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P R O L O G O 

Abordar el tema de la suplencia de la queja deficiente 

es penetrar al estudio de una de las instituciones más nobles 

del juicio de amparo. puesto que tiende a romper las cadenas 

con que el rigorismo propio del rito procesal constitucional 

ha aprisionado al juicio de amparo. 

Las reformas, a las que apliamente nos referiremos. -

son un ejemplo claro de que el legislador mexicano. particu-

larmente en el amparo social agrario, transforma la estructu

ra jurfd1ca propia de los procesos dispositivos dentro de los 

cuales podía considerarse ~omprendido el juicio de amparo. por 

el de un nuevo tipo de proceso de investigaci6n o inquisitivo 

en que .el Juez imparte pr6digamente la suplencia de la queja. 

lo suf1c1enteme~te eficaz para encontrar la verdad material -

que se busca, m4s que la verdad formal, cumpliendo con ello -

con el imperativo.categ6rico de hacer realidad los derechos -

fundamentales que la Const1tuci6n establece. 

Comenzaremos por analizar los fundamentos filos6f1cos 

y jurfdicos en que .se apoya la suplencia de la queja deficie~ 

te. analizando la fracci6n II del artfculo 107 constitucional 

en que se funda la suplencia. haciendo, posteriormente una -

breve reseha h1st6rica desde su gfinesis. 



Nos ocuparemos también de la suplencia ofiiiosa en -

los juicios de amparo laboral y en materia Agrarf?• en los 

juicios de amparo en que los actos reclamados se funden en -

leyes declaradas inconstitucionales ~or la jurisprudencia de 

la Suprema Corte y finalmente de aqué)los en que figuren como 

quejosos menores de edad. 

He procurado detallar, principalmente en materia 

obrera, la problemática compleja que plantea la suplencia de 

la qu~ja en esta especie de juicios de amparo, pudiendo ase

gurar que no existe al respecto bibliografía alguna que se -

ocupe sufientemente de ella y por lo tanto, estimo que m1 -

propósito de vertir mi modesto criterio para esclarecer el -

amplio panorama que ofrece la institución de la suplencia en 

materia obrera, pueda alcanzar el fruto deseado de contribuir 

en algo a despejar el.horizonte de la justicia social. 
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A~TECEDENTES INTERNOS DEL JUICIO DE AMPARO. 

A) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES. 

La Constituci6n de Cádiz de 1812 fué la primera Ley -

escrita que estuvo vigente en nuestro país. En ella se ele-

van a la categorfa de derethos muchas de las garantfas que -

en nuestros C6digos polfticos posteriores y en especial en -

el vigente se consagran. Sin embargo, no lleg6 a establecer 

ningún medio de protecci6n para los gobernados, cuyos dere-

chos supremos fuesen violados por las autoridades. Don Sil-

vestre Moreno afirma que era de suponerse que así acontecie

ra en una época en que la simple distinci6n de los tres de-

partamentos en que se divid•, para su ejercicio el Poder Pú

blico, era considerado según las palabras de Chautebriand c~ 

mo uno de los más preciosos descubrimientos del siglo; no 

era posible que en aquella época se llegara a idear una ins

tituci6n que revelase una larga experiencia de las prácticJs 

Constitucionales, y un conocimiento profundo de los m~dios -

legftimos que pueden emplear los individuos para contrarres

tar los desmanes de la autoridad, sin caer en la anarquía. 

Prueba de ello son las inútiles tentativas, hechas entre no

sotros después de la Independencia, para alcanzar tan impor

tante resultado, hasta lograr la soluci6n de tan difícil pr~ 

blema en la Constituci6n de 1857, que di6 vida al juicio de 

amparo, tal como hoy lo conocemos. 
( 1) 

( 1) Tratado del Juicio de. Amparo. Pag.3. 
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La referida Constitución de Cádiz se discutió.con la 

asistencia de Diputados coloniales nombrados por la Nueva Es

paña, como fueron Garibi, Alcacer y Ramos Arfzpe. Estableció 

garantfas especiales pa~a los espa~oles radicados en nuestro 

pafs, los cuales no podlan ser deteni~~s sin previa informa-

ci6n sumaria del hecho, prohibiéndose que se les aplicaran -

las penas de confiscación. 

En el México independiente el primer documento polfti

co constitucional que se elaboró como fruto de las luchas por 

la libertad, se denomin6 "Principios o Elementos Constitucio

nales de octubre de 1814 11
, conocido con el nombre de "Consti

tución de Apatzingán", por ser este el lugar donde fué expedi 

da por el insigne Morelos. 

Esta ley no estuvo en vigor, pero nos revela el pensa

miento político de su autor y demás colaboradores, desde lue

go con su alcance superior al de la Constitución Espa~ola d~ 

1812. En su contenido encontramos un capitulo especial de 9! 

rantías individuales o del gobernado, tomadas de la declara-

ción francesa, las cuales el Poder Público tenía la obligación 

de respetar. Llama la atenc16n el texto del articulo 24 que 

dice: "La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos 

consiste en el goce de la igualdad, seguridad. propiedad y li 

bertad. la integra conservaci6n de estos derechos es el obj! 

to de la institucf6n de los Gobiernos y único fin de las aso

ciacfqnes polftfcas". 

En ella encontramo~ un antecedente de la comunmente C! 

.. '1 
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nocida "Garantfa de Audiencia" al expresar que, "ninguno debe 

ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido .ofdo -

legalmente". redacci6n muy similar a las frases "debido proc1 

so legal" y "ley de la tierra y juicio de los pares", confrorr 

tadas en la enmienda quinta de la Constitución Norteamericana 

de 1787 y en el articulo 39 de la Carta Magna Inglesa, respef 

tivamente. 

A pesar de los grandes méritos de este Ordenamiento Jg 

rfdico, observamos que incurre en la omisión de no otorgar 

tampoco a los gobernados, el procedimiento o medio juridico -

de hacer respetar los derechos que se le conferfan. 

Afirma el Maestro Ignacio Burgoa que, "la omisión del 

medio del control tal vez se haya debido al desconocimiento -

de las instituciones jurfdicas semejantes y sobre todo a la -

creeencia que sustentaban todos o casi todos los jurisconsul

tos y hombres de estado de aquella época, en el sentido de e! 

timar que la sola i~serción de los derechos del hombre en cuitr 

pos legales dotados de supremacia, era suficiente para provo

car su respeto por parte de las autoridades, concepción que 

la realidad se encargó de desmentir palpablemente".(2) 

(2) El Juicio de Amparo.Pag. 76. 
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En 1823, el Primer Congreso Nacional Constituyente -

pugnaba por consolidar legalmente la Naci6n independiente. -

Los Diputados, carenciendo de experiencia atacaban todo lo -

que fuera herencia de la Madre Patria y pensaban con un en-

cendido romanticismo que eran las leye~ y nada más que éstas 

las que hacen felices a los pueblos, influenciados por el -

vertiginoso progreso de Norteamérica, atribuible, a su jui-

cio, únicamente a sus leyes. 

Así fué como la Constitución Fedéral de los Estados -

Unidos de América se convirtió en modelo para aquellos legi!_ 

ladores. Los Diputados de los nuevos Estados, según Lorenzo 

de Zavala, vivieron llenos de entusiasmo por el sistema fed~ 

ral y su manual era la Constitución de los Estados Unidos del 

Norte, de la que corrfa una lala traducción impresa en la -

ciudad de Puebla, que servia de texto y modelo a los nuevos 

legisladores. (3) 

Bajo esa influencia, en la última parte del inciso -

sexto de la fracción V del artículo 137 de la Constituci6n -

de 1824, se establece la facultad de la Corte Suprema de Ju! 

ticia para "conocer de las infracciones de la Constitución y 

Leyes Generales, según se prevenga por la Ley 11
• Esto equiV! 

lfa a sentar las bases del juicio constitucional, es decir, 

de un pr~cedim1ento judicial conforme al cual se combatieran 

1•~ violaciones a la Constituc16n Polftica. Sin embargo, es 

(3) Ensayo Hist6rico de las Revoluciones de "6xico, Pag.34.-
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evidente que los Legisladores mexicanos de 1823 no se dieron 

cabal cuenta del alcance de t~l artfculo, que se incluy6 en 

nuestra Constituci6n como un acto de mera copia del que, en 

iguales términos, existfa en la Norteamericana de 1789. En 

efecto, no sólo se desconocfa entonces, fuera de los Estados 

Unidos de América, el desarrollo que su jurisprudencia había 

dado ya al juicio constitucional, sino que, por lo que hace 

a México, ese artfculo extraño iba a permanecer, por dieci-

seis años, absolutamente inoperante. (4) 

La idea .de establecer un medio pr~ctico y eficaz para 

obligar a la autoridad a actuar dentro de la 6rbita de su COfil 

petencia, respetando los postulados constitucionales, surgió 

en la Constitución Centralista del año de 1836, conocida tafil 

bién como "Las Siete Leyes", por estar comprendida efectiva

mente en siete ordenamientos. 

En ella se crea un órganri diverso de los tres poderes 

clásicos, denominado "Supremo Poder Conservador", cuyo ejer

cicio se depositaba en cinco individuos, siendo sus atribu-

ciones principales las siguientes: 

1.- Declarar la nulidad de una Ley o decreto dentro -

de dos meses después de su sanción cuand~ ~ean contrarios a 

artfculo expreso de la Constitución y le exijan dicha decla

ración, por el Supremo Poder.Ejecutivo o la Alta Corte de --

(4)Echanove E. Carlos.~ ;i Juicio de Amparo Mexicano. Pag.92. 
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Justicia, o parte de los miembros del Poder Legislativo en -

respresentaci6n, que firmen dieciocho por lo menos. 

2.- Declarar, excitado por el Poder Legislativo o por 

la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Po

der Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a -

las Leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro meses -

contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades 

respectivas. 

3.- Declarar en el mismo término, la nulidad de los -

actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno 

de los otros dos Poderes, y sólo en el caso de usurpación de 

facultades. 

4.- Si la. declaración fuese afirmativa, se mandar~n -

los datos al Tribunal respectivo para que, sin necesidad de -

otro requisito, proceda a la formación de causa y fallo que -

hubiera lugar. 

5.- Suspender a la Alta Corte de Justicia, excitado 

por alguno de los otros dos Poderes Supremos, cuando descono~ 

ca alguno de ellos, o trate de trastornar el orden pQblico. 

Don José Marf a Lozano nos dice que el Poder Conserva-

dor, después de cinco anos de una existencia estéril, no pro~ 

dujo otro resultado. positivo que el de llamar a la Presiden-

cia de la República al General Don Antonio L6pez de Santa Anna 

lo que trajo al pafs la dictadura militar de las bases d~ Ta-
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cubaya, célebre en las justas de nuestra Historia. (5) 

A pesar del descrédito del Código que analizamos. por 

su carácter centralista y porque entronizó la Dictadura, no 

podemos negarle el mérito indiscutible de engendrar el pri-

mer antecedente de nuestro juicio de amparo. puesto que con

tenía una enumeración de derechos del Hombre, de cuya obser

vancia y respeto estaba encargado el cuarto Poder del Estado 

por formar parte de·1a Constitución. 

Es en el proyecto de Constitución para Yucatán, idea

da por Don Manuel Crescencio Rejón a fines del aílo de 1840 -

cuando observamos por vez primera una enumeración de los de

rechos humanos con su medio de protección: el amparo. Indu

dablemente que Rejón había leido el famoso libro de Tacquevi

lle intitulado "La Democracia en América", a quien hace refe

rencia en un proyecto. 

El Art1culo 53 del citado Código Polftico decfa: 

"Corresponde a este Tribunal (la Corte Suprema de Jus

ticia): Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan 

su protección, contra las leyes y decretos de la Legislatur.a 

que sean contrarios a la CQnstitución o contra las provi-

dencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas -

hubiere infringido el Código fundamental o las leyes, limi 

tándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en -

(5) Tratado de los Derechos del Hombre. PSg.421 
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que éstas o la Constitución hubieran sido violadas ... ·."· 

Se afirma con frecuencia, que cabe a Rejón lá gloria 

de haber dado nombre a nuestra más gloriosa Instituci6n Juri 

dica, no obstante que sin restar mérit~s a tan ilustre pers~ 

naje, tal denominaci6n ya aparecfa con anterioridad en los -

Procesos Forales de Arag6n, de que habla el ilustre Vallarta 

en su obra "El Juicio de Amparo y el Habeas Corpus". 

Sintetizado el proyecto de Rej6n advertimos que cons! 

gra lo siguiente: Poder Ejecutivo en manos de un Gobernador 

y ~os Cónsules; divisi6n del Poder Legislativo en dos Cáma-

ras, elección popular directa de Diputados, Senadores y mi~m 

bros del Ejecutivo; establecimiento del Jurado Popular; LI-

BERTAD DE CULTOS; LIBERTAD DE PRENSA; SUPRESION DE FUEROS 

CIVILES Y MILITARES; Y CREACION DEL JUICIO DE AMPARO. 

Este proyecto fué aprobado y elevado a la categorfa -

de Ley Fundamental el 31 de marzo de 1841, en Mérida, Yuca-

tán. 

Actualmente se discute sobre la paternidad de nustro 

juicio de amparo. Jurfstas como don Emilio Rabasa, don Ma-

nuel Herrera y Lasso, don Jorge Gaxiola y otros, sostienen -

que don Mariano Otero es el auténtico creador de nuestra gl~ 

riosa Institución Jurfdica, dejándole a don Manuel Crescen-

cio Rejón sólo la calidad .de un simple precursor. En cambio 

don Vicente Peniche López y don Carlos A. Ech4nove Trujillo. 

con el prop~sit~ de impartirle la justicia que se merece a -

Rej~n. como verdadero creador, y no tan sólo como un si~ple 

'! '. 
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precursor de nuestro Proceso Constitucional, han elaborado -

extraordinarias monograffas en su.favor. 

Don Salvador Urbina, expresaba que "las instituciones 

sociales y caracterizadamente las politico-jurídicas, no na

cen en un df a ni en todo su esplendor, sino que son fruto f~ 

talmente evolutivo que, primP.ro una idea vaga, después un e~ 

bozo, un dfa originado en hechos reales de vida política y -

social, otro dfa en .los estudios de los hombres de ciencia y 

a veces, en el decurso de los siglos, por algún hombre de g~ 

nio, es como van evolucionando y perfeccionándose los siste

mas, las tendencias y las leyes. Sin embargo, Manuel Crescen 

cio Rejón fué un vidente también, fué un verdadero precursor 

del amparo y, aunque términos diversos y por procedimientos 

distintos, sintió, antes que Otero, la necesidad institucio

nal de amparar al individuo contra el Estado Omnipotente". (6) 

El maestro Burgoa también opina que la disputa sobre 

.. la paternidad del Juicio de Amparo, en el sentido de estimar 

a una sola pe~sona como el creador de nuestra Institución, no 

nace aislada y desvinculada en forma completa, es decir, nun· 

ca surge a la vida normativa por modo integro y absolutamen

te original, ya que su aparición es en la mayorfa de los ca

sos la consecuencia de un proceso evolutivo que afecta o de

be afectar a todas las órdenes de derecho que tengan un ori

gen cultural común. Sin embargo, expone que e·n la concepción 

rejoniana del amparo, concurren los principios fundamentales 

(6) Discurso pronunciado con motiv'o del Centenario del Acta de Reforma -
de. 18 de mayo de 1847. 
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y caracterfsticos de nuestra Institución Nacional, o ·sea, la 

protección constitucional, su conocimiento por órgano juris

diccional, proceso ·judicial y relatividad de las sentencias, 

elementos todos que diferencfan al amparo de otros medios de 

preservación imperantes en regfmenes e~tranjero~ (7J. 

En el Constituyente de 1842 se nombró una Comisión Es 

pecial encargada de la redacción del proyecto de constitución 

la que presentó un primer proyecto de Constitución en la se

sión del 23 de ago~to de 1842, en el que se advierte una di

visión ideológica, pués cuatro de sus miembros (Antonio Dfaz 

Guzmán, Joaquín Ladrón de Guevara, José Fernando Ramfrez y -

Pedro Ramfrez) suscriben el proyecto llamado de la mayoría, 

en tanto que tres (Juan José Espinosa de los Monteros, Mari~ 

no Otero y Octavio Mµnoz Ledo) formulan un voto particular -

que resultó ser el de la "minorfa de la Comisión". 

Tanto el proyecto de la mayorfa como el de la minoría 

establecen un capitulo de garantias individuales, pero el 

primero no consagra para su protección más que el antiguo 

juicio de residencia y la responsabilidad por violaciones c~ 

metidas a la Constitución. En cambio, el segundo, o sea el 

de la minoría establece un procedimiento de anulación de 

esos actos inconstitucionales mediante un sistema de control 

de car4cter hfbrido~ por órgano jurisdiccional y polftico 

con sus inconvenientes naturales. (8) 

( 7) El juicio de Amparo. Pag.'119. 

(8) Artf culos 80 y 81 del Proyecto de la Mfnorfa. 



11 

Por otra parte, en ese proyecto se estableció.el amp~ 

ro contra "todo actó de los Poderes Legislativo o Ejecutivo 

de alguno de los Estados que se dirija a privar a una perso

na determinada de alguna de las garantías que otorga esta 

Constttuci6nh. El sistema creado por 9tero, era inferior al 

instituido por Rejón, ya que en el de aquél, las autoridades 

responsables sólo podrian ser el Ejecutivo y Legislativo Lo

cales, quedando fuera de control jurisdiccional al Poder Ju

dicial Local y los tres Poderes Federales. 

En 1843, Otero pudo sentir en carne propia la insufi

ciencia y deficiencia de su proyecto de 1842 y se percató 

por dolorosa experiencia que la autoridad judicial también -

podfa atropellar las garant1as individuales y que el juicio 

de amparo deberfa ampliarse para comprender dentro de su es

tructura, los actos, no sólo de los Poderes Ejecutivo y Le-

gislativo de los Estados, sino todos los actos de autoridad. 

Sin embargo, a él corresponde el mérito de la ya famosa fór

mula jur1dica referente a los efectos de las sentencias pro

nunciadas en el juicio de amparo, que se instituyó en la - -

Constitución de 1857 y en la actual, que dice~ "la sentencia 

ser4 siempre tal, que se ocupe solamente de individuos partí 

culares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso -

especial sobre el que verse la Queja~ sin hacer una declara

ción general respecto de la ley o acto.que la motivare". 

El Acta de Reformas de 1847, es sin dud~ la piedra 

angular del derecho constitucional mexicano, fundamentalmen· 



12 

.. 
te por que es en este documento donde por primera vez se es-

tablece en la Constitución Federal el amparo como procedi--

miento judicial para el control de la constitucionalidad. Dl 

cha Acta, es obra exclusiva de Mariano Otero, quien a través 

de su voto individual logró que el Congreso convirtiera en -

Constitución el proyecto que habría desechado la mayoría de 

la Comisión de Constitución designado por el Congreso de 1847 

y aprovecho la ocasión para enumerar y garantizar los dere-

chos individuales y·las limitaciones de los Poderes como ba

se de la seguridad social y de la pasividad. Debido a la -

guerra con los Estados Unidos y las convulsiones que agita-

banal Pa1s en aquella época, el Acta no tuvo una aplicación 

real, pero no por eso, dejó de prestar una gran utilidad a -

los constituyentes de 1857. (9) 

El Acta consigna dos disposiciones muy importantes. -

Una de ellas, expresa: "para asegurar los derechos del hom-

bre que la Constituci6n reconoce, una ley fijará las garan-

tías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que go

zan todos los habitantes de la República". La otra, conteni

da en el articulo 25 determina: "Los Tribu~ales de la Fede

ración ampararán a cualquier habitante de la República en el 

ejercicio y conservación de los derechos que le conceden en 

esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo 

ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Fed~ 

ración~ ya ~! los Estados, limitándose dichos Tribunales a -

impartir su protección en el caso par~icular sobre el que 

( 9) Rabasa Emilio. El Juicio Constitucional, Pag. 165. 
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verse el proceso, sfn hacer ninguna declaracf6n general res

pecto de la Ley o del acto qu~ la motivare". 

Desde luego, la reglamentacf6n del amparo en el Acta 

no comprende los actos judiciales, sino sólo los actos legi~ 

latfvos y administrativos, la omisi6n es ciertamente lament! 

ble y hubo de subsanarse después en la Constitución de 1857, 

sin embargo, hay en la creación de Otero aciertos que supe-

ran con m~cho a sus. o~isiones. 

El artfculo 25 del Acta de Reforma sólo traza las 11-

neas generales del amparo, pero no seHala detalladamente la 

forma de substanciar estos juicios constitucionales, ni dice 

cuál de los Tribunales de la Federación, y en qué grado, de

be conocer de estos reclamos. El primer proyecto de Ley de 

. amparo, que vino a reglamentar el mencionado artículo 25, 

fué elaborado por Don Vicente Romero; este estudio no fué a

probado por el Congreso, pero contenía puntos de extraordin! 

ria importancia como el contenido en el artfculo 30. 1 que fi 

ja los efectos de la sentencia de amparo: "Esta protecci6n 

anulará los actos que la hayan motivado, y se entenderá a r~ 

poner al oprimido al estado en que se hallaba antes de las -

leyes o disposiciones que le privaron de las garantías cons

titucionales". 

La misma suerte acompaHó a la f nfcfativa de Ley Regl!' 

mentarfa del artfculo 25 del Acta, presentada por Don Urbano 
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Fonseca, la cual no lleg6 a tomarse en consideraci6n·por los 

disturbios polfticos, que surg1a el Pa1s en aquella época. -

En ese proyecto se proponfa que el recurso pudiera intentar

se, en algunos casos, a~te los Tribunales de Circui~o. si -

bien con la obligaci6n de remitir la~ ~ctuaciones a la Sala 

respectiva de la Suprema Corte. 

La Constitución de 1857, fué la obra del Plan de Ayu

tla, elaborado para derrocar la dictadura Santanista e intr~ 
-~ 

ducir un nuevo orden político, bajo los credos liberal, nat~ 

ralista e individualista, muy en voga en aquel e~tonces, de

bido al triunfo de la Revolución Francesa. 

Los liberales lograron una victoria innegable. En d! 

cha Constitución se resolvió la antinomfa entre centralismo 

y federalismo; al consagrarse el régimen Federal y adoptarse 

los principios de la Democracia. As1 fué expresamente decl! 

rado en el Manifiesto del Congreso Constituyente a la Nación 

el 5 de febrero de 1857. Expone Rabasa que parecfa que al -

Congreso no se hubiese reunido sino para asegurar los dere--

. chos del hombre y que el resto de la Constituci6n no tuviera 

mis fin que sostenerlos; "eran el objeto de las Institucio-

nes" y el objeto por tanto, de la asamblea; todas las leyes 

y todas las autoridades del País debían sostenerlos, no sólo 

respetarlos. (10) 

Se co~s~g~6 el principio d~ la supremacta c~nstituci~ 

nal, en el artfculo 126 en la forma siguiente: "Esta Const! 

· ( 10 ~ E.l Juicio Cons.tituci~nal. Pag.171. 
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tuci6n. las leyes· que· de ella emanen y se hicieren y todos -

los Tratados o hechos que se hicieren por el Presidente de -

la República con la aprobación del Congreso, serán la Ley S~ 

prema de la Uni6n. Los .jueces de cada Estado se arreglarán 

a dicha Constftuci6n, Leyes y Tratados, a pesar de las dispo

siciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

Leyes de los Estados". 

Mariano Oter~. en el Acta de Reforma de 1847, sembr6. 

la semilla que habrta de germinar y dar frutos en la Consti

tucf6n de 1057, con la consagraci6n de los derechos del hom

bre y la f6rmula del juicio constitucional que los garantiza

ba. (11}. ·Se eliminó el sistema de control por órgano pol1-

tico de que hablaba el proyecto de Otero, pero perduraron sus 

ideas respecto de dicho juicio: Hacer de la queja como una 

infracci6~ aan jui¿io especial y no un r~curso, dar competen

cia en el Ju{cio sólo a los Tribunales Federales~ prohibir -

toda declaración general sobre la Ley o actos violatorios. 

Los.Legisladores ~e 1857, ya con mayor conocimiento -

del sistema americano, ampliaron.las ideas de Otero, limita

das_ a los actos ·viola torios del Ejecutivo y del Legislativo, 

considerando ·también que las autoridades judiciale~ se halla

ban en co~diciones de irifringir la Ley Suprema, aunque fuere 

extr.aña la violaci6n a los derechos individuales. Desgracia

damente,· lo& Constituyentes no estuvieron acertados al resol

ver totalmente el problema, porque les preócu~aba d•masiado 

. {11) Rabasa Emilio. E1Ju1c1o Const1tuc~o.na1. Págs.164 y.165. 
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el privilegio de los derechos individuales, olvidando la ex

tensión general del sistema anglo-sajón, expone Rabasa.(12) 

El artfculo 101 d~ esta Constitución facultó a los -

Tribunales de la Federación para resolier las controversias .. 
que se suscitaren por leyes o actos de cualesquiera autor1-

dad que violaran las garant1as individuales y por leyes o ªf 

tos de las autoridades federales o locales invasores de sus 

respectivas soberan1as. 

En el art1culo 102 se definen las caracterfsticas de 

esos procedimientos e incorporó exp~esamente la protección y 

el amparo de la Justicia Federal corno los objetivos de la -

sentencia ~n juicio de garant1as, consagrándose con ésto el 

principio de relatividad de las sentencias. 

El maestro Burgoa nos ensefta que "La Constitución de 

1857 instituyó el juicio de amparo, reglamentado bajo disti! 

tas leyes orgánic~s que durante su vigencia se fueron expi-

diendo, tal como general y básicamente subsiste en nuestra -

·Constitución vigente. (13) 

En la Asamblea de Quert1taro que· culmfoó con la expe-

d1 c16n de la Constitución de 1917, .actualmente en vigor, no 

existió propiamente ningGn problema acere~ del juicio de am

paro, porque éste ya hab1a arraigado fuertemen.te en la con-

Ciencia. popular. Vallarta en la Corte y Rabasa e~ la cáte

dra, lograron depurar la instituci6n, pero respetando su - -

(12} El Juicio Constitucional Plg. 171. 
(13) El -Juicio de Aliparo. Plg. 92. . ' ' . 
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esencia burguesa. Por ello, no era de extrañarse que en el 

Constituyente de Querétaro sólo.se encontraran voluntades 

prontas a consagrar definitivamente en e~ texto constitucio

nal • no s6lo la substancia de la instituci6n sino importan

tes normas procesales que la enriquecen, a través de sus ar

tfculos 103 y 107, que han convertido el amparo en una gloria 

nacional. pese a la crisis por la que atraviesa, pués más que 

baluarte de la libertad es un medio de revisar los actos de 

las autoridades admintstrativas y judiciales a manera de re-

curso. 

B) LEYES REGLAMENTARIAS DEL JUICIO DE AMPARO Y REFORMAS. ACTUALES. 

a).- La primera Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo, se 

expidió el 30 de noviembre de 1861, bajo el nombre de Ley O~ 

gánica de Procedimientos de los Tribunales de Ja Federación, 

Promulgada por Don Benito Juárez. 

Romeo León Orantes nos enseña que, aunque el texto -

constitucional, literalmente igual al vigente, 1fmitiba entóR 

ces comq ahora, la procedencia del amparo a ·leyes o actos -

violatorios de garantias individuales que vulnerasen o res-

tringiesen la soberan1a de los Estados o los actos de éstos, 

invasores de la esfera de la autoridad feder~1. la Ley de --

1861 se excedió .al extender la procedencia del amparo a ca-~ 

sos en que se tratara de invocar las leyes de la Unión o de 

atacar dichas leyes, por cuanto en su artfculo,establecfa --
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competencia exctustva de los Tribunales Federales "stempre -

que se trate de rebatir las Leyes de la Unión o de invocarlas 

para defender algOn derecho en los términos de ésta Ley"¡ y 

más notoria resulta esa tendencia a la luz del att,culo 2o. 

de la mencionada Ley, que de la acción ;del amparo a "todo h! 

bitante de la República que en su persona o tntereses crea ~ 

violadas las garantfas que le otorga la Constitución o sus ~ 

Leyes Orgánicas. Punto este último que no estaba consagrado 

por el artfculo 101. (14) 

En esa ley se crean tres 6rganos jurisdiccionales pa

ra conocer del amparo: Juzgados de Distrito, Tribunales de -

Circuito y Suprema Corte, con la singularidad que antes de -

admitirse la demanda se abrfa un prodedtmiento, dando vista 

con ella al promotor fiscal, para que manifestara sf podi~.

abrirse o no el juicio previsto por la Constitución, salvo -

en los casos que fuera de urgencia notoria la suspensión del 

acto o providencia materia de la queja. Se creaban dos re-

cursos, el de apelación y súplica, reglament!ndose las bases 

del amparo. 

b).- La segunda Ley fu~ promulgada por el mismo Pres! 

dente Benito ~uárez ~1 20 de enero de 1869, suprimiéndose el 

recurso de amparo en negocios judiciales. 

Don Isidro Rojas y Francisco Pascual Garda nos expl i · 

can que "desde los primeros jurisconsultos que sabiamente e1 

(,14)Burgoa Ignacio. El Ju~cio de Amparo. P!g. 30 
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pecularon sobre esta important1stma y trascendental materia 

de nuestro Derecho Constitucional, se encuentra ya fijado de 

una manera explicita y con amplios desenvolvimientos, el ca

rácter pol1tico del juicio de amparo. Es de mencionarse, de 

un modo preferente, entre estos jurisconsultos, al mismo a -

quien hab1a tocado presidir el Congreso que expidi6 la prim~ 

ra Ley sobre amparo el 30 de noviembre de 1861, nos referi-

mos al sei'los licenciado deon Manuel Oublán". (15) 

En esta Ley se suprime el procedimiento previo a la -

admisión de la demanda, así como las tres instancias a que -

estaba sujeta la· decisión final del amparo: Juez de Distrito 

Magistrado de Circuito y Suprema Corte, adoptándose la f6rm~ 

la de la relatividad de las sentencias en materia de amparo. 

Sin embargo, no podemos dejar de llamar la atenc16n sobre el 

gravísimo error de prohibir el amparo en los negocios judi-

ciales, contraviniendo lo dispuesto por el artfculo 101 fraf_ 

ci6n I de la Ley Suprema, que establecfa claramente su proc~ 

dencia contra actos de "cualquier autoridad" violatorios de 

garantías individuales. La prohibición obedecía al problema 

que estaba creando la garantfa bastarda de la "Exacta aplic~ 

c16n de la Ley", que habrfa m5s tarde en convertir al juicio 

de amparo, no sólo en un medio de control de la constitucio

na1 idad, si no tambi~n en revisar de la aplicación adecuada 

de todo el sistema legislativo de carácter secundario. 

Rojas y Garcfa nos expli~an sobre este particular que 

(15) El Amparo y sus Refor'lllls. Pigs.80 y 81. 
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"Lo primero que en ese a.-tfculo debe notarse son los ·términos 

en que está redactado, y que semejan más bien una declaración 

especulativa que un estatuto imperativo. La forma del artí

culo 80. mejor que precepto de Ley ("no es admisible el re-

curso de amparo en negocios judiciales~) parece una tesis e

rrónea, por supuesto, de filosoffa jurídica. Asf fué como -

ese artfculo destinado a desaparecer por la fuerza 1ncontra1 

table de los hechos y de la uniforme opinf6n, apareció ende

ble y flaco desde su propia cuna". 

El artfculo tuvo poca aplicaci6n prá¿tica~ por haber 

sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación. 

c).- El 14 de diciembre da 1882, el Presidente de la 

República, General Don Manuel González, promulgó la tercera 

Ley de Amparo, mejorándose notablemente la reglamentac11n de 

ese juicio. Desde luego se suprimió la prohibici6n del amp! 

ro en materia judicial. Se establecieron reglas de compete.n. 

cia territorial fincadas en relaci6n con el lugar de ejecu-

ción del acto reclamado. Se creó la competencia auxiliar de 

los Jueces del Orden Común para intervenir, en los lugares -

en que no residiera el Juez d~ Distrito, resolviendo sobre -

la suspensi6n y providencias urgentes. Se empezaron a crear 

actos de la Suprema Corte y los emanados de diversos juicios 

asf como aqué.llas que yá habhn sido materia de otro juicio 

de amparo. En lo que concierne a la susperisi6nt se institu

yeron los mismos principios que en la actualidad la rigen, -
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salvo algunas modificaciones. Se mencionan causas de sobre

seimiento, como el desistimie~to expreso, el caso de muerte; 

insubsistencia del acto reclamado. Omiti6 la intervenci6n -

del tercero perjudicado, en.los asuntos. emanados de juicios 

civiles, constituyendo quizá su único error. 

d).- La ~nterior ley fué substitufda por el C6digo de 

procedimientos Federales de 1897, promulgado por Don Porfirio 

Dfaz. En ese C6digo se reglamenta el amparo dentro de los -

juicios comunes, ~uprimiéndose la ley aut6noma. ocupando el 

· capftu1o sexto del tftulo segundo, advirtiéndose la tendencia 

de contrarrestar el abuso del amparo por inexacta aplicaci6n 

de la Ley . El artfculo 780 exigía que si el amparo era per 

dido por inexacta aplicaci6n de la Ley Civil, se citará la -

ley inexactamente aplicada o la que debiera haberse aplicado 

"fijándose el concepto en que dicha ley no fué aplicada o lo 

fué inexactamente" rompiendo la liberalidad que .debiera eXi! 

tiren el procedimiento constitucional, imprimiéndole un tef 

n~cismo que tendía a restringir el uso del amparo en asuntos 

civiles. Precisa este ordenamiento el papel de 1~ autoridad 

responsable y de los terceros perjudicados, concedi.é~doselés 

a éstos el derecho de rendir pruebas y alegar, y se estable

cen muchos de los requisitos e~igidos por la ley vigente pa- · 

ra el trámite del amparo. 

e).- El C6digo Federal de Procedimientos Civiles de -

1909, substituy6 al anterior, tomándose.en cuenta las crftt~ 

cas que se hab1an enfocado a las prec~ptos derogados y con--
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servando las di~posiciones relativas al juicio constitucio-

nal, consignando el principio de que el amparo contra actos 

judiciales del orden civil es de estricto derecho, por virtud 

del cual la resolución ~ue se dicte debe sujetarse a los tér. 

minos de la demanda, sin suplir ni ampliar nada de ella. Se 

esboza la procedencia del amparo por violaciones substancia

les del procedimiento, al igual que la reparación constitu-

cional. Se instituye la suspensión provisional, por virtud 

de la cual durante un término de setenta y dos horas, las co 

sas deben de mantenerse en el estado que guardan. Aparece -

la institución del Ministerio Público, abandonando la mejor 

f6r~ula del Promotor Fiscal. 

f).- Durante la vigencia de la Constitución de 1917, 

se expide la Ley de 18 de octubre de 1919, por el Presidente 

de la República, Don Venustiano Carranza, bajo el nombre de 

Ley Reglamentaria de los artfculos 103 y 104 de la Constitu-

ción Federal. Desde luego cabe hacer notar que el tltulo de 

Ley estaba equivocad~. pués el artfculo a relamentar, en --

substitución del 10,, debió ser el 107, al que materialmente 

se r.efiere la susodicha Ley de Amparo. Esta Ley suprimió el 

principio de la caducidad para el caso de no hacer promoción 

durante veinte dfas continuos después de vencido un término, 

establecido por el artfculo 680 del Código de 1908, con cier. 

tas salvedades. También suprimió la revisión de oficio, SO! 

teriiendo que las sentencias de los jueces de ·Dis~rito podfan · 

ser r'evisadas por la Corte a petición de parte, expresando -

lo.s agravios· pertinentes. Se reconoci6 el tercero perjudic!. 
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do, afirmándose que lste es el colitigante del quejoso en el 

amparo contra resoluciones ju~iciales del orden civil; ·1a PªL 

te civil en el proceso, solamente cuando se afectan sus int! 

reses civiles y la persona que gestionó el acto que da moti

vo al amparo, cuando se trate de providencias dictadas por -

autoridades administrativas. Se crearon las audiencias de -

derecho y suspensional, así como la jurisdicción concurrente 

cuando se alegue la violación de las garantías de los artíc! 

los 16, 19 y 20 de la Constituci6n Federal. 

g).- El 30 de diciembre de 1935 se expidió la Ley Or

gánica de los artfculos 103 y 107 de la Constitución Federal 

por el Presidente de la República General Lázaro Cárdenas, -

la que con bastantes reformas, se encuentra actualmente en -

vigor. 

h).- La Reforma "Miguel Alemán", publicada en el Di!. 

rio Oficial el 19 de febrero de 1951, tuvo su printipal fund! 

mento en el d.1Hc11 problema del rezago de amparos pendientes 

de resolución en la Suprema Corte de Justicia ije la Nación, 

creándose con este propósito la Sala Auxiliar y llevada al -

extremo de no s61o reformar la Ley de Amparoi sino el artíc~ 

lo 107 de la Constitución Federal, en cuyos principios des-

cansa la primera. El seftor Presidente Alemán abordó la ta-

rea de hacer nuestro juicio de Amparo una Inst.ituci6n que stn 

perder sus caracter1sticas tradi~ionales, respondiera mejor 

a las necesidades so6iales de noestra Apoca. Est~ reforma -

respeta en lo absoluto la estructura procesal del juicio, 
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bien que intervenga la Corte o los Tribunales Colegiados de

C1rcuito que creaba para conocer de amparos directos y de -

los recursos contra resoluciones de los Jueces de Distrito -

que también pueden conocer del amparo; la citada contiene la 

misma sencillez procesal de sus trámit~s: admisión de la de

manda, solicitud de informes, audiencia de pruebas, alegatos 

y sentencia cuando se trata de amparo indirecto o bien, el -

trámite tradicional de amparo directo y de los recursos asf 

como de la suspensión. Se establece la SUPLENCIA DE LA QUEJA 

EN MATERIA PENAL Y DEL TRABAJO, EN FAVOR DE LA PARTE OBRERA 

y, en general, cuando el acto reclamado se funde en leyes d! 

claradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de nuestro 
¡· 

más Alto Tribunal. En materia Penal, s6lo se extiende a los 

amparos indirectos; pués ya estaba regulada anteriormente. 

Es necesario consignar que en el campo Laboral, dicha suplen 

eta se aplica injustamente-en contadas ocasiones. 

i).- El 2 .de noviembre de 1962 se publicó en el Oia-

rio Oficial de la Federaci6n una adición a la fracción 11 del 

art1culo 107 Consti~ucional, ~onsagrando la suplencia de la 

qu~ja deficiente cuando se trate de campesinos, ejidos o gr~ 

pos comuneros, y en el Diario Oficial de 4 de febrero de 1963 

aparecen nuevas disposiciones que adicionan la Ley de Amparo 

en favor de los núcleos de poblaci6n, ejidatarios y comune-

ros, con nuevas. gar~ntfas sociales de improcedencia, sobre--

seimiento y caducidad de la instancia cuando se.afecten der~ 

chos de.los referidos núcleos de población, resultando ina-

plicables y ~aducidad establecida normalme~te, la falta de 
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término para promover amparos en materia agraria, la activi

dad oficiosa de los Tribunales de la Federaci6n para aportar 

pruebas en esta clase de amparos. 

j}.- Por decreto de 26 de diciembre de 1967 publicado 

en el Diario Oficial el 30 de abril de 1968, fueron reforma

das· las disposiciones reglamentarias del Juicio de Amparo, -

las reformas tan sólo tienden a darle mayor celeridad al pr.Q. 

cedimiento Constitucional a través de una distribución de -

competencias entre los órganos enca~gados de conocer del Ju! 

cio de Garantfas, aumentando el número de los·Tribunales Co

legiados de Circuito y se~alando adscripciones más adecuadas 

para éstos. Así, tomaron que en el amparo directo tanto la 

Suprema Corte de Justicia como los Tribunales Colegiados de 

Circuito, en su caso, serán competentes para conocer del am

paro que se entable en contra de sentencias definitivas, te

niendo facultad para analizar tanto las violaciones cometidas 

durante la secuela del procedimiento como las violaciones de 

fondo, siendo esto diferente a la reglamentación anterior en 

que se le daba competencia a los Coiegiados para conocer de 

l~s violaciones procesales y facultad·exclusiva a la Suprema 

Corte para conocer de .las violaciones de fondo. En la frac

ción V ~el artfculo 74, se instituyó la caducidad de la ins

tancia po~ inactividad procesal que provoca el sobreseimiento 

del juicio. Son de mucha importancia las reformas a los ar

tfculos 192 y 197 sobre formación, int~rrupción y modifica-

ción de .la Jurisprudencia, así como. la facdltad que se la d~ 

a los Tribunales Colegiados de Circuito para sentar Jurispr~ 
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CAPITULO SEGUNDO 

. . . 
EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO Y LOS CASOS 

DE SUPLENCIA. 

a).~ El principio de estricto derecho. 

b).- Los casos de suplencia. 

· ,. 



27 

EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO Y LOS CASOS DE SUPLENCIA. 

A) EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO: 

Este presupuesto impone al órgano de control la obli

gación de apegarse fielmente a los términos de la demanda en 

la sección correspondiente a los conceptos de violación, o -

de la expresión de los agravios, cuando se trata de un recur 

so. sin que pueda súplir las omisiones, los errores o las d! 

ficiencias contenidas en ambos casos. 

Don Felipe Tena Ramfrez, censura duram~nte este pri~

cipio considerándolo como "Un formulismo inhtimano y anacrón! 

COi victimario de la justicia. (1) Pués aprecia que, las r! 

tualidades, por complicadas que sean, no sirven para impedir 

que se formule y ·Se presente una demanda de amparo, por con

siguiente, qui~n considera de buena fé que se le han viola

do sus garantfas, irá al amparo con todos los riesgos que a

compafi~n a la ignorancia y a la torpeza. El que hace mal 

uso del juicio de garantfas no se detendrá ante el temor de 

perder. por inobservancia de formalidades, un amparo ~ue de 

todas maneras está llamado a no prosperar. Tampoco es cierto 

que el amparo de estricto derecho facilite la tarea del Juz

gador. En. la búsqueda de motivos para encontrar la omisión 

de requisitos de forma y, sobre todo, en .la ignorada y gene

rosa empresa del juez de amparo que quiera s~lvar una causa

de justicia de las.mallas del formalismo, se pierd• tin tiem-

( 1) Derecho Constitucional. Pág. 531. 
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po precioso que debe cargarse en la cuenta del amparo de e~ 

tricto derecho, un tiempo que deberta destinarse a lo que sf 

en función digna de un juez: hacer justicia, no la de buscar 

impedimentos para dejar de impartirla". 

Creemos que, aparte de lo antes dicho, el principio -

de estricto derecho desvirtúa el concepto de la justicia in

trtseca que debe marcar la pauta de todo proceso judicial, y 

aún m4s, en un campo tan delicado como el el juicio de ampa

ro protector de las garantfas del gobernado que otorga nues

tra Carta Fundamental; pu~s dicho postulado al crear mal ti-

ple~ obstáculos para llegar a la consecusi6n de la verdad, -

deja la decisión judicial a la habilidad o torpeza de los a

bogados del quejoso. En México se cuenta con muy pocos co

nocedores de los profundos detalles que encierra tan impor-

tante materia, por eso la inmensa mayoría de los abogados m~ 

xicanos est4n expuestos a perder un juicio constitucional al 

descuidar alguna.de ellos; lo tual nos dice que el triunfo -

en el a~~aro lo obtiene el abogado conocedor de esa materia, 

y cuando el agraviado o quejoso no cu~nta con lo necesario -

para pagar a uno de esos especialistas se encuentr~ con po-

cas probabilidades de que ese amparo prospere acaso sea la -

suerte la que.~ la postre lo ayude·a encaminar su acci6n al 

logro de la justicia. 

Sin embargo, aceptamos que dicho principio ha sido de 

suma importancia para la conservac16n de la seguridad Jurfd.i 

,-: 
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ca e igualdad procesa-1 de las partes dentro de nuestra insti 

tuc16n. ya que si dejara de e~ist1r colocarfa a la contrapaL 

te del quejoso en absoluto estado de indefensión; pués el -

juez de amparo intervendrfa oficiosamente para colmar todas 

las omisiones de la demanda defici~nte de amparo, para asf -

otorgar la protecci6n federal. 

El maestro Ignacio Burgoa soluciona este complejo prQ 

blema brillantemente, al expresar que: "No debe, pues, suprf 

mirse el principio de estricto derecho como norma rectora de 

los fallos constitucionales, asf como tampoco debe adoptarse 

en forma absoluta, es decir para todos los casos genéricos -

del amparo. En otras palabras, dicho principio y la facultad 

de suplir la queja deficiente, deben coexistir separadamente 

esto es, operar en supuestos diferentes. S61o así puede ate!!!. 

perarse al rigorismo, muchas veces injusto, del consabido -

principio o.de la técnica jurídica sutil que generalmente im 
porta toda cuesti6n constitucional que se plantea en una de

manda de amparo. (2) Sin embargo, el principio esU. en cri-

sis. 

Nuestra Constitucf6n vigente determina a contrario 

sensu, o en una forma eliminatoria, la aplicaci6n del prin--

'cipio de estricto derecho, al seRalar los casos en que opera 

la,suplencia de la queja deficiente en el Juicio de· Amparo, 

implfcitos en ta Fracc. II del artículo 107 que a la letra -

dir.e: 

.(2J El Juicio de Amparo, Pig. 296. 
' . 

;:>i.;_ 
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11 Podra sup11rse la deftc1enc1a de la queja, -

cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas incon1 

tituc1onales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Just 1c ia .. 

"Podr& también suplirse la deficiencia de la queja en 

materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo 

cuando se encuentre que ha habido, en contra del agraviado -

una v1olaci6n manifiesta de la fey que lo ha dejado sin de-

fensa, j en materia penal, adem5s. cuando se le haya juzgado 

por una ley que no es exactamente aplicable al e-aso". 

"En los jui'cios de amparo en que se reclamen actos 

que tengan o puedan tener como ·consecuencia privar de la pr~ 

piedad o de la posesi6n y disfrute de sus tierras, aguas, 

pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población 

·que de hecho o por derecho guarden al estado comunal, o a los 

ejidatarios o comuneros; deberá suplirse la deficiencia de -

la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria 

de los artfculos 103 y 107 de esta Constituci6n, y no proce

der~n en ningOn caso, la caducidad de la instancia.ni el so

breseimiento por inactiYidad procesal~ Tampoco ser& proce-

dente el desistimiento .cuando s2 afecten derechos de los ej! 

dos o n6cleos de población comunal". 

Dicho postulado no s61o estj establecido en la Carta 

Fundamental actual¡ sino que tamb1fn lo ~epro-uce en sus ar-
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tfculos 76 y 79, la Ley Reglamentaria de los artfculos 103 y 

107 Constitucionales. 

Esta Ley alude al principio de estricto derecho por -

dos cauces: el de la suplencia de la queja que se debe anall 

zar en una forma eliminatoria, y el del rigorismo· formal. Dj_ 

chas vfas se encuentran en los artfculos 76 y 79 respectiva

mente y es oportuno tratarlos a contfnuaci6n. En el artícu

lo 76 que se refiere ·a las sentencias de amparo se encuentran 

los casos de suplencia de la queja por la inconst1tuc1onali

dad de las leyes en que se funda el acto reclamado declarada 

por la Suprema Corte; porque se encuentre una violaci6n ma-

n1f1esta de la Ley que deja sin defensa al quejoso en mate-

ria de trabajo; porque el agraviado no haya sido juzgado por 

una ley exactamente aplicable al caso concreto en materia pe 

na~; y porque haya habido una violaci6n manifiesta de los d! 

rechos agrarios sobre tierras y aguas en contra.del núcleo -

de poblacf6n o del ejfdatario o comunero. 

En materia agraria, el artfculo 76 establece la su-

plencta de la deficiencia de la queja cuando haya habido "en 

contra del nOcleo de poblaci6n o del ejidatario o comunero -

una violaci6n manifiesta de su• derechos agrarios sobre tie

rras y aguas", apartándose al menos, del contenido de la fraf 

ci6n II del artfculo 107 constitucional de la que parece e

manar, deformando la obligaci6n de suplencia que existe en -

esta materia y en la cual no rigo el principio de estricto -
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derecho. En la Constitución dicha obligaci6n surge mediante 

la reuni6n de varios requisitos: a) Que se trate de juicios 

de amparo promovidos por un núcleo de población, un ejido, -

un comunero 6 ejfdatario. b) Que los actos reclamados ten-

gan o puedan tener consecuencia prf v~rlos "de la propiedad 6 

de la posesi6n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y 

montes". En cambio, el Oltimo párrafo del articulo 76, pre

vee la operancfa de la queja cuando exista una "violaci6n ffi-ª. 

nffiesta de los derechos agrarios" de los mismos sujetos "sQ 

bre tie~ras y aguas". 

La variante que ~ludimos restringe la obligación de la 

suplencia de la qtieja e~ materia agraria que tiene el juzga

dor de amparo, pues perjudica los intereses de los núcleos -

de poblaci6n ya que .la autoi-idad federal debe suplir la defJ. 

ciencia de aquella, cuando se trate de violaciones manifies

tas a los dere~hos agrarios, y no cuando se trate de cual- -

quier violaci6n de ellos. 

Por ~tro lado, el maestro Ign~cio Burgoa considera que 

la variante comentada, coloca bajo la tutela jurisdiccional, 

s61o a los derechos agrarios sobre tierras y aguas, exclu.Yé.!1 

dose la posesi6n de ~stos bienes asf como los pastos y mon-

tes. Y que hubiere sido mis pr&cttco reproducir en el artf

¿ulo 76 de la Ley:d~ Amparo la adic16n constitucional, para 

evitar que la f6rmula legal~ que en el primero de los cita-

dos preceptos e~presa la aludida obligaci6n, se desentendie-
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ra de la prevenci6n contenida en la propia adici6n, como si 

ésta hubiese sido inatil. (3). 

En el artfculo 79 de la misma Ley de Amparo encontra

mos el otro caso en que dicha reg1amentaci6n alude al princf 

pio de estricto derecho, en efecto, la primera parte de tal 

disposici6n dispone: 

"La Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegi~ 

dos de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sentencias, 

podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agra-

viada al citar la garantfa cuya violaci6n reclame, otorgando 

el amparo por la que realmente aparezca violada; pero sin 

cambiar los hechos o conceptos de violaci6n expuestos en la 

demanda". 

Al respecto, como se ve, tanto la Constituci6n como -

la Ley de Amparo establecen dos remedios para complementar -

las omisiones o deficiencias de la parte agraviada que ha iQ 

terpuesto el amparo por medio de una demanda, tendiente a COQ 

seguir la protecci6n de la Justicia Federal, tales son la co 

rrecci6n del error en la cita de la garantfa cuya violaci6n 

reclama el quejoso, y la suplencia d~ la demanda de amparo -

deficiente. 

El primer párrafo del artfculo 79 de 1a Ley Reglamln

taria de los artfculos 103 y 107 Constitucionales es el que 

(3) El Amparo en Materia Agraria. Pág •. 138. 
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observa o confronta el pr1mero de esos dos instrumentos que 

complementan las deficiencias de los promoventes de amparo. 

La corrección del error en la cita de la garantfa violada -

que es estrictamente de car~cter formal, solamente tiene por 

objeto evitar que por el tan sólo equfyoco de una cita no se 

conceda el amparo; cuando en realidad si existió una infrac

ción a uno ó varios de los derechos fundamentales del gober

nado. Por lo tanto, el juzgador de amparo no debe dejarse -

llevar por el excesivo rigorismo y negar el amparo, por el -

simple error en la cita de la garantfa violada que pudo ha-

ber sido provocado por una mala transcripción o ·tal vez por 

ignorancia de los patrocinadores del agraviado, pero que en 

Oltimo término no es de tal importancia si en realidad es p~ 

sitiva la fundamentación de los crinceptos de violación, que 

es la parte medular .de la demanda de amparo y de la cual de~ 

pende, a la postre, el otorgamiento o negativa de la protec

ción federal. Tal disposición fue creada, primero, por la 

jurisprudencia, y consagrada después en el artfculo 42 de la 

Ley Reglamentaria de 14 de diciembre de 1882. Dicho precep

to establecfa lo siguiente: "La Sup~ema Corte y los Juzga-

dos de Distrito en sus sentencias, pueden suplir el errpr o 

la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo por 

la garantfa cuya violación aparezca comprobada en autos, au.!!. 

~ue no se haya mencionado en la dem~nda". En el artfculo 79 

vigente encontramos el mismo sentido, aunque con diferente -

·~ redacción, y tan sólo se adiciona la facultad de los TribOn! 

les Colegiado's de Circuito para suplir el error en que hay.a 
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incurrido la parte agraviada al citar la garantfa cuya viol! 

c16n reclame. 

El segundo párrafo del artfculo 79 de la Ley a que -

nos referimos, dice: 

"El Juicio de Amparo por inexacta apltcaci6n de la 

Ley, contra actos de autoridades judiciales del orden civil, 

es de estricto derecho salvo los casos de amparo que afecten 

derechos de menores o incapaces, y, por lo tanto, la senten

cia que en él se dicte, a pesar de lo prevenido en este artf 

culo, se sujetará a los términos de la demanda, sin que sea 

permitido suplir ni ampliar nada en ella". 

Sin embargo, la redacci6n expuesta parece indicar que 

·en el llamado "amparo de estricto derecho", o sea, el amparo 

por inexacta aplicaci6n de la ley civil, ni siquiera puede -

corregirse o remediarse la cita equivocada de preceptos,pu.ei 

to que, como •1 mismo artfculo dice: "La sentencia se sujet! 

rá a los términos de la demanda, sin que sea permitido suplir 

ni ampliar nada de ella", por lo que se concluye que la Aut! 

ridad Federal no podrá suplir la queja d~ficiente ni remediar 

los errores en la cita de los preceptos violados, siem~re y 

cuando los actos contra los cuales está enderezado el amparo 

sean de autoridades judiciales civiles. Y al efecto, el Ma

estro Héctor Fix Zamudio comenta que: "Esta rigidez resulta 

excesiva, aan en materia civil y por ello creemos.que esta -
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disposict6n no debe interpretarse aisladamente sino de acuer 

do con los otros principios que rigen la sentencia de amparo 

sobre todo a partir de la reforma de 1951. interpretación de 

conjunto que permitirla considerar la corrección del error, 

como una institución de carácter generdl, inclusive en mate

ria civil". (4) 

Como se observa el principio de estricto derecho ope

ra fntegramente en amparos ·sobre materia civil, la cual está 

vedada a los órganos de control constitucional {Suprema Cor

te de Justicia, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados 

de Distrito) en relación a la aplicación del postulado de la 

suplencia de la queja deficiente; esta prohibición ha sido -

reiterada por la Suprema Corte a través de varias tésis juri1 

prudenciales que aparecen en el Semanario Judicial. de la Fe

deración y que demuestran en una forma fehaciente la ausen-

cia de la suplencia en el Orden Civil. 

Tratándose de amparos de naturaleza administrativa, ~1 

.citado principio rige parcialmente, pues el juzgador de alliP! 

ro tiene que ser fiel al pensamiento legislativo, a menos que 

los actos reclamados se funden "en ley~s declaradas inconst! 

tucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de.Jus

ticia"; lo cual darfa cabida.al ejercicio de la facultad de 

suplir la deficiente de la queja por parte de la autoridad~ 

federal. 

(4) El Juicio de Amparo, Pfg. 293. 
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Hespecto a los que versen en materia de trabajo tam-

bien opera parcialmente, pues. su observancia potestativa se 

constrine a los casos en que el patrón figure como quejoso.

Y esto a rafz del Decreto Reformativo de la Ley de Amparo de 

30 de diciembre de 1950 y conforme al artfculo 107 Constitu

cional vigente que ha modificado la jurisprudencia anter1or, 

considerando actualmente que dicho principio sólo rige "cuan 

do el quejoso no es el trabajador". 

En los asuntos penales, tampoco es obligatorio para -

los o~ganismos de Control, quienes discrecionalmente pueden 

suplir la deficiencia de la queja, cuando se encuentre que • 

el reo ha sido juzgado por una Ley que no es exactamente a-

pl icable al caso en concreto 6 cuando ha habido en su contra 

una violación manifiesta de la misma que lo ha dejado sin d!_ 

fensa. 

En los Juicios de Amparo que se extiendan a la mate-

ria agraria y en los que la parte quejosa sea un nOcleo de -

población, un ejido, un comunero ó un ejidatario, los 6rga-

nos de control tienen la obligación de suplir la queja defi· 

ciente, por lo que ~n dicha materia y en beneficio de los c! 

tados sujetos procesales, no rige el principio de estricto * 

derecho. Pero, en cambio, sf puede ser aplicado cuando los 

quejosos no sean los sujetos antes mencionados. 

El Ma~stro Burgoa encuentra una extensi6n del postula . ' . -
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do antes mencionado que abarca los casos estudiados con ant~ 

rioridad y que se refiere a que el principio de estricto de

recho no rige solamente en las sentencias de amparo de pri-

mera ó única instancia, sino tambi~n actaa respecto a las 

sentencias constitucionales de segunda:instancia, (amparos -

directos o uni-instanciales, y amparos indirectos ó bi-ins-

tanciales, respectivamente), en el sentido de obligar a los 

órganos de control que las pronuncian {Suprema Corte y Trib~ 

nales Colegiados de Circuito en sus correspondientes casos) 

a analizar únicamente los agravios que se hayan hecho valer 

en el recurso de revisión contra el fallo de pri~era instan

cia. (5) La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha -

venido sosteniendo que las sentencias constitucionales que -

dictan los jueces de Uistrito deben confirmarse por los Orgi 

nos Judiciales de alzada, si los fundamentos en que desean-

san sus proposiciones resolutivas no fueron materia de ningún 

agravio formulado por el recurrente. (6) 

8) LOS CASOS DE SUPLENCIA. 

La facultad de la suplencia de la queja viene a corr~ 

borar el principio de estricto derecho, pues ve~drfa a subs! 

nar los errores u omisiones de la demanda de amparo que ob1i 

gasen al juzgador a negar la proteccitn solicitada. a pesar 

de la notoria inconstitu~ionalidad o ilegalidad del acto re-
• 

clamado. Por lo tanto. el juzgador de am~aro no tiene qtie 

constreflirse a lo expuesto en los conceptos de vtolaci6n. 

l5) El Juicio de Amparo, P4g. 297. 
(6} A~dfcé al Tomo CXVIII, Tbis 62,63,64,66, 927 y 1025. 
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sino ir un poco más allá e intervenir oficiosamente en el -

perfeccionamiento do esas lagunas u omisiones dejadas por la 

parte agraviada, y asf otorgar la protección constituc1onal 

justamente reclamada por ella. 

l. ANTECEDENTES. 

Antes de profundizar en el estudio de la suplencia de 

la queja, es conven1ente encontrar las fuentes legislativas 

e históricas que le dieron vida a esta gloriosa institución 

protectora de los débiles en la relación procesal surgida en 

el campo constitucional y que tiende a eliminar los rigoris

mos jurídicos en aras de la seguridad jurfdica. 

En nuestra primera Ley de Amparo, la de 1861, el ar-

tfculo 3u consignaba que en el contexto de la demanda "se 

expresara detalladamente el hecho, fijándose cuál es la ga-

rantfa violada". La ley de 1869 se expresa en una forma si

milar, pero ninguna de las dos sefiala la sanción que lleva-

ría aparejada la infracción de ese requisito antes menciona-

do. 

La Ley de Amparo de 1882, en su artfculo 42, fué el.

primer ordenamiento jurfdfco que ~os dió a conocer la suple! 
. . 

eta del error al admitir la. posibilidad d·e "suplir el error 

ó la ignorancia de la parte agraviada, otorgando el amparo -

por la garantfa cuya violacfOn aparezca comprobada en autos, 
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aunque no se haya mencionado en la demanda". Es cl~ro que 

se trata de la tfpica suplencia del error en la garantfa i~ 

vocada 6 en la cita de.la garantfa afectada, que se traduce 

en la supresión del ~eq~isito de expresarla, el cual figur1 

ba en las leyes anteriores. 

El C6digo Federal de Procedimientos Civiles de 1897, 

que reglamentó la materia de amparo, fué el ordenamiento -

donde aparece por primera vez el concepto de violación como 

requisito de la demanda de amparos civiles y nace conjunta

mente el amparo de estricto derecho, al consignar el segun

do párrafo del art1culo 780 lo siguiente: "Si el amparo se 

pide por inexacta aplicación de la Ley civil, se citará la 

Ley inexactamente aplicada, 6 la que debiera haberse aplic! 

do, fijándose el concept~ en que dicha ley no fué aplicada 

6 .le fué inexactamente". De la misma forma que este Código 

creó el concepto de violación .en la materia civil, di6 re--

glas para evitar la posibilidad de suplir en todo ó en par-

te el r~ferido elemento, pués el artfculo 824, concluye asf: 

"pero sin cambiar el hecho expuesto en la demanda en ningún 

caso, ni alterar el concepto en el segundo párrafo del art.!. 

culo 780 11
• 

En este Código, pués, nació el concepto de violación 

·a la par que la no suplencia de la queja en materia civil; 

se conserva la tradi~i6n relativa a que los h~chos expuestos 

en la demanda deben aparecer fuera del alcance del juzgador; 

y se confirma la suplencia por error u omisión de la garan

th violada . 
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Al introducirse dicho concepto de violaci6n en los amparos 

civiles y la prohibición de ~oe· fuera modificado 6 reempla

zado, nos dice Juventino V. Castro: "De este modo apareci6 

en nuestro derecho, antes que la instituci6n de "la suplen

cia de la queja deficiente, la de "la no suplencia" engen-

drada por una norma de excepción que sustrajo de la regla -

general el amparo civil". (3) 

El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, 

siguió un sistema semejante en el cual subsistió el carác-

ter de estricto derecho del amparo; pero, en cambio, prohi

bió la suplencia del error en que incurriese el quejoso al 

citar la garantfa vulnerada en asuntos de orden civil. 

En la Constitución Política de 1917, ya se aprecia -

evidentemente·el nacimiento de la suplencia de la queja de

ficiente, puesto que ni la Constituci6n de 1857, ni las le

yes Orgánicas del Amparo de 1861, 1869 y 1882, ni por últi

mo, el Código Federal de Procedimientos de 1908, facultan -

a los Tribunales Federales para suplir las deficiencias de 

las demandas de amparo promovidas ante ellos. 

El segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 

de la Carta Fundamental antes mencionada, se encontraba ex

puesto de la siguiente manera: 

"La Suprema Corte, no obstante esta regla (se refería 

(3)La Suplencia de la Queja deficiente en el Juicio de Amparo.Pág.21. 
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a ·la procedencia y requisitos del juicio de amparo en mate

ria civil y penal, redactados en el párrafo primero de la -

misma fracción), podrá suplir la deficiencia de la queja en 

todo juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra 

del quejoso una violación manifiesta ~e la ley, que lo ha 

dejado sin defensa, ó que se la ha juzgado por una ley que 

no es exactamente aplicable al caso y que sólo por torpeza 

no se ha combatido debidamente la violación". Refiriéndose 

al nacimiento de esta institución en el texto mencionado, -

Juvent1no V. Castro nos dice que: "no existe mención, ni r1 

ferencia de especie alguna, de los antecedentes de la disp2 

sición que comentamos, ni las razones pertinentes que se t~ 

vieron en cuenta para su inclusión en el texto constitucio

nal, por lo que la suplencia de la queja deficiente nace 

súbitamente en la Constitución de 1917, sin indicios de su 

fundamentación histórica o doctrinaria". (4) 

Este aspecto que incluyó con extraordinaria perspica

cia jur1dica nuestra Cart.a de 1917, fué transcrito por poco 

tiempo después en el artfculo 93 de la Ley Reglamentaria del 

Amparo de 18 de octubre de 1919, promulgada por Don Venusti'ª

no Carranza .. En ella se utiliza un sistema opuestd al de -

las anteriores, respecto a la materia que tratamos, pues ya 

no era un requisito indispensable de la demanda de amparo, 

~1 seHalar et concepto de viol~ci6n sino tan sólo se deber~ 

indicar la ley que se aplicara indebidamente. 

( 4) La suplencia de la queja deficiente en el Juicio de Amparo,Pág.41. 
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La Ley de 10 de enero de 1936 reglamenta la 1nst1tu-

cf6n con algunas modalidades. pués sostuvo la doctrina·juri! 

prudencial que la suplencia dé la queja sólo procedfa cuando 

se. tratara de amparos contra sentencias definitivas penales. 

Por lo expuesto, observamos que, desde la Constitución de 

1917, se admitfa la suplencia en una forma aislada, ya que -

s61o comprendfa la materia penal, al disponerse que ésta pr~ 

cedf a cuando hubiere en contra de la parte agraviada una vi~ 

laci6n manifiesta de la ley que lo dejara sin defensa o que 

se le hubiere juzgado por una Ley que no fuese exactamente ~ 

plfcable al caso, siempre y cuando se.combatiese esa viola-

ci6n torpemente. Afortunadamente este aspecto se ha amplia

do considerablemente, en virtud de las reformas que sufrió -

la Carta de Querétaro, y a partir de 1951. se extiende al 

campo laboral en beneficio de la parte obrera y respecto de 

·actos que se apoyen en leyes declaradas inconstitucionales -

por la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. No podría estar la materia agraria al margen de 

esta protección y en virtud de los decretos de 30 de octubre 

de 1962 y 3 de enero de 1963, que modificaron los artfculos 

107, fracción II de la Constitución y 76 de la Ley de Amparo 

se amplió el beneficio de la suplencia, en favor de los nú-

cleos de población, ejidatarios y comuneros, cuando aleguen 

violación de sus derechos agrarios. 

II. DENOMINACION. 

Como anteriormente habfamos expuesto, ~a facultad de 

su~lir la queja deficiente corrobora al principio de estric· 
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to derecho, y as1 el juzgador de amparo colmará potestativa

mente y en materia agraria en forma obligatoria tod~s aque-

llos errores u omisiones expuestos en el capitulo correspon

diente a los conceptos de violaci6n de la demanda de amparo 

interpuesta, en una forma torpe o ignorante, ante la Justi-

cia Federal. Por tanto, la suplencia implica que el órgano 

de control puede intervenir oficiosamente en el juicio de g~ 

rantfas y hacer valer cualquie~ ~specto inconstitucional de 

los actos reclamados en los casos apuntados. 

No encontramos ningún texto legal que declara abiert~ 

mente lo que significa la palabra "QUEJA" pero la práctica -

cotidiana ha hecho que se entienda por ella a la demanda 6 

pedimiento de protección constitucional hecha por cualquier 

gobernado que se sienta afectado por un acto de autoridad que 

vulnera las garant1as individuales; a esta persona se le de

nomina quejoso según los artf culos 103 y 1~7 Constituciona-

les y la Ley de Amparo que lós reglamenta,· por lo que se co

liga que si al demandante se le adhiere el calificativo de 
. . 

·quejoso, la demanda de amparo constituye la queja. 

Para que opere la suplencia de la queja deficiente de 

la demanda de amparo, tiene que presentarse necesariamente -

la ~ueja ó pedimento; puis el juicio constitucional nace a -

la vida jur1dica mediante la petici6~ de la p~rte agraviada, 

lo que se traduce en la imposibilidad de que un juicio de ªfil 

paro pueda tramitarse oficiosamente por el tribunal encarga

do de resolverlo. 
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Analizada la palabra "queja", nos queda por aclarar -

el significado de la expresi6~ "deficiencia" que tiene ·dos -

acepciones: la de omisi6n y la de imperfección, según vemos 

en la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia 

que aparece en la Pág.507 del Tomo XXIX del Semanario Judf-

cial de la Federaci6n,que a la letra dice: "A este respecto 

es oportuno dejar sentado que la facultad para suplir la de

ficiencia de la queja, no debe restringirse al s6lo caso en 

que la demanda de amparo es omisa ó incompleta. sino que, r! 

clamándose violaciones cometidas durante la secuela del pro

cedimiento, no se hayan éstas a su vez reclamado oportunamerr 

te y protestado contra ellas por negarse a su reparación, ó 

que, cuando se hayan cometido en primera instancia, no se h~ 

yan alegado en la segunda, por· vfa de agravios". 

·Del texto anterior se infiere que, como dice el Maes

tro Ignacio Burgoa, suplir una deficiencia es integrar lo 

que falta, remediar una carencia ó subsanar una imperfección 

de lo que risulta que suplir la deficiencia de una demanda -

de amparo significa "colmar las omision.es en que haya incu-

rrido o perfeccionarla, esto es, completarla. {5) 

Es oportuno aclarar que no se debe confundir la suplen. 

cia de la demanda deficiente con la suplencia del error en ~ 

que incurra el quejoso al citar la garantfa que estime vi~-

lada. El artfculo 79 párrafo I, de la Ley de Amparo establ~ 

ce que el error puede suplirse por la Suprema Corte de Justf 

(5) El Juicjo de Amparo. Pág.298. 
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cia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de 

Distrito, e indudablemente se está refiriendo a la torpeza 

con que la parte agraviada se condujo, al hacer la invoca-

ción de la garantía cuya violación reclame, o bien pudo ha

ber sido una equivocación en la tran~~ripción de la demanda 

correspondiente que se tradujo en un error. La misma ley -

limita este género de suplencia o impide que no se extienda 

a conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo 

cual, sería injusto, si la violación contenida en el acto -

reclamado está relacionada con lJ garantía constitucional -

que la establece que, por una equivocación en la cita de é~ 

ta, el amparo no se otorgase, aún cuando el concepto estu-

viera expuesto con claridad. 

·De esta manera el juzgador debe otorgar el amparo, -

cambiando la garantía por la que realmente aparezca violada 

ya que dicho error es intrascendente y no establece ninguna 

desigualdad entre el tercero perjudicado, la autoridad res

posabl e ·y el quejoso, si como expusimos anteriormente, el -

concepto de violación no está viciado. 

No sucede 1 o mismo con 1 a queja def i e i ente, en és t.a -

el concepto de violación esU omitido o imperfecto, o la el 

ta.de la garantía cuya violación se reclama no aparece en -

el contexto de la demanda de amparo. 

Al respecto, Juventino V. Castró, expone lo siguiente: 

'· 
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"La suplencia del error se debe a una imperfecci6n de esti

lo; la suplencia de la queja.deficiente a una imperfección 

de fondo. En la primera existe concepto de violaci6n en la 

segunda falta total o parcialmente, y siempre constituye 

una omisión". {6) 

III. NATURALEZA JURIOICA. 

La facultad de la suplencia de la queja deficiente es 

potestativa para el criterio del juzgador, siempre y cuando 

la materia sobre la que verse el amparo sea la penal y la -

laboral en favor del trabajador quejoso, aparte de aquellos 

en que los actos reclamados se funden en leyes declaradas -

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Cor

te de Justicia. Por consiguiente, tanto ésta, como los Tri 

bunales Colegiados y los Jueces de Distrito pueden, segOn -

su visi6n jurfdica y humana, y en los casos que la ley les 

faculta, ejercitarla, o bien no intervenir para colmar esas 

imperfecciones u omisiones que contiene ·la demanda respect! 

va. 

La discrecionalidad de la multicitada facultad deriva 

de la expresi6n gramatical que ap~rece tanto en el contexto 

del articulo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero -

de la Constitución como del 76, párrafo segundo de la Ley -

de Amparo, en efecto, ambas disposiciones emplean la locu-

ci6n "PODRA" que encierra un 16gico sentido de opcionalfdad 

(6) Ob. Cit. Pág. 59. 
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que enmarca los aspectos antes referidos. 

Distinto es el matiz que la Ley ha querido darle a 

los amparos en materia ·agraria, ya que en éstos la referida 

opci6n, se convi~rte en una obligaci.ó~ para los órganos de 

control, siempre que los quejosos sean núcleos de población 

ejidales o comunales o ejidatarios o comuneros en lo indivi 

dual. Tal obligación se encuentra expuesta en el artículo 

107, fracción 11, párrafo .cuarto constitucional y en el 76, 

párrafo cuarto de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Carta Magna, que utilizan la locución "DEBERA" 

que denota la obligatoriedad que se la dá a la facultad s~ 

pletoria en los juicios de garantfas que versen sobre la -

protección de los derechos de los campesinos. 

También la doctrina nos enseña el esp1ritu de discre

cional idad que acompaña a esta institución, al respecto Ju

ventino V. Castro expone maravillosamente la sigui~nte de-

finici6ri de la suplencia: "La suplencia de la queja defi-

ciente es una institución procesal constitucional, de caráf 

ter proteccionista y antifoi"malista. y aplicación discrecio

nal, que integra las omisiones parciales o totales, de la 

demanda de amparo presentada p~r el quejoso, siempre en fa

vor y nunca en perjÚicio de éste, con las limitaciones bajo 

los r~qUisitos señalados po~ las ·disposiciones constitucio~ 

nales conducentes". (7) 

... , ' 

(7) Ob. Cit. Pág •. 60. 
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El único punto obscuro que encontramos es que nos se

nal a qu! extensión tiene dentro de la misma demanda de·ampa

ro y ~sto resulta de la frase "que integr~ las omisiones par 

ciales o totales de la demanda de amparo". La suplencia só

lo puede referirse a la mención de las garantfas o preceptos 

constitucionales violados (suplencia del error) y los conceR 

tos de violación. 

IV. PROCEDENCIA. 

Actualmente, y de acuerdo con lo establecido por los 

artículos 107 fracción II, párrafos segundo y tercero, de la 

Constitución Federal, y 76, párrafos segundo y tercero de la 

Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente opera en 

los siguientes casos: 

a).- En materia Penal, este aspecto fu~ el primero en 

aparecer y opera "cuando se encuentre que ha habido contra -

el agraviado una violaci6n manifiesta de la ley que lo ha d! 

jado sin defensa", y además "cuando se la haya juzgado por -

una l~y que no es exactamente ~plicable al caso". 

El criterio de la Suprema Corte que prevaleció bajo -

la vigencia del pr1miti~o artfculo 107 Constitucional (vig~n 

t~ hasta 1950), limitó la suplencia en los amparos penales, 

a los casos en que el acto reclamado se fundara en una sen-

tencia defiTiitiva .. El a~tículo 107 vigente y su ~orrelativo 

76 de la Ley de Ampa~o la extendieron ~ cualquie~ acto de -
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autoridad que ponga en peligro la vida o la libertad perso

nal del quejoso, por lo tanto, también los jueces de Distri

to adquieren dicha facultad pues éstos podrán intervenir su-

. pletoriamente en los am~aros que contengan violaciones de 

procedimiento como actos reclamados, p~és se desprende que -

los casos en que el agraviado ha sufrido una violación mani

fiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, sólo aparecen 

durante la substanciación del procedimiento cuya infracción, 

como es sabido, se combate con el amparo indirecto ante los 

juzgados de Distrito. 

Ahora bien, en el supuesto que el agraviado haya sido 

juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso 

que corrobora el principio de "nullum delictum, nulla poena 

sine lege", y que se consagra como garant,a individual en el 

párrafo tercero del artículo 14 de la Carta Fundamental, la 

suplencia sólo opera· si el acto relamado es una sentencia d~ 

ffnitiva, pues aquí tendríamos una violación de fondo ya que 

la fnexaita aplicación de la ley habría seHalado su culpabi

lidad e impuesto una pena, lo que se atacaría por vfa de am

paro directo. 

El mae•tro Ignacio Burgoa, al respecto, expone: ªTr~ 

t6ndose de juicios de amparo sobre materia penal la facultad 

súpletiva no únicamente es ejercitable para corregir o reme

diar los errores tnjudicando en qué haya incurrido la sente! 

cia definitiva reclamada, sino los errores in procediendo, o 

sea, los vicios de ilegalidad habidos en el procedimiento P!. . ' 
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nal respectivo. De esta manera la citada facultad no s6lo 

suple la demanda de amparo d•ficiente, sino tambi6n, ia de

fensa deficiente del agraviado". (8) 

Finalmente,. la Jurisprudencia de la Suprema Corte ha

sostenido que la suplencia de la queja en amparos penales -

no sólo opera cuando los concepto~ de violación expuestos -

en la demanda respectiva son deficientes, "sino tambiªn cuai 

do no se expresa nfnguno". (9). 

En los dos aspectos estudiados, la suplencia sirve P! 

ra remediar el estado de indefensi6n en que se haya coloca

do el quejoso dentro del procedimiento o dentro de la sen-

tencia definitiva. 

b).- La suplencia en materia de aplicación de leyes -

declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la -

Suprema Corte. Este caso se integra con amparos en materia 

administrativa en una forma más frecuente, pero no se exti! 

gue la posibilidad de que se extienda al campo civil, penal 

y laboral en que los actos reclamados se basen en ordena- -

mientas legales que la Corte ha reputado contrarios a la -

Constitución. 

Este importante aspecto, no desfigura la operancta 

del principio de la relatividad de las sentencias de amparo 

toda vez que la protección otorgada por el Poder Judicial, 

(8) Ob. Cit. Pág.304. 
(9) Tésfs 277.·de ta Compilación 1917-1965, Primera Sala. 
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en ningún caso implica una declaraci6n 11 erga omnes" .que nu-

11fique las leyes inconstitucionales impugnadas en la vfa -

de amparo, como sucede en otros pafses como Italia~ Alema-

nia y Austria que cuentan con un tribunal constitucional e1 

pecffico. (10) 

La suplencia en materia de leyes inconstitucionales 

tiene una amplitud mayor que en los otros casos en que ope

ra el consabido principio, puesto que ya no s6lo se trata -

de colmar las imperfecciones u omisiones contenidas en los 

conceptos de violación expuestos en la demanda ~e garantfas, 

sino que el juzgador de amparo debe de.otorgar la protección 

federal contra los actos reclamados que encierran leyes con. 

trarias a la Ley Suprema aún en el supuesto de que no se ifil 

pugnaran esos ordenamientos, ni se seftal~ra como autoridad 

· responsable al 6rgano del estado que la expidió, como asi -

nos lo hace saber el maestro Arturo Serrano.·Robles al expr~ 

sar que, "el juzgador tendrá por combatida la.Ley en que se 

funda el ac.to reclamado, tanto cuando se le combate defi- -

c1entemente como cuando no se le objeta, y lo que es más 

sorprendente cuando_no se seftala como autoridad responsable 

aquel1a de quien dicha ley emana". (11) 

Por lo expuesto, debe considerarse a la suplencia rei 

pecto de leyes inconstitucionales, como un gran acierto que 

d1gn1f1ca a nuestro juicio de amparo, en su papel de verda

dé~o ~ed1o de control de la Constituci6n y por eso debe ~e 

(10) la Jur1sd.icc16n Constitucional de la Libertad tappeletti, P4g.33 y 

(11) Lt suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclama
. do. se .funda en leyes _declaradas 111constituc1onales. P~g.49. 
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. tomarse en cuenta la opinión de Juventino V. Castro, que ha 

querido darle a esta suplencia un carácter obligatorio, no 

el discrecional que indebidamente se la ha conferido, pués 

no hay razón jurídica para no imponer dicha obligación a 

los Tribunales Federales, tratándose de la aplicación de l! 

yes que se ha declarado violan la Constitución. (12) 

c).- En materia agraria, se consagró en la adición a 

la fracción II del. articulo 107 Constitucional por Decreto 

de 30 de octubre de 1962, y a iniciativa del Presidente de 

la RepOblica Don Adolfo López Mateos, presentada ante el 

Senado el 26 de diciembre de 1959 . . 

La facultad de la suplencia de la demanda de amparo -

deficiente, se convierte, en este caso, en una obligación -

para el órgano de control si el agraviado es un nOcleo de 

población un ejido, un comunero o un ejidatario. De acuer

do al sentido que expresa el ordenamiento jurídico en el -

que se faculta la suplencia agraria, se deduce la imperati

vidad de ésta, al ordenar que en favor de los sujetos agra

rios "deberá suplirse la deficiencia de la queja". Este 

sentido imperativo se corrobora por el artículo 76 adicion~ 

do de la Ley de Amparo, al disponer que en las sentencias -

de amparo: "Deberá suplirsé la deficiencia de la queja en 

materia agraria, cuando el quejoso alegue que ha habido, en 

contra del nOcleo de población o del ejidatario o comunero, 

una vioJación manifiesta de sus derechos agrarios sobre ti! 

(12) Ob. Cit. Pág. il7. 
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rras y aguas". 

la suplencia agraria en favor de los sujetos seftala-

dos implica una obligaci6n que reviste un alcance mayor que 

los otros casos de suplencia, a excepcj6n del estudiado en -

el inciso anterior y que se refiere a las leyes inconstitu-

cionales, pués la autoridad federal que conozca del amparo -

debe de analizar actos distintos de los reclamados si la - -

ex1stencia de ellos deriva de las pruebas allegadas a juicio. 

segGn l~ establecido por el Gltimo párrafo del artfculo 78 

de la [ey de Amparo, que dispone: "En los amparos en mate-

ria agraria, se tomarán en cuenta las pruebas que aporte el 

quejoso y las que de oficio recabe la autoridad judicial. 

La. autorid.ad que conozca del amparo resolverá sobre la in- -

constitucionalidad de los actos reclamados y como se hayan -

probado, aún cuando sean distintos de los invocados en la d! 

manda". 

En este aspecto supletorio y en el relativo a la ma-

~~ria laboral encontramos una debida reglamentaci6n de los -

derech~s del campesino y su hermano ~l trabajador, qu~ trata 

de mejorar.en una forma sobresaliente la d1stribuci6n de la 

riqueza rural, al igual que las conditionés sociales del o~

brero a trav~s de una justa e imparcial· protecci6n de las 

gar~ntfas sociales consagradas en los artfculos 27, 123 de 

nuestra Carta Magna, lo cual viene a demostrarnos que el juJ. · 

cio de ~ara~tfas no solo deb~ salvaguardar el Smbito indivi-

dual, si~o que debe exte"derse a las entidades sociales, por 

·< 
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ser ellas en quienes.descansa el progreso y bienestar de la 

· Naci6n. 

d).- En materia de trabajo, la suplencia se establece 

en los artfculos 107 constitucional, fracci6n II. párrafo 

tercero y 76, párrafo tercero de la Ley de Amparo. pero s61o 

en el caso de que el quejoso sea el trabajador y que 11 se en

cuentre que ha habido en contra del agraviado una violaci6n 

manifiesta de la Ley que 1o ha dejado sin defensa". 

Por medio de ella se pretende lograr la igualdad de 

las partes en el proceso de Couture llama "igualdad por com

pensaci6n", pues asf se remedia la imposibilidad econ6mita -

y t6cn1ca en que se encuentra la parte d~bil frente al fuer

te que sería en este caso. el' patr6n. La suplencia de la cju!. 

ja deficiente en amparos laborales tiene un carácter eminen

temente proteccionista del obrero. ya que €ste ~arece la ma

yorfa de las veces de conocimientos t~cnicos y no se encuen-
~ 

tra en situaci6n de pagar asesoramiento a un abogado especi!-

l 1zado, que por su habilidad y conocimientos lleve adelante

la protecc16n Federal a que est~ encaminada su acci6n. 

El tema a que nos referimos por la importancia que .r.! 

viste constituye el contenido ~sen¿ial de este trabajo. razon 

por la cual hemos apuntadb ius ltneami•n~os elementales. pa

ra dedicar un capftulo completo a su estudio. 
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CAPITULO TERCERO 

LOS PRINCIPIOS.DE DERECHO SOCIAL Y 

LOS CASOS DE SUPLENCIA. · 

a).- El derecho social~ 

b).~ Los priric1p1os de derecho 
social y los casos de su
plénc1a. 

. ,, 



57 

LOS PRINCIPIOS DE DERECHO SOCIAL Y LOS CASOS DE SUPLENCIA , 

A) EL DERECHO SOCIAL. 

El Derecho Social positivo tuvo su cuna en M~xico, y 

fu6 precisamente en la Constituci6n Mexicana de 1917 donde -

se plasmó, en carácter de norma fundamental en las relacio-

nes laborales, a la vez que proteccionista y reivindicadora 

de las clases más d~biles de la sociedad que tanto tiempo 

hubieron de esperar a que la justicia Social atenuara los ri 
gores del Poderoso, fuertemente sostenido en el otro lado de 

la balanza de las injusticias tribunalistas. Los Artfculos 

27 y 123 de nuestra Carta Fundamental son los depositarios -

de las garantfas sociales a que nos referimos renglones arri 

ba, el primero, como protector del campesino y sus d~rechos~Nn• 

·el segundo, del trabajador y su condición humana. Pero la -

fuerza del Derecho Social no termina ni se .agota en estos ª! 

pectas, sino que se extiende a toda la clase proletaria• por 

lo que no hay inconveniente en llamar a esta Legislación como 

lo hace Scelle (1), "Legislaci6n de Clase", pues para aquella 

preferentemente se dict6 y el Estado cumple su misión al pr.Q.. 

teger al d6bil y colocarlo en situación de poder gozar de las 

ventajas que brinda la civilización. 

El ilustre Maestro García Oviedo, al respecto, nos ·di 

ce: "Recientemente se observan interesantes dilataciones d~l 
. ' 

área en que se desenvuelve el llamado Derecho Soci.al •. La P.! 

tl) Precis de Leg1slation industrie11!!, Parfs 1927, P4g. l. 
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queña burguesfa, el artesanado, dig4moslo asf, comienza ya 

a sentir la acci6n protectora, sí no de todas, sf al menos, 

de algunas de las instituciones propias de este Derecho. 

Parece, por consiguiente, iniciarse en el Derecho Social una 

tendencia favorable a tomar bajo su ·protección, no s61o a -

los seres econ6micamente débiles. Sin embargo, el hecho in 

negable de esta extensi6n de competencia no es suficiente, 

al menos todavfa, para privar de su preferente car4cter de 

Legislaci6n de clase a la llamada Legislaci6n Social".l2) 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En el siglo XVIII, a rafz de la Revoluci6n Francesa, 

surgi6 el Individualismo que proclama el individuo y su de

recho como Onico objeto de tutela de la organización esta~

tal, filosoffa que posteriormente adoptó la Constitución M~ 

xicana de 1857 en su artfculo primero Concomitantemente a -

ella imper6 el liberalismo qu~ enarbol6 la bandera del 

"laissez faire",. "laissez pass~r", que en Gltim~ tErmino ·im 

pltcaba u~a total abstenci6n estatal, por la cual, las r~l.! 

cio~es entre el capi~al y el trabajo deberían efectuarse al 

mugen de toda introm1s16n oficial.· ·El individualismo y el 

l'bera~ismo se apoyaban en la idea de 1gualda4 legal; "to-

dos somos· i gua 1 es ante 1 os ojos: de la LeY1
', decf an los rev-º. 

lucionarios franceses, o·lvidando lo err6neo de su proceder, 

pues aquel 11 igualitaris1110 legal" no era mh que un "desi9U.!·· 

litarismo social". Esa falsa concepci6n de. la igualdad ac_! 

(2) Derecho Social, P&g._6. 
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rre6 tremendas consecuencias a las clases desposefdas, .ya 

que muy tarde se dieron cuenta que son muy diferentes las si 

tuaciones materiales ~n que se encuentran los sujetos de las 

relaciones obrero-patronales¡ las cuales no eran reguladas -

por el Estado. 

Poco tiempo después de la Hevolución Francesa, encon

tramos una reglamentación para el trabajo diseminada en la -

Ley Chapelier, por 1a que quedó abolido el régimen corporatl 

vo, pues la persona que la creó estimaba que las asociacio-

nes profesionales atentaban contra la libertad de trabajo, -

en el Código Penal y en el Civil. Desaparecida la corpora-

ción quedan desligados l-0s maestros y oficiales, que hoy en 

dfa serfan los patrones y obreros que.antes de la famosa Ley 

Chaplier estaban vinculadas en el oficio, y que a rafz de 

ella y la libertad que proclamaba los ampara para siempre. 

sera un contrato de derecho priyado, el arrendamiento 

de servicios .regulado por el Código Civil, el que a partir -

de ese instante, los unir6 en la empresa. Para celebrar ese 

contrato regfa la voluntad de las partes, sustentada en una 

supuesta igualdad entre ellas y la intenci6n de los contra-

tantes serfa la que señalara las condiciones y cUusulas de 

esa nu~va relación de frabájo. Es inadmisible el hecho de -

que la reglamentación francesa no se hay~ preocupado de las 

tres cuestiones m4~ importantes del ·contrato.de trabajo, a 

sabe~: el salario, la jornada de trabajo y la duraci~n del -

.. 
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mismo. El maestro Ignacio Burgoa comenta: "En el contrato 

no se establecfa un tipo de salario fijo que el patr6n est,! 

ba obligado a dar al trabajador. sino que aquél era estipu

lado por el libre acuerdo de las dos partes. En caso de que 

el sueldo fuera desproporcionado, el óbrero s61o pod1a eje! 

citar una acci6n .de rescisi6n del contrato. Lo mismo suce

dfa respecto de la jornada de trabajo y la duraci6n de éste: 

"~1 trabajador s61o podfa pedir la rescisi6n del contrato -

cuando la jornada de trabajo fuera muy larga o la duraci6n • 

muy pr~longada." (3) 

Esta falta de un elemento que coordinara las relacio~. 

nes de trabajo dentro del mismo.contrato vendrfa a romper -

el equilibrio dentro de la ~mpresa, ya que provoc6 un gran 

número de procesos laborales en los que la justicia siempre 

acompafl6 al sector obrero. que contaba con la gran desverit!!_ 

ja de que la materia civil resolv1a sus diferenci~s, cori la 

consiguiente lentitud que carácteriza a este tipo de juicios 

y en favor de los fuertes. 

A partir de entonces, empieza ~ surgi~· un gran distan 

ctamiento entre los dos factores de la producci6n que se a

centúa a manera que 'se desarrolla el trabajo de la gran in

dustria en la que las relaciones obrero~patronales no tenfan 

y~ ~1 calor, ni el ~ire familiar que acompaft~ba a toda pe~

quena industria.o t~ller. en que todo giraba en torno de uri 

profundo sentido altrufsta.. tiste estado de desigualdad en 

.. '(3) Las Garantfas lnd1v1duales, Segunda Ed1ci6n, Plg. 170. 
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q11e se encontraba el trabajador en el rEgimen liberal se a

centaa cuando la f&brica desplaza a la pequefta industria, -

que paulatinamente va desapareciendo conforme el rico se h! 

e~ mis rico y el pobre m&s pobre. 

La diffcil situaci6n por la que atravesaban las cla-

ses trabajadoras de Inglaterra y Francia motiv6 que el pue

blo se levantara en armas, y así tenemos, por ejemplo, a la 

revoluci6n de 1848'que culmin6 con la creaci6n de normas 

protectoras para los trabajadores frente al capital. En 

Alemania, Bismarck inspirado en las ideas Hegelianas, esti

ma que el gobierno deb1a tener ingerencias en las activida

des privadas. operando como regulador de las relaciones en

tre trabajadores y empresarios, y es en dicho país donde ·n! 
!~.. • 

ce el In.tervencionismo de Estado que al correr de los aftos 

fué madurado por la Constituci6n ~e Weimar de 1919, que de

finitivamente consagra las garantías sociales como normas -

protectoras de la clase débil. 

Fueron todos estos aco~tecimientos los que provocaron 

el nacimiento del proletariado, que lastimado por tales. in
justicias poco a poco fué encontratido la respuesta a su de

manda de' justicia y equidad, 'despertando en el mundo entero 

la necesidad de sal·vaguardar sus intereses, que en gran par 

te fueron protegidos por los principios de Derecho Social. 

creador a la luz del nacimiento de una nueva clase que de-

b1a ser amptrada. 
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El. maestro espaftol Carlos Garcfa Ovfedo, al respecto, 

comenta: "la clase proletaria comienza a dibujarse clara-

mente a virtud de la emancipaci6n corporativa y por el de-

sarrollo de la gran industria, y no es s61o que nazca la 

clase proletaria, una nueva clase soc~al en la expresada~· 

poca. Es que esta clase desde entonces crece constantemen 

te y en fant4sticas proporciones al impulso de la gran in·• 

dustria y durante el primer tercio del siglo XIX queda bieri 

definida como clase social". (4J 

En M4xico, la legislaci6n del siglo XIX fu~ más libe~ 

ral que la europea. A partir de las primeras leyes constf• 

tucionales, se otorgan derechos en favor del individuo y • 

del ciudadano cuya culminac16n se encuentra expresada en 

forma excepc1onal en el artfculo 1º de la ~onstituci6n de 

1857, que a la letra dice: 

"El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hom 

bre son· la base y el objeto de las instituciones sociales. 

' En consecuencia, declara que todas· las leyes y todas las a~ 

toridades del pafs .deben respetar las garantf.as que otorga 

la presente Constituci6n". 

Desafortunadamente ~n Mlxtco acontec1a lo mismo que 
( ' 

en Europa, pues _ninguno de los textos constitucionales con 

tenla der~chos soc1ales en favor de los d~bfles; A .la som 

bra del capitalismo, el obrer~ es blanco de injusticias~~~ 

(4) Tratado Elenwtntal de Derecho Social, Pfg.13. 
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y vejaciones al grado de consfder4rsele mercancfa de la cual 

el patr6n se aprovechaba mis~rablemente. En defensa de es

ta desposefda, interviene Ignacio Ramfrez ~El Nigro~ante", 

qu~en usa por p~tmera vez en el mundo la expresi6n "derechos 

sociales" en el Congreso Constituyente 1856-1857 en el que 

ataca a la Comisi6n porque: "Se o1vid6 de los derechos so-

ciiles de la mujer~. sin antes censurarla también por no -

haber considerado la importancia del papel que jugaba el joL 

nalero en el delar~ollo industrial y agrfcola en México. 

El maestro Alberto Trueba Ur~ina dice, que: "La 1ocu

ci6n Derecho Social~ con fines de integraci6n en favor de -

las mujeres, los menores, los huérfanos, los jornaleros, es 

terminologfa no usada por los juristas de otros continentes 

antes que los nuestros, porque en aquella época se pensaba 

que todo el derecho era social, y como tal lo clasificaban 

rigurosamente en derecho público y en derecho privado".(5} 

Sin duda, el pensamiento de Ramfrez despertarfa post~ 

rtormente inquietudes y manifestaciones socialistas, como! 

gualmente las provocaron anos antes sus precursores Hidalgo 

y Morelos. triste es que esos intentos tan loables, no lle-. ' 

garan a florecer en la vida jurfdica, pues como lo dijimos 

anteri6rmente, al finalizar el siglo· XIX. los derecho~ so-

ciales aan no eran tutelados por ninguna ley o texto .cons-

titucional. En los albores del siglo XX, podrfamos afirmar 

que nacerfa al fin la cimiente del verdadero DERECHO SOCIAL, 

t5) Nuevo Derecho del Trabajo. P49.142. 
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provocado ésto por un acontecimiento histórico de repercu-

ción international que causó gran im~acto en la o~ganiza--

ción social de México. Tuvo la Revoluci6n Mexicana tal im

portancia, que a partir de ella el pafs sufrió cambios fa-

vorables a la clase proletaria y fué la encausadora del mo

vimiento tendiente a manifestar, dentro de la Constituci6n 

de 1917 los derechos del campesino y del obrero que en nin

guna nacf6n del mundo habfan sido elevados a la categorfa -

de garantfas sociales, y menos aún depositados en una Carta 

Magna,· con funciones revolucionarias: proteccionistas y re! 

vindicatoria• d~ los trabajadores. 

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, los Jara, 

los Victoria y lo.s Manjarrez ·lucharon denodadamente porque 

se incluyera en la Constituci6n el nuevo derecho social del 

trabajo distinto de las garantfas individuales, por lo que . . 

el insigne Macfas aclar6 ~certadamente: •Es necesario que 

se formulen las bases generales de la legislación del trab.! 

jo, para que se haga un artfculo que se coloque, no s~ don

de de la Constitución, pero que no·est~ en .el artfculo de -

las garantfas individuales, para obligar a los Estados a 

que legislen sobre ~1 particular .•• u ·(6) 

Las ideas antes expuestas fructificaron, y plasmaron -

en los artfculos--27 y 123 ConsUtuc'ionales, los cuaJ:es, CO.!!. 

servan, hasta. nuéstro-5' dfas, las reglas jurfdico-sociales -

por las que tanto tfe11po se 1uc.hc1 y. que nuestra Carta FÍ.lnd.! 
. . 

mental redimi~ en. ün capftul~ ~iferente al de l~s garantfas 
· .... ' .. 

(6) Diario de los Debates. TOlllO I. Pag.729. . . 

' ./ 
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individuales o del gobernado, al que se le ha dado a conocer 

como la Constitución Social; ·tuteladora de las garantfas so

ciales no tan s61o del campesino y el obrero, sino de los 

econ~micamente débiles en general. 

El Artfculo 123 de nuestra Constituci6n tuvo un incal 

culable alcance en el orden internacional. Es de destacar -

la forma en que el Tratado de Versalles de 1919 absorvi6 los 

principios del mencionado artfculo, al mismo tiempo que ma-

nifest6 la esencia de la JUSTICIA SOCIAL, concebida corno un 

derecho de la misma naturaleza; al que en aquel entonces no 

se le entendía como un conjunto de garantías sociales; pues 

el término woERECHO SOCIAL" se prestaba a muchas confusiones 

al grado de que distinguidos jurisconsultos como Bonnecase y 

Marcel Waline lo consideraban como un pleonasmo, porque no -

entendían el nuevo "DERECHO SOCIAL" que ya había nacido en -

la norma constitucional de un pueblo joven: en México. (7) 

El desconcierto sobre la ambigUedad de dicha acepción 

ha sido superado, c!e tal manera que el Dere.cho Social viene 

a ser una nueva rama del Derecho, diferente y con luz propia 

colocado frente al Derecho Individual en la manera que las 

garantfas sociales abarcan a toda una clase social y no a un 

s6lo ind~viduo comci acontece con las tndi1iduales o del go-

bernado. 

Las garantfas sociales generan una ~elaci6n jurfdica 

( 7) Diario de los Debates, Tomo 1. P~. 729. 
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entre dos grupos diferentes y tradicionalmente opuestos, 

que entabla derechos y obligaciones para ambos, c~n la fin! 

lidad de perpetuar el orden social a que toda comunidad de

be aspirar. De tal manera, los sujetos del vfnculo jur1df

co-d~biles y poderosos - son sujetos ae la acción regulado~ 

ra del Estado, que para tal fin llev6 a la vida normativa -

las reglas tuteladoras que de una vez por todas imprimiera, 

en tal tipo de relaciones, una idea m!s avanzada de justi-

cfa social consistente en tratar de igual manera a los igu! 

les y en una forma desigual a los desiguales. 

Debido a la acci6n protectora de l~s clases sociales 

carentes de medios económicos, el Estado impide toda acción 

del fuerte que menoscabe los derechos de la clase trabajad! 

ra en general, a los que Jacques Maritáin enunci6 ~sf: "O~ 

recho de escoger libremente su trabajo. Derecho al justo -

salario. Derecho a la copropiedad y congestión de la Empr~ 

sa, y al " Tftulo de Trab~jo": Derecho a la asistencia en -

la miseria, desocupación, ~nfermedad y vejez. Derecho a ·te

ner acceso gratuitamente, segan las ~osibilidades de la co-

muh1dad, a los bienes elementales, materiales, de la civili

zacHln". (8) 

En sfntesis, la garant1a social funge como preservado

ra d~ 1~~ derechos de la clase econ6micamente desvalida. De 

la relac16n jur1dfc~-soc1a1 se derivan derechos y obligacio

nes para sus sujetos; en este plano, los derechos correspon-

l8) Les Droits del , 'homÍ!e e~ 1.a Loi Naturelle, P&gs.151 y 152. 
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den a la clase trabaja~ora y las obligaciones a los cap1ta~-

11stas¡ siendo el Estado. a través de los 6rganos que esta-

blece la ley. quien vigila el cumplimiento de todas las si-

tuaciones jurfdicas que implica dicha relaci6n. De entre 

los derechos sociales de la persona humana. que al ser nece

sariamente protegidos y garantizados por el Estado. toman el 

nombre de garantí'as sociales, el de aplicaci6n mh urgente y 

el que actualmente cuenta con medios prácticos más desarro-

llados y efectivos es aquel que se refiere a las garantfas -

sociales de la clase trabajadora; pero desde luego, como lo 

señalamos anteriormente. no se agota .ahf el contenido de ta

les. 

La Constituci6n de 1917, m6tiv6 que infinidad de atito 

res espec~laran acerca de la nueva disciplina que di6 a la -

luz nuestra Carta de Querétaro; y asf empieza a abrirse cam1 

no en el diffcil campo de la ciencia polftica-soctal ~1 ver

dadero derecho social, buscador incansable de la justicia a 

que todo ir.dividuo en el mundo, sin diferencia en especie al 

guna. debe de tener acceso. 

En M~xico, la influencia del Derecho Social es senti

da por algunos autores~ quienes partiendo de ella 1nt~ntaron 

definirlo: 

• 
Lu·cio Mendfeta y Núñez, define a esta disciplina en -

r , 

los siguientes términos: ."El Derecho Social es el. conjunto 
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de leyes y disposiciones autonc5mas que establecen y· desar'r_g_ 

llan diferentes principios y procedimientos protectores en 

favor de individuos, grupos y sectores de la sociedad econ~ 

micamente débiles, para lograr su convivencia con las otras 

clases sociales dentro de un orden ju~to". (9) 

Nuestro Maestro, Jos~ Campillo Sainz, profundo conoc~ 

dor de los problemas sociales del pafs dice: "Al lado de -

los derechos individuales se encuentran los derechos socia

les como el conjunto de exigencias que el hombre puede hacer 

valer frente a la colectividad para que ésta lé proporcione 

los medios necesarios para conducir una existencia digna de 

su calidad de hombre". (10) 

Entre los autores nacionales quien ha tenido las in-

quietudes m!s intensas que lo han llevado a los estudios m!s 

agotadores del tema a que nos hemos referido en este capfty 

lo, es el fncansable Maestro ~e nuestra Facultad Doctor Al~ 

berto Trueba urbfna; quien fundamenta· su teorfa del Derecho 

Social exélusivament~ en la Constitucf6n Mexicana y nos las 

da a conocer partiendo de su Teorfa Integral. Nunca dejar~ 

de propugnar que-el fin Gltimo de la·Justicia Social desdan 

sa en la necesidad de reivindicar al dlbfl en las relaciones 

humanas; para asf conseguir la niv~lacf6n de los desiguales 

quienes siempre han luchado por ~n legftimo bienestar so-

cial. Su Teorfa busca la fntegracf6n del Derecho Social en 

(9) El ~recho Social. Pfg. 66. 

(10) Derechos F~ndamentales de.la persona h111111na. Plgs.37 y 39. 
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el Derecho del Trabajo, partiendo del articulo 123 Constitu 

c1onal, cuyo contenido expresa "la protecci6n y la reivindJ. 

cac16n ~e los trabajadores" y, establece ona lucha de cla-

ses como derecho. {11) 

Inspirado en estos principios ofrece la siguiente de

ffnfci6n: 

"El Derecho Social es el conjunto de principios, ins

tituciones y normas que en función de integración protegen, 

tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los 

económicamente débiles. (12) 

Con los lineamientos antes apuntados y las definicio

nes disimbolas de estos tres célebres juristas, es posible 

apreciar la esencia del Der~cho Social que dfa tras dfa, a 

medida que el débil económicamente necesita de. la Justicia 

Social, va cobrando una iran importancia en los destinos de 

la Nación. Pero no puede hablarse de Justicia Social con -

abstención de su función reivindicatoria, porque de no ser 

asf, imperaría el. absurdo justo medio aristotélico diametral 

mente opuesto a la justicia social de nuestro artfculo 123. 

Es necesario una 1ntervencfón estatal que acabe defi

nitivamente con esas arbitrariedades e injusticias que me-

noscaban los derechos de la clase desprotegida. Se cuenta -

con elementos te6rfcos que respaldan la justificaci6n de 

{11) Nuevo uerecho del Trabajo. Págs. 153, 154 y 155. 

(12) Qb. Cit. Pág. 155. 

'\. 
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este derecho, y para eso, la Constituci6n lo ha consagrado 

en diferentes artfculos, que contienen un significado emi-

nentemente proteccionista. Creemos que con una sincera co!l 

ciencia social por parie de los legisladores y funcionarios 

encargados de impartir la justicia, -se podr4 desarraigar a_!! 

solutamente de la indiosincracia del p-ueblo mexicano. la 

tradicional concepc16n de que el pueblo es explotado y que 

generalmente es justificada. 

El pobre jam4s ha sentido vergüenza de ser pobre. el 

Onico aliciente que tiene en la vida es el trabajo del cual 

obtiene el sustento de su familia. Entonces es imprescindi 

ble que el patr6n actOe en funci6n de ~sto y lo estimule, -

premie. etc ••• , para que aquella persona que es su ttsubor-

dinada"; y al fin al cabo humana. sienta satisfecho el de-

seo irreprimido de que aquello en que trabaja con tanto es

mero sea debidamente aquilatado~ Esta es la natuialeza hu

~ana; si el obrero se siente recompensado y tomado en cuen

ta como ·un semejante del patr6n. se sentirá seguro de. sf 

mismo y lleno de. confianza, lo cual~ lo impulsará a escalar 

los peldaflos de.1 escalaf6n social y econ6mico que por ntng.!:!_ 

na otra vfa alcanzarfa; afin pensando en la revolucf6n del -

prolet~riado, que en Gltfmo extremo realizarfa la justicia 

social. 

SU PENETRACION EN LA CONSTITUCION POLITICO - SOCIAL 

Hemos afirmado repetidamente que la Constituci6n de 
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1917 fu! la primera en crear un régimen de garantías socia

les. Fueron los artfculos 123 y 27 los primeros que se iden 

tificaron con el Derecho Social, lo que origin6 el nacimien

to del Derecho del Trabajo y del Derecho Agrario, protecto-

res de la naturaleza social que los estatutos de los mismos 

llevan consignada. 

La Const1tuc16n cre6 una nueva concepción del Derecho 

y el Estado, no explorada a fondo estableciendo las bases -

primordiales no sólo del Estado Político sino del Estado del 

Derecho Social, en un ordenamiento jurídico que integra la 

Constitución Polftica j la ~onstitución Social, con nuevos -

estatutos que reconocen las necesidades y aspiraciones de 

los trabajadores, campesinos y econ6mic~fuente débiles. en ge

neral, al mismo tiempo que delimitan la actuac16n de los 6r~ 

ganos del Estado. (13} 

La Constituci6n Político-Social tiene. como principal·

caracterfstic"a la de contener tanto derechos individuales C.Q. 

mo derechos sociales, los primeros de car4cter pOblico y los 

se~undos en favor de los grupo~ humanos que necesitan ser 

protegidos por la acct6n tutelar del Estado, en virtud de su 

impotencia no s61o en el aspecto polftico, sino tambf!n en -
• 

el so~ial, a fin de mejorar las condiciones de ~sta ~lase. 

Nacieron, pués, en una forma conjunta el Derecho So-

cial y el. Derecho del Trabajo, siendo éste tan sólo parte -

(13J Trueba Urbina Alberto l.Qu6.es una,const1tuci6n Polftico Social? - · 
Págs. 82 y 83. 
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de aqu~l, debido a que el Derecho Social también se ~anifie~ 

ta en el Derecho Agrario a rafz de s~ creaci6n en el Artfc~ 

lo 27 Constitucional; de donde se evidencia la majestuosidad 

del Derecho que trata~os, al compenetrarse en todas las 

disciplinas especies del mismo. 

En el Congreso Constituyente 1916-1917, fueron de gran 

importancia las actuaciones de los Diputados por el Estado 

de Veracruz: Heriberto Jara, C4ndi~o Agutlar y Victorio E. 

Góngorá, y el dict4men que presentaron a la Asamblea Legis

lativa vislumbraron un conocimiento profundo de: la dfscipl! 

na a que nos referimos, al postular principios que vendrfan 

a redimir los derechos de la clase trabajadora. El documen 

to inclufa nuevos matices de gran contenido social: la jor

nada m4xima de ocho horas, la prohibición d~l trabajo noc

turno industrial para mujeres y menores y el descanso hebd~ 

madario; a la vez, consagraba nuevos. derechos como el de A

sociación Profesional y de huelga, ~1 salario igual para 

trabajo ·igual y otros m4s que abarca~an el.taller el campo 

y la f4brica. (14) 

Heriberto Jara, rompe con la funesta 1dea de pensar -

que todas tas ~onst1tuci~nes debfan const•r con una parte • 

org!nfca y una. dog'maúcá que dtspusierati la organfucfón de 

los· Poderes P~b11cos y el respeto de las garantfas indfv1-

du~les~ ~ fsto 1~ llamaba una Corist1tuc•6n Polft1ca, caren

~e de toda concfench social, .ade111h de anacrónica. Quizo 

r.omper los viejos conceptos pol fticos y crear una nueva 

(14) Trueba Urbfna Alberto, Nuevo Derecho del Trabljo. P4gs.205 y 206 
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Const1tucf6n Polftfco-Social, de~ositarfa de garantfas so-

ciales y derechos a. favor de~la clase trabajadora. 

La teorfa del Derecho Social se encuentra en el Diario 

de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, pues -

·fué en Astos donde se gan6 la batalla más trascendental del 

curso de nuestra Historia, baste transcribir alg~nos puntos 

esgrimidos por el Diputado Jara: 

Refiriéndose a la Constituci6n, explica: ~Seflores, yo 

estimo que es más noble sacrificar esa estructura a sacrifi 

car ~1 individuo, a sacrificar a la humanidad; salgamos un 

poco de ese molde estrecho en que quieren encerrarla; romp! 

mos un poco con las viejas teorfls de los tratadistas que -

han pensado sobre la humanidad, porque, seflores, hasta aho

ra leyes verdaderamente salvadoras, no las encuentro. Tra

temos de evitar la explotaci6n de aquellos débi.les seres; 

tratemos de evitar que las mujeres y los niflos ~ondenados a 

un trabajo noc~urno no puedan desarrollarse en la vida con 

las facilidades que tienen los seffores que .gozan de comodf

dades~ ••• 11 (15) 

En la pugn~ que surgi6 en el seno de nuestro Cong~e~o 

Const~tuyente. no podemos descartar la 1ntervencf6n que tü

vo esa figura legendarh de nuestro Dere.cho Social. En e-

fecto, fué José Natividad Macfa~, quien proclamó el Derecho 

Constit~cion~l del Trabajo como un Derecho de Clase, cuando 

(15) Diario de los Debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, Sesf6n 
del 26 de Diciembre de 1916, Pág.' 682 y 683. 
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declar6 enfáticamente que la huelga es un derecho s·oc1al -

económico. 

Sus discursos vertieron la semi~la que tanto necesitA 

ba nuestra Cart~ de Querétaro, imprtmi6 la idea de la So-

cializaci6n del Derecho, condenando en general, la exploti 

ci6n de los asalariados y encuentra como soluci6n al pro-

blema obrero, la socialfzaci6n del capital en favor de la 

clase trabajadora. El Maestro Alberto Trueba Urbina, al -

respecto ense~a: "Asf se explica~ a mis de cinc~enta anos· 

de distancia, la naturaleza reivindicatoria de.la huelga -

para socializar el capital, pues precisamente "La reiv1nd! 

cac16n es uno de los elementos que constituyen la esencia 

del Derecho Social Mexicano"i(l6) . 

En conclus16n, el Nuevo Derecho Social necesit6 del -

impulso vital· que le dieron todos esos .Constituyentes, que 

se preocuparon por darle al trabajador en general. un ali

ciente; consistente en el mejoramiento.de sus condiciones 

humanas y· en 1~ ~tevaci6n de sus. val~res que como persona, 

·tanto tiempo hab1a.reclamado. Sin 1~ apar1ci6n de estos -

personajes, no se hu.hiera. comprendido la necesidad de que 
. . 

al l~do de la tonst~tuci6n Po11tica, existiera una Const1-

~uc16n Sócial que colmara las aspiraciones de los frupos ~ 

hum~nos que integran ~na sociedad, a través del reconoc1-~ 

miento de sus derechos. 

(16) Nuevo Derecho del. Trabajo, PAgs.208. y 209 •. 
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Con la Constituc16n Social. nace el nuevo Derecho So

cial frente al explotador. Se protege a las masas y se re! 

trinje la libertad individual. al convertir en .normas posi

tivas los derechos de los desposefdos que definitivamente -

quedan plasmados en un Texto Constitucional que los ampara 

contra toda violación que de estos quieran hacer. los suje

tos a quienes su observancia ·tes ataHe. 

B). LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO SOCIAL Y LOS CASOS DE SU- -

PENCIA. 

Hemos hecho un análisis del desenvolvimiento.del Der~ 

cho Social desde el siglo XIX hasta nuestros d1as, incluyen. 

do su penetraci6n en nuestra Constituci6n Po11toco-Social -

de 1917; en la cual tomaron vida los ahelos de la clase e-~ 

.con6micamente d~hil. 

Ahora bien, siendo el tema de nuestro trabajo el re

ferente a la Suplencia de la Queja deficiente en el Juicio 

de Amparo en materia social es oportuno áncausar esta mate

ria. dentro de la esfera competitiva de los principios de ~ 

Derecho Social, sin desconocer la Suplencia Agraria debe e! 

tar tambi€n enmarcada en el campo proteccionista de tales -

princ1p1~s. La teorfa del derecho social es la base de la 

suplencia de la queja laboral y agraria. 

''· ~~ Instituc16n ~e la Suplencia de la Queja 'en las Ju! 
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cfos de Amparo nace a la.vida jurfdfca en la Carta de Querf 

taro de 1917; por Jo tanto, vf6 la luz junto con las garan

tfas sociales que por .Primera vez pasaban a formar parte· de 

un texto Constitucional y serfan en e~ futuro el único me-

dio de defensa de Jos desposefdos freñte a Jos desmanes de 

los fuertes. 

Pero la Suplencia de la Queja en Materia Laboral se 

incorpora en la Constituci6n en la reforma de 1951 y la A-

graria, en 1963 en Ta parte burguesa de la Constitución, es 

decir, en la parte polftica, en la jurisdicci6n·protectora 

del derecho ind1vfdua1, en el Juicio de amparo. 

Algunos autores, en~meran diversas hip6tesis sobre la 

motivación jurfdica, l6gica o filosófica de la creación de 

:Ja Suplencia de la Queja deficiente: 

a).- Por motivos polfticos, como una reacci6n contra 

las persecuciones a oposicionistas del Gobierno, a quienes 

se les alejaba de la vida polftica imput&ndoles delitos si 

puest~mente cometido~ y recurrf an a defensores poco probos 

~ igrtorantes que interponfan d~mandas de amparo deftcientes 

·1as cuales dff1c~lmente prosperaban. 

b).- Por· el origen jur1sprudenc1al de la Suplenciaj 

que_al perfeccton~r la 1nstituci6n.jur1dica del amparo p~~ 

s6 a la Constttuci6n. 
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e).- Por motivos psfco16gicos. basados en el hecho de 

que el Juzgador no pudiendo )ibrarse completamente del pla~ 

teamiento -el proceso. termina por suplir los aspectos ale

gados fnsuff~fentes por los omitidos. que si resultan pro-

cedentes. 

Podriamos citar algunas otras. pero no llegarfamos al 

fin que nos proponemos. Si la Suplencia de la Queja tiene ., 

unifin esencialmente proteccionista frente a los rigorismos 
' jurfdicos, por lo que se le ha llamado antiformalista. tam-

bi~n conservar& ese carácter frente a los rigorismos socia

les. ursupadores de·los derechos. en este caso, del campes! 

no y el obrero debidamente reglamentados en ambos aspectos 

sup 1 etorf os. 

Para nosotros. la creaci6n de la suplencia en los ca

sos referidos, es una penetraci6n del derecho social en la 

Constitución Pol1tica; al conjuro de los principios de De-

recho Social. brillantemente defendidos en el seno del Con

greso Constituyente 1916-1917 e insertos a lo largo de la 

Carta Magna que se convierte en la más fiel protectora de -

las ¿lases d'biles y en particular reivind1cadora de los 

derechos del trabajador y el campesino, para as{, meJorar -

las condiciones sociales del prime'ro y la dist.rtbuct6n de 

11 riqueza rural con respecto al segundo a travfs de un Ju~ 

to respeto a las garantfas sociales consagradas en los ar-

ticulos 27 j 123 Constftfc1onales. extendi~ndose el ampaio 

a laiientidades o grupos humanos en. quienes descansa el pr1 

·.·, 
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greso y bienestar de la Nación. 

As1, la Suplencia cumplir~ con los fine~ para los cu1 

les fué-creada, que se 'identifican con la protección y ayu

da que debe otorgar la Justicia Feder~l al estudiar una de

manda de amparo interpuesta por un obrero 6 núcleo de pobl! 

ci6n que busca desesperadamente la acción tuteladora del ªfil 

paro, y que por carecer de ~edios suficientes para encontrar 

quien proteja sus intereses en una forma satisfactoria, ve 

truncados sus esfuerzos po~ conseguir la defensa de sus de

rechos. Y que importa.que se rompa el principio de impar

cialidad de la'Jur1sdicci6n de amparo, si por encima del -

individuo explotador, propietario o latifundis'ta están los 

hombres que a diario construyen la Patria con su esfuerzo -

fecundo en el surco y en la producción económica. 

,;-·, 

. ·~. 
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CAPITULO _ CUARTO 

APLICACION DE LA SUPLENCIA EN LAS SIGUIENTES 

MATERIAS. 

I.- Origen de la suplencia laboral. 

a).· Su aplicaci6n en el derecho 
positivo mexicano. 

b).- La obligatoriedad de la su
plencia laboral . 

. II.- Origen de la suplencia agraria. 

a).- Su aplicación en el derecho 
positivo mexicano. 

b);- La obligatoriedad de la ~u
plencia agraria. 

111.- La suplencia en el derecho familiar. 

a).- La suplencia en favor de los 
menores de edad. 



81 

APLICACION DE LA SUPLENCIA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS. 

En el curso de los capftulos anteriores, se ha preten 

did~ consignar dentro del Derecho Pos~tivo Mexicano, la im

portancia que actualmente debe confe~1rsele a la Suplencia· 

de la Queja deficiente en los presupuestos que su competen

cia abarca. 

Por ser dicha institución producto del mundialment~ -

prestigiado Juicio de Amparo Nacional, es necesario elevar

la al nivel y categorfa de la fuente de donde p~oviene. 

Considerando, además, el carácter proteccionista que lleva 

por·esencia, el orden jurfdico reclama su observancia, pa

ra asf, evitar la desigualdad de las partes en el Juic1o 

Constitucional que impide el ejercicio de los derechos de 

los dábiles en la relación procesal. De tal manera, se ab!_ 

tráe al agraviado de tod~ rigorismo jurfdico que restrinja 

el otorgamiento de la protecci~n federal a que está encamt-
.. 

nada su acción; por no contar con los medios económicos su• 

fictentes ~ara hacer combat1r el acto de autoridad que per

sigue el ~enoscabo de sus tnteres~s. 

·Ahora bien, en este capftulo analizaremos la suplep-~ 

ch en materia laboral, sin desconócer. la importancia que -

revfsten la agrar.ia y .l;-·rel1~t1va a las actos que se funden 

en leyes d~claradas inconstitucionales por 'ª jurtspruden-

ch de la H. Supreina Corte de Justicia de la Hac16n, y_.Ja .. 

., "'¡:»; 
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Suplencia relativa en favor de los menores, pu~s considera

mos que es la que debe tener·.mayor aplicaci6n pr4ctfca' debi 

do al desarrollo industrial del pafs que aumenta los confli~ 

tos laborales y por consiguiente la afluencia de amparos i~ 

terpuestos ante la Justicia Federal, la cual est4 compelida 

a velar porque los derechos de la clase trabajadora no sean 

burlados por deficiencias en el orden técnico. 

I.- ORIGEN DE LA SUPLENCIA LABORAL. 

Desde la Constituci6n.de 1917 se admitfa la suplencia 

en una forma aislada~ ya que solamente comprendfa la materia 

penal, como lo.consignaba la L~y de.Amparo de 1936, que so~ 

tuvo la do~tr1na Jurisprudencial de que ésta s61o procedfa 

cuando se tratara de amparos contra sentencias definitivas 

penales. Afortunadamente la competencia ~e la suplencia 

fu~ ampliada al reformarse el artfculo 107 Constitucional y 

· conse~uentemente el 76 de la vigente Ley de Amparo, segQn ~ 

Decreto de 30 de noviembre de 1950, pqblicado en et Otario 

Oficial de la Federaci6n de 19 de febrero de 1951. 

Di~ha reforma establece un régimen que persigue tos -

i4eales m4s puros de 'Justicia Social, por lo qüe todos los . . 

funcionarios que conocen del Juici-0 Coristitucional, pu•den 

su~lir no Onicamente la d~ficiencia de la Qu~ja en materia 

penal sfno tambfé~ 1~ laboral cuando se,trate de tutelar· 

los derechos d! la clase obrera; procedfendo dftha suplencia 

.tanto en los amparos d.frectos o uni-instanciales como en los 
... 

,_.-
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indirectos o bi-instancfales. Por medio de este justo acier. 

to se tutelan· los derechos sociales del obrero, para que 

asf, no resulte victimario de la justicia que se empeHa en 

seguir los absurdos formalismos juridicos. 

La Exposici6n de Motivos con la que acompaH6 el enton. 

ces Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, -

las reformas constitucionales, menciona en su contexto las 

modificaciones a que sujetarfa la suplencia: 

"la deficiencia de la queja, según las vigentes nor

mas constitucionales, sólo puede suplirse en amparos penales 

di rectos. 

"Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de -

esas normas, a fin de que se supla la deficiencia de la qu~ 

ja cualquiera sea el amparo de que se trate, cuando el acto 

reclamado se fun.de en l~yes declaradas incosntitucionales por 

la Juri~prudencia de la Suprema Corte. Ello es asf, porque 

si. ya el Alto Tribunal declar6 que una ley es inconstituciQ 

nal, serta impropio que por una mala ticnica en la formación 

de la demanda de amparo, afecte al agraviado el cumplimien

to de una ley que ha sido e*pedidá con violaci6n a la Cons

titución. 

"Y en materia penal, restringfda hasta ahora la defi- · 

ciencia de la qüeja a los amparos directos, ~e ha e~tendido 

a los indirectos, acogUnd'ose a la Jurisprudencia estable--
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cida por la suprema ~orte de Justicia. Y. tambfén podrá su 

plfrse esta deficiencia en a~paros de trabajo, directos e -

indirectos, porque las normas constitucionales contenidas en 

el artfculo 123. son fundamentalmente tutelares de los dere

chos de la clase trabajadora, y esta clase muchas veces no -

está en la posibilidad de defenderse adecuadamente, por ig

norancia de rigorismos técnicos". (1? 

La reforma mencionada, extiende la fuerza competiti

va de la suplencia, al artfculo 76 de la Ley de Amparo; es

bozando las siguientes fundamentaciones. 

"El capitulo x. Tftulo Primero, de la ley de Amparo. 

sufre las modificaciones 'ue exige el comprender a los Tri

bunales Colegiados de Circuito dentro de las normas que 'de 

ben observar al pronunciar sus sentencias. El texto 76 de 

ese mismo capftulo, se adiciona con los párrafos que tratan 

de la suplencia de la queja deficiente cuando el acto reél! 

mado en amparo se funde en leyes declar.·adas inconstitucion! 

: .. les por la Jurirprudencta "de la Suprema Corte de justicia. 

y para que pueda suplirse también esa deficiencia, en mate

ria penal. y la de la parte obrera en materia de trabajo, en. 

los casos contempla •. Estas disposiciones derivan directame!!. 
. . 

ti. de la re~ie~t• refo~ma al artfculó 107 de la'C~n~tttuci6n 

y sf se les incluyen en el capftul'o de .las sentencias y d.e.n. 

tro de la parte general dél Juicio Constitucional, es porque 

tienen aplicaci6n tanto en Juicios de Amparo Directos como 

. . . ' . ._ '. . . ' 

( 1) Iniciativa de Refonnas Con~titudonales, M~xico,1950. Págs.16 Y 17. 
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Indirectos o en Revisi6n, ya sean ellos del conocimiento de 

la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales C~legiados 

de Circuito o de los Jueces de Distrito". (2) 

Es digno de mencionar el denotado interés que manife~ 

t6 el maestro Alberto Trueba Urbina, quién junto con otros 

Diputados de la XLI Legislatura al Congreso de la Uni6n, 

lucharon porque se perpetuara el carácter social de la su-

plencia de la queja en materia laboral. En efecto, debido 

a su tesonero esfuerzo consiguieron modificar el precepto -

constitucional, de tal manera, que la deficienéia de la qu~ 

ja en materia de trabajo, s61o procediera cuand~ EL QUEJOSO 

FUERA LA PARTE OBRERA, pues conforme al proyecto, s6lo se 

exteridfa la suplencia al aspecto laboral, sin establecer d! 

ferencia alguna entre patrones y trabajadores, ya que hta 

procedfa Gnicamente "Cuando se encuentre que ha habido en -

contra del agraviado una violaci6n manifiesta de ia Le~ que 

lo ha dejado si~ defensa". 

Asf se vieron culminados los anhelos.de la clase tr•

bajadora, por lo que a esta mater~a respecta. Los derechos 

del ob~ero derivados de la garantf~ ~ocia1 consagr~da en el 

· Ar~fculo 123 Constitucional, logran ser ~na vei mis, eleva

dos al rango d~ d~recho~ sociales, por ~er eri el text~_de -

la fracción II, plrrafo 3°, del .artfculo 107 de la Ley ~un

damental, donde se protege la.ignorancia y la desigualdad 

( 2) castro V. Ju~ent.ino. la Suplencia de la Queja deficiente en e.1 -
Juicio dé. AmParo• P~gs. 104 y 105. 
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econ6mica de los obreros frente a los patrones; consiguien

temente se evita todo formalismo respecto de la técni~a del 

Juicio de Amparo que haga negatoria la Justicia Social. 

En sfntesis, la suplencia en materia de trabajo resul

ta proteccionista de la parte obrera, que se manifiesta co

mo la débil,- econ6mica y culturalmente - frente al patr6n, 

a la vez, que deja a un lado todo requisito jurídico, que -

pudiera hacer desi~ual la contienda por el triunfo de la 

justicia a que la persona aspira cuando se infringe o lesiQ 

na su esfera juridica. 

El obrero, por su importancia económica,, fácil de com

prender, no cuenta con los recursos necesarios para expresar 

los gastos que supone una buena intervención de cualquier -

espetfalista en la materia de amparo laboral, a fin de que, 

con su habilidad y conocimientos técnicos haga. prosperar la 

de~anda de garantfas, para aniquilar los efectos del acto de 

autoridad combatido en ella. 

Es por eso que la Exposici6n de Motivos del Decreto -

referido, se hacen valer las normas tutelar~s de la clase -

-,trab~jadora contenidas en el artículo 123 de la Carta Furid! 

... menta\;por considerarse que dicha clase "no esté en posibf-. ' . 

lidad d~ defenderse adecuadamente, por ignorancia de rigo--

. rismos técnicos", d• los cuales el Maestro Ignacio Burgoa, 

comenta que: "sólo pueden satisfacerse por la prepéraci6n 
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profesional de un letrado, cuyos servicios diffcilménte pue 

den retribufrse con equidad por el trabajador". {3J 

Es necesario subrayar que con l~ suplencia de la que

ja cuando se trate de la parte obrer~; penetr6 el Derecho ·

Social en el juicio de amparo individualista, punto de parti 

da para una transformaci6n social del amparo. 

A) SU APLICACION EN EL UERECHO POSITIVO MEXICANO. 

La facultad de la suplencia de la queja en materia l~ 

boral. se ejercita solamente al cumplirse los requisitos e~ 

tablecidos por la Constituci6n en su Articulo 107, fracci6n 

II, párrafo tercero; y por la ley de Amparo reglamentaria de 

los artfculos 103 y 107 del referido C6digo Fundamental, en 

su artfculo 76 párrafo tercero. Al efecto, tales disposici~ 

nes jurfdicas disponen 

lºJ.- Que la suplencia laboral se ejercita únicamente 

en beneficio de la parte obrera, o sea, cuando el quejoso -

es el trabajador • 

. lº).- Que, el 6rgano de defensa encuentre "que ha ha-~ 

bido en contra del agraviado. una violaciOn manifiest• d~ la 

Ley que lo haya dejado sin defensa". 

{3) El Ju.icio de Amparo. Pag. 302. 
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Satisfechos estos requisitos. el Juzgador de Amparo -

vali6ndose de su prudente arbitrio. ya que la referida'fatul . . . -
tad es injustamente de fndole discrecional, tiene en sus ma

nos la aplicaci6n de la suplencia, para colmar las imperfec

ciones u omisiones de lo que Juventino V. Castro ha dado en 

llamar la "Defensa Deficiente". (4), ya que si en la demanda 

de amparo no se atacan debidamente las violaciones (Conceptos 

de Violación) ~n que hubiere incurrido la autoridad respo~S! 

ble en detrimento de la de esfera juridica del trabajador, -

ni 6ste las combatf6, en su oportunidad. dentro del procedi

miento del que haya surgido el acto que se reclama. el órga

no de control constitucional puede discrecionalmente· subsa

nar la torpeza con que 1e pretendió destruir los efectos de 

esas violaciones. 

Estos o~denamientos, segan Héctor Fix Zamudio: "Se! 

poyan sin duda en el car6cter eminentemente proteccionista -

del Derecho Procesal del Trabajo, en el cual se pretende lo

grar la igual.dad efectiva de las p~rtes en el proceso, a tra

vés de un desequilibrio necesario 'para realizar lo que deno-

mina Couture: "Igualdad por compensación" y esta igualdad! 

fectiva sólo se obtiene cuan~o se establecen defensas en be-

neficio de la parte económicamente .débil, que carece de ccin.Q. 

cimientos ticnicos y a vec~s ~nclusive de asesriramiento".(5) 

Una nu~va teoria se apunta por Don Alberto Trueba Urbina, en 

relación con el Derecho Procesal Laboral, destacando su fun

ción reivindicatoria del trabajador que litiga.{6) 

(4) Ob. Cit. P6g. 71. . 
(5) El Juicio de Amparo, Pág. 296 
(6) Nué.vo Derecho Procesal del Trabajo, M~xico. 1971, P4gs. 317 y ss. 
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Si b;en es c1erto que la suplencia de la queja en -

materia de trabajo se encuentra regulada en nuestro Derecho 

Positivo, ha.sido la H. Suprema Corte de Justicia de la Na

ción, la que just1fica su operancia. Al respecto, la Cuarta 

Sala de Tribunal Suprem~ ha sustentadó en diversas Ejecuto

rias los criterios siguientes: 

a.- "SUPLENCIA UE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA". 

'Procede suplir la def1ciencia de la queja en los té~ 

minos del artfculo 76 de la Ley de Amparo, cuando el quejo

so endereza las violaciones que aduce en su demanda de ga-

rantfas ~n contra de una sóla de las partes demandadas. 

"Siendo en cambio procedente su acción en contra de 

otra de ellas, máxime cuando ésta no compareció a juicio, -

se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo 

salvo prueba en contrario y ninguna probanza ofreció, ya que 

fué rebelde en la controversia": (7) 

La Tésfs Jurisprudencfal anterior se refiere al ejer

cicio de la facul~ad de· la suplencia para el caso de que el 

agraviado interponga una demanda de amparo, sin extenderla 

a las otras partes demandadas involucradas también en el ªf 

t~ que se reclama. Es decir que las violaciones ion éndere - ' 

zadas contra una ~ola de las partes demandadas, habiendo en 

realidad otra o varias más , de l~s cuales se pretende que 

sean alctnzadas por la amplitud .de las mismas;' ya que no 

( 7) Jurisprudencia y Tfs~s sobresalientes 1966-1970, Actual fzact6n lI 
Laboral. Pag.357 No. 697. · · . · 
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son extranas a ella·y por un acto omisivo no se les impli

có en el proceso, al redactarse la demanda de garantfas re~ 

pectivas. 

Explica ademas, que la parte o.partes demandadas omi 

tidas en el contexto de la acci6n de amparo, no son ajenas 

a la ~ontroversia, puesto que fueron declaradas confesas en 

el Juicio en el cual derivaron los actos reclamados. 

b.- "SUPLENCIA DE LA QUEJA".- No puede aplicarse el -

párrafo tercero, fracción II, del artículo 107 Constitucio

nal para suplir la deficiencia "de la queja cuando no se e! 

presan conceptos de violación, lo que implica inexistencia 

de tal queja". (8) 

Recordemos que la suplencia de la queja deficiente -

sólo puede.ser ejercida por el Juzgador de Amparo constriHé! 

dose a los conceptos de violaci6n expresados en la demanda 

de garantfas. l:.s .decir, únicamente el capitulo estrictamen. 

te jurfdico puede constituir la ~ateria de satisfacción de -

las imp~rfecciones u omisiones que en él se encuentran. Asf 

si no se invocan de modo absoluto los conceptos de violación 

no le es dable al órgano de control substituirlo, ni aan a -

título del ejercicio de la potestad de suplir las imperfec--

ciones de 1 a demanda de amparo, por no. existir propiamente ~ 

éste. 

( 8) Juri sprudenc1a y Tt1sis sobresalientes sustentadas por la Sal a Laboral 
(Cuarta sala) de la suprena Corte· de Justiefa~de la Naci6n'•l955-1963, 

' . ' . ' 

Pág.435 Núm .• 1424. 
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Ahora bfen, puede suceder que la acción constftuci~ 

nal tenga algún vicio de improcedencia que la haga negatoria 

en cuyo caso tampoco podrfa operar, so pretexto de subsanar 

ese vicio procesal, la facultad de suplir la deffcfencia de 

la queja, ya que no puede tener el al~ánce jurfdico de hacer 

procedente una acci6n que es improcedente. 

El Maestro Ignacio Burgoa, se refiere a los concep-

tos de violact6n en los siguientes t~rminos: "Este elemento 

constituye la parte medular de toda demanda de amparo, ya 

que de la formulaci6n de los conceptos de violac16n depende, 

en un aspecto muy importante, el otorgamiento de la protec-

cf6n federal, en los casos en que no es ejercitable la facul

tad de suplir la deficiencia-' de la queja por el 6rgano de con 

trol". (9) 

En sfntesis, s61o los conceptos de violaci6n, o sea, 

los razonamientos 16gico~jurf~icos que expone el agraviado -

para establecer una relact6n entre los actos desplegados por 

las autoridades responsables y las garantfas· constitucionales 

que estime ~ioladas, demostrando jurfdicamente la contraven-

. ciOn de htas .por dichos actos¡ pueden ser objeto del ejerci 

cio de la s~plencia de la queja deficiente.~ 

Ahora bi~n. la deffcienci~ de la queja laboral opera 

en el campo jurfdf co frente a una procedente demanda de amp~ 

ro que reane todos los requisitos de ley, pero que por algu

na ci rcunstancfa es i·mperfecta en el 6rdén Ucnié:o-jurfdi co. 

(9) El Ju1c1o de Alnparo, P«g.571 
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espectalmente en lo tjue atane a la expostct6n.de los conceR 

tos de vtolactón, o sea los argumentos 1ogtco~jur\dtcos que 

del)e emp.lear el quejoso para demostrar 1a tnconstttuci·onali 

dad de la Ley o acto reclamado. 

Corrobora esta Tests la Ejecutarta stgutente: 

c,- SUPLENCIA DE LA QUEJA, INEXISTENCIA DE LA FACUL
TAD JURISDICCIONAL DEL JUEZ DE AMPARO. 

Sf los razonamtentos hechos por el Juez de Distrtto 

se refteren, substancialmente, a cuestiones planteadas en -

los coriceptos de. vfo1act6n de la demanda de amparo, no ext~ 

te una tndebida suplencia de la queja, ya que aunque los ra

zonamtentos del Juez de Dtstrtto no sean tdªnticos, serfa a! 

·surdo 1 imitar a tal grado 1a facultad jurtsdtccional del Juez 

de Amparo, que tuviera que hacer suyos en su fallo, o recha

zarlos, los argumentos dados en las demandas de amparo, stn. 

poder variar µna sola palabra nt ampltar un razonamtento o 

fundamento 1 ega l, Pues debe razonal>l emente ·entenderse que 

lo que el artfculo 79 de la Ley.d~ Amparo prohtbe, es que en 

los considerandos de la sentencia se tntroduzcan argumentos 

o razonamterttos substancialmente diversos a los expuestos en 

la demanda, pero no que se ahonde en las cuesttones plantea. 

das, stn modtftcarlas de una manera substancta1".(10l 

Y st bten es cterto que la Tªsts pretnserta con~empla 

el ttplco caso de la suplencia del error en que· tncurrtó el 

(10} Jurisprudencia y Tesis sobresaltente 1966·1970. Actualización .n 
. L~bQral Pág,359 Núm,699, 
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agravtado al citar la garant~a cuya violaci~n relama; la veL 

dad es que, po~ mayorTa de razan. de5e tener apltca~1an a la 

suplencta en materta laboral, 

La suplencta del error por tnvo~act6n de la garantta· 

1 violada, no puede extenderse a los conceptos de violación, -

lo que sf ocurre en la suplencta de la queja deftctente, la 

cual gtra en torno a ellos como ya hemos vtsto, Por tanto, 

el hecho de suplirse dtcho error, no tmptde que el Juzgador 

de Amparo ejerctte su facultad jurtsdtcctonal y exponga sus 

razonamtentos, no necesita apegarse en una forma· td!nttca a 

los fundamentos expuestos en los conceptos de vtolactón de 

la Demanda de garant~as los cuales esta evaluando 11evándo-

los a constderactones prácttcojurtdtcas, No puede tr en CO[ 

tra. del e5p,rttu del ar~,culo 79 de la Ley de Amparo, stem

pre y cuando, dentro de sus expostctones no se aparte de ªste 

y las modtftque en una manera substancial, 

d, .. 11 SUPLENCIA DE LA QUEJA". - La facultad que e1 ar .. 

ttc~lo 76 de la Ley de Amparo conftere a los Tribunales Fed! 

rales de Justicta.para supitr la deftctenc1a de 1a queja·en 

el Juicio de Amparo cuando se trate de .la parte obr~ra, no ~ 

puede e~ttmarse ext~nstva ~asta substttutrse a ~sta en la t! 

terpostctón oftctosa de ~n recurso que ~6lo al promovente le 

.· ~ompete~· De manera que, st el quejoso promueve en la vta de 

amparo en contra de u~ l~udo y ~e advterte qüe lo procedta -

~ra el recurso de queJa_por v1olact6~ mantft~st~ de la Ley 

1'.' 
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en contra del agravt•do el amparo debe negarse Q sobreerse, 

según el caso, sin que se pu~da cambiar la vta con el pre-

texto de que la parte obrera era la quejosa".(111 

Se aprecta nuevamente el alcance restr1·ngtdo que ti'!, 

ne la suplencia de la queja, aún en materia laboral. No c~ 

rresponde a ésta ninguna intervenci6n oftciosa dentro de la 

secuela del juicio, a excepct6n del perfecctonamtento de los 

conceptos de vtolac.ión expuestos, 

St la parte obrera quejosa, equivoca la via por la -

que se pretende atacar el laudo que recay6 en su contra, el 

Juez Federal no podrá enderezarla oftctosamente, pues no tf! 

ne facultades jurisdiccionales al respecto, por lo tanto, el 

amparo deberá negarse o sobreseerse, según el caso, como lo 

expresa la Tésis citada. 

e.- SUPLENCIA DE LA QUEJA.-.Si en el laudo que se r!_ 

clama en el Juicio de Amparo la Junta de Conciliación y Ar

bttraje alteró los términos del debate que plantearon las 

partes y absolvió al demandado declarando procedente una 'de

fensa que no hizo valer, aunque en la demanda de amparo no 

se señ.ale tal 1ilcongruencia en los conceptos de vi'o.laci6n 1 -

debe suplirse la deficiencia de la queja y concederse el am

paro para que se dfcte un nuevo laudo en el que s~ estudie y 

decida el confltcto de acuerdo con las pretencfones d~ las -

partes, supuesto ~ue en el orden lógico li re~aracf6n de esa 

(11} Jurisprudencia y Tésts sobresaltentes sustentadas por la Sala La• 
boral (Cuarta Sal al de la Suprema Corte· de Justicia de 1 a Nación 
1955-1963, Pág,435. Núm,1425, 
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violación es precia a la cualquiera otra y antes de decidtr 

si el mismo laudo interpretó erróneamente las cláusulas con~ 

tractuales invocadas o apreció indebidamente las pruebas, es 

preciso que se decida el juicio conforme a la 1itts, lo que 

no puede hacer la Supre~a Corte de J~sticia substituyéndose· 

a la autoridad responsable". (12) 

Observamos en esta Tésis, que la Junta de Conciliación 

y Arbitraje carece de toda f~cultad para ejercitar l~ suple! 

cia de la queja, la cual le compete exclusivamente a los Tri 

bunales Federales. Por tanto, el Juez Federal podrá suplir 

la deficiencia de aquella st la parte agraviada no invocó en 

el cap1tulo correspondiente a los conceptos de violación el 

abuso de autortdad por parte de la Junta. De tal manera, se 

remiten los autos de autoridad resposable. para que decida el 

juicio conforme a la litis, basándose en las pretenciones -

que originalmente invocaron las partes, dado que el Tribunal 

Supremo no lo puede hacer, por no ser de su competencia. Por 

tanto el órgano competente deberá dictar un nuevo laudo, que 

carezca de toda incongruencia en el aspecto supletorio, y si 

éste es atacado por v1a de amparo, el Juzgador Federal deci

dirá si se concede, niega o sebresee• ·pués las violaciones -

qüe existan en este caso no se verán ~xcluidas por otras que 

deben ser analizadas antér1~rmenie, como )o fué en el caso R 

de la suplencta inoperante. 

Este breve anilhts con que hem.os completado los crt~ 

'(12) Jurtserudenctt y nsb sobresalientes sustentadas por la Sa 1 a La .. · 
tio
1 

ra l4\. Salar,.de 14~ SUpreu Corte de Justicia de la Nación,1955~ 
963,; Pog.435 ltU111.l IZ6. . · . · 
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terios anteriores, nos ayudará a conocer más a fondo la a~ 

plicación de la Suplenci~ Laboral, pues el lado del aspecto 

teórico, es decir, el funcionamiento de la facultad suplet~ 

ria contemplada a la luz de los artículos 107 y 76 de la 

Constitución y Ley de Amparo, respectivamente conocemos el 

campo del ejercicio práctico de la repetida queja, la cual, 

popularizándose, ayudará a despejar la idea de que dicha -

institución es obsoleta y provocará en la concepción de to

do Juez Federal, ai que le sea turnado un amparo que contenga 

imperfecciones u omisiones en el orden técnico la más firme 

convicción para sanear esos.conceptos de violación que re-

quieren de su intervención, a efecto de que la demanda co-~ 

rrespondiente prospere y se salvaguarden los intereses de la 

parte obrera económicamente débil, que busca justicia sin -

conocimiento de rigorismos técnico-jurídicos; a los cuales 

difícilmente tiene acceso. 

b),- LA OBLIGATORIEDAD DE LA SUPLENCIA LABORAL. 

La institución social de la Suplencia de la queja de

ficiente en materia de trabajo fundamentalmente proteccioni! 

ta del ob~ero, es facu~tativa cuando el quejoso es el traba

jador. Esto es lo que sucede en la teoría, pues la discre

cionalidad deriva prectsamente de nuestra Carta Fundamental, 

en cambio, en la práctica, afortunadamente tiende a conver

tirse en obligatoria; ya que cada vez son más los fallos en 

que se ~ubren las defictencias de las quejas de la ~arte tr~ 
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baj adora. 

Desconocemos la causa que mottv6 a los 1egtsladores 

a establecer una diferencia tan radtcal entre la clase O•• 

~rera y la clase campestna. La Constttuct6n decreta la su

plencia obltgatorta en tratándose de la segunda, si·n embar

go, a la prtmera, la despoja de este prtvilegio y da margen 

a que el Juzgador Federal, se valga de su arbftrto y actae 

discrecionalmente, segOn su tntutct6n jurtdtca lo tmpu1se. 

No debemes olvidar, que los princtptos del derecho -

soctal fueron fruto de constantes lucnas que se stguteron -

por la defensa de los prtvtlegtos de la clase desposetda, y 

que la tnstttuct6n que estudtamGs, fué a la vez producto de 

los refertdos prtnctptos, Por tanto, no de6e existir ntn• 

guna barrera que separe al obrera y al campestno, puªs stem 

pre lucharon p~r los mtsmos ftnes y lo seguirán hasta que -

ftnalmente sean reconoctdos todos sus derechos por el orden 

jurTdicd y social.existente, St•ndo compafteros en la ltd~ 

deben de tener los mtsmos poderes, stendo hermanos en tde. 

ales, deben ~ener las mtsmas prerrogattvas. 

·.Por las razones expuestas, es necesarto reformar el 

artfcolo 107 Constituctonal, por 1o que a 1a suplencia la~· 

hral se reftere, pues actualmente extste una incongruencta 

en tal dtspo-stcton que c·ontrapone los beneftctos el que los 

trabajadores y cam'pestnos ttenen derecho por la des tgualClad 

·:·: 
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en que se encuentran frente a 1a clase ~cQnórotc~mente pode

rosa. Por constguente, se dfgntftcarTa aan mas a nuestro -

jutcto de amparo, que na es solamente encargado de hacer • 

respetar la Canstttuctón a través de la protecctón de 1as 

garanttas tndtvtduates, stno el que vela por los derechos 

~e los d~~tles constgnados en las garantlas sociales, que 

se encuentran deposttadas en los artfculos 27 y 123 de la 

Carta Fundamental y que repettmos deben ser tguales para 

toda la clase a la que retvtndtcan, 
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II.- ORIGEN DE LA SUPLENCIA AGRARIA. 

Se advierte desde luego que las reformas y adiciones 

a la ley de Amparo reglamentaria de lps artfculos 103 y 107 

Constitucionales tienden a separar las normas jurídicas re

guladoras de un nuevo amapro social agrario en el que se 

crea un proceso constitucional de excepción. en el que se -

depura el Juicio de Amparo. con más claridad en su precep

tos. incorporando a la legislación positiva tésis jurispru

denciales que se ven1an sustentando por el más alto tribu-

nal del pais. 

Se deja clara la intenci5n del legislador de dejar 

abi~rta la puerta para establecer además del proceso soctal 

·de garant1as agrarias. nuevos sistemas jurídicos procesales 

para salvaguardar los derechos sociales. no solamente del -

sector campesino sino de otros sectores~ 

En el nuevo 1 ibro segundo en el .que se incluye el -

Amparo •n materia agraria. con un tttulo anico y un cap1tu

lo anico, comienza el legislador en el artículo 212 dispo-

ntend~ que con lá ftnaltdad de tutel~r a los nOcleos de po

bladón ejtdal y comunal. a los ejtdatartos y comuneros en 

sus derechos agrarios, asf como en su pretensión de derechoj 

a qutenes pertenezcan a la clase campesina. seHalan 1os dt~ 

versos ac~os que pueden constituir el nuevo proceso tonsti- . 

tucional agrario. 

.. /; 
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Al respecto jl menctonado dispositivo prtmeramente • 

seftala que las reglas que contempla el libro segundo de la 

Ley de Amparo, s0n apltcables en los jufcios de amparo en 

que se reclamen actos que tengan o puedan tener como conse

cuencia privar de la propte~ad o de 1a posest6n y disfrute 

de sus tterras, agua, pastos y montes a los ejidos, a los -

núcleos de poblactón que de hecho y por derecho guarden el 

estado comunal, o a los ejidatartos o comuneros, ya sea que 

dichas entidades o tndtviduos figuren como quejosos o bien 

como terceros perjudicados. 

En segundo 1ugar el arttculo 212 establece que las -

reglas relattvas al amparo en materta agrarta se amplían a 

aquellos procesos constttucion~les en que se reclamen actos 

que afecten o pu~dan afectar otros derechos agrartos de las 

enttdades o indtvtduos a que se refiere la fraccton I de dt

ch? precepto, ya sea cuando ftguren éstos como· quejosos o" 

como terceros perjudicados. 

En tercer lugar, las dtspostctones ~ue rfgen el nuevo 

amparo en materia agraria se apltcan respecto de aquellos a~ 

tos en que la cohsecuencia sea no reconocerles o afectarles 

en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las au

toridades, quienes lo hayan hecho valer como aspirantes a -

ejidatartos o comuneros. 

·Resulta pu s evidente que e~ necesart~ establ~cer 1a 
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6rbtta del ám6tto personal de valtdez en que se aplican las 

nuevas dfspostctones relativas al amparo social agrario, P! 

ro para hacerlo, se requtere antes que todo tener la noctón 

jur1dtca de los sujetos e entidades jurídicas a que alude ~ 

el art1culo 212 de la Ley de Amparo ºen vtgor. 

Núcleo de poblactón Ejidal. La propiedad tanto eji

dal como comunal están reconocidas por e1 art,culo 27 de la 

Constitución General de la República, y por lo tanto es ne

cesario distinguir ambos conceptos. 

En efecto, en cuanto se reftere a la palabra ejido, 

6ste puede tener dos acepciones. En prtmér 1u¡ar el ejido 

puede entenderse como e1 conjunto de tterras y bienes que 

medtante resolución prestdenchl publ tcada en el Diario 0-

ftctal de la Federación, se da en propiedad a un n~cleo de 

población ejidal con las modaltdades y regulaciones que se 

nal~ la Ley Federal de Reforma Agrarta, stendo suceptible 

de fracctonarse en pa~celas para ser explotadas por los e. 

ji datarios, Por lo tanto, la palabra ejtdo denota no tan 

s61o el ·fundo ejtdal, stno tambt~n puede entenderse com~ -

el r~gtmen ejtdal por virtud del cual~ se fracciona en pa~ 

celas el propto fundo ejtdal, 

En la expostct~n de motivos de la ,nueva Ley dé Retor. 

ma Agraria' se tonct~e al eJtdo como.un c6njunto de tt~rras, 

bosques, aguas.y en general todos los recusQs natura~es que 
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constttuyen el patrtmont11 de po6lact~n campestna, otorgánd2._ 

le personaltda~ jurldtca par.a que resulte capaz de explotar 

lo ltctta e tntegramente, Qajo un régimen de democracta po-

1 ~·ttca y económtca, constttuyendo una empresa desti'nada tn.i 

ctctlmente a sattsfacer las neces-tdades agrartns del núcleo 

de pofilac1ón, y ttene por ftnaltdad la explotación tntegral 

y racional de los recursos que lo componen procurando con 

la t~cntca moderna a su alcance, la superact6n económtca y 

soctal de los camp.estnos, 

Por otro lado es necesarto precisar que en los tér

mtnos del arttculo 130 de la Ley Federal de Reforma Agrarta 

los eji'dos provtsionales o deftnttivos o las comuntdade pu~ 

den explotarse en forma tnd tvtdua 1 o col ecttva de todo ej i'

do s6lo podrá ser acordada o revocada por el Prestdente de 

la Repúb1tca prevta elaboración de los estudios técntcos -~ 

necesartos, por la Secretarla de la Reforma Agrarta, y deb~ 

rá entenderse que en todo caso mediara seltcttud de los nG

cleos interesados, aprobada en asamblea general por las dos 

terceras partes de sus tntegrant~s con excepct5n de los ca

sos a que se reftere la propta,ley agrarta, 

En los térmtnos del arttculo 23 de h ~ey f'.ed.eral. de 

la Refgrma Agraria, los éjtdos son enttdades jurfdtcas con 

personal tdad propta, 

· Núcleo de poblactón comunal, De ·acuerdo co~ la Ley 
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Federal de Reforma Agraria, podemos definir a los núcleos de 

población comunal, como aquellas entidades jurídicas, según 

el art1culo 23 en relación con el 363 de la Ley Federal de -

la Reforma Agraria, que se constituyen por resolución presi

dencial que se inscribe en el registro ~grario nacional y en 

el registro público de la propiedad de la entidad federativa 

correspondiente, y que tiene por objeto la explotaci6n de -

tierras, aguas, pastos y montes y demás bienes, bajo el ré

gimen comunal de explotacion, intervienen los siguientes e

lementos: 

El elemento subjetivo, que lo constituye la comunidad 

agraria que constituye el nGcleo de poblaci&n q~e ya sea de 

derecho o de hecho guarda el estado co~unal, a la cual se le 

reconoce capacidad jurfdica por resolución presidencial, pa

ra disfrutar en común las tierras. bosques y aguas que les 

pertenezcan. 

El'pod~r de aprovechamiento que se ejerce por la co

munidad agraria se proyecta sobre los bienes consist.entes en 

las ti•rras, montes. y ~guas y demás bienes que le pertenez

. can o que se les hayan restitufdo o restituyeren por resolu

ci6n presidencial. 

Finalm,ente,: entre la. comunidad agraria y los bienes 

~stablece un d~rec~o real su1 generis, que se traduce en el 

poder de aprovechamiento q~e se realiza en los tErm1nos que 
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seftala la Ley de Reforma Agraria, 

Concepto de Ejidatario. Es la persona física que de 

acuerdo con la ley ~e Reforma Agraria es titular del deré--

. cho que propocionalmente le corresponde para explotar y a •• 

provechar los diversos bienes ejidales de acuerdo con los -

preceptos de la Ley (artículo 66 de la Nueva Ley de Reforma 

Agraria), antes de que se efectúe el fraccionamiento y la 

adjudicación de p~rcelas, con la forma de organización de 

trabajo que en el ejtdo se adopte, y a partir del fraccio

namiento de las tierras de labor, es el titular exlusivo, .. 

con las limitaciones que señala la ley de los derechos y o

bligaciones ejidales sobre la parcela que se le adjudique, 

Ejfdatario es pu~s el adjudicatario de una parcela que ~O· 

rresponde·a un ejido, o bien que ejerce los derechos que 

proporcionalmente le corresponden antes del fraccionamtento 

para explotar y disfrutar de Tos bienes ejidales. 

Concepto de comunero. Por comunero se entiende jur,t 

·dicamente todo_mier.nbro del núcleo de población comunal, con 

derecho para disfrutar y explotar en común las tierras, a~

guas, pastos y montes y demás bienes que lo integran el. 1.os 

tirminos que marca la ley federal de Reforma Agraria. 

Debe por otra parte hacerse especial menci6n que los 

atributos ta~to de la. propiedad ej'{dal como los del~ comu~ 

naL s.on el d~ ser inalienbales, puesto que no puede ser e

najenada, imprescriptible, ya que no puede ser adqut~fda por. 
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usucapión en afectactón ni en perjuicio del núcleo·sobre -

ellas no puede tra~arse ningOn gravamen, e intransmisibles, 

uesprendiéndose lo anterior del articulo 52 de la Ley Fede

ral de la Reforma Agra~ia e~ el que se establece que los d~ 

rechos que sobre bienes agrarios adquteren los núcleos de 

poblaci~n no podr&n enajenarse, cederse, transmitirse, arre~ 

darse, hipotecarse o gravarse en todo o eri parte, y que las 

tterras cultivables que de acuerdo con la ley puedan ser o.!;!_ 

jeto de adjudtcación individual entre los miembros del eji

do, en·n1n90n momento dejarin de ser proptedad del núcleo -

.de población ejidal, y que el aprovechamiento individual, -

cuan~o exista, terminar§ al resolverse, de acuerdo con la 

ley: que· la explotación debe ser 6ol~ct{va en beneftcto de 

todos los integrantes. d~l ejido y renacer& cuando €sta te~ 

mine, 

Aspirantes a ejidatarios o comuneros. St de acuerdo 

con ef arttcul o 69 de 1a Ley Federa 1 de la Reforma Agrari'a, 

los der~chos de ejidatartos sea cual fuere la forma de ex

plotactóri que s~ ~dopte, se acreditan con el respectivo ce~ 

ttficado de derechos agrarios que deberá expedirse por la -

SecretarTa de la Refórma Agraria en un plazo de seis meses 

a partir ~e la depuractan c~nsal correspondjente~ de ell~ -

rt$Ulta que tendrh el carícter de ejidatartos quienes cuef1_ 

ten con dtcn~ cer.tificado, y ·que tendrán el carácter de as

pirantes ·aquellos campestnos que. te.ngan en trámite el otor .. 
• 1 . . 

gam,ento:de.iicho cert1f~c~do~ 



106 

Tambih puede·n· considerarse como a·spirantes a ejfda

tarios; aquellos campesinos ~ue de acuerdo con el articulo 

72 de la Ley Federal de la Reforma Agraria tengan los dere

chos de preferencia y de exclusión para que se les adjudi-

que una unidad de dotaci6n ejidal, asf como los que se en-

cuentran dentro de la hipótesis de preferencia a que alude 

el diverso artfculo 81 de la propia ley, en concordancia -

con el artfculo 82 para suceder en sus derechos agrarios, -

al ejfdatario muerto, de acuerdo con las reglas de dichos • 

·preceptos seftalan, ~~n cuantlo no se determinen o resuelvan 

por la asamblea o por la comisión agraria mixta sobre tales 

derechos. 

Respecto a los aspirantes a comuneros, tienen el ca

r4cter de tales aquellos campesinos que antes del procedi-

miento de titulación de derechos sobre bienes comunales, se 

encuentren dentro de las hióstesis que seftala la ley con d! 

recho a ser considerados como comuneros, y antes de que se 

dicte la resolución presidencial por la que se reconozca la 

propiedad de comunidades, y de que la Dele~ación Agraria, ~ 

determine los terrenos reconocidos y sefiale las fracciones 

que ~osean los comuneros en lo particular ello en los t6r--· 

minos de los ·artfculos 359 al 364 de la Ley federal de la -

Reforma Agraria. 

La Fracción III del artfculo 212 de la Ley de Amparo· 

jn vi~~r. es suficientemente amplia, porque comprende a los 

juicios de amparo que se tramiten contra todos aquellos ·ac- , 
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tos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectar-

les en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las 

autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes 

a ejidatarios o comuneros, porque en tal caso se comprenden 

dentro de la protecc16n, para tener J~gitimaci6n activa en 

la acci6n constitucional en los amparos agrarios, cualquier 

campesino, que sin tener el carácter de ejidatarto o comu-

nero pretenda serlo y haya eJer..citado alguna acc.ión o soli

citud para ser considerado como tal, o bien cuando las autSL 

ridades agrarias, pretendan desconocerles o afectarles en -

cualquier forma derechos que halla demand~do ante las auto

ridades, con el carácter de aspirantes a ejidatar1os o com.Y, 

neros. 

Por otra parte, es ne"cesario prec.isar que aún cuando 

el que promueve amparo no sea alguna entidad jurfdica rela

tiva a un nficleo de poblaci6n eJ1dal o ~omunal,. ni algfin e

Jidatario o comunero, nt aspirante ~ 6stos perteneclente a 

1~ clas~ campesina, las reglas que se consagran para este -

nuevo y 'peculiar amp~ro social agrario, son apltcables res

pecto de aquellos procesos.constitucionales que sean promo

vidos por pe~sonas o entidades que no sean ninguno de los -

antes enumerados, pero en los que figuren como.terceros per. 

J~dtcados aquéllos. 
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a).- Su aplicaci6n en el Derecho positivo mexicano. 

Determinada la 6rbita del ámbito personal de validez 

en que se desliza la aplicación del estatuto procesal agra

rio Constitucional, es necesario pasar ahora al ámbito mat! 

rial de validez en que se desarrolla la plicación de las 

disposiciones legales en materia de la suplencia oficiosa -

procesal. 

No podemos en esta clase de procesos constitucionales 

afirmar que, como lo dejamo~ asentado con anterioridad, se 

trate de un juicio en el sentido estricto del derecho adje

tivo, porque la autoridad judicial que conoce de esta clase 

de procedimientos actaa en todas las fases del mismo con ~

una marcada· intervención oficiosa supliendo no ya las defi

ciencias de la demanda de amparo, sino las deficienctas prQ 

cesales en que durante el proceso pueda incurrir el quejoso 

cuando éste es de los sujetos o entidades a que se refiere 

la primera parte del artfculo 212 de la Let de Amparo, o 

bien en que.incurra ~1 tercero perjudicado cuando tenga tal 

~ar4cter las propias personas ffsicas o enttdad~s a~rarta$ 

a que se hace mención. 

En realidad, en esta clase de afup~ros, mas podrfamos 

habiar de ~n procedimiento de investigaci6n que realizan las 

~ut~ridade~ judiciales con jurisditci6n para ejercer el coa 

trol .constitucional. ':/ para al1egarse los elementos de con~ 

vi cci6n necesarios• ya sea por· s1 mi sm.os o bien a travh d~ 
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aquellos que le son aportados por las partes, para e~table

cer si se han violado o no las garantfas individuales del -

quejoso, .cuando éste es de los sujetos o entidades sefiala-

das lfmftativamente por el art1culo 21? de la Ley de Amparo 

o bien cuand? figurando como terceros ~erjudicados aqu~llos· 

se pretenden dejar insubsistentes por el quejoso los actos -

de autoridad en los que se reconocen determinados derechos -

agrarios de los propios terceros perjudicados, por estimar

se violatorios de garant1as individuales.· 

Cabe decir que la suplencia es un sistema· o proceso • 

de conocimiento oficioso que se ejecuta dentro de las fases 

diversas del juicio constitucional, para encontrar la verdad 

material. 

Es indudable que cuando se elaboraron las nuevas no~ 

mas que rige~ la suplencia oficiosa procesal en los juicios 

de amparo, se tuvieron presentes los criterjos que venfa su~ 

tentand~ nuestro mas alto tribunal, y los doctrinarios del -

derecho, y ~1 respecto es necesario advertir que ya desde ~-

1953, Juventino V. Castro habfa dicho: 

"~adie pone en dud.a que durante el Juicio ctvil .• la -
' ,. ' . 

· igualdad procesal mis cumplida debe exht.tr entr~ ·hs partes 

st uná ·~e el las cuenta con mi1ores recursos econ6mico$ que 

la ot'ra, con abogados rnh expertos, con relaciones 111.h efi.c! 

c•s~ y salo por el]o alcanza el tri~nfo, a pesar de ~od~. h! 

.bra que respetar el principio de f.gualdad en las oportunida1" 
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des procesales. 'que por lo· menos hasta ahora han mantenido 

en pie las legislaciones del~m~ndo occi~ental. más cuando -

consumado el sacrificio·del derecho en aras de la técnica -

se abren las puertas del amparo, la institución cuyos desti 

nos de libertad y de justicia no es el caso encomiar. aquf -

resulta de todo punto increfble que los obstáculos por es

clarecer la verdad se multipliquen y los tecnicismos se com 

pliquen, como ritos misteriosos a los que sólo tienen acceso 

tos iniciados. En ·Mhico son poquhimos los iniciados en el 

rito del amparo". (La Supl~ncia d~ la Queja Deficiente, Ed. 

1953, pág. 33 y 34). 

Deben haber sonrefdo, con satisfacción, los doctrina

rios que ventan sosteniendo a través.de los años, que la -

constitución y el legislador ordinario, rompiesen los diques 

del amparo de estric~o derecho, para ponerlo al alcance del 

pueblo más necesitado de la justicia, que es la clase campe

sina y obrera de México, y los menores e inca~aces por razón 

de su condic~ón ffsica que requieren de tutela especial del . 

estado, tos reos .en los procesos· penales, y las demás per-

sonas que gozan de li suplencia de la queja cuando se les a

fectan sus derechos con base en leyes inconstitucionales, 

· pu~s especialmente ahora, en materia agraria, la autoridad ~ 

constituciona1·que conoce del juicio de ampar6~ parece lle-~ 

.var de la mano al campesino, ya sea cuando es quejoso o ter

cero perjuaicado, indicándole lo que debe decir 1 lo que de• 

, be hacer •. ~ara que se esclarezca la verdad material que se • 
. ' 

busca, como es, investigar si· ie ha sido .violada o no al9una 
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garantfa individual. para impartirle la protecci6n de la -

justicia federal. o bien confirmar los derechos que le han 

sido reconocidos por las autoridades y dejar subsistentes -

los actos que apoyados en la constituci6n, se ajustan a és

ta. 

Suplencia ~ficiosa procesal en cuanto a la personali 

dad. Expuesto lo anterior pasemos ahora al análisis de las 

normas jur1dicas positivas, que regülan la forma y términos 

en que ·la autoridad judicial que conoce del juicio de amparo 

en materia ~graria, desarrolla y despliega la suplencia of! 

ciosa procesal, en materia agraria. 

Dispone el art1culo 23 de la Ley federal de la Refo.!: 

ma Agraria, que los ejidos y comünidades tienen personali-

dad jurfdfca, y si esto es asf se trata de verdaderas enti

dades jurfdicas, que son sujetos de derechos y obligaciones. 

Ahora bien, dispone el artfculo 34 en concordancia -

con el ~rtfculo 48. fracción II de la propia Ley Federal de 

la Reforma Agrarfa, que el comisariado Ejidal tendrá la re

presentac16n del ejido'con facul~ades de. un mandatario gen~ 

ral y que es responsable de ejecutar los. acuerdos de las a

sambleas generales, y el artfculo 46.constgna la represent!_ 

· · ci6n legal de los Com1sar1ad~s de Bienes Co•unales, por cu

: yo motivo.el art1¿ulo 213 de la Ley de Amparo, e~ el orden 

dé representaci6n de los núcleos de poblac16n eji~al o co-

munal, cqloca en primer tfrmino a los co1111sa.rhdos ej tdales 
r. 
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o de bienes comunales. 

En segundo lugar, cuando los comisariados ejidales -

no cumplan con su obligación de interponer la demanda de -

amparo, dentro del término _de quince dfas de la notificaci6n 

del acto reclamado, con el objeto de que el núcleo de pobl! 

ci6n respectiva no se vea afectado por la omisi6n de su re

presentante legal, entonces concede a los miembros del comi 

sariado o del consejo de vigilancia o a cualquier ejidatari~ 

do o comunero perteneciente al nOcleo de población perjudi

cado, la personalidad necesaria para interponer la demanda -

de amparo y hacer valer las violaciones a las garantfas con! 

titucionales que hayan sido cometidas por cualquier autori

dad.· 

Finalmente en la fracción III del artfculo 213 de la 

Ley de Amparo, se establece que en lo~ casos de restitución 

dotación y de ampliación de ejidos, o de creaci6n de nuevos 

centros de población, y en los de reconocimiento y titula~

ci6n de bienes comunales, la repr~sentación legal para pro 

mover el juicio de garantías será ejercida por quienes la -

_jengan de acuerdo con la Ley federal de Reforma-Agraria, y 

por lo. tanto, _en los términqs ·del arttc.ulo 17 del mencion,ado 

ordenamiento tal representación corresponde a los coril1tb.-. 

particulares ejecutivos. 

Es de hacerse. especial mención, que los comit6s par-. 

ticulares ejecutivos,· deberi estar inhgrados por un presid~!t 
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te, un secretario, y un vocal, con sus respectivos suplen-

tes miembros del grupo solicitante, l~s cuales son electos 

en la asamblea general del núcleo, a la que debe ocurrir un 

representante de los campesinos o de la Secretarfa de la R! 

forma Agraria, según el caso, debiendo; las autoridades agr~ 

rias que la propia ley señala, expedir dentro del término de 

quince d1as las credenciales o expedición de nombramientos 

respectivos. 

) 

Es importante subrayar que en la fracción II del ar

t1culo 214 de la Ley de Amparo ~igente, se establece que los 

ejidatarios y comuneros pertenecientes al núcleo de pobla-

ción perjudicado, pueden acreditar su personalidad con cual

quier constancia fehaciente, lo que revela que la autoridad 

judicial que tonoce de juicio de amparo, tiene autonomfa de 

criterio para calificar de fehacie~te a cualquier constancia 

que se exhiba por ejidatario o comunero, pero desde luego -

debe tomarse en cuenta lo establecido por el artfculo 69 de 

la Ley Federal de la Reforma Agraria en ~1 que se establece 

que los derechos agrarios que debe~4 expedirse ~~r la Seer! 

tar1a de la Reforma Agraria en un plazq de seis,meses cont! 

dó~ ~ partir de la depuración censal correspondiente. 

Dispone el artfculo 215 de la Ley de Amparo en .vigor 

que si se ~mit1ese la justificilc16n de la personalidad en' -

ios Urmhos del. arUculo 214. el J.u~z mandará' prevenir a -

l~s interesados pa~a que la acrediten, stn perj~icio de que 
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por separad~ soliciten las autoridades respectivas las cons

tancias necesarias en la inteligencia de que en tanto se da 

cumplimiento a la prevenci6n de que.se acredite la persona-

lidad o bien que el Juez recabe de oficio los elementos pr~ 

batorios justificativos de la personalidad, el Juez puede -

conceder la suspensi6n provfcional de los actos reclamados. 

Lo anterior revela la suplencia oficiosa en materia 

de personalidad en esta clase de amparos sociales agrarios, 

puesto que la regla general en todo juicio de amparo es de 

que la autoridad que conoce del mismo, al admitir a trámite 

la demanda de amparo, .princtplamente debe cerciorarse de la 

personalidad que ostente el que promueve a nombre del quej2 

so, y si encuentra. que no se ha acreditado la personalidad, 

simplemente desecha la demanda de ampa~o y ~sta no puede -

jurfdicamente tenerse por presentada, mientras no se cumpla 

con el presupuesto procesal de personerfa. 

Resul~a significativo observar que el nuevo artfculo 

146 de la Ley de Amparo establece ~ue si hubiere alguna i

rregularidad en el escrito de. demanda, que si no se hubiese 

expresado con precisi6n el acto reclamado o no se hubiese -

exhibido las copias que seftala el artf~ulo 120, el Juez de 

D1$trfto manda prevenir al promovente que .tiene los requi

sitos omitidos, haga las a·claraciones que corresponda; o -

presente .las copias ~entro d~l t~rmino de tres dfas, expre

sando en el. auto rel~tivo las irregularidades o deficiencias 

que deba t lenarse, para que .el pr9movente pueda s·ubsana,rlas · 
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en tiempo, y que st el promovente no llena los requtsftos -

omitidos o no.hace las aclaraciones conducentes o no prese[ 

ta las copias dentro del t~rmfno seftalado, el Juez de Dis-

trito tendr4 por no int~rpuesta la demanda, cuando el acto 

reclamado s61o afecta a1· patrimonio o ~erechos patrimoniales 

del quejoso, observ6ndose lo dispuesto en el artfculo 120 

p4rrafo segundo en el caso de que s61o ~e trate de falta de 

copias de la demanda y que fuera de los casos antes mencio

nados, transcurrido el término seftalado sin haberse dado ~

cumplimiento a la providencia _relativa, el Juez manda correr 

traslado el Ministerio P0bl1co, por 24 horas, y.en vista de 

lo que ~ste expon~a~ admite o deseche la demanda, dentro de 

otras 24 horas, segOn fuere procedente. 

Como es de verse, trat&ndose de las irregularidades -

a que se refiere el articulo 146 de la ley de Amparo, cabe 

qtie la autoridad· que conoce del juicio de amparo haga las -
. ·"\. 

preve·nciones necesarÜs, pero'ttentro de tales irregularida-

(les no s·e sena1a·· la relativa al hecho de que pueda prevenir

se al promovente de 1a dem.anda de amparo que acredite al mo

mento de presentarse· la demanda de amparo~ el Juez in con

tienti, esU auto.rizado a desechar en. Urminos generales la 

d~manda de amparo, pero en tratindose de los. amparos a9ra-~

~1~s el Juez no solamente suple la deftctencia procesar de 

no acreditar la ~.ers~na11dad delpromovente. sino que s_i és

te no cu•pl,. con la prevenc16n que se le haga para que la -. 

acredite. la autor1dad.quecónoce el a•paro debe recabar de 

las autoridades. respectivas las con1-tanchs necesarias, pa-
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raque pue~a te~erse·por cumplida la exigencia de la perso~ 

naltdad del quejoso, y es m4~ aOn ~in tener conocimien~os -

de que el promovente de la demanda tenga o no representación 

legal para promover el amparo, puede conceder la Suspención 

Provisional de los actos reclamados. 

El artfculo 216 de la Ley de Amparo en vigor establ! 

ce que en caso de fallecimiento del ejidatario o comunero -

que sea parte en un· juicio de amparo, tendrá derecho a con

tinuar su trámite el campesino que tenga derecho a ·heredarlo 

conforme a las leyes agrarias, y en los artfculos 81 y 82 de 

la Ley Federal de Reforma Agraria se establece.el orden pr! 

. ferencia de los que deban de heredar los derechos agrarios -

del ejidatarfo, teniendo preferencia, en primer término la 

persona que haya designado como heredero el propio ejidata

ri o y cuando ninguno de los sefialados pueda heredar por im

posibilidad material o legal, los derechos ~gra~ios se ~ras

miten de acuerdo con el orden de preferencia que sefiala el 

ar.tf culo 82 de la menéionada ley agraria. 

AOn cuando el legislador no lo sefta16 especificamente 

estimamos que las reglas del articulo 215 de la Ley de Ampa

:ro en vigor, son apl°icables respecto a la hipótesis que coriO:: 

t~mpla el diverso artfculo 216, y en tal virtud, la autori

dad .qu~ conoce del amparo, si la p~rsona. que djsee conttnüa~ 

el trámite de Juicio de amparo.no acredita su derecho como -

sucesor del ejidatario o comunero~fall~cido, el J~ei está -
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facultado para. mandar prevenir al interesado para que acre

df te la personalidad,· si" perjuicio de que por separado so

licite de las autoridades respectivas las constancias nece

sarias, para que se det~rmine la persona qu~ tenga el cará~ 

ter de sucesor de aquéllos para contjn~ar el trámit~ del - . 

juicio de amparo. Es decir, en nuestro concepto aún bajo -

·la hip6tes1s del artfculo 216, por aplicación ana16gica ca

be la suplencia oficiosa de recabar la autoridad conocedora 

del juicio de amparo, las•constancias de personalidad. 

Suplencia oficiosa respecto a los requisitos de la 

presentaci6n de la demanda. Primeramente es necesario ob~ 

s•rvar que el a~tfculo 221 de la ley de Amparo establece -

que con la demanda de amparo, el promovente acompanará co-

pias para las partes que intervengan en le juicio, y que no 

ser4 obstáculo para la admisi6n de la demanda la falta de -

cumplimiento de ese requisito, en cuyo caso el juei oficio

samente mandará que se saquen •. · 

Como es de verse tal dispositivo legal sube oficios! 

me~te la def1cienci~ pro~esal del promovente de la demanda, 

en materia agrari~ ordenando de oficio que .se expidan las -

copiis neces~rias :para:q~e s~ corra traslado a las partes 
. .. 

que t~terv1en~n en ~1 jutti~ de amparo, .c~rcunstanci~s que 

•o privan en las démfs cl•s•s de Juicios de amparo, en las 

cuales deben ~plica~se tas 0 re9las·1 consecuenc~as procesa

les prev~stas en el art1cu)q 146 d~ la Ley de Amparo.en vi· 
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gor. 

Por cuanto se refiere al artfculo 224 de la Ley de -

Amparo, en éste se establece la obligaci6n procesal de las 

autoridades responsables de acompañar las constancias nece

sarias para determinar con ·precisi6n los derechos agrarios 

del quejoso y def tercero perjudicado, en su caso, asf como 

los actos reclamados, ·Y ademis copia certificada de las re

soluciones agraria~ a que se.refiere el juicio, de las ac-

tas de posesión y de los planos de ejecuci6n de esas dili-

gencias, de los censos agr1rios, de los cerf1tadós de dere

cho agrarios, de los t1tulos de parcela, y aún m4s en el a~ 

tfculo 223 de la propia Ley de Amparo se expresa la obliga

ci6n procesal de las Autoridades responsables de ·expresar -

en sus informes justificados el rtombre y domicilio del ter

cero perjudi6ado, si la hay, la declarac~6n p~ecisa respec-. 

to a si son o no ciertos los actos reclamados en la deman

da o si se han realizado otros similares o distintos de a-

que11os, que tengan o puedan tener por consecuencias negar 

o ~enoscabar los derechos agrari¿~ del quejoso, los precep· 

tos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan 

ejecutado o que pretendan ejecutar, y si las Autoridades 

Responsables scin·agr~rias deben ademh de expresar la fecha· 

én. que se hayan dictado las resolÜci~nes. agra~tas que ampa

ren los derechos del quejoso y del tercero¡ en su caso y la 

foima y t6rminos en que las mismas hayan· sido ejecutadas, -

·· as1 como los·actos por virtud de los. cuales· hayan adquir.i.do 

sus deréchos los quejosos y los térceros. 



119 

La sola lectura de los mencionados preceptos y las 

sanciones que.se aplican a las autoridades responsables por 

no remitir las copias certificadas a que se hace menci6n en 

el artfculo 224, y que consisten en 1~ aplicaci6n de una 

multa de $1,000.00 a $5,000.00 y en caso de que subsi!ltala · 

omisi6n a pesar del requerimiento del Juez, la multa se du

plica en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el cumpli

miento de esa oligaci6n revelan por sf solas la suplencia -

procesal oficiosa que hace la autoridad que conoce del amp! 

ro, .de allegarse los elementos necesarios probatorios, para 

adquirir la verdad y certeza no s6lo.de la existencia de los 

actos reclamados. sino de la Constitucionalidad de ellos, r.! 

z6n por la cual se confirma el criterio que hemos venido e~ 

poniendo~ en el sentido de que el juicio de amparo en mate

ria agraria, m4s que juicio en el sentido estricto de la P! 

labra, entrafta un proceso de conocimiento oficioso o de fn

vestigac16n de las autoridades encargadas del control cons

titucional. para· vigilar y hacer. que se cumplan las garan-

tfas individuales de la cla~e campesina. 

S~plencia offcf osa de pruebas. En el artfculo 225 

de la Ley de Amparo en vigor se establece que en los ampa

ros en .materia agraria. ademh de to11arse en cuenta las. ~ -
prüebas que ~e aporten ia autoridad judj~ial debe recabar. -

de ofico~ todas aquellas que pueden beneficiar a las entid! 

·des o 1nd1vuos_que menciona el artfculo 212, 1 que ~a Auto-· 

r1dad que conozca del amparó resolver• la 1nconsUtuc1oria-



.. 
120. 

lidad de los actos reclamados. tal y como se hayan probado. 

aQn cuando sean distintos da los invocados en la dema~da, -

si en este último caso es en beneficio de los núcleos de P! 

blaci6n de los ejidatarios o comuneros en lo individual. 

La sola lectura de dicho precepto hace palpable que 

en~ amparo social agrario. no priva el principio dispositi

o que tienen en general los procesos civiles o mercantiles 

en nuestro Derecho.Mexicano, puesto que la autoridad que e~ 

noce del amparo d~ oficio recaba las pruebas que puedan be

neficiar a las entidades agrarias, ejidatarias o comuneros 

y demás personas a ~ue se re~iere el art1culo 212 de la Ley 

de Amparo. 

Estimo que Don Héctor Fix Zamudio, describe con gran 

atino que los elementos .sintomáticos que informan el derecho 

procesal dispositivo, ¿uando afirma que, la direcct6n del ~ 

proceso ésta en manos ·de las partes, las cuales pueden dis

poner sobre .la materia del mismo. estableciendo su trayect! 

ria, y no siguéndose ofi'cio, sino. que los litigantes deben -

darle el impulso en que debe mantenerse, en la mis~a forma 

que debe darse perfodicamente cuerda a un reloj para con-

servarlo en funcionamiento. Los contendientes se consideran 

equilibrados, en el mismo plano y este pod•r de dispos~c16n 

de l~s partes se traduce, al decir de dicho doctrinario, en 

diversas máximas secundarias, como la de igualdad formal· de 

las partes, la falta de iniciativa del Juez y el 1redomtri1o 

de la verdad legal real o mater.ial (Ob. Jufcto de Amparo, • 

p4gs.io~21 y 39)~ 

·i;'(' ··~1· 

·, ,''. 

' 
: > 
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El amparo social agrario, rompe con todas las·reglas 

del Derecho procesal dispositivo, de tal suerte que como el 

propio Fix Zamudio lo acota, dado el carácter emientemente 

público del proceso constitucional es evidente que el prin

cipio oficial o inquisitorio tiene plena aplicaci6n, y que 

la lfbre investigación se aplica en toda su extensión, es-

tanda además influfdó por la trascendencia polftica de las 

resoluciones que se dictan, de ahí que dadas las nuevas co

rrientes de la socialización del derecho, es lógico que el 

Legislador haya extremado el sistema procesal inquisitivo -

parti~ularmente en el amparo social agr~rfo,· rompiendo incl~ 

sfve con la regla de congruencia pr6pia de toda sentencia, -

al establecer en el artfculo 225 de la ley de Amparo que la 

autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la incons

titucional idad de los actos.reclamados, tal y como se hayan 

probado, aún cuando sean distintos de los involucrados en la 

demanda, si en este Oltimo caso es en beneficio de los nú-

cleos de poblac16ri o de los ejidatarios o comuneros en lo -

individual. 

Es mis,·en·el art1culo 226 de la Ley de Amp~ro, como 

medida procesal tutelar ~n favor de la clase campesi~• mexi

cana. se establece que los Jueces de Distrf.to acordar5n las -
· .. · . 

diligencias que.estimen ne~esarf~s p~r~·precísar los derechos 

agrarios de los núcleos de poblaci6n o de los ejidatarios o 
. . 

comuneros en lo. particular. asf como la naturaleza y efec-

~tos de los actos recl~mados debiendo sol~citar de las auto-
. . 

rfdades r~~ponsables y de l~s agrarias, ~opia de las resolu-
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luctones. planos, censos, certificados, tftulos.y en general 

todas las pruebas necesarias para tal objeto cuidando ·de que 

aqu,llos tengan la 1ntervenct6n que legalmente les corres-

ponde en la preparaci6n, ofrecimiento y desahogo de las pru1 

bas, cerciorándose de que las notificaciones se les hagan o

portunamente, entregándoles copias de los cuestionarios, in

terrogatorios ó escritos que deban ser de su conocimiento. 

Consideramos que en el artfculo 227. de la Ley de Am

paro, se derrama ampliamente la tutela procesal de la auto

ridad que conoce del amparo, al establecerse la suplencia o

bligaroria y oficiosa no tan sólo de la deficiencia de la -

queja, sino también de todas las exposiciones, comparecen-

tia~ y alegatorias, en los juicios.de amparo en que sean par 

tes como quejosos o como tercero, las entidades o indivtduos 

que menciona el artfculo 212 de la propia ley, y aún también 

se ejerce tal suplencia procesal en los recursos que los mi~ 

mos interpongan como motivo de dichos juicios. 

Por otra parte también se ~jerce la suplen~ia oficio

sa de las omisiones que incurran las entidades e individuos 

a que se refiere el art1culo 212 de la Ley de Amparo, cuando 

est~blece el artfculo 229· de la Ley de Amparo ~ue la Autori

dad. Judicial que conoce el amparo mandar4 expedir las copjas 

a que se refiere. el artfculo 88 de la Le.y, cuando al inter-

pon~rse el recurso de revisf6n rto se hayan allegado oportun1 

mente. 
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Cuando se trata de un nOcjeo de poblact6n ejtdal o -

comunal que figure como quejoso en el Juicio de garantfas, 

la queja puede interponerse en cualquier tiempo, mientras -

no se haya cumplido debidamente la sentencia que haya conc~ 

dido el amparo, raz6n por la cual jamá~ precluyen los dere-
. . . 

chos de tales nOcleos para hacer que se cumplan las senten

cias en las que se haya concedido la protecci6n federal, 

pues es incuestionable que el legislador atento a los elev~ 

dos intere~es sociales propios de la poblaci6n del tiempo, 

la exti~ci6n de los derechos agrarios de la clase campesina. 

Para t~rminar la cadena de los. actos procesales que. 

tutelan el amparo social agrario, en el arttculo 231 de Ja 

Ley de Amparo en vigor, se establece que en los juicios de 

.amparo promovidos por las entidades o individuos que espe

cifica el artfculo 212, o en que los mismos sean terceros -

perjudicados na procede ·el desistimiento de dicha~·entidades 

o individuos, salvo que sea a~ordado expresamente por la A

samblea General,~ni se sobreseerá por inactividad procesal 

de los mismos, ni pu&de decretarse en su perjuicio la cadu~ 

cidad de la instancia, pero si ~odrá decretarse en su bene

ficio, y qúe no será causa de improcedencia'del juicio, el 
... 

consentimiento nf presunto ni exprélo dé los. actos iecla~a-

dos, salvo, en esta último caso que el mismo emane de una· -

Asamblea General. 

Tampoco precluyen los derechos de .. un núcleo de pobl! 
- ..... \ 



124 

c16n sujeto al régimen ejidal o comunal para promover la d~ 

manda de amparo contra acto~que tengan o puedan tene~ por 

efecto,. p~ivar total o parcialmente~ en forma temporal o d~ 

finitiva, de la propiedad, posesi6~ o disfrute de sus dere

chos agrarios a los núcleos de referencia, ello atento a lo 

que dispone el.artículo 217 de la Ley de Amparo, por cuyo m.Q_ 

tivo no está limitada al tiempo, en los citados casos el e

jercicio de la acci6n constitucional, de ahf que el legisl! 

dor suple la deficiencia procesal de las citadas entidades, 

cuando éstas no fnterpo~en el juicio de amparo dentro de los 

términos legales que seHala. la .ley. 

Suplencia procesal en los juicios de inconformidad -

en los conflictos por Hmites de bienes comunales. Establ~ 

ce el artículo 379 de la ley Federal de Reforma Agraria que 

si un poblado contendiente que no acepta la resoluci6ri del 

Ejecutivo Federal, e~ los casos en que se haya .tratado de -

los conflictos sobre lfmites entre terrenos de comunidades 

o entre éstos y los de ejidos, podrá ocurrir ante la Supre

ma Corte de Justicia de la Naci6n, pro~oviendo juicio de in 
conformidad, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en 

que se hubiese notificado la resol~ci6n y que el juicio se 

iniciara por demanda que por escrito presentar6n los repre-

s·entantes del P.oblado inconforme, haciendo constar en ella 

los puntos de inconformidad y las.razones en que se fundan, 

en la inteligencia de que a la demanda deben de acompaftarse 

copias para las contrapartes y para la Secretada de .la Re-
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forma Agraria en la inteligencia de que las resoluciones • 

del Ejecutivo Federal que no sean recurridas dentr.o del tér 

minQ que seHala dicho precepto causaran ejecutoria. 

A su vez el art,culo 383 de l~:propia Ley Federal dé 

Reforma Agraria establece que la Suprema Corte, en todo ca. 

so deberá supl.ir las deficiencias de la demanda y de los e! 

critos presentados por los inconformes y por su contraparte, 

y que si fuere indispensable, la Suprema Corte abrirá para 

los efectos de dicho precepto los plazos supletorios de pru! 

ba que no excedan en conjunto de 60 d hs, hasta· agotar 1 a -

indagación. 

La lectura de los citados pre.ceptos, nos llevan a la 

conclusión de que guardan una contradicción absoluta con los 

principios que informan ~1 juicio de amparo en mat,ria agra

riá; 

En efecto, si .el arttculo 217 de la Ley de Amparo en 

vtgor establece que no existe·plazo alguno para interponer 

el ~mparo contra actqs· que tengan o puédan tener por efe~to, 

prtvar total o parcialmente, en forma te_mporal o defini'ti"va, 

de 1~ propiedad, p~sestón o disfr~te de sus derechos agra-

rtos a un núcleo de pqblación sujeto al r~gtmen .ejidal o · -

.comunal' en cambi"o' la parte final del artículo 379 de la 

· Ley Federal de la Reforma Agraria establece que las resolu~ 

ctones .del Ejecutivo Federal qu.e no sean re.curr.1-das dentro 

.:';' 
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del término que seftala el articulo 379 de la propia Ley Agr! 

ria, causarán ejecutoria. y ·por lo tanto, después del'térmt

no de los 15 dfas siguientes a 1~ fecha de la notificación -

de la resolución del Ejecutivo Federal. precluye el derecho 

de los n0c1e~s de población ejidal o comunal. para interpo-

ner el juicio de inconformidad ante la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, 

Es necesario precisar que en el amparo en revisión -

nGmero 8377/67, poblado de San Agustin Oapan. Municipio de 

Tepecuacuilco, Estado de Guerrero. fallado el 10 de abril de 

1969, se establectó ~l criterio de que la resolución presi

dencial sobre conflicto de ltmites y confirmación y titula

ción de bienes comunales, no es impugnable a través del ju! 

cio de :amparo, sino tan sólo cabe el juicio de inconformi'dad 

ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

Por lo tanto. estimamos qu•. ante tan notable contr! 

dicción. habiéndose creado por la Nueva Ley de Amparo, el -

nuevo proceso constitucional agrario, las disposiciones co~ 

tenidas en el articu)o 217 del citado ordenamiento, deben -

también ser acogidas por la reforma de la ley agraria y re

formarse el articulo 379 del mencionado ordenamiento en'el 

sentido de que el Jutcio de Inconformidad a q~e se aludeln 

dicho pnecepto. pueda ~er promovido en cualquier tiempo. -~ 

puesto que de otra suerte las res61uctones presidenciales -

por las que sé afecteh los d~rechos agrarios a u~ nGcleo de 
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poblact5n sujeto al r~gimen ejidal o comunal, por controver 

sias surgidas entre los propios núcleos, quedarán firmes al 

no ser impugnadas oportunamente a través ~el procedim1ento 

ordinario inherente a dichos juicios de inconformidad regu

lados por la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

,,., ,' 

i . 
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b).- La obligatoriedad de la suplencia agraria. 

Habiendo realizado el estudio de los diversos preceR 

tos legales que regulan el amparo en materia agraria. pode

mos precisar ahora lo siguiente: 

!ºCuando en un juicio de amparo el quejoso sea un 

núcleo de poblaci6n ejidal o comunal. un ejidatario o un co

munero, o bien un as~irante a cualquiera de estos dos Olti-

mos, y que se reclame alguno .de los actos a que se refiere -

el artfculo 212 de la Ley de Ampar-. para los efectos de la 

admi~i6n de la demanda, basta que se formule escrito en el -

que se señale el nombre, el acto o los actos reclamados y la 

autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto -

reclamado. Si a los mencionados quejosos les es posible po-

drán exp~esa~ tambián la autoridad que haya ordenado el acto 

reclamado, el nombre y domicilio del tercero perjudicado 

la ley o acto que de cada autoridad· s~ reclame, los precep-

tos constitucionales que contengan las garant1as individua-

les que el quejoso estime violadas, asf como el concepto o -

conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fund! 

mento en la fracci6n I del art1culo 1º de la Ley de Amparo y 

e1 precepto de la Constitucion Federal que c~ntenga la facul

tad de la Federaci~n o de los Estados que se· considere vul~e

rada, invadida o restringida. 
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Si no le es posible al quejoso o quejosos cumplir con 

los requisitos que seftalan las fracciones II, IV y VI del -

articulo 116 de la Ley de Amparo en vigor, el Juez de Distr! 

to debe suplir de oficio la queja deficiente, observando las 

siguientes reglas: 

a),- Exigir de las Autoridades Responsables, que en 

sus informes justificados proporcionen el nombre y domici--

11~ del tercero perjudicado, ello en los t~rmtnos de la fra~ 

cfón r·del arttculo 223 de la Ley de Amparo, 

bl.- El seftalamiento del acto o actos reclamados en 

forma errónea por los quejosos, en esta clase de amparos no 

es obstáculo para que en la resolución que se dtcte en el -

juicio de amparo la Autoridad Judicial, conceda el amparo y 

protección de la Justicia Federal es relación con actos di! 

tintos a los invocados en la demanda, si en este caso en be 

neffcio de los quejosos y aparece justificada la inconstit! 

cionalidad de ellos. 

c).- Si los quejosos no seftalan la ley o acto que de 

cada autoridad reclaman, tal omisión ·~o motiva que la auto

ridad judicial desech~ l~ demanda de ~mparo; sino que debe 

reEabarse los datos precisos, de las Autoridades Respons~bles 

a trav~s de los informes justificados, sobre la certeza de 

la existencia o naturaleza de los actos que puedan ~rtvar o 

afectar en sus derechos agrarios a los quejosos, e investi

gar por lo tanto cuiles son las autoridades ordenadoras y 
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cuáles las ejecutoras de ellos. 

d).- Si los quejosos no señalan los preceptos consti

tucionales que contengan las garantlas individuales violadas 

la Autoridad Judicial que conoce del amparo, en la sentencia 

está obligada a establecer cuáles hayan sido los preceptos -

constitucionales en que se contengan las garantías indiviJu~ 

les que resulten violadas, tomando en cuenta los hechos apor 

tados o narrados por el quejoso en su demanda y aquéllos que 

durante la tramitación del juicio hayan sido constatados 

por el Juez de Distrito a través de los informes justifica

dos que rindan las autoridades responsable.s, así como tam ... 

bién tomando en cuenta las pruebas. que aporten los quejosos, 

o las que de oficio recabe la propia autoridad judicial. 

e).- Si los quejosoi rio expresan el concepto o concei 

tos de las violaciones, o los expresan en forma err6nea o e~ 

quivocada, el Juez del conocimiento debe suplir las omisio

nes totales o parciales de los mencionados conceptos de Vi!!_ 

lación •. 

f}.- Si los quejosos no señalan el precepto de la 

Constitución Federal que contenga la facultad de la Federaw 

ci6n o de los Estados que se considere vulnerada~ invadida o 

restringida, si el amparo se promueve con apoyo en las fr•c

ciones II o III del artlculo lºde la Ley de Amparo, la aut6w 

ridad Judicial d• oficio debe suplir tal omisión,. estable--
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ciendo en la sentencia el precepto de la constituci~n fe

deral en que se considere vulnerada, invadida o r~stringi

da. 

g).- Examinar si las pruebas pr9puestas por el quejo

so son deficientes y en tal caso, ordenar se reciban en ofi 

cfo los elementos de convicci6n necesarios en cuanto tienda~ 

a esclarecer si han sido o no violadas las garantfas en per. 

juicio de los quejosos. 

h}.- Tomando en cuenta lo dispuesto por l-0s artfculos 

150, 151, 152 y 153 de la Ley de Amparo en vigor, en el jui 

cio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, exceptc 

las deposiciones y las que fueren contra la moral o contra 

el derecho. Las pruebas por regla general deben ofrecerse 

y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documen-

tal que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio -

de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la 

tenga cómo recibida en ese acto, aunque no exista gestión -

expresa del interesado. Cuando las partes tengan que ren-

dfr prueba testimonial ~ pericial para acreditar algOn he

cho deberán anunciarlas cinco dfas antes del sefialado para 

la audiencia, exhibiendo copia d~ los interrogatorios, al 

tenor .de los cuales deban ser examinados los testigos o del 

·cuestionario para los peritos,'en la int~ligencia de que el 

Juez debe ordenar que se entregue una copia a las partes -

para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente -

preguntas, al verificarse la audiencia, no debiendo admitir .· .. . . . -
se mls de tres test1g~s pa~a cada hecho. Al promoverse la 
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prueba pericial, el' Juez debe hacer designaci6n de un peri

to, o de los que estime convenientes sin perjuicio de que -

cada parte pueda designar. también un perito, o los que esti 

me convenientes para que se asocie al nombrado por el Juez 

o rinda dictamen por separado. Por otra parte, a fin de qu~ 

tas partes puedan rendir sus pruebas en la audiancia del 

juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de 

expedir con toda oportunidad aquellas copias o documentos -

que soliciten, y ii dichas autoridades o funcionarios no -

cumplen con esa obligaci6n, la parte interesada solicitar& 

del juez que requiera a los omisos y este hará el requeri-

miento y aplazará la audiencia por un término que no exede

rá de 10 d1as, pero si no obstante de dicho requerimiento ~ 

durante el término de ta expresada prórroga no se expiden -

copias o documentos, et juez a petición de parte, si lo es

tima i~dispensable puede transferir la audiencia hasta en -

tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio, con

signando en su caso a la autoridad omisa por desobediecia a 

su mandato. Finalmente si al presentarse en la audiencia -

algGn documento por alguna de las partes, ~s objetado, el -

juez debe suspender ta audiencia para continuarla dentro d~ 

los 10 dfas siguientes para que se· presenten pruebas y co~

trapr.uebas relativas a la autenticidad del documento . 

. Las anteriores son reglas generales que rigen en to

da clase de juicios de amparo indirecto. sin embargo de a-

cuerd~ con las consideraciones vertidas con anterior1d~d y 

.1 .. 
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mediante una interpretación jurtdica de los art1culos 224, 

225 y 227 de la Ley de Amparo en vigór, en los juicios de -

amparo en materia agraria estimamos deben observarse los si

guientes principios. 

I,- Que si las autoridades responsables o cualquie

ra otra autoridad no expid~ las copias o documentos que las 

entidades o individuos a que se refiere ~l articulo 212 de 

la Ley de Amparo soliciten, aQn sin solicitarlo tales pers~ 

nas, debe diferirse la audiencia cons.titucional. 

II.- Que también deba de diferirse la audiencia con! 

· tituctonal cuando las autoridades responsables, no rindan -

sus informes justificados conforme a las reglas a que se re 

fiere el articulo 223 de la propia Ley de Amparo, o bien 

cuando lo rindan en forma incompleta, 

· III.- Que ·tratSndose de la p~u~ba testimonial, cuando 

hayan sido propu~stas por las entidades o individuos a que 

se refiere el arttculo 212 de la Ley de Amparo, los jueces 

de Distrito est&n facultados a corregir, ampliar o modift-

car los interrogatorios que ~stos formulen, a fin de que 

pueda averiguarse con certeza la verdad de los hechos mate~ 

ria del proceso constitucional~ sin perjuicio de que el 

Juez pueda interrogarlos Hbremente en la lnteli:gencta de 

que si dichas entidades o personas no exhiben con la opor

tunid~d: debida los int~rrogator1os, en lo$ t~~minos del a-
o• 

partado segundo del .artfculo 151 de la Ley de Amparo~ el.· 
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juez tnterrogará libremente a los testigos, cuando considere 

que las mencionadas enttdad~s o personas no tienen la capa-· 

cidad técnica para formular los interrogatorios, pero conce

diendo siempre el derecho a la contra-parte para que formule 

las preguntas que estime necesarias por escrito o verbalmen

te, 

IV.- Tratándose de la prueba pericial, cuando quie

nes la propongan sean las entidades o individuos a que se -

refiere el articulo 212 de la Ley de Am~aro en vigor, estim! 

mosque el hecho de no presentar los cuesttonarios para los 

peritos con la anticipación a que se refiere el articulo 151 

de la Ley de Amparo, no motiva la deserción de la prueba, -

sino que el juez de oficio puede formular los cuestionarios 

a nombre de aquéllos, o bien corregir, ampliar o modificar 

dichos cuestinonarios, para averiguar la verdad de los he-

chos materia del proceso constitucional, y en caso de que no 

designen peritos, el juez podrá en su nombre nombrar al pe

rito o peritos que estime pertinentes para que rindan su dtc 

tamen de acuerdo con los cuestionarios a que se ha hecho re

ferencia, 

V.- Si al presentar algOn documento por las ent1d~ 

des o personas a que se refierl el articulo 212, otra de e

llas la objetare de falsa el juez debe suspender la audien

cia para continuarla dentro de los 10 dtas stgutentes, y st 

aquéllos no presentan las contrapruebas relativas a la au--
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tenticidad del documento, el Juez puede recabar las·contra

pruebas necesarias para determinar la certeza de la autenti 

cidad de los referidos documentos. 

VI.- Tratándose de la prueb~ de inspección, el Juez 

puede igualmente corregir los términos en que se proponga -

el ofrecimiento de dicha prueba, cuando se trate de las en

tidades o individuos a que se refiere el artículo 212 de la 

Ley de Amparo, o ampliar, modificar, o corregir el objeto -

o materia de la inspección, para el mejor esclarecimiento -

de la verdad que se busca en esta clase de proc~sos consti

tucionales. 

VII.- Tratándose de la Prueba Documental, el Juez po

drá admitirla como instrumento Pública o Privada según la -

naturaleza del caso, aún que haya sido erróneamente denomi

nada por las entidades o ind.ividuos a que se refiere el ar

ticulo 212 de la Ley de Amparo en vigor. 

VIII.- Dados los términos a que se refiere el artículo 

225 de la Ley de Amparo, y toda vez que la autoridad judt-

cial puede recabar de oficio todas aquellas pruebas que PU! 

dan beneficiar a 1·as entidades o individuos que menciona el 

arttculo 212, en nu•~tro concepto está flcultado tnclustve 

para recabar la prueba testimonial y en tal caso el propto 

Juez formulará los interrogatorios para el exámen de los te!. 

tigos, conced1endo a la col)traparte .el derecho de formular 



136 

por escrito o h'acer ·verbalmente repreguntas al verificarse -

ia audiencia. En este caso .estimamos que el Juez del· cono-

cimiento, debe proporcionar con la anticipaci6n de cinco dfas 

una copia a la contraparte de las personas o entidades a que 

se hace menci6n antes, para que haga uso del derecho de re--

preguntar. 

IX.- Toman~o en cuenta el contenido del artfculo - -

227 de la Ley de Amparo en vigor, la suplencia de la defi--

ciencia de la queja, se debe de ejercer por el Juez.de los -

autos en toda clase de exposiciones, comparecencias y aJn en 

el caso de los alegatos, cuando sean parte como quejosos o -

terceros perjudicados, las entidades o individuos que menci~ 

na el artfculo 212, por lo que el Juez del conocimiento pue

de corregir, ampliar o modificar los alegatos o las exposi-

ciones o comparecencias de aquellos, para expresar las cir-

cunstancias o hechos det~rminantes de la verdad que se bus-

ca en el proceso constitucional. 

X.- Estamos de acuerdo con el criterio vertido por el 

Lic. Angel Sulrez Torres, en su monograffa "El Amparo en Ma

teria Agraria", P4g.169 del curso de actua11zaci6n de ampa

ro~ impartido por la Universidad Nacional Aut6noma de M6x1co 
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Facultad de Derecho, Div1si6n de Estudios Superiores, XXV -

Aniversario del Doctorado~ cuando sostiene que en-los casos 

en que el quejoso y el. tercero perjudicado sean nOcleos de -

poblaci6n ejidal o comunal, ejidatarto o comunero, y aOn más 

en nuestro concepto de acuerdo con 1¿ dispuesto por el artf

culo 212 de la Ley de Amparo .en vigor, los aspirantes a eji

datarios o comuneros, el Juez del conocimiento debe suplii -

la deficiencia de la queja de ambos atendiendo a que se debe 

desentraHar la estricta verdad con el objeto de que no se -

llegue a lesionar derechos de las partes ante la deficiencia 

de sus gestiones·o insuficiencia de las pruebas que ofrezcan, 

ejerci~ndose ta~ suplenci~ en los mism~s t~rminos que han 

quedado puntualizados con antelaci6n. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFtCIENTE RESPECTO A LAS 

·SOCIEDADES DL$0LIDARIDAD SOCIAL CUANDO ESTEN 

CONSTITUIDAS POR EJIDATARIOS, COMUNEROS O ASPI

RANTES A SERLO. 

Eri el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de-
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mayo de 1976 se publ1c6 la Ley de Sociedades de Solidaridad 

Social y en su articulo 1° t~l ordenamiento dispone qu~ la 

Sociedad de Solidaridad Social se constituye con un patrim~ 

nfo de car~cter colectivo, cuyos socios deber§n ser personas 

ffsicas de nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, 

comunero, campesinos sin tierra, parvifundf stas y personas -

que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del -

producto de su trabajo a un fondo de solidaridad social y 

que podrán realizar· actividades mercantiles, en la inteligen. 

cia de que los socios podrán convenir libremente sobre la m.Q. 

dalidad de sus actividades. para cumplir las finalidades de 

la sociedad. 

Asimismo en el articulo 2° del propio ordenamiento -

se establece~ue las sociedades social tendrán por objeto, -

ya sea la creación de las fuentes de trabajo, la práctica de 

medidas que tienda a la conservaci6n y mejoramiento de la e-

. cología, la explotacf6n racial de los recursos naturales o -

bienes y servicios que sean necesarios y finalmente la educ~ 

ci6n de los socios y de sus familiares a la práctica de la -

solidaridad social. la afirmaci6n de los valores cfvicos na

cionales, la defensa de la independencia polftica, cultural 

y económica del pafs y el aumento d~ las medidas que tiendan 

a·elevar el nivel-de vida de los miembros d~ 1~ comunidad. 

Conforme al artfculo 7°, del mencionado ordenamiento, 

para el funcionamiento de la sociedad se requiere.autoriza-· 

ci6n previa del Ej_ecutivo Federal, a travh de la Secretada 
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de la Reforma Agraria, cuando se trate de las 1ndustHas r.!! 

rales, y de la Secretarfa de Trabajo y Previsi6n S~cial en -

los demás casos, en la inteligencia de que de acuerdo con el 

artfculo 80. el acta y bases constitutJvas, as1 como la aut~ 

rizaci6n, deben inscribirse en el registro que para tal efef 

to lleven las secretarfds mencionadas en el artfculo anterior 

teniendo tales sociedades personalidad jurfdica a partir de 

su inscripci6n en el registro previsto en el propio precepto 

Tomando en cuenta las disposiciones legales antes comentadas 

caben señalarse las siguientes hip6tesis. 

a).- Que las sociedades de solidaridad social se -

constituyan con socios que sean exclusivamente ejidatarios, 

comuneros o personas aspirantes a serlo, en cuyo caso, aan -

cuando el artfculo 212 de la Ley de Amparo en su reforma no 

previno a tales entidades para la aplicaci6n de las reglas ~ 

que contempla el libro segundo, estimamos que una recta y s~ 

na interpretaci6n del artfculo 212 de referencia, nos lleva 

a la conclusión de que la suplencia de la queja deficiente y 

la suplencia oficiosa procesal cuyas hemos comentado amplia

mente con anterioridad, sea también aplicable a las socieda

des de solidaridad social en el supuesto comentado en este -

inciso. 

bJ:- Que las sociedades de solfdar~dad social se -

c6nstituyen por ejidatarfos, comunerós, campesinos sin tie-

rra~ parvtfundistas y p~rsonas que tengan derecho al trabajo 
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y que todos ellos contribuyan al constttuir un patrimonio -

de carScter colectivo en la creación de una sociedad de so-

1 idaridad social, Bajo tal hipótesis consideramos que las 

reglas contenidas en el articulo 212 de la Ley de Amparo en 

vigor, son también aplicables a dicha sociedad de solidari-

dad social, la sociedad de personas que, como los camrest-

nos sin tierra, parvffundios y personas que tengan derecho 

al trabajo, los'cuales como personas fisicas no quedan in

cluidas en la enumeración de los individuos a lo que se re

fiere el articulo 212 de la Ley de Amparo, como en el patri 

monio de la propia sociedad se incluye los derechos e inte

reses de ejidatarios o comuneros que st estan tutelados por 

el Libro Segundo ~e la Ley de Amparo, en nuestro concepto -

también entran en la aplicación de las reglas previstas en 

el mismo, 

e).- Por Qltimo, cuando las sociedades de 

solidaridad social estan constituidas exclusivamente por -· 

campesinos sin tierra, parvifundistas y personas que tengan 

derecho al trabajo, pero que en ellas no se incluya a ejid!_ 

tarios.Y comuneros o personas aspirantes a serlo, en estri~ 

to derecho, no entrarfan en las reglas pevfstas en el Libro 

Segundo de la Ley de Amparo, pero en futtiras reformas a la 

ley de Amparo, serfa saludable, dado los fines elevados de 

solid'aridad social que persiguen las mene.tonadas entidades 

juridicas se incluyen dentro del libro segundo, a estas, 
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Expuesto lo anterior.sólo nos falta, de acuerdo con 

los lineamientos vertidos con anterioridad, establecer una 

definición específica de.la suplencia de la queja deficien

te en los amparos sociales agrarios en los siguientes térmi 

nos, 

El Amparo Social Agrario, se traduce en un proceso 

Constitucional a trav~s del cual, mediante un sistema pecu-

1 iar y singular de conocimiento, las autoridades judiciales 

encargadas del control constitucional que conocen en primera 

y segunda instancia del juicio de garantlas res~ectivo, ejer 

cen una tutela especial en favor de los núcleos de población 

ejidal o comunal, de los ejidatarios, comuneros, aspirantes 

a ellos, y aún en favor de las sociedades de solidaridad so 

cial constituidas por ellos o en unión de campesinos sin 

tierra, parvffundistas o perionas que tengan derecho al tra 

bajo, supliendo integralmente las deficiencias u omisiones 

parciales o totales en que incurran en sus escritos, compa

recencias, alegaciones, demanda de garantías y aún en los -

recursos, con el objeto de buscarse la verdad material y no 

la formal en la cosa juzgada, para establecer si se han co~ 

culeado o no las garantías individual~s en perjuicio de ta

les entidades o personas y cuando tengan el carácter de ter 

ceros perjudicados, ejerci'endo tal es tutelas juridicas pro

cesa les, para que se deje subsfstente el. acto reclam~do cua!l 

do este apegado a la constitución, 
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La definición' que antecede se apoya en· los µrincipios 

constitucionales que se derivan del apartado Cuarto de la -

Fracción II del articulo 107 de la Constitución General de 

la República en el que se establece que en los juicios de -

amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener -

como consecuencia privar de la propiedad, o de la posesión 

y disfrute de sus tierra, aguas, pastos y montes a los eji

dos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho 

guarden el estado comunal o a los ejidatarios o comuneros, 

·deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con -

lo que ·dlsponga la 1ey reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la propia constitución, y que no procederán, en nin

gGn caso la caducidad ~e la instancia ni el sobreseimiento 

por inactividad procesal, ni- será procedente el desistimfe! 

to cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de p~ 

blación comunal, 

Es necesario advertir~ antes de concluir este apart~ 

~o. que aún cuando la Constitución en el precepto antes se

~alado y el articulo 212 de la Ley ~e Amparo se refieren a 

actos que tengan o puedan tener como consecuencia prtvar de 

la propiedad o de la posesi6n y disfrute de sus tierras, a

gu~s, pastos y montes a las entidades y personas que se re. 

fie~en dichos preteptos en nuestro concepto no sólo puede -

tratarse en este clase ~e juicios de tales actos, sino tam

bién de aquellos que impliquen cualquier molestia en sus d~ 

rechos agrarios a las personas o entidades antes menciona--
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das en los términos del articulo 16 de la Constitución Gen~ 

ral de la República, 

Además aún cuando la Constituc;ón en el articulo 107 

fracción II y el articulo 212 de la °Ley de Amparo, se refi! 

ren exclusivamente a los actos privativos de la propiedad o 

de la posesión y disfrute de tierras, aguas, pastos y montes 

en nuestro concepto tal enumeración es incompleta, porque -

los bienes ejidales o comunales pueden comprender también -

la privación o molesti'a en los tnstrumentos de trabajo, ani 

ma 1 es, muebles o enseres semi 11 as y demás objet.os afectos a 

los bienes ejidales o comunales, por lo que, consideramos -

que la fracción II del articulo 212 de la Ley de Amparo al 

hablar de otros derechos agrarios, puede compren~er a tQda 

clase de bienes, aunque no sean tierras, aguas pastos y mo~ 

tes, que estén afectos a los bienes ejidales o comunales. 

III,- LA SUPLENCIA EN El DERECHO FAMILIAR. 

a) La suplencia en favor de los menores de edad, 

Como ya lo hemos manifestado la suplencia de la que

ja deficiente en el juicio de amparo puede supli~se en los 

sigui•ntes casos: 

1° Cuando el acto reclamado este fundado en leyes -

que han sido declaradas inconstitucionales por la jurispr~ 

denci~ de nuestro alto tribunal. 
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?º En materf~ laboral cuando se encuentre que ha h! 

btdo en contra del agraviado o quejoso una violación mani

fiesta· de la ley que lo haya dejado sin defensa y en mate. 

rta penal cuando se la haya juzgado por una ley ~ue no es 

ex~ctamente aplicable al caso, 

3° En los juicios de amparo en que los menores de ~ 

edad o incapaces fi1uren como quejosos, haciendo notar que 

el juicio de amparo civil es de estricto ~erecho según lo 

dispuesto por ~1 art1cu1o 79 de la Ley de Amparo, Pero €! 

ta es la Gntca e~cepción, siendo este tipo de suplencia de 

li que nos ocuparemos en este inctso e~pltcarª brevemente 

lo siguiente: 

Ex-iste suplenci'a. en favor de los menores de edad o 

incapaces de acuerdo a 1o ~ispuesto por los artlcu1os de la 

Ley ~e Amparo, que ~ continuact6n cito: 

El art!culo 76 prevtene en su Qltfmo plrrafo, "Oebe

.r~ suplirse la defiencia de la queja en los jutctos de amp! 

ro en que los menores de edad o incapaces figuren como que

josos", la aplicación de la suplencia citada en nuestro d! 

r.echo positivo mex-icano de acuerdo a1 tex-to tjel articulo ci 
~ado es de natur~leza obligatoria ya que claramente dtce • 

."Déber& suplirse" • 

. Ex-tste también de acuerdo a 1 o previsto po·r el últi 
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mo párrafo del artfculo 78 de la Ley de Amparo, suplencia -

oficiosa de pruebas en los juicios de amparo en donde apa-

rezca que se han dejado a los menores de edad o incapaces 

sin preservar sus derechos, según el precepto legal citado 

que a la letra dice: "En los amparo~ en que se contravier

tan derechos de menores de edad o incapaces, el tribunal • 

que conozca del juicio po~r& aportar ~e oficio las pruebas 

que estime pertinentes", 

Esta suplencia para infortunio de los menores nQ es 

como la primera suplencta citada en.este incis~ ya que ~s

ta no es obligatoria, r da a la autortda~ que conozca del • 

jui~i-0 Constitucional de un menor o de un incapaz la facul

tad de suplir la queja pero en forma alternattva ya que de

ja al criterio del juez. ªsta facultad como lo seHala el ct· 

tado precepto al decir "podrá aportar", Cotricidimos con la 

apreciactan que hace el eminente jurista Dr. Ignacio Burgoa 

Orthuela, de qu~. partiendo.del principio de "dbnde la ley 

no distingue no se debe distinguir", la suplencia de la qu~ 

Ja deficiente par~ el caso de los menores de edad o tncapa

ces que sean quej~sos o recurrentei, opera para culaquier 

\_-~uicto d~ amparo, independientemente.de la materta sobre la 

que ~erse. dicho jutcto y de 1a 1ndole de los actos de auto· 

ridad impugnados, dado que "u~stra 1egis1aci6n revela en e1 

-~e caso el propastto ~e preservar en todo caso cualquier~! 

recho ~e los 1~nores ~e edad e tncapaces~ 
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Podemos decir· que aún en el caso de los amparos en .. 

materia civil que opera el princtpto de estricto derecho d~ 

rtvado del articulo 79 de la Ley de Amparo, existe suplen-· 

e~~. de esto nos podemos dar cuenta al leer el último párr! 

fo del articulo antes citado que dice "El juicio de amparo 

por inexacta aplicaci6n de la ley. cont~a actos de autort-· 

•dades judicial es del orden civil. es de estricto derecho, -

salvo los casos de amparo que afecten derechos de menores o 

incapaces y por lo tanto, la sentencia que en ~l se dtcte. 

a pesar de lo prevenido en este articulo, se sujetará a los 

~~rminos de la demanda, stn que sea permitido supltr ni am• 

pltar nada en ella". 

En cQnclusi6n la suplencia de la queja se ejerce en 

favor de los menores o incapaces en las 3 formas stgutentes: 

a) Cuando los conceptos de violación se ·hayan plante! 

do incorrectamente, 

bl Cuando no se hayan planteado conceptos de violación 

en torno a los actos reclamados. 

el La autoridad que conoce del ampar~ debe tener co~ 

mo reclamados los actos que afecten los derechos de menorei 

o incapaces. aunque no se hayan señalado ex·pres~mente en la 

demanda de garanttas. 
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e o N e L u s I o N E s • 

l.- La idea de establecer un medio p~§ctico y eficaz

para obligar a la autoridad a manteners~ dentro de la 6rbita 

de su competencia, respetando las garantfas individuales, -

surgi6 en las "Siete Leyes de 1836". 

2.- Don Manuel Crescencio Rej6n en la Constituci6n YJ! 

cateca de 1840, y don Mariano Otero en el Acta de Reformas -

de 1847, consolidaron la estructura de nuestro juicio de am-

paro. 

3.- Los Constituyentes de Quer~taro recogieron los -

frutos de la experiencia tutelar del amparo, ~atificando su

confianza en ese proceso, como .Onico medio de protecci6n de

las garantfas individuales y sociales que tan encomtablemen~ 

te estructuraron. 

4.- Los principios fundamentales del juicio de amparo 

se consignan en el artfcülo.107 de la tonstituci6n vigente -

con el claro propc1s1to de evitar.su f(c11 reforma, lo que r!, 

· . sul ta plenamente. acertado • 

. 5.• El amparo no es un recurso, pues e111erge a la vida -

· Jurfdica con luz propia, ~1 examinar la consiftucionalidad ~ 

de una ley ri acto que d16 lugar a la vfol•ci6n contituc1ona1 
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por un cauce distinto al de la controversia natural en el ju! 

cio, persiguiendo fines que no·coinciden con la confirmaci6n, 

modificac16n o revocaci6n que son propfos del recurso y no -

del proceso constitucional. 

6.- El principio de estricto derecho que rige el ampa

ro, desvirtúa e1 concepto de la justicia intrínseca que debe

marcar la pauta en todo pr.oceso judicial. ya que el quejoso -

que no cuenta con los recursos necesarios para solventar los

gastos de un conocedor de 1a ~ateria; se ver~ en un plano - ~ 

desigual ante aquel que se ve protegido por la justicia bur-

guesa. Sin embargo, con §1 se impide que la contraparte del

quejoso quede en absoluto estado de indefensi6n al suplir, -· 

oficiosamente, ~1 juzgadbr de amparo, las deficiencias en que 

pudiera incurrir el agraviado. 

·7.- No se debe confundir la suplencia de la queja defj_ 

ciente con la suplencia del error •. pues ln 1a primera opera ~ 

frente a conceptos de violaci6n omisos o imperfectos. En cam 

bio en la segunda, existen 6stos en una forma adecuada; pero-. 

lo que se suple es el error en cuanto a la cita de los prece.I!. 

tos contitucionales que se dicen violados. 

8.- Por lo que. se refiere a la suplencia en materia -

laboral y agraria ~e debe coloc*r primordialmente al derecho

social sopre el de~e~ho pOblico individual. 
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9.- El nuevo Derecho Social tuvo su cuna en M4xico, 

y fue en la Constituci6n Mexicana de 1917, donde se.plasma-

ron normas para la debida protecci6n y reivindicaci6n de los 

derechos de las clases d4biles que tantp tiempo hubieron de

esperar a que la justicia social atenúara la fuerza del pod~· 

roso. Es por esto que el derecho del trabajo es un derecho

de clase, ya que no se puede hablar de justicia social, con

abstenci6n de su funci6n reivindicatoria. 

10.- La Teorfa del Derecho Social es la base de la s~ 

plencia de la queja laboral y Agraria. Por tanto, hubo una

penetraci6n social en la Constituci6n Polftica. 

11.- La Reforma Constitucional de 1951, cre6 el bene

ficio de la suplencia a la materia Laboral y la de 1963, la

Agrarfa, ya que anteriormente se admitfa en una forma aisla

da al comprender únicamente a la Penal en los amparos direc-

·tos. 

12.- La suplencia de la queja s6lo puede ser ejercit! 

da por el juzgador de Amparo. 

13.- Es necesario reformar el arttculo 107 Consti_,tu-

cional, por lo que a· la suplencia Lab.ora.1 se ref1er~; y dar-

1e un alcance obligator~~ que coloque e~ igualdad de.condf-

ciones .~l obrero y al campesino por ser ambos los sujetos a.;. 
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los que con m&s urgencia el Derecho Social debe proteger. 

1~.- En lo referente a la suplencia de los menores, -

los juzgados de Distrito. los Tribunales Colegiados de Cir-

cufto y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n est&fl obligados a examinar sus agravios y podr!n suplir 

las deficiencias de la Suplencia de la queja, y apreciar los 

actos reclamados y su inconstitucionalidad para que se pre--
. . 

serve cualquiera de los Derechos de menores de edad e tncap! 

ces. 

',·' 

¡·: .,,L .... , 
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