este sólo hecho se le niega la protección de - 
la Justicia Federal, aun cuando de autos aparezca que le

ha sido infringida. Por lo anteriormente expuesto, deci- 

mos que la suplencia del error faculta al Juez que cono- 

ce del amparo que al momento de emitir sus sentencias co

rriga la equivocaci0n de la cita de la garantia; pero co

mo lo establece el articulo 79, sin cambiar los hechos o

conceptos de violaci0n expuestos en la demanda. 

Podemos establecer ciertas diferencias entre ambas

instituciones: 

a), La primera que puede sefialarse, aun cuando no

es fundamental, es en cuanto a su nacimiento. La suplen - 

cía del error tiene su origen en el articulo 42 de la - 

Ley Orgánica de 1882; en tanto que la suplencia de la de

ficiencia de la queja nace en la Constitución de 1917. 

b).- Como consecuencia de lo anterior, la corree - 

cion del error tiene una fundament4ci6n legal; la suplen

cia de la queja encuentra su base en la Constitución Fe- 

deral. 

e).- En cuanto a la finalidad podemos sefialar que - 

el objeto de la suplencia del error, es la corecci0n de - 

la cita que equivocadamente expresó el quejoso en su es- 

crito de demanda; es decir, la suplencia del error es un

remedio formal de fallas insubstanciales ( imperfección - 

de estilo le llama Juventino V. Castro) en la demanda - 

constitucional, como lo es la cita equivocada de un pre- 

cepto al que claramnete no se quiso aludir. 

Por el contrario, la suplencia de la deficiencia - 
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de la queja tiene como finalidad, construir total o par- 

cialmente el concepto de violación que no aparece en el- 

ocurso del quejoso; en este caso, si se pueden subsanar- 

las deficiencias que existan en los conceptos de viola - 

ci0n desarrollados, y aún más, en caso de que no exista - 

ninguno, a juicio del juzgador tenerlos por expresados. 

Consideramos que la suplencia del error bien puede

constituir una especie de la suplencia de la queja que - 

vendría a ser el genero; ya que, en los casos en que pro

cede esta última> al subsanar las omisiones o imperfec - 

ciones de uno o varios de los conceptos de violaciOn, ¡ m

plicitamente se está supliendo la garantia violada, por - 

consiguiente, si se llega a tener por alegada una garan- 

tia que ni siquiera se ha mencionado en la demanda, con - 

mayor razOn mediante la suplencia de la queja, puede co- 

rregirse el error si ha sido seflalado equivocadamente. 

Las similitudes que podemos encontrar en estas ins

tituciones son las siguientes: 

a).- En cuanto al órgano encargado de llevar a ca- 

bo las suplencias son los mismos: La Suprema Corte de - 

Justicia, Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de - 

Distrito. 

b).- La facultad que se otorga a los Jueces Fede - 

rales es potestativa, excepto en amparos en materia agra

ria cuando los quejosos lo sean un núcleo de población - 

ejidal o comunal, o un ejidatarío o comunero en lo indi- 

vidual en que la facultad discrecional se convierte en - 

una obligación de suplir para el órgano de control. 



it

e).- La suplencia del error y de la queja tienen

aplícací0n en las mismas materias de amparo, salvo en

los amparos considerados de estricto derecho. 
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SEXION SEGUNDA

A. CONCEPTO DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. 

Hemos sefialado c6=o la mayorla de los autores es - 

tan de acuerdo, en que la suplencia de la queja nace en - 

la Constitucion de 1917, sin tener antecedentes doctri - 

narios, nosotros consideramos que al menos legislativos - 

sí los tiene y ese antecedente es la Ley Orgánica de - - 
1882, ( articulo 42); no la identificamos con la suplen - 

cia del error por las diferencias señaladas anteriormen- 

te, pero si consideramos que se trata de su antecedente - 

mas directo. 

Investigadores como Armando Chávez Camacho ( 25). ~ 

han tratado de encontrar una posible motivación juridica, 

logica o filosófica, que sirviera de antecedente y para - 
ello enumera diversas hipotesis, diciendo que: 

a).- Se trata de una instituci0n con antecedentes - 

posibles en una ley recopilada, ya que la audiencia de - 

la Nueva Espafia hacia suplencia, con espIritu amplisimo, 

en numerosas causas. 

b).- Sus antecedentes legislativos aparecen direc- 

tamente en la Constitucion de 19179 por motivos politi - 
cos, y como una reacci0n contra las persecuciones a opo- 
sicionistas, a quienes frecuentemente se les acusaba de - 

25) Chávez Camacho, Armando. La Suplencia de la Defi - 

ciencia de la Queja, Revista Jus, Núm. 67, febrero - 

de 1944, Pág. 96. 
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supuestos delitos para alejarlos de sus actividades pú - 

blicas, y -a quienes acudian a defensores improvisados - 

que interponian demandas de amparo deficientes, que por - 

ello no prosperaban. 

e).- La suplencia tiene un origen jurisprudencial, 

que alperfeccionar la instituci0n juridica del amparo - 

pasó posteriormente a la Consteitucion. 

d).- Que la suplencia deriva de una corriente de - 

diversos tratadistas y de la jurisprudencia encaminados - 

a eliminar el rigorismo cuando se trata de la vida, de - 

la libertad, etc. 

e).- Hay quienes señalan que puede existir una re- 
lación histórica entre las dos suplencia&, es decir, que

la suplencia de la queja surgio como una imitación de la

suplencia del error. 

f).- La suplencia de la queja tiene un origen psi- 

colOgico que ha de alcanzar Una formulacion juridica po- 

sitiva, basada en el hecho de que el juzgador al no po - 

derse librar del planteamientog asi como de todo el pro- 
ceso en sus aspectos integros, aún los no planteados, - 

termina por suplir los alegatos - insuficientes-, por los

omitidos, que resultan procedentes. 

g).- La suplencia es aquella forma laboral y ampli
sima del amparo clasico, antes de que aceptara legalmen- 

te el juicio por inexacta aplicacion de la ley. 

Aún cuando, es posible que alguna de las causas - 

mencionadas o todas en su conjunto, hayan influido en la
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creación de la institución, creemos que merece exaltar - 

se la colaboración de la jurisprudencia de los Tribuna - 
les Federales, inclinándose por tanto, por este último - 
origen, ya que en general, el juicio de amparo en nues - 

tra Constitución se ha perfeccionado a impulso de la
obra de la jurisprudencia. 

Ahora expondremos algunos conceptos emitidos por - 
diversos autores, tratando de definir a la suplencia de - 
la queja. 

1. En primer t¿rmino, tenemos la definición del ma
estro Juventino V. Castro, quien fue de los primeros au- 

tores que se avocO al estudio de la relativamente nueva - 
institución creada dentro de nuestro juicio constitucio- 
nal. 

En su monografia " La Suplencia de la queja defi - 
ciente en el juicio de amparo" encontramos una defini - 
ciOn, que el mismo ha reconstruido, en virtud de las o - 

portunas observaciones hechas por el jurista Eduardo Pa- 
llares, y debido tambien, indudablemente, a las innova - 

ciones introducidas a la suplencia de la queja por las - 
reformas que se le han hecho, tanto a la Constitución co

mo a la Ley Reglamentaria de los articulos 103 y 107
constitucionales, quedando actualmente como sigue: 

Es un acto jurisdiccional dentro del proceso de - 
amparo, de eminente carácter proteccionista y antiforma- 
lista, cuyo objeto es integrar dentro de la litis las - 

omisiones cometidas en las demandas de amparoy para ser - 
tomadas en cuenta al momento de sentenciar, siempre en - 
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favor del quejoso y nunca en su perjuicio, con los requi

sitos constitucionales conducentes". ( 26) 

2. Para el maestro Ignacio Burgoa, la facultad que

tiene el juzgador de suplir la queja deficiente al momen

to de dictar las sentencias constitucionales, constitu - 

ye una salvedad al principio de estricto derecho, por to

ue para el referido autor, suplir la deficiencia de la- 

Jueja " implica no cenirse a los conceptos de violation - 

expuestos en la demanda de amparo, sino que para conte - 

Jer al quejoso la protection federal, el organo de con - 
rol puede hater valer oficiosamente cualquier aspecto - 

inconstitucional de los actos reclamados". ( 27) 

3. Por ultimo, la defi.nicion dada por el Lice Mar- 

tinez Lopez, en la que tomando en cuenta las reformas y- 
idiciones hechas a la suplencia de la deficiencia de la- 

queja, que consideramos la ma's completa, senala que es: 

Una institution procesal de caracter proteccionis

to y antiformalista y de aplicacion tanto obligatoria en
trata'ndose de la materia agraria, Como discretional cuan

do se refiere a la materia penal, del trabajo y en to - 
conducente a los menores de edad a incapacitados, que - 

tiene Como objeto primordial integrar las omisiones, par

ciales o totales, en que incurra la parte quejosa en su- 

26) Castro, Juventino V. Lecciones de Garantias y Ampa- 
roe 2o. ed. page 328. 

27) Burgoa Orihuela, Ignacio. E1 Juicio de Amparo. pa'gs. 

298 y 299. 
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demanda de garantias, y que tiende a colocar en un mis - 

mo plano de igualdad a los desiguales" ( 28). Se refiere - 

a los sujetos de derecho economica y culturalmente debi- 
les en sus respectivas relaciones juridicas. 

Con la exposición de los anteriores conceptos, cre

emos que se tiene ya una idea general de la referida - 

institución juridica y que en el transcurso de este tra- 
bajo iremos analizando en lo Particular en cada una de - 

las materias en que tiene aplicacionp ya que por presen- 

tar caracteristicas peculiares en cada uno de los casos - 

es imposible englobar a todos los tipos de suplencia en - 

una sola definicion; por ejemplo, en la definicion que - 

nos da el maestro Burgoa nos sefiala que la suplencia ope

ra unicamente en lo que atafíe a los conceptos de viola - 

ci<Sn, bien sea que estos no esten debida, clara o comple

tamente desenvueltos, o que falten total o paircialmente; 

pero la extensi0n dada al principio que tratamos por las

reformas, abarcan en materia agraria y tratandose de me- 

nores e incapaceay ya no tan sólo a los conceptos de vio
lación, sino que la fa cultad del órgano de control se - 

extiende a suplir los actos reclamados " aunque no se ha- 

yan sefialado expresamente en la demanda de garantias", - 

tomandose en cuenta, ademas de las pruebas que aporte el

quejoso las que de oficio recabe la autoridad judicial, - 

resolviéndose sobre la inconstitucionalidad de los actos

reclamados tal y como se hayan probado aun cuando sean - 
distintos a los invocados en la demanda de amparo por el

quejoso. 

28) Martinez L6pezq Alfredo. La Suplencia de la defi - 

ciencia de la queja en el juicio de amparo. Carde - 

nas Editor y Distribuidor. México, 1977. pag. 335. 
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B. CRITICA AL TERMINO EMPLEADO. 

La impropiedad del nombre de esta figura juridica- 

prevista por el articulo 107, fracción II, parrafos se - 

gundo, tercero, cuarto y quinto de la Constitución Poli - 
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos

76 y 22'í bási-Learitente, de la Ley de Amparo, ha sido pues- 

ta de manifiesto por el multicitado jurista Castro, al - 

sefialar que de la manera en que se encuentra redactado - 

en los textos legales da pie para hacerse las siguientes

preguntas: ¿ Se suple la deficiencia de la queja, o se su

ple la queja deficiente?. Ya que el lenguaje utilizado - 

por el Constituyente es incorrecto, porque se presta a - 

interpretarlo en el sentido de que la suplencia de la de

ficiencia de la queja, entrafia la omisi0n total o par - 

cial de la misma, lo que significa, en el primer caso, - 

que falta el escrito del quejoso, y con ello se contra - 

viene, el principio que establece que el juicio de ampa- 

ro se seguira a instancia de parte agraviada, es decir, - 

que no esta permitido para el juzgador de amparo iniciar

lo de oficio, propone por tanto la denominacion de " su - 

plencia de la queja deficiente". 

Antes de dar nuestra opinion2 debemos sefialar que - 
el verbo " suplír" significa; integrar lo que falta en - 

una cosa ( en este caso en la demanda), o remediar la ca- 

rencia de ellag pero tambien puede ser dar por supuesto - 
o explicito lo que sOlo se contiene implicitamente. 

En tanto que el vocablo " deficiencia" significa» - 

falta o imperfección. 
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Queja" es: la acusación o querella que se presen- 

ta ante el juez competente ejercitando una accion; en es

te caso seria, " la denuncia presentada ante un juez, de - 

actos imputados a la autoridad publica, que violen dere- 

chos declarados en la Constituci0n para el efecto de que

restituya al quejoso en el goce del bien juridico prote- 

gido". 

De la relaci0n que se haga de los t¿rminos mencio- 

nados tenemos que suplir una deficiencia, es integrar lo

que falta, remediar una carencia o subsanar una imperfec

ciOn; de esta maneray la queja puede ser deficiente por- 
omision, ya sea total o parcial, o por imperfeccí0n; de - 

donde se infiere que suplir la deficiencia significa que

el Organo de control esta facultado para colmar las omi- 

siones en que haya incurrido el quejoso 0 completar o - 

perfeccionar lo imperfecto en la demanda. 

Ahora bien, si la queja es la querella que se pre- 

senta ante el juez constitucional, en la que el agraviado

ejercita una accion, esta se tendra que expresar en un - 

documento que recibe el nombre de demanda; es decir, la - 

queja se encuentra contenida en la demanda, por ser es- 

ta el acto procesal de parte, mediante el cual se ejerci

ta la acción de amparo, iniciando con ella el juicio - 

constitucional. 

La forma de la demanda de amparo será por escrito, 

de acuerdo con lo que establece el articulo 3o. de la - 

Ley de Amparo que sefiala que todas las promociones debe - 
ran hacerse por escrito, lo mismo disponen los articulos

116 y 166 de la Ley. 
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Aunque el ordenamiento citado permite tambien, la - 

interposición de demandas de amparo por medio de mensa*- 

jes telegraficos, siempre que se trate de actos que ¡ m - 

porten peligro de privaci0n de la vida, ataques a la li- 

bertad, deportacion, destierro o alguno de los actos pro

hibidos por el articulo 22 constitucional, asi como la

incorporación forsoza al ej¿reito o armada nacionales. 
Art. 2-3) 

Además, el articulo 118, autoriza tambieng las pe- 
ticiones de amparo por la misma via, en los casos que no

admiten demora, sin embargo la demanda debera cubrir los

requisitos como si se entablara por escritog debiendo el
peticionario ratificarla dentro de los tres dias siguien

tes a la fecha que se hizo la petición por telegrafo, 17

ratificación debera hacerse por escrito. 

Finalmente, la ultima parte del articulo 117, admi

te que la demanda pueda formularse por comparecencia, - 

levantándose acta ante el Juez, en los casos previstos - 

por el mismo articulo, cuando el agraviado se encuentre - 

imposibilitado para promover el amparol podra hacerlo - 
cualquiera otra persona a su nombre, pero el agraviado - 

deberá ratificar la demanda dentro del termino de tres - 

dias. 

Esta disgresi0n nos sirve, para afirmar nuestro - 

criterio en el sentido de que el termino empleado por el

Constituyente de 1917Y y posteriormente utilizado por - 
los legisladores que crearon los ordenamientos regulado- 

res de nuestra institución de amparoy es correcto, por - 

que si estamos acordes en que la queja esta contenida en

la demanda y que esta debe formularse por escrito, en - 
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acatamiento de lo establecido por los articulos 3o, 116- 

y 166 entre otros, y que la acci0n constitucional que se
ejercita debe ser hecha por la parte a quien afecte el - 

acto de autoridad ( articulo 107- 1); entonces, suplir la - 

deficiencia en la queja, de ningun modo debe entenderse - 

como la facultad que tiene el órgano de control de su - 

plir en su totalidad la falta del escrito con el que se - 

inicia el juicio, sino que supone la existencia de la de

manda en que el quejoso ejercita su acción contra actos: 

de autoridad que han vulnerado su esfera juridica, enten

diendose por tanto, que suplir la deficiencia de la que: 

ja es integrar los conceptos de violación expresados im- 

perfectamente, o en el caso de que estos falten, reme

diar su carencia, teniendolos por expresados. 

Pero como anteriormente mencionamos, es requisito - 

indispensable la existencia de la demanda y la actividad

desplegada por el Juez sera únicamente referida a los ea

sos permitidos por la Constitución y la Ley Reglamenta :: 
ria, en uso de la facultad que ¿ stas le otorgan y no en - 

la interposición del escrito de garantias, que si cons - 

tituiria actividad oficiosa del juzgador contraria a la - 

base constitucional contemplada en la fracción I, del ar

ticulo 107 de nuestra Carta Magna. 

En todo caso la expresión que debiera utilizarse - 

es la de " suplencia de la deficiencia en la queja". 

Hecha la anterior aclaración, y para evitar la di— 

sonancia que presenta la expresión multicitaday habremos
de referirnos en este trabajo y en lo subsecuente a ¿ sta

institución como suplencia de la queja o simplemente su- 

plencia, diferenciándola cuando sea necesario de la su - 

plencia del error. 
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C. ORGANOS ENCARGADOS DE LA SUPLENCIA. 

Antes de la reforma de 1951, el órgano encargado - 

de suplir las imperfecciones u omisiones en que hubiere - 

incurrido el quejoso al manifestar sus conceptos de vio - 
1 . . 

lación, era unicamente nuestro Máximo Tribunal, facultad

que recibia directamente del primitivo articulo 107, - 

fracción II, párrafo segundo de nuesrra Ley Fundamental, 
que textualmente señalaba-, " La Suprema Corte, no obstan- 

te ¿sta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja - 

en un juicio penal..."; base constitucional que se repro

dujo en el articulo 93 de la Ley de 1919 y el articulo - 

163 de la Ley de 1935. 

A pesar de la disposición expresa del precepto - 

constitucional se " llegaron a encontrar opiniones y aún - 
prácticas en contrario de Jueces de Distrito, quienes, - 

y por inadvertencia o ya por tener un criterio contrario

al texto constitucional y a la jurisprudencia, suplian - 

las deficiencias de la queja, y no sólo en materia pe - 

nal, sino en civil, administrativa y laboral ... en tal - 

forma, y por razones meramente t¿cnicas, los Jueces de - 

Distrito resultaron órganos irregulares de suplencia an- 

tes de la reforma de 1951. ( 29) 

Al regularse la suplencia de la queja en la parte - 

general de la Ley de Amparo y dentro del capitulo de las

29) Castro, Juventino V. Ob. Cit. págs. 76 y 77. 
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sentencias, es porque tiene aplicación tanto en los ampa

ros directos como indirectos o en revisión, ya sean dell

conocimiento de la Suprema Corte o de los Jueces de Dis- 

trito. 

Por efecto de las reformas Alemán, al ampliarse - 

los órganos de suplencia y dístribuirse la competencia - 
al crearse el Tribunal Colegiado de Circuito se tiene - 

que los jueces de Distrito suplen la deficiencia de la - 

queja en los amparos indirectos que ante ellos se promue

van contra actos en juicio, fuera de juicio o después de

concluidos, o que afecten a personas extrafias al juicio, 

o contra leyes o actos de autoridad administrativa. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito pueden su - 

plir la queja deficiente o de los agravios en los jui - 

cios en revisión que se interponga contra las sentencias

de los Jueces de Distrito, y en los juicios directos pro

movidos contra sentencias penales o laudos definitivos,~ 

por violaciones cometidas durante la secuela del proce - 

dimiento, o en sentencias civiles o penales, contra las- 

que no proceda la apelación. 

Las Salas de la Suprema Corte pueden suplir la que

ja o agravios en los amparos directos en que se sefialen- 

violaciones cometidas en las sentencias definitivas, asi

como en los amparos en revisión. 

Debemos decir que el articulo 76 únicamente conce- 

de la facultad de suplir la deficiencia a los Tribunales

Federales y siendo tal facultad un poder excepcional, la

norma que lo otorga debe interpretarse
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D. DISCRECIONALIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA SUPLENCIA. 

LA SUPLENCIA OFICIOSA. 

De la lectura que se haga del multicitado precepto

constitucional, fracción II, párrafos segundo, tercero y
cuarto; así como del articulo ~76, párrafos segundo y ter
cero, se desprende que la facultad que tiene el organo

de control, es discrecional; es decir, que el juzgador

de amparo le es concedido, a su arbitrio, el suplir o no

las deficiencias de los conceptos de violaci0n de la de- 

manda interpuesta por el agraviado, cuando se trate de - 

amparos en materia penal cuando el quejoso lo sea el reo

o indíciado, en amparos en materia laboral cuando el que

joso es el trabajador; y por último cuando se impugnen - 
actos de autoridad que se funden en leyes que ya la ju - 

risprudencia de la Suprema Corte ha calificado de incons

titucíonal; en todos estos casos los Tribunales Federa 1
les que conozcan del juicio de garantias, pueden comple- 

tar, aclarar, suplir la deficiencia en que haya incurri

do el quejoso al formular sus conceptos de violacion; y, 

como consecuencia de ello, están facultados para otorgar

al quejoso la protección de la justicia federal. 

Pero no sucede lo mismo tratándose de amparos pro- 

movidos por menores o incapaces ya que encontramos cier- 

to conflicto entre lo dispuesto por el texto constitucio

nal y el texto legal; ya que mientras en el primero se - 

ínvíste al juzgador con un poder discrecional, en el se- 

gundo se establece la suplencia como una obligación para

el Juez constitucional de suplir la deficiencia de los - 

sujetos mencionados, en su momento oportuno haremos el - 

comentario al respecto. 



11E-* 

El cuarto parrafo del articulo constitucional, y el

227, de la Ley de Amparo establece la procedencia de la - 
suplencia de la queja en materia agraria, haciendo el - 

legislador, que la facultad discrecional, se convierte - 

en una obligaci0n para el juez constitucional, cuando se

reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuen- 

cia privar de la propiedad o la posesión y disfrute de - 

tierras, aguas, pastos y montes de los núcleos de pobla- 
ci0n ejidal o comunal, o ejidatario y comunero en lo in- 
dividual. 

Esa diferencia se hace notar al momento en que el - 

legislador hace uso del verbo " poder" y en el que se deja
la puerta abierta para que el juez haga uso o no de esa - 

facultad, a diferencia del " deberá suplirse la deficien- 

cia de la queja" que emplea en el quinto parrafo de la - 

Ley Fundamental. 

Lo que hemos denominado suplencia oficiosa, no es- 

otra cosa sino la actividad que desarrolla el Juez, más - 

bien, que por imperativo de la norma constitucional de— 

be ser ejercida por el juzgador de amparo cuando en e - 

llos intervengan, las personas fisicas o entidades agra- 

rias a que alude la Ley de Amparo en el articulo 212, - 
porque la autoridad judicial que conoce de esta de pro ~ 

cedimientos, actUa en todas las fases procesales del mis

mo, supliendo no tan sOlo las deficiencias de la deman :: 

da de amparo, sino las deficiencias procesales en que du

rante el juicio pueda incurrir el quejoso, asi de esta - 

forma vemos, como el juzgador actúa de oficio supliendo - 

la falta de copias de la demanda de amparo, de las expo- 

siciones, comparecencias y alegatos, además de recabar - 

de oficio las pruebas y que puedan beneficiar a los re - 
ferídos individuos, entre otras. 
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E. MOMENTO EN QUE OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. 

Hemos mencionado, en la definición del maestro - 

Castro que la suplencia opera al momento de dictarse el~ 

fallo, esto se desprende del capítulo en que se encuen - 

tra regulada la suplencia y que es el nfimero diez, <:rue - 

se denomina " de las sentencias", lo que significa que el

juzgador de amparo sólo puede suplir los requisitos de - 

fondo de la demanda o del escrito de agravios, porque - 

los aspectos o requisitos formales de la demanda deben - 

ser subsanados antes de su admisión. 

Considera Juventino V. Castro, " que la suplencia

procede despubs de haberse examinado, y desechado por - 
inoperantes, los conceptos de violación que sí han sido~ 

alegados por el quejoso. Resultaría injusto e incongruen

te que, alegando el quejoso determinadas violaciones, el

órgano de suplencia, sin examinarlos, supliera la defi - 

ciencia de la queja y concediera la protección constitu- 

cional por violaciones no alegadas por el demandante. El

agraviado es el único que puede valorar jerárquicamente - 

las violaciones que se le hayan causado, y habrá ocasio- 
nes en que no impugnara otras violaciones no por verda - 

dera deficiencia, sino porque en su concepto son preva - 

lentes las que si alega: y cuando la deficiencia si ap.1
rece, o por mejor decir sí existe, en cualquier forma el

orden t¿cnico estricto exige que primero se examine lo - 

que se pide, y al desecharse esto se suple lo no pedido, - 

que sí resulta procedente" ( 30) 

30) Castro, Juventino V. La Suplencia de la Queja Defi- 

ciente en el Juicio de Amparo. Págs. 78 Y 79. 
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Debemos de recordar una vez más, que en materia - 

agraria existe la posibilidad de que el juzgador de am - 

paro supla durante la substanciación del juicio y en di- 
ferentes momentos procesales. 

F. MATERIA DE LA SUPLEXI.A. 

Para que el órgano de control pueda desplegar su

facultad discrecional de suplir las imperfecciones u omi

siones de una demanda de garantías es requisito esencial

que exista un escrito, en el que se solicite la protec: - 

ción y amparo de la Justicia Federal, dicho de otra for- 

ma, es necesario que se interponga una demanda de amparo

ante el órgano jurisdiccional competente por parte del ~ 

agraviado, todo ello en cumplimiento del principio de - 

instancia de parte agraviada y nunca podrá el juez pro - 
moverlo de oficio, una vez que han sido subsanados o cu- 

biertos los requisitos previstos por los artículos 88,-- 

116 y 166 de la Ley de Amparo y se ha admitido la proce- 
dencia de la demanda, ya sea que se trate de un juicio - 

directo, indirecto o en revisión; podrá el órgano de con

trol llevar a cabo la suplencia de los requisitos de fqn

do, o sea, de la parte que se refiere a los aspectos de - 

derecho, como son la suplencia en la mención de las ga - 

rantías violadas y a los conceptos de violación, fuera - 

de éstos, de ninguna manera deberán suplirse aspectos -- 

formales de la demanda, como lo es el nombre y domicilio
de agraviado, la designación de la autoridad responsable, 

menos aún la mención de los hechos, puesto que en pala - 

bras de Eduardo Pallares " suplir estos requisitos sería- 
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contrario al principio según el cual los tribunales sa

ben el derecho, pero ignoran los hechos% 

Por efecto de la materia en que debe operar la ~ 

suplencia, la actividad de los tribunales de amparo está

encaminada, como ya se-fialabamos, a subsanar en la senten

cía mediante la directa colaboración del juez, las omi - 

siones y los equívocos básicos en que haya incurrido el - 
quejoso al demandar el amparo. 

G. TIPOS DE PROCESOS Y MATERIAS EN QUE PROCEDE. 

Llegamos a la coiiclusi¿Sn del tercer capítulo, y - 

de esta sección en la que se ha pretendido poner de ma - 

nifiesto las características comunes de los diferentes - 

tipos de suplencia, pero nos hemos dado cuenta que no es

posible señalar una línea que sea completamente aplica - 

ble a todas ellas, ya que si bien presentan aspectos muy

semejantes, cada una particularmente presenta variacio - 

nes, y no se diga del amparo agrario del que ya hemos se
fialado rompe con las reglas generales que pudieran apli- 

carse a la suplencia. 

Nos resta mencionar que despu¿-s de las reformas - 

de 1951, se facultó a los Tribunales Federales para su - 

plir las deficiencias de la demanda de acuerdo con la - 

nueva distribuci6n de competencias que les fueron asigi a

das, ya sea en amparos directos, indirectos o en revi - 

si6n. Aunque esta facultad no la encontramos expresamen- 
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te determinada en el artículo 76 de la Ley de Amparo vi- 
gente, se concluye de la redacción de la Exposici6n de - 

Motivos con que fué acompafiada la -Iniciativa de Reformas, 

que en lo conducente expresaba: 

La deficiencia de la queja según las vigentes - 

normas constitucionales, sólo puede suplirse en amparos - 

directos. 

Hemos considerado pertinente ampliar el alcan- 

ce de esas normas, a fin de que se supla esa deficiencia

de la queja cualquiera que sea el amparo de que trata, - 

cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas in

constitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Cor

te. Ello es así, porque si ya el Alto Tribunal declar6 - 

que una ley es inconstitucional, sería -impropio que por - 

una mala técnica en la formaci6n de la demanda de amparo, 

afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha si
do expedida con violación a: la Constiltuci6n. 

Y en materia penal, restringida hasta ahora la - 

deficiencia de la queja, se ha extendido a los indirec

tos, acogiéndose a la jurisprudencia establecida por la

Suprema Corte de Justicia. Y también podrá suplirse esta

deficiencia en amparos de trabajo, directos e indirec

tos..." 

Esta reforma era necesaria, ya que por mucho - 

tiempo la Suprema Corte llego a sostener que la suplen - 

cia de la queja no procedía más que en amparos directos, 

promovidos contra sentencia definitiva, tal criterio sus

tentado por nuestro más Alto Tribunal, se fundaba, según
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porque se basaba en el hecho de que la institución fue - 

creada por el constituyente colocándola, en el segundo - 

parrafo de la Fraccion II, del articulo 107 constitucio- 

nal; que en su primer parrafo se refiere a la proceden - 

cia del amparo contra sentencias definitivas, y por ello

se consideré, que la suplencia se había creado Unicamen- 

te para los casos en que interponen juicios de amparo - 

directo contra sentencias definitivas. 

La Suprema Corte interpretó el parrafo segundo de - 

la citada fracci0n originaria, en el sentido de que la - 

suplencia de la queja deficiente sOlo podia tener lugar - 

en el amparo directo y no tratándose del recurso de re - 
visión interpuesto contra una sentencia dictada en la - 

primera instancia de un juicio de amparo directo. 

Nuestro Máximo Tribunal sostuvo esta posición en - 

sentencia de 21 de abril de 19509 por unanimidad de cua- 
tro votos, estableciendo la siguiente tesis ( 31): 

No cabe la suplencia de agravios, si no constitu- 

ye ninguno de los actos reclamados, una sentencia defini

tiva". 

En sentencia de 30 de junio de 1950, la Corte por- 

mayoria de tres votos, dictó la siguiente tesis ( 32): 

31) Tesis; Tomo CIV; págs. 692 y 693y del Semanario Ju- 
dicial de la Federación. 

32) Tesis; Tomo. CV, pag. 15261 del Semanario Judicial - 
de la Federacion. 
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Atento a lo dispuesto por el articulo 163 de la - 

Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en - 

relación con el segundo párrafo de la fracción II - 

del articulo 107 constitucional; no procede suplir

la deficiencia de la queja, si el acto reclamado - 

no co nstituye una sentencia definitiva, por no es

tar comprendido en la acepcion que a esta expre

sión da el primer parrafo del articulo 45 de la
Ley de Amparo".. 

El anterior criterio fue modificado, en tesis pro- 

nunciada el 17 de agosto de 1950 ( 33); estableciéndose - 

que la Suprema Corte encuentra facultada para suplir la - 

deficiencia de la queja en un amparo motivado por un jui

cio penal tanto en juicio directo como en una revision a

juicio indirecto, tramitado ante un Juez de Distrito. 

No sólo se amplio la suplencia a los diferentes - 

procesos de amparo sino que en virtud de esa y posteriq- 
res reformas se ampliaron las materias en que tenia aplí

cacion. 

1. En el originario articulo 107 constitucional, - 

se creo la suplencia en materia penal, cuando el promo - 

vente lo fuere el reo o indiciado, siempre que se le ha- 

ya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable - 

G3) Veáse Tomo. CV, pag. 1526, del Semanario Judicial - 

de la Federacion. 
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al caso; o cuando exista en contra del agraviado una vio

lación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defeñ
sa. 

2. Con las Reformas Alemán, se amplia la suplencia

a la materia labor4lt pero a diferencia de la suplencia - 
penal que es más amplia, en ¿ sta s6lo procede por viola- 

ciones manifiesta a la ley que dejen sin defensa al tra- 
bajador. 

3. Asimismo, tambien en 1951, se crea la proceden- 

cia de la facultad de suplir la queja, cuando el acto - 

que se reclama se funde en leyes declaradas inconstitu - 

cionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, en - 

todo tipo de amparos, aun en los civiles y administrati- 
vos considerados de estricto derecho. 

4. En materia agraria, cuando se violen los dere - 

chos agrarios sobre tierras, aguas, montes y pastos de - 
un núcleo de poblaci0n ejidal o comunal, ejidatarios o - 

comuneros en lo individual. 

S. Y por la reforma mas reciente, hecha en 1974, - 
procede la suplencia de la queja, cuando figuren como - 

quejosos en el juicio de amparo menores de edad o incapa

ces. 
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CAPITULO IV

CASOS EN QUE PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA

DE LA QUEJA. 

A. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. 

El articulo 107 de la Constitución reformado, no - 

deja lugar a dudas en cuanto a la facultad de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación para suplir la queja de - 

ficiente en amparos directos y también en revisión, in - 

corporándose al derecho vigente el criterio del más Alto

Tribunal de la Republíca. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito quedaron fa- 

cultados para suplir la queja deficiente en materia pe ~ 

nal al conocer del recurso de revisión interpuesto con - 

tra sentencias dictadas por los Jueces de Distrito. 

La suplencia de la deficiencia de la queja fue am- 

pliada a los amparos indirectos ante los Jueces de Dis - 

trito; quedando autorizados Para suplir los defectos e - 

imperfecciones de los conceptos de violaci0n expresados - 

en la demanda, en los juicios que son de su competencia. 

El artículo 76, parrafo tercero, de la Ley Regla - 

mentaria de los artículos 103 y 107 de nuestro Código - 
Fundamental, establece en lo conducente: 

Podrá tambi¿n suplirse la deficiencia de la queja

en materia penal,.., cuando encuentre que ha habi- 
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do en contra del agraviado una violación manifies- 
ta de la ley que lo ha dejado sin defensa..., ade- 

más cuando se le haya juzgado por una ley que no - 
es exactamente aplicable al caso". 

Hemos sefialado que la suplencia de la deficiencia - 
de la queja en demandas de amparo en que se reclamen ac- 
tos de autoridad, o mejor dicho se impugnen sentencias - 

de naturaleza penall fue la primera que se instituyó - 
constitucionalmente; y la razon que tuvo el legislador - 
para ello, - nos dice Juventino V. Castro- ( 34), fu¿ que- 

en el proceso penal los acusados tienen en peligro sus - 
mas altos intereses, como lo son la vida, la libertad y - 
los derechos fundamentales, y no los meramente economí - 

cosy como ocurre en los juicios civiles9 a los cuales se
les da una inferior valoraci0n juridica. Por ello en ma- 

teria penal se absuelve en caso de duda, lo cual no po - 

dría ocurrir en materia civil o mercantil. 

Pero existe ademas, otra razón, el Ministerio Pú - 

blico no guarda una relaci0n de igualdad, sino de supe - 

rioridad con el procesado, motivo por el cual tanto la - 

legislaci0n comun como en la constitucional, se trata de

equiparar sus Posiciones, otorgandoles privilegios o pre

rrogativas especiales a los indiciados y procesados rom_- 
piéndose, por tanto el principio procesal de igualdad de
las partes que rige en los juicios civiles. 

34) Castro, Juventino V. La Suplencia de la queja defi- 
ciente en el juicio de amparo. págs, 49 y ss. 
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De lo que se concluye que la suplencia de la que - 

ja tiene un fin proteccionista de intereses fundamenta~ 

les, de la misma naturaleza que los establecidos en fa - 

vor de los procesados y reos dentro de los juicios pena- 
les. Constituye, además, una excepción al rigorismo juri

dico, al formalismo legal, que rige en los juicios civi- 

les. Por lo que el Constituyente primero y el legisla - 
dor de amparo después en atención a la evidente desigual

dad del reo frente al Ministerio Público, quienes regu

larmente designan a individuos indoctos o que sólo bus

can su interés personal, acentuándose con ello su desven

taja al encontrarse por una u otra causa recluidos en - 

prisión, dependiendo por este motivo, del dinamismo o - 

negligencia de su abogado, para presentar pruebas y ale- 

gar en su defensa, de ahí que se tenga la necesidad de - 

que el Juez de amparo pueda suplir la deficiencia u omi- 

si0n de los conceptos de violación expuestos en la deman

da de garantias, y a suplir los agravios en la segunda - 
instancia. 

De lo expuesto anteriormente se concluye que la - 

suplencia de la queja en materia penal, presenta como ca

racteristicas la de ser una institución creada para ami- 

norar las desigualdades entre los sujetos mencionados; - 

su naturaleza es la de ser proteccionista y antiformalis
ta. 

Conforme a la redacci0n del precepto transcrito, - 

la suplencia de la queja es una facultad discrecional, o

sea libre y prudencial de la Suprema Corte, de los Tribu

nales Colegiados de Circuito y de los Jueces de Distrito. 
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Sin embargo, en materia de violaciones al procedi- 

miento penal la Suprema Corte en diversas tesis jurispru

denciales, ha establecido la obligatoriedad de la suplen

cía de la queja como enseguida anotamos: 

QUEJA, SUPLENCIA DE LA.- De las violaciones al - 

procedimiento penal debe conocer y resolver la Pri

mera Sala de la Suprema Corte si el recurrente no - 

las planteo en la demanda de amparo y son descu - 
biertas o advertidas por la Sala al hacer el estu- 

dio constitucional del negocio o su jurisdicción". 

35) 

En la actualidad los Tribunales Colegiados de Cir- 

cuito y la Suprema Corte, conocen de sentencias definiti

vas, cuando las violaciones se hayan cométido en la sen- 

tencia misma o durante la secuela del procedimiento; con

la diferencia de que la Suprema Corte conoce de senten - 

cias defiftitivas dictadas por Tribunales Judiciales del - 

Fuero Federal, del Fuero Militar y del Fuero Comun, cuan

do las sentencias que motiven la interposición de la dJ

manda constitucional, impongan la pena de muerte, una - 

privativa de libertad que exceda del termino que para el

otorgamiento de la libertad caucional, señala la frac - 

ción I del articulo 20 de la Constitucion, esto es, cuan

do el t¿rmino medio de la pena sea mayor de cinco anos. 

35) Ap ndice al Semanario Judicial de la Federación - 

1917- 1975, Segunda Parte; Primera Sala, pág. 255. 
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Antes de hacer un comentario de las hipótesis que- 

prev¿ el precepto en comento, debemos sefialar que en el - 

procedimiento penal comUn, existe la suplencia de los - 

agravios que debe llevar a cabo el Juez que conoce del - 

recurso de apelación en segunda instancia, cuando el ape

lante los exprese incompletamente o cuando no haya expre

sado ninguno, situación esta última, que nuestro Máximo: 7
Tribunal a considerado que, tratándose de! acusado o de - 

su defensor, los tribunales de apelaci0n deben suplir la

falta de agravios, que es la máxima deficiencia en ellos. 

En efecto, aún antes de que se creara en la Cons - 

tituci6n la suplencia de la queja, las leyes reguladoras

del procedimiento penal facultaban al a quo a suplir la - 

deficiencia en la expresión de los agravios contra autos

o sentencias dictadas en juicios del orden criminal, ac- 

tualmente el Código de la materia para el Distrito Fede- 

ral, sefiala que la segunda instancia se abrirá a peti - 

ci0n de parte legítima, para resolver sobre los agravios

que deberá expresar el apelante al interponer el recurso

o en la vista, pero el Tribunal de Alzada podra suplir - 

la deficiencia de ellos, cuando el recurrente sea el pro

cesado o se avierta que sOlo por torpeza el defensor no - 

hizo valer debidamente las violaciones causadas en la - 

resolución recurrida. ( Art. 415 del C. P. P.) 

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos - 

Penales sefiala que la segunda instancia se abríra unica- 

mente a petici0n de parte legitima, para resolver sobre - 

los agravios que estime el apelante le cause la resolu - 

cíón recurrida. Los agravios deberán expresarse al inter

ponerse el recurso o en la vista del asunto. El TribunaT
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de Apelaci0n podra suplir la deficiencia de los agravios

cuando el recurrente sea el procesado oy siendolo su de- 
fensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer - 

debidamente ( art- 364). Tienen derecho de apelar el. Mi - 

nísterio Publicoy el inculpado y los defensores, en el - 

caso de la Representaci0n Social los agravios que expre- 
se deben resolverse en estricto derecho; el objeto de la

apelaci0n sera el de examinar si la resoluci0n recurrida

se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los prin- 

cipios reguladores de la valoraci0n de la prueba o si se
alteraron los hechos. 

Por ultimo el articulo 388 del mismo Código sefiala
las causas por las que habra lugar a la reposici0n del - 
procedimiento. 

De lo expuesto, podemos darnos cuenta que en nues- 

tro derecho positivo se da una doble suplencia: La Cons- 

titucional plasmada en nuestra Carta Magnay regulada por
la ley reglamentaria; y, la suplencia que podria ser con

siderada como ordinariag que debe ser ejercida por los - 
jueces comunes en segunda instanéia, sítuaci0n resumida - 

por la tesis jurisprudencial que podemos observar, en - 

los siguientes terminos: 

Aun cuando no se hayan expresado agravios en la - 
segunda instancia, la autoridad responsable debe - 

analizar la sentencia recurridal para determinar - 
si se encuentra fundada en derecho o bien si ado - 

lecia de alguna irregularidad que le cause perjui- 
cio al reo, y si no lo hace asi, la autoridad que - 
conoce del amparo, supliendo la deficiencia de la - 
queja, de acuerdo con el articulo 76 de la Ley de- 
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Amparo, debe conceder el amparo y proteccion de la
justicia Federal al reo, para los efectos de que - 

la autoridad responsable dicte nueva sentencia en - 
la que, previo estudio de las constancias procesa- 

les que in -forman la causa, determine si la senten- 

cia apelada hizo una exacta aplicación de la ley, - 
si la valorizacion de las pruebas se ajustó a los - 

principios reguladores de la misma y si los hechos
no fueron alterados". ( 36) 

a).- Regresando a los supuestos sefíalados por el - 

articulo 76 de la Ley de Amparo para la procedencia de - 
suplir la queja, en los juicios de amparo que se promue~ 

van contra sentencias del orden penal, tenemos que el - 

juez constitucional podra desplegar su facultad cuando - 

advierta que exista una violaci0n manifiesta de la ley - 
que hubiese dejado sin defensa al quejoso; con ello se - 

trata de evitar que el agraviado quede desamparado por

no haber alegado debidamente en sus conceptos de viola - 
ción, las que se hubiesen consumado en la secuela del - 
procedimiento penal reclamado, es decir, lo que muchos - 

autores llaman violaciones in procedendo. 

El articulo 160 de la Ley de Amparo, sehala de ma- 

nera enunciatíva las posibles violaciones a las leyes - 

del procedimiento en que puede incurrir la autoridad res
ponsable, de manera que dicha infracción afecte, la de - 

fensa del reo o procesado, decimos que enunciativamente~ 

36) Ob - Cit . pag - 670. 
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y no limitativamente ya que la fraccion XVII del mismo, - 
deja las puertas abiertas a los demas casos analogos a - 

los de las fracciones anterioresy a juicio de la Suprema
Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito2 segun - 
corresponda", y estas violaciones sOlo podrán reclamarse

en la demanda que se entable contra la sentencia defini- 
tiva. 

La sentencia que dicte el Tribunal de Amparo en ea

so de que se suplan los conceptos de violaci0n referen 7
tes al procedimiento, tendrá por objeto amparar al quejo
so para el efecto de que se reponga dicho procedimient7

a partir del momento en que se cometi0 la violacion pro- 
cesal; pero si la violacion se cometió en la sentencia - 
misma, al suplirse la queja, el órgano de control, dicta

rá sentencia para que el tribunal ad quemy pronuncie un - 
nuevo fallo, en el que se ajuste a la sentencia dictada - 

por el Tribunal Federal, aplicando al quejoso la pena - 

que le corresponda al quejoso, dentro de los lineamien - 

tos de la ley. 

Se ha considerado por la doctrina, que este tipo - 

de suplencia por violaciones in procedendo, se traduce - 

en una suplencia de la defensa del agraviado. La Suprema

Corte de Justicia, atendiendo una vez m¿ s al espiritu de

la norma y no al sentido literal del articulo 107, frac- 

ción II, y del entonces articulo 93 de la Ley de Amparo - 
estableció: 

A este respecto, es oportuno dejar sentado que la

facultad para suplir la deficiencia de la queja, - 
no debe restringírse al sólo caso, en que la deman

da de amparo es omisa, o incompleta, sino que, y :: 
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con mayor razón, debe alcanzar a toda circunstan - 

cia en que, reclamandose violaciones cometidas du- 

rante la secuela del procedimiento, no se hayan a - 

su vez reclamado oportunamente y protestado contra

ellas por negarse a su reparacion, o que cuando - 

se haya cometido en primera instancia, no se hayan

alegado en ' a segunda, por vía de agravios, ni la - 

Suprema Corte advierta que ha habido, en contra - 

del quejosog una violación manifiesta de la ley, - 
por ejemplo, y como en el caso, que lo ha dejado - 

sin defensa. Esto se desprende de la redacci0n de - 
los articulos 107, fracci0n II y 93 de la Ley de - 
Amparo pues el parrafo de aiq.bas leyes, contienen - 

la frase " no obstante esta regla", o sea, no obs - 

tante que se hubieren dejado de reclamar oportuna- 
mente las violaciones al procedimiento, pues esa - 

es la regla de que hablan los preceptos menciona - 
dos. 

Por otra parte, resulta tam1) i¿n de la redacción - 

de esos articulos, que el legislador quiso subsa - 

nar en general la torpeza en combatir debidamente - 
la violacíon, y esa torpeza se inicia no reclaman- 

do la violación oportunamente contra las violacio- 
nes cometidas a las leyes del procedimiento, expre

sándolas, en su caso como agravio, y se consuma J - 
completa con una demanda deficiente".( Semanario Ju

dicial de la Federación, Tomo XXIX, pag. 507). - 

Ahora bien, aún cuando y debido a las reformas de - 
L951, desapareció uno de los requisitos para que proce - 
liera la suplencia, ( que el quejoso por torpeza no haya- 
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combatido debidamente la violación, es indudable que, - 

aunque no se encuentre de manera expresa en la Constitu- 

ción y en la Ley Reglamentaria, el Juzgador de amparo lo

toma en consideracion, debido a los fines proteccionis- 

tas y antiformalistas de la institución, en este tipo de

amparos. Y asi vemos como en los diferentes Códigos de - 

Procedimientos Penales de los Estados, del Distrito Fe - 

deral ( art. y el Codígo de Procedimientos Penales - 
Federales ( art. 364) continúan ecnsiderando dicho ele - 

mento dentro de su redacción, con el objeto de que se ad

ministre una recta y cabal justicia en el caso del pro - 
cesado. 

b).- El otro caso previsto en materia penal, es - 

el que establece que podrá suplirse la deficiencia de la

queja, cuando se encuentre que se ha juzgado al quejoso - 

por una ley que no es exactamente aplicable al caso. 

En este supuesto, como en el anterior, se suple la

queja del reo o procesado, y de ninguna parte más del - 
proceso, ya que es a este al que se le juzga por una ley, 
que como dispone nuestra Carta Magna, en su numeral l4,— 
parrafo tercero: 

En los juicios del orden criminal queda prohibido
0

imponer, por simple analogia y aun por mayoria de- 
razon, pena alguna que no est¿ decretada por una - 

ley exactamente aplicable al delito de que se tra- 
taly. 

Es pues, este articulo fundamento de la institu - 

ción en la hipótesis particular que tratamos, y en el de
recho procesal penal se preve el principio " nullum cri - 
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men, nulla poena, sine lege", lo que libremente inter - 

pretado significa que no existe ningún delito, cuando no

se encuentre tipificado y sancionado por ordenamiento le
gal alguno; por lo que cuando se comete una conducta il Ir1

cita, deberá estay encuadrarse perfectamente dentro del - 

tipo penal que la contempla y al momento que el juez dic
te sentencia, no podra, como sucede por ejemplo en dere:: 

cho civil, imponer pena por interpretacion de la ley o - 
a falta de esta fundamentarla en los principios genera - 

les del derecho. 

El jurista Burgoa sostiene el criterio que señala - 

que la suplencia sólo puede ejercerse cuando el acto re- 
clamado es una sentencia definitiva, que es en la que, - 

precisamente se " juzga" a una persona, estableciendo su - 

culpabilidad e imponiendole una pena, es decir por viola

ciones in iudicando. 

Pero atendiendo al sentido proteccionista de la su
plencia, la facultad del Tribunal de Amparo puede des
plegarla, aún, en cualquier otro acto de autoridad que

implique peligro de privación de la vida o afectación de
la libertad personal del quejoso. Por tanto la suplen -- 

cia de la demanda de garantias deficiente no sólo puede - 

realizarse por la Suprema Corte o Tribunales Colegiados - 
de Circuito, sino tambien por los jueces de distrito, y - 

por los expresados órganos judiciales en amparos índirec
tos. 

Creemos correcto el criterio del autor sefialado, 

ya que serían nugatorios los fines de la suplencia, en

los casos mencionados, en los que se ponen en peligro
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los altos valores juridicos y humanos, como lo son la vi

da y la libertad, cuando tenga que esperarse el adveni - 

miento de la sentencia definitiva para reparar violacio- 

nes a la libertad, o bien que se requiera de medios or - 

dinarlos de impugnacion que nunca podran ser preferentes

al juicio constitucional que es superior respecto de los

recursos ordinarios. 

En este segundo supuesto en que procede la suplen- 
cia de la deficiencia de la queja, la sentencia que pro- 

nuncie el Organo de control tendra por efecto que al o - 

torgarle al quejoso la protecci0n de la Justicia Fede - 
ral, la autoridad responsable dicte una nueva sentencia - 

en la que se ponga en libertad al agraviado por no ser - 

delictuoso el acto que se le imputa o por no existir dis

posici0n penal alguna que castigue la infracción. 

B. LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA

LABORAL. 

El articulo 107 constitucional, fracción 11, párra

fo tercero, y el articulo 76 de la ley reglamentaria de! 
referido precepto constitucional, facultan a los Tribu - 

nales Federales a suplir la queja deficiente en materia - 
obrera, en los terminos siguientes; 

Podrá tambien suplirse la deficiencia de la que - 
ja ... de la parte obrera en materia de trabajo, - 

cuando encuentre que ha habido, en contra del agra

viado, una violación manifiesta de la ley que lo - 
ha dejado sin defensa". 
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La suplencia que ahora nos ocupa, fué introduci - 

da por las Reformas y adiciones hechas a nuestra Carta - 
Magna en el año de 1951, con la indudable finalidad de - 
tutelar a la parte obrera, y de esta forma complementar- 

y hacer efectivos los derechos que en favor del trabaja- 
dor concede el articulo 123 de la Constituci0n General - 
de la Republica Mexicana, rector de las relaciones obre- 
ro -patronales. 

Su motivacion y tratamiento es semejante al soste- 
nido en la suplencia de la queja desplegada por los jue- 
cesy en los juicios de amparo en materia penal, ya que - 

si en estos, existe una evidente desigualdad entre el - 
quejoso ( reo o procesado) y el Ministerio Publico; en - 

las relaciones obrero -patronales, el legislador conside
ré, también, que la parte trabajadora ( quejosa en el jui

cio de garantias) resultaba ser la débil frente a la po- 

tencialidad económica de los patronesy quienes podrian - 
asistirse de expertos en derecho laboral; en tanto que - 
el trabajador, la mayoria de las veces inferiores, tanto

económica como culturalmente, no se encuentran en posibi

lidades de defenderse adecuadamente por falta de asesora- 
miento y desconocimiento absoluto de los rigorismos t¿c_- 
nicos del procedimiento de amparo. 

Es por ello, - opina el maestro Fix Zamudio-, que - 

con la implantacion de la suplencia de la queja en favor
del obrero quejoso " se pretende lograr la igualdad efec- 
tiva de las partes en el proceso, a través de un dese - 

quilibrio necesario para realizar lo que denomina Cou - 
ture: ' igualdad por compensaciónl"( 37), sefíala este Ul - 

37) Fix Zamudio, H¿ ctor. Ob. Cit. pág. 296. 
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timo autor, que el procedimiento lógico de corregir las - 

desigualdades es el de crear otras desigualdades. 

Esto no viene a romper con el principio de igual - 
dad que debe existir entre las partes en el proceso, si- 

no que se trata precisamente de lograr un equilibrio, - 
entre las desigualdades reales, derivadas de quienes de- 
tentan los instrumentos o medios de produceíon y los - 
asalariados y todo ello con el fin de que el litigante - 
más poderoso no pueda desviar y entorPecer los fines de - 
la justicia. 

Es por ello que esta suplencia resulta igualmente - 
proteccionista de la clase trabajadora y antiformalista- 
respecto a la t¿cnica del juicio constitucional. 

Para que el órgano de control supla la deficiencia
de la queja del escrito de garantias en materia laboral, 
es necesario que se satisfagan los siguientes suPuestos; 

a).- Que la suplencia se efectue en beneficio de - 
la parte obrera; de lo que por exclusión y ante la cla - 
ridad de lo dispuesto por el precepto referido, se dedu- 

ce que tratándose de amparos promovidos por el patrón o - 
empleador regirá el diverso principio de estricto dere
cho, por lo que no podrán los tribunales de amparo su
plir las deficiencias en los conceptos de violación, sin

que contravengan lo dispuesto por el articulo 76 de la - 
Ley de Amparo Y 107 de la Constitución. 

Asi lo ha reiterado nuestro Máximo Tribunal en di- 
versas tesis, como en la que, a manera de ilustración no
permitimos transcribir: 
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CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO PATRONAL.- - 

Cuando el laudo reclamado se expresan consideraciones e- 
sencíales que determinan el sentido del fallo, las cua - 

les no son debidamente combatidas por el patron demanda~ 
do, precisandose con toda claridad porque la autoridad - 

responsable cometío la violaciong hace defectuosa apre - 

ciacion de los elementos de prueba o aplica indebidamen- 
te alguna disposicion legal, tales consideraciones que - 

dan firmes y por ende resulta procedente negar el ampa - 
rol en virtud de que el Tribunal Federal carece de ele - 
mentos de estudio para imputar a la responsable una vio- 
lación a las garantias individuales, por no haberle sido

aportados y no ser procedente suplir la deficiencia de - 
la queja, en razón de que segUn se desprende del articu- 
lo 76, de la Ley de Amparo, el interpuesto por el patron
es de estricto derecho". ( 38) 

Aun cuando los textos juridicos hacen referencia - 
a la parte obrera, creemos que no existe objecion alguna

para que se supla la deficiencia de la queja cuando fi - 

guren como quejosos los sindicatos de trabajadores, cuan

do liti¿an en representación de los derechos del trabaja
dor en forma individual o colectiva. 

Hemos esbozado, como el articulo 123 de la Consti- 
tución contempla al trabajador, ya no tan solo como suje
to de derechos en forma individual, sino que lo

vinculal- 
38) Informe 1974. Tribunal Colegiado en Materia de Tra- 

bajo del Primer Circuito. Pag. 176. 
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a un grupo, a una clase que es la trabajadora y si en un
principio el amparo tuvo por objeto, hacer efectivas las

garantias del hombre en particular, actualmente tratándo

de superar ese individualismo, tiende a la proteccion - 

de intereses sociales que sin dejar de pertenecer a la - 

persona, son comunes a un estrato de la colectividad, es

por ello, que la Constituci0n y la Ley de Amparo los con

templa como miembros de una clase y acude en favor de el
llas en caso de conflicto, para nivelar las fuerzas. 

b).- El otro requisito para que proceda la suplen - 

cía es que exista en contra del agraviadoy una violación
manifiesta de la ley que cometida durante la secuela del

procedimiento lo haya dejado en un estado de indefensión, 

trascendiendo al resultado del laudo. 

Este requisito queda a la prudente consideracion - 

del juzgador de amparoy que tendrá que decidir en cada - 
caso concreto, sobre el ejercicio o abstención de su fa- 

cultad de suplir las deficiencias. 

Apegandonos al sentido literal de los terminos usa

dos por el legislador, pareciera ser que para que proce- 

da la suplencia, debe tratarse de violaciones procesales

unicamente, que deben ocurrir antes de que termine el - 

juicio laboral con el laudo, ya que de otra manera no po

dra hablarse de afectaci0n a las defensas del quejoso y - 
no opera cuando se trate de violaciones cometidas en el - 

laudo mismo. 

Sefiala el maestro Octavio A. Hernandez ( 39)) que - 

39) Hernández, Octavio A. Curso de Amparo. pag. 126. 
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bien puede ser que el desarrollo del procedimiento se - 

haya apegado a las leyes que lo rigeny por lo que no es - 
posible hablar de violaciones durante la secuela del mis

mo, y que sin embargot al concluir este, al momento en : 

que el juez dicte su sentencia sea inconstitucional por - 

violar la ley. 

En efecto, siendo acertada la opini0n del autor e¡ 

tado, creemos que la suplencia de la deficiencia de la - 

queja podrá ser suplida por el juzgador de amparo cuando

se reclame o percate que existieren violaciones no sólo - 

al procedimiento sino que tambiCn a las que atañen a la - 

sentencia ( en este caso al laudo), es decir, que este se

gundo supuesto se traduce en la indebida aplicaci0n de - 

leyes substantivas o adjetivas al dictarse la resolucion, 

asi como de la omision de la aplicacion de los preceptos

de fondo o procesales correspondientes, 

Para concluir, señalaremos que las violaciones al - 

procedimiento pueden cometerse bajo dos formas: 

0

1.- Aquellas que son de imposible reparaciony en - 
cuyo caso deben reclanarse en amparo indirecto, ante el - 

Juez de Distrito, y; 

2.- Violaciones manifiestas que son reparables en - 

el laudo definitivo, y por tanto deben hacerse valer en - 

el amparo directoy que se promueva contra el laudo. El - 

articulo 159 de la Ley de Amparo en sus once fracciones, 
establece los casos en que se consideran violadas las - 

leyes del procedimiento y que afectan las defensas del - 
quejoso en materia laboral, exceptuándo la fracci0n IX, - 

ya que las resoluciones de las Juntas no admiten ningun- 

recurso, y no pueden revocar sus resoluciones. 
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C. LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CUANDO LOS

ACTOS RECLAMADOS SE BASEN EN LEYES DECLARADAS INCONS- 

TITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA. 

La suplencia de la queja en materia de leyes de - 

claradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la - 

Suprema Corte de justicia de la 111,lacion, a que se refie - 

ren los articulos 107, fracción II, párrafo segundo, de - 

la Constitución Federal, y 76, segundo parrafo de la Ley
Reglamentaria del juicio de garantias, textualmente es - 

tablece: 

Podrá suplirse la deficiencia de la queja cuando - 

el acto reclamado se funde en leyes declaradas in- 

constitucionales por la jurisprudencia de la Supre

ma Corte". 

Como hemos visto, la suplencia de la deficiencia - 

de la queja en materia penal y laboraly tiene como fina- 
lidad proteger a una parte " debil" frente a otra " fuer - 

te"; en cambio, la suplencia de la queja tratándose de - 

actos de autoridad que se apoyen en leyes que previamen- 

te fueron consideradas opuestas a nuestra Ley Fundamen - 
tal, no persigue esos fines proteccionistas de personas, 

3ino que persigue una elevada meta juridica: la defensa - 

le nuestro Supremo Ordenamiento Juridico de la Nación. 

e

Las razones expuestas por el Ejecutivo del pais en
1950, en su exposición de motivos, expresaba que " si ya - 

al más Alto Tribunal declaró que una ley es inconstitu - 
ional, seria impropio que por una mala tecnica en la - 

ormulaci0n de la demanda de amparo se afecte al agravia
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do en cumplimiento de una ley que ha sido expedida con - 
violación a la Constituci0n". 

A partir de las Reformas citadas, se autoriza al - 

Tribunal de Amparo no sólo a completar o perfeccionar el

deficiente contenido del escrito en el que se solicita - 
el amparo, sino que entra de plano a subsanar los defec- 

tos de t¿cnica en los que el quejoso hubiere ' incurrido, 

para cuyo efecto, - como lo hace notar Fix Zamudio, ( 40-, 
estimar la demanda como si ella se hubiese enderezado - 

directamente en contra de la ley inconstitucional, no - 

obstante que la pretensi0n del agraviado haya sido com - 

batir los actos apoyados en esta y no en la propia ley"; 
porque un error de tecnica no puede justificar por nin - 
gún motivo, una flagrante violaci0n a la Constitucion, - 

que es la base de nuestro sistema juridico, es por ello - 

que este tipo de suplencia es considerada unanimemente - 
por la doctrina, como la de mayor importanciay porque - 
al desplegar el Tribunal de Amparo su facultad, reafir - 

ma la Supremacia de la Carta Magna, prevista en el arti- 

culo 133 de la misma. 

En atencion a las anteriores consideraciones, pode

mos afirmar que en la suplencia de la queja tratándose - 
de leyes declaradas inconstitucionales, no es indispen- 

sable que dicha ley figure como acto reclamado en la de- 
manda de amparo, basta que del expediente aparezca, que - 

40) Fix Zamudio, H¿ctor. El Juicio de Amparo. pág. 297. 



115

los actos de autoridad, se basan en una ley declarada in
constitucional o entrafia su aplicación al caso concreto, 

para que los Tribunales Federales, invocando de manera - 

oficiosa la jurisprudencia, otorguen el amparo solicita- 

do. Tampoco es necesario que el quejoso sefiale a las au~ 

toridades responsables que hayan expedido la ley, ni que

sean llamadas a juicio, aun cuando exista jurisprudencia

en el sentído de que si en una demanda de amparo no se - 

sefiala a una autoridad como responsable, juridicamente - 

no es posible examinar la constitucionalidad de sus ac - 

tos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oida. 

Particularmente creemos, que la razon de estas ex- 

cepciones, no se debe, como lo afirman diversos, autores- 

y la jurisprudencia misma, a que las autoridades que wi

tieron la ley, ya fueron oidas en cinco casos en los que

se estableciO la jurisprudencia, sino que no debemos Per

der de vista que se trata de dos supuestos diferentes: - 

en el caso de que se promueva juicio de amparo contra le

yes, se enjuicia directamente a la ley que se impugna, - 
por lo que debera expresarse en la demanda, la autoridad

responsable que intervino en su creaciOn, asi como la - 

ley que se reclama, en cambio cuando opera la suplencia, 

se revisa la constitucionalidad del acto y no la ley, - 
por lo que resulta que la autoridad responsable en este - 
juicio, será la que aplica o trata de aplicar el acto - 

reclamado, apoyandose en la ley inconstitucional. 

La suplencia en esta materia, opera tambi¿n en el - 

caso de que el quejoso no hubiese ocurrido directamente - 
al amparo, sino que haya interpuesto previamente, los re

cursos ordinarios que la misma ley del acto reclamado - 
establece, aparentemente se contraria la tesis 95 del - 
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Apendice al Semanario Judicial de la Federación del afio- 
de 1955, que en la página 213 sefiala que el amparo con - 

tra la inconstitucianalidad de una ley, " no deben tomar- 

se en consideracion el concepto de violaci0n que se hace

consistir en que determinado precepto de una ley es in - 
constitucional, si de la demanda de amparo se desprende - 

que el quejoso se acogio voluntariamente a lo dispuesto - 

en dicho precepto" o

Pero, reiteramos nuestro punto de vista2 apoyando - 
nos para ello, en lo expresado por el referido tratadis- 
ta H¿ ctor Fix, que la demanda se endereza contra actos - 

de aplicación por lo que no se puede decir que el quejo- 
so, al interponer los recursos ordinarios se haya acogi- 

do voluntariamente a la ley, estos defectos de t¿cnica,- 

normalmente llevarlan al juzgador a determinar el sobre- 

seimiento del juicio en condiciones ordinarias. 

Para concluir debemos sefialar, que la suplencia - 

cuando se reclaman actos que se fundan en una ley decla- 
rada inconstitucional por la jurisprudencia, tiene apli- 

caciOn, en todo tipo de amparos, ya sean penales, labo - 

rales, y aún los considerados de estricto derecho. 

D. LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA TRATANDOSE

DE INCAPACES 0 MENORES DE EDAD. 

Surgió por Decreto de 27 de febrero de 1974y publi
cado en el Diario Oficial del 20 de marzo del mismo ano, 

en esa virtud se adiciono la fraccion II del articulo - 

107 constitucional, facultando a los jueces de amparo a- 
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suplir las deficiencias de la queja, cuando se promuevan

juicios de amparo contra actos que afecten derechos de - 

menores e incapaces, dejando la Ley Reglamentaria los - 

términos y formas en que habra de ejercerse este tipo de
suplencias. 

Por lo que la Ley de Amparo dispone: " Deberá su - 

plirse la deficiencia de la queja en llos juicios de am - 

paro en que los menores de edad o los incapaces figuren - 

como quejosos" ( art. 76, fracción II, parrafo cuarto). 

De la lectura de ambos preceptos, parece ser que - 

dicho articulo de la Ley de Amparo es inconstitucional, - 
por no estar de conformidad a lo expresado por nuestra - 

Carta Magna, en que la suplencia se instituye con carac- 
ter obligatorio. 

Al respectoy el maestro Alfonso Noriega en sus - 
Lecciones de Amparo" ( 41), opina que teniendo en cuenta

las razones que motivaron la Reforma, en especial el in - 

teres por proteger a los menores o incapaces debe preva- 

lecer el texto de la Ley de Amparo, estando de acuerdo - 

en que la suplencia se ejerza por parte del Juez de ampa

ro en forma obligatoria, sefiala que su observaci0n no es

indiscutible, debido a la preeminencia que debe tener el

texto constitucional sobre la Ley secundaria; fundamenta

su criterio en la protección que se pretende otorgar a - 

los menores e incapaces9 además de que la propia Consti- 
tución Federal, de manera expresa deja las puertas abier

41) Noriega, Alfonso. Ob. Cit. Pág- 717. 
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tas para que sea el legislador ordinario, quien determi- 

ne la manera en que ha de efectuarse la suplencia de la - 
queja. 

El parrafo que nos ocupa, otorga exclusivamente

su proteccion a menores e incapaces cuando se afecten
sus derechos por actos de autoridad. Ahora bien, recorde

mos cuando se esta en presencia de un menor o de un in - 

capaz para que se proceda suplir la deficiencia de la - 
queja, porque estos sujetos no pueden normativamente ac- 

tuar por si mismos en cuanto que carecen de capacidad de
ejercicio, y solo podran hacerlo a travops de sus legiti- 
mos representantes. 

La incapacidad puede ser natural como la de los - 
infantes, la de los idiotas, la de los enajenados menta- 
les; y la legal, establecida por la ley para los menores

de 18 afios y para quienes hacen uso habitual e inmodera- 
do de bebidas embriagantes o de enervantes y los sordo - 
mudos que no saben leer ni escribir, todos ellos son in- 
capaces, aun en los periodos de lucidez mental que pue - 
dan tener. 

De acuerdo con lo anterior, los incapacitados no - 

podrán comparecer Personalmente a juicio y sOlo podran - 
hacerlo a traves de sus representantes; la persona que - 
ejerce la patria potestad, el tutor o curador. 

Es por ello, que algunos autores9 que la existen - 
cia de la suplencia en este caso, no tenia razOn de ser, 

porque no se podrian aducir los fines Proteccionistas de
la instituciOn, toda vez que los intereses de menores e - 
incapaces se encuentran bien protegidos por las leyes ci
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viles, y aún por la misma Ley de Amparo que establece - 

que el menor de edad podra pedir amparo sin la interven- 

ción de su legitimo representante, pero el juez nombrara

uno especial para que intervenga en el juicio, ( art. 6), 

y con esta representaci0n se coloca a los sujetos mencío

nados a la altura de la contraparte; aducen tambien, que

era innecesaria la reforma porque ya en materia penal, - 

laboral y agraria sean menores o no, ya estaban protegi- 

dos por la institución de la suplencia. 

Creemos que los sostenedores del mencionado crite- 
rio se basan en el sentido privativista del derecho e¡ - 

vil9 pero se olvidan que tratandose de cuestiones en que

se afecten intereses de menores o incapacesy debe preva- 
lecer la aplicacion de la fraccion 119 que es disposi - 
cion de orden publico. 

Para hacer operante la reforma constitucional, fue

ron modificados, aparte del articulo 76. los articulos :: 

78, 79, 91 fraccion Y y 161 de la Ley de Amparo. 

a).- El articulo 78, en el tercer parrafo faculta- 

discrecionalmente al Tribunal de Amparoy no sOlo para - 
suplir la deficiencia de los conceptos de violación, si- 

no para una busqueda de la verdad, aportando de oficio - 

las pruebas que estime pertinentes. 

En tal virtud, esta reforma amplia la suplencia de

la queja co n mayor extension que en materia laboral y - 
en materia penal, puesto que la autoridad que conoce del

amparo se substituye al quejoso, para recabar de oficio - 

las pruebas, cosa que no sucede en aquellos. 
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b).- El articulo 79 establece que el juicio de am- 

paro en materia civil siempre sera! de estricto derecho, - 

por lo que el Tribunal de Garantias tiene que resolver - 

de acuerdo con lo pedido y alegado sin poder suplir ni - 
ampliar nada en la demanda. Sin embargo el mismo precep- 
to establece una excepci0n a la regla, otorgando facul ~ 

tad al juzgador para suplir la queja deficiente y ofi- - 
ciosamente aportar pruebas, aún tratandose de amparos - 

contra inexacta aplicación de la ley civil, cuando los ~ 

quejosos sean menores de edad o incapaces. 

Con lo que el amparo en materia civil y administra
tivay dejan de ser, totalmente de estricto derecho, sólo

en el caso en que opere la suplencia. 

e).- El articulo 91 fraccion V, seBala que los a - 

suntos en revision, que conozca el Pleno, las Salas de - 

la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegia - 
dos de Circuito, deberan examinar los agravios expresa - 

dos en el escrito y podran suplir las deficiencias de e- 
llos, apreciar los actos reclamados y su inconstituciona
lídad, cuando el recurrente sea menor de edad o incapaz, 

de acuerdo con lo que disponen los articulos 76 y 78 de - 
la Ley de Amparo. 

d).- El articulo 161, establece los requisitos pa- 

ra que proceda el juicio de amparo, al promoverse contra

sentencia definitiva dic ada en juicios civiles y admi - 
nistrativos. En el caso que nos referimos éstos requisi- 

tos no son exigibles cuando se ataquen actos que afecten
derechos de menores e incapaces, ni en los promovidos - 
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contra sentencias dictadas en controversias sobre accio- 
nes del estado civil, o que afecten el orden o la esta - 

bilidad de la familia. 

En resumen, la suplencia de la deficiencia de la - 
queja, cuando el amparo se promueva por menores de edad - 

o incapaces, los órganos de control encargados de llevar
la a cabo serán: La Suprema Corte de Justicia, los Tri :: 

bunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, 
tanto en amparos directos, como en indirectos y aún en - 
los recursos de revisión, y lo más importante es que 11 - 

no sefialarse en los textos legales, limitación alguna en

cuanto a la materia o los actos reclamados, se entiende - 

que tiene aplicación en toda clase de amparos en que di- 
chos sujetos intervengan como quejosos, y si en un prin

cipio, según la exposicion de motivos de la reforma, se - 

tuvo como finalidad inicial tutelar los derechos de fami
lia, ni los preceptos constitucionales ni legales, como- 

sefialamos, la limitan al ejercicio de los derechos de fa
milia, es decir la suplencia instituida en favor de los - 

menores no sólamente fue estructurada con el ánimo de tu
telar esos derechos, sino tambi¿n para ser aplicada en - 

cualquiera que sea la naturaleza de los derechos que se - 
cuestionan. ( 42) 

42) Boletin, Afio III, julio 1976, núm. 31, Segunda Sa - 

la, Pág - 45. 
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E. LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA
AGRARIA. 

Cuando se instituyó la suplencia en materia obrera, 

ya no se tuvo en cuenta el amparo individualista y libe- 
ral del siglo XIX, sino al juicio constitucional que con

templa las garantias sociales de los trabajadores conte7

nidas en el articulo 123 de la Constitución de 1917, dán

doles plena vigencia. 

No se pensó en ese entonces en la suplencia de la - 
queja, en materia agraria respecto de ejidatarios, comu- 

neros o poblados dotados con tierras o aguas, en los t¿r

minos del articulo 27 de la Carta Magna. 

Es hasta el aflo de 1959, cuando una de las más - 

trascendentales garantias, la que se contrae al sistema - 

constitucional de la propiedad ejidal o comunal o al r¿ - 

gimen juridico ejidal o comunal en M¿ xico, sea sucepti - 

ble de ser materia de la suplencia de la queja. 

Con la lectura de la iniciativa propuesta por el - 
Presidente de la República Adolfo López Mateos, podemos - 

darnos cuenta que no sOlo se instituyó la suplencia de - 
la queja, sino que nace en el sistema constitucional me- 
xicano, un nuevo amparo, " el amparo social agrario". 

Asi, en la iniciativa se considera que " de adoptar

se por el texto constitucional la adición que adelante - 
se consigna, quedaria para la ley secundaria la estrue - 
turación, con razgos y normas peculiares, del nuevo ampa

ro agrario, previendo las reglas adecuadas sobre perso - 
nalidad, t¿rminos, deficiencia de la demanda, pruebas y- 
en general, la substanciación del juicio, con el objeto- 
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de crear un procedimiento al alcance del campesino, que - 

constituya una eficaz defensa de la garantia social agra

ria, y al efecto pueda establecerse, entre otras previ - 

siones, que el Juez, de oficio y para mejor proveer, re- 

cabe pruebas, procedimientos que encuentra precedente en

el Código Agrario tratándose de conflictos por linderos - 

de terrenos comunales". 

La referida Iniciativa, protegia exclusivamente a - 

los ejidos y núcleos de población que de hecho o por de- 
recho guardaran el estado comunal, para que en favor de

ellos operara la suplencia, escapando de. esa protección - 

el ejidatario y comunero en lo individual, fu el Senado

de la República, quien con sentido del alcance de la ga- 

rantia social contenida, en el articulo 27 de la Ley Fun
damental, los incluyó en la Reforma hecha al articulo lC77, 
teniéndolos como sujetos del amparo agrarío. 

En la actualidad, encontramos que el articulo 107 - 
constitucional, fracción II, último párrafo, dispone: 

En los juicios de amparo en que se reclamen actos

que tengan o puedan tener como consecuencia privar

de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus
tierras, aguas, pastos, y montes a los ejidos y a - 
los núcleos de población que de hecho o por dere - 

cho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios

o comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la - 

queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Regla- 

mentaria de los articulos 103 y 107 de esta Cons - 
titución, y no procederán, en ningún caso, la ca - 

ducidad de la instancia ni el sobreseimiento por - 

inactividad procesal. Tampoco será procedente el - 
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desistimiento cuando se afecten derechos de J -os
ejidos o núcleos de población comunal". 

A diferencia de la suplencia de la queja en mate - 

ria de inconstitucionalidad de leyes, en materia laboral

y en materia penal en que la facultad otorgada al órga - 
no de control es discrecional; la suplencia en materia - 

agraria, de acuerdo con el texto constitucional es cla - 

ramente obligatoria, si el agraviado es un núcleo de po- 

blación, un ejido, un comunero o un ejidatario. 

Con la introducción de esta modalidad deja de ser - 
el amparo administrativo, cuando se refiere a derechos - 

agrarios, de estricto derecho cuando es interpuesto por - 

los sujetos indicados, convirti¿ndose junto con la su ~ 

plencia laboral un verdadero instrumento de los derechos
sociales, haciendo a un lado tecnisísmos y rigorismos le
gales 4

De la redacción del precepto constitucional trans- 
crito, se desprende que para que proceda la suplencia, - 

se requiere: 

a).— Que el quejoso sea un núcleo de población eji

dal o comunal, o un ejidatario o comunero en lo indivi :: 

dual. 

b).- Que el acto de autoridad tenga o pueda tener - 

como consecuencia privar de la propiedad o posesión y
disfrute de las tierras, aguas, montes y pastos. Esto

significa, que si la materia de afectación es diversa, 

no procede la suplencia por tener que regirse el juicio - 

de garantias conforme a las reglas relativas al derecho- 
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administrativo, que es considerado de estricto derecho, - 

como acontece cuando el amparo es promovido por personas

distintas a los nucleos de población ejidal 0 comunal, o

ejidataríos o comuneros en lo individual. 

El 9 de abril de 1976, el Ejecutivo de la Unión, - 

envía a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

una Iníciativa de Reformas y adiciones a la Ley de Ampa- 
ro, en materia agraria. El Decreto fu publicado en el - 

Diario Oficial de la Federación, el 29 de junio del mis- 
mo año, mediante el cual se crea un Libro Segundo, con - 

un Titulo Unico, que se denomina " Del Amparo Agrario". 

En ese libro se ordena sistemáticamente, los pre - 

ceptos que se encontraban dispersos hasta antes de la - 
mencionada Reforma, además de enriquecer la materia con - 

las resoluciones de la Suprema Corte, dando la debida - 

claridad a algunos articulos y llenar las lagunas lega - 
les que existian, con objeto de tutelar con mayor efi - 

cacia a los campesinos en el ejercicio de sus derechos - 
agrarios. 

Deciamos que la suplencia de la deficiencia de la - 
queja en materia agraria, es de mayor alcance que la de~ 
las demás materias, pues los Jueces de Distrito, no sólo

están obligados a suplir la deficiencia de la demanda y - 
hacerlo al momento de dictar su sentencia, sino que di - 

cha suplencia se extiende a otros actos procesales del - 
juicio, debiendo suplirle en diferentes momentos proce - 
sales, durante la substanciación del juicio. 

En caso de que la Suprema Corte o el Tribunal Co - 
legiado de Circuito, segun conozca de la revision, esti- 
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me que el Juez debió suplir la deficiencia en alguno de~ 

los casos que vamos a enumerar, a su vez, supliendo la - 

deficiencia de los agravios del quejoso, debe otorgarle - 

la protección de la Justicia Federal para el efecto de - 

que se reponga el procedimiento. 

La suplencia oficiosa que debe desplegar el órgano

de control, puede referirse, a: 

a), Las copias de presentación de la demanda.- En

todas las materias de amparo se exigen que se acompafíen- 

las copias simples de la demanda y del escrito de agra - 
vios, según el caso, si el quejoso no las presenta, la - 

Ley de Amparo dispone que se le requiera para el efecto - 
de que las exhiba, y en caso de que no cumpla tal requi- 
sito, tratándose de amparos indirectos, no se admitirá - 

la demanda, en tanto no se presenten las copias, y si es

tá sujeto a término, se tendrá por no interpuesta, de

conformidad con el articulo 120 de la Ley de Amparo. 

Por lo que respecto a los amparos directos, sino

se presentan las copias, dentro del término de cinco
dias, la autoridad responsable, en el caso de que el pro

movente presente la demanda por ese conducto, remitirá - 

la demanda, con el informe relativo sobre la omision, a- 

la Suprema Corte o Tribunal Colegiado, según correspon - 

da, quienes tendrán por desistido al quejoso, con apoyo - 

en el articulo 168 de la Ley de la materia. 

En cuanto al escrito de agravios, si faltaren to - 

tal o parcialmente, el Juez de Distrito, de acuerdo con - 

lo dispuesto por el articulo 88, requerirá al quejoso pa
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ra que dentro del término de tres dias, presente las co- 

pias, si no las exhibe en ese plazo, lo hará saber asi a

la Suprema Corte o Tribunal Colegiado, según corresponda, 

para el efecto de que tengan por no interpuesto el recur
50. 

Pero en materia agraria, el articulo 2-21 de la Ley
de Amparo, establece que con la demanda, el promovente - 

acompafiará copias para las partes que intervengan en el~ 
juicio, y que no será obstáculo para su admisión la fal~ 

ta de cumplimiento de ese requisito, en cuyo caso el

Juez, oficiosamente mandará sacarlas. 

b), Acto reclamado.- El señalamiento del acto o - 

actos relamados en forma errónea por los quejosos o que- 
joso, en ésta clase de amparos y cuando opera la suplen- 
cia, no es obstáculo para que en la resolución que se - 
dicte, conceda el amparo y protección de la justicia Fe- 

deral en relación con actos distintos a los invocados en
la demanda, si en este caso es en beneficio del campesi- 

no y aparece justificada la ineonstitucionalidad de e - 
llos. ( art. 225). 

El maestro Burgoa ( 43) opina, en relación con este

articulo que autoriza al juez, a resolver sobre actos - 

distintos a los invocados en la demanda, dice que tal - 

disposición le parece aberrativa ya que considera que - 
crea " situaciones anti- juridicas que vulneran principios

fundamentales, ya que al impugnarse actos que no fueron - 

atacados en la demanda de amparo y en relación con los - 
cuales obviamente la autoridad responsable no puede ren- 

dir su informe justificado ni el tercero perjudicado pre

43) Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. Cit. 
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servar sus derechos; se coloca a stos sujetos en un es- 

tado de ' indefensión, alterándose ademást la litis en el
juicio de garantias". 

Aún cuando el citado jurisconsulto tiene razón, no

debemos olvidar, el sentido proteccionista de la insti - 

tución, y si el legislador hizo a un lado determinados - 

Principios fundamentales, dejando en esta suplencia que - 

el juez se convierta en sustituto de la parte quejosa, - 

no debe perderse de vista que no se trata de un proceso - 
común, sino de un control que ha llegado hasta sus últi- 

mas consecuencias, al permitir la total oficiosidad del - 

juez con la sóla presencia de la queja. 

c), Pruebas, Si un nueleo de población ejidal o - 

comunal, o bien ejidatarios o comuneros en lo individual, 

no ofrecieran alguna de las pruebas que pudieran benefi- 

ciarles, o son deficientes, el Juez de Distrito suplien- 

do esta deficiencia probatoria, deberá recabarlas de ofi

cio. ( art. 225) 

En este caso dicha suplencia, opera durante la - 

substanciación del procedimiento, o inclusive en la au. - 

diencia de pruebas2 alegatos y sentencia, la cual debe - 

ser suspendida en tanto no sea recabada la prueba; en el

supuesto de que no pueda desahogarse en dicha audiencia, 

la que se continuara en su oportunidad. 

d), Terceros perjudicados.- Este requisito no es - 

necesario que lo cubra el quejoso, cuando lo sea uno de - 

los mencionados en el articulo 212, ya que de acuerdo a - 

lo establecido en la fracción I del articulo 223 de la - 
Ley de Amparo; la autoridad responsable, al rendir sus - 
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informes, deberá expresar el nombre y domicilio del ter- 
cero perjudicado, por lo tanto el obligado a proporcio - 

nar este dato, no es el quejoso sino la autoridad respon

sable. 

De los requisitos que debe contener la demanda, y - 

que no podrá suplir el organo de control, son; 

a).- Nombre y domicilio del agraviado y de quien - 
promueva en su nombre.- Este requisito es indispensable, 

y que no podrá suplirse ni aún tratándose de amparos que

versen sobre derechos agrarios. 

b).- Autoridades responsables.- Es indispensable - 

en virtud de que el juez, esta en imposibilidad de saber

quien realizó el acto que se reclama, y a quien pedirle - 

los informes previo y justificado, no habiendo precepto - 

legal alguno, que constrifía al juzgador a suplir de ofi- 

cio esta parte de la demanda. 

c).- Los preceptos constitucionales que contengan - 

las garantias individuales que el quejoso estime viola - 
das, asi como el concepto o conceptos de violacion, si - 

el amparo se pide, con fundamento en la fracci0n I, del - 

articulo lo. de la Ley. 

Este requisito no es indispensable, en el caso que

examinamos, toda vez que el Juez, de oficio está obliga- 

do a suplir la queja deficiente por defecto, imperfec - 

ci¿n o ausenciad9 los conceptos de violací¿n; y por omi

si0n en el sefialamiento de las garantias constituciona - 

les violadas. 
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Pero no s6lo se suplen las deficiencias de la que- 
ja, sino que el articulo 227 de la Ley de Amparo, cons - 

trífie al órgano de control a suplir las exposiciones, - 
comparecencias y alegatos en los juicios de amparo en ma
teria agraria, en que figuren como quejosos o terceros - 
perjudicados, las entidades o individuos que menciona el
articulo 212; asi como tambí n hace extensiva la suplen - 

cía cuando se interponga recursos con motivo de dicho - 
juicio. 

Finalmente, y con el objeto de complementar la ex- 

posición de la suplencia de la deficiencia de la queja; - 
y asimismo, darnos cuenta, de como el amparo agrario, es

una figura juridica su¡ generis, que se encuentra dotada

por principios y reglas procesales propias, que vienen - 

a constituir una excepción a las normas generales que ri
gen para todo tipo de amparos. Consideramos pues, convel

niente, transcribir algunas de las tesis sustentadas por
nuestro más Alto Tribunal, en relación con el amparo a - 

grario. 

AGRARIO. AMPARO EN MATERIA AGRARIA, TUTELA ESPE - 

CIAL EN EL.~ Por decreto de 3 de enero de 1963, publica- 

do en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero
del mismo aflo, se reformaron y adicionaron diversos arti

culos de la Ley de Amparo, imprimiendo al juicio de ga : 7

rantias en materia agraria modalidades especiales que lo

distinguen de los procedimientos de amparo en otras mate
rias. La intenci0n del legislador en esas reformas y adi
ciones fue, en suma, otorgar a los nácleos de población- 

ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros una tu- 
tela especial para lograr la debida protección de sus de
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rechos agrarios al través del juicio constitucional, tra

tando de evitar, por motivos de orden social y de inte 7
r¿s público, que sus desventajas economicas y culturales
obstaculicen la eficacia del medio de defensa de la ga - 

rantia social agraria. ( Informe 1973, Segunda Sala, - 

Pág- 50). 

AGRARIO. MATERIA AGRARIA. SU CONNOTACION.- Del aná

lisis de la adición a la fraccion II del articulo 107

constitucional y de las reformas correlativas a la Ley
de Amparo en decreto publicado en el Diario de la Fede

ración de 4 de febrero de 1963, así como de sus respec

tivas exposiciones de motivos y de su proceso legislati- 
vo, se concluye que por amparo en materia agraria se en- 

tiende el régimen peculiar que tiene por objeto la tute- 
la juridica especial de los ejidatarios, comuneros y nú- 

cleos de población ejidal o comunal, en sus derechos a - 

grarios, que modificando algunos principios reguladores - 

del tradicional juicio de garantias, se instituye en el~ 

contenido normativo de la citada adición a la fracción

II del articulo 107 constitucional. Ahora bien, si ese

instituto tiene por objeto proteger a los ejidatarios, 
comuneros, núcleos de población ejidal o comunal en sus~ 

derechos y régimen juridicos", en su " propiedad, pose - 

sion o disfrute de sus bienes agrarios", en sus " dere - 

chos agrarios", en su " rigimen juridico ejidal, cabe con

cluir que tiene carácter de " materia agraria" cualquier - 

asunto en que se reclamen actos que de alguna manera a - 

fecten directa o indirectamente el régimen juridico agra

rio que la legislación de la materia, es decir, el arti- 

culo 27 de la Constitucion, el Código Agrario y sus Re - 
glamentos, establecen en favor de los sujetos individua- 

les y colectivos antes especificados; ya sea que tales - 
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actos se emitan o realicen dentro de algún procedimiento

agrario en que, por su propia naturaleza, necesariamente

están vinculados con las cuestiones relativas al r¿gimen

juridico agrario mencionado, o bien cuando, aún prove - 

nientes de cualesquiera otras autoridades pudieran afec- 

tar algún derecho comprendido dentro del aludido regimen

juridico agrario. ( Semanario Judicial de la Federacion.- 

S¿ ptima Epoca. Volumen 36. Tercera Parte. Diciembre 1971. 

Segunda Sala. pág. 66). 

AGRARIO. INFORME JUSTIFICADO EN JUICIOS DE AMPARO - 

EN MATERIA AGRARIA. CASO EN QUE PROCEDE REPONER EL PRO - 

CEDIMIENTO. APLICACION DEL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO - 

149 DE LA LEY DE AMPARO.- El párrafo quinto del articulo

149 de la Ley de Amparo establece los diversos requísi - 

tos que deben llenar los informes justificados que rin - 
dan las autoridades responsables, en los juicios de am - 

paro promovidos por nucleos de poblaci0n. Estos infor ~ 

mes, cuando las responsables sean autoridades agrarias, - 

deben satisfacer además otros requisitos especiales y
acompafiarse de copias cretificadas de todas aquellas

constancias necesarias para apreciar tanto los derechos - 

agrarios del quejoso, como los actos reclamados. Del con

tenido del propio precepto legal se infiere que su esen- 

cial finalidad es la de proporcionar al juzgador los ele

mentos idóneos que le permitan dictar una resolucion Jus
ta; por lo que si de tales informes rendidos por las res

ponsables aparecen que no fueron debido a estas omisio - 

nes el Juez de Distrito careció de suficientes elementos

para resolver en justicia las cuestiones juridicas plan- 

teadas, el propio juez debió exigir a las responsables - 

la satisfacción de esos mismos requisitos por ser esen - 

ciales en el juicio de amparo en ma er-ia agraría, y en - 

el caso de no haber procedido en esa forma, el tribunal~ 
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recurso interpuesto contra la - 

ebe revocar y decretar la reposi- 
en el juicio de garantias para el

xija el cumplimiento de los repe- 

nformidad con la fracción IV del- 

e Amparo. ( Informe 1973, Segunda - 

PRUEBAS DE OFICIO EN AMPARO. PROCEDE ALLEGARLAS - 

IJANDO EL NUCLEO EJIDAL 0 COMUNAL ES TERCERO PERJUDICA - 

0.- Esta Segunda Sala sostiene que el análisis de la a- 
lición del cuarto párrafo a la fracción II del articulo- 

07 constitucional ( Diario Oficial de 2 de noviembre de - 
962) y de las reformas y adiciones a la Ley de Amparo - 
Diario Oficial de 4 de febrero de 1963), así como de - 

os correspondientes antecedentes legislativos, se ad - 

ierte que tales modificaciones se realizaron con el pro

síto de beneficiar a los núcleos de poblaci0n ejidal :: 

i comunal y a los ejidatarios o comuneros en particular. 

lor lo tanto, la suplencia de la queja y el acopio ofi - 
oso de pruebas en favor de los nueleos de población e - 

dales o comunales que intervienen en los juicios de am, 
aro, opera no sOlo cuando tales núcleos tengan el carác

er de quejoso en el juicio de garantias, sino que, aun- 

iendo parte tercera perjudicada, los Jueces de Distri - 

o están obligados a suplir las deficiencias en que in - 

urran, recabando de oficio los elementos probatorios, - 

iempre que aparezca la posible existencia de alguna - 

rueba que, por omisión del nucleo no se haya aportado - 

1 juicio y que de manera notoria pueda beneficiar a di - 
ho núcleo, en cuyo caso el juzgador debe acordar que ~ 

ea recabada de oficio. ( Ap¿ndice de Jurisprudencia 1917
975. Segunda Sala. pag. 173). 
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SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. TAMBIEN- 

PROCEDE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION.- Aún cuando los - 

agravios hechos valer por el ejidatario quejoso, sean de

del todo deficientes, contra la interlocutoria del Juez - 

de Distrito que le negó la suspensión definitivay porque
en ellos no vayan inmersos sus motivos de disconformidad
con esa resolución, una correcta interpretación del pá - 

rrafo final del articulo 76 de la Ley de Amparo, lleva - 

a estimar que debe suplirse la deficiencia de la queja, - 

no sólo en el juicio de amparo, sino también en el recur

so de revisi0n hecho valer contra la interlocutoria dic- 
tada en un incidente suspensional. ( Informe 1976. Tribu- 

nal Colegiado del Décimo Circuito. pag, 464). 

DESISTIMIENTO EN AMPAROY PROHIBICION PARA EJERCI - 
TARLO. INCLUYE LA DEMANDA Y TODOS LOS RECURSOS QUE SE IN
TENTE DURANTE LAS DIVERSAS FASES DE JUICIO, DESDE SU INT

CIACION HASTA LA CUMPLIMENTACION CABAL DEL FALLO

DEFINI1- 
TIVO.- Los articulos 107, fracción II, parrafo cuarto, - 

de la Constitución General de la Republica, 2o. parrafo- 

segundo y 74, fraccion I, segunda parte de la Ley de Am- 
paro, establecen la improcedencia del desistimiento del - 

juicio constitucional cuando en el se reclamen actos que
tengan o puedan tener como consecuencia privar de la pro
piedad, posesi0n o disfrute de sus tierras, aguas, pas - 

tos y montes a los ejidos y núcleos de población que - 
guarden el estado comunal. No obstante que la prohibi - 

ción anotada parece referirse exclusivamente a la deman- 
da, al tenor del texto literal del articulo 741 fracción
I, invocado, en realidad incluye todos los recursos que - 

se intenten durante las diversas fases del juicio, desde

que se inicia hasta la cumplimentación cabal de la ejecu
toria de esta Suprema Corte, en su caso. ( Semanario Judi

cial de la Federación& S¿ptima Epocak, , Tercera Parte: Vol. 

42, pág. 17) 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

1.- La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexi- 
canos, de acuerdo a la jerarquizaci0n de las normas- 

es la piedra angular y Ley Suprema de todo el siste- 
ma juridíco de nuestro país, y con esta categoria ¡ m

pide que prevalezcan en contra de ella leyes inferio

res o actos de autoridad. 

2.- El Juicio de Amparo ejerce el control sobre la tota- 

lidad de la Constitucion a trav¿s de dos maneras: 

a).- Directa.- Cuando se trate de violaciones a la

fracción I, del articulo 103 de la Constitución. 

b).- Indirecta.- Por violaciones al mismo precep - 
to constitucional, sólo que a las fracciones II y - 
III, con el requisito de que el amparo sea promovido

por la persona agraviada. 

3.- El control constitucional que se efectUa por medio - 

del Juicio de Garantias, es de tipo jurisdiccional - 

que se ejercita por via de acci0n en cumplimiento de

la disposición expresa del articulo 107, fracción I. 

4.- Nuestra instituci0n de Amparo es genericamente un - 

verdadero proceso autónomo de impugnaci5n de las re- 

soluciones y actos de autoridad, toda vez que en ¿ l - 

se encuentran una serie de actos juridicos coordina- 

dos entre si, unidos por un fin, que es el de con - 

cluir por medio de una sentencia una controversia - 

planteada ante un Tribunal Federal, que debera regir
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se por los procedimientos y formas del orden juridi- 

co establecidos en las bases contenidas por el arti- 

culo 107 de la Constitución y la Ley Reglamentaria. 

El Juicio de Amparo se rige por una serie de prin - 

cipios que encuentran su base en el precepto 107 de - 
la Ley Fundamental. Las sentencias pronunciadas por - 

el órgano jurisdiccional en el juicio de garantias,~ 
deben observar en lo particular: El principio de la - 

relatividad de las sentencias: el principio de con - 

gruencia; el principio de estricto derecho y la fa - 
cultad de suplir la deficiencia de la queja. 

6.- La facultad de suplir la deficiencia de la queja na- 
ce a la vida juridica en nuestro pais en la Constitu
ción de 1917. 

7.- Su implantación tuvo como motivo mitigar los rigoris
mos tecnicos y formalistas que acoge el diverso prin
cipio de estricto derecho. 

5.- La suplencia del error en la cita de la garantia vio
lada, es distinta a la suplencia de la deficiencia - 
de la queja; la primera nace en la Ley Organica de - 
los articulos 101 y 102 de la Constitución Federal - 
de 1857 del aflo de 1882y antecediendo a la segunda - 
en tiempo, además de que, la finalidad de ambas es - 

diferente; en una se corrige la cita de la garantia - 

que equivocadamente se expresa y en la otra se cons- 

truyen total o parcialmente los conceptos de viola - 
ción. 
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9.- Las Reformas y Adiciones a la institución de la su - 
plencia, que a traves del tiempo se han realizado, - 

la han separado de su motivación inicial, al ampliar

se a otras materias para mantener la Supremacia de - 
la Constitución. 

10.- El objeto de la suplencia de la queja en una deman - 
da deficiente, varia de acuerdo a la materia del jui
cio constitucional. 

Se suple en la demanda de garantias, no 5610 los con

ceptos de violación ( materia penal y laboral), 

sinol- 
que, ahora tambieng el acto reclamado, y la autorí - 
dad responsable, y no se requiere realizar considera

ciones acerca de una ley inconstitucional en que se - 
funde el acto reclamado ( en todas las materias de - 
amparo); se permite al juzgador apreciar actos dife- 
rentes a los reclamados en la demanda; y se pueden - 

aportar de oficio pruebas ( cuando intervengan como - 

quejosos menores e incapaces); y a suplir, aparte de
ésto último, toda clase de escritos, alegatos, compa

recencias, copias ( materia agraria). 

11.- En materia penal se da una doble suplencia: 1.- La - 

que realizan los Tribunales de Amparo en la demanda - 

de garantias o en el escrito de agravios si se tra - 
ta del recurso de revisión. 2.- La que es llevada a- 

cabo por los Tribunales del fuero común en segunda - 
instancia, en el escrito de agravios por el que se - 
interpone el recurso de apelación por parte del reo. 

l2,- El amparo en materia agraria, actualmente es una ins

titución sui generís, dotado de principios y re - :: 
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glas propias. Por lo que el Tribunal de Amparo, ade

más de observar las reglas generales previstas por - 

la Ley de Amparo, deberá tener en cuenta, en todo - 

momento, las especiales creadas para proteger a la - 

clase campesina. 

13.~ La suplencia de la deficiencia en los conceptos de- 

violaci6n, únicamente es desplegable al momento de - 
dictarse la sentencia constitucional. 
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