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A PADRE CRLESTIAL 

  

   

  

Por hus berme dado la vida, una Gemilia maravillosa, 

*donage todos sTHS ss pesaces 
    

  

: 648). 

IESUCRISTO 

Pov morire por mi en ia cruz del cabvario, vagando 
as’ la degda gue tenin con Dios, por darme vida 

eterna, ser coheredero de las riguezas de Dios 

confuntaments contigo, y por asi formar 
parte de In famuha de! Setior, amén. 

(Suan 5:24) 

      

AMI AMIGO BL ESPOIRITU SANTO 

Ciracias por ser mi goda, compafiero, consejero, argo, 

instructor, maostro, la persona que me dirige en la 
elaboracién del presente trabajo, prestandome 

ia vevelucién vy la sabiduria de lo alto, 

que tu uncién mo se aparte de mi vida, 
'y que esié siempre sobre mi, amén. 

(Juan 14:16-17,26; 16:12-15) 

Porque tres son ios que don festumomio en el cielo: ul Padre, 
ai Verbo v ei Esoirtu Santo; y estos tres son uno. CU" Tuan 3:7).



ma dva Maria del Carmen Ochoa Avila, 

araviloso ser que me a ledo su ayuda 
y apoyo en‘os momentos us dificdes de nu vida, 
dandome sus consejos para seguir por el camino 

aecgen nen os eyees feared oer 
HTTP de cor age, MUCK OY 
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TOTTECTO, 

  

4 
perseverancia DGFa CnCanzar lus metas ue be     

erepone losrar, Dios fe bendiga y guarde para 
STE TEU, té amc. 

iuerza y honor son sus vestiduras; Y se rie de lo por 

venir. 

Proverbios 31:25. 

Muchas nmrujeres hicieron el bien; Mas ti sobrepasa a 

todas 

Proverbios 31:29,



alrugios Miguel Ochoa Quimtero y Margarita 
ia Rosales, quienes con su experiencia me han 

Hecho muadurar y cormprender los verdaderos miolivos 
para dirigirme hacia mus semejamtes y por el haberme 
cuidado durante toda mi vida, y¥ que ain contimian 

   

Corona Ge honra es im vejez, que se fala en e1 

je justicia 
x34 

    

Corona de jos vielos son los nietos, Y la honra de los 
hijos sus padres 
Provesbios 17:6 

 



    Con an ariio y amor dedico este 
mi pastot AiejanGro Escobedo Medina y a su amada 
esposa Norme Ramirez de Escobedo, las personas 

    que me han Hevado por los caminos dei Sefior, siendo 
ellos primeramente guiados vor el Espiritu Santo, y 

no solamente a mi, sino a todas sus ovejas que el 
ial ha encomenuado a su cuidado 

y de las futwras oue my pronto Tegardin a su redi. 

para la giona de Dios, aridén. 

    

y os daré pustores segin mi corezén, que os 

apacienten con clencia y con inteligencia. 

Jerenuias 3:15. 

  
  

¥Y yo Gehova) mismo recogerdé elremanents de mis 
ovejas de todas las terras, ¥ lus baré volver a sus 
moradus; y crecerin y se m2 
y pondré sobre ellas pasiores que ias apacienten; 

y so temeran mds, m se amecrentarén, mi seran 

menoscabadas, dice Jehova. 

Jeremias 233-4. 

      

howran,



CY oeusta bog oy 8 Esputtuales 

decir, a Ricardo Solano " Santibagiez ZY: 

Elizabeth Escobedo de Solano, ins persona 

  

A mis £     
iS que To 

ta Hamado para esie mumisteric, y sé que el Sehor 
tiene grandes planes pura ustedes, feniendo su 

   servidor, ia certeza de que obedeceran ia voluntad del 
an mis mas erandes gratiiades en el Serior y 

que siempre esté con ustedes ja uncion del Espiritu 
Santo, 

   

N Tunguno tenga en poco su prventud, sino sea 
inplo Ge ios creyentes (jéveues) en oulabra, 

conducia, amor, espirtta, Tey onreza, 

Timoteo 4:12. 
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ios jovenes de la © ougregscié oi Mfuros de 
y Puertas de Alebanza, mi mds atenta 

acion porque Thos se esta manifesiando de 
manera grandiosa por medio y en ustedes, continuen 
asi, porque veo que tienen un gran y lerviente ainor 
sor el Sefor, y no dude que haran grandes sefiaies y 
tnilagros para la gloria de Dios en no mucho fenmpo, 
cLiden su samtidad y huvan ce las pasiones juveniles, 

  

   

    

sorgue usiedes ya nan vencido ai mundo en Cristo 

JeS5Us, amen. 

Iwuaimente jovenes, estad sujetos a los ancianos; y 
todos, Sumisos, unos a ofros, revestios de humildad; 

porque: Dros resiste a ios soberbios, y da gracia a los 

humildes. hummillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Lhos, para que é! los exalte cuando Tuere tempo; 

lange toda vuestra ansiedad sobre 4 porgue dl 
ne Cuidado de vosotros. 

1° de Pedro 3:5-7. 

   

 



Amis amadas nietas, yasean que esién o no en el 

ministerio de vanderistas, es mi aran anhelo que 

fhiya a wavés de ustedes la uncién orofética, asi 

como Marla ia hermans de Moisés; y que siempre 

  

conserve a Dios como su primer amor, que utlicen 

sus aiembros como sacrificio vivo y agredule para el 

Sefior y gue siempre logren sus metas gue se 2 

  

yu 

proguesto en su corazon, gracias or ei privileg:o de 
  

  

considerarme su abuelo, que Dios jas bendigs a todas, 

amen. 

Katonces las virgenes se alegrardn en las danzas, ios 

covenes y los viejos juntanente: y cambinré su loro 

on gozo, ¥ las consolaré, y las alegraré de su dolor. 
4 iat 

 



Para ustedes, Nancy y Elizabeth Monterrubio Rodriguez 

COM uM gran ¢ rifio, ies dedico este trabajo de 

tesis, siendo unas -s personas muy importantes en au vida, 

mismas que me dieron con su manera de ser, el motivo 

principal que me wnpulsé a ia jtermiacion de mm 

carrera, por ello, les debo mucho 2 usiedes y me atrevo 

adecir con todo mi ser que ie wgradezco a Dios por 

haberios conocido a todos usiedes, tenerlos como 

amos, y hermanos en ia fe que e! Seftor los dend:ga 

familia Monterrubio, los jengo en gran admiracién y 

estima, sobre todo a Nancy y 4 Elizabeth quienes son dos 

de mis amados tormentos. 

  

En todo tempo ama el amigo, y es come un mermane 

en tempo de angastia. 

Proverbios 17:17. 

fi hombre que Gene amigos ha de mostrarse amigo; ¥ 

amigo hay mas unido que un hermano. 

Proverbios 18:24. 

Asi que, segin tengaros oportunidad, hagamos bien a 

todos, y mayormente a los de ia familia de ia fe. 

Galatas 6:10.



A mis ofas dos metas Elsa y Grenda Susana Comes 
Rodriguez, que con su caracter demuestran gue son 
temerosas del Sefior, por lo que las consudero sin tener 
duda alguna, de que son hijas de Dios, en razén de 

observar la mano de Jehovi que ha obrado em sus 

espiritus, alas y cuergos de ambas, ademas has de saber 
Elisa, de que si hubiese terido hermanas inefores, me 
‘ubiera gusiado que fnesen como ti con f1 ausma 
personalidad, sinceridad y busqueda de Dios; y para /a 

menor de mis nietus pero no la menos importante, a 4 
Brenda Susana, te tengo em un lugar nuzy espe 

   gS 

  

ial dentro 

Ge mi ser como amiga y hermana en ia fe, debido a que 
con $2 somiisa y tu risa fresca y alegre, has degrado im 

corazon, por lo que te pido, que munca se apart ja alegria 

de tus iabios y sobre todo de oi alma, me oreccupo gor 
ustedes y busco hasta donde ustedes me io permutan, lo 
mejor para las dos, que Dios las bendiga siempre, { 

cimero muchoti! 

  

Del abueio (Laas), Para Elisa: 
A Elisa sratala como a fu hermana con absolnta pureva. 

{° de Timoteo 3:2b 

Para Brenda Susana: 

Su corazon alegre hermosea su rostro, y se haliaré en eila 

(Grenda), alearia y gozo, alabanza y voces de canto. 

Proverbios 15:13{a) e fsaias 51:3.



A mi profesora, de banderas para h Anghy, mi mas 
ala y distinguida consideracién por mosirarme esta 
nueva forma de alabar a Dios, que el Sefior te bendiga 
y cuude por siempre: y amis alunanos de estandartes, 
aracias por la bendicién de ser parte de sus vidus a 

‘vavés de este ministerio, sigan por este camimo y 
espero en cl sefior que io que ahora sian 
aprendiendo, io compartan com mules de adoradores 
dei pueblo de Dios en todos los rincones dei planeta, 
los quiero a todos, es por ello que les dedico el 
avesente trabajo de redaccion de tesis. 

  

Nosotros nos alegraremos en i salvacién, y 
alzaremnos send6n en el nombre de muesiro Dios. 

Sakmo 20:5. 

Porque has dado bandera a ios que te temen, que 

alcen a causa de la verdad, 

Salmo 60:4. 

 



A todos mis hermanos ania fe dela Conpregacion 
Muros de Sabvacién y Puertas de Alabanza, que Dios 
los bendiga en sus familias, rabajos, imunzas, en fin, 

que sean de bendicién para todas aquelias personas 
sean del pueblo de Dios o no, que Dios los cuide a 
todos donde quiera que esién, los amo a todos. 

Bl ha exattado el poderio de sau pueblo. Alibenie 

todos sus santos, los hijos de Israei, Hi pueblo a & 

cerca. 
Salmo 148:14. 

Después de esto miré, y he aqui uma eran moittud, ja 

cunl nadie podia contar, de todas las naciones y *ribus 

y pucblos y lengnas, que estaban deiante del trono y 

ex la presencia del Cordero, vestidos de ropas 

blancas, y com pakmas en jas manos; y clamaban a 

gran voz, dictendo: La saivacion pertenece a nuestro 

Dios que esta sentado en el trono, y al Cordero. 

Apocalinsis 7:9-10.
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CLNPTRODUCCLION 

El juicio de amparo se ha consagrado como la 

institucién juridica mexicana por excelencia, desde la fecha en que 

fue creado en Yucatan por el ilustre jurista Manuel Crescencio 

Grarcla Rejan y Alealé, nacido en el poblado denominado 

Bolonchenticul, ahora Bolonchén de Rején, Estado de Campeche, 

debiendo aclararse que en aquella época, dicha poblacién 

corresporidia al territorio de la Capitania general de Yucatan de la 

Reptblica Mexicana en el afio de 1%36, y come consecuencia de la 

adepcién del centralisme como sistema de Gobierno, la entidad 

vucateca se ve en la imperiosa necesidad de elaborar un documento 

comstitucional en el que se establezcan las bases de orgaruzacién del 

nuevo Estado independiente, encomendandose esta tarea al 

Congreso respectivo y designandose como redactor del Proyecto de 

Consticucton a Don Manuel Crescencio Rejon, quien presenta a 

discusién su obra el dia 23 de diciembre de 1340, stendo aprobada el 

dia 31 de marzo de 1841. 

Para ei aho de 1856, con un nuevo Congreso reanide 

para expedir otra Constitucién, se mantiene el amparo come medic 

de control constitucional, encargado de proteger la esfera juridica de 

los gobernados, al admitirse a dicho juicio en términos de las bases 

estublecadas en 1847, es decir, come un proceso a través del cual se



y 

impugnaban los actos de las autoridades que lesionaran al individuo 

por ser actos conlrarics al texto constitucional en fo relativo a las 

warantias individuales. 

El 5 de febrero de 1917 es promulgada la Constitucion 

Politica que nos rige actualmente, encontrando como imnovacién la 

creaciém del amparo umi-instancial o directo, dedicandose a ello el 

articulo 107, en el que se contienen todos los principins 

fundamentales del juicio de garantias. 

Esto es, a grandes rasgos, la historia del fuicio de 

umparo, gloria juridica nacional, que debe ser estudiado 

detenidamente por los jaristas para lograr su perfeccionamiento 

luchar por su Vigencia evitande su muerte en manos de sus enemigos 

que dia tras dia buscan su aniquilamiento y cavan su tumba, con la 

proposicién de instituciones extranjeras que han resultado ser 

inferiores al juicto mexicano de amparo, el cual, tedrica y 

practicamente ha mantenido vigente el sistema constinacional 

mexicano, impidiendo la consumacién de varios actos de autoridad 

que pretenden lesionar injustamente a los yobemados. Por ello, se 

deben recordar las maynificas palabras de uno de los paladines del 

umparo. Don Ignacio L. Vallarta, que en su citada obra expuso 

claramente lo siguiente: 

"A cuantas victimas del despotismo en la Republica, no 

ha arrancado de las carceles, del patibulo mismo, el puicio de



VI 

araparo. Cuantos de los habitantes de este pais no deben a este 

recurso contra la arbitrariedad del poder, su vida, su libertad, sus 

bienes.” ("El juicio de Amparo y el Writ of Habeas Corpus”, 

Editorial Pornia, México, 1980). 

Como una forma de elevar la erandeza del juscio de 

amparo en materia penal, proponemos que los beneficios que 

caracterizan a este medio de control constitucional en favor del reo o 

del procesado (art. 76 bis, faccién If de la Ley de Amparo}, sean 

extendidos de igual manera, a la parte agraviada del delito, es decir, 

ul ofendido, principalmente con respecto al principie constttuctonal 

de la suplencia de la queja deticiente, en virtud, de que la expresion 

"materia penal” es tun amplia que esta tacultad ao debe restringirse u 

los actos que afecten al acusado, sino a cualquier otro (como es en el 

presente caso, al ofendido) en que se hayan aplicado mexactamente 

© dejado de uplicar normas sustantivas o procesales de derecho 

penal, el cual es el motivo principal del presente trabajo de 

investigacién que proponeros a continuucion, el cual tratuaremos de 

exponer de una manera clara y sencilla, con la especanza de que se 

comprenda la impertuncia del amparo penal en nuestro sistema 

juridico, y que de alguna forma esperamos llegue a servic a los 

estudiantes de derecho en su formacidn profesional, asi como a todas 

uquellas personas que lean el presenten trabajo de tesis, que 

consideren este recurso como el meior medio legul rapide y elicay 

cot, que cuenta el gobernado, para la defensa y restitucién de sus 

wauauntias individuales contra actos de auteridad que alecte su estera
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iguel de 

  

juridica, y que consideren unto con el escritor espafiol | 

Cervantes Saavedra "que la libertad es uno de los mas grandes dones 

que Dios dio a los hombres”.



  

1.1.- ISRAEL 

En um principio el pueblo hebreo, organizado en tribus, 

se gobernaba por los jefes, al estilo patriarcal, Solo en caso de 

dificultades con otros conglomerados, elegian las tribus a un jefe con 

poder para la guerra, al que llamaban "juez”. El mando tenia una 

duracién transitoria mientras permanecian las  circunstanctas 

anémalas. Al final del periodo de los jueces surge la figura del poder 

unico del rey. "El rey tenia un poder precanio en los primeros 

uempos ya que el primer rey, Satil, tuvo que luchar contra la falta de 

respeto de sus compatriotas. con los enemigos exteriores y con el 

sume sacetdote que lo corond.” (1) 

La sujeciorn de los reyes a ta ley, en el pueblo hebreo, 

deriva de la entrega de la ley de Moisés. Esa entrega la hace Jehova, 

el Dios todopederoso en el monte Sinai. "En la Riblia, en el ltbro de 

Exodo dice: Y descendiéd Jehova sobre el monte Sinai, sobre la 

cumbre del monte, v tlamé Jehova a Moisés a la cumbre del motte. y 

(1) Véase en Ja Biblia de estudio Arco {ris Edit Broadman & Holman Publishers 

enel Primer Libro de Samuel los capitulos del 9 al 15, pags 319-322,



i) 

Moisés subié.... Y dio a Moisés, Cuando acabé de hablar con él en el 

monte Sinai, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con 

el dedo de Dies.” (23 

La Thora es una amplia compuacion de preceptos 

morales, leyes civiles y canénicas considerada come un probable 

resabio del cédigo de Haramurabi. La supremacia de la Ley sobre la 

persona del soherano se constata en el Libro de Deuteronomic de la 

imsma Biblia al establecerse: "Y cuando se siente sobre el trono de 

su reine, entotices escribira para sien un libro una copia de esta Ley, 

del original que esta al cu:dado de los levitas, y lo tendra consigo, y 

leera en él todos los dias de su vida, para que aprenda a temer a 

Jehova su Tyos, para guardar todas las palabras de esta Ley y 

estatutos, para ponerlos er: obra.” (3) 

Y el rey, instruido en la Ley del Sefior, debe dirigir sus 

cuidados especialmente a que la sociedad dirigida por él viva 

rectamente. y su cuidado debe abarcar tres aspectos: primero, el 

astouir las leyes que dirtan a la seciedad a una vida recta, segundo a 

conservarla, y tercero, a desarrollarla. Para conservacién del poder se 

requiere la actuacién justa del monarca. sobre el particular dice 

Salomon en el Libro de Proverbios de la Biblia: "Estara firme 

eternamente el trorio del rey que fuzga a los pobres con justicia”. (4) 

Si bter el origen del poder es de orden divino, también las leyes que 

(3) op. cit, en el Libro de Deuteronomio capitulo 17, pags. 219-220. 

(Y) op. cit en ef Libro de Proverbios capitulo 29 verso Lt. pag. 746



lo sujetan tienen origen divino y la sancién es de indole religiosa. 

Sobre las limitaciones a la autocracia mondarquica entre 

los hebreos, apunta el constitucionalista Karl Lowenstein: "El 

cégamen teacratica de las hebreos se caracterizé porque el dominador 

lejos de ostentar un poder absoluto y arhitrario estaba lamitado por la 

Ley del Sefior que sometia igualmente a gobernantes y gobernados: 

aqui radicaba su Constitucién material porque sran parte de las 

Sagradas Escrituras esta dedicada a exhortar al domimador a la 

Justicia, asi como a recordarle sus deberes morales frente a sus 

stibditos para que la ira de Jehova no caiga sobre toda la 

comunidad”. (5) 

1.2.- GRECIA 

Son admurables las tnstituciones juridicas 

constitucionales griegas en cuanto aportan magnificos elementos de 

organizacion estatal, con uma clara orientacién a dismimuir el poder 

absoluto, "en Esparta, lu poblacién estaba dividida en tres grupos de 

individuos: los espartanos que tenian todos los derechos politicos y 

que constituian la clase rectora, los periecos que gozaban de libertad 

pero que no participaban en el gobierno y los ilotas que estaban 

sometidos al oprobioso régimen de la esclavitud.” (6) 

(5) Teoria de la Constitneion, traduccion de Alfredo Gallego, Ediciones Ariel, 

Barcelona, 1965. pp (54-195. 
(6) op. cit, p. £55
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La organizacién furidica de la sociedad espartana se 

atriouia al legislador Licurgo, de existencia legendaria y discutida: 

En el sistema espartano privaba el absolutismo en 

atencién a que, originalmente el poder monarquico se compartia 

simultaneamente entre dos reyes que se limitaban reciprocamente. 

adern4s junto a ellos funcionaba un consejo de ancianos que daba los 

mecesarios lineamientos para un adecuado ejercicio del poder. 

adicionalmente, existia un poder legislative que estaba en manos de 

la Asamblea popular, a la que tenla acceso todo espartano que 

  

tuviese treinta afios de edad. En esa Asamblea Popular se tomaban 

todas las decisiones importantes. Mas todavia, habia un sistema de 

control constitucional sjercido a través de foros (inspectores) 

quienes eran elegidos anualmente en numero de cinco. tenianm a su 

cargo garuntizar el mantenimiento de la constituclon y podian llevar 

a cualquier dignatario, inchiso a los dos reyes, deponerlos y hasta 

condenurlos a muerte. 

En Atenas la situacién social era diferente de la que 

orevalecia en Esparta. no existia esa diferenciacién jerarquica entre 

tres clases sociales diversamente colocadas ante el derecho y en la 

realidad; habia, es verdad, cierta desigzualdad ettre los hombres. 

uuncue no tan marcada como en ef régimen espartano. El atenierise 

pozaba de una libertad factica frente al poder publico, podia 

libremente actuar ante éste v alin impugnar o criticar su proceder en 

las asambleas cuando fuere contrario a su criterio, mas esa Lbertud
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slo tenia una existencia de hecho, sin que significara, por tanto, una 

obligacién para la autoridad estatal su respeto, en una palabra, la 

libertad del ateniense, manifestada en diversos actos concretos, no 

unplicaba un derecho pttblico individual, esto es, una exigencia 

juridica frente al estade con obligacién ineludible de parte de sus 

autoridades en el sentido de acatarla. 

En el pensamiento griego, que alcanzé alturas de 

  

ombro, Flatén tenia una nocién clara de la forma de gobernar 

moderada como se desprende del siguiente pensamuento: "Llamemos, 

pues, tirania el arte de gobernar por la violencia, y politica al de 

gobermar voluntariamente, y proclamamos que quien posee este arte 

es el verdadero rey y el verdadero politico”. (7) 

A su veg Aristételes tenia una clara concepeién de lu 

divisidn de poderes, seyiin el texto de su obra sobre la politica: "En 

iodo Estado hay tres partes de cuyos intereses debe el legislador, si 

es entendido, ocuparse ante todo, arreglandolos debidamente. Una 

vez bien orgunizadas estas tres partes, el Estado todo resultara bien 

orgaruizade, vy los Estados no pueden realmente diferenciarse sino en 

raz6n de la organizacién diferente de estos tres elementos. El 

ptimero de estos tres elementos es la asamblea general. que delibera 

sobte los negocios publicos, el segundo, el cuerpo de magistrados, 

cuya naturaleza, atribuciones y modo de nombramiento es preciso 

(7) Platon El Politico 0 el Reinado. Editorial Porrtia, México 1970, pp 315-316.
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fyar, y el tercero, el cuerpo judicial.” (8) Asi consideraba Anistételes 

que el orden natural de las cosas debia limitarse en los actos de 

gobiemo y en la admimistracién de la justicta. 

  

En Roma, la situacién del individuo y, por ende, de su 

libertad como derecho exigible vy oponible al poder publics, era 

parecida a la de Grecia. si bien es verdad, que el civis romanus tenia 

como elemento de su personalidad juridica el status libertatis, pero 

esa libertad se referia a sus relaciones civiles y politicas, ya que, 

repetimes, no se concebia como un derecho intocable y reconoctble 

por el orden juridico. 6] status libertatis, mas bien se reputaba como 

una cualidad en oposicién ala condicién del servus, o sea, como una 

facultad de actuac y comportarse por propia voluntad y 

determinacién. Ademaés, puede afirmarse que la libertad en el 

régimen romano estaba reservada a cierta categoria de personas, 

como el paterfamilias, quien gozaba de amplio poder sobre los 

miembros de su familia y sobre los esclavos. 

En sintesis, la libertad del hombre como tal, 

conceptuada como un derecho piiblico individualmentse mherente a 

la personalidad humana, opomible al Estado en sus diversas 

manifestaciones y derivaciones no existia en Roma, pues se 

92.
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disfrutaba como un hecho, sin consagracion juridica alguna, 

respetable y respetada solo en las relaciones de derecho privado y 

como facultad de indole politico. 

La dnica garuntia del pueblo frente a las arbitrariedades 

nosibles de la auteridad, radicada en la acusacion del fincionario 

cuando expiraba el término de su cargo, lo cual de ninguna manera 

implicaba un derecho publico individual, pues éste es un obstaculo 

juridico, cuye titular es el individuo, frente al poder publica, el cual 

siempre tiene que respetarlo, mientras la mencionada acusacién era 

al acto inicial de una especie de juicio de responsabilidad incoado en 

contra de la persona fisica que encamaba a la autoridad y nunca un 

dique a la actividad de ésta, la cual, en dicha hipdtesis, se presumia 

va desplegada. ademas, el juicio de responsabilidad tiene como 

finalidad esencial sancionar al funcionario pubblico y nunca implica 

una verdadera proteccién del gobernado frente al gobernante, como 

es la purantia mdividual. 

Como es bien sabido, la historia romana comprende 

tres etapas, que som: la monarcuiia o real, la republicana v la de los 

emperadores. Ta organizacién politica de Roma en cada una de 

dichas etapas o periodos era diversa también lus relaciones entre los 

diferentes poderes en que se desarrollaba la funcidrn o actividad del 

do. 
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En la época monarqiuica o real, el pueblo estaba 

dividido en dos clases, los patricios y los plebeyos, tenia cierta 

imjerencia en la vida estatal, pues elegia a sus reyes, daba su 

cansentimiento o extermaba su disentimiento a las declaraciones de 

suerra o paz y decidia, en algunos casos, sobre si las leyes deberian 

ponerse en vigor o derogarse. A su vez, el Senado romano, que era el 

érgano aristocratico por excelencia, intesrado por cien patricios, 

tenia encomendada la consulta sobre asurtos importantes de la 

udministracién publica asi como la facultad de aprobar o desaprobar 

los proyectos de ley sobre la paz y la guerra, antes de que estos se 

sometiesen a la consideracién del pueblo. Las decisiones de los 

comicios (asambleas populares) deberian estar respaldadas por la 

aprobacién del Senado, en cuyo caso, para que aquellas tuviesen 

fuerza ejecutiva y observancia obligatoria, dicho cuerpo colegiado 

expedia los respectivos decretos, Hamados senatus consultus. 

Al monarca correspondian los poderes ejecutivos y 

judicial, estando aquél controlado en cierta forma por el senado en 

negocios administrativos de especial importancia. La funcién judicial 

podia ser desempefiada por el rey en lo personal o por patricios que 

éste designaba, pudiendo el pueblo intervenir en ella tratandose de 

casos penales. 

Por tanto, en la primera etapa de la historia de Roma, 

existia un verdadero equilibrio entre los principales organos del 

Estado, dicho equilibrio se consolidé durante la Repiiblica, lo mas
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interesante que se presenta durante la Republica romana en lo 

conserniente al equailibrio entre los poderes del Estado, es la creacion 

de los tribunos de la plebe, quienes, a pesar de no haber tenido 

facultades de gobierno administrativo mi de yurisdiccién, fueren 

funcionarios de significacién muy mportante. su actividad consistia, 

prtimordialmente, en oponerse, mediante el veto, a los actos de los 

consules y demas magistrados, e incluso a los del Senado, cuando 

estimaban que eran lesivos o comtrarios a los imtereses y derechos de 

la plebe. La intercessio, como se llamaba el medio por virtud del 

cual los tribunos desplegaban sus facultades vetatorias, no tenia 

come finalidad anular o invalidar el acto o la decisién atacada, sino 

simplemente mmpedir o paralizar sus efectos o su ejecucion. 

La intercessio tiene como finalidad la invalidactoa del 

acto de autoridad impupnado, y principalmente, por violar alguna 

garantia del gobernado. Este medio como se ba dicho, carecia de 

eficacia anulatoria del acto o de la decisidn atacados, reduciéndose 

sumplemente a evitar su ejecucién o la produccién de sus efectos, sin 

proteger, por otra parte, un orden normativo superior, es decir, un 

conjunte de neormus juridicas dotadas de supremacta, ya que el 

Derecho Romano desconocia la jerarquia o sradaciém de Leyes. 

primordialmente bablando, la intercessio se significéO como un 

recurso de motivacién y finalidad politicas, pues no habia tenido 

efectividad invalidatoria de los actos o decisiones snpugnadas, su 

interposicion traia como consecuencia que los tribunos de la plebe 

presionaran a las autoridades, de las que tales actos o decisiones
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bubieran emanado, para obtener de parte de ellas la revocacion 

correspondiente, valiéndose, sobre todo, de los plebiscitos, merced a 

los que dichos funcionarios lograron conquistar manuifiesta 

begemonia en la vida poblica de Roma durante la época republicana. 

Por tanto, la fisonomia de la intercessio, que 

someramente hemos visto, muestra caracteristicas que en esencia no 

comciden con las particularidades que distinguen a los medios 

juridicos de que el gobernado puede disponer para defenderse contra 

los actos del poder piiblico. En estas condiciones, no es dable 

sostener que haya constituido una institucién familiar a nuestro 

jWicio de amparo, sino un medio de honda implicacién politica para 

tutelar, no al individuo en particular, sino a una clase social, la 

plebe, coutra la actuacién de las autoridades del Estado romano. 

encarnadas principalmerte en patricios, que reveluse tendencias 

hostiles a sus intereses y a la situacién que en fa vida puiblicu de 

Roma llegd a conquistar no sin inmtimeras vicisitudes. 

Se ha pretendido descubrir, en una instituctén yuridica 

romana pretoriana, un antecedente de nuestro juicio de amparo y, en 

general, de cualquier medio de preservacion de los derechos del 

hombre frente al poder del Estado. Nos referimos al famoso 

iterdicto de Homuine libero exhihendo, del cual hablaremos a 

continuacién brevemente, con el fin de constatar si efectivamente 

puede estimarse como un antecedente de nuestra imstituchin de 

control, haciendo respecto de él algunas consideraciones penerales y
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anticipando algunas ideas acerca del juicio de ampuro para tal efecto. 

La institucién "de homine libero exhibendo” era un 

interdicto establecido por un edicto del pretor, esto es, por una 

resolucién que contenia las bases conforme a las cuales dicho 

funcionario dictaba sus decisiones en los casos concretos que se 

sometian a su conocimiento, Hegando asi las lagunas u omusiones de 

ja legislacién, resoluciones que constituian una fuente sui generis del 

derecho, junto con la ley, la costumbre, etc. los edictos de los 

pretores podian ser perpetuos y temporales, es decir, o mtegraban 

normas generales que se aplicaban indistintamente a los diversos 

casos que se fueran presentando, o solamente formaban reglas cuya 

aplicabilidad tenia lugar respecto del negocio concreto que ocurria. 

La Lex Comelia atribuyS a los edictos perpetuos  cierta 

obligatoriedad en su observancia, aun por lo que concernia a los 

mismos funcionarios que los habian dictado, cuando menos por el 

término de un afio, al finalizar el cual el nuevo pretor podia 

modificarlos, debtiendo conservar, sin embargo. una gran parte 

disposttiva de los anteriores y los principies que en éstos se 

consagraban. De esta manera muchos edictos no fueron ya simples 

ordenanzas del funcionario publico romano revestidas de un mero 

caracter transitorio, aplicable solo a um caso particular (prout res 

incidit) o a varios indistintamente que fueran surgiendo durante el 

término de un afio (perpetuos), sino verdaderos conjuntos 

dispositivos que con el tiempo fueron adquiriendo fuerza de derecho 

consuetudinario, merced a la presencia constante de determinados
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principios que se transmitian obligatoriamente de un edicto a los 

sucesivos (edicta traslatitia). desde luego, el edicto en virtud del cual 

se establecid el interdicto "de homine libero exhibendo” era de 

caracter perpetuo, de acuerdo con el comentario que sobre el 

particular hace Ulpiano, quien asienta: "hoc mterdictum perpetum 

est”. 

La accién que se deriva del interdicto, culmmaba con 

una resolucién que no pretendia decidir la cuestién debatida, sino 

que “se protegia y amparaba la libertad del detenido y se seguia por 

cuenta separada el proceso criminal comforme ala Ley Favia, se daba 

en favor del particular privado de su libertad, en contra del imdividuo 

que lo ejecutaba, quien en esta forma se constituia en demandudo el 

objeto de dicha accién interdictal, era la restitucion provisional de la 

libertad al ofendido, ordenada por el pretor”. (9) 

Ahora bien, la circunstancia subrayada, o sea la de que 

la acciém derivada del interdicto de homine libero exhibendo se 

intentaba contra actos de un particular, colocado juridicamente en la 

musma esfera que su titular, es suficiente por si misma para corcluir 

que la mencionada instutucién romana no puede ser un antecedente 

de nuestro juicio de amparo. En efecto, mientras que éste tiene como 

causal final de su existencia la proteccién de los derechos del 

hombre contra los ataques de que puedan ser objeto de parte de las 

(9) Vallarta, (pnacio L. El Juicio de Amparo y el Writ of Habeas Corpus, Porria, 

Mexico, 1975, pags. 427-130
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autoridades del Estado, en el interdicto aludido dicho factor no 

consiste en tuitelar los mencionades derechos que 3e vean 

amenazados y afectados por el ooder pulblico, sino en evitar que una 

persona fisica, un particular, pueda, sin sanciédn o responsabilidad 

aleuna, orivar de la libertad a un hombre libre, unico en Roma titular 

de la accidn correspondiente. 

Mas que un procedimiento para salvaguardar la libertad 

humana frente a las autoridades del Estado, que es lo que caracteriza 

ain medio de control, como el amparo, es el interdicto de homine 

libero exhibendo una mera accién civil establecida por el pretor, 

aniloga a los demds mterdictos que se dirigen también en contra de 

particulares y que no constituyen, por ende, diques u obstaculos a la 
  

tividad arbitraria o abusiv:     z a del poder Publico. Esta sola diferencia 

entre el amparo y la mencionada imstitucion romana, basta para 

concluir, como se menciond, que el interdicto de homme libero 

exhibendo no puede ser un precedente historico del juicio de 

garantias. 

(4 INGLATERRA 

Como punto de partida en una época primitiva ingles 

en la que. “los anglosaiones dirumian sus querellas bajo el sistema de
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la vindicta privada, en el que se resuelven las diferencias 

imterhumanas por ellos mismos, sin la intervenciOn de juspadeures 

intermedias.” (105 

Tal réoimen de justicia por mano propia tenia dpocas 

de armonia en las que se suspendia el uso de la violencia para ceder 

ala "paz delrey”. Paulatinamente se extendid la costumbre juridica 

de otorgar al rey el caracter de juxgador supremo con facultades de 

decir el derecho frente a situaciones controvertidas. Ex. variados 

lugares se esperaba la presencia fisica del monarca, ante el cual los 

particulares pedian la solucién a sus problemas de antagonismo de 

witereses. Me esa manera, lu justicia real sustituyo la violencia 

personal en todo el reine 

Por uma parte, la imposibilidad del rey para acudir a 

todos los confines del reine, el monarca tuvo la necesidad er delegar 

facultades en favor de las entidades que tuvieron a su cargo inapartir 

justicia en representacién del rey. Suregiendo asi la Corte del Rey, 

produciendo en Inglaterra un fenédmeno de centralizacién en el que 

las costumbre provinciales fueron cediendo terreno a las costumbres 

del remo, denorminadas "common law”. 

En el deseriolvimiento del common law se entromid 

un pran respeto de los detentadores del poder plblico hacia la 

(10) Rabus . nilio. El Jurcio Constitucional. ™ edicion. Editorial Po.mia 5 A.. 

Mexico 1959. p Lot 
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seguridad y la propiedad personal de los hombres libres. A su vey, 

éstos hombres libres siempre exigieron el respeto de sus 

prerrogativas, lo que constituyé un valladar a la autoridad 

monarquica y desde los primeros tiempos de la sociedad inglesa el 

rey no pudo cobrar la tenencia absolutista de los monarcas de su 

época. 

"En los primeros aos del siglo XII los barones, en 

pugna sostenida contra el rey Juan, lo coaccionaron a la firma de la 

Carta Magna, del afio 1215. En efecto, después de la revuelta de los 

nobles en 1213, el rey Juan sin Tierra, en Runnymede, otorgd la 

Carta Magna, en la que se comtirmaron los derechos de la iglesia y 

los de los sefiores feudales, con una clara limitacién del poder real. 

En la actualidad es considerada como origen y base del sistema 

varlamenturio inglés.” (11) 

La jucisprudencia inglesa corroboré constantemente, en 

sus fullos, los derechos del gobernado establecidos en la Carta 

Magna. Por otra parte, en el atio de 1297, el rey Eduardo [ se vio 

obligado a confirmar la Carta Magna y establecer la arulacién de 

una sentercia para el cuso de que la Carta no hubiera sido respetada. 

Nos permitimos transcribir la parte relativa de la Confirmacién de 

1297: 

ay Enciclopedia Salvat, México, Tomo 3. p. O8t
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"7 Eduardo, por la gracia de Dios rey de Inglaterra, 

sefior de Irlanda y Duque de Aquitania, a todos los que la presente 

vieren u oyeren, salud. Sabed que nos, para honra de Dios y de la 

Santa Iglesia y para beneficio de todo nuestro reino, hemos 

concedido para nos y nuestros herederos, que la Carta Magna de 

libertades y la Carta de los bosques de relengo, que se promulgaron 

con el comin ascenso de todd el reino en tiempos del rey Enrique 

nuestro padre, seran observadas en todos sus puntos y sin 

quebrantamientos. Y queremos que esas misrnas cartas se envien con 

nuestro sello a nuestros justicias, tanto a los de los bosques como a 

los demas, y a todos los alguaciles de condados, y todos nuestros 

funcionarios, y a todas las cludades del reine juntamente con 

nuestras érdenes escritas para que se publiquen las dichas cartas y se 

explique al pueblo que ordenarmos se respeten en todos sus puritos, v 

que questros justicias, alouaciles, mayores y otros Runcionarios que 

deben ackministrar bajo nuestras ordenes las leyes de nuestra tlerra, se 

ajusten a dichas cartas en los litigios que se even ante ellos y en los 

julcios, respetando todas sus disposiciones, a saber: la Carta Magna 

en to que se refiere al derecho conmin y la carta de los bosques en lo 

que toca a las sesiones judiciales sobre bosques de realengo. 

TL ¥ queremos que, si en lo sucesivo se fallare algun 

juicio contrariande las disposiciones de las cartas dichas, por los 

justicias, o por cualquier otro de nuestros ministros que celebren el 

juucio, se revocara y se anulara la sentencia....". (12) 

(12) Roscoe Pound. Evolucion de la Libertad, Mexico. 1964, pp. 150-151
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En el mismo periodo el monarca convocé un 

parlamento, afiadiendo al Gran Consejo dos caballeros de cada 

condade, parecida convocacién se repitid después incluyendo 

burgueses, y al comenzar el siglo XTV, los asistentes de los tres 

Estados (nobles, clero y comunes), que se habian separado siempre 

én tres cuerpos deliberantes, se reunieron en solo dos: el de los Lores 

Espirttuales y Temporales, y el que formaron los caballeros, clero 

bajo y burgueses, los "comunes”. tal fue el Parlamento inglés en su 

origen. Su autoridad reconocida era sélo relativa a los tmpuestos, 

que de él habia de solicitar el rey, pero ella bast6é para despojar a 

éste de sus absolutas prerrogativas una a una, porque el rey hacia 

concesiones de nuevas facultades o tacitamente las consentia, 

mediante la amenaza de negarle subsiclios, siempre urgentes para 

quien los derrochaba con prodigalidad En consecuencia, la 

institucién politica y juridica del parlamento ya permitia la 

ampliacién de los derechos del gobernado oporibles ul poder 

publico. 

El parlamento asi constituido, exigid al monarca la 

consolidacién de derechos que ya contemplaba la Carta Magna, tal 

exigericia se contiene en un documento denominado Petition of 

Rights, que se expidid en época de Curlos I, en el afio de 1627. Et 

texto literal de la Peticién de Derechos, con la denominacién de 

"peticion de Justicia".
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abe destacar de la Peticién de Derechos, al final se 

inchryé la aceptacién de esa Peticién por el monarca, segin la 

leyenda textual que expresa: Leida que fue esta peticién. y entendida 

integramente por el rev v_setior dicho, respondié ante el Parlamento 

en pleno: Hagase yjusticia tal como se pide. 

El dereche consuetudinario inglés consagré entre sus 

instituciones el "Writ of Habeas Corpus", procedimiento eficaz en la 

proteccién de Ja libertad personal. Sobre el origen del habeas corpus 

"vino a consolidarse en Inglaterra, mediante un suceso en que el 

pueblo supe defender con energia sus libertades. En el afio de 1627, 

Humpden y otros fueron reducidos a prisién por expresa orden del 

rey, por haberse negado a pagar un préstamo forzoso que el 

parlamento no habia decretado, y ocurrieron luego a aquel recurso 

en demanda de su libertad. después de negarseles por la razon de que 

la orden del rey era causa legal y bastante para la prision, se ocupd el 

Parlamento mismo de ese asunto y declaré que Writ ofhabeas corpus 

no puede ser negado, sino que debe ser concedido a todo hombre 

que sea arrestado o detenido en prisién o de otra manera atacado en 

su libertad personal, por orden del Rey, de su Consejo privado o de 

cualepnier otra autoridad. esta declaracién revistid después la forma 

solemne de ley, siendo una de las normas mas fundamentales de 

Inglaterra conocida como Petition of Rights”. (13) 

(13) Vallarta, Ignacio [... op. cit. pags. 23-24
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1.5.- FRANCTA 

La tendencia francesa tiene su origen en los pensadores 

que, como Juan Jacobo Rosseau, plantearon las limitaciones al poder 

real ejeccido irrestrictamente en perjuicio de los pobernados. de esta 

Manefa, este autor expresaba "Asi como la volumtad particular obra 

3in cesar contra la general, asi el gobierno ejerce un continuo 

esfuerzo contra la soberania. A medida que este esfuerzo aumenta la 

constitucién se altera, y como no existe otra voluntad de cuerpo que 

remitiendo a la del principe sostenga el equiilibrio, resulta que tarde 

© temprano ésta oprime a aquella rompiendo el contrato social... . 

cualquiera que rehuse obedecer a la voluntad general, sera obligudo 

a ello por todo el cuerpo...”. (14) 

Por otra parte, va hemos dejado estublecido que , desde 

el punto de vista factico, el eyercicio excesivo y lacerante del poder 

publico provoca la reaccién popular de oposicién violenta, en 

ejercicio del derecho que tiene el pueblo a la revolucion. 

"La grave situacion hacendaria que atravesaba Francia 

bajo el reinado de Luis XVI asi como el mantenimiento de 

privlegios de nobles y clérigos, aunado al beato cortesano y la 

desesperacién de clases menesterosas produjeron la revolucion. El 

  

(44) Juan Jacobo Rosseau, El Contrato Soctal, Editorial Pornia 5.A.. México. 

1974, p 46.
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rey convecé los Estados Generales que se reureron en mayo de 

1789, el tercer estado, inconforme por no concedérsele una 

representacién mas amplia, se constituyé en Asamblea Nacional y 

Constituyente, lo que suprimié los privilegios feudales y el 4 de 

agosto de 1789 voté la Declaracién de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano y nacionalizé los bienes del clero, mientras que el 

pueblo, disgustade por la inflacién, habia asaltado el 14 de pulio la 

bastilla.” (15) 

La Constitucién francesa del 21 de junio de 1793, 

incorporé la Declaracién de los Derechos del Hombre y del 

Cirodadano. En el preambulo de esta Declaracién se icluyé a la 

citada Constitucién la profunda determinacion que finalmente 

imspird tal documento, en el que se hace um detallado enunciado de 

los derechos del hombre que solo nos referiremos en forma especial 

a los atticulos 8, IL v 35 que pueden constituir antecedentes 

relatives al control constitucional y legalidad de los actos de 

autoridad., 

fin el articulo 8 se establece: " La seguridad consiste en 

la proteccién que la sociedad concede a cada une de sus miembros 

para la conservacion de su persona, derechos y propiedades.” Seguin 

este dispositivo, es la sociedad la que vela porque se presetven los 

derechos individuales. Por tanto, en los derechos del gobermado no 

(13) Enciclopedia Salvat, Tomo 6, p. L105.
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solo esté interesado éste, sino también la sociedad a la que 

pertenece. 

Se dispuso en el articulo 11: "Todo acto ejercido 

contra un hombre, fuera de los casos y formas que determina la ley, 

es arbitrario y tiranico, y aquel contra quien se trate de ejecutarlo por 

fuerza, tiene el derecho de repelerlo con la fuerza”. En esta 

disposicién se previno la posibilidad de desacato por la autoridad de 

derecho del gobernado. El remedio contra la conculcacién de los 

derechos individuales es el ejercicio de la fuerza por el afectado. En 

congruencia con el momento de violencia que habia producido 

resultados libertarios pero, ese no es un medio legal de control de la 

actuacion debida de la autoridad. 

Por ultimo el articulo 35 mencionaba: "Cuando el 

gobierno viola los derechos del pueblo, la msurreccién es, para todo 

éste y para cada porcion, el mas sagrado de los derechos y el mas 

indispensable de los deberes.” La posicidn de la Declaracion de los 

Derechos del Hombre y del Cindadano, no es tan romantica pues. 

esta prevista la conculcacién a los derechos en ella consignados. En 

este caso de violacién de derechos del pueblo, se le concede a este 

ultimo el derecho de insurreccién. La insurreccién es una 

prerrogativa en cuya virtud, todo el conglomerado combate al 

autdécrata en forma violenta para proteger los derechos del indiwiduo.
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fin Francia, ademas de la consagracién expresa de los 

derechos del gobernade oponibles al poder publico y la 

determinacién de un derecho de insurreccién ante su violacién, la 

revolucién produjo la institucién de la casacién. 

"El Tribunal de Casaciém Francés sufrié una evolucion 

que, en el Cédigo de Napoledn, culmind con el otorgamiento de 

poder a su favor para interpretar las leyes y, ya con el nombre de 

Corte de Casacién, se convierte en el supremo organo judicial, de 

control de fos errores cometidos por los jueces inferiores. No sdlo se 

anulaba, por el Tribunal de Casacién, la resolucién judicial 

imapugnada, sino que la decisién de la Corte de Casacion vinculaba al 

juez para que su resolucién se apegara al punto de derecho resulto 

por la Corte. Esto determind en la ley del 1° de abril de 1837 y 

convirtié a la Corte de Casacién en la Suprema Corte reguladora de 

la interpretacién furisdicctonal, con lo que elercid el poder de 

control de legalidad y de constiticionalidad”. (16) 

1.6.- MEXICO 

A continuacién expondremos el estudio de los 

untecedentes del juicio de garantias en nuestro pais, para lograr tal 

fin, nos enfocaremos principalmente al andlisis de las Constituciones 

que se han promulgado en el devenir histérico de la Nacién, desde 

(16) Capeletts, Mauro. El Control Judicial de la Constifucionalidad de las Leyes 

en el Derecho Coraparado, p 809 
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sus primeros arios de independencia hasta la Carta Magna que 

actualmente nos rige, haciendo mencién si dichos documentos 

consagran en su redaccién que los derechos del gobernado son 

opentbles al poder publico, y que medios tiene aquel para hacerlos 

valer frente al Estado. 

El primer documento politico constinictonal que 

encontramos en el decurso de la historia de nuestro pais, fue el que 

se formuld con el titulo de "Decreto Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana” de octubre de 1814 también conocida por 

Constitucién de Apatzingan, por el lugar donde se expidid. 

La Constitucién de Apatzingan, que no estuve en vieor, 

pero que es el mejor indice de demostracion del pensamiento 

politico de los insurgentes que colaboraron en su redaccion, 

priticipalmente Morelos, y que contiene un capitulo especial 

dedicado a las garantias mdividuales. En el articulo 24, que es el 

preceptlo que encabeza el capitulo de referencia, se nace una 

ceclaracién general acerca de la relacién entre los derechos del 

hombre, clasificados a modo de la Declaracién trancesa, y el 

gobierno De la forma de concepctén de dicho articulo, podemos 

inferir que la Constitucién de Apatzingan reputaba a los derechos del 

hombre o garantias individuales como elementos imsuperables por el 

poder oiblico, que siempre debia respetarlos en todo su integridad. 

Por ende, el documento constitucional que comentamos, en relacién 

cor el tema concreto que ha suscitado nuestra atencién, influenciado
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por los principios juridicos de la Revolucién Francesa y por el 

pensamiento de Juan Jacobo Rosseau, estima que los derechos del 

hombre son superiores a toda organizacién social, cizyo gobierno, en 

ejercicio del poder piblico, debe reputarios intangibles, pues su 

proteccién no es sino la tinica finalidad del Estudo y que la 

Soberania reside originalmente en el pueblo, siendo prescriptible, 

inenajenable ¢ indivisible. 

Pues bien, no obstante que la Constituckin de 

Apatzingan contiene los derechos del hombre declarados en algunos 

de sus preceptos integrantes de un capitulo destinado a su 

consapracién, no brinda, por el corttrario, al individuoc, mmgun medio 

juridico de hacerlos tespetar, evitandoe posibles viclaciones o 

reparando las mismas en caso de que ya hubiesen ocurrido. En tal 

virtud, 110 podemos encontrar en este cuerpo de leyes un antecedente 

tustérico de nuestro juicio de amparo, que tiene como principal 

finalidad la proteccién, en forma preventiva o de reparacion, de lus 

varantias individuales. La omisiédn del medio de control de dstas en 

que incurrieron los autores de la Constitucién tal vez se haya debido 

a dos causas: El desconocimiento de las mstituciones juridicas 

semejantes y sobre todo a la carencia que sustentaban todos o caso 

todos los jurisconsultos y hombres de Estado de aquella época, en el 

sentido de estimar que la sola insercién de los derechos del hombre 

en cuerpos legales dotados de supremacia, era suficiente para 

provocar el respeto por parte de las autoridades, concepcion que la 

realidad se encargdé de desmentir palpablemente.



aye 
oy 

El segundo cédigo politico mexicano, cuya vigencia se 

prolongé por espacio de doce arios, fue la Constitucién Federal de 

1824, que tuvo el mérito de ser el primer ordenamuento que se 

estructuré al México que acababa de consumar su independencia. 

"Tanto dicha Constitucién, como la anterior, es decir, a 

la de Apatzingan estuvieron precedidas por importantes documentos 

furidico- politicos, cuyo estudio omitimos ya que nuestra finalidad es 

meramente histérica, consistente en determinar si los ordenamientos 

constitucionales a que nos hemos referido, se consigna o no algin 

recurso, medio o institucién que haya sido antecedente de nuestro 

juicio de amparo”. (17) 

Siendo la principal preecupacién de los autores de la 

Constitucion de 1824 organizar politicarnente a México y establecer 

las bases del Aancionamiento de los éreanos gubernamentiles, fue 

natural yue colocaran en seeundo plano los derechos del hombre, 

comunmente Hamados garantias individuales. Si en cuarte a la 

declaracién de las garantias individuales es deticiente, por mayoria 

de razén debemos concluir que la Constitucién de 1824 tampoco 

consigna el medio juridico de tutelarlas. Sin embargo, en la iiltima 

parte del inctso sexto de la fraccién V del articulo 137, se descubre 

una facultad con la que se invistié a la Corte Suprema de Justicia, 

(17) Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantias Individnales, Editonal Porma, 

Mexico, Capitulo Primero
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consistente en conocer de las infracciones de la Constitucién vy Leves 

Generales, segim se prevensa por lev. 

Esta potestad implicaba un incipiente control 

constitucional de cardcter politico, sin que haya significado ningun 

antecedente directo de nuestro juicio de amparo. 

Las Siete leyes Constitucionales del afio de 1836 

cambian el régimen federativo a centralista, la caracteristica de este 

cuerpo normative, que tive una vigencia efimera, es la creacuon de 

lan superpoder verdaderamente desorbitado Lamado "Supremo Poder 

Conservador”, estaba este organismo imteerade por cinco miembros, 

cuyas fucultades eran desmedidas, hasta el punto de constituir una 

verdadera oligurquia, 

En efecto, el control constitucional ejercido por el 

"Poder Supremo Conservador”, no era, como lo es el que ejercen los 

Tribunales de la Federacién, de indole parisdiccional, y se ha querido 

descubrir en esta facultad controladora, un Fundamento histérico del 

actual juicio de garantias, siendo este un verdadero procedimiento en 

el que concurren los elementos esenciales de todo proceso, el actor 

victima de las violaciones constitucionales, el demandado, es decir la 

autotidad responsable y el juez el encargado de declarar la 

reparacién de las parantias individuales.
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Estos rasgos generales del juicio de amparo, no se 

encuentran en el control politico ejercido por el Supremo Poder 

Conservader, que en este control es patente la ausencia del 

agraviado, la carencia absoluta de relacién procesal y la falta de 

efectos relativos de sus decisiones porque estas eran erga omnes, esto 

es, con validez absoluta y universal. El funcionamiento del Supremo 

Foder Conservador no tenla, pues, todas aquellas virtudes que se 

descubren en el juicio de amparo, dando sus resoluciones motive a 

qe se crearan, dentro del propio régunen centralista, cuptura, 

tensién y desequilibrio entre las diversas autoridades, y la que 

declaraba que el Supremo Poder Conservador no_es responsable de 

sUs_operaciones mas que a Dios va la opinion piblica, vy sus 

incividues en ningun caso podran ser juzgados ni reconvenidos en 

opiniones. 

  

Lo negative del Supremo Poder Conservador estaba en 

la dependencia de los otros poderes ya que para actuar requeria de la 

excitativa de ellos. ademas carecia de fuerza para controlar al Poder 

ejecutivo. Asimismo, sus determinaciones anulaban ja actuacién de 

los otros poderes lo que establecté una situaciéu antertormente 

escrita. 

El saldo positive de este érgano de control politico se 

obtiene del hecho de que, ya hay una regulacién constitucional 

encauzada al control de la constiticionalidad y legalidad de los actos 

de las autocidades estatales, lo que produjo la preocupacién en los
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futuros inmediatos constituyentes de dotar de un medio de control de 

la constitucién y de la ley, a nivel constitucional. 

Con la implantacién del sisterna centralista en 1836, el 

Estado de Yucatan se convirtid en departamento y los gobernantes 

fueron nombrados por el Presidente de la Repiblica. Tal situacion 

origand profunde descontento mismo que concluyé en el mes de 

mayo de 1939, con el restablecimiento del régimen federal en dicha 

entidad. De esta manera, Yucatan se hallaba separado del sistema 

centralista que prevalecia en la Republica, lo que se explica que se 

haya elaborado un proyecto de Constitucién para el Estado. 

"Manuel Cresencio Rején, en julio de 1840 participd 

en el levantamiento contra el Presidente Bustamante. Al capitular los 

insurrectos, se exilid en Yucatan, fue electo Diputado al Congreso 

Local, y se le confiéd, que redactara un proyecto de reformas a la 

Constitucién local de 1825. pero, Rején propuso una nueva carta 

fundamental estatal, entre cuyas novedades incluy6 al amparo, como 

medio de tutela de la constitucién y de la leyes.” (18) 

El Proyecto del 23 de diciembre de 1840 fue aprobado 

por el Congreso del Estado el 31 de marzo de 1841 y entré en vigor 

(18) Enciclopedia de México, Tomo XI. p. 215
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en el mes de mayo del mismo atio, la denominacién oficial de dicho 

to
 

proyecto fue la de "Proyecto de Comstitucién presentado a la 

Legislatura de Yucatan por su Comisién de Reformas, para la 

administracion interior del Estado.” (19) 

Un mérito aportativo de la Constitucién yucateca es 

establecer un catalogo unitarios de los derechos de los gobernados 

oponibles al poder ptiblico seetin el texto del articulo 62, mismo que 

nos permitimos escribir una parte de dicho numeral: 

Garantias Individuales 

Articule 62. Sou derechos de todo habitante del estado sea nacional 

9 extranjero: 

{. No poder ser preso o arrestado sino por decreto de juex 

competente, dada por escrito, y firmado, ni aprehendido por 

disposicién del Gobernador sino en los términos indicados en las 

facultades de éste. Exeptudandose en caso de delito in fraganti, en el 

cuat puede cualquiera prenderle, presentandole desde tuego a su juez 

respectivo. 

(19) Noriega, Alfonso. Lecciones de Amparo, Porrua, México, p. 92.
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IL. No poder ser detenido por mas de cuarenta y ocho horas, cuando 

le aprehenda su juez competente, sin proveer éste el auto motivado 

de prisién, y recibirle su declaracién preparatoria. 

Ii. No poder tampoco permanecer preso mi incomunicado por mas de 

seis dias, sin que se le reciba su confesién con cargos, ni podérsele 

volver a incomunicar después de practicada esta Ultima diligencia. 

Sobre este enunciado de garantias individuales, 

comentaba el distineuido jurista de principios de siglo, Emilio 

Rahasa: 

"Tal numeracion se halla por vez primera en un 

proyecto de Constitucién para Yucatan, obra de Don Manuel 

Cresencio Rejon y fechado a fines de 1840. La lista de derechos es 

breve, en nueve fracciones de un articule, y parece, més que el 

resultado del estudio de modelos, inspiracién de los apremios de la 

vida azarosa mantenida por la anarquia revolucionaria y la 

arbitrariedad de las autoridades despdticas”. (20) 

Lo verdaderamente aportativo de la Constitucion 

yucateca estuvo en la consagracién del sistema de amparo, con las 

caractetisticas tan importantes, que con la creacién del juicio de 

amparo Rején practicamente vino a establecer la supremacia del 

(20) Rabasa, Emilio. El Juicio Constitucional, Edit. Porria, Mexico, Quinta 

edicton, 1984. p. 78.
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Poder Fudicial, lo que se encuentra corroborado por la palabras del 

él mismo al hacer la exposicién de motivos de Constitucién: Por eso 

suficiente para oponerse a las providencias anticonstitucionales del 

Congreso _y_a_las ilegales del Poder Ejecutivo. en las ofensas que 

hagan a los derechos politicos v civiles de los habitantes del Estado: 

y que los jueces se arreglen en sus fallos a lo prevenido en el Cédiga 

Fundamental, precidiendo de las leyes vy decretos posteriores que de 

cualquier manera la Contrarien. 

En resumen, Don Marwel Cresencio Rejon, Cuyo 

nombre completo es Manuel Cresencio Garcia Rején y Alcala, se le 

atribuy6 la paternidad del juicio de amparo en atencién a que, con el 

auxilio o participacién de los abogados Pedro C. Pérez y Dario 

Escalante, presentaron un proyecto para la Constitucién de Yucatan 

en la cual, otorgé a los érganos judiciales del Estado el control de la 

constitucionalidad, ejercido por via jurisdiccional, y utilizé el verbo 

"amparac” para referirse al acto jurisdiccional anulatorio de la 

actividad estatal contraria a la constitucién, y tener la iniciativa 

suficiente para establecer las bases para la futura estructuracion del 

amparo a nivel nacional. 

"En acatamiento a lo dispuesto en el Plan de Ayutla, 

Juan Alvarez Convocé a un congreso extraordinario constituyente, el 

que inicié labores el 14 de febrero de 1856 y las termino el 5 de 

febrero de 1857, a Ponciano Arriaga se le atribuye el mérito de haber
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sido el redactor principal del proyecto de Constitucién que emergic 

del citado Congreso constituyente.” (21) 

Se integrd una Comisién de Constitucién de la que 

formé parte Ponciano Arriaga y, en relacién directa con el amparo, 

presenté un proyecto de articulo 102 cuyo texto expresaba: 

Toda contienda que se suscite por leyes o actos de 

cualquiera autoridad que violen las garantias individuales, o de la 

Federacién que violen o restrinjan la soberania de los Estados, o de 

éstos cuando invadan la esfera de la autoridad federal, se resuelve a 

peticion de la parte agraviada por medio de una sentencia y de 

procedimientos y formas del orden juridico, ya por los Tribunales de 

la Federacién exclusivamente, ya por éstos juntamente con los de los 

Estados, segvin los diferentes casos que establezca la Ley Organica, 

pero siempre de que la sentencia no se ocupe de individuos 

particulares y se limite a protegerlos y ampararlos en el caso especial 

sobre el que verse el proceso, sin hacer nmpuna declaracién general 

respecto de la ley o del acto que la motivare. En todos estos casos 

los Tribunales de la Federacién procederan con la garantia de un 

jurado compuesto de vecinos del distrito respective, cuyo jurado 

calificara el hecho de la manera que disponga la Ley Organica. 

Exceptuandose solamente las diferencias propiamente contenciosas 

efi que pueden ser parte para litigar los derechos civiles un Estado 

(21) Enciclopedia de México, Tomo [ p. 277.
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contra otro de la Federacién o ésta contra alguno de aquellos, en los 

que fallara la Suprema Corte federal segiin los procedimientos del 

orden comin. 

"El constituyente de 1857, aprobdé en relacién directa 

con el juicio de amparo, cuyo texto del articulo 102 paso por una 

comisién de estilo que lo modificd, dicha tarea se le encomends al 

sefior Leén Guzman, quien transformé dicho numeral, con lo que 

eliminéd el jurado compuesto por vecinos del distrito a que 

corresponde la parte actora.” (22 

Por tanto, en la Constitucién de 1857, el amparo se 

consagré en los articulos 101 y 102, cuyo texto definitivo es el 

sipuente: 

Articulo 101. Los tribunales de la federacién resolveran toda 

controversia que se suscite: 

L. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantias 

individuales; 

IL. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberania de los Estados, 

  

(22) Noriega, Alfonso. Op. cit.. p. 106.
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TH. por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la 

esfera de la autoridad federal. 

Articulo 102 Todes los juicios de que habla el articulo anterior se 

seguiran a peticién de parte agraviada, por medio de procedimientos 

y formas del orden juridico que determina una ley. La sentencia sera 

siempre tal que sdlo se ocupe de individues particulures, limitandose 

a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre el que verse el 

proceso, sin hacer ninguna declaracién general respecto de la ley o 

acto que la motivare. 

En vista de lo anterior, haremos unas reflexiones sobre 

estos maumerales de la Constitucién de 1857: 

a) El amparo ya no se limitaba ai poder Ejecutivo y legislativo sino a 

toda autoridad que violase las garantias individuales del gohernado. 

b) Se establecié al amparo como un medio de controlar el ambito 

competencial constitucional de la Federacién y Estados, a efecto de 

que no haya una invasion de competencias. 

c) Se plasmé el principio de parte agraviada para la operancia del 

Juicio de garantias 

d) Se otorga al amparo el caracter de juicio, por empleo expreso en 

la misma Constituciér es decir, en el articulo 102.
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e) Se reitera la férmula de relatividad de las sentencias de amparo en 

cuya virtud, solo se ocupa de individucos particulares, limitandose a 

protegerlos v ampararlos sobre lo que verse el proceso, respecto de 

la ley o el acto que la motivare. 

Los constituventes del 57 enriquecen el contenido del 

juicio constitucional, refiriéndolo a los tres poderes, y extendiendo 

su alcance a la violacién de las autoridades locales en la orbita de la 

qurisdiccién federal da lugar también al amparo, mas siempre en 

forma de juicio, siempre a peticién de parte agraviada en sus 

derechos personales. 

En Septiembre de 1916, Venustiano Carranza conyoacé 

a un Congreso Constituyente que, se instalé en la Ciudad de 

Querétaro el 21 de noviembre de 1916, Carranza entresd 

personalmente el proyecto de Constitucién y dio a conocer los 

motivos que fundaban sus preceptos. 

Del proyecto aludido hemos extraido las siguientes 

reflexiones en cuanto alude al juicio de amparo: 

a) En la época de la formacién de la Constitucion del 17 ya existian 

problemas de rezago, en raz6n de que los tribunales se vieron 

ahogados por un sinruimero de expedientes.
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b) El amparo se habia utilizado como un medio para la obstruccion 

de la justicia, a través de los autos de suspensién que se dictaban en 

los mismos. 

c} Se lead a considerar que se afectaba la soberania de los Estados 

mediante el amparo, dado que, los actos de las autoridades estatales 

quedaban bajo 1a revision de la Suprema Corte 

d} La mejor prueba de Ja eficacia del amparo y la fe que en él se 

tenia estaba en Ja afirmacién que hace Venustiano Carranza cuando 

se refiere a los numerosos amparos interpuestos; 

En el seno del Congreso Constibuyente, en la sesién del 

22 de enero de 1917, al tratarse el articulo 103 solo dio lugar a un 

pretendido agregado para hacer extensivo el amparo para tutelar la 

libertad de los municipios, el mismo dia se dio lectura al articulo 

107 de la Constitucién y después de las  discusiones 

correspondientes, se voté el articulo 103, habiéndose aprobado por 

142 votes a favor y une en contra. El articule 107 se aprobé por 139 

votes a favor y 4 en contra. 

Sobre los textos de los atticulos 103 y 107 

constitucionales, se formularon las siguientes reflexiones: 

a) Se reiteré la operancia del amparo contra actos de autoridades 

judiciales,
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b) El arraigo del amparo en la conciencia de los gobernados, 

conservé el amparo en materia de juicies civiles, 

c) Cabe el amparo contra violaciones cometidas en el procedimiento 

cuando se afectan partes sustanciales de él y la infracctén deie sin 

defensa al quejoso 

d) En materia de suspensién se fijan reglas diferenciales para la 

materia civil o penal 

e) Se establece pricticamente el amparo directo contra sentencias 

definitivas pues, se acude directamente a la Corte. 

f) Se establece la separacién del cargo como sancion ante la 

repeticion del acto reclamado por la autoridad responsable, o cuando 

trate de eludir la sentencia del amparo, imdependientemente de la 

sancion penal. 

Jna vez realuzado este breve estudio de las 

Constituciones de nuestro pais, en donde se observé la evolucion del 

juicio de garantias desde sus primeros undicios hasta la redaccién en 

nuestra Carta Magna vigente, en donde los derechos del hombre o 

tambien llamados garantias individuales, son oponibles al poder 

nliblico mediante el juicio constitucional, como el imstrumento 

juridico de control y de legalidad de los actos de autoridad, por lo 

que ahora procederemos al estudio de los principios del amparo,
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plasmados en la ley maxima de la Nacién, y que son sin duda alguna 

son las caracteristicas mas primordiales de una institucién juridica 

que es crsullosamente mexicana como lo es el juicio de amparo. 

1.7.- PRINCIPIOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LA. 

CONSTITUCION FEDERAL DE 1917 

El juicio de amparo es la institucion mas bella, por 

eminentemente humanitaria, que en nuestro medio se ha 

constituide, a cuyo calor y abrigo vive segura la persona en el respeto 

y goce de sus varantias constitucionales. 

El rango constitucional del juicio de amparo es cientifico y 

politico. Cientifico porque a través de mnormas, principios y 

procedimientos que jo instituyen, logra contener los abusos del 

poder publico. Es politico porque realiza sus elevados fines de 

proteccién a la persona sin disminuir la autoridad del Estado, 

restituyendo al afectudo sus garantia o derechos expresamente 

consignados en la Constitucién, todo ello bajo la forma de un juicio 

rapido, tranquilo y pacifico, en el que el gobernado y la autoridad 

son escuchados. 

Como remedio constitucional, el juscio de amparo para 

lograr tal fin en favor de los gobernados, este medio juridico esta 

sujeto a ciertos principios que le son fundamentales y que a
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contiruacién expondremos los mas importantes de forma clara. 

1.7.1.- PRINCIPIO DE PARTE AGRAVIADA 

"El juicia de amparo no procede oficiasamente, es 

indispensable que alguien lo promueva, ya sea por si mismo o por 

interdeposita persona." (23) 

En efecto, el Poder Judicial de la Federacién y sus 

dorganos auxiliares, como encargzados del control de la 

constitucionalidad y de 1a legalidad de los actos de autoridad que 

restrinjan o vulneren garantias del particular, no pueden actuar 

oficiosamente. Es necesario que alguien promueva el juicio de 

amparo, ya sea por si mismo o por su representante, por su defensor 

si se trata de un acto que coresponda a una causa criminal, o por 

medio de un pariente o persona extrafia al juicio, si se refieren a 

actos mencionados en el articulo 22 de nuestra Constitucién Federal, 

y el agraviado se encuentre imposibilitade para promover el juicio de 

garantias, por lo que la Suprema corte de Justicia de la Nacién, ha 

establecido jurisprudencia al respecto: 

"AMPARO.- Se iniciara siempre a peticion de parte agraviada, y no 

puede reconocerse el caracter a aquel a quien nada perjudique el acto 

que se teclarna." (24) 

(23) Bemal Polo, Efrain. Et Juicio de Amparo Contra Leyes, Editoral Pornia, 

México, p. 71. 
(24) Semanario Judicial de la Federacion, Tesis no 92, pag.. 208 del Apéndice al 

Tomo XVII.
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Por lo que podemos afirmar que este principio significa 

que, el Poder Judicial de la Federacién, encargado del control de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad, no puede 

actuar de oficio, sin peticién precedente, sin ejercicio de la accién de 

amparo correspondiente, por el titular de la misma. 

1.7.2.- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 

"Como el amparo es un juicio extraordinario, no es 

un recurso, sole procede respecte de actos definitivos, en relacion 

con los cuales no exista recurso alguno cuya interposicion pueda 

dar lugar a la modificacién o anulacién del acto reclamado." (25) 

Antes de promover el juicio de amparo, el particular 

debe agotar los recursos o medios de defensa que consigne la ley que 

regula el acto reclamado. (Articulos 107, fracciones IT, incisos a) y 

b), IV y KV, constitucionales, y 73, fracciones XT, KTV y KV de la 

Ley de Amparo). 

Este principio tiene varias excepciones, las que 

permiten la posibilidad de que un acto que carezca de definitividad 

pueda ser combatido mediante el juicio de amparo y mencionaremos 

algunos de ellos, mismos que son los siguientes:
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A) En materia penal, cuando se trate de actos que importen peligro 

de privacién de la vida, deportacién, destierro o alguno de los 

prohibidos por el articulo 22 constitucional, contra el auto de formal 

prisién no es necesario agotar el recurso de apelacién, con lo que se 

demuestra con las tesis del maximo tribunal de la Nacién que a 

contitmacion transcribimos: 

"SUTO DE FORMAL PRISION, PROCEDENCIA DEL AMPARO 

CONTRA EL. SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO.- 
Cuando se trata de las garantias que otorgan los articulo 16. 19 ¥ 20 
constitucionales, no es necesario que pteviamente se acuda al recurso 

de apelacion.” (26) 

"SUTO DE FORMAL PRISION, AMPARO CONTRA EL. CUANDO 
EL QUEJOSO SE DESISTE DEL RECURSO DE APELACION.- 3i 

aparece que el acusado apeld el auto de formal prision, y 
posteriormente desistid del recurso, esto no puede significar 
conformidad con dicha tesolucion, sino solo quitar el obstaculo legal 

que haria improcedente el juicio de amparo, y por lo mismo, no hay 
razon alguna para considerar consentida la resolucion reclamada, mi 

menos para, por este concepto, sobteseer en el juicio de garantias."(27) 

B) En materia civil cuando el quejoso reclama en el armparo la falta 

de emplazamiento y todas las consecuencias que surjan del mismo, 

no es necesano el agolar el principio citado, como asi lo previene la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

(26) Apéndice de Jarisprudencia de 191? a 1965 del Semanario Judicial de 1a 
Federacion. Segunda Parte. Primera Sala. Pag. 102. 

(27) Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judicial de {a 

Federacion. Segunda Parte. Primera Sala Pag. 93.
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"EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- Cuando el amparo se pide 

precisamente porque el quejoso no ha sido ovdo en juicio, por falin de 
emplazamianto ilezal, no es procedente sobreseer por la razon de que 

existan recursos ordinarios, que no se hicieron valer, pues 

precisamente el hecho de que el quejaso manifieste que no ha sido 
oido en juicio. hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los 

Tecursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahi que no 

pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que se 

hayan interpuesto los recursos pertinentes.” (28) 

C) En materia administrativa, si el acto reclamado tecae de 

fundarnentacién, conforme a lo establecido en el segundo parrafo de 

la fraccién KV del articulo 73 de la Ley de Amparo. 

1.7.3.- PRINCIPIO DE PROSECUCION JUDICIAL 

Este principio se encuentra contenido en el primer 

parrafo del articulo 107 constitucional, al disponer que: 

"Todas las controversias de que habla el articule 103 se sujetaran a 

los procedimiertos y formas del orden juridico que deterrune la 

ley... 

Por consiguiente, este parrafo remite a la iey 

reglumentaria de los articulos 103 y 107 constituctonales, en donde 

se encueritran los tramites que han de seguirse para los dos tipos de 

amparo que existen (el directo o uni-instancial y el indirecto o 

Tercera Sala,



43 

bi-instancial), asi como tas formas del orden juridico que en la 

misma se establecen, ya que es fundamental para la resolucién de un 

fuicio de amparo el que se hayan seguido los procedimientos y 

formas aludidos, porque de otra manera no podria determiniarse si 

hay violacién constitucional que alegue el quejoso. 

1.7.4.- PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO 

El principio de estricto derecho tiene una consagracién 

constitucional, que se deriva de lo reguiado por el articulo 107 

constitucional, fraccién IL, parrafos segundo, tercero y cuarto. Tales 

parrafos de la citada fraccién TI del articulo 107 constitucional no 

establecen expresamente la vigencia de! principio de estricto derecho 

pero ese principio se deriva de tales dispositivos, con una 

interpretacion "a contrario sensu” ya que, se puede suplir la 

deficiencia de la queja (misma que veremos mas adelante) en tas 

hipdotesis de esos parrafos y a contrario sensu, fuera de esos 

supuestos no cabe la suplencia de la queja, por lo que alli regira el 

principio de estricto derecho. 

Tal principio exize que el juzgador de amparo limite la 

funcion jurisdiccional a resolver sobre los actos reclamados y 

conceptos de violacién hechos valer en la demanda, sim hacer 

consideraciones de inconstitucionalidad o ilegalidad que no haya 

planteado el quejoso, en el sentido de que debera éste en esmerarse 

al formular su demanda pues, si el acto es inconstitucional o ilegal
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pero, pero no lo plantea idéneamente, el yuzgador de amparo no 

podra suplir las deficiencias de la demanda. 

Como por ejemplo tomemos la siguiente  tesis 

jurisprudencial en materia civil, en la que se demuestra que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha reiterado este principio: 

"CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. 

Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no 

puede suplirse la deficiencia de la queja, el concepto de violacién debe 
consistir en la expresion de un razonamiento juridico concreio, contra 

jos fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de mamtfiesto 
ante la potustad federal que los mismos son contrarios a la ley o a Ja 

interpretacion juridica de la misma, ya sea porque siendo aplicable 

determinada disposicién legal no se aplico sin ser aplicable, o bien 
porque no se hizo una correcta interpretacion suridica de la ley. 9, 
finalmente porque la sentencia no se apoyo en principios generales de 

derecho, cuando no hay ley aplicable al caso” (29) 

El principio de estricto derecho también opera en la 

segunda instancia, en el juicio de amparo, en el recurso de revision, 

en el sentido de que, no se revocara ni modificara la sentencia de 

ptimera instancia si la parte recurrente no ha hecho valer el agravio 

que sirve de fundamento a esa modificacion o revocacion. El 

principio de estricto derecho respecto de recursos no es absoluto 

pues, en él también cabe la suplencia de la queja, em razon de que 

existen excepciones que estan constituidas por los supuestos que en 

(29) Apéndice 1975, Tercera Sala, Tesis numero 121, pagina 357. Tesis 492, 

pagina 345, Tomo TV. Apéndice 1917-1995.
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la constitucién y la Ley de Amparo permiten, en donde opera la 

suplencia de la aueja. 

1.7.5.- PRINCIPIO DE LA FACULTAD DE SUPLIR LA 

DEFICIENCIA DE LA QUETA 

"La suplencia de la queja deficiente es un acto 

jurisdiccional mediante al cual el Juez o tribunal sentenciador se 

sustituye al quejoso o recurrente, en su heneficio, integrando 

debidamente su demanda o recurso." (30) 

Este principio es una imstitucién juridica en virtud de la 

cual se faculta al juzpador de amparo para otorgar la proteccién de la 

Justicia Federal a un quejoso, cuya demanda o cuyos agravios en 

revisidn adolecen de omisiones, errores o imperfecciones, es decir, 

que el principio de la suplencia de la queja opera a iniciativa del 

propio juzgador, no habiendo ninguna disposicién legal para que el 

quejoso solicite se le supla la deficiencia de la queja, sin sefialar 

especificamente algiin punto en que pudiera operar este principio, de 

iwual manera no hay inconveruente legal en el caso de que cuando 

haya descubierto el quejoso, ya sea en su demanda de amparo o en 

su escrito de revision de agravios, alguna deficiencia, solicite la 

suplencia de la queja sobre la omisién o error descubierto. 

(30) Bernal. Op. cit., pagina 85.
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La consagracién de el principio que nos ocupa se 

encuentra regulado en el articulo 107, fraccién I de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el juicio de ampare 

debera suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con su ley 

reglamentaria. 

El articule 76 bis, de la Ley de Amparo, reglamentaria 

de los articulos 103 y 107 de la Carta Magna, ordena que se supla la 

deficiencia de "los conceptos de violacién de la demanda”, asi como 

los de "los agravios formulados en los recursos”, Conforme a ello 

yeremos las primeras cuatro fracciones de dicho numeral en estudio: 

En la fracctén I del articulo 76 de la Ley de Amparo, 

dice que en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en 

leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia. En este caso, como las autoridades 

expedidoras de la ley declarada inconstitucional ya fueron Iamadas 

a juicio en las ejecutorias que asi la declararon, no es necesario 

stfalarlas nuevamente. 

En la fraccién Il de dicho numeral antes mencionado, 

se interpreta como la mas amplia tutela de la suplencia de la queja 

dado que ésta opera atin en los casos en que la deficiencia en 

conceptos de violacién © de agravios sea total, es decir, que no haya 

expresién de conceptos de violacién, o de expresién de agravios. Por
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lo que el Supremo Tribunal de México ha establecido parisprudencia 

al respecto, misma que nos permitimos transcribir a continuacion: 

"SUPLENCIA, DE LA QUEIA. AUSENCIA DE CONCEPTOS DE 

VIOLACION.- La suplencia de ta queja, autorizada en materia penal 

por la fraccion Il del articulo 107 de 1a Constitucion Federal y por el 

atticulo 76 de la Ley de Amparo, procede no sdlo cuando son 

deficientes los conceptos de violacién, sina también cuando no se 

exptesa tinguno, lo cual se considera como la deficiencia 

maxima."(31) 

"QUEIA. SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. EL 

TRIBUNAL DE APELACION DEBE ESTUDIAR SI ESTAN 

ACREDITADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA 

RESPONSABILIDAD".- Cuando el acusado o su defensor interpongan 

el recurso de apelacion contra la sentencia de primera instancia, 

expresando agravios que no comprendan las cuestiones relativas a fa 

comprobacion del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal, el 

tribunal de alzada, en suplencia de la queja, debe analizar dichas 

cuestiones, de modo preterente, para estar en condiciones de decidir si 

se ha aplicado o no correctamente la ley o si se, han vulnerado los 

principios reguladores de 1a prueba, sin que deba limilar su estudio 

iunicamente a los motives (sic) de inconformidad planteados, pues tal 

conducia tesulta violatoria de gatantias individuales.” (2) 

En la fraccién I, tenemos la suplencia de la queja en 

materia agraria cuando el quejoso sea un micleo de poblacion ejidal 

© comunal, o bien un ejidatario o comunero en lo individual, e 

igualmente cuando todos los mencionados tengan el caracter de 

terceros perjudicados en el amparo o sear. recurrentes en el mismo, a 

(31) Apéndice 1975, Primera Sala. tesis 316. pp. 368-369. 

(32) Apéndice 1975. T C.,T 147, pp. 207-208, Torno II, Apéndice 1917-1995.
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lo que la Suprema Corte de Justicia estable en la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

*SUPLENCIA DE LA. QUEIA EN EL JUICIO DE AMPARO, SOLO 

PROCEDE EN BENEFICIO DE LO$ NUCLEOS DE POBLACION 

EIIDAL © COMUNAL ENIDATARIOS O COMUNEROS.- La 

interpretacion sistematica de los articulos 107, fraccion IT ulttmo 

parrafo, de la Constitucion Federal, adicionado por decrcto publicado 

en el Diario Oficial de 1a Federacion del 2 de noviembre de 1962, y 

2o., ultimo parrafo, 76, parrafo Anal, y 78, parrafo ultimo, de la Ley de 

Amparo, adicionados por decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federacion del 4 de febrero de 1963, asi como el examen de la 

exposicion de motivos de 1a iniciativa presidencial que propuso la 

referida adicion a la Constitucion, hacen llegar a la conclusién de que 

ja suplencia de la queja deficiente en materia agraria solo procede en 

favor de los nucleos de poblacién ejidal o comunal, de ejidatarios o 

comuneros, cuando en el juicio de amparo reclaman actos que tengan 

© puedan tener como consecuencia privar a dichos sujetos de la 

propiedad, posesion o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes. 

Por tanto, fa suplencia de la queja es improcedente en beneficio, de 

cualquier otra parte diversa de las ya mencionadas."(33) 

En materia laboral (fraccién TV) opera solo la suplencta 

de la queja en el caso de que el quejoso o el recurrente sea el 

trabajador, por constderarse que es una clase social econémicamente 

débil y debe protegerse. 

"SUPLENCLA DE LA QUEJA EN MATERIA DE TRABAIO.- Cuando ef 

agravio se hace consistit en que Ja junta responsable ha dejado de tomar en. 

consideracion algunas pruebas, no es necesario, para la procedencia del 

  

(33) Apendice 1975 _ Segunda Sala, tesis 105, pp. 210-211, tomo IL Apéndice 

1917-1995,
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procedencia del amparo, que el quejoso sefiale el precepto de la Ley 

Federal del Trabajo que estime violado, pues basta con que sefiale el 

hecho de referencia, para que se pueda entrar al estudio de la 

constitucionalidad del acto reclamado."(34) 

No puede pasar desapercibido que la doctrina ha 

estimado diversas bases constitucionales, en virtud de que se 

identifican con una institucién particular del juicio, y que por tanto, 

se enlistan algunas de ellas: 

A) Principio de la existencia del agravio personal y directo. 

B) principio de relatividad de efectos de la sentencia de amparo. 

C) Principio de procedencia del juicio de amparo directo. 

D) Principio de procedencia del juicio de amparo ante juez de 

Distrito.



  

  

En este capitulo, examimurernos algunos de los 

cemceptos que se derivan del fuicio de amparo, los cuales se enlistan 

de la siguiente manera: Amparo, Parte, Quejoso, La Autoridad 

Responsable, EJ Tercero perjudicado, El Ministerio Publica y de una 

manera muy sencilla hablaretnos de lo que es la junisprudencia y 

como ge instituye furisorudencia nor parte de la Suprema Corte de 

Justicta de la Nacion y de los Tribunules Colegiados de Circuito y los 

requisites para lograr tal fin. 

Antes de entrar al estudio del concepto de amparo y 

aportar nuestro concepto del mismo, es preciso hacer algunas 

anotaciones sobre algunas caracteristicas del amparo, es decir, el 

obieto, la autonomia y las relaciones del amparo con otras ramas del 

derecho, de las cuales haremos una breve mencién de ellas.



EL OBJETO DEL AMPARO 

El objeto del amparo esta delimitado en los articulo 

103 de la Constitucién Federal y 1° de la Ley de Amparo, a pesar de 

que los preceptos mencionados, parecen limitar al amparo, estamos 

de acuerdo que el amparo tiene por objeto mantener el orden 

constitucional. En efecto, a través de las garantias de legalidad 

plasmadas en los articulo 14 y 16 constitucionales no sdélo se 

protegen las garantias individuales, sino que se tutela toda la 

constitucién. Por la misma raz6n, el amparo mantiene la leealidad 

pues, al violarse alguna disposicion legislativa, simultaneamente se 

viola la garartia de legalidad que preconizan los articulos 

constitucionales antes mencionades. 

Para el maestro Héctor Fix Zamudio “el objeto del 

juicio de amparo esta constituide por actos o leyes de cualciuer 

autoridad que vulneren o restrinjan las parantias individuales, asi 

como por leyes o actos que interfieran reciprocamente la restribucion 

de competencia entre autoridades federales o locales. Dado el 

alcance de Jos articulo 14 y 16 constitucionales,, el amparo protege 

no s6lo en contra de las violaciones constitucionales sino en general 

contra todos los actos contrarios a las leyes secundarias.” (35) 

En base a lo anteriormente expuesto podemos concluir 

lo siguiente: 

39) El yuicio de Amparo, op cit.. pp 390-391.
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V2. 4 

A) El objeto del amparo se deriva de los articulo 103 constitucional 

y 1° de la Ley de Amparo 

B) El amparo tiene un doble objeto: 

1°.- Proteger al gobernado de los actos o leyes de cualquier 

autoridad que vulneren las garantias individuales 

2°.- Proteger al gobernado frente actos o leyes de autoridad 

federal que excedan sus limites competenciales en su perjuicio. 

AUTONOMIA DEL AMPARO 

La autonomia del juicio constitucional queda de 

mariufiesto en varios aspectos, entre ellos, esta la autonomia cientifica 

en cuanto el amparo tiene un objeto propio que ya observumos, que 

es el de proteger al gobernado de los actos o leyes de cualquier 

autoridad que vulneren las garantias individuales. 

A parte de la autonomia cientifica, tambien existen la 

autonomia lesislativa consistente en cuanto el legislador no puede 

adherir a un ordenamiento preexistente ciertas normas ya que éstas 

regulan un objeto propio, lo que sucede con el amparo desde su 

primera Ley de 1881, en donde se tuvo que regular en forma 

separada el juicio constitucional.
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Existe también la autonomia didactica que se deriva del 

hecho de que, la problematica propia del amparo requiere de 

estudios especializados, como los que también se han realizado 

desde el siglo pasado. Es precisa una meditacién especializada para 

la comprensién vy ef manejo de las instituciones del amparo que son 

diferentes a otras instituciones procesales. "Dada la existencia mas 

que secular del amparo mexicano, éste ha ido asumiendo una 

aceptacién y una terminologia propias,, que deben preservar frente 

a cualquier idea o vocablo que las deformen, alteren o 

obscurezcan.” (36) 

Por Ultimo existe la autonomia doctrinal del amparo en 

virtud de la abundante literatura juridica que ya existe a la fecha, en 

forma especializada se ocupa de la tematica de esta materia con el 

establecimiento y desarrollo de principios enteramente propios, "es 

por ello que en todas las Facultades de Derecho del pais, en doude 

se imparte 1a Carrera de Licenciado en Derecho, se ha incluido en los 

planes de estudio la materia de Amparo.” (37) 

  

(36) "El Juicio de Amparo Mexicano”, en Funcidn del Poder Judicial en los 

sistemas constitacionales latinoamericanos, Instituto de Investigactones Juridicas, 

UNAM. México, 1977, p. 71 

(37) C&r. planes de estudio de la ENEP Aragon.
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un procedimiento judicial, las garantias la Constitucién le que 

oterga, © mantener y conservar el equilibrio entre los diversos 

Poderes que gobiernan la Nacién, en cuanto por causa de las 

invasiones de éstos, se vean ofendidos o agraviados los derechos de 

los individuos.” (38) 

De este concepto podemos hacer los siguientes 

comentarios: 

1°.- En verdad que el amparoe es una institucion, pero a nuestro 

punto de vista, esta es una institucién primordialmente juridica y no 

de caracter politico 

2° - Este sefialamiento es adecuado por que se apega al articulo 101 

de la Constitucién del 57, que actualmente es lo que dispone el 

articulo 103 de la Constitucién Federal vigente. 

Otro concepto de la doctrina mexicana fue elaborado 

muy detalladamente por el maestro y jurista Ignacio Burgoa 

Orihuela: "El amparo es un juicio © proceso que se imicia con la 

accién que ejercita cualquier gobernado ante los drganos 

jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad (lato sensu) 

que le causan un agravio en su esfera juridica y que considera 

contrario a la Constitucién, teniendo por objeto imvalidar dicho acto 

(38) Tratado de Juicio de Amparo, op. cit.. p. 49
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o despojarlo de su eficacia por inconstitucionalidad o ilegalidad en el 

caso concreto que lo origine.” (39) 

De este concepto podemos hacer los siguientes 

teflexiones. 

1°.- se dice que el amparo es un juicio o un proceso. sobre esto me 

petmito decir que solamente el amparo debe ser un fuicio, por que la 

palabra proceso es muy general y puede haber varios procesos penal, 

civil, mercantil, etc., y el amparo es un juicio judicial. 

2- Se menciona que el amparo se interpone ante drganos 

Jurisdiccionales federales. Por lo que al respecto, nos permitimos 

hacer esta acluracion, que el juicio de garantias se puede imiciar ante 

jueces de primera instancia no federales, como lo previene el articulo 

38 de la Ley de Amparo. 

Una vez visto alzunos de los conceptos que la doctrina 

ba formulado, procederemos a ver el punto de vista de la 

jurisprudencia emitida por los Tribunales competentes, para ello 

tomaremos como ejemplo la jurisprudencia establecida por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

en la que ha establecido un concepto jurisprudencial del amparo: 

(39) Fl Jutcio de Amparo. Editorial Porria, $.A., Mexico, 1979, 14 ed., p. 177.
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"AMPARO, FINALIDAD Y NATURALEZA DEL.- El jnicto de 

amparo es el instrumento procesal creado por nuestra Constitucion 
Federal para que los gobernados puedan hacer proteger sus garantias 

constitucionales de las violaciones que al respecto cometan las 

autoridades. Y ese instrumento no solo debe ser motivo académico de 
salisfaccion, sino que tambien en la vida real y concreta debe otorgar a 
jos ctudadanos una proteccion facil y accesible para sus derechos mas 

fundamentales, independientemente del nivel de educacion de esos 

ciudadanos. e independientemente de que tengan o no, abundanies 

Tecursos econdomicos, asi como del nivel de su asesoria legal. Esto es 
importante, porque la proteccién que el Poder Judicial Federal hace de 

las garantias constitucionales de los gobernados debe funciona: como 

un amortiguador entre el Poder del Estado y los intereses legales de los 
individuos, y en la medida en qne ese amortiguador funcione, en vez 

de sentirse un poder opresivo, se respirara un clima de derecho. Luego 
los jueces de amparo no deben hacer de la tecnica de ese juicio un 

monstruo dei cual se pueda hablar académicamente. pero que resulte 

muzy timutado en la practica para la proteccién teal y concreta de los 
derechos constitucionales real y concretamente conculcados. De donde 

se desprende que las normas que tegulan el procedimiento 

constitucional deben interpretarse con espiritu generoso, que facilite el 

acceso del amparo al pueblo gobernado. En un régimen de derecho, lo 

importante no es desechar las demandas de amparo que no estan 
perfectamente estructuradas, sino obtener la composicion de los 
conflictos que surgen entre gobernados y gobemantes. y resolver 
judicialmente sobre el fondo de as pretensiones de éstos.” (40) 

Después de este recorrido por la doctrina y la 

furisprudencia del concepto del amparo, haremos el intento de 

realizar un modesto concepto de amparo, teniendo las 

consideraciones de los argumentos arites escritos: 

(40) Apeéndice 1971-1995, Tnbunales Colegiados de Circuito, Tercera Parte, 

tesis 2, pp. 21 22. Tesis 614. p. 408, Tomo IV. 
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"EL JUICIO DE AMPARO, ES LA INSTITUCION JURIDICA 

CONSAGRADA EN NUESTRA CONSTITUCION FEDERAL 

VIGENTE, MEDIANTE LA CUAL, EL GOBERNADO, YA SEA 

PERSONA FISICA OG MORAL, PUEDE HACER VALER SUS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES ANTE EL PODER PUBLICO 

DEL ESTADO © DE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD 

ESTATAL O MUNICIPAL, ETERCITANDO ESTE DERECHO A 

TRAVES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, 0 EN 

EL CASO, CUANDO ASI LO AMERITE LA SITUACION, POR 

LOS TUECES DE PRIMERA INSTANCIA, SOLICITANDO EL 

INDTVIDUO EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA DE 

LA UNION, CUANDO ESTE SE VEA AFECTADO EN SU 

ESFERA JURIDICA, POR LA SOLA APLICACION DE LEYES, O 

LA REALIZACION DE ACTOS DE AUTORIDAD QUE TIENDAN 

& VULNERAR © RESTRINGEN LOS DERECHOS MAS 

ELEMENTALES DEL QUEJOSO, YA SEA EN SU PERSONA, EN 

SUS PAPELES O PROPIEDADES, SOLICITANDO EL TITULAR 

DE LA ACCION A LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOZCA 

DEL CASO, LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO QUE 

Dh) ORIGEN A LA PETICION DEL AMPARO, DEL CUAL EL 

QUEIOSO CONSIDERE Y PRESUMA QUE DICHO ACTO DE 

AUTORIDAD ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.”



2.2.- CONCEPTO GENERAL DE PARTE 

Antes de comenzar el analisis de este concepto, 

primeramente entendamos la palabra "parte", segin el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Espafiola dice: Que la palabra parte 

es un expresién de origen latino "pars o partis” que quiere decir que 

es la porcién de un todo: y esta ocasi6n, vamos a tratar sélo la idea 

de parte en el juicio en general, para después abordar su estudio en 

el yuicio de amparo. 

Per lo que podemos afirmar, que al intentarse una accion, y 

uma vez que el écgano jurisdiccional respectivo ha dictado ua 

acuerdo admitiéndola y emplazando al sujeto pasive de la misma a 

contestarla para que se defienda, surge automaticamente una relacién 

juridico-procesal, autonoma e independiente de la situacion joridica 

sustantiva, esta relacion que es por esencia adjetiva, consta, como 

dice Chiovenda "de tres sujetos generalmente, cuyo numero puede 

aumentarse, segiin la indole especial del juicio de que se trate o de la 

intervencién de terceros que tengan derechos propios y distintos que 

ejercitar.” (41) 

Podemos decir que la palabra “parte” ex un juicio es, 

por lo general, de naturaleza puramente legal, que es todo aquel 

sujeto que interviene en un procedimiento y a favor de quien o 

(41) Instituciones de Derecho Procesal Civil pag. 62.
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contra quien se pronuncia la diccién de derecho en un conflicto 

juridico, bien sea éste de caracter fundamental o principal, o bien de 

indole accesoria o incidental. Por exclusién, carecera de dicho 

caracter toda persona que, a pesar de intervenir en un procedimiento, 

no es sujeto de la controversia que mediante é1 se dirima. 

Por tanto, sin pretender ser exactos y sim hacer alarde 

de precisién en la formulacién del concepte de "parte” en un juicio, 

proponemes la siguiente definicién: Toda persona a quien la ley de 

facultad para ejercitar una accién, mterponer cualquier recurso en 

general, oa cuyo favor o cortra quien va a operarse la accién 

concreta de ley, se le denomina “parte” en el juicio principal. 

Por fortuna, tratandose del juicio de amparo, no 

tropezamos con ninetn problema para determinar quien tiene este 

caracter, en tazén de que el articulo 5° de la Ley Reglamentaria de 

los articulos 103 y 107 de ita Constitucién Federal, menciona 

especificamente que sujetos son parte en él, mencionado que son 

como tales, el quejoso, la autoridad responsable, el Tercero 

perjudicado, y el Ministerio Publico. 

En vista de lo anterior, ahora procederemos a ver cada 

uno de los sujetos procesales que tienen la calidad de partes y que 

intervienen en de forma directa en el juicio de garantias.



2.3.- QUEJOSO Y SUS DIFERENTES TIPOS 

Primeramente veamos Ia definicién de la palabra 

quejoso, "es toda aquella persona fisica o moral que, bien por su 

propio interés o en defensa de un interés publico que tenga 

obligacién de tutelar, interpone el juicio de amparo contra cualquier 

acto de autoridad vielatorio de una garantia constitucional.” (42) 

Del anterior concepto podemos extraer los siguientes 

comentarios: 

A) EL quejoso puede ser una persona Asica o moral. La persona 

fisica. como lo describe el Cédigo Civil en el articulo 22, es el 

individuo que adquiere si capacidad juridica por el nacimiento y la 

pierde con la muerte. Esta capacitada 1a persona fisica para 

interponer la accién de amparo, con plena capacidad cuando es 

mayor de edad, (articulo 24 del Cédigo Civil) y, por medio de su 

representante cuando es menor de edad (acticulo 23 del Codigo 

Civil, y 6° de la Ley de Amparo). 

Las personas morales son mencionadas en el articulo 

25 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, aplicable en toda la 

Republica en materia federal, y por lo tanto las personas morales de 

caracter privado como las de Derecho publico, pueden solicitar el 

(42) Pina Vara, Rafael de. Diccionario de Derecho. Vigésimocuarta edicion 

actualizada por Juan Pablo de Pina Garcia, 1995, pag. 79. 
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amparo, dentro de los aspectos especificos que posteriormente 

mencionaremos. 

B) El quejoso es quien ejercita la accién de amparo y es la parte 

actora de este proceso de control constitucional. El juicio de amparo 

se inicia con el eyercicio de la accién de amparo, quien la ejercita es 

el sujeto actor denominado por la doctrina y la jarisprudencia como 

quejoso o agraviado. Es la persona que promueve ante el organo 

jurisdiccional, la proteccién de la justicia de la Union para que se le 

oroteja de un acto o ley de la autoridad estatal que presuntamente 

viola sus garantias individuales. 

C) Se reclama por el quejoso un acto o ley de la autoridad estatal. La 

interferencia a sus presuntos derechos procede de la autoridad estatal 

puesto que es de naturaleza propia del amparo el combate a los del 

poder publico, no contra actos de las autoridades privadas, no contra 

los actos de las autoridades. 

Decimos en el concepto propuesto "acto" de autoridad 

en atencién a que ésta terminologia que utiliza el articulo 103 

constitucional para enfatizar que el amparo es procedente contra los 

actos concretos de la aplicacién de la ley, o contra los actos 

concretos ilicitos, asi como contra los actos generales, abstractos é 

impersonales que se denominan "leyes”.



DIVERSOS TIPOS DE QUEJOSOS 

En este apartado haremos el estudio de los distintos 

tipos de quejoses que menciona la Ley Reglamentaria de los articulo 

103 ¥ 107 de la Constitucion Federal. 

A) Personas fisicas. 

Como se ha anticipado en parrafos anteriores que la 

persona fisica, son aquellas personas cuya capacidad furidica se 

adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte (articulo 22 del 

Cédigo Civil). 

Tal capacidad es la de goce. El menor de edad y el 

incapacitado también poseen esta capacidad de goce pero, carecen de 

la capacidad de ejercicio. Para ejercitar sus derechos © contraer 

obligaciones requieren la intervencién de sus representantes. 

En el juicio de garantias se anuncia un trato favorable 

al menor de edad como quejoso o agraviado, en el articulo 6 de la 

Ley de Amparo, mismo que nos permitimos transcribir textualmente: 

"Articulo Go. El menor de edad podra pedir amparo 

sin la intervencién de su legitimo representante cuando éste se halle 

uusente o impedide; pero en tal caso, el juez, sin pertuicio de dictar
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las providencias que sean urgentes, le nombrara un representante 

especial para que intervenga en el juicio. 

Si el menor hubiere curmplide ya catorce afios, podra 

hacer la designacién de representante en el escrito de demanda.” 

Tal precepto, otorga una capacidad de ejercicio al 

menor y se le faculta para actuar sin representante, en la calidad de 

quejoso, en los casos que el lesitimo representate este ausente o 

impedido, ademas, este numeral precitado no exige la demostracién 

previa de la ausencia, ni impedimento, del representante legitimo, 

por lo tanto, bastara con la simple mantfestacién del quejoso siendo 

este menor de edad. 

De cualquier manera, la actuacién del menor con o sin 

representante producira efectos en el amparo pues, obliga al juzgador 

a dictar las providencias urgentes y a designarle un representante 

especial, por ultimo también hace mencion en el articulo citado con 

antelacién que si el menor ya cumplid los catorce afios, puede hacer 

éste la designacién de su representante en el escrito de su demanda.
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B) Personas morales privadas. 

En la actualidad, el caracter de quejoso a las personas 

morales privadas lo determina la misma Ley de Amparo en el 

articulo 0. que a la letra dice "las personas morales privadas podran 

pedir amparo por medio de sus legitimos representantes.” 

De este precepto se puede hacer las siguientes 

observaciones: 

L- Deja fuera toda duda el caracter de quejaso que pueda adoptar 

una persona moral privada. 

IL- Reitera el criterio de que, siendo que la persona moral carece de 

sustantividad psicofisica, ha de actuar por conducto de sus legitimos 

representantes. 

Es preciso advertir que, la persona moral privada, come 

quejosa, ha de acompafiar al escrito de demanda, por el que ejercita 

la accién de amparo, un documento crediticio de la existencia legal 

de esa sociedad y de la representacidn que corresponde a la persona 

que actia como representante de la persona moral tal y como se 

desprende de la siguientes tesis jurisprudenciales.
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"SOCTEDADES, REPRESENTACION DE LAS. QUEDA 

COMPROBADA SI EN LA ESCRITURA DE MANDATO EXHIBIDA 
CONSTA SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE 
QUIEN OTORGO EL PODER. La representacion legal se acredita con 

el documento notarial que se exhiba en el cual conste la existencia legal 

de la sociedad. por quien se gestiona, asi como Ja circunstancia de que 
quien otorgo el poder se encuentra facultado por el organo de la 
sociedad que tiene competencia para ello. sin que sea obstaculo que en 

ja escnituta de mandato no se consisne los nombres de las personas 
fisicas o morales que constituyeron ta sociedad, dado que dichos 

requisitos solo son exigibles tratandose del acta constitutiva de la 

susodicha sociedad, tal como se desprende del texto del articulo 6° de 

la Ley general de Soctedades Mercantiles.” (43) 

"SOCTEDADES, PERSONALIDAD DE LAS, EN EL AMPARO. Si la 
Ley del Notariado vigente, no exige para la validez de la escritura, la 

ansercion de los documentos fundamentales de Ja escritura constitativa 

dé la sociedad, cuando el poder se otorga por el representante de esta, 
el juez de distrito obra legalmente al tener por acredilada la 

personalidad con que el mandatario se ostenta en el juicio de armparo.” 

(44) 

Por Ultimo, las personas morales privadas estan 

reguladas por el articule 25 del Cédigo Civil en sus traccién TT al VI 

del dicho numeral: y por lo que corresporde acerca de la 

intervencién de los representantes de las sociedades pata que puedan 

actuar, dispone el articulo 27 del ordenamiento antes citado, 

menciona que jas personas morales obran y se obdliean por 

Parte, Tribunal Pleno, Pags. 1269-1270. 

(44) Apéndice del Semanario Judicial de ta Federacion, 1017-1988. Segunda 

Parte, Salas y Tests Comunes, pag. 2123
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medio de los éraunos que las representan, sea por disposicién de la 

ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras 

constitutivas y de sus estatutes. 

(} Personas morales oficiales. 

Se considera como personas morales oficiales a 

aquellos érganos centralizados o descentralizades del estado que 

pueden actuar como quejosos en el juicio de gararntian, como lo 

menciona el articulo 9 de la Ley de Amparo que dice: 

"Las personas morales oficiales podran incurrir en demanda de 

amparo por conducto de sus fimcionarios o representantes que 

designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclamen afecte los 

intereses patrimoniales de aquellas.” 

Respecto a este numeral podemos hacer las siguientes 

aseveraciones: 

L- Se deja fuera de todo debate la posibilidad de que se excluya a las 

personas morales oficiales como quejosas en el amparo. 

TL- Como las personas morales oficiales carecen de integridad 

corporal, requieren de una representacién misma que sera otorgada a 

las funcionarios o representantes que designen las leves.
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TL - Se limita la posibilidad de amparo a que el acto o la ley que se 

reclamen, afecten los intereses patrimoniales de las personas morales 

oficiales, que vienen siendo aquellos bienes propios que les 

pertenecen en dominio, respecto de los cuales tienen un derecho real 

semejante al que pueden tener los particulares sobre los suyos. 

Las personas morales oficiales son previstas en las 

fracciones I y IT del articulo 25 del Cadigo Civil para el Distrito 

Federal que a ja letra dice: 

” Son personas morales: 

L. La Nacion, los Estados y los Municipios; 

IL Las demas corporaciones de caracter pttblico reconocidas por la 

ley.” 

No obstante lo sorprendente que nos parece la 

ctrcunstancia de que una persona moral de derecho publico, como la 

Nacion, los Estados y los Municipios, pueden recurric en demanda 

de amparo, segiim lo vemos en las siguientes tesis yurisprudenciales: 

"PERSONAS MORALES OFICIALES. Cuando la Nacion obra como 
entidad de derecho privado, porque no esta ejerciendo actos propios 

de soberania, sino defendiendo derechos patrimoniales, el Ministerio 
Publico Federal, tiene personalidad para representarla en el juicio de 

amparo.” (45) 

(45) Apéndice del Semanario Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda 

Parte, Salas y Tesis Comunes, pag. 1344



"OFICINAS PUBLICAS, AMPAROS PEDIDOS POR LAS. El Juicio 
de amparo tiene por objeto resolver toda coniroversia que se suscite 
por leyes o actos de autoridad, que violen las garantias individuales, las 

que, como su nombre to indica, sdlo se olorgan. a la persona fisica o 

moral, sea privada u oficial, y siempre que ésta actie en defensa de 

derechos privados, frente a los abusos del poder publico. y no a las 
oficinas publicas o departamentos de Estado, para protegerse contra 

oiros departamentos." (46) 

En resumen, podemos afirmar que de acuerdo con el 

atticulo 9° de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales 

(Nacién, Estados y Municipios), pueden ostentarse came quejosos, 

cuando una ley o acto, afecten los bienes que el Estado tiene 

telacién de verdaderos propietarios, en términos analoges a los que 

existen en la relacién de derecho comin, es decir, susceptibilidad de 

venta, arrendamiento, es decir en pocas palabras, de contratacién 

general de dichos bienes. 

D) Ofendidos 

Dado que el articulo 21 de la Constitucién otorga al 

Ministerio Publico el monopolio del ejercicio de la accién penal, se 

restringe el derecho de los ofendidos para actuar como quejosos y 

mas alin cuando ta ley misma les concede tal caracter, y estan en 

posibilidad de interponer el amparo, su escrito de demanda en los 

conceptos de violacién, asi como en los recursos en el apartaco de 

agravios, tienen que fundamentarlos ambos, en estricto apego al 

  

(46) Apendice det Semanario Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda 
Parte, Salas y Tesis Communes, pags. 1343-1344.
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derecho, de lo contrario, el quejoso o agraviado © su representante 

legal, seran apercibidos de hacer las correcciones necesarias para ser 

acmitidas por la autoridad que substancie el suicio de amparo, esto 

efi victud de que no cuentan con la ventaja de contar a su favor con 

la suplencia de la queja deficiente (situacién que veremos en el 

capitulo IV de esta Tesis}, es decir, que Unicamente podran solicitar 

el juicio constitucional, en los casos previstos en el articulo 10 de la 

Ley Reglamentaria de los articulos 103 y 107 de ia Constitucién 

Federal, mismo que transcribimos: 

"El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a 

la reparacién del dafio o a exigir la responsabilidad civil proveniente 

de la comisién de un delito, s6lo podran promover juicio de amparo 

contra actos que emanen del incidente de teparacién o de 

responsabilidad civil. También podran promover el juicio de amparo 

contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, 

relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del 

objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparacién o a 

la responsabilidad civil.” 

El precepto citado es limitative de los ofendidos como 

quejosos, pues, sélo podran actuar como tales dentro de los 

margenes establecides en dicho articulo aludido. Por lo que se ha 

establecido jurisprudencia al respecto, misma que citado a 

continuacién algunas de ellas, en donde se observa la limitaciones 

que tiene el ofendido para solicitar el amparo.



71 

"OFENDIDO, AMPARO PEDIDO POR EL. Si en los imcidentes 

promovidos por los quejosos en contra del tercero a quien se exige el 

pago de la reparacion del dafio en forma de responsabilidad civil, no se 

ha dictado resolucion alguna, la lilis planteada entre los ofendidos y el 

tercero esta en pie, ya que la ejecutoria reclamada, que absolvio al reo, 

sé contrae a persona distinta del demandado: por lo que es iiconcuso 

que los incidentistas carecen de interés juridico en dicha absolucion, ya 

que tienen a su alcance medios encaminados a obtener Ja resolucion 

corresporidiente en las acciones deducidas por ellos, en esta virtud y 

siendo uno de los motivos de immprocedencia del juicio de garantias, de 

acuerdo con el atticulo 73, fraccion V. de la Ley de Amparo, el que los 

actos reclamados no afeclen los intereses juridicos del quejoso, debe 

sobreseerse el mismo de conformidad con la fraccion TI del atticulo 

74 de la mencionada Ley.” (47) 

“OFENDIDO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO 

POR EL. Es improcedente el amparo solicitado por el ofendido en 

contra de la sentencia que absuelve al acusado, ya que en tal caso el 

reclamante no se encuentra dentro de ninguna de Jas hipotesis previstas 

en el acticulo LO de Ja ley reglamentaria de los articulo 103 y 107 de la 

Constitucion Federal; y. por lo tanto, considerando que el acto 

reclamado no afecta los intereses juridicos del quejoso, el juicio 

constitucional debe sobreseerse con fundamento en los articulo 74. 

fraccion Ul, v 73, fracciones V y XVIII de la mencionada Ley de 

Amparo.” (48) 

Hay otros tipos de quejosos, que aunque no se hacen 

mencién en la Ley de Amparo, haremos una lista de ellos con la 

Gnica finalidad de informacién: Personas Extranjeras ya sean fisicas © 

(47) Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda Parte, 

Salas y Tesis Comunes, Pag. 1965. 

(48) Apéndice del Semanario Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda 

Parte, Salas y Tesis Communes, tesis jurisprndencial 1224, pag. 1965. 
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morales, duefios y poseedores de predios apgricolas o ganaderos en 

explotacién, y particulares que imparten educacion primaria, 

secundaria y normal. 

2.4.-LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

Es indiscutible desde el punto de vista legal el caracter 

de parte, en el juicio de amparo, que le corresponde a la autoridad 

responsable, por consentimiento expreso de la ley en el articulo 5° 

fraccién I de la Ley de Amparo. 

La doctrina mexicana. reconoce tal caracter de parte a 

la autoridad responsable v detalla la problematica que suscita el 

conocimiento de su régimen legal y jurisprudencial, para tal fin 

citaremos conceptos de doctrinales. 

"Primeramente veremos la definicién de la palabra 

autoridad, proviene de la palabra latina autorictas y tene varias 

acepciones:” (49) 

Caracter o representacién de una persona por su 

empleo, potestad, facultad, poder de una persona sobre otra que le 

esta subordinado, persona revestida de algtin poder o mando, etc. 

  

19a, edicion. p. 145.
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Por otra parte Ja palabra “responsable”, proviene del 

latin "responsum” y es el sujeto obligado a responder de alguna cosa 

o por alguna persona. Por lo que podemos afirmar que autoridad 

responsable desde el punto de vista gramatical es que debe ser una 

persona revestida de poder para el dictado de leyes, para la 

aplicacién de las mismas o pata administrar justicia y que esta 

obligada a responder de alguna cosa o por alguna persona. 

Por supuesto que tal definicién gramatical comeide con 

las caracteristicas que se producen en el juicio de amparo en relacién 

con la autéridad responsable. De alli que, inicialmente, concluimos 

que la denominacién "autoridad responsable” dada al sujeto pasive, 

demandado en la accién de amparo y parte en el juicio de amparo, es 

correcta. 

También la doctrina, al respecto, ha emitido varios 

conceptos de autoridad responsable, de los cuales cbservaremos 

alvunos de ellos: 

En primer lugar veremos la concepcién del tratadista 

Alfonso Noriega que haciendo una combinacién de su opimién y el 

concepto legal de autoridad responsable contenido en el atticule 11 

de la Ley de Amparo, expone su definicién en los siguientes 

términos:
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" Sutoridad responsable es aquella que por su especial 

intervencién en el acto reclamado, esta obligada a responder de la 

constitucionalidad del mismo y por tanto es autoridad responsable la 

que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto” (50) 

No menciona Alfonso Noriega lo que ha de entenderse 

por "especial intervencién” en el acto reclamado, y ello produce 

confusiones, méxime si tomamos en cuenta que tampoco expuso su 

concepte de "obligacién de responsabilidad constitucional del acto 

reclamado”. 

La definicién proporcionada por Luis Bazdresch, parte 

inicialmente del concepto legal establecido en el articulo 1lde la 

Ley de Amparo, diciendo que es la autoridad responsable la que 

dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado, 

y agrega que: 

"Para los efectos del juscio de amparo, son autoridades, 

en general, los érganos del poder publico, superiores o mferiores, 

que por la ley que los instituyé estan facultados para expedir 

prevenciones ordenes o disposiciones, que afecten de alguna manera 

a los purticulares, va en su conjunto, ya individualmente, asi como 

los organos encargades de cumplir esas disposiciones o de umponer 

su cutnplimiento a los particulares, ya por si mismos, ya con la 

(50) Martinez Garza, Valdemar. La Autocidad Responsable en ef Juicio de 

Amparo, primera edicion. Editonal Pornia, México, 1994, pag. 40.
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imtervencién de otro drgano gubernative, una autoridad reviste la 

calidad de tesponsable, cuando alguien le atribuye un acto o una 

omusion que considera viclatorio de sus garantias.” (G1) 

En la Ley de Amparo emite su propio concepto de 

autoridad responsable, mismo que lo menciona en el articulo 11 de 

dicho ordenamiento legal que a la letra dice: "Es autoridad 

responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata 

de eyecutar la ley o el acto reclamado.” 

En consideracion a los conceptos mencionados 

anteniormente, trataremos de hacer nuestra propia definicion de lo 

que es autoridad responsable: 

SON TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 

DISPONEN DE LA FUERZA PUBLICA EN VIRTUD DE 

CIRCUNSTANCIAS YA LEGALES YA DE HECHO, Y QUE, POR 

LO MISMO, ESTAN EN POSIBILIDAD MATERIAL DE ORBRAR 

COMO INDIVIDUOS QUE EJERZAN ACTOS PUBLICOS, POR 

CL HECHO DE SER PUBLICA LA FUERZA DE QUE DISPONEN. 

Una vez tratado el concepto de autoridad responsable, 

veremos a continuacién los diferentes tipos de esta misma parte en el 

juicio de amparo las cuales las explicaremos de manera breve, y estas 

Sor 

(51) Martinez Garza. Op. cit., pag. 48
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iN) Federales, Locales o Municipales. 

Son Federales las que imtegran, centralizada o 

desconcentradamente, el sistema federal, en alguno de los tres 

Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Son Locales las que pertenecen al sistema de 

organizacién interno de alpiin Estado, de cualquiera de sus tres 

Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Son municipales las que pertenecen al sistema de 

organizacién interno de alguna entidad municipal, por la realizacién 

de actos administrativos o judiciales. Los municipios no pueden 

emitir leyes, estan sujetos a las que emiten la Federacién o los 

Estados, a través del Congreso de la Unién o la Legislatura local. 

8) UNITARIAS O COLEGIADAS. 

Las autoridades responsables pueden tener un solo 

funcionario que encarna el drgano estatal, por ejeraplo puede ser un 

juez de lo civil. 

Otras veces, los érganos del Estado son encarnadas por 

varios funcionarios que actian conjuntamente como por ejemplo el 

Tribunal Superior de Justicia de alguna entidad federativa.
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C) DE HECHO Y DE DERECHO. 

‘Las autoridades de derecho son aquellas investidas de 

poder estatal con base en la Constitucién y en la Ley. 

Las autoridades de hecho son aquellas que carecen de 

investidura constitucional o legal y que formal parte del organo 

estatal, digase Federal, Local o Municipal, y que realizan una 

conducta que se ha impugnado en el amparo. 

DD) ORDENADORAS Y BJECUTORAS, 

La autoridad ordenadora es aquella que dicta la ley 

reclarnada en el amparo, es también la que ha decidido el acto de 

autoridad reclamado en el amparo. 

La autoridad ejecutora es aquella que dicta una orden o 

un mandato, que toma una decisién basada o no en la Constitucion o 

la Lev. 

E) CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA 

La autoridad centralizada es aquella que se caracteriza 

por una organizaci6n del Poder Ejecutivo, a través de vinculos 

jerarquicos que le dan unidad a ese poder ejecutivo, como Los 

poderes de nombramiento, de mando, de sancién, de solucién de
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controversias competenciales, de vigilancia, etc. Giiemplo la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Puiblico, es una autoridad 

centralizada). 

La autoridad descentralizada es aquella que forma 

parte del Poder ejecutivo y cuando tiene potestad imponible sobre 

los gobernados, sin requerir el apoyo indispensable de un dérgano 

centralizado, es decir, que puede actuar de propia autoridad, procede 

contra ese organismo descentralizado el amparo. (ejemplo PEMEX, 

IMSS, UNAM.) 

Por ultimo, cabe aclarar que hay ciertas limitaciones 

para considerar a ciertas autoridades como cesponsables, mismas que 

haremos mencién de algunas de ellas, en base a lo que dicen las 

fracciones | I VIE y VIEL, del articulo 73 de la Ley de Amparo en el 

apartado de los casos de improcedencia del juicio de garantias. 

La Ley de Amparo dice expresamente que no son 

consideradus como autoridades responsables en el fuicio 

constitucional: la Suprema Corte de Justicia de la Nacién por los 

actos que realiza este maximo Tribunal, los Tribunales Colegiados de 

Circuito, tos Jueces de Distrito respecto de las resoluciones dictadas 

dentro de los juicios de amparo o en la ejecucion de las mismas, 

también no son autoridades responsables los Presidentes de Casillas. 

los Colegios Electorales y para finalizar las resoluciones © 

declaraciones del Congreso Federal o de las Camaras que lo



  

constituyen y las Legislaturas de los Estados. 

2.5,- EL TERCERD PERJUDICADO 

Primeramente veremos el concepto general o genérica 

de Tercero perjudicado que dice: "Es la persona que tiene derechos 

opuestos a los del quejoso y, en consecuencia, interés juridico en 

que subsista el acto reclamado, y puede, legalmente, comparecer con 

tal caracter en el juicio de amparo, para procurar dicha 

subsistencia.” (92 

Este concepto genérico del tercero perjudicado se 

encuentra detallado y especificamente limitado por la Ley de 

Amparo (articulo So, fraccién TD en los casos que a continuacién se 

mdican: 

A) EN MATERIA CIVIL Y LABORAL 

En el inciso a) del articulo en comento, menciona que 

el tercero perjudicado es la contraparte del quejoso cuando el acto 

reclamado emana de um juicio o controversia que no sea del orden 

penal. 

Segunda edicion. Editorial Pormia, México. 1983. pag. 166.
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lo anterior quiere decir que se trata de amparos en 

materias civil y laboral. En estas materias suelen darse 

procedimientos contenciosos llevados en forma de juicio no penales. 

Por tanto, en armparos civiles y laborales tendra el caracter de tercero 

perjudicado la contraparte del quejoso 

Todavia dentro del inciso a) de la fraccién U1 del 

articulo en estudio se comprende otra hipétesis legal de tercero 

perjudicado: Cualquiera de las partes en el mismo juicic cuando el 

amparo promovide por persona extrafia al procedimiento. En este 

caso habra dos o mas terceros perjudicados pues, tanto al actor como 

el demandado, tendran el caracter de terceros perjudicados. 

En otro caso sera cuando en un juicio en el que haya 

un tercerista, si una de las partes promueve un amparo, el tercerista 

no tendra el caracter de tercero perjudicado, pero, si tendra esta 

facultad cuando tenga un interés contrario al quejoso, tal como lo 

determina el maximo Tribunal de la Nacién en la siguiente 

Jucisprudencia: 

"TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO CIVIL. - La disposicion 
felativa de la Ley de Amparo, debe entenderse en ei sentido de 

considerar terceros perjudicados a todos los que tengan derechos 
opuestos alos del quejoso ¢ interés, por lo mismo, en que subsista el 

acto teclamado, pues de otro modo se les privata de la oportunidad de 

defender las prerrogativas que pudiera proporcionarles el acto o 
tesolucion motivo de la violacion.” (53) 

(53) Apendice 1975, Tercera Sala, Tesis 390, p. 1165. Apéndice 1995, Tomo IV. 

Tesis 389, p. 260. 
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B) EN MATERIA PENAL 

En el amparo penal tienen el caracter de terceros 

perjudicados dos clases de tipas: 

a) El ofendido, 

b) La persona que tenga derecho a la reparacién del dafio o a exigir 

la responsabilidad civil proveniente de la comisién de un delito 

El ofendide es el sujeto que ha resentido en su persona 

las consecuencias del acto que sancionan las leyes penales (articulo 

7 del Codigo Penal en Materia Federal). 

El sujeto activo del delito debe pagar la sancién 

pecuniaria misma que comprende la multa y la reparacién del dafio, 

esta Ultima debe ser hecha por el delincuente por tiene el caracter de 

pena publica, pero cuando la misma reparacién deba exigirse a 

tercera persona, tendra el caracter de responsabilidad civil (articulo 

297 30 i 

  

En materia penal, conforme al inciso b) de la fracci6n 

TI, del article 50. de la Ley de Amparo, solo podra intervenir el 

tercero perjudicado en aquellos amparos que retinan los siguientes 

requisitos:
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1.- Que los amparos se hayan promovido contra actos judiciales del 

orden penal. Esto quiere decir que si el amparo penal se ha 

promevide contra la privacién de Ja Libertad por una autoridad uo 

judicial, no habra terceros perjudicado. 

2 Que los amparos se hayan promovido contra actos judiciales del 

orden penal, siempre que éstos afscten dicha reparacién del dafio o 

responsabilidad civil proveniente de la comision de un delito. Esto 

quiere decir que si el acto reclamado no se refiere directamente a la 

reparacion del dafio o a la responsabilidad mencionada, no tendra el 

caracter de tercero perjudicado el ofendido o la persona que tenga 

derecho a la reparacién del dafio o exigir la responsabilidad civil 

provemente de la comision de un delito. 

En esta materia del tercero perjudicado es muv 

lMportante tomar en cuenta el criterio imperative emitide por nuestro 

Alto Tribunal en la siguiente tesis purisprudenctal que transcribimes 

enseguida: 

"\MPARO EN MATERIA PENAL. EL ARTICULO 5°, FRACCION 

(tl INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO., NO ES 

AUTOAPLICATTVO.- EL articulo 5°, fraccion TIL, inciso b) de la Ley 

de Amparo no es antoaplicativo, ademas, para que se dé la hipotesis de 

aplicacion de la disposicion normativa corenida en, dichos incisos y 

fraccion del precepto legal mencionado, cs necesario que en un juicio 

de amparo sea promovido por el acusado en el proceso penal 

correspondiente, ya que tal hipotesis legal se refiere, exclusivamente. a 

cuando puede intervenir en el juicio de ataparo, con el caracter de



tercero petjudicado, ef ofendido o afectado patrimonialmente por un 

hecho delictuoso." (44) 

C)EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

El inciso c) previene al tercero perjudicado en materia 

administrativa. Que es la persona que haya gestionado a su favor el 

acto contra el que se pide amparo. 

Son dos los requisitos existentes para que se produzca 

el caracter de tercero perjudicada: 

1.- Que el tercero perjudicado haya hecho gestion a su favor respecto 

del acto contra el que se pide amparo. No basta con que le beneficie 

el acto reclamado en el amparo, es necesario que él lo haya 

gestionada. Por tanto su caracter de tercero perjudicade tendra que 

acreditarlo con los documentos en los que conste sus actos de 

gestion realizados. 

‘2.- Que se irate de providencias dictadas por autoridades distintas de 

la yudicial © del trabajo. 

Por Ultimo, antes de concluir con el andlists de estos 

tres incisos, debemos externar el criterio de que es justificado que el 

(54) Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda Parte, 
Salas y Tests Comunes, Pag. 2713.
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ofendide © la persona con derecho a la reparacidn del dario, tenga 

injerencia muy limitada como terceros perjudicados en el amparo 

penal, dado de que no existe la venganza privada y dado que el 

Ministerio Fublico tiene el monopolio de la accién penal, como lo 

esta establecido en el articulo 21 constitucional. 

2.6.- EL MINISTERIO PUBLICO 

La calidad de parte en los juicios de amparo que le 

confiere la ley al Ministerio Piblico Federal, esta contemplada en los 

siguientes articulos: 

La fraccién KV del articulo 107 de la Constitucion, 

segin el cual el Procurader General de la Reptblica o el agente del 

Ministerio Publico que al efecto designare éste, seran parte en todos 

los juicio de amparo, pero podran abstenerse de intervenir en dichos 

juicios cuande el caso de que se trate carezca, en su concepto, de 

interés publico. 

Ratifica el contenido de lu prescripcién constitucional 

lu fraccién IV del articule 5° de la Ley de Amparo, en la que se 

precisa que el Ministerio Publico Federal, quien podra mtervenir en 

todos los juicios e interponer los recursos que sefiala esta ley, 

inclusive para interponerios en amparos penales cuando se reclamen 

resoluciones de tribunales locales, independientemente de las 

wbligaciones que la misma ley le precisa pura procurar la pronta y 
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expedita administracién de la fusticia. Sin embargo, tratandose de 

%, 

amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sdlo afecten 

intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio 

Puilblico Federal no podra interponer los recursos que esta ley sefiala. 

Por tiltimo, la fraccién V del articulo 3° de la Ley de la 

Procuraduria General de la Republica, prescribe que queda 

  encomendada al Ministerio Piblico Federal Ja Misién de imtervenir 

en los juicios de umparo, conforme a la ley relativa. 

Los preceptos antes tramscritos en los parrafos 

anteriores, menciona que dejan al criterio de la Representacion 

Social Federal intervenir en los juicios de amparo que a su 

considuracién sean de interés pliblico, y, ademas, de interponer los 

recursos que la misma Lev de Amparo establece, com excepcion de 

aquellos umparos en los que solo afecten intereses particulares, es 

decir, los amparos indirectos en materias civil y merccantil, y. por lo 

consiguuente, la Fiscalia Federal tendra el caracter de parte en las 

demas materias. 

La intervencién del Ministerio Publico Federal en los 

juicio de amparo resulta, tanto en la teoria como en la practica, 

negatoria, fundando tal afirmacién en que aim admitiendo que el 

Ministerio Publico posea interés propio para intervenir en el juicio de 

umparo, v que éste interés estribu en que se conserve la observancia 

del orden constrtucionul y legal, la actividad de la Fiscalia Federal.
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sé apoya en tal imterés, se opone a la del propio érgano de defensa 

constitucional, La diniea diferencia entre uno y otro organo es la de 

que el juez de amparo no procede de oficio, smo a impulso de las 

partes, en tanto que el Ministerio Fublico actia por si mismo, 

aunque condicionado por la instuncia de la parte agraviada, merced a 

la de cual nace el procedimiento: Cabe sefialar que las partes del 

amparo (Que 

que se conserve el orden constitucional pero desde un punto de vista 

  

o y la Autoridad Responsable) también tiene interés 

parcial, en cambio el Ministerio Piblico lo realiza desde un punto de 

vista imparcial, meramente técnico. 

Generalmente. la intervencién del Ministerio Publico 

en los juicios de amparo carece de trascendencia, en razén de que: 

a) La Fiscalia Federal se abstiene de opinar, alegando que no esta en 

juega el miterds puiblice, o 

b) La Reptesentacién Social, admitiendo la existencia de interés 

puiblico, hace su solicitud, pero ésta es desestimada por el juez de 

amparo, en virtud de su deficiente planteamiento y fundamentacién 

Por altimo, se debe considerar que la intervencién o no 

del Ministerio Pliblico Federal en los juicio de amparo, que esta 

institucién tiene la obligacién de cuidar el exacto cumplimiento de 1a 

obligacién de los jueces de que no queden paralizados los juicios de 

amparo, hasta que se dicte sentencia, y al igual de observar que se
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cumplan todas y cada una de las sentencia de amparo en las cuales se 

otorge al agraviado la proteccién de la Union (articulos. 113 y 157 

de la Ley de Amparo), en virtud de lo que establece en la fraccién IV 

del articulo 5° de Ja ley reglamentaria de los articulos 103 y 107 

constitucionales que a la letra dice: “para procurar la pronta y 

exnedita administracién de la justicia”’.
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CAPTVUL iti 

LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 

OUE EIA EN EL AMPARO PENAL 

3.1.- CONCEPTO GENERAL 

Ante todo, hay que precisar el concepto de queja. 

Donde es sta la queja en el juicio de amparo? No cabe duda que se 

encuentra en la dernanda en la que se inicia el juicio, queia es, en el 

lenguaje legal del juicio de amparo, lo mismo que demanda. Luego 

suplir la deficiencia de la queja es tanto como suplir la defic iencia de 

la demanda. Es necesario que puntualicemos el concepto de 

demanda y que partes la integran para saber cuando es defectuosa. 

En el area de derecho procesal civil hallames variadas 

definiciones del téemino demanda, algunas muy elaboradas. Para los 

fines de nuestro estudio, adoptaremos esta Mrmula que nos parece 

breve y exucta: demanda judicial es el acto mediante el cual una 

persona invoca lu uutoridad de los tribunales para Ja defensa de un 

derecho 

Segtin la doctrina clasica, reflejada aun en las leyes 

procesales vigentes, la demanda debe contener los siguientes 

requisitos: designacion del juez a quien se pide, individualizacion del
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actor y del demandado, cosa dermandada, exposicién de hechos 

(causa petendi), fundamentos juridicos y peticion (petitum). 

Es opinion peneralizada que no es necesario invocar los 

preceptos legales porque se presupone que el juez conoce el derecho 

(ura novit curia). Como dato curioso consignaremos que en Espafia 

se acostumbraba antiguamente insertar en las demandas una clausula 

"lo cual no deja de ser enteramente imitil, pues aunque se omita, 

debe el juez suplir lo que pertenece al Derecho y aunque se ponga, 

nada puede suplir en lo perteneciente al hecho.” (55) 

La queja o demanda de amparo tiene curacteristicas 

especiales, aun cuando se asimile a cualquier demanda judicial. 

Pocos autores la han definido, por ejemplo Don Ramén palacios 

emplea esta formula: “Demanda de amparo es el acto procesal de 

parte con que se inicia el proceso de garantias, y fia 

permanentemente el litigio.” (56); otro concepto en la doctrina 

mexicana es el siguiente: "La demanda de amparo es un memorial -—~ 

© libelo--- en el que la entidad debidamente legitimada para ello, 

gjercita la accién de amparo y, por tanto, pone en movimiento la 

actividad jurisdiccional especifica de los triounales de la Federacion, 

(55) Escriche Joaquin, Diccionario de Legislacion y furisprudencia "demanda”. 

(56) Palacios Vatgas, J Ramon. Instituciones de amparo, P. 382, Edit. Cajica, 

Puebla, 1963
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en los casos de las comtroversias a que se refiere el articulo 103 

Constitucional.” (57) 

Con el respeto que nos merece el maestro Noriega 

diremos que no en todo caso la demanda de ampare es un memorial 

© libelo, puesto que la ley autoriza que se formule oralmente, por 

comparecencia ante el juez, quien levantara acta (art. 117 de la Ley 

de Amparo), o por telégrafo (art. 118) en casos en que no admiten 

demora. Si por legitimacién entendemos ” la identidad de la persona 

del actor con la persona favorecida por la ley", segdn la teoria de 

Chiovenda, no es siempre necesario que Ja persona que presente la 

demanda esté "debidamente legitimada” ya que en el caso previsto en 

el articulo 17 de la misma Ley de Amparo, cualquier persona, 

aunque sea menor de edad, puede promover el amparo a nombre del 

aprayiado. 

Hemos opinade que el ocurso de amparo es una queta, 

no una demanda en el sentido que tiene éste término en el derecho 

procesal civil. la autoridad responsable ocurre al juicio como parte, 

pero sdlo para informar sobre la queja. Tiene derecho de ser oida v 

obligacién de justificar su acto. o sea de presentar las razones © 

fundamentos del mismo. El amparo es ciertamente un proceso, 

entendiendo por tal la serie ordenada de actuaciones prescritas pot 

la ley para tesolver el caso. Su objeto material es la reclamacién o 

reivindicacién de derechos constitucionales La causa formal del 

  

Nonega Alfonso. Lecciones de Amparo, Edit. Porma, Mexico. P. 397, L975, 
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proceso consiste en la decisién del juez, esencia y fimalidad del 

JUICIO. 

Insistiendo en este criterio, definitemos la queja 

diciendo: ES LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE UN JUEZ DE 

SCTOS IMPUTADOS A LA AUTORIDAD PUBLICA QUE 

VIOLAN DERECHOS DECLARADOS EN LA CONSTITUCION, 

PARA EL EFECTO DE QUE SE RESTITUYA AL QUETOSO EN 

EL GOCE DEL BIEN JURIDICO PROTEGIDO 

Una vex ya definida la palabra queja, procedevemos al 

coticepto de suplencia de la queja en general, y posteriormente a 

ello, haremos el estudio de como opera este principio en materia 

penal. 

Se dice que Ja institucién de la suplencia de la queja 

nace a la huz de la Constitucién General de la Republica de 1917, en 

su articulo 107, aunque oo se puede determinar el poryué de su 

inclusion, toda vez que m la Constitucion de 1857, ri las leves 

organicas del amparo de 1861, 1869, 1882, ni por dltimo el Codigo 

Vaderal de procedimientos Civiles de 1908, reconocen facultades 

expresas a los tcibunales federales para suplir la deficiencia de la 

queja, cualquiera que fuere el acto teclamado en la demanda de 

wmparo que se hubiere prestado ante el juzgador.
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Tampoco se ha llegado a encontrar un texto legal, 

nacional o extranjero, que en forma directa la anteceda, o principios 

juridicos previes que pudieran considerarse sus fuentes reales, por lo 

que se puede pensar que el constituvente mexicano de 1917 es el 

cteador de la suplencia de la queja en el juicio de amparo. 

"Tratando de buscar los metives que tuvo al 

constituyente de 1917 para incluir esta mstitucién, nos ramitimos al 

Diario de los Debates, concretamente de lus sesiones ordinarias que 

van de la 52 a la 56 celebradas en el Teatro de Iturbide del sabado 

20 al tunes 22 de enero de 1917, respectivamente. Y solo 

encontramos que las discusiones ahi contempladas eran en torno a 

que en el acticulo 107 de la Constitucién se establecta el amparo 

contra sentencias definitivas pronunciadas en juicies civiles y en 

juicios peuales. Esto, seein algunos constituyentes como Heriberto 

Jara e Hilario Medina, nulificaba completamente la administracién 

de justicia de los triounales comunes de los Estudos, porque la 

sentencia pronunciada por éstos, seria atacada por la Corte mediante 

el amparo, y va fuere que al Alto tribunal contirmara o revocara 

aquel fallo, tendria derecho de revision sobre la jasticia local, 

produciendo el desprestigio de ésta.” (58) Pero en ringiin momento 

se expone el por qué de la inclusion de la institucion de la suplencia 

de la queja. 

(58) Diario de los Debates del Congreso Constituyente. T. [1 México. 1920. 

{mprenta de la Camara de Diputados, pag. 967. 
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EL 12 de octubre de 1919, fue expedida la Ley 

Reslamentaria de los articulo 103 y 107 de la Constitucién Federal, 

habiéndose reproducida en el articulo 93 de la misma, el contenido 

del urticulo 107 constitucional, en lo concerniente a la suplencia de 

la queja, quedando redactado en los siguientes términos: "Articulo 

93. En los juicios civiles y en los penales, salvo los casos que 

menciona la regla IX del articulo 107 de la Constitucién Federal, el 

amparo solo procederé contra las sentencias definitivas a que se 

refiere el articulo 30 de esta ley, siempre que la vielacién que se 

cometa en ellas o que, cometida durante la secuela del 

procedimiento, se haya reclamado oportunamente protestando contra 

ella por negurse su reparacion y que cuando se haya cometido en 

primera instancia, se haya alegado en la segunda via de agravio. 

"La suprema Corte de Justicia de la Nacién, no 

obstunte esta regla, podria suplir la deficiencia de la queja en un 

juicio penal cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso 

violacién manifiesta de ja ley, que lo ha dejade sin defensa o que 

se le ha juzeado por uta ley que no es exactamente aplicable 

al cuso y que sélo por torpeza no se ha combatido debidamente 

la violucién.” (59) 

(50) Diario Oficial de la Federacion, 24 de octubre de 1919, T. XII. numeto 46, 
pas. /71
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El precepto antes citado podemos desglosarlo de la 

siguiente manera, y al mismo tiempo mos servira de pauta para 

establecer la motivacién juridica de la imstitucién de la suplencia de 

la queja en los juicios de amparo, al nacer a la vida juridica en la 

Constitucién de 1917. 

El amparo solo procede contra sentencias defintivas, 

cuando se revinan los siguientes requisitos: a) Que la violacién que se 

cometa en ellas o que se haya cometido durante la secuela del 

procedimiento se haya reclamado oportunamente, protestando contra 

ella por negarse su reparacién; y b) que cuando se haya cometido en 

primera instancia, se haya alegado en la segunda por via de agravio. 

El constituyente de 1917 otored la fucultad a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién, de suplir la deficiencia de la 

queja solo en materia penal cuando se presenturan lo syywentes 

CAaSOS:? 

a) Cuando encuentre que ha habido en contra del 

quejoso violacién manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, 

y 

b) Cuando se le haya juzgado a la luz de una ley que 

no es exactamente aplicable al caso y que sdlo por torpeza no se ha 

combatido debidamente la violacién.
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Como se ve, el constituyente del 17 sdlo autorizaba a 

la Suprema Corte a suplir Ja deficiencia de la queja en materia penal. 

En relacién con este punto, procede hacerse las siguientes 

reflexiones: jpor qué tnicamente se suplia la deficiencia de la queja 

por actos derivados de juicios penales, y no se concedia igualmente, 

y en general en actos administrativos? 7De qué prerrogativas gozaban 

los penalmente procesados que no se extendia a los agraviados en 

procesos de naturalevza distinta a la penal? 

En primer término debemos considerar que el principio 

procesal de la igualdad de jas partes, que rige amplia y totalmente en 

los juicios civiles, no tiene la misma aplicacién en el proceso penal, 

ya que el Ministerio Pviblico, no guarda una relacién de igualdad, 

con el procesado, motivo por el cual tanto en la legislacién comain 

como en la constitucional se trata de equiparar sus posiciones 

otorgandoles prerrogativas especiales a los indiciados o procesados. 

En segundo término, creemos que se instituyd la 

suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal seguramente 

por considerar que aqué! que cometia un delito, generalmente era 

persona que pettenecia a las clases econdédmicamente débiles, por lo 

que dificilmente podia allegarse los conocimientos de un abogado. 

pero evidentemente que 1a suplencia de Ja deficiencia de la queja a 

que se referia el articulo 93 de la Ley de Amparo de 1919, resultaba 

restrictiva en cuanto que no consideré que también en los juicios 

laborales y agrarios, la parte débil como son el obrero y cl 
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campesino, respectivamente, también pertenecen a las clases 

econémicamente débiles. 

El articulo 103 de la Ley de Amparo de 1919, 

consignaba las formalidades de la demanda de amparo directo, que 

presentaban los agraviados, tanto en materia penal, como en materia 

civil. esto iraplicaba que, sila suplencia de la deficiencia de la queja, 

gélo operaba en materia penal, la materia civil por ende deberia ser 

considerada por exclusién, de estricto derecho, ya que no existia 

precepto, que en forma expresa, lo regulara en la referida Ley de 

Amparo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion, consider 

que la materia civil era de estricto derecho, apoyandose en lo 

previsto por el articulo 767 del Cédigo Federal de Procedimientos 

Civiles de 1908, de conformidad a lo que disponia el articulo 28 de 

la ley Reglamentaria de los articule 103 y 107 de la Constitucién. 

Es menester que antes de expresar muestra opinion 

sobre que debe entenderse por suplencia de la deficiencia de la 

queja, expongamos las definiciones de diversos tratadistas, a fin de 

que tengamos mas elementos para poder Uegar a un concepto mas 

claro de la Instttuctén. 

 



OF 

El tratadista Juventino V. Castro, sostiene que: "La 

suplencia de la queja deficiente, es una institucion procesal 

constitucional de caracter proteccionista y antiformalista y de 

aplicacién discrecional, que integra las omisiones --—~parciales o 

totales-—, de la demanda de amparo presentada por el queioso, 

siempre en favor y nunca en perjuicio de éste, con las limitaciones y 

bajo los requisitos seftialados por las disposiciones constitucionales 

conducentes.” (60) 

Jenacio Burgoa la define de la siguiente forma: 

dicha facultad propiamente constituye una salvedad al principio de 

estricto derecho, conforme a la cual el juzgador de amparo tiene la 

potestad juridica de no acatar tal principio en las sentencias 

constitucionales que pronuncia. Por tanto, suplir la deficiencia de la 

queya implica no cefiirse a los conceptos de violacién expuestos en la 

demanda de amparo, sino que, para conceder al quejoso la 

proteccién federal, el organo de control puede hacer valer 

oficiosamente cualquier aspecto inconstitucional de los actos 

reclamados.” (61) 

Amparo. Cap. 1. Mexico, 1953, Edit. Jus. Pags. 39-50. 

(61) Burgoa, Fl Juicio de Amparo, pag.. 294
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En ja Tesis para obtener el titulo de Licenciado en 

Derecho que presenté Gabriel Santos Ayala ---La Suplencia de la 

Deficiencia de la Queja en Materia de Amparo----, encontramos la 

sipwiente defimicién: ”..... la suplencia de la queja es una figura 

procesal del fiicio de armparo, con fundamento en la Constitucion, 

que asume un caracter proteccionista, antiformalista y discrecional, 

que debe estimnarse como excepcionalmente obligatoria, y que faculta 

a los tribunales de amparo para integrar las ormisiones totales o 

parciales de los conceptos de violacién o de los agravios y para 

subsanar los errores en que incurre el quejoso al expresarlos, asf 

como aquellos actos procesales que la ley permita, siempre en favor 

y Nunca en perjuicia del propio quejoso, en la forma y términos que 

sefiala la Ley de la Materta." (62) 

En base a lo anterior, procederemos a formular una 

modesta definicién de lo que es esta Institucién Juridica contemplada 

en nuestra Carta Magna vigente, misma que proponemos a 

continuacién: LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 

QUEJA ES UNA INSTITUCION PROCESAL DE CARACTER 

PROTECCIONISTA Y ANTIFORMALISTA Y DE APLICACION 

TANTO OBLIGATORIA TRATASNDOSE DE MATERIA 

AGRARIA, COMO DISCRECIONAL CUANDO SE REFIERE A 

LA MATERIA PENAL, LABORAL Y EN LO CONDUCENTE A 

LOS MENORES DE EDAD E INCAPACITADOS, QUE TIENE 

  

(62) Santos Ayala Gabriel, La Suplencia de la Deficiencia de la Queja en Materia 
de Amparo. México, 1970. pag. LL2.



COMO OBJETO PRIMORDIAL INTEGRAR LAS OMISIONES, 

PARCIALES OQ TOTALES, EN QUE INCURRA LA PARTE 

QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTIAS, Y QUE TIENDE 

A COLOCAR EN UN MISMO PLANO DE KFUALDAD, A LOS 

DESIGUALES. 

3.2.- PROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUEIA 

La facultad de suplir la deficiencia de la queja es 

potestativamente ejercitable por los jueces de amparo, en tres casos 

genéricos que prevén los articulo 107, fraccién I de la Constitucion 

Federal y 76 bis de la Ley de Amparo. Dichos casos se refieren a la 

materia sobre la que verse el juicio de garantias, es decir, a los 

amparos administratives, penales y laborales. Y sélo es obligatoria en 

materia agraria. 

Ahora aludiremos a cada materia especificamente: 

a) Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, 

b) En materia penal, cuando se encuentre que ha habido contra el 

apraviado una violacién manifiesta de la ley que lo ha dejado sin 

defensa, y ademas cuando se le haya juzgado por una ley no 

aplicable exactamente al caso de que se trate,
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c) En materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido, en 

contra del agraviado, una violacién manifiesta de la ley que lo haya 

dejado sin defensa pero solo cuando se trate de la clase trabajadora, 

dunca en favor del patrdn 

d) En los juicios de amparo en que los menores de edad o los 

incapaces fisuren como quejosos, y 

e) En materia agraria, cuando el quejoso alegue que ha habido en 

contra det nucleo de poblacién o del ejidatario © commume;ro, una 

violacién manifiesta de sus derechos agrarios sobre lierras y aguas. 

En vista de lo anterior, procederemos en seguida a 

exponer de manera breve y de forma conjunta, la suplencta de la 

deficiencia de la queja en las materias civil, laboral administrativa 

(materia agraria), por Ultimo, estudiaremos por separado la materia 

penal tanto en el escrito inicial de demanda del juicio de garantias 

como en los recursos que menciona la Ley de Amparo, al final de 

este capitulo (ver el apartado 3.3. y siguientes). 

3.2.1.. EN LA DEMANDA INICIAL DE AMPARO 

Los escritos iniciales de demanda de amparo tienen ciertas 

similitud en comin conforme a los articulos 116 y 166 de la Ley de 

Amparo, en que menciona los requisitos que debe contener la 

demanda de ampare y esto sera para cualquier materia, pero hay
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ciertas caracteristicas de dichos escritos dependiendo de la materia 

con respecto a los conceptos de violacién en que verse el juicio de 

yarantias, mismas que iremos mencionando una por una, 

comenzando por la materia civil. 

“TVIL: Iniciamos con esta materia, por tener una caracteristica muy 

especial, el escrito de demanda en esta materia deber estar apegada al 

principio de estricto derecho, siende el mas drastico y severe para el 

quejese, pues sino hize valer el concepte de violacién idoneo, aun 

en el recurso, el juez no podra formular consideraciones de 

inconstitucionalidad sobre los actos reclamados que no se relacionen 

con dicho conceptos cuando sean defectuosos o los omita el quejoso, 

siendo en estos casos, cabe la posibilidad del peligro de que el juez 

de amparo, dicte el sobreseimiento del amparo pero no de negarlo, 

tal como lo ha establecido la jurisprudencia de nuestro Maximo 

Tribunal que a la letra dice: 

"CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN DEBE 

SOBRESERRSE EL AMP SRO PFRO NO NEGARLO? - Si se ornite en 

la demanda de stparo expresar los concepfos de violacién, o solo se 

combate la sentencia reclamada diciendo que es incorrecta, infundada, 

inmotivada. que no se cumplieron las formalidades del procedimiento 

y otras expresiones semejaniles, pero sin razonar por qué considera asi, 

tales afinmaciones tan generales e irmprecisas, no constituyen la 

expresién de conceptos de violacion cequerida por la faccion VI del 

articulo 166 de la Ley de Amparo y la Suprema Corte de Justicia no 

puede «malizar Ja sentencia combatida porque el amparo civil es de 

estricto derecho. lo cual determina la improcedencia del juicio, de
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conformidad con la fraccion XVIII del articulo 73, de la Ley de 

Amparo, y con apoyo en el atliculo 74, fraccién IIT, de dicha ley, debe 

sobreseerse el juicio y no negar el amparo.” (63) 

"CONCEPTOS DE VIOLACION DEFICIENTES. DEBE 

SOBRESEERSE EL AMPARO".- Si en los conceptos de violacion. no 

se combaten integramente tos argumentos en que sé sustenia la 

sentencia impugnada y quedan intocados uno o varios de ellos, debe 

sobreseerse el juicio de garantias, pugs es obvio que al no ser 

combatidos totalmente los fundamenios del fallo, cl 6rgano de control 

esta imposibiliiado para estudiar Ja legalidad del mismo por tratarse de 

un amparo civil que es de esiricto derecho.” (64) 

Como vemos que en los conceptos de violacién en 

muteria civil debe estar en estricto apego al derecho, en donde no se 

puede suplir la deficiencia de la queja y que dicho conceptos deben 

ser un razonamiento jucidico correcto comtra los fundamentos de la 

sentencia reclamada, de lo contrario sucedera que los jueces de 

amparo actuaran de acuerdo con la jurisprudencia anteriormente 

transcrita, por haber deficiencias en el escrito inicial de demanda de 

amparo, ya sea por parte del quejoso o por torpeza del asesor 

juridico. 

"Pero hay una excepcién al principio de estricto 

derecho en el amparo civil y es cuando en el divorcio se aplicara la 

suplericia de la deficiencia de la queja en el caso en que se vean 

ufectados los intereses de los menores en relacién con los alimentos, 

    

(63) Apendice de Tnrisprudencia 1917-1975 Tercera Sala Tesis 119, pa; 353, if 
Tres 

(64) Informe 1974. Tribunal Colegiado del Noveno Circuito Pag. 303
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hipétesis que se funda en Ja fraccién V del articulo 76 bis de la Ley 

de Amparo” (65), y la siguiente tesis jurisprudencial: 

"DIVORCIO. SUPLENCIA DE LA. DEFICIENCTA DE LA QUEIA EN 

EL AMPARO, CUANDO SE AFECTAN INTERESES DE MENORES 

EN RELACION CON LOS ALIMENTOS".- No obstante el vicio en 

que incurcid {fa quejosa al limitarse siraplemente a tepelir como 

conceptos de violacién en el amparo, los agravios que hizo valer en la 

segunda instancia, sin combatir las razones por Jas cuales fueron 

rechazadas, lo que determino que tuvieran que desestimarse de 

conformidad con la Ja jurisprudencia de este Allo Tebunal 

(CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMP ARO, Volumen 12, pag. 

i? cumta parte. septima epoca del Semanario Judicial de la 

fedetacion), si aparecen afectados los intereses de los menores (hijos 

de arabos) en lo relalive a su derecho de recibir alimentos de su padre, 

por aplicacion de la fraccion Uf, que es disposicion de orden pisblico, 

partafo segundo del artumlo 107 constitucional, supliendo la 

deficiencia de fa queja dube entrarse al estudio de este aspecto por el 

tribunal de anapare."” (66) 

   

   

LABORAL. A diferencia del amparo civil, el juicio de garantias en 

materia laboral, el quejoso cuenta con el beneficio de ta suplencia de 

la deficiencia de la queja, cabe aclarar yue este principlo solo opera 

en favor de la clase trubajudera, tal y como lo prevé la frucctén IV 

del articulo 76 bis de la Ley de Amparo que a la letra dice "En 

  (65) Véase la Jurispridencta MENORES E TNCAPACES, SUPLENCIA DE LA 

QUEDA, TRATANDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE TUICTOS 

DE AMPAROS Y NO SOLAMENTE CON RESPECTO & DERECHOS DE 

FAMILLA. Apéndice al Semanurio hudicial de la Federacion, 191/-1988. Segunda 

Parte, Salas y Tesis Commnes, lesis jucisprudencial 1153. pags. 1857-858. 

(66) Informe, 1975. Tercera Sala. Pag. 88.
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roateria laboral, la suplencia sélo se aplicaré en favor del trabajador”, 

es decir, que opera este principio en los conceptos de violacién en el 

escrito inicial de dermanda de amparo, en cambio, el patron en su 

demanda de amparo debera ser en estricto apego al derecho, tal y 

como lo establecié los Tribunales Colegiades de Circuito en lus 

siguientes tesis surisprudenciales: 

"DEFICIENCIA DE LA. QUEIA EN MATERIA DE TRABAIO.- 

Cuando al agravio se hace consistir en que la tunta tesponsable ha 

deindo de tomar en considetacién algimas pruebas, no es necesario, 

para la procedencia del amparo, que el quejoso acilale el precepto de ta 

Ley Federal del Trabajo que estime violado. peio para ello es necesatio 
que tales violaciones cesulien de las circunstancias de hecho o 

situaciones de derecho expuestas en los autos del fuicio laboral, 

teniendo como base hechos ciettos, de fo contrario, el juez de Distrito 

dejania de aplicat cortectamenle la Ley de Amparo.” (67) 

"CONCEPTOS DE VIOLACION EN EL AMPARO PATRONAL.- 

Cuando en el laudo rectamado se expresan consideraciones esenciales 
que determinan el sentida del fallo. las cuales no son debidamente 

combatidas por el patron demandado. precisandose con toda claridad. 
pot que la autoridad responsable cometid la violacién, hace defectuosa 

apreciacién de los elementos de prueba o aplica indebidarnente alguna 

disposicion, legal, tales consideraciones quedan ficmes y por ende 

resulta procedente negar el amparo. en virtud de que el Tribunal 

Fuderal cacece de elementos de estudio para imputar a la responsable 

una violacion a las garantias individuales, por no haber sido aportados 
¥ No ser procedente suplit la deficiencia de la queja, en razon de que 

segun se desprende del articulo 76 bis de fa Ley de Amparo, el 

inlerpuesto por el patron es de estriclo derecho.” (68) 

(67) informe de Labores de 1989, Tercera Parte, Tribunales Colepiados de 

Circuito, paginas 474-475. 
(68) Informe 1974. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Cicenite. Pag. 176
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De las tesis anteriormente transcritas se puede afirmar 

de que en la demanda inicial de amparo por parte del trabajador no 

es necesario un estudio de los conceptos de violucion de una manera 

técnica, al ual de no sefialar forzosamente el precepto legal de la 

Ley Federal del Trabajo que el quejose estume violado, sino 

simplemente basarse en hechos reales que estén e los autos del juicio 

laboral correspondiente, por otra parte el amparo promovide por el 

patron debe ser en apego al derecho, para que el Tribunal de umparo 

este en posibilidad de imputar a la autoridad responsable ol acto 

reclamado, de lo contrario estar imposibilitado para actuur conforme 

ata ley, en razén de ser considerado el amparo promovide por la 

parte patronal de estricto derecho. 

ADMINISTRATIVA (Materia Agraria). En la materia adrinistrativa, 

an especial en el arpare ugrario, la suplencia de la deficiencia de la 

queja tene una Catacteristica muy en especial que la hace diferente a 

las otras materias er cuestién de arnparo, mientras que en el ampuro 

civil, laboral y penal la suplencta puede ser en ciertos casos 

discreciomal, ya sea a pelicién de parte o del juez de amparo, en 

cambw, en el amparo agrario la suplencia de la queja debe ser en 

torma oblizatoria siempre en favor de los nicleos de poblacién ejidal 

© comunal, tanto en la demanda inicial de amparo como en el 

recurso de revisién que éstos interpongar, como esta establecido en 

la jurisprudencia en materia agruria, que nos permitimos transcribur a 

comtuinuacién:
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"SUPLENCLA DE LA QUEIA EN EL JUICIO DE AMPARO. SOLO 

PROCEDE EN BENEFICIO DE LOS NUCLEOQS DE POBLACION 

EMIDAL O COMUNAL.".- la interpretacion sistematica de los articulo 

107, fiaccion [1 Wtimo parrato, de la Constitucion Federal, adicionado 

por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 2 de 

noviembre de 1962, y 2° ultimo parrafo, 76, parrafo final y 78, parrato 

iltimo de fa Ley de Amparo adicionados sor decreto publicado en el 

Diario oficial de la Fedetacion del 4 de febrero de 1963, asi como el 

examen de la exposicién de motivos de fa iniciativa presidencial que 

propuso fa teferida adicton a ta Constitucién, hacen llegar a la 

conclusion de que la suplencia de la qneja deficiente en materia agraria 

solo procede en favor de los nucleos de poblacion ejidal o comunal, de 

gjidatarios o comuneros, cuando en el juicio de amparo se reclamnan 

actos que tengan o puedan lener como consacuencia privat a dichos 

sujetos de la propiedad, posesion o disfrute de sus Liertas, aguas, 

pastos y monies. por tanto, la suplencia de la queja es improcedente en 

beneficio de cualquier otra parte diversa de las ya mencionadas.” (69) 

   

En vista de la anterior tesis jurisprudencial, se puede 

afirmar que el juez que conozca del amparco en materia agraria tiene 

que suplir en todu momento las deficiencias de la queja. tanto en la 

deraanda inicial de amparo como en los recursos, para ello, iene la 

obligacién de solictiar de manera oficiosa, las copias mecesacias para 

las partes que smtervengan en el amparo (art. 221 de la Ley de 

Amparo) en el caso de que las hayan omitido los quejosos al 

taberlas entregado al éroano de control la demanda correspondiente, 

al igual recabar las pruebas necesarias solicitando para tal fin, a las 

autoridades responsables, que al momento de rendir sus iuntormes 

justilicados deberan presentar también los documentos necesarios, 

(69) Apendice al Semanarto Judicial de la Federacion, 1917-1988, Segunda Parte, 

Salas y Tests Comunes, tests purispridencial (840, pag. 298%
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para determinar con precisién los derechos “agrarios, es decir, 

registros, censos, certificados, etc., para estar en posibilidad de emitir 

el juez de amparo la sentencia correspondiente. 

URSOS QUE 

  

LOS Ri 

  

ag
 

el
 oREVE LA LEY DE AMPARO o
 

Antes de comenvar con este apartade, primeramente 

nos alrevemos a proporer el siguiente un concepto general de lo que 

og el recurso, “el recurso es la institucién juridica mediante la cual la 

persona fisica o moral, presuniamente alectada por una resolucion 

jurisdiccional o administrativa, de autoridad estatal, la mpugna arte 

la propia auteridad e ante la autoridad estatal diversa, al considerar 

ewue te causa los agravios que hace valer, concluyéndose con una 

nueva cesolucion confirmatorta, revocatoria o modificatoria de la 

resolucién impugnada.” (70) 

Una vez ya establecido lo que es um recurso, 

  

procederemos uhora, al andlisis de este apartado de los recursos que 

coutempla la Ley de Amparo en su articulo 82, es decir, el de 

revision, queja v reclamacton, en distuntas materias mismas que 

hablaremos en forma general en cada una de ellas. 

CTVIL: Tn los ures recursos que contermpla la ley de Amparo, en la 

materia civil, al igual que en la demanda inicial de amparo deben ser 

  

de estricto derecho en la exposicién de los agravios cometido por el 

  

(70) ARELL: ) GARCIA. Carlos. Practica Forense del Tuicio de Amparo. 

‘Tercera edicion, Edat. Porra, México, 1997, pag. 634. 
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a quo en contra del quejoso que impugne la sentencia emitida por el 

juez de Distrito, tal como lo expresa la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacién plasmado en la siguiertte tesis jurisprudencial que a 

continuacién transcribimoes: 

"AGRAVIOS EN. LA REVISION. DEBEN ESTAR EN RELACION 

DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE 

LA SENTENCIA.- Los agravios deben estar cn relacion directa ¢ 

inmedista con los fimdamentos conlenidos en la seniencia que se 

tecurte, y forzosamente deben contener. no sdlo fa cita de las 

disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino 
tambien la concordancia entre aquellas, este y las consideraciones que 

fundamenten esa propia senlencia, pues de adoplar lo contrario, 

resullaria la introduccion de nuevas cuestiones en la revision. que no 

constituyen su materia, toda ver que esta se limila al estudio integral 

dei fallo que se combate, con vista de los molivos de inconformidad 

que planiean tos recurrentes.” (/1) 

  

  

  

En base a la tesis citada anteriormente, se desprende 

que el recurso em materia civil es de estricto derecho, y los apravios 

eserimidos por el recurrente deben ser congruentes con la sentencia 

unpugnada, de lo contrario, se estara en presencia de nuevas 

cuestiones en la revision, tal y como lo menctona la jurisprudencia 

transerita, las cuales son muy distintas a los motives expresados por 

el apraviado, y solo en esta materia existen dos casos que marca la 

musma ley de la materia en los cuales son una excepcion al principio 

de estricto derecho en materia civil tanto en la demanda inicial de 

(71) Apendi al Semanario Judicial de la Federanion, 1917-1988, Segunda Parte, 

Salas y Tesis Comunes. tesis jurisprudencial 105. pags 176-177 
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amparo, cotao los agravios en los recursos del amparo y estos son: a) 

Cuando el acto reclamado se fumde en leves declaracas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién y b) Cuando se advierta que ha habido en 

contra del quejoso o del recurrente una violacién manifiesta de la ley 

que lo hava derado sin defensa, (fracciones Ly VI del articulo 76 bis 

de la lev de Anparc), .en los demas casos el amparo civil es de 

agtricto derecho. 

LABORAL: En esta materia el recurrente cuenta con el beneficio de 

la suplencia de la deficiencia de la queja, misma que esta 

contemplado en la fraccion TV del articulo 76 bis de la ley de 

Amparo, que u la letra dice: En materia laboral la suplencia sole se 

uplicura an faver del trabajador, en el caso de que el recurrente sea el 

teabujacor, cuando sea el caso de que el recurrente no hace las citas 

precisas de las leyes que en su concepto estime violadas, o uborde 

aspectos que no se plantearon en la demanda impugnada, estos 

apravios se consideran inoperantes, por lo que el ad quem que 

substancie el recurso debera suplir la deficiencia de la queja, en base 

a la tesis jarisprudenctal que menicionamos a contimuacion y que 

apoya esla hipdtesis: 

"SGRAVIOS EN LA REVISION. SON [NOPERANTES CUANDO SE 

DIRIGEN A COMBATIR. CONSIDER ACIONES LEGALES QUE NO 

SE FORMULARON EN LA. SENTENCIA RECURRIDA.- Cuando lo 

que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos 

que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer ert cl 

jutcto otorgat o negar Ja proteccion constitucional, deben desestimarse 

lales aggavios por tnopetanles puesto que no se desvittua Ja lepalidad 
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del fallo en revision, a menos de que sea el quejoso quien recurte la 

sentencia y se esté en alguna de las hipOtesis del articulo 76 bis de la 

Ley de Amparo en cuyo caso debera suplirse la deficiencia de la 

queja.” (72) 

Por lo que se puede afirmar en base a la tesis ery
 

furisptudencial citada anteriormente, que el araparo en materia 

laboral, es mds flexible siempre en favor del quejose o recurrente, 

siendo en este caso se trata del trabajador. 

ADMINISTRATIVA (Materia Agrariay come lo hemos sefialado 

anteriormente, la suplencia de la deficiencia de la queja en esta 

materia es de manera obligatoria por parte del juez de amparo de 

suplir las deficiencias, tanto de la demanda de amparo en los 

conceplos de violacién, como de jos agravios en los recursos 

mtorpuestos por los nticleas de poblacién ejidal o comunal, como lo 

establece ta junsprudencia de nuestro maximo Tribunal del pais que 

a la letra dice: 

"REVISION CONTRA ACLERDOS DE DESECHAMIENTO DE DEMANDA. 

PROCEDENCIA. DEL RECURSO AUNQUE NO SE EXPRESE SU NOMBRE. La 

inconforrsidad de una cotaunidad quejosa con el acuerdo del juez de Distrilo en 

que se desecha la demanda de amparo tespecto de delerminadas autoridades y no 

tiene como terceros perjudicados a las personas sefialadas en ella, expresada por 

wscrito, es suficienle para considerar impugnado el propio acuerdo y para 

{ramnitar el respectivo recurso de revision, sin que sea obstaculo para ello el que 

én la promocidn telativa no se hubiere sefialado, expresamente, que s¢ 

interponga el recurso de revision. ya que dicha intencion es evidente, y que el A. 

Quo debe etlenderlo asi, de conformidad con lo dispuesto por el atticulo 227 

  

(72) (nformes de Labores de L989, Segunda Parte, Cuarta Sala, Pag. 107. 
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de ta Ley de Amparo. en virtud de que, en sus deficiencias, 1a 

demanda, las exposiciones, las comparecencias y los alegatos, tanto 
tratandose del juicio, como tespecto de los recursos. En estas 

condiciones, debe ordenarse la reposicion del procedimiento pata cl 

efecto de que se dé a la inconformidad preseniada por la quejosa el 

tramite que la ley establece para los recursos de revision.” (73) 

En vista de lo anterior, podemos ver ja natela de la 

suplencia de la queja en materia agraria, que abarca tanto en la 

demanda de amparo, como en los recursos mencionados en la ley de 

la materia y que dicha suplencia debe ser aplicada de manera 

obligatoria por parte del A Quo en todo el procedimiento, en virtud 

de que asi lo contempla la Ley de Amparo en el capitulo referente al 

juicio de garantias en materia agraria. 

A grosso modo, hemos estudiado la procedencia de la 

suplencia de la deticiencia de la queya en distintas materias (Civil, 

Laboral y Agraria), ahora, nos enfocaremos al estudio de este 

principio constitucional, en materia penal que es el objetivo principal 

de este trabajo de redaccién tesis. 

3.3.- BENEFICIOS QUE LE OTORGA LA LEY DE AMPARO AL 

LEO RESPECTO A LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

Los mayores beneficios que menciona la Ley de 

Amparo en favor del reo (y en algunos casos al procesado), con 

(73) Apendice al Semanario Judicial de Ja Federacion. 1917-1988, Segunda Parte. 

Salas v Tesis Comunes, past. 236 
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respecto a lu suplancia de la deficiencia quedé plasmado en el 

articulo 76 bis en su fraccién I que dice: 

art. 76 bis. ...... 

L. 

  

iL En materia penal, la suplencia operara aun ante la ausencia de 

conceptos de violacién o de agruvios del reo, 

Como podemos observar en el numeral antes transcrito, 

estamos ante la mais amoplia tutela de la suplencia de la queja dado 

.que esta opera atin en los cusos en que la deficiencia en conceptos de 

conceptos de violacién o expresion de agravios. 

Para tener una mayor claridad de la importancia de 

estos beneficios en favor del reo, procederemos a explicar que es un 

concepto de violacién y de un agravio, en el amparo tanto en el 

escrito inicial de demanda como en los recursos sefialados en la ley 

de la materia, respectivamente. 

Una concepte de violacién "Es un razonamiento ldgico- 

juridico que vierte el quejoso en la demanda de amparo, por medio 

del cual pretende crear el danimo del juzgador federal la conviccion 

de que el acto reclamado es mconstitucional. Debemos subrayar 

como punto itapertante de todo concepto de violacion, ef consistente
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en que en el mismo se encuentra una "conclusion", por virtud de la 

cual el quejoso sostiene cateyéricamente los motivos por lo que 

considera inconstitucional al acto reclamado” (74) 

Pero cabe recordar que en muteria penal, ante la falta 

de comceptos de viclacién, el juex debe SUPLIR LA DEFICTIENCTA 

DE LA QUEIA, segin como lo menciona el precept juridico 

invocado con anterioridad y con el apoyo de la siguiente tesis 

jursprudencial que mencionamos a continuacidn, es uno de los 

beneficios que se le otorga a lu persona (reo) que condenado por ; 2 3 
    

  

sentencia que ha causado ejeculoria y que, por tumto, © 

  

. Obligada a 

someterse a la ejecucién de la pena por la autoridad correspondiente. 

"SUPLENCLA DE LA QUETA. AUSENCIA. DE CONCERTOS DE 

VIOLACION.- La suplencia de la queja, autorizada en malena penal 

por la fraccion I det acteclo LO? de ta Constitucion Federal y por el 

ariculo #6 de la Ley de Amaro, procede no solo cuando son 

deficientes los conceplos de violacién. sino también cuando no se 

expresa oinguno, lo cual se considera como la deli i 

raaxina.” (75) 

    

Una vez explicado el concepto de  vielacién, 

procederemes a estudiar que es un agravio, y que por tal debe 

ertenderse como la lesion o alectacion de los derechos © intereses 

(74) Castillo del Valle, Alberto del - Garantias Individuales y Amparo en Maluria 

Penal, Editorial Duero $4. de C V., Primera edicton, Pachnca, Hidalgo, pag. 

123. 
(/3) Spendice de furisprudencey LOL, 1975, Pomera Sala. Tests 316. Pag. 608,
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jaridicos de una persona, en especial, a través de una resolucion 

judicul, y por extensidn, también cada uno de los motivos de 

impugnacién expresados en el recurso de apelacién contra una 

tesolucién de primera instancia. 

En materia de amparo los agravios se presentan en el 

recurso de revision, y el juez que substancie este recurso, esta 

facultado para estudiar los agravios expresades por el recurrente, 

pera ai éste no les menciona en dicho medio de impugnacién 

promovido en materia penal por parte del reo o su defensor, se 

presenta la instttucién de la suplencia de la deficiencia de la queja, 

en donde el Tribunal de segundo srado podra corremar los errores 9 

deticiencias que adviectan los agravios, en beneficio del recurrente, 

tal y como lo expresa la jurisprudencia emanada de nuestra maximo 

Tribunal del pais. que a la letra dice: 

"SGRAVIOS EN LA APELACION, FALTA DE. SUPLENCIA DE LA. 

QUETA.- Tralandose del acusado o de su defensor. los tribumales de 

apelacién deben suplic la tha de agtavios, que es fa masamna 

deficencia de los mismos.” (76) 

En vista de lo anterior, podemos concluir que el reo 

sora la mas amplia cotela en lo que se refiere a la suplencia de la 

deticiencia de la queja, pues, como lo indica la ley, opera tanto en 

los conceptos de violacion, es decir, en el escrito trucial de la 

demanda de amparo como en la expresion de agravios en los recursos 

    

de Surisprudencia de {917-1965 del Semanano Judicial de ta 

Vederacion » Sepanda Parte - primeca Sala, Pag 48.
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que menciona la Ley de Amparo, cuando el quejoso o recurrente no 

hace mencién alguno de ellos y los jueces que conozcan del asunte 

en sus marios, tienen la facultad de suplic dichas deficiencias siempre 

en favor del sentenciado. 

3.3.1-EN EL AMPARO INDIRECTO EN LOS CONCEPTOS DE 

VIOLACTION 

El amparo en materia penal tiene las siguientes 

caracteristicas distintivas, seg se desprende de la lectura y estudio 

de la Ley de Amparo y la jurisprudencia. 

Como toda controversia judicial, la que se plantea a 

través del juicie de amparo se inicia con un escrito llamado 

IYEMANTIA, que conforme a los articulos 3 y 116 de la ley de 

Amparo, debe constar por escrito, sin embargo. esa tegla adolece de 

una espects de excepcion, cuando el articulo 117 del mismo 

ordenatmiento juridico antes mencionado, sostiene que la persona 

agraviada por un acto de autoridad, podra comparecer ante el juez de 

Distrito y en forma verbal demandara el arnparo respective. 

Por le que hace que el amparo se inicie con url escrito 

llamado DEMANDA DE AMPARO, este situacién obedece a lia 

necesidad de que el juex federal que conozca de dicha controversia, 

asté en aptitud de determinar, con bases reales, si el acto reclamado 

en este ocurso, es inconslitucional o no lo es asimismo, con ese
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escrito se permitira que la autoridad responsable dé contestacion a 

los actos que se le atribuyen y pueda substanciarse contorme a 

derecho el proceso correspondiente, de ahi la importancia de la 

demanda por escrito. 

La demanda de amparo que se enderece contra alyunc 

de los actos de la autoridad que importen peligro de privacion de la 

vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, 

deportacién, destierro o alguno de los prohibides por el articulo 22 

de la Constitucién Federal, es un escrito sencillo Co incluse, come lo 

hemos mencionado con antelacién puede ser la demanda en formal 

verbal), en el que no es indispensable que se esbocen concuplos de 

violavida, segtin puede upreciarse de la lectura del articulo 117 de la 

Ley de Amparo en el menciona que puede solicttarse el amparo por 

su sola comparecencia arite la autoridad competente, levantando el 

juez de Distrito el acta correspondiente. Cube mencionarse que los 

conceptos de violacién (como lo hemos mencionado anteriormente) 

son £ 

  

onamientos Idgico-furidico que vierte el quejoso en la 

demanda de amparo, para acreditar la inconstitucionalidad del acto 

reclamacdo, que representan la parte medular de la demanda, pero al 

mismo tiempo, el aspecto técnico de ella. 

El articulo 116 de la Ley de Amparo prevé que la 

demarnda de amparo debera presentarse por escrito mismo que debera 

coruuner los siguientes requisitos: Nombre y demicilio del quejoso, 

nombre vy domicilio del tercero perjudicado, autoridad responsable.
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acto reclamado y preceptos constitucionales violados, para una 

mayor claridad de este asunto propomemes a continuacion un 

ejemplo de demanda de amparo penal conforme al articulo 116 de la 

ley reglamentaria: 

JUBZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL 

EN TURNO EN EL DISTRITO FEDERAL. 

DELFINO MEDINA GONZALEZ, por mi propio derecho, 

autorizando en términos del articulo 27 de la Ley de Amparo a los 

sefiores Licenciados 20.0. y sefialando como domicile para 

recibir notificaciones el ubicado en 0.0.0... de esta ctudad, ante 

Usted, comparezco a exponer: 

Que vengo por medio del presente escrito a demandur 

el amparo y la proteccién de la Tasticia de la Union en contra de la 

sertencia del vemtinueve de septiembre de mil novecientos noventa y 

dos, dictada por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, en el Toca 204/92, por el cual se confirma el auto 

de formal prisién apelado. 

tA efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

articulo 116 de la ley de Amparo, manufiesto: 

. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: Ya ha quedudo 

expresados. 

f. NOMBRE Y DOMICTLIO DEL TERCERO PERJUDICADO: No 

oxuste.
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i AUTORIDAD RESPONSABLE: Sexta Sala del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

IV. ACTO RECLAMADC: Sentencia del veintinueve de septiembre 

de mil novecientos noventa v dos, atin ne notificada al suscrito, de la 

que me hago sabedor, dictacda en el Toca mimero 207/92, por la cual 

se confirma el auto de formal prisién dictado por el C. Juez Cuarto 

penal en el proceso 115/92, seguido en contra del suscrito por eal 

delito de fraude que injustamente se me atribuye. 

Yo PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Les articulo 

14,16, 17, 19 y 20 de Ja Constitucién Federal. 

VL BAJO PROTESTA OE DECIR VERDAD: Manuifiesto que 

constituven antecedentes del acto reclamado los autes que obran en 

el expediente de la causa penal 115/92. 

A USTED JUZZ, ateutamente solicito se surva acordar: 

PRIMERO: tenerme por presentado con este escrito, 

demandando el amparo y proteccién de la Justicia de la Union, en 

contra el indicado acto reclamado de Ja autoridad responsable. 

SEGUNIO: Admitir a tramite la dermanda y requerir a 

las responsables la rendicién de sus cespectivos informes justificados. 

TIERCERO: De ser necesario suplir la deficiencia de la 

queja.
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CUARTO: Frevios los tramites legales procedentes, 

dictar sentencia definitiva en que se me conceda la proteccién de la 

Justicia Federal que Usted representa, concediendo el amparo 

solicitado. 

PROTESTO LO NECESARIO, 

México, Distrito Federal, ....... de... 

CNombre y firma del quejoso). 

En este modelo de demanda, se presenta el contenido 

del articulo 116 de la ley de amparo, haciendo hincapié que en este 

escrito no se esgrumieron los conceptos de violacion, pero si el 

quejoso solicito la suplencia de la queja, en virtud de que el suscrite 

sé encuentra privado de su libertad, estando en el caso que marca la 

Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nactén, respecto a que el A quo que conozca del 

amparo debera de suplir la deficiencia de la queja, mismo que ya lo 

hemos estudiado con anterioridad en este mismo capitulo. 

Este es un ejemplo practico en que se puede observar, 

la torma er que opera la suplencia de la queja deficiente en favor del 

reo o del procesado en materia penal, siendo este principio una 

excepcion al principio de estricto derecho, como es el caso de los 

amparos en materia civil, que deben ser en estricto apego a derecho, 

tanto en el escrito tnicial de demanda como en los recursos que la 

misma ley establece. siempre v cuando no se afecten los derechos de
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los menores en dicho juicio de yararitias, de lo contrario, operara en 

faver de estos Gltimes la swplencia de la deficiencia de la queja. 

3.3.2.- EN LA FORMULACION DE AGRAVIOS EN LOS 

RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA 

En este apartado estudiaremos la forma en que opera la 

suplencia de la queja en los recursos que marca la Ley de Amparo en 

gu articulo 82 y siguientes, es decir, el de revision, queia y 

recluraacién con respecto al juicio constitucional en materia penal. 

Antes de comencar con el presente estudio de los 

recurso on el umparo penal, es preciso reiterar la forma en que esta 

  

ablecida la suplencia de la queia en la lev reglamentaria de los 

ucticulos 103 y 107 de la Constinicién Federal, en la fraccién Hf del 

acticulo 76 bis que a la letra dice: 

art. 76 bis... 

Too... 

{L En materia penal, la suplencia operara aun ante la ausencia de 

conceptos de violacién o de AGRAVIOS del reo, 

Una vez aclurado este punto procederemos hacer el analises 

correspondiente a este apartude:
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A) EL RECURSO DE REVISION EN MATERIA PENAL.- De 

acuerdo con las fracciones I al V del articule $3 v siguientes de la 

Ley de Amparo, que marca los cusos en los cuales es procedente el 

recurso de revisién, en materia penal. opera la suplencia de la 

deficiencia de la queia cuando el recurrente se trate del reo (o del 

acusado), como lo menciona el articule 76 bis fraccién If del mismo 

ordenamiento juridico en comento, en el cual, nos menciona que 

ante la falta de agravios forraulados en los recursos (como es en este 

caso), se debe aplicar este principio constitucional, mismo 

planteamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha 

establecido en jurisprudencia, misma que se ha cilado con 

anterioridad en la pagina 114 del presente trabajo de investigacion 

bajo el cibro "AGRAVIOS EN LA APELACION, FALTA DE. SUPLENCLA 

DELA QUEDA" 

Para mayor claridad del asunto wos permitirnos 

transeribir un escrito de revisidn penal en el que se interpone este 

por conducto del juez de Distrito (articulo 86 de la Ley de Amparo), 

haciendo hincapié que en este escrito el recurrente no capone el 

capitulo de apravios con los que ataca la sentencia impoynada. 

solicitando a la autoridad competente se supla la deficiencia de la 

queja v remita el expediente original al Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Penal para el tramite de dicho recurso
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C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

GUILLERMO SANCHEZ RAMIREZ, por mi propic 

derecho, promoviendo en el expediente del amparo 514/97, ante 

usted, con el debido respeto comparezco para exponen: 

Que con fundamento en los articulo %3, 86, 88 y demas 

relativos de la Ley de Ampuro, vengo a interponer por conducto de 

ese Hl. Juzgado el recurso de revisién en contra de la sentencia 

dictada en este juicio de araparo, y que fue notiticada a la persona 

que autoricé en los términos del articulo 27 de la Ley de Amparo el 

dia siete de diciembre de mil novecientos noventa y siete. 

Al efecto, solicita a su Seftoria se cemita el expeciente 

onpinal al LL Tribunal Colegiado de Circuito pura la substanciacioa 

del recurso interpuesto. 

A USTED, C. TUEZ, pido atentamente se surva: 

PRIMERO.. Tenerme por presentado, por conducto de 

ese TH. Juzgado, el recurso de revisiém a que me refiero. 

SEGUNDO. - De ser necesario suplir conforme a la Ley 

de Amparo la deficiencia de la queja. ‘
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TERCERO.- Ordenar se remita el expediente original 

al H. Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en el Distrito 

Federal que corresponda, a efecto de la tramitacién y resolucién del 

recurso de revision. 

PROTESTO LO NECESARIO. 

México, Dustrito Federal... de 

(Nombre v tirma del recurrente} 

Como se puede observar en el ejemplo anterior el 

recurrente no planted en su escrito de este recurso, los agravios por 

lo cuales impugna la sentencia de amparo de primera imstancia, por 

lo que obliga al ad quem, suplir dichas deficiencias, de lo contrario 

estara vwlando Ley de Amparo (art. 76 bis), las garantias del 

acusade y jurisprudencia emitida por nuestro mas alto Tribunal de la 

ion (véase “AGRAVIOS, SUPLENCIA DE LOS, EN LA 

APELACION.” Apeéndice de Jurisprudencia 1917-1975. Primera 

Sala. Pag. 44) 

   

8) EL RECURSO DE QUEIA EN MATERIA PENAL.- La Ley de 

Amparo contempla el recurso de queja y su procedencia en las 

tracciones la XI del articulo 95 y siguientes del ordenamiento legal 

antes mencionado, pero en especial no enfocaremos a la fraccién IZ 

del articulo 93 que a la letra dice:



Ti. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del 

auto en que se hayan concedido al quejoso su libertad bajo caucion 

conforme al articulo 136 de esta ley. 

El articulo 136 que se cita se refiere a la operancia de 

la suspension respecto de actos que tiendan afectativos de la libertad 

personal, 

En buse a los articulos citados anteriormente, nos 

permitimos escribir el siguiente escrito en el cual, el suscrito 

interpone cl recurso de queja ante el juez de Distrito que conmoce del 

asunto, solictandole su pronta libertad y supliendo las deficiencias 

de la queia. 

C. JUEZ DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN 

MATERLA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL 

PRESENTE ‘ 

RODOLFO GUZMAN HUERTA, por mi propio 

derecho, promoviendo en el expediente del amparo 258/98, ante 

usted, con el debide respeto comparezco para exponer: 

Que con tundamento en los articulo 95 trace ion IL 97, 

98 y demas relatives de la Lev de Amparo, vengo a interponer ante el 

H. Juzeado a su digno cargo, el recurso de queja en contra del 

incumplimiento del auto de fecha quince de enero de mil
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novecientos noventa y ocho, en el que se concedio al suserito la 

libertad bajo caucién contorme al articulo 136 de la Ley de Amparo, 

dictado en el juicio de garantias antes mencionado, y que me fie 

notificado el dia dieciséis de mil novecientos noventa y ocho. 

  

FD eed ae aediegtsa os Al efecto, solicita a su Sefiorla en vista cel tiempo 

transcurride, se cumpla el auto antes mencionado, rermitiendo el 

expediente original al H. Tribunal Colegiade de Circuito para la 

substanciacion del recurso de queta interpuesto. 

LUSTER, CL TUEZ, pido atentamente se sirva: AST 

PRIMERQO.- Tenerme por presentado, por conducto de 

ese H. Juzgado, el recurso de queja a que me refiero. 

  

SLCUNDO.. De ser necesario suplir conforme a la 1. 

de Amparo la deficlencia de la quer. 

  

TERCERO.- Ordenar se cemita el expeciente orginal 

al TL Tribunal Colegiade de Circuito en Materia Penal en el Distrito 

Federal que corresponda, a efecto de la tramitacién y resolucién del 

recurso de queja. 

PROTESTO LO NECESARIO. 

Miéxico, Distrito Federal, .. ... de 

(Nombre y tirma del recurrente)



EN MATERIA PENS 

Por ultimo, veremos el recurso de reclamacidn misma que esta 

C5) EL RECURSO DE RECLAMACION       

contermplado en el articulo 103 de la Ley de Amparo, del cual 

haremos una breve explicacién al mismo, en razén de que su ulcance 

es limitado, sélo se pueden atacar mediante este medio legal los 

acuerdos de tramite del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de ta}     rién, de log Presidentes de cualquiera de las Salas del Alte 

Tribunal del Pais y del Presidente de los Tribunal     23 Colupiades de 

Curcuito, v que puede ser presentade por cualyuiera de las partes que 

intervengart en el juicio constitucional, udemmds, es ‘inicumente 

orocedente on el umpare directo v liens una tepulacion rouv reducida 

an comparacién con los otros des recursos antes estuciados. es por 

ello, que solo harsmos mencién a este recuse. ceiterando que tan 

adlo ataca ucuerdes de racce traimite, sea cual sea la materia en el que 

  

8 interponya este medio de unpugnacion.



  

  

  

5 LEY EN OLE EL OFENTHDO 

O PARTE BEN EL “AMPARO PENAL. 

  

          

Enel capitulo anterior, se ha estudiade ta forma eu que 

opera An favor del procesado o del reo, el prinerpio constitucional de 

la suplencia de la deficiencia de [a queja, wanto en el escrito inicial de 

demanda, por el cual, el quejoso, solieita el amparo y la bs protec 

  

de la Justicia de la Unién en el caso de que los 

violactdn’ expresudes por el actor sean defictentes 6 en el ttumo imo de 
  

los cusos, tlo se haga mencién de ellos, asi como en la formu lacidon. 

  

de ““leravios” en los recursos que marca la ley de la materia, on 

  

ambas siruaciones, el érzano constitucional que conozca del asunto, 

tendra la obligacién de suplir las deficiencias correspondientes para 

estar en posibilidad de otergar o negar el amparo, en base a que satel 

acto reclamado expresado por el queioso en su demanda, el cual cho 

orien al juicio de parantias correspondiente, es contracio o mo a la 

Monstitucton Federal. 

Antes de comenzar con nuestro estudio de los casos en 

ue puede actuar ef otendido en el ampare penal, es necesario hacer 

nit breve amalisis de los conceptos mila importantes que se verirea lo 

 



  

luroo de este capitulo v que son de gran relevancia para la mavor 

comprension del tema que estamos a punto de abordar, los cuales 

son los siguientes: incidente y responsabilidad en peneral, reparacién 

del dafio y responsabilidad civil. 

  

CMQENTE: "La palabra incidente deriva del latin omtdens 

(ucontecer, interrumpir, suspender) simitica en su acepcién mas 

umolia lo que sobreviene accesoriamente eu algin asunte, negocio «© 

iwicio fuera de fo principal, v juridicamente, la cuesti6n que 

sobreviena entre Los litisantes durante el curso de la accion principal. 

La palabra incidente puede aplicarse a todus las excepciones, a todas 

las contestaciongs, a todos los acontecimientos accesorios que se 

srginan en an iesocio 2 interrampen o alteran o suspenden su curse 

ordinate.” (7 7} 

RESPONSABILIDALD "Proviens del latin responders Cprometer, 

merecer. Pagar), an el use moderny del concepte de responsabilidad 

  ha sido objeto de muchas controversias entre juristas. pero todos 

coincider st. sefalarc que cesponsabilidad constituye un concepts 

jaridico fundamental, » que para poder determinar el verdadero 

significado de responsabilidad. es necesario hacer alusién a aquellos 

usos de esta pulabra que estin de alyuna manera, presupuestos a la 

nocién jucidica de responsabilidad.” (78) 

( Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil Vigesimoseguada 

edicion Edit. Portua, Mexico, L096, pag. 410. 
‘xy Dicetonario Enciclopedico Salvat, Tomo (V, pag. Lbs 
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REPARAC DEL DAN 

obietive del ofendide y la victima del delito, para ser resarcides de 

    >» "La reparacioa del dafio e3 un derecho 

los perpuicios causados en sus tienes furidicumente tutelados, come 

consecuericia del dicito penal.” (79) 

RESPONSABILIDAD CIVIL: Es la oblieacién de seoportar la 

reaccion del ordenamicnto juridico frente al hecho datiose. tarnbién 

an términws generales se comcibe la responsabilidad civil, como la 

consecuencia de la vinlacién del deber juridico de no dufiar a nace, 

la responsabilidad civd requiere de la concurrencia de los siguientes 

  

elementos: uu hecho ilicite, la existencia de un dafio y un nexo de 

  

calidad entre el hecho vy el datio. 

En base al analisis de los conceptes anteriores, 

debemos tomar en cuenta lo que dice nuestra legislucién en materia 

penal respecto a la reparacién del dafio y de la responsabuidad civil, 

al 39 del Cédieo 

Sustuntiva Penal, y en los arlicules 532 al S40 del Cédigo Adyetivo 

las cuales estan contempladas ent los articulos 29    

de la muteria estos (iltimos repulan el procedimiento de ambos 

incidentes. 

A continuaciOon, veremos los 

  

ases previstos por la Ley 

de Amparo, en que puede actuar el ofendide en el juicio de garantias 

en materia penal, ya sea como tercero perjudicade 6 quetoso farts. 

(79) Colin Sanchez, Guillermo Derecho Mexicana de Procedimientos Perales 

Dectmoquimnta edacton. Edit, Porma, Mexico. 1909 pag. 13 
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5°, frac. TH inciso 6) y 10° respectivamente], como resultado de un 

acto contrario al Cédipo Penal vipente, mediumte el cual, el sujeto 

  

Br del delite, afecté la integridad, la vida 6 el patrimonio de 

aquél, haciendo ceferencia si es aplicable o no la suplencia de la 

  

queju en favor del ofends 

La Ley de Amparo menciona en el inciso b) de la 

fraccion I del acticulo 5° del ordenamiento antes citado, que a | 

conforme a la ley.     

    

3 del orden peril 

ue o_dlicha coparacién_o tf bilidacd, este tache 

  

habla del iercero perjudieado en materia penal estableciendo una 

forma muy sué gemeris pura determunar quién puede mtervenir en uo 

icio de amparo en dicha materia, com el caracter de tercero 

periudicado. "Es reducida la-osfera de lepitumucién de ulguna persona 

pura imtervenir como la parte en estudio en el prices de yarantias en 

Materia penal, ya que tan sdlo se presenta esta parte en el proceso 

constitucional on la precitada materia, cuando el mismo deriva del 

ilidad civil.” C20)     incidents de rapuracion o resporsab 

(fu) Vease la jucispridencia "REPARACION DEL DANO, AMPARQO 

PROMOVIDO POR EL OFENDIDO O POR QUIEN TENG DERECHO A LA. " 

Spendice al Sermanario Tudictal de ka Federacion, 917-1983, Segunda Parte 

: Cormuties, par L060 
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&i el ofendide © su descendencia, pretenden intervenir 

corae tercere perjudicade en un juicio de amparo en materia penal, 

que se promueva por el procesado en contra de alguna actuacion 

derivada del proceso penal principal (auto de formal oprision, 

absolucion del procesado, liberiad bajo cauctén, sentencia, stc.), el 

juez federal no le reconocera Jicho caricter sim que eu su faver 

proceda recurso legal algune, en base de que la Ley de Amparo, 

astablece en el aumeral citado en el parrafo anterior los casos en que 

puede ser tercero perjudicado, fuera de esta hindtesis, toda 

promocién que intente el ofendido ante la autoridad que esté 

tramitando el amparo, es improcedente y, por ende, inadrisible, 

teniendo la desventaja cl ofendido de no tener alytn medio legal 

para iropiymar la actuacién del juez de ampare. 

Para mayor claridad de este asunto citareamos la 

opinion del maximo tribunal de la Nacién con celacion al caso en 

particular: 

HAMPARO EN MATERIA. PENAL. EL ARTICULO 5°, FRACCION 

iff, (N 2 B).- El atticnlo 5°, faccion (1, inciso b), de ta Ley de 

Amparo, no es autoapheativo, ademas, para que se dé la hipotems de 

aplicacion de la disposicion normaiava contenda en dichos incisos y 

fraceion del precepto legal menciomado, es necesario que un juicio de 

amnparo sea promovido por el acusado en el proceso penal 

correspondiente. ya que lal hipotesis legal se cetiere, exclusivamente, a 

cuando puede interven en el juicio de amparo. cop el caracter de 

tetcero permdacado” (81) 

  

  

  

Tribunal Pleno, pag -+19
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Una vez observades los aspectos mas principales 

respecto del ofendide, que tiene reconocido por la misma Ley de 

Amparo el curdcter de tercero perjudicado en el amparo penal, ul 

  

igual que sus Limitaciones que marca el mismo ordenamiento juridice 

que nos ocupa, dhora procederamos a estudiar la hipdtesis cuando el 

sujeto pasive del celito, o en su caso, log descendientes son la parte 

yuejosa en sl juicio de garantias. 

    Este caso, esta previsto en la Ley Araparo en su 

articulo 10° el cual teanseribimos litercimente: "El ofendido o lus 

pe 

  

anas que cenforme a la lev tengan derecho a lu reparacién del 
1 EE £ 

  

ihitio o u exivir la responsabilidad civil proveniente de la comision de 

un dglite sélo podran promover el jucio de umparo contra acts    

survides dentro del procedimiento penal, reluciorudes inmediata v 

  

directamente con el a 

  

vramiento del objeto del delito y de los 

  

Dienes que 2 abilidad civil 

  

ron afectos a la reparacsor © a la cespor 

Es clara la-disposicién legal citada, queda la 

procedencia a la acckén de amparo derivada de un proceso penal. en 

favor de persona distinta del reo o procesado, como lo son los 

Tiste articulo sujetos mencionades por el mismo precepto juridica. 

wuarda intima relacion con el incise b) de la fraccién TH, del articule 

3 del misma Lev de Ampuro, que setiala los casos de existencia del 

tercero pecjudicado en materia penal, v su legitumacton para actiar 

come tal on el juicio de garantias de esta cama del derecho.
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Ast pues, tratandose de juicios de amparo em que el 

acto ceclamade emane de un proceso penal, el ofendido por el delite 

«© la persona que tenga derechos a la reparacion del dafio o a exigur la 

resporsubilidad civil derivado de un delito, sélo pedra interponer el 

jaicio de amparo contra actos en contra del incidente de reparacion 

del datio o de la responsabilidad civil, sin que sea adrisible la 

demanda de varantias contra uctos de autoridad que se navan dado 

dentro del proceso principal. es decir, en contra de la sentencia 

absolutoria o de cualquier otra resolucién dentro del proceso penal, 

sera consideruda improcedenty, tal como lo establecid la Suprema 
  

Clots de Justicia de la Nacidn en Ju siguiente tesis jurisprudencial: 

"OFENDIDNO, IMPROCEDENCIA. DEL AMPARO PROMOVIDO 

POR EL - Fs improcedente el arparo solicitado por el ofendido en 

conita de la santencia que absuelve al acusado, ya que tal caso el 

ieelamante no se encuenita denizo de ninguna de las hipdtesis previstas 

por él atticulo 10 de la ley reglamentaria de los articulo 103 y 107 de la 

Consiuncion Pederak y. por lo tanto. considerando que el aclo 

ieckamado no afecta los miereses pucidicos del quejoso, el juicio 

constitucional debe sobreseerse con fundamento en los articulos 74, 

fiacaon {il y 73, fraccion Voy KVITE de la mencionada Ley de 

Amparo " (4?) 

  

Una vex estudiados los articulos de la Ley de Amparo 

ue ceconocen como purte del amparo en materia penal al otendide 

como tercero perjudicade y quejoso, y las limitaciones que la misma 

ley en comento establece en el actuar de la victima del delito en al 

  

Jurisprudencia L224 pag. 1905.
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pucks constitucional, que sGlo podré interponer este fucio con 

cespecto al incidente de la reparactén del dafio, fuera de esta 

hipdtesis, toda promocidn de ampare por parte del ofendido se 

considerarA por no interpuesta, en razén de que no afecta los 

intereses juridicos del quejoso, en corsecuencia se procedera a 

sobreseer el amparo solicitado. 

Por lo que respecta a la suplencia de la queia en 

materia penal an favor del ofiandido, cabe hacer éufusis que en ambos 

  

oreceptos lusales vistos anterieomente, es decir, los articulos 

fr:   accion. TL, inciso b) y 10°, de la ley reglamentaria de los urticulo 

103 y 107 de la Constitucion Federal, no contempla que la victuma 

del delito o sus descendientes tengan el beneficio de este principio 

constitucional, en razon que éstos son coadyuvantes del Vimusterto 

Publico, vy ademas no hay disposicion legal algu 

  

ae la ley de la 

materia, donde se otorgue a la victima el beneficio la suplencia de la 

quel, es por ello, que todas las promociones prusentadas por el 

  

yineto pasivo del delito ya sea a iravés de la Represeutaciou Social o 

directarmente por el olendido ante el juec que conoce del iuicw 

pouncipal, deber ser en esiricto apego a derecho y que estas ucciones 

iongan come Ginalidad solicitar al juegader la reparacién del diafio o 

   
ka responsabilidad civil en la sentencia conudenatortu, es mas, si el 

siyjeto pasivo del delito no pide la reparacién del dafio, esto no es 

obstacule que unpida la condena correspondiente. septit: como lo hat 

setialado la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en las sygusentes 

{ 

  

s jurisprudenciales:



  

"REPARACION DEL DANQ EXIGIBLE A TERCEROS. La 
reparacion del datio a cargo ditecto del delincueniec, constitaye pena 

oublica sobre la que ef juez debe resolver precisamente en la semencia 
definitiva del proceso, pero la que es exigible a lerceros tiene el 

caractet de responsabilidad civil y debe tramitarse en forma de 
incidente ante el propio juex de los penal, o en el juicio especial anie 

los tubunales del orden civil si se prourueve despues de fallado el 

proceso.” (39) 

   
"REP ARACION DEL DANO NO PEDIDA POR EL OFENDIDO.- La 
citeunstuncia de que el ofendido no haya promovido la reparacion del 
dafio, no 2s obstacule gue impida la condena correspondiente. puesto 

que se trata de una pena publica cuya imposicion incutmbe al juggador, 
slimupre que gsia sancion pecuniaria hava sido solicitada pot el Ayene 

del Mintserio Publico, ya que la sentencia no puede coraprender 

cuesuones ajenas a los lirailes de la acusacion penal.” (84) 

  

L2. PERIUICTIOS OCASIONADOS POR LA LEY DE AMPARO 

AL NO CONTEMPLAR QUE EL OFENDIDO OBTENGA EL 

BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUA. 

Tin este apartade, veremos los verjuicios ccasionades ul 

sujeto pasive del delito, on razén de no contar a su fiver con el 

principio comstitucional de ka suplencia de la deficiencia de la queia, 

on el amparo penal, Prmeramente, estudiaremos el escrito uauiul de 

demanda de pacantias, en especial en los conceptos de violaciin, 

posterionmmerite a ello, hareraos lo mismo con los apravios que deben 

ser eserimidos por el ofendido en los recursos contemplades on ta ley 

(83) Apendice de Jurisprudencia de 1917-1965 del Seraanario Judictal de i) 

Pederacion. Segunda Parte Primera Sala Pag. 9 LL 

(84) Semanario Tudicwal de fa Federarion. Sexta Epoca, Volumen CXX&L. 

Sepunda Porte. mayo de LOOS, prumeta Sala, Pag. 1).
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de ja materia. 

Ex el inciso 6), de la fraccién OT, del urticulo 3° de la 

Ley de Amparo, establece que el ofendido puede actuar en el amparo 

come tercero pertudicado, Gnicumente eu los juicios promovides 

contra actos judiciales del orden penal, sierapre que éstos afecten la 

reparacion del dafio o la responsabilidad civil, y él Cofiendico) se 

sujetara al estado en que se encuentre el juicio de garantias cuando 

se presente com ese cardcter, para solicitar dicha roparacién © 

  

snsabilidad, tal como lo expresa la jurisprudencia emitida por 

nuestro mds Alto Tribunal cue textualmente trimscribimos «© 

ucla: 

  

"TERCEROS PERTUDICADOS.- Se sujelaran al eslado en que se 

ancucntre of juacio de amipato, al presentarse en el.” (85) 

Por lo que respecta al atticulo 1O de la ley 

re.   

  

vlamenturia de los articule 103 y 107 de la Constinucion Federal, 

as muy parecido al articulo visto anteriormente, en el que ofencide 

podra promover el juicio de amparo sdlo contra actos que emanen 

del wietdente de la repura 

  

ion del duro o de ka cesporsabilidad civil 

  

wean contra de los ac 

  

surmides dentro del procedimiento peril,   

con el asesuraruento de los bienes alt 

  

‘tos ala reparacién del datio o 

la resporsabilidad civil. 

(23) Apendice de Jurispridencia de (91/-1963 del Semanario fudicial de ta 

Federacion, Turisprudencia Comin al pleno ya tas Salus, Num, 222 Pag. IML.    
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Suevumente es de notar que el precepto legal citudo se 
   

establece los dnicos casos en que el ofendide puede selicitar el jue 

de guruntias, sefialando que nuevarnente el sujeto pasivo del delito 

no cuenta nuevarmente con el principio de la suplencia de la queya y 

que se desprende de dicho articulo que su escrito de denmancda debe 

  

en estricto apego al derecho, por que en el multic itado articula 

76 bis de la Ley de Amparo establece on que casos deberan las 

autoricudes aplica ar la deficiencia de la queja, y en twestro caso en la 

  

En base a lo anterior, los conceptos de violacwin 

expresados en lu demanda de amparo por patte del ofendide deben 

de ser "un razonamiento légico-iuridico que vierte el quejoso en la 

    

demanda de amparo, por medio del cual pretende crear el anime del 

juegader federal la conviecion de que el acto reclamudo os 

incomstitucional, Mebermos subravar come punto importante de toda 

concepto de vielacién, el- consistente en que en el mismo se 

  eneuentrn una “conclusion”, por virtud de la cual ef queso sostiene 

cutupocicamente los motives por lo que considera inconstitucional al 

acto reclumade.” (86) 

a 5) C astullo del Valle, Mberto del.- Garantias Individuales v Srapato en Materia 

Penal. Editotial Duero S.A. de C.V., Primera edicton, Pachuca, Hidalgo. Primeta 

edicion, pag 124
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Con motive del parrafo precedente, podemos afimnur 

que los conceptos de violacién que deben exponerse con estricto 

apego al derecho, y al no cumplir com estas condiciones mecesarias 

para considerarlos como tales v, por ser la parte esencial de la 

demanda de ampuro para establecer la violacion o violaciones que 

aserime el quejoso, por este simple hecho se concluira que se surte la 

  

causal de improcedencia previstu en el articulo 73 fracctén KVOT de 

la Ley de Amparo. como lo ha estublecide la purisorudencia emiudas 

por la Suprema Corte de Justicia, mismas que transcribimos a 

continuachan: 

"CONCERTO DE VIOLACTON, CONTENIDO DEDL.- En divetsas 
ocasiones el Tribunal Pleno ha susteniado la tesis de que el concepto 

de violacion debe ser ta relacton razomada que el quejoso debe 

eslablecer entre los actos o leves reclamados y los precepios 

constitucionales que eslime violados, demostrando jurdicamente 1a 

comuavencion de dstos por dichos actos o leyes: decir, que el 

coneypto de vielacton debe ser un verdadero sulogistao, siendo ta 
premisa raayor los pteceptos constitucionales que se eslirnan 

lnfringidos, a premisa raenor los actos teclaraados y. pot ullimo, la 

contranedad entre arnbas premisas la concinsion.” (87) 

   

  

"CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, SI NO RAZONAN 

CONTRA EL ACTO [IMPUGNADO.- En los casos en que NO DEBA 

SUPLIRSE LA DEMICIUENCIS DE LA QUIJA, sino se fortoula ningun 

tazonamuento logico  jutidico | encaminado =a comabaltr las 

consideraciones y fundamentos de la senlencia uapupnada, y cl 

quejoso solo se concreta a decir que violaron. las leyes del 

procedimiento, que la responsable no valor correctamente las pruebas 
© que la sentencia carece de fundamentacion, y motivacton. peto sin 

emitir ningun razonamiento, tales conceptos de violacion son 

         

    

(3) Spendice al Semanario Judicial de la Pederacton 1917 1988 pag 396,



  

inatendibles, leniendo en consideracion que los musmos deben ser la 

ielacion razonada que ha de establecerse emtte los aclos emutidos por la 

autocad responsable, v los derechos fundamentales que se estimen 

violados, demosttando jundicamente fa coniravencion de eaios por 

dichos acios.” (83) 

    

Wna vez que hemos comprendide tanto el fondo y 

torn en que deben ser presentacos los conceptos de violacién en la 

demenda de ampare per parte del ofendide, procnderemos ahora al 

astadio de los agravios en los recurses de la Ley de Amparo por 

parte del otendido. 

Los agravies como ya lo hemos tmencionada en 

capitulo anterior que por tal se debe entenderse como la lesion © 

atactucton de los derechos o intereses juridicos Ge lina persona, ef. 

  

ateavés de una resolucion judicial, y por extensién, tarmbubn      pectal,   

wide ures de los motives de impugnacién expresados en el recurso de 

apelacion contra una cesolucion de primera instaricta. 

En los recurses establecidos en la fey de amparo 

freviswn, queja y reclamacién) promoevidos por el otendide en, los 

cundes impugna una sentencia de amparo, autos dictados por los, 

    jueces de Distrito o cuecdos de tramite por el presidente de lia 
  

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, deben exponer los ugravtos 

por los cnales se ataca dicha actuacién de los mieces de amparo, y 

(88) Gacela del Semanano Judicial de fa Fedetacion. nutaero 7. Tribunales 

Colesmdes de Citcuto less yusisptudencial L, pag. 43 
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que ul igual que los conceptos de violucién deben tener una clerta 

forma vy fonds para ser validos ante la autoridad que vaya a 

desahowar dicho recurso, por ser de estricto derecho para la parte 

ofendida que interponga aletin recurso de tmpugnacién, de lo 

contrario se consideraran como no interpuestos vy en consecuencia se 

procede a cotfirmar la actuacién de la autocidad correspondiente. 

(llamese sentencia, un auto de un juez de Distrito o un acuerdo de 

mero tramite del Prosidente del mas Alto tribunal del pais), sin 

cantar en este aspecto el ofendide nuevamente con el beneficio de la 

supleacia de la deticiancia de la queia. tal y como lo na expresade er 

  

harisoradencia ermitida por la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn. 

ao las siguiente 

  

tesis de jurisprudencia que transcribimes a 

COMEMLLACTOLL 

"SORAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ATACAR TODOS LOS 

4ENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.- Cuando son 

ing las consideraciones que sustenta la sentencia tmapugnada y en los 

agravios solo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan 

fn, Lomando en 

cUunia que, pata ese efecto, deben destruise todos los atgumenlos dal 

juee de Distrilo ” (89) 

      

  

    

  

   

  

    

  

"AGRAVIOS REVISION [NOPERANTES PORQUE 

KEPRODCUCEN ¢ TOS DE VIOLACION.~ Son inoperantes los 

astavios para los efectos de fa cevision, cuando el tecurrente no hace 

sino teproducir, casi en idrminos textuales, los conceptos de violaciwon 

expuestos en su damanda, que ya hayan sido exarninados y declaradas 

am fundamesto por el jues cesponsable, stro expone atgumentacion 

  

(89) Apendice al Semanario Judiciat de la Fedetacion, 917-1988, Segunda Patte 

Salas vy Lesis Comunes, tosis iunspeudencial LO4, pag. 1/5. 

 



alguna para inpugnar ta jegalidad de la sutlencia de dicho Juez, 

roedianie la demostracion de violaciones ala ley de fondo o forma, on 

que incurra tal sentencia, questo que po reuncn los cequisitos que la 

técnica juridico-procesal sefiala para el efecto. debiendo desecharse v. 
ef consecuencia, confirmarse en todas sus partes «lL fallo que se 

hubtere recurrido.” (90) 

  

Como hemos visto et los parrafos anteriores, el sujeto 

pusive del delito se encuentra com un pran desventayia con relacion a 

al reo © proce 

  

ado, respectoa de la suplencia de li deficiencia de la 

queja que al mo contar aquél con el bemelicio de este principia 

  

   constitucional en el amparo en materia penal, tiene la obligacién de 
  

hacer todas sus promocuones en estricto apego al derecho, mientras 

que la persona que comet el delito en perjuicio del oferdide ya seu 

Qt su persora oO em su patrimormo, ademas de contar con otros 

bereficios que la misma lev penal y la misma Constitucion Federal le 

otorma al procesude en esta materia, como por ejemplo, el de 

declarar o no unte el Ministerio Publico en la fase de averiguacion 

previa, o de no declarar arte el jues penal al rendir sus declaracion, 

preparatoria, al ual de no contestar a nineuna de las preguntas que 

le formule a Representacidn Social adscrita al juzgado penal en el 

momento procesal correspondiente, etc., encontrandose asi el 

ofendide en una grande y clara desvertaia en el proceso penal con 

relacton a su contraparte el procesado. 

(90) Apendice at Semanatio Tudicial de la Federacion, LOL? -1988, $ 

alas y Tesis Comunes. tests jurispradencial 110, pag. 18° 

anda Pate, 

  

   



  

Es en base a lo anterior, que os el motive principal del 

  

presente trabaio de elaboracién de tasis, por lo que nes atrevernos ha 

onal de la suplencia de la queja en materia    emitir una opinion per: 

penal vy de propuesta de reforma a la fraccion I del articulo 76 bis de 

la Ley de Amparo, en favor del ofendide. 

  

Establece el articulo 107 iraccién TL y 76 bis de la Ley 

de amparo en vigor que podra suplirse la deficiencia de la queta, an 

rawteria penal, cuando se encuenire que ba habido en contra del 

uurauviudo una violucién munifiesta en la ley que lo ba dejade sin 

  

defersa. ademas cuando se le hava jy 

  

udo por una ley uo uplicable 

rauclumerite alc 

  

vy, uun ante la ausencia de los conceptos de 

vivlacion o de 

  

wios del reo, cespectivamente. 

  

Ahora bier, on torno a esta clase de suplencias, cube 

hacer las slwwientes observactwones: 

1. Ea primer lugur debe deciese que esta forma de 

suplancta de la queja se ceconocié en da fruccién Tl del articule 107 

de la Constitucion de 1917 

  

* fo tesis de qurmprudencia Nim, 316 visible it 

miginas 668 v 669 de la jursprudencia de los ahoes 1917 LOT, 

Apéndice ab Semanario Tudicml de la Fedevacidr, Senunda Parte, 
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Primera Sala, se ha sustentade el criterio de que "la suplencia de la 

‘yueja ex toateria penal por la fracciém I del articulo 107 de la 

Constitucién Federal y por el ariiculo 76 bis de la Ley de Amparo, 

procede no sélo cuando son deficientes los conceplos de violacién, 

sino también cuando no se expresa omgunc, lo cual se considera 

como la deficiencia maxima.” 

Ba efecto, si en materia penal la suplencia de la 

deficiencia de la queia, se ejerce aun en el caso de que no existun 

conceptes-de violucién, vy si los conceptos de violacion constutuyen 

la parte esencial de la demanda de amparo, resulta palpable que, faa 

suptencia es total y maxima, oficiosa ¢ inquisitiva. 

y 
3. Con mayor ravén se confirma lo unterior cuando se 

    

erva que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nacioon bia 

sustertado el criterio en el sentido de que "aun cuuudo no se tava 

axpresado ag 

  

ios en la segunda instancia, la autoridad responsable 

  

debe unuallar la sentencia racurrida. para determinar si se encuentra 

fundada en derecho o bien si adelece de alguna irregularidad que la 

cause perjuicio al reo, y sino lo face asi, la autoridad que conoce 

del ampare, supliende la deficiencia de la queja, de ucuerde con el 

articule 76 bis de la Ley de Amparo, debe conceder el amparo y 

oroteccion de la Justicia Federal al reo, para los efectos de que la 

witoridad resporsable dicte nueva setitencia en la que, previo estudio 

de lus corstancias procesales que informun la causa, determine si la



sentencia apelada hizo una esncta aplicacién de la lev, si la 

yalocivacién de las pruebus se ajustd a los principios reguladores de 

A 
ma y ai loc hechos no fueron alterados.” Apéneice al 

  

laf 

Semanario Judicial de la F a deracion, Sexta Epoca, Segunda Parte. 

    

Volumen 13, pagina 1 

Come consecuencia de ello, en materia penal se da una 

doble suplencia. En etecto, la autoridad que conoce del amparo, aun 

cudide no s¢ cseranen conceptos de violacién algune, esta obliguda 

a conceder el amparo, para el efecto de que la autorwad responsable 

supla la deficiencia mdxima del reo, cuundo a su vez éste no hu 

formuludo auravio algune em sepucda instancia. Es decir, se trata de 

dos suplencias méximas, una ejercida de ucuerdo con el principio 

coustituictonal del aticule 107, fraccién TL y la otra ordinarta que 

alerce la autoridad responsable. 

  

4 Osta suplencia de la queja se ejerce, tanto en los 

wroparos directos, indirectos-y en revisidn, por lo que se ejerce tanto 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, como por los 

Tribuaaes Coleziados de Circuito y por los jueces de Distrito. 

4, Por filtimo se ha discutide si la queja sdlo puede 

suplirse en favor del acusado o tse y las opiniones se imclinun en este 

sentido Tn lo particular es de pensarse que la expresion "materta 

   pertal” es tan amplia que la tacultad no debe vestrinyirse a los actos 

que aleclen ul acusade. sine a cuulyuter otro en que se hayiar
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tamnente o deiado de aplicar normas substantivas o     uplicade sme a 

orocesales ce derecho penal: por tanto, opmamos que tambiin puede 

suplirse la queja en favor del ofendida o de la persona que tenga 

derecho a la ceparacién del dafio, quienes conforme al articule 10° 

de la Ley de Amparo pueden promever el juicio de garantias contra 

actos que emanen del incidente de reparacién o de responsabilidad 

cow. 

er lo anterior, proponemos el siguiente proyecto de 

reforma ada fre 

  

ton Ti del articulo 76 bis de la Lew de Amparo, con 

al to de que el ofendido cuente a su favor con la suplencia de la 

  

deficioncia de la quem en materia penal, tanto en los conceptos de 

vielucion de la demanda de umparo como en los ayruvios en los 

cecurses que tureu lamisma ley reglamentaria de los articulos 103 
“TD 

LO7 de la Constitucién Federal. quedando dicho precepto legal de la 

  

SloUleribe manera: 

article 76 ois 

17 Gn matera penal, la suplencia operara aan ante la ausencia de 

conceptos de violaciédn o de apravios del reo, de qual munera, se 

  

wplicard este mismo principio en favor de la victima del delito Gnuica ¥ 

axclusivumente en los térroines que marca el incise bj, fracewn TL 

wilictile ov del acticule LO de este mismo ordenamiento leyal. 

 



CONCLU (A
 LLONES 

PRIMERA.- La institucién de la suplencia de la deAcisncta 

de la queja, nacié por obra del constituyente de 194 7. 

SEGUNDA. - La implantaciéa constitucional y legislativa del 

institute, obedece al propésite de mitigar los rigorismoes juridicos que 

acoge ef diverse principio de sstricto derecho. 

TERCERA- La suplencia de la deficiancia de la quetia 

puede detinirse en términes generales como una instihicion procesal 

de caracter proteccionista y antiformalista que germralmente opera eti 

favor del queso (del reo.o procesado en el cuso de la matena 

penal), del warcero perjadicade y tratandose de menoros © incapaces 

pere excepcionalmente, para poner en un plano de igualdad a los 

despuales. 

GUARTA. La suplencia de la deficiencia de la queya en los 

juice de amparo en muteria penal. se ejerce en beneticwo del reo. aun 

an please de yue no esxustan plunteades conceptos de violucion en ba 
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demanda de garuntias v cuando el propio reo o la defensa no hayat 

do agravios en la segunda instancia, debe concederse el 

  

umpare y proteccién de la Justicia Federul, supliendo la deticienscia 

de la queia de aquel en la demanda de earantias, para los efectos de 

que la autoridad responsuble dicte senterncia en la que previo estudio 

de las constuncias procesales que informan la causa determine si la 

  

sentencia apelada tuzo una exacta aplicacikin de ta ley, si la 

valorwacion de lus pruebas se ajusté a los principios reguladores de 

la misma v silos hechos no fueron alterados. 

    

TAA. Por consiguiente, en materia penal existen dos 

clases de suplencia en fiver del reo o procesado y estas som la que 

aecce lu antoridad que corace en segunda instancia del proceso 

penal, v la que ejerce la uutoridad judicial que conoce del ampura. 

% SEMA. Ea base a lo anterior, solicitumos sea retormada la 

    raccion IT del articulo 76 bis de la Ley de Amparo, con la finalidad 

de que el prneipio la suplencia de la deficiencia de la queja, sea 

wumbien en bensticio del afendido, es decir, que el juez que conoxzca 

de la causa 
  
supla la deficiencia de los conceptos de violackon en la 

  

demanda de umputo, ul ivual de los apruvios de los recurso que 

Interponya el quejoso, pero Unica y exclusivamente en que el sujets 

pasovo det deltto o sus firailiures en su caso, estén dentro de la 

hipdtesis previstas por el unciso 6), fracendn TE del asticulo 5 wv el 

atticule LO del ocdenamionte legul antes mencionada



ide 

SEPTIMA - Por dltwne, desde el punto de vista loable de la 

actitud del legislador tendiente a proporcionar mayor proteccién a 

diversas categorias de quejosos, lus reformas que en este trabajo se 

proponen no deben llegar al extremo de pugnar con principios 

rectores, no sGlo de li técnica procesal del juicio de amparo, sino del 

derecho procesal en general.
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OR 
C .C CION © 

Aba Sheland (Padre nuestra), te doy las uracias por la vida que th me Oh, 

has dado en Jesucristo, wracias por haberme dade la salvacton uw 
   

través del sacrificio de tu hijo amado, gracias por la wala de tu Santo 

Espiritu. v por perdonarnme todas mis iniquidades en Jesls, @s pot 

sllo que Slevo esta oracién primeramente para darte la gloria, la 

honra, el loor v el poder que te pertenecen v te perteneceran solo a li 

desde antes de la creucién de todo lo que existe, por que esta muy 

  

dentro de mi ser el minisirar primero ta coruzon, en vitlud de que me 

has nembrade como rev ¥ 

  

cerdote de tu reing thucumerte por 

pracia en Jesucristo, gracias te doy por este privlegio sin merecerlo, 
   

wa dow grucias por la Earnilia de la que sov parte, eracias por mi madre 

rue me iu soportado muchos aspectos negativos de mi vida, pero a 

pesar de ello ao ha perdido la conitanza en mi, mismo que to ha 

demostrade a través de que me ha dado una carrera profesional y de 

su umor provectado en su paciencia v carifio, que verdaderamente 

reconmzco que en muchas ocasiones no to he valorado como debe 

  

yet, en fin, pero wnbos hemos salido adelante gracias a ti Aba padre 

  

{pupito), te doy lus eracias Sertor y Dios mio, por las vidas de mis 

profesores que han sido una parte muy especial de mr vida académica 

es por alle te solicita Papa, que bendisas a todos los mentores que he 

toruda desde la suarcderia uiaatil, busta mi carrera profesional en ta 

 



facultad de derecho, euardalos en el hueco de tus poderosas manos y 

mejor alin, traclos ante tus pies, que sean parte de tu pueblo y te 

  

a y declaren como su Sefior vy Salvador, pres servalos de 

todo ataque del adversario, bendice sus economias, trabaios, hyos, 

alc... 

  

ias Espiritu Santo. por que me bas guiade y dado la 

sabiduria necesaria para la elaboracidn de este trabajo de tesis, y te 

pide en el sombre de Jests que nunca de aparies de mi, siempre 

quiero sentir de presencia dentro de mi ser y atin en los momentos 

  

mas dificiles deseo que estes siempre conmigo a mi lado, gracias por 

instruicme en tedo momento paru glorificar a Cristo en vida y cn 

  

ar fr. Oh 
  alyunos casos el roprenderme cuando es necesario para Mejor: 

    vida cristiana, grucias te doy Setior, por las vidas de las personas que 

i utilicaste como sinodales en el examen profesional que realicé. 

bendicglo ubundantemente, pero sobre todo a mi asesor de tesus al 

Lac. FERNANDO PINEDA NAVARRO, que gre 

vy apoyo, me ayudd en los momentos cn que mec sitaba de su 

    As 

  

Jas ASU experienc 

    

comsejos, v se que alain dia te ostard alabando y glorificando dentro 

  de tu pueblo, por dltime de te doy mi gratitud, por la Bunalia en la fe 

de ke corpresucién de Muros de Sulvacién y Puertas de Alabanza. 

yp yee am > le 3 has heche ~ ye ride li SOL wed AY) ast acl 

que en tus planes bas hecho que tu servider los conozca, ef. especie 

a varias familus que quiero mucho, me vefiero al pastor que tu bas, 

colocade en este lugar, es decir al Tino, Mleiandro Escohedo y su 

esposa Norma del mismo modo a la familia Monterrubio, mis 

   hermanes Atturo, Leticia, asus hijas Angélica, Nuney vy Eltcabeth v 

  

 



Arturo Tr. panto con su esposa Esther y sus hijos Jessica y Asuel, ul 

iyual a Elisa v Brenda Rodriguez, hay mucho porque darte las 

wacias Sefior, que si lo escribo aqui seria mucho mas grande esta 

oraciéa de uccién de gracias que sl mismo trabajo de tesis, es por 

ello, de la forma en que como empieza y termina el Padre nuestro, 

asi de igual mode culminaré esta pleparia, porque tu eres mu motivo 

dla existiv , an ti estan mis sueaes, mi vida, vy me has dado el privilogio 

de poder beadecirte por medio del sacrificio y la sangre de Jestis v te 

4 oxtermo desde lo mas profundo de mi ser “Buruy did Adonai, 

  

tifa Glam, Me 

  

   

  

Nuestro), y contieso uute todos que 7 

lema, Viat Haltashiay ani sna-amin'** (Yo creo con toda la fe en la 

veruda del mesias, yo lo creo), ver. pronto Sefior Jesus por tu santo 

pueblo, todo esto Aba Padre te lo implore en el nombre que es sobre 

isto, AMEN, AMEN y AMEN.   tode nombre de mi Sefior Jesuci 

* Lenguaje hebreo. 

** Tdem.
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