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:·1 ~l'~·tlir ;q:.I"ar.io r1..1 ¡11·l1 ~l'llt.1 ,. f.\! -.:\1nfigura -.:omo uno dl1 

l~s ~~¡1c~t0s 0~t1'Ll~t11ral~~ f1111dam~ntalrs Je 1;1 ~oci~d:td co11-

t rmp..:' r .~11H1 :1. 

~r h:1 e~~1·ito y Jicho t:1l re: demnsiallo ;tese respecto, y 

en el cJ~J ¡>:1rtict1l3r Je M6xico, el morimie11to ¡\rmallo 1·evol11ci~ 

nari~ de l~l- .:011 s11s cc11~ec11~11~ins i11h0r~11tcs hast:t el di¡1 de

hoy ne de.1a e.le ser una c.\cep.:i011 1 con su~ <lircrsas tendencias y 

m~todos. T¡tl ,-e: S\I m:1gistral efecto es 1:1 Carta M¡1gna que 11os 

rige en la actt1aliJad, l.11 base del reparto agrario alli se en

cuentro delimltodn v definido. La Reformo Agraria revolucionó 

sensiblemente la sociedad mexicana del presente siglo, y SllS -

efe~tOS trasciendon hondamente a todos niveles. Es tnl ve: eso 

una de lns inqt1ietudes princi¡1:1les qt1c me 1notivó para rcali:nr 

la presente i11vcstigJció11, y m5s a6n en lo tocante al Juicio de 

Amparo en ~latcria .\grariu. 

El primer planteamiento 1urge de la idea proteccionista en 

que se ha risto envuelto todo ese proceso y particularmente el

Amparo. Dicho proteccionismo es traducible en t6rminos de pate! 

nalismo dirigido al sector marginado, como lo es el compesinado 

en t~rminos g~nerHles, y dentro de los pt1r5metros históricos que 

se proccJerfi ;1 :1nali:ar. 



l l. 

Tal circunstancia motiva b&sicnmente este estudio, por -

lo que se po<lr&n anali:ar, aunque sen de modo global y somero 

algunos de los elementos o factcres que hemos denominado int! 

gra<lores de la Suplencia <le la Queja Deficiente en materia 

agraria, y de su regulación proteccionista tan peculiar. 

Ni duda cabe ln figura proce•al que nos atanc es novedosa 

dentro del contexto <le las diversas legislaciones del mundo, y 

Mlxico se perfila como un autfintico pionero en dicha materia: 

el tratar de compensar el desequilibrio social a travls de una 

herramienta juridi~11 efectiva y enérgica. 

Nlimerosos autores y <loctrinnrios argumentan que la figura 

procesal que nos ucupa, y a ia que se le calificar& de protec-

cionista y nntiformal, viene a aglutinar de forma global la n~ 

ccsidad de velar por los i11tercscs agrarios, y eso se obtiene -

no s6lo desde al punto <le vista del Juicio de Amparo, sino in-

cluso de la propia Ley de la Materia (Ley Federal de la Reforma 

Agraria). Sus matices y distingos son intrínsecamente específi

cos, lo que hace a la figura algo demasiado especial. 

La regulación directa de la Suplencia, en materia penal e! 

c:usivamenta, surge en la Constitución <le 1917, pero cabe hacer 

nota1, como elemento fundamental de la hipótesis que se maneja 

en nuestro nnálisis, que no surge "espontáncamente 11 a manera de 
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chispn !por expresarlo de algOn modo), sino 4ue por lo contra

rio, como todn figt1rn jurídico sttrgc y ~m1111n de todo un proce

so histórico stth)·accnte, y sohrc todo con u11 car5ctcr inminen

temente social, 4\1c de formi1 Ji recta i11cidi6 ¡1nra st1 su1·gimicn 

to y aplicación. 

t.as opiniones son muy di,·cr!ia,:; a ese rcspl'Cto y se dice, Í,!! 

cluso, que su surgimiento tic111..' que \'c1· con Leyes l{ccopiln<lns de 

Derecho Indiano, o que qui:! iníluyó el momento especifico de In 

Revolución (de por qul' se consiJcró cxclusiyamcntc Ja matcrin p~ 

nnl en un principio), en el sentido de In confusión existente y 

del desorden polltico (casos de aprehensiones, o procedimientos 

inadecuados dondl' podía influir incluso In 1•enganzn, etc.). \' 

otros agregan 4uc su rnlz pudo ser In Suplencia del Error, que 

con toda oportunidad y cuidado nnali:aremos. También se conte! 

pin yue la Heal ~udiencia de la Nueva E•pann hacia cantidad in-

11ttíl1crnhlc <lv Nt1¡1lc11cins 1 scgú11 los cnRoN, y se preveía el cstn

hlecimiento de tribunales especiaks para los indígenas labrie

gos, o campesinos. 

Todas las afirmaciones go:nn de cierto grndo de verdad y 

detentan su valide:, inclu•o porque se trata en algunos casos 

de inform:1ci611 ol1te11idn po1· i11vestig:1~i611 directa o cmpíricn o 

simplcmonte <kduL"tivn. l.o cierto es que antes de la l.e)' SuprE_ 

mn l{\IC a}1or:1 11os rige no existe m11teri:1}mcntc presupuesto nlg~ 
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l.o antt.•riLir no quÍL'1'l' dt•1.:ir que ~e hasl' 1..•l eBtLHlio en me 

la matt•ria :t).:l'ilria tie11L' ~u propio Jistintiro: la incontuhlc-

SL'l'it• ~le lt11.:h:1:" intí.'l"llil:' en 11t1estro país por la tenl'.'1H.:in dl• ln 

tit•rra. 1..:1 prlil'lP1~1t1ti1.:a t•s dL• c:1r:lcter cstnu.:tur:il r sumamen-

conllera al rr¡wrt~1 a!-!r:irio; o sea, el poder poseer, explotnr, 

go:ar o Jisfrutar tk• t it•1'J'as, aguns, pastos, t•tc. La propia 

supe1Ti\'Cll('ia drl i:ampc.•sina<lo st• encuentra inmersa en dicho --

plant~amiL'nto. 

1:11 ~\~\i(o ;111tcs <le 1910 la m:l)·or ¡1:1rtc Je 
Lt pohl;h·ibn rural :::e 1..•111.:ontraha., .marginali::i
Jn, e11 ;c11Ji(io11es Jem[1siaJo l1ien co11o('iJas •.. 
Est:1 sit11:1(ió11 e1·a el res11lt;1tlo <le 1111 lltrgo --
1ro~e~o Je ~011~011t1·:1~ión de 1:1 tier1·:1 en mz111os 
e un pL~quL~1\o número de hac<.'!Hlndos, mediante -

el ~·ual lo~ miembros de las 1.:omunidadcs indíge 
11as ~- lo~ ¡1l'~l1eílos pro¡1ictarios indcpc11dicntc~ 
}1al1i;111 sido Jc~¡10Jados 11ro~rcsiv:1mcnte de sus 
n1eio1·cs re(urso~ Je ticr1·:1 v 11gt1n tcl Sllhrnva 
da· es mío) "" · ~ · -

La afirmu(iÓtl Jcl 11t1to1· :1nte~ cit:tdo rcs11lta ¡1or dcmds 

cloc1te11tc: existe todo 1111 ¡11·o(eso 1 histórico ¡101· s11¡111csto, 

en el l\LIC ~011~ic11tc o i11(ot1(ie11tcmcntc se despoja a lu pobla-
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ción rural (como se scfiala) de sus recursos blsicos de subsi! 

tencia, por lo que se insiste en que sean sólo unos cuantos -

los propietarios, llamados hacendados, en detrimento de aque

llos, y con consecuencias no s6lo de carlctcr social o politi

ce sino incluso ccon6mico por la organización misma del siste

ma de la 11 llaciendn 11 (situación que no será contemplada con de

tenimiento). 

Dentro de ese orden de ideas se afirma asimismo, y se pasa 

a exponer en un capitulo especial el desarrollo histórico so-

cial al que se hacia mención, afirmlndose ademls la existencia 

de un proceso de carlcter dial6ctico (que no se estl utilizando 

como mEtodo sino como referencia) en lo que al sistema protec

cionista dirigido a ln población rural. El planteamiento de dJ. 

cho proceso surge con la lcgislaci6n indinna, revirtiéndose con 

la ordenación liberal ("t6rminos de igualdad ante la Ley"), pa 

ra sintetizarse con la actual legislnci6n constitucional. 

La variable que se perfila como constante es por consiguie! 

te Ja relación con la tierra, por lo que los elementos integra-

dores a los que haciamos referencia se configuran en ese senti-

do, y precisamente en ln dial6ctica propuesta. 

!lay que destacar que no se trata de definir o criticar ese 

proteccionismo juridico, sino que sólo nos remitiremos a expre-
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sarlo, J1;1(i~11J0sr 1;1 ~;1l\eJaJ mt1~· im1101·t:111tc ¡1or cierto, d~ -

qt1e ¡10r 0~t;1hlr(0rsr ,. ;1pll(n1·s~ l1ast;1 s11s filtimns y muy~spcc! 

fi(a:: ("Ol\!'1.."'1..·uc1h·ias en el .lui1..·io Je . .\mparo c11 materia agraria, 

110 q11ierr Jr(ir (Otl e~o l\t10 la l~gisl:1ci611 ¡1rcrcn de nlgfin modo 

faro1·e(er el fallo c11 1111 ~c11tido positi\·o pa1·a los lJUcjosos. 

Asi1nismo cabe rc(;tlcar ~11c los aspectos procesales toman 

espc(ial rcle\·a11(i;1 y son abo1·dados desde el punto de partida 

del principio de E•tricto Derecho, pora retomar el planteamien

to, (On el q11c con(11c1·do 1 q11e el Jue: no representa u11 dictador 

sino que por el cont rnrio, paso de ser un mero espectador y se 

convierte c11 s11jeto i1(ti\·o de ln relación procesal. 

Los medidos protcccionistos dentro del amparo s6n de lo mis 

variado ~· ~e vislt1mbr¡111 c11 diversos aspectos que se tomarán en -

cuenta, scfialfindos~ que s11 nplicación resulta necesaria, por tin 

lado, v que el proceso histórico aludido la respalda, pero no por 

eso sig11ifi~a que cst& carc11tc de fallas y de ciertas lagunas o -

tendencins que pueden llegor a ser peligrosas incluso para el pr2_ 

pio procedimiento, o que en ocnsiones la medida llevada hasta sus 

óltimas consect1cncins perjt1diq11e al qt1cjoso c11 lugar de bencfi--

ciarlo. 

Finalmente cabe senolar lo importancia de abordar el aspecto 

neurllgico del papel que juega el concepto de Derecho Social en 



.. 

\'11. 

el contexto de la hipótesis planteada, yn que precisamente el 

Derecho Agrario se encuentra delimitado dentro de sus plante_!! 

mientas. Numerosos juristas así lo confirman, y el fin propue;;_ 

to es la Justicia Social, no olvidftndose por ende que la tónic3 

de nuestro rógimetl rcvolucio11ario es precisamente obtener del 

mejor modo posible esa Justicia. 

Lo anterior concluye por delimitar nuestro marco teórico, )' 

finalmente senalaré que, hoy por hoy, ln vigencia de Ja Suplen-

cia de Ja Queja Deficiente en el Amparo Agrnrio .es patente, sin 

olvidar que una de las bases fundamentales del poder político en 

México radica precisamente en el sector campesino. El actual 

Presidente de la Corte de Justicia de México lo hace palpable 

en su informe de lnbores del ano de 1984, radiclndose una impor

tancia mis que tangible a la Suplencia, incluso por la propia -

estabilidad social que requiere el pais y por configurnrse como 

medio de npoyo a ese importante sector . 

Espero que las ideas vertidas a continuación fructifiquen 

de algOn modo el conocimiento de la figura procesal analizada, 

resaltlndose su importancia en el medio juridico por su esencia, 

para esclarecer nsi su surgimie11to )" sus alcances. 
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. \ -;·¡~j~J'.!_".~'!~ __ J_l 1 STOIU COS 

.-\ malll'l'il dC' introducl·i6n c.•t maestro ,JU\'C'lltino \1, Cas 

tro srfi¡tla lo ~1t1c ¡10,11·í.11110~ ol>scrv¡11· co1no el co11cc¡1to J1is 

J,,, Suplc'ncia de la Oucia Deficiente' 
nace dircct¡1111c11tc c11 J¡¡ ¿011~titt1ción l'o
JíticÜ)Jcx1ca1íiilre 1917. Ni en J¡¡ Cons
tit11ció11 JC' 1857, n~ en lus Lc)·cs Orgfinl 
CilS <le ;nnpuro de lS<il 1 1Sh9 )' 1882, ni -
por dltimo en el C6digo Federal de Proc~ 
dimicntos Cil'iles de 1908, reconocen f¡¡
c11Jt¡1J .1 lo~ T1·ihtllliilCS rcdcr¡tlcs Jlilfil -
st1pli1· J¡1s <lC'ficir11cli1S c¡11c ¿1¡1¡1rccicrcn 
c11 lt1s LIC'~¡1r1d11s <le 11m11uro ¡1rcsc11t;1<l11s 1111 
te ello:', cu.1lquicra que fuesr Ja nutur1i 
tc:a lle! ucto 1'C'Clama<lo en lu queJa l'l'S:-
11ect i1".1 (el suhr.1y.1<lo l'S mio] (1). 

De lo .1ntcrinr1n011te ¡1firm¡1<lo podemos scfiul11r que lu 

figur• .iurí<lic;1 l!lot il'D de esto estudio es rel;1til'amente -

modern •• Esto podría ser <le un modo tentativo. Debemos 

JÜ\'E:iTl:iO 1·, C.\STl!O: !:_<t_~ljilonciH <le la QueiH flcfidente; 
Ja. cd., r:ditorial .rus, ~JéXTCo, 1953, PI'· 39-40. 



manejarlo, en principio, como un mero supuesto sujeto a 

contrastaci6n y comprobocl6n. 

2 ••• 

Lo que si es definitivo y contundente es el hecho de 

que en ninguno de esos ordenamientos apuntados la suplen

cia de lu queja deficiente aparece directamente regulada. 

Lo importante es desentrafiar su antecedente histórico co

mo tal, ~. no sólo recurriendo u un ordcnumiento ju

rídico especifico. Por consiguiente resultaria necesario 

observar el espectro sociológico y juridico de· manera gl~ 

bal. 

Lo scfial¿1<lo en lincus Lltr5s merece explicarlo m~s 

claramente. Se procura observar la figura jurídica en el 

contexto hist6rico gen6rico o general. El método histori~ 

gráfico como tal 110 fu11ciona en ese caso, ya que de ese -

modo no sería localizable de modo evidente. Lo importan

te -a mi juicio- es vislumbrar dicha figura jurldica en -

el panorama histórico (gen6rico) de nuestra naci6n, y com 

probar que de esa manero lu figura no es totalmente nueva, 

sino que obedece a un proceso evolutivo, que podríamos e~ 

lificur de sui generis, impreso de manera subjetiva e im

plícita el desarrollo jurídico nacional. 
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I1a1·a el ~fe~to primordial Je este apart¡1do, tratare-

mos de anali::1r Ji~l1a sitl1;1ci611 a lo largo <le 11t1cstro es-

tuJio, pero primordialml•ntc rn lo rc.•fc.•rrntr a la materia 

ag1·aria. .\ mn11cr;1 Jr i..:0ntrnstación de esta l1ipótcsis, que 

podríamos \.'.:alifii..:ar <lr• "auxiliar", rl mal•gtro Alfonso True 

ba Olivarrs argt1yc que 1:1s figl11·as j11ridicns no 11:1ce11 de -

ltn momento a otro, 11i rspo11t511came11tr 1 co11 lo c11al concor-

damos, y podemos agregar q11~ 6stas ml1cl1as veces :1u11<1ue no 

están regulada5 de manera Jircctn y rsprcíficn, como rn npu!! 

t5bamos, en este ~nso co11crcto se desprenden de tin proceso 

social inerituble. 

En el trabajo ofrecido por el autor citado anteriormcn 

te, intitulado "Lu Suplencia de la Queja Deficiente en los 

Juicios de Ampnro 11
1 sustentado ante la Suprema Corte de Ju~ 

ticia de la Sación en 19~b, con el propósito de integrar un 

estudio por porte del Colegio de Secretarios de Estudio y -

Cuenta de lo Suprema Corte, se ofrecen los siguientes plan

teamientos que conside1·n1nos vitales pnr:1 este estudio:' 

Juventino Castro afirma que nace s6bi 
ta e inexplicadamentc en ln Constittición 7 
de 17, sin indicios de su fundamentación 
histórica o doc~rinaria, y luego declara -



que no se ha llegado a encontrar un texto 
legal, nacional o extranjero, que en for
ma directa le anteceda, o principios jurí 
<licos previos <¡ue Ju fundamenten ... nos -:: 
permitimos opinar que en el campo del de
recho ninuuna institución nuce Je modo 
súbito e rnexplicaJO;-STilo más bien, des
pués de un largo período <le gestación, 
brotu cuando es oportuno y necesario (el 
subrayado es mio) (ZJ. 

4 ••• 

Por lo expuesto desprendemos que, efectivamente, el 

nacimiento de cualquier figura jurídica no nace a manera 

de 11 chispa 11 vital o algo semejante; obedece nc~esariamc!l. 

te u todo un proceso que puede ser calificado de diver--

sos modos: social, o en otras ocasiones histórico, o po

lítico, económico o simplemente una evolución necesaria 

de un pueblo cualquiera. Asimismo considero importante 

recalcar en el texto de la cita anterior el hecho de co~ 

si<lerar ese per!o<lo ue gestación como trascendente y 

neurálgico ya que es durante ~proceso evolutivo que -

lus figuras o instituciones se <lcscnvuelvcn 1 aunque sea 

de modo implícito o veladamente y descmhocando necesari! 

mente en el momento que, como sefiala Truebu Olivares, r! 

suite oportuno y necesario. Por consiguiente tentativa-

ALFONSO rnutBí\ OLIVARES: La Suplencia de la ~ueia -
Deficiente en Jos Juicios de J\m aro; en í\LFON O TRUE

R' et al11; ,a uplenc1a e la Deficiencia -
en el Juicio de Amparo; Editorial Cárdenas, 
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mente deducimos que ln Suploncin do In Queja efoctirnmente es 

una excepción, r a su \'e: representa un medio idóneo, aunque-

resulte antagónico, parn In protección procesal de los derechos 

de un particular frente ni Estado mismo y a otros particulares. 

En este mismo onlen de ideas considero necesario profund.!_ 

:ar un poco mfis en la exposición del maestro Trucha Olivares, -

quien a su re: reali:n toda una descripción de acuerdo al dere-

cho procesal, y nl cual nos podremos avocnr mds adelante, agrc-

gando: 

En cuanto a que In suplencia de la -
queja deficiente carezca de antecedentes 
doctrinarios y no haya principios juri-
dicos que la fundamenten, conviene obser 
var que estas propos1c1oncs derivan de -
una falta de eximen del cuadro general 
dentro del que cstl comprendida la cues
tión (el subrayado es mio) (3), 

Con la a11terior afirmación consideramos qt1c el problema-

queda delimitado al contexto que haciamos mención. Trueba -

Olivares lo denomino "cuadro general", dentro del cual pode

mos encontrar perfectamente ubicado, al menos desde un punto 

de visto, el problema o muestra (el anftlisis). Para llegar -

lb id. 



a ello su co11sidcr¡1 in<lispcns¡1\1Jc observar el c11torno -

procesal, y u t1·11v6s <le esa probJcmfitica el multicitado 

uutor ofrece u11¡1 dcfinici611 o concepción C\UC contrasta-

remos dcbid¡1mcntc co11 }¡1s 0¡1i11ioncs de otros Htttorcs; y 

lo cuul serJ unulizudo en el siguiente capitulo. Por 

lo quo transcribiremos dnicumcnte J¡1 co11cc¡1ci611 <le este 

autor por razones de economía y rigor metodológico: 

Suplir lu queja deficiente es, en re 
sumen, uni1 fucultit<l otorgadit a los juccci 
parit imponer, c11 ciertos cusas, el resta
blecimiento del derecho violado sin que -
el actor o quejoso l1ay¡1 rccJ¡1mu<lo <le modo 
expreso lu violucion (4). 

6 ..• 

Antes de pasar al estudio legislativo de lu figura 

jurídicu que nos ocupa, paru comprender mfis claramente -

el concepto histórico de Ju suplenclu de la queja, hare-

mas menci611 ,1 Lo que el mi1cstro hrmun<lo C11Gvcz C11rnacho, 

citado por Juvc11ti110 V. C¡1st.1·0, co11si<lcr,1rli1 como el p~ 

siblc prC'supucsto ele esta iustitución, aunque la compr~ 

b11ci611 <le dichos ¡1li1ntcamicntos deber~ l1accrsc m~s i1do-

lahlL', 

a) Se tr¡1t¡1 de L111u institución con 
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• 111trccJc11tcs J'Ll~il1Jcs c11 llllil !.e)· 1·cco¡1iJ~ 
d;1 1 Y~• qlll' la .\udil'ncia JL' l.1 Nuev~1 Esp;i
i'l.i h;1cL1 ..:upl1.•n1.:i.1, i:5?~_.E=-Pír!_!_!.~!Pl ísi
~':?-' en 11umcros,1s causas; 

h) Sus .1nt1.'l':L'lh.•11lC'5 lL•gisJath•os 
•111,1rccc11 Ji1·cct;11nc11tC' 011 1¡1 Co11stitt1ci611 
J1..• 191 ~, f0-1:íl10t-íVO·s~n líticos, y como 
l'C'ill:C ión l'.llllt r¡i-f~-pl' rsrcÚc iülll'S ¡¡ opas i 
cio11isL1s, .1 q11ient'S rrccurntemcntc se -
!1..•s .1cu:".dL1 dl"' sup111.•stos lkl itos para ale 
_ial'iOS dL' SUS al.°t i\•id<uiCS pÜhJ icaS, y - 7 
lJt1ic11cs 1·rct1rri;111 ;1 <lcfc11sorcs im11rovis¡1-
llos qt11.' int1..·r1wnL1n dcmanJ;1s t..lC' amparo de 
ficic11tcs, L\tlc ¡1or rilo 110 ¡1ros¡1cr¡1hi111; -

e) Lt Suplencia t icnc origen .iuris
prudcncial, que .1l pC'rfC'ccionur la inst i
tt1ci6n jt1riJic¡1 dC'l ¡1m¡1;1ro 11asó ¡1 ser ¡1:1r 
te, con postl•rioridad, <le la Constitucióñ 
Genend Je ia RC'plthlica; 

<l) Lu S11¡1lcnci11 corresponde ¡1 un¡1 -
tc11dcncii1 Je los Tr¡1t.1dlst¡1s y <le la Jt1-
ris1irudr11ci;1, c11c¡1mi11;1J¡1 ¡1 eliminar el ri 
gorismo juridico, ct1¡111do se tratur¡1 de l~ 
vida y de la lihert;1d misma; 

e) ... rxi~tc 1111;1 rclució11 hist6ric11 
entre litS Jos St1¡11c11ci¡1~ 1 es decir, c¡11c -
lH Supllnci.1 Je Ja dcficicnci¡¡ de la que
ja ~-!~~9~_1iiiL1ción de la Suplencia 
del error, ~· 

f) Lu Suplcnciu tiene un posible 
origen ¡1sicol6gico t\LlC c11contr6 fi11almcn
tc Ull<1 forrJ11l;.1ción Jurídica positiva, ba
sada en el hecho llC' que el ju::gador, no -
pudiendo l ibrar:>e completamente del pl<.in· 
tc;1n1ie11to 1 .1sin1ismo Je todo el proceso e11 
sus aspectos jntegros, ~~~~~lantc~
dos, termin.i por :-;uplir lns alegatos -que 
son insufi1..~ie11tcs-, por los omitidos, que 
resul tC'll procC'<ll'ntes; r cons i<lcrJntlosc ta!!!_ 
bién a 1.1 Suplencia como una forma laboral 
)" illllplisi~.1 <lcl Jllip~tro c15sico, ¡1ntcs de -

7 .•• 



que se ucepturu legalmente el juicio por 
inexacta aplicación de la Ley (5), 

8''' 

A este respecto, Martínez L6pez en su ensayo intitu

lado "La Suplencia de la Deficiencia de la Defensa en el 

Juicio de Amparo", hace el siguiente comentario: 

Lus anteriores hipótesis planteadas, 
constituyen meras conjeturas. Es eviden
te que alguna o todas las motivaciones po 
sibles pueden haber concurrido en la crea 
ción de la insti tuci6n ( ... ) en último caso 
la fundamentación de la suplencia podría 
de calificarse jurídica, que podrá compro 
bar su bondad ante la interpretación ju-~ 
risprudencial y la tendencia seguida en -
las reformas constitucionales (6), 

El Licenciado ~~rtínez L6pez ofrece el punto de vista 

que se podría calificar como de clásico para el análisis y 

estudio de la Suplencia, esto es, restringirse o limitarse 

exclusivamente al ámbito jurídico, que en otras palabras -

se traduce a la regulación legislativa expresa de esta fi

.gura a la vez critica el planteamiento de Chávez Camacho, 

en el sentido que no se puede pasar de una mera conjetura, 

Cfr. J.V. CASTRO: op.c1t., pp. 39-50. 
6 ALFREDO MARTINEZ LOPJ:Z: La Suplencia de la Deficiencia 

de la Defensa en el Juicio de Amparo; en A.T. OLIVARt!S 
et ali1: op. cit., p. 431. 
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la cual no tiene valor probatorio alguno, Asimismo no· 

se puede dejar de lado (el aspecto jurídico mencionado) 

al igual que el estudio jurisprudencia! de la misma, y 

es asi que encontramos un entronque para el estudio le

gislativo de la figura, en otras palabras~ su desenvo! 

vimiento en el ámbito de la Legislación Nacional a tra

vés de la historia. 

También considero importante sefialar que el aspec

to histórico del que he hecho mención ser& tratado en -

el capitulo correspondiente al Amparo Agrario, como ya 

lo aclarábamos con anterioridad para así introducir el 

estudio del caso en cuestión y relativo a la materia --

agraria. 

b) Constitución de 1857. 
Ley órg&nica de 1882 . 

Numerosos autores sefiulan que la Constitución Mexi

cana de 1857 no tocaba en absoluto el aspecto de la su-

plenciu, y que por su parte sólo se limitó a establecer 

las bases del Juicio de Amparo en general. 

Posteriormente encontramos la que fue prácticamente 
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lu primera Ley de Amparo, y que es la correspondiente al 

uño de 1861, donde también muchos señalan que la figura 

no aparece regulada ni observada, y de igual modo sólo 

se expusieron las bases principales tendientes u regir -

el Juicio de Amparo, también de manera general. 

Efectivamente, la mencionada primera Ley de Amparo 

no toca la figura que estudiamos, ni los Proyectos club~ 

radas por J.R. Pachcco y Dubl&n, ni tampoco es el cuso -

del proyecto anterior a esa Ley O~gGnica que ria se ocupa 

de la suplencia; de igual manera considero interesante -

transcribir la exposición de motivos del proyecto de Du

bl&n el cuul influyó en el proyecto definitivo, asl como 

la organización de dicho proyecto y el cual se ex-

pidiera en !861. 

El Congreso Constituyente de 1856 no 
quiso que para resolver las diferencias -
entre Ja Unión y los Estados se apelase a 
iniciativas ruidosos y reclamaciones vehe 
mentes en que iba de por medio el presti= 
gio de la soberanía federal y el decoro -
de las localidades. Fij6 en los artícu-
los 101 y 102 de la Constitución los tér
minos en que deben calificarse y decidir 
de tales controversias, irometiendo una 
Ley que determinara lasormas para el -
ejerc1c10 de este derecho y diera pacifi
ca soluc1on a esas disputas, tan peligro
sas y tan poco dignas en épocus anterio-
res( ... ) Al someterse, pues, a su sabidu-



ria el adjunto proyecto de ley, no tiene 
m5s prctei1sión qt1c la de provocar el de
bate )' abreviar si le es posible lu expe 
dición de esa le)' ... para 'afirmar la arm9: 
nla y consolidar el mecunismo de la Fede 
ración (el subrayado es mio) (7). -

11. .. 

Como seftulit Jos6 B¡1r1·¡1gan Bi1rrag511, en la cxposi--

ción de motivos <le la Ley de 1861 se adopta el proyecto 

de Dt1blfin co11 to<l11s st1s im¡1lic11cioncs 1 haciendo propia 

su t~cnica r st1 sistema, )' articular el suyo en 1;1s mi! 

mus cuatro secciones que true ·el de Dubl&n (8). Asi-

mismo ni en su articulado, ni en el procedimiento gene

ral se observa a la suplencia, sin embargo si distingui 

mos los principios que rigen al Amparo, y entre ellos 

el impulso oficial lo cual, teóricamente hablando, lo -

haclu muy breve )' expedito. Para concluir se distingue 

también un punto curioso dentro del articulado, y era 

el referente al "beneficio de pobreza", esto es, que 

los notoriamente pobres al momento de interponer el 

ocurso o demanda, podrlan utilizar el papel de tipo co-

mún (9). 

JOSE BARRAGA.'; !l,\RRAGA~J: Primera Ley de Ampu ro de 1861; 
la. ed., Universidad Nacional Autonómu de Mcx1co, Méxi 
co, 1980, pp. 35-36, 

8 Cfr. ibid., p. ll3. 
9 Cfr. ibid., p. 75, 
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Retomando lo que nos ocupa ahora nos avocaremos a -

la Ley Orginica de 1882. A pesar <le numerosas contra<lif 

clones al respecto y demis de multitud de opiniones, di

cha Ley Org&nica si e5 un antecedente <le la Suplencia do 

la Queja deficiente, ya que en su articulo 42 se creaba 

el principio de la suplencia del error o la ignorancia -

de la porte ugraviadu, disponiendo que la Suprema Corte 

de Justicia y los Juzgados de Di1trito, en sus senten- -

clas deherlan otorgar el ampuro y protección por las ga

runtlas cuya violación se comprobara debidamente en los 

autos o durante la tramitación del juicio respectivo, -

aunque no se hubie1e mencionado en la demanda, 10 cual -

adem&s de •er untece<lente sirve de pie o fundamento para 

la posterior regulación de la suplencia de la Queja (10). 

Como se hizo mc11ci611 en lincas atr5s, uno de los s~ 

puestos o precedentes puru el surgimiento de la figura 

hoy estudiada fue precisamente la suplenciu del error, 

e 1 cua 1 a su ve;: retoma unu rcgu l ación de caráct cr con- -

suetudinario y Jurisprudenciul. Para este efecto baste 

·10 ALPREDO GllTIERREZ QU!NTANILLA: La Suplencia de la De
ficiencia de la Queja en el JuiCTó de Amparo. (Mono-
gruf1a};Cn A.T. OLIVARES et, alit: op. cit., p. 99. 
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mencionar lo que Alfredo Guti6rrc: Quintanilla en sumo-

nografía titulada "La Suplencia de la Deficiencia de la -

Qucia rn el Juicio de Amparo" S('frnla en lo fl.UC a suplen--

cia del c1·ror se refic1·c a lo sigtticntc: 

l.:1 st1¡>lc11cia del error ftic t111:1 insti
t11ció11 lJlll' 11;1(i6 como co11scc11cncin del -
i.."l'itt.•rio expuesto L"'n <lircrsns ejecutorias 
lle la Suprema Cortt."', v n ellos acud10 lg
n1h.·10 l.. L1l la1·t:1, l llC intcn·1no 1rinc1-
palmc11tc c11 J;1 Jn1·m11lac1on e Ja l.cy c-
lSS~. Antc1·1ormct1tc .Jase ~\11r1¡1 J.o:a110 en 
su obra "Trata,lo de los Derechos del Hom
bre'' se :1110)·:1 t;1mhi6n en la jurisprudcn-· 
cia para lundamcntnr lu suplencia del -
error. 1'(1g. l"S, ed. 187(1 [SIC] (el sub 
r:iya<loesrnío) (11). -

T1·11cba Olir;1rc~ ¡1g1·cga a ese respecto que las deci--

sio11es pronllllciad:1s ¡1or l:i SL1prrm;1 Corte de Justicia de--

bían tener la característica principal deque las scntcn--

cias en el :1mparo del1en acomodarse :1 }¡1s reglas que esta-

blcce la J11rispr11Jenci:1 para toda clase de sentencias en 

los J11icios ll21 •.. :1u11611dosc a lo anterior el criterio 

dC' \'al larta que sciwln: 

11 lh1<l. 
!~ .l. TRlltB.I OLIURES: op. cit., p. 23. 



Si el uctor no prueba la violación 
de la garbntiu de que se queja, pero en 
autos resulta acreditudu otra, ¿el juez, 
invocando todo el rigor de la mftxima de 
que lu sentencia hu de ser conforme a 
la dcmandl1, negará el ;1mparo? ¿O su- -
pljcntlo la ignorancia, el error OC'fa -
~e v fuvorccicn<lo su intención, lo -
~ti~c conceder or la arant1u violado, 
aunque e clllt 110 se lava a la o en la 
dcmand¡1 ¡1uncuc la ;1rtc no la hit a in
vocato? NumcroSilS CJCCutor1as e la u 
prcma Corte, inspi rándosc en 1 a equidad, 
se han pronunciado por este segundo ex
tremo, y es preciso rcco11ocer la razón 
que l.:ts sostiene. Si aún en los juicios 
comunes el oficio <lel juez debe Sl~lir -
ciertas fa itas de las partes; si aún 
nucstr;1 j11rlsprudcncia ordinaria di~ta -
mucho de consagrar las fórmulas solemnes 
en los juicios de que tunto m6rito hacian 
los romanos, en el amparo, recurso cons
tituclonul que tiene fines m6s altos que 
los juicios comunes, no era posible ene~ 
rrarse en aquel rigorismo antiguo sin 
desconocer por completo la naturaleza de 
la institución (el subrayado es mio) 
(13). 

14 ••• 

Vallarta se refiere en este CliSO ¡1 la ejecutoria que 

fuera dictada el 6 de julio de 1875 en un juicio de ampa-

ro promovido por Cresencia García, donde se localiza el -

caso concreto de la siguiente forma: 

13 IGNACIO L. VAI.LARTA: El Juicio de Amparo y el Writ of Ha
bens Corpus; Za. ed., Tomo V, Ed1tor1al L1brer1a de Porrua 
Hermanos y Cía., S.A., México, 1975, pp. 264-265. 
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... udn u fuJtu de expresa designu-
ción de garantlus, Jos jueces de Distri
to y cs¡1cci¡1Jmc11tc J¿1 Corte, umpararfin -
por la que hubiere sido violado, si de -
Ju reJuci6n de Jos hechos presentada por 
el intercs¡1Jo, y de li!S COJlStltnCÍilS de 
autos se dcduJeru Ja violación (14). 

15 ... 

Con esto podemos cornprobur fchucientemente que la -

Jt1ri~11rt1<lcnci¡• m~XiC¡JJlit bttSCit ilt no u11Jic¡1ción rigurosa 

de las norm"s Jurídicos, Jo que se equipara ul llamado -

sistema inquisitfro {enfoque procesal). Por lo que tum

bifn desprendemos que dlchu suplencia de un error o de 

111 ignorit11cia JcJ ugruviu<lo surge como rcspucstu a una 

necesidad reul f vcrdudcru del momento social en M!xico, 

no olvidando que usl se logrubu una protección a los de

rechos m&s trascendentes y relevantes del ciudadano, y 

1nediantc 111 vía ¡1roccs11l lo c11al suena lógico y hasta 

11r5ctico, y aunque no se uccptu como tal u la suplencia 

de lii qucjl\, y~ que no se usa el concepto específico o -

literul, si se puetlc decir que es su equivalente aunque 

no se halle definida de esa manera, y lo cuul es debido 

a muchus razones de cur5cter t6cnico 11lgunus, o incluso 

l~ !bid. 
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con implicaciones de corte político. 

En lo referente al enfoque doctrinario, tambiln el 

maestro Alfonso Noriega cita a Fernando Vega quien real! 

za un estudio de la Ley de 1882, expresando su opini6n -

relativo al error, y a la correlativa suplencia del mis-

mo: 

El error en la exposici6n jurldica, 
la ignorancia que revelen los términos -
en que el peticionario denuncia un hecho 
bajo su aspecto constitucional, no produ 
cir&n en el juicio de amparo ningdn re-= 
sultado trascendental. El juez federal, 
posesionado de todos los elementos que -
resulten del juicio, asegurado de sus mo 
tivos m5s fundamentales, declar:1r6 la -~ 
violaci6n ahl donde aparezca, donde quie 
ri1 que brote cspont5neamentc, por 1n~s 7 
que haya escapado a nuestra previsi6n. -
El amparo no puede consagrar un atentado 
notorio, .sólamcnte por la 1nexact1tud de 
un vaSo formulismo. Si el atentado es -
tung1 le, la pct1ci6n del quejoso servi
rfi de una indicación, de un camino, de -
una huella, pero la justicia federal la 
seguir& en todos sus reductos, en todos 
sus detalles, hasta herir el acto recla
mado en el fondo de su ser (el subrayado 
es mío) (15), 

15 FERNANDO VEGA: La Nueva Ley de Amparo de Garantías 
Individuales; citado por ALFONSO NOR!EGA: Lecciones 
de Amparo; la. cd., Porrda, México, 1975, p. 706, 
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La l"l'S!lllesta al prohlc'Pla por parte de la doctrina es 

definitiva e inJ11dabll'. r.1 amparo nop11c<le ni debe consa

grar~e como un acto •1tent<1torio, sino como una solución, 

)' no deberá husc<-1rla en "vagos formulismos", de donde se 

desprenderla una resolución negativa o desfavorable. La 

parte medular estriba en el acto reclamado, el cual debe

rú <lesentrafiarse, )' por consiguiente el fondo de un asun

to ventilado ante los tribunales federales conocer& de -

una mejor fcli: conclusión. 

De igual modo podemos deducir que la respuesta al -

problema en estudio obedece, como vemos en lineas atrús, 

al desenvolvimiento y desarrollo de la jurisprudencia en 

este sentido, y su desembocadura natural la viene a cons

tituir la Le)' de 1882 en comento, esto es, la materialiZ2_ 

ci6n de esa evolución. 

Alfonso Noriegu asegura que esta regulación es la 

respuesta de nuestro derecho positivo, por lo que necesa

riamente nos estamos enfrentando a una situación que en-

cuentra un apoyo <le facto, debido a la evolución social, 

a sus cambios y a su progreso. Es en resumidas cuentas -

el efecto de una causo ya reconocida. Concluimos este -

apartado sefialando que el contenido de In Ley de 1882 es 
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de vital importancia y trascendencia para la suplencia. -

de la queja, ya que alli se perfila y define con el ante 

cedente analicando, o sea el error. Posteriormente la -

figura se fortificarii y adquirirla un matiz constituci~ 

nal delimitado y firme. Por eso, aunque en forma muy r! 

dimentaria encontramos en este caso una disposición le-

gislativa especifica que conlleva el surgimiento de este 

medio de protección en el procedimiento del juicio de ª!'! 

paro, para lo cual citamos nuevamente a Alfonso Noriega, 

quien señala: 

Sobre esta bnse[ ... ) tengo la convic 
c1on de que los constituyentes de 1916- 7 
1917, como una defensa mfis efectiva en 
contra de las ~r1s1ones arbitrarias y -
procesos amana os que habian st1fr1do en -
carne propia muchos de ellos, lo que ex-
plica que se hayan fijado especialmente -
en la materia penal, ampliaron la tesis y 
para evitar el rigor formnlistn del ampa
ro, un1ca defensa efectiva en contra <le -
tales arbitrariedades, extendieron la fa
cultad de suplencia a los conceptos mis-
mas de violación, a los agravios (16). 

16 J.V. CASTRO: op. cit., p. 19. 
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c) ti! Código Federal de Procedimientos 
Civiles de 1897. 
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Lu siguiente Ley, o sea el Código Federul de Proce

dimientos Civiles de 1897 en su cupltulo relativo al Ju! 

cío de Amparo, también contenía disposiciones al respcc-

to de la suplencia, el cual en su articulo 842 estuble--

cia tcxtualmc11tc lo siguiente: 

Lu Suprema Corte y los .Jueces de Dis 
trito en sus sc11tcncias ¡10JrGn su¡1llr cl
crror en llUC ha)'il inct1rrido 1;1 parte ;1gra 
viada i1l cititT }¿1 garantíz1 cuya vio}¡1Ci6~ 
reclame 1 otorgando el amsaro ror 1.:1 ~ -

rc:1lmc11tc agdrczcu v10La 5a, pero sin cam
biar el hcc o expuesto et1 la dcman<l;1 en -
11111 un caso, n1 11ltcrar el concepto del -
segun o parn1fo del Hrtículo 780 (el sub
rayado es mío) (16). 

A su v~: el ¡1rccepto scfi¡1laJo se refiere al amparo 

solicit;1Jo por i11~xuctu ;1plic¡1ci6n de una ley civil, es-

to es: 

... ¡111¡1rccc por primc1·u ve: el conccE 
to de violución como requisito de la de-
mandi1 de l1ffipi1ros civiles, al disponer el 
segundo párrafo del propio artículo (780) 
4t1c si el ¡1mp¡1ro se pide por inexacta apli 
caci6n Je la Le)' Civil 5c citar~ }¡1 Ley 

lll J.V. CASTRO: op. el!., p. 19. 



inexuctumente upllcu<lu o lu que <lebieru 
haberse apl ica<lo, fijándose el concepto 
en que dichu Ley no fue uplicuda o lo -
fue inexuctamente ( 17). 
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Muchos uutores en este caso coinciden en que ya se 

est& hablando del llamado ampuro de estricto derecho, -

sin cmb¿1rgo es t1111 solo un tr¿1zo de 6stc, y se configu-

ru por el hecho <le sefialarse con exactitud la Ley que -

no fue uplicadu o lo fue inexactamente, y todo incluido 

como concepto de violaci6n, por lo que la suplencia oc~ 

pu un lugar sccl1ndurio, yu que J1¡1y t111a repetición de 

las leyes anteriores 11! referirse al error, por lo c¡uc 

no se localiza ttn avance susta11cial en ese aspecto. 

d) El Código de Procedimientos 
C1v11es de 1909. 

Este C6digo, expedido por el Grnl. Porfirio Díaz 

el 5 de febrero de 1909 traza en definitiva la figura 

del amparo de estricto derecho, lo cual es observado 

dentro de la etapa procesal que analizaremos a su debi-

do tiempo. 

TT11)T(]. 
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La t'al'tl' 11L'llr.i 1!..!il·a dL' Jil'IH' onk1111miC'11to SC' local..!. 

:a C'll L'l art ii:uio -h-, do1Hk se dC'l'l,1ru quC' aqtwllos Ju..!. 

i:io::> promo\'iJos l'\'lltr.1 ;1l·to~ Jw.lii:i.liL"S dL•l l'l'<lL'll ci\'il 

por "irH•xact.l .qii Íl.";1l·iün JL' la Ll'y", ~l'rtÍ de l'Stricto d~ 

l"('Cho; en otras p.11.1hras 1 :'l' aCC'lltlÍil el tratalllil'llto 

cxi:~¡1L"io11;1l ~· 1·i~t11·0~0 Jrl ¡1m¡1;1ro civil. 

íl;1jl1 ese ordC'n lk ilk•1, la facultad <le po<lcr suplir 

el crro1· c11 cJ texto de l;t g¡1f¡111ti;1 cuy¡1 viol¡1ción se r~ 

c!Jm.1 1 "JL'IH•r;i su,iet.1rSl' '' los términos tk Ja <lcman<la 

sin que sea ¡H'rmitiJo suplir ni ;1mpliar 1Hu.L.1 <le ella" 

( 18). 

Trurha Oli\·arcs a su \'e•: sefwla los requisitos <le -

la:.; Jcm.1ndas del orden civil, y•• lo cual ya hicimos rc

fcrcnci.1 en lo relativo al llamado amparo ck estricto -

dcrecl10, ~- Jicl1os rrq11isitos llrg¡111 il ser c;1lificados e~ 

mo elem01ltos <le t111 .1mp¡1ro cas11cionist:1, ¡1or cj~mplo ve-

mas que: 

, .. 1. FiJarú el acto concreta y cla-

T8T.T1{:'TS.1 Ol.I\".\l\ES: op. cit., p. ~6. 



ramentc, designando la autoridad que 1o -
ejecute o trote <le ejecutar; JI. Fijar~ -
expresamente 111 gi1f¡111ti;1 constitucional -
Violada, citan<lo el artículo de la Consti 
tución que compren<l<1; 111. Si se trata de 
incxuctu ¡1plici1ció11 <le la ley, dcbcr5 ci
turse l¡1 ley ¡1¡1lic;1<la incx;1ctamcntc, el 
concepto un que dicha ley fue aplicada con 
incx¡1ctitud; o hic11 l;1 le)' omitid21, que -
debiendo l1;1hcrsc ¡1plic;1<lo, no se ilplicó; 
lV. Cn c¡1so de qltc se trt1tc <le itplicr1ción 
inexacta de varias leyes, deberá aplicar
se cada concepto <le i11cxactitud en p&rr¿1-
fo separado y numerado (19). 

22 ..• 

Lo u11tc1·iormc11tc sefi11litdo 11firmt1 de modo contun<lc11-

tc la existencia del ll
0

a1nndo amparo cusación en nuestra 

legislación, pero huy que considerar que el juicio de a~ 

puro mexicano no queda exento de influencia extranjera -

como ocurre en el cuso de mucl1i1S otr¡1s rumas del derecho. 

e) La Constitución Pol[tlca de 1917. 
El J\mbito de Aplicación de la Su
plt,nc1u <le la~· 

La Constitución Polít lea de los Estados Unidos Mexi-

cunas de 1917, que vino il srfiitli1f u11 nuevo r6gimcn juri<li 

co y social en el pais, sefii1l6 de una manera cxprcs11 y <ll 

recta el "fenómeno" de la Suplencia de la Queja deficicn-

··1Ji5Ta:----------·-----
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tL"', \'l'l'O e:. imporL1ntc· también ;qrnntar qut' en la exposi

ción Je moti\·o~ d1..' 1.i L1rta ~t.1gna hoy vigcntl' no se hi:o 

u11;1 jt1stific;1(i611 Je ~l1 existc11ci;1, 11i se ofreció t1n¡~ e~ 

plic.n:ión al rc·spl'cto de su nacimiento (cstanUo frente 

a un.t rep1L1l'.i6n :1 nh·t•i ~:onstitucional), baste rC'cordar 

l.1 011ini611 dc1·m.1c~t1·0 .\lfo11so ~oriPg;1 ul 1·es11ccto del 

Co11stitt1~·011tc Jr 101~, ~· J~l '\tic y:1 l1;1ciamos mc11ci611: 

... ~· \l.lL1 l'Vitar el ri.r.or form<.distJ 
Jd ""'i'"ro ( ... ) c'tcn<licron la facultad 
(los Constitu~·cntcs) de suplencia a los -
conceptos mismos ÚL' vioL¡ción, a los agra 
dos (\·~,.,e la cite• número 16) (20). -

1:stumos c11 c~tc c;1sn ¡111tc 11n,1 explicación t¡11c tr;1ta 

~1 tod:1s luces <lr Jcrrl1mhi11· el plitntc;1micnto form¡1lista -

del ¡1mp;11·0 <le c~trict0 derccl10. Simplista pero congrue~ 

te, lo d!ltcrior rl'SUltil u1t.1 huenu aclaración al nucimic!!_ 

to "obscuro" <le la fi,~ura rJc la .suplencia. 

Ahor;1 proccd¡1m0s ¡1 ;¡ll¡sli:ar el texto origi11ul del 

artículo 107, fr.icción 11, donde :=;e locati::.a la figura 

<le lt1 Suplc11ciu <le 1,1 Q11cj¡t e11 su primer intc11to de rcg~ 

2Ll .J.\". C..\STIW: op. Lit., p. 19. 



lución, y el cuol transcribimos: 

En los juicios civiles o penales, -
salvo 1os cusas Je lu Regla IX, el amparo 
s6lo proceder~ contra Jus scntcncius defi 
nitivus respecto de las que no proceda :
ningGn recurso or<linurio por virtud de la 
ctwl puedan ser modificadas o reformadas, 
siempre que la violuci6n de la ley se co
mct¡1 en cllit, o qt1c, camcticl¡1 durante la 
secuela del procedimiento, se haya recla
llli1do oportunamente y protestando contra -
ella por negarse su rcpuri1ci6n, y que 
cuando se huya cometido en primero instan 
cia, se huyu alegado en lt1 segunda por _:
ví~1 de ugr¡1vio. l~u Suprema Corte, no -
obstante esta regla podrá surli r la?efi
c1cnc1a de lu uc a en un u1c10 enal, -
cuan<lo cncucnt re que la a l o en contra 
del quejoso una violación manifiesta de 
la Ley, que lo hu dejado sin defensa o 
que se le ha juzgado por una Ley que no 
es exactomente aplicable al caso, y que 
s6lamente por torpeza no se ha combatido 
debidamente la violación (el subrayado es 
mío) (21). 
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En el Diario de Debutes en lo relativo al articulo -

citado con unterioridud no encontramos fundamento o just! 

ficuci6n alguna de manero clara o apodíctica que hubiere 

motivado el elevar a rango constitucional la suplencia de 

la queju, ya que los componentes del Congreso Constituye! 

te desviaron su atención a otras.cuestiones, corno lo fue 

el de lu soberaniu de los Estados, conceptos Renerales co 

mo el de federalismo, y In pugna con el centralismo, sin 

21 CÚmurn de OiputatféiS;"Xffi Legislatura del Congreso de 
la Unión; T. Vlll, 1%7, p. 2l1. 
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qt1e se o~t1par;111 Jilig~11tcmc11tc 011 las diversas f1·nccio-

11cs que compo11i¡111 ~1 texto llcl articulo me11cionndo. 

E11 la exposici611 de 1notivos que el Ejecuti\•o, ento~ 

ces oc11pado por Vc11t1stiano Carrnn:;1, mandara al Constit~ 

yente de Quer6taro ~ qu• trataba lo referente a la intr2 

ducción de la Suplencia de lo Queja a un rango constitu

cional, tampoco se expuso t1n ra:onnmiento definido que -

"diera lu:" sobre este particular. Algunos autores y 

doctrinarios confirman dentro de eso supuesto que tal 

vez eso se debió a que el Constituyente buscaba en defi

nitiva la absoluta protección del particular ante los ac 

tos arbitrarios de la at1tori<lnd: dicha aseveración la 

considero vllida, pero se debe ser mis preciso o inclus! 

ve convincente, ya que dicha protección buscaba satisfa

cer necesidades sociales, asi como saciar la sed de just! 

cia del movimiento armado (lo cual es parte del espiritu 

mismo de la revolución), pero siempre atendiendo a un 

principio de justicia social que requería In mayoria de 

la población (22). 

22 Diario de Debates, Tomo 11, p. 566. 



26 ••• 

Cabria ahora recordar las conjeturas a las que lle

ga Chíivez Camacho, y a las cuales hicimos mención en otra 

secci6n de este capítulo, esto es el motivo político, o -

como también se considera el factor psicológico, que en--

cuentra su respuesta ya en este ordenamiento, pero consi-

deramos que fue efectivamente una amalgama de factores y 

situaciones donde se localiza como principal sostén la n~ 

cesidad de respuesta que requería la entonces convulsion! 

da nuci6n mexicana. 

En principio dicha Suplencia tenía un carácter limi

tado: s6lo se refería al ámbito de la materia penal; s6lo 

podia aplicarse exclusivamente en esa rama, y además, ta~ 

bién como limitante sólo podía ser ejercida o realizada -

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, y 

s61o cuando se tratara de Amparos Directos, y no incluyé~ 

dose por ende a los Amparos en Revisión. 

Del contenido del texto constitucional se vislumbran 

dichas situaciones, las cuales fueron confirmadas por la 

respectiva Ley reglamentaria de dicha fracción II, la pr! 

mera en su género y que fue la correspondiente a 1919, y 

la cual transcribió en 'su articulo 93 la multicitada fra~ 
,, 

ci6n y de igual manera encontramos dicha regulación de'm! 
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nera idéntica, en la correspondiente Ley de Amparo reform~ 

da del afio de 1935. 

Al respecto de esta "nueva" y flamante regulación de 

la supuesta inexplicada figura como lo era la Suplencia de 

la Queja, Alfredo Gutiérrez Quintanilla expresa la siguie~ 

te opinión: 

Desde su inicio en la Constitución -
de 1917, la suplencia de Ja queja en mate 
ria penal, de acuerdo con el p&rrafo se-~ 
gundo de la fracción JI del artículo 107 
constitucional, se concibió partiendo de 
la base de Ja existencia de dos hipótesis: 
~or errores, omisiones o defectos en la -
ormulac16n de la propia demanda de ampa

ro, o bien supliendo las deficiencias pro 
cesules en que hubiese incurrido el reo ~ 
su defensor, ul no hacer valer oportuna-
mente los recursos necesarios contra las 
violaciones manifiestas de la Ley que hu
biesen dejado sin defensa al quejoso ni -
haberse protestudo contra ellas, en su ca 
so, al no concederse la repara1ción del .7 
procedimiento reclamado en el recurso, y 
aan en el caso de que no se hubiesen plan 
teado en segunda instancia, agravio alguno 
haciendo valer tules violaciones ante el 
Tribunal de Alzada (el subrayado es mío) 
(23). 

La explicación que nos ofrece Gutiérrez Quintanilla 

23 A. GÜTIERln:z QU INTANI I:J:i\:"" op. cit .• p. 101. 
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vienen a resumir en unas cuantus lineas el prop6sito y 

los objetivos que se fijaba en su principio la Suplen

cia do la Queja, delimit&ndose a una 5reu exclusiva que 

era la materia penal, pero verificaba una concepción am

plia, ya que no s6lo se hablaba de error, sino hasta de 

una omisión o un defecto en el momento de formular la d~ 

man.da, y lo cual repercutirla en contra del reo resol- -

viéndose desfavorablemente el fondo del asunto, y donde 

jugaba un papel importante la libertad. A este respecto 

recordamos lo que Ch&vez Camucha sefiala como el factor -

"político", ya que se arguía que contra oposicionistas, 

y a los que se acusaba de numerosas delitos ("supuestos"), 

y con ese propósito se les pod[a alejar de cargos a pue! 

tos pOblicos, o actividades pol[ticas en general; alll 

es donde entra la Suplencia (segOn Chúvez Camacho), ya -

que se interponian por lo general demandas deficientes 

(en cuanto a fondo y forma) por parte de los familiares, 

y donde de no ofrecerse y activarse esa suplencia no ha

bia posibilidad alguna de prosperar en la resolución de 

las mismas, por lo que concluimos que ¿cuál es el peor -

dafio?, el hacerlo estrictamente o sea, de estricto dere

cho, o partir de una base mis flexible e impartir justi

cia del modo m&s equitativo posible, o en otras palabras, 

calificar de lo peor a hacer una cosa o dejarla de hacer, 
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consiguiendo con ello un costo sociul trascendente, por 

consiguiente se tenlo quo estar u esto Bltimo, y donde 

las circunst¡1ncil15 del caso histórico cr¡1n tun cspecl¡1-

les f conflictivus. 

Pum concluir estas observaciones al 107 Constitu-

cional ahoru en comento, citaremos ul muestro Tena Rum1_ 

rez, quien en Ju introducción ul libro de Juventino V. 

Custro ofrece una critica singular al sistema yu esta--

blecido constitucionalmente. Estos comentarios buscan 

una respuesta conforme ul antecedente legislativo que -

ya se localizaba de lu figura, por lo que partiendo de 

una interpretación hermen&utica desprende que el esplr! 

tu de dicho precepto cambia Jo conocido en lo que a Su

plencia de lu Quej u se rcfie re. 

Sefialu, entre otras cosos lo siguiente: 

¿Quiere decir que la Suplencia de lu 
Qucia en m¿1tcriu penal consiste en poder 
cxa~inar en el umpL1ro una sentencia que -
no es definitiva o una resolución dentro 
del proceso, que por no haberse reclumado 
oportunamente quedó consentida ( ... )Lar! 
ducci6n del precepto no permite sino esta 
disyuntivo, cuyos dos t&rminos desembocan 
en una misma conclusión: no se trat¿1 de -
sttplir conceptos de violl1c1on, sino de P! 



sur por alto competencias en un caso, su
plir defensas procesales en el otro, con 
lo cual el texto literal de la Constitu-
ci6n se apart6 de nuestros antecedentes 
legislativos en punto a suplencia de la -
queja (24). 
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Dicha criticu aparece a partir de las dudas que ese 

autor se huce al respecto del término "no obstante", el 

cual se localiza en el texto Constitucional. Por lo que 

se contrasta lo mencionado en líneas atrás por nuestra -

parte, su ¡mbito de aplicaci6n es mis amplio, ~u espec-

tro y proyección abarca situaciones antes no abordadas, 

por lo que esta nueva situaci6n hace de esta figura algo 

m&s evolucionad~pero sin un soporte legislativo concre

to y convincente, 

Alfonso Trucha Olivares, a quien hemos citado ya 

con untcriorid¿1d hucc referencia 11 esta critica, y u la 

que califica de "justa", por lo que la considera procc·-

dente. En ese supuesto parte tambl&n del primer p&rrafo 

de lu fracci6n II del Articulo 107 Constitucionul, donde 

el planteamiento es la procedencia del amparo en materia 

24 FrLIPE TENA RAMIHEZ: Prólogo; en .;,V, CASTRO, op. cit. 
I'. 23. 
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CÍ\'il y pCllill, pero, SC'iíaJa, la Segundo parte, O Sea do~ 

de se cstublece y configura la Suplencia, es incongruen-

te, yu que de modo re11c11ti110 cst¡1blcce unu exccpci6n ta· 

Junt~ y enérgica, }'"no contiene una regla general que · 

prohiha suplir el error o el defecto de Ja demanda". (25). 

Y en ese mismo orden de ideas el propio Alfonso - -

Trucha Olivares señala que el planteumiento configurado 

en el 107 Constltucionol debla haber presentado otru es· 

t ruc tura: 

Regla General: La sentencia debe su
ietursc " los t6rminos de lu demanda sin 
~uc sea permitido suplir ni ampliar nada 
de ella. Excepción: Puede suplirse la 
queja contru uctos cmlLttados de jlticios p~ 
nules cuando h;1v11 una manifiesta viol¡l- -
ción de la Ley,· o se hay¡' ju:gudo al reo 
con 1111a no CXitCt¡1mcntc a¡Ilicüblc ¡1l c1tso 
( 2 l>). 

Desprendemos que el problema estribo en una confusa 

y mal¡1 redacción, y11 q11c con 11osteriori<lud vemos que 

otros autores, i11cluyenJo ~1 Tr11cba Oliv¡1res, accptun el 

25 Cfr. A. TRUE!\,\ OLtVARcS: op. cit. p. 27 
26 lbíd .• p. 28. 
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hecho de suplirse los Conceptos de Violación, en caso de 

incurrir en fultas de cualquier orden conforme a lo e~

puesto. Esto es procedente, ya que como sabemos es pre

cisamente en ese apartado donde podria cometerse incluso 

el peor error, al invocar alg6n precepto no aplicable, -

cte. 

ASPECTOS PROCESALES 

CAPITULO II. a) El Sistema Dispositivo. 

Los principios blsicos que rigen al procedimiento -

en general son dos: el dispositivo (que ahora nos ocupa), 

y el inquisitivo; ambos tienen influencia y juegan un p~ 

pel importante en el contenido de la Suplencia de la Qu! 

ja, e inclusive en su grado de alcance. 

El maestro l~go Alsina, quien es citado por Trueba 

Oliv11rcs 1 scfi¿1la la existencia de esos dos principios. -

En lo referente nl dispositivo, el cual es totalmente -

distinto itl inq:1isltivo en su concepción, el maestro Al

sinit dcscril1c un11 serie de principios t·cctores generales, 

y lo~; cualc•.s tran:~crihi1110s: 



u) El Juez no ruede iniciur de ofi
cio el proceso; de ¡1qui las mfiximus ne -
1roccdat iudex es officio· 1· nemo ·uiJCx 
s tnc acto re • . . El Juc:. no puc e 
condc11¡1r n m~s ni il otra cosa que la pe
dida en In demando; esto es, debe haber 
t111¡1 corrcspo11denci¿1 ncccs¡1ria entre lo -
pedido r lo fallado. e) El Juez no pue
de tener en cuento hechos ni medios de -
prueba que no han sido aportados por las 
p.1rtes. Este principio, llamado de pre
scnti1Ci6n, se enu11cia diciendo: lo que 
110 cstG en ~1t1tos 110 cstG c11 el mundo. 
d) El Juez debe nbstenerse de exuminnr -
hechos no alegudos por lns partes. La -
scntc11cia debe ser co11formc u lo alegado 
y probudo. Est~ es el llamado principio 
de congruencia... (27). 
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Trucha Olivares ¡1grcgit en relación a ese principio 

dispositivo un punto neur6lgico, y que es el derecho 

del Jue: pura suplir a las partes con el prop6sito de -

evitar que ¡1or un error o por una falta se prcvcu un¡¡ -

consccuc11ciu ncg¡1tiva. Esto Vil en contravc11ción al 

principio de estricto derecho que nuestro Amparo si con 

templa; y Citbc t:1mbi~11 scfttil;1r que cs¡1 faculti1<l de su--

plencia en general es .:1ccptada en numerosas lcgislacio-

ncs, y en nuestro caso particulc1r ocurre pero <le acucr-

te ( 28) . 

~lllfG1~.\CST~\A-:--;(f'.1~t:1-:~~1--'FC'óf.i n.1 r ri1c t i_co de De re cho 
Proces;il, Ci\"l y Ccnh•rci,11; Cap. I, 20/1; c·itatlo 
por .\IFO:~SO r!Wl.~,\ l'!.I\'.\RL:;: op. cit., p. 8. 

~8 c.:r. ihill.. ¡·. :·· 
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Xosotros lo l1uc de i1qui inferimos es que el proceso 

<li~positivo funciona co11 b¡1sc a lu promoció11 del 11¡1rtic~ 

lur, l\llC en este CitSO sería Ull afccti1do o quejoso, y el 

juc: no juegu mayor papel que el de cumplir con su deber, 

esto es, observar el procc<limicnto "como un mero cspcct!!_ 

dor", y amén de dicha promoción o interposición de una -

demanda el J>UrtiCUlilf Sera C\lliCn pcrsonulmcntc, y scgQn 

Jos procedimientos prec1tublecidos por lu Ley, activar& 

el curso normal del "asunto 11 o controvcrs ia que se vcnt_! 

la. Y como B!tima fase vemos que el juez sólo se remit! 

r& u resolverlo con base y fundamento u lo expuesto, y -

como tambiCn upunt'1. Trucha Olivares 11 dará la razón no -

siempre al que la tiene", o más bien no necesariamente, 

"sino ul que ha)'a sido más hiíbil en exponer y demostrar 

sus pretensiones" (29). 

Este procedimiento se identifica con el llamado sis

tema casacionista, que en nuestra lcgisli1ci611 ocupara 

sitio especifico como VCÍilmos en lu p11rtc corrcs11ondien

tc al C6Jigo Je Procedimientos Civiles de 1909. 
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Ese sistema de casación o casacionista se refiere -

por igual a la circunstancia de que en cuso de infrin-

gir el sistema dispositivo traerá como resultado la nu

lidad de todo el procedimiento: 

... si ésta (la sentencia) se pronun
cia sobre una cosa no pedida o concede 
m&s de lo que se habla pedido, el tribu-
nul casa o anula la decisión (estricto de 
rocho) (el subrayado y las anotaciones -~ 
son mías) (30). 

A manera de conclusión podemos decir que es un pro

cedimiento donde la actividad principal, procesalmente -

hablando, corresponde a los interesados, de quienes de--

penderá el resultado que pretendan obtener. 

b) El Sistema Inquisitivo. 

Por exclusión podemos decir que dste es todo lo con 

trurio al anterior. Si en el sistema dispositivo vemos 

una injcrcnciil do lus p¡lrtcs interesadas qt1c viene a 

5-er fundaracntul pur<1 el tlcsarrol 1.o clcl juicio, en esté 
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caso nos encontramos con una inactividad relativa o incl~ 

so absoluta de aquéllas; en otras palabras, pueden o no -

intervenir en el procedimiento, en tanto que el juzgador 

ya no es un mero espectador, o fiscalizador, sino que to-

ma una parte activa muy clara y definida: 

... y sus poderes (los del Juez) son 
tan amplios cuanto Jo exija la investiga 
ci6n de la verdad material, sea que las
partes intervengan o no. El Juez no s6-
lo puede iniciar de oficio el proceso, -
sino Ls~r cualquier medio para el conoci 
miento de los hechos controvertidos (3T), 

La función del juez es tan amplia dentro de este 

planteumient0, que prficticamcntc cstfi 011 libertad de ca-

noccr 11n as11nto u su comr1Lcto arbitrio. Por consiguicn-

te su funcjóll no se encuentra cncasi1ludu a un terreno -

delimit;:do r e~trecl:o, sino que puc<lc incluso perseguir 

s5tuacioncs c¡11~ Jfcctcn intereses Je diversa in<lole. 

Como se i1izo en el ap;1rta<lo il11tcrior, el maestro 

llugo i\l:.ir.<-l se 11ropone resumir o concentrar los princip~ 

les postulaaos <le este p1·incipio: 



a) Lu evolución de los estudios de -
derecho ¡1rocesul, que 11tribuycn al jue: -
una función cncami11u<la al mantenimiento -
del orden iurldico determinado en las le
yes subst11~ciules ... ~l proceso es enton
ces un instrumento para la actu¡1ci6n del 
derecho objetivo y por ello deben ampliar 
se las facultades del ju:gador en orden a 
lu investigación Je la verdad rc¡1l frcritc 
a la verdad formal y confiar en la direc
ción del procedimiento u la potestad del 
juc:, J fin de cvitür que la mala fe o la 
negligencia de Lis partes difieran el prg_ 
nunciamiento o puc<lu11 motivar una dcci- -
sió11 injust¡1, h) 1.u creciente tendencia 
de soclolizocl6n del derecho privado. 
c) El ovance del derecho pOblico en cam-
pos rcscrva<los hasta hoy al derecho priv!!_ 
do y que sr ma11ificsta mGs notablemente 
en el firct1 administrativa. (32). 
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Dentro de 1J co11ccpción <le este at1tor las faculta

des del ju:gador puc<le11 ser muy v~ri:1das, ir de las mo-

deradas hasta 111~ Pxt1·l·r1¡ls. Lit connotación de cada uno 

de los términos ··¡t11t·re lh·cir todo; l~n L..1s primeras hay 

limit.1ciones L\UC' son lncali:ablcs en el propio tle1·ccho 

St1bjctivo, pero .11 ver 1;1s sc~l111<la1s <licl1as f¡1cultddcs -

sen convertidas en u11;1 l1bcrt¡1<l 11b~oltLt¡i e irrcstricta. 

Por lo que L1 Sup l1'nc i •t lll' la Qucj ;i, u mi juicio, qued~ 

ría comprcn<lid,1 en J,t<:. p1 trltL'ras, YJ que cstfl delimitada 

5. li. 1\LSI~IA: op. cit.,"-C:!P,- X, 26; citado por/\. TRUEBA 
OLJ\',\R[S: op. cit., p. 11. 
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esa ''libertad" del juez dentro de un ordenamiento, y en 

ningún caso es totalmente libre, o en otras palabras, 

inmoderada. Encuentra pues un tope especifico, 

Para ese efecto vemos que el juez ni es espectador, 

ni es en otros casos un ''dictador", ya que a juicio de -

Alcalá Zamora y Castillo entonces el juez vendría a ser 

una especie de director, donde localizamos más bien la 

existencia de un punto intermedio, o término medio que -

es más deseable que localizar cualquier extremo (33), 

De lo analizado hasta el momento vemos que efectiv! 

mente la regulación de nuestra Suplencia de la Queja se 

configura de una manera ecléctica. Hay pues un "collage" 

o combinación de ambos sistemas, lo que la hace hasta 

cierto grado original, pero en muchos aspectos inexplic! 

ble. Al dilucidar dicha combinación todo parece esclar! 

cerse. Como ocurre con muchas otras instituciones en --

nuestro país, se le otorga lo semejante a un sistema de 

pesos y contrapesos, libertad y limitación se compaginan, 

y la respuesta a todo esto es que funciona como un agre-

33 Cfr. ALcALA ZAMORA Y CASTILLO: Principios Técnicos y 
Políticos de una Reforma Procesal; Univ, de Honduras, 
Honduras, 1950, P. SO. 
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gado más de un sistema general. 

Ahora conviene que pasemos a hacer el estudio del -

principio de estricto derecho, el cual servir5 para com-

paginar este conocimiento y entenderlo mejor. No huy 

que olvidar que este principio es vector actualmente de 

nuestro juicio de amparo, y por consiguiente si tiene --

estrecha relación con nuestro temu. 

c) El Principio de Estricto Derecho. 

liemos seflalado yu en diversas partes de este estu-

dio el término del principio que ahora en referencia, e! 

to es, el "principio de estricto derecho". Para desglo

sar el concepto haremos referencia u diversos puntos de 

vista. 

Para el maestro Ignacio 8urgoa este principio: 

... impone una norma de conducta al -
órgano de control, consistente en que só
lo debe analizar los concestos de vio1a=-
c16n expuestos en la demun a respectiva, 
sin formular consideraciones de inconsti
tucionalidad de los actos reclamados que 
no se relacionen con esos conceptos (34). 

34 IGNACIO BURGOA: El Ju1c10 de Amparo; 4a. ed., Porrúa, 
~léxico, 197i. p. 302. 
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Brisefio Sierra es mfis explicito )" concreto: 

... se contrapone al fenómeno de la
suplencin de Ja queja deficiente. Es ta~ 
bi~11 una ;iplicnción del ¡irincipio procc
snl da mihi factum dnbo tibi ius ( ... ) -
se 11m1ta a rst1m1r la C11sctiSTOn, tal co 
mo fuera formuda ante Ja responsable, -= 
sin ¡1ern1iti1· ni in11ovncioncs ni suplen-
cins en la deficiencia de la presenta -
ción (.;S). 

Pndilln por su parte agrego: 

La Ley de Amparo, en el segundo pÍl-
rrufo del Articulo 79, lo regula directa 
mente; se Jescubre i11terprctari<lo a co11-7 
trario sc11su los p6rrafos segundo, tercc 
ro y cuarto del Articulo 76. Es un prin= 
cipio de n1uch:1 tra<lici611 en el amparo, -
pero a p¡1rtir del scgu11do tercio del pre 
sc11tc siglo la doctrina lo 11n considera7 
do caduco )' obsoleto (3h). 

Este niismo autor SC'ñal:1 quD nuc:stra Co11stitución vi-

gente no lo regula expresamente, esto es, de u11 motlo <li-

recto ni preciso, sino c¡tte sr infiere a t!ed11cc ¿1 trav6s 

de u11a interp1·~t¡1ci6n c0ntrurio sc11su tlr los phrrafos 

segundo, tercero ... 

35 11. BHlSERn SIERRA: op. cit., p. 15. 
:16 JOSE R. l'tlll!LJ.A: Sin~1~.~is de Amparo; 2a. cd., Edito

rial Ci\HllENJ\S, Mé:xl'l:o, CTí/8, p .. 10: 
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erro y c11;11·t0 d1.• l;1 1·1·:1<(i611 11 drl .\rtic11lo 107 Co11sti

tu~io11;1l; ~- e11 ~1¡(110 tr~t0 remo~ l\llr lo ljtll' se estfi prc

\.·is.:1ment1.• rt-.gt1land,1 l':' el pri11i..:ípio de la SuplL•ncia de 

la Queja dl'li1..·i1...•ntl', p1Jr !ti qlll' la jnt1.•rpretación debe 

Sl'f rralí:;1da l"(lf:IO In la! l rica L'SL' .1utor. Lo mismo ocu

rre i..:on t'I prt··.:t1 pt•) (lLliL) en la l.r)· de Amparo, por lo -

que· rcsult;1rí:1 rtdu:hl,intL' srn:ilar quv se rl'fiere L ... xacta

mcntl' al l'rin1.·1pi1' ,k 1:1 ,...;uplt1 11.._·L1, por lo que debe cs-

tar.SL' a un,1 int1.1 rprvt:1L·1l111 L"Lllltrari:1. 

I'.:1ra 1.·ntt..•nd1.1 rlL1 11\t'_iDI' e11trt•saq11rmos ahora las (\reas 

de :1pli(;1ción dr L'~te fl1·i11ri¡1i,,; o r11 otr¡1s }Ja}¡1bras, <l~ 

hemos f(•sa.ltar aquella~ 111;1tc.'ria:-; o t1rnhito~ del derecho -

ml':dcano dPnd(• ..... í ::L' :1plic.i: 

J) En rnatt."'rta ,-i\·i 1, (.':\CC'ptuf1ndn~c el caso Je los • 

in·.:,1pa~it.1do=- ~-,le lL':~ mPnort''i; 

h"J E¡¡ Ja 1~1:1tL'rL1 admíni~'1.ratj\'a taquí se incluye el 

aspecto :1gr:1rio, .iunl¡ue l>~tc i.::onst ituye la excepción). 

e) [n materi:1 L1h0ral, siempre y cuando el quejoso 

es t.'1 patrón. 
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Para Alfonso Noriegu este principio equivale a: 

, .. que en 1us sc11tcncias de amparo, 
al examinar lu autoridad de control la -
constitucionalidad o inconstitucionalidad 
del acto reclama.do, rcplantcuda en la in,?_ 
tanela de lu p¡1rtc quejosa -Ja dcmunda 
inicial-, únicamente se deben analizar )' 
estimar los conceptos de violación aduci
dos en dicha demanda, en ios términos pre 
cisos en que se han formulado, sin que -:: 
sea posible que la autoridad de control -
pueda formular consideraciones respecto -
de ln cuesti6n constitucional, que no se 
hayan hecho valer expresamente por el que 
josa (37). -

4 2 ••• 

Por todo lo expuesto y considerado podemos despren

der que el principio de estricto derecho funciona en 

ciertas &reas del derecho mexicano u las que ya hicimos 

mención; por otra parte, y que es lo medular en esta 

cuestión, obliga al juzgador o "autoridad de control" a 

abstenerse de hacer consideraciones conforme al derecho, 

asl como u resolver con base a algo no expuesto en el C~ 

pltulo correspondiente a Conceptos de Violación; en otras 

palabras, su libertad se ve limitada para poder en un mo

mento dado apreciar todas las causas de inconstitucionali 

dad que en un cuso controvertido converjan; así como tam-

37 A. NORIEGA: op. cit., p. 697. 
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bi~11 es 11cccs¡1rio oliservur cxcepcio11cs ill pri11cipio de -

c~tricto dcrccl10, y li1S cu¡1les son rcgul¡1d¡1s y csti1blec! 

J¡1~ ¡ior lil Juris¡1rt1<lc11cia 1 y ~st¡1s se refieren u Leyes -

<lecJ¡1r¡1Jas como i11co11stitucionulcs. 

Podemos, ¡1 ~11 \'e:, ¡1greg:1r lltS opiniones de dos au

tores al respecto de esta limitación o rcstricci6n a lu 

¡1ctividud judici¡1l, y ll1 cu~1J se consagra como un princi 

¡1io im11ortantc de nuestro am¡iuro mexicano contcmporinco, 

y lo que lo hace convertirse en algo peculiar. 

Primerumente el Lic. Ignacio Oren<lain ~ .• en su en

sayo titul;i<lo "La Suplencia de la Deficiencia <le la Que-

ja en el Juicio de Amparo 11 concluye: 

... se cst5 en prcscnciit de un11 res-
tricción al arbitrio del jue: para esti-
mar y pon<lerur todos Jos aspectos <le in-
constitucionalidad del acto reclamado, 
planteada en la instuncia de la influen-
cia qt1c la cusució11 ejerció en nuestro 
juicio de gurantias, sobre todo en el am
paro judicial (38). 

La interesante o¡iinión de este autor scftulu un fac-

:>BT~ACIO ORE;>;DAI~ KU~IJIARDT: La Suplencia de la Defi
ciencia <le la ~ia en el JiiTC10 de Amparo; A. TRÜEBA 
OTil'ARESCtii111: op. cit., p. 243. 



4 4 ••• 

tor que no podemos ni dejar de lado ni por mucho olvidar 

en este unGlisis, ya que se refiere a la influencia cas! 

cionista de nuestro juicio de amparo, y la cual se deja 

sentir en el principio de estricto derecho. Asimismo se 

distingue la necesidad del juez de no permanecer inamov! 

ble en el curso de un procedimiento, sino por el contra

rio tomar tma parte activa en &ste paro llegar a un fe-

liz t&rmino, y sobre todo justo, lo que se confirma como 

el principal objetivo en la actuación del juzgador. 

Bl otro autor aducido es Tena Ramirez en el prólogo 

de la obra de Juventino V. Castro, de la que ya hemos h~ 

cho mención, y donde tajantemente califica a este princ! 

pio como un 11 formulismo inhumano y anacrónico, victima-

ria de la justicia" (39). Consideramos que este plan-

teomicnto trata de ver las cosas hasta su Última instan

cia, hasta el extremo mismo. Esto seria considerar al 

principio de estricto derecho como algo verdaderamente 

obsoleto y cuduco (como se anotaba antes), no hay que 

comprenderlo como ulgo reaccionario, pero si como un me-

39 Cfr. F. TENA RAMIREZ: op. cit., p. 28. 
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dio que restringe incluso la mejor impartición de justicia, 

y que dcsafortu11adJmrntc result;J cst¡1r inmerso e11 nuestro 

ccleb6rrimo juicio de ¡1m¡l11ro. 

Antes de anulizur el uspccto uctuul de lu Suplcnciu de 

la Queja, esto es u p¡1rtir de 1951 a lit fccJ1¡1, consideramos 

importante ver Ju firuru tul cuul, partiendo de los concep

tos tan clcrnc11t¡1les como el de dcm1111du, q11cju, problema de 

lu nomenclatura y definición del prob!emu, etc., y a lo 

cual en las ¡1urtcs subsiguientes nos 11vocarcmos. 

SEGUNDA PARTE 

CONCEPTOS GE;-.JERALES 

CAPITULO 111. a) Concepto de Demanda. 

Como ya lo hemos J1ccho en otr11s Groas de nuestro est~ 

~dio, en este caso cs11ccifico tumbión haremos mención a di

versos autores pura mejor comprensión y desglose del con-

ccpto de demanda, con un enfoque globul, y partiendo dcduc 

tivamcntc hast¡1 llenar l1ast11 el concc11to de 'tucja en espe

cial, lo cu;1l scrG m¡1tcriu de otro u¡1¡lftil<lo. 



El muestro l~mberto Briseno Sierra, seftala: 

, .. se considera qtic es lu Rctición 
inicial formulada por el actoraciendo 
valer una pretensión en un proceso ... -
(40). 

46 .•• 

Csta definición es imprecisa, y demasiado general, 

por lo que se le puede calificar de raquítica para efec

tos de este estudio, sin embargo se conforma como prece

dente de estudio. Sin embargo, procederemos a su criti

ca posteriormente. Este mismo tratadista cita a otros -

doctrinarios que consideramos importantes. 

JosG Vicente y Caravantes sefiala: 

Los actos o partes principales de que 
se componen los juicios son en general, la 
demanda o reclamación que propone el actor 
contru aJguno; la citación o emplazamiento 
que se hace al demandado para que comparez 
ca a contestar lu demanda, si bien la pali 
bru citación se emplea tambifin para indi-= 
car el llamamiento que de orden del juez -
se l1ucc a una ¡1crsona pura c¡uc comparezca 
u un acto judicial que pueda perjudicarle 

(·11). 

<\Olr.BllTSl'.Nff--STEmtT:op:cT t . , r. 8 6 . 
.JI .JOSE DE VlCENTl: Y CARAV,\:,TES: Tratado llistórico, Críti 

cu 1:11os6ficn tle los Procedimientos ,Jt1<liciales en ~lat~ 
ria Civil; T.!; cit.1do por 11. ílRISE~O SIERRA: op. cit., 
p. H 7. 
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Tamhién Bri~f'ÓL' Sierra sefl.il.1 otra drfinición cono-

tros propósitos, ~· C'~ l.! U.el m.ir-stro f/ugo Als.ina. 

Por demJndo se entiende toda pcti-
ción formuJ¡lJa por l.1s \litrtcs ¡1l juez en 
cuanto traduce 111111 cxprcsíón de voluntad 
C'tlcamina<la ¡¡ obtener la sat isL1cción tlc 
ut1 intcr~s. Dcsd~ este ¡)unto de vist¡1 -
ni11gun¡1 <listinción CiJlle ltitCcr cntl·c lii -

¡1ctició11 del ¡1Ctor qtic cjf'rcita unu uc-
ción o lc1 del dcmitO<lit<lo l¡uc opone t111u de 
fcnsu, i1orc¡t1c c11 ambos cusos se rcciumu-
1•1 protccció11 del 6rg•1no jurisdiccionul 
fundudu en unu disposición de la Ley. 
( 4 2). 

Por su parte Br1aeno Sierra scfiulu que la anterior 

definición, que es b¡1st;1ntc clara. es limitada dentro -

de sus propj¡1s ¡1rctc11siones, yu que su autor la circun! 

cribe u dcnomin¡1rl¡1 como lJn mero ¿1cto ¡1roces¡1l inicial, 

ii maficru de mccanisn10 lJCtivador de todo lu m¡1ql1inaria -

proccsai (43). 

~osotros consiJcr¡1mos que cfcctivumcnt~ es lJmitu· 

da y restringi<lu, y.~ <1uc en si l)na dcm~ndu es mGs, o 

~12 l!UGO ALSL\A: op. cit., T. IJI: cit.1do por 11. BHISEf!O 
SIEHHA: np. cít .. I'· 87 . 

.¡3 ·11 lh id. 
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comprende m&s que un acto proccsul; sin emburgo estG bien 

culificurlu de ese modo, pero no encuslllurlu en algo que 

puede sofocnrlu en un momento dudo y permitir una mayor -

holgura en cuunto a unu concepción tan "libre" como lo es 

la de demando, y decimos "libre" porque cada país ofrece 

puntos de vistu generales y especificas u ese respecto. 

Giuseppe Chiovcnda, tambi6n citudo por el maestro 

Briseno Sierru, r el que tumbión califica como ucto proc! 

sal u la demanda sefiala: 

Es un ucto mediante el cuul lu purte 
(o uctor) afirmando existente una volun-
tad concreta de Le)', que le garantiza un 
bien, declurar& querer que esa voluntud -
scu actuada, e invocu u tal fin, la auto
ridud del orden jurisdiccional (44). 

Otras definiciones complementarias que podemos tomar 

en cuento son las siguientes: 

... unte todo es un acto de declara
ci6n de voJuntud, de cur&ctcr unilutcrul, 
que puede ser promovido por unu o vudus 

:fr"GIUSEPPE CillÓVENDA:lñSTitucioncs de Derecho Procesal 
Civil; T. J; citado por 11. BRISEl'losrnnRA: op. cit., 
~. 



t·~1·~011,1~ .1 l.1 ve:, y v1~Ji;111tt:' ~I ~r cJcr-
1..· i t ;1 ¡'l"l'¡; i ~.:l\1H.""1\ t l"" ltl\.1 •tt.:'I.'.' i Óll L -l :i) • 

. . ,l'i t'~critL' inicial con que el ;1c
to1·, ba:;.1do l'.'ll un inter6~ ll""!!Ítimo, pide 
t;1 i11r~1·v~11~ió11 JC' Jos dt·~nnos Juri~<lic-
c io11¡1}~$ 1,.:1r;1 l¡1 :1ct11;1ción de un¡1 norma 
:'Uh::.tant ira .1 un co1:.o concreto (-.lh). 

rrocc1i.kmo~ ;ihora ,, real i:ar un examen conjunto y 

~tob:1l J~ to<l•1S i;1s <lefi11icio11cs of1·ccid¡1:;, ¡1¡1f¡1 pasi1r 

a~i ul concepto <le deman<lu de amporo que es el que nos 

in te rc:::.:1. 

~\) ... 

Se pllc'Jc decir, en principio, <ti revisur la <lcfini

•ión ofreciJu por el ~aestro Brisefto Sierra, primcru que 

apuntamo5, que $Í se cntcn<licra usí el concepto de dcmu.!!. 

Ja ,¡t1cJ¡11·i~1 t111 sin11dm0ro Je posibilidades en el ¡1irc, )' 

en ('gr C11SO 1<1 dcm•1THLJ de amra1'o 5Cl'Íu regtrinni<la u tan 

poco~ ~;1~0~ ql1r s~ril1 ~asi imposible que se dicr~1 efcct! 

\°l1mcnt1.'. Por lo que <lcciamos que la propiu definición • 

r~ enJebil' y r¡1quíth:a. La concrptuali:ación en ese ca· 

1-;;Tfl(JXRB0-P::\TC\!!IS:.l11cCloñario Teórico PTiíct ico del 
Ju i l~ io_~!E-::~i:~~!...~ ~ Por ruii:-:.i~TEO-:--í~ p. 7 7, 

-lt> JOSE ll!:CERR.-\ H.\llT!ST.-\: El Proceso Cid l en )léxico: 
S.a. l'J .• Porr\111, ~1é-xi~o:-nnn1-:-r:-7S.-------
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so resuJtu pobre. 

~1 fi1 mt1Jticit;1do itlltor scfiala c¡t1c Jos c¡1sos cspc-

ciuics c11 llllC opcr¡1rii1 scriilll, por cjcm¡>Jo, 1lqt1cllos en 

ljUC se solicit;1r¡1n rcsoluciortcs o scrttcnci1ts contra un 

sujeto pcrfcctumente idcntificudo, pero individualmente, 

esto lo cjemplificu con el tipo del umparo udministrut! 

vo, o ct¡11ipi1r:tblc it los ¡1mp;Jros idircctos qL1c se prcse~ 

tan)' trnmitan unte los jueces de distrito (47). 

Insistimos en lu debilidad de esto definición, en 

el sentido de <¡ue se obscrv11 tan solo una parte del pro 

pio umpuro, y su procedimiento, o de Ju mutcrlu canten! 

dn en el juicio <le umpuro. Profundizando vemos que só-

lo se cStiJbl~cc como un;1 mcru pretensión, o tl1mbi6n co-

mo unu pr:ttíción inicial, parccíoru ser que sólo se trn-

ta de sol ic it:ir ''al~oº, fun<l:uncnt¡Ín<losc en l"'SH prctcn-· 

Hi611 co11 llitSC ;1l derecho qtJc }¡1 concede, lo Ctl¡)l dcju · 

miís que \•aga la idea, par;t sóJamcntc esclarccc+r que se 

17 Cfr. !bid., p. 85. 
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h."n.:i.a ptir l':O:•.:rit1..1• t' ~tl' !l.1IH."'f,1 1.ir.11. lll'l' l 0 lW\p;1n.'('1.. ... 11i:ia, 

1..' h.1:'t.1 ¡il1r tch'1\ith' ini:i11:"1.1 tt1J;:1audo 1..•11 1.'lit.•nt.1 lo~ nue· 

\.l,:: y rh.,li.1..·nh..1!" n"'•di1..':' .. 11..• t.."t1nuni1.·.11.·ic.ln1 . 

. \ ,Ji fl'1'l''ll('i,1 dt.} l.1 .1nt1."rior, Ja ~1t..•finici6n dt"l mac~ 

tn.1 llu!!1.' .\l:' i11.1 t':" 1·1~i:-: i...·1..1rq'lf'Ll ~- otllfg.1 111;1yor clari<lu<l 

.11 ¡11·0t1i~r1;1. ~·~1 l!ll~ 11;1((' l1i11c¡11,i~ 011 ~oiicit.1r <le u11 mo· 

<lo t1 otr~ 1.1 1·rnt~~~ió11 ¡1or ¡1¡it'te lle \tll órg,1110 juris<llc

i..:ion.tl l!r l.1 in:'tan~Lt dt.' que ~e triltC', r así conseguir 

finali:1cnt<' 1.1 prot<'~d6n <.le un Jcrod10 1·iílido o legítimo 

l~c11Ji·icJocr1tc h.1hi;tnJo), 

Igtlitlmc11tr este ¡1lJtor no scftaJ¡¡ cómo dch¡1 h¡1ccrsc -

l• r<'tici6n, sin ·~b·r~o rodemos dcJucir o desprender 

que é:'tt.' puede hacer::.c, por lo general matcri<tlnentc, 

por r~cr·i to. 

Por ~u purte remos que lu Jcfinici6n Je Jos& Bcce-

rr<! Ba1.1ti:'t.1 C'~ m:í~ explicita, r~1 i¡uc se refil•rc" un e~ 

~rito ini..:ial, funda1~ent.:1Jo dicho escrito en un dt'rccho 

o en un íntC'rC.~. Aunque e~ bren.' e::: ~wn<1mrntC' clara }' .. 

cxp1i..:.1ti\'a 1 e~ 111í~. :'C' t."'Xplic;.t por ~í soia. ,-\g.re~a cs .. 

te .1t1toi·, i1l re~¡,ccto J~i ~onccpto de Jr~i1n<l;i: 



Consideramos a la demunda como el me 
dio, el instrumc11to udccua<lo para iniciar 
el proceso civil, qltc sirve precisamente 
pura actuar las norm¡1s substantivas en 
los cosos controvertidos (~8). 

52 ... 

Nosotros ag1·egar!amos a esto altima, que es el me-

<lio que sirve par¡¡ hacer actttar 11s normas substantivas, 

para ponerlas en m;1rchu. A<lcmós de que se refiere al 

proceso e i vi 1 en es pee i a 1, 1.: rccmos que e 1 concepto abar-

ca crt t~rmi11us gc11cr11lcs los pu11tos esenciales de una d~ 

mar1d;1, sin 4l1c1·c1·10 :1<loptar forzosltmcntc al cuso concre-

to del amparo, yoque en este Oltimo podemos vislumbrar mu 

chas otros vnrinblcs. Concluimos que • pesar de ser bre

ve es concisa y clara, por Ju inclusión de esos elementos 

indispcnsnhles y generales. 

Asi:nismo podemos asi co11clt1ir, a grosso modo, que la 

<lcm1111<l11 c11 ge11cr11l co11sistc cfcctiva1ncntc en poner en 

marcha el ap:1r:1to jurisdiccional, mediante el ejercicio -

<le u11u :1rci6n 1 de u11 <lcrcc)10 legítimo o en su caso dcno-· 

minado cci110 intcrbs, sin l'mbnrgo no ~;omos de la opinión -

de quü ~e tr:tt~ 111cr:1me11tc <le 1111 acto accionador, sino que 
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;1 tr:1v6~ Jr ~str se tr¡1t¡1r~ Je oht~11cr l111a rcsp11rstn, o c11 

otras 11:1l;1l11·;1~ 1 i111:1 resol11ci611, fallu o se11tc11cia a la pctl 

ci611 t\llc cst:1111os J1;1(ic11<lo \':1lcr oport1111:1mc11tc. Por lo que 

se dcsp1·e11J0 q11c es :11n611 Jr ser 1111 acto procesal, es adcmfts 

)" por C'JHk la llarl" O 11 Cla\'C 11 de todo tlll sistema que COtl}lE_ 

n1rá a un re~ultado, siP1nprl• )' i..:uando didrn demanda sen pr.2_ 

cedente conforme ni derecho. 

b) Concepto de Demando Je Ampnro. 

Multitud de autores, algunos de ellos muy meticulosos 

n mi parecer, senalan el hecho de que la Ley de Amparo vi

ge11te no dcfi11c como tnl a la dcmz1n<ln de amparo; ¡1 manera 

de contrastación a dicl1a nsevcrnci6n \'cmos que incl11so el 

Articulo 107 Constitucional tnmpoco Ja contempla, y que tnl 

re:, presuntirarne11tc, ¡1or dcsc11i<lo la citada l.cy reglamcnt! 

rin del precepto constitucional no Jo hnce; por Jo cual se 

procede a inferirla o deducirla n pnrtir del propio texto 

constitucional, ya ql1e si lo rctom11mos este ordenamiento -

scfiala c11 st1 Fracción l: 

El Juicio de Amparo se seguirl siem-
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pre a in•tuncia de parte agraviada (49), 

En otras palabras del articulado de la propia Cons

titución General de la RepOblica, como ocurre con lama-

tcria penal por ejemplo, el concepto de demanda (como se 

veía líneas utriis desde el punto de vista genérico) es -

tratado y regulado explícitamente, y de donde se infiere 

su inminente existencia para poder ejercitar las accio-

ncs correspondientes al caso concreto que se trate de --

ventilar. Lu materia de amparo no puede ser unu excep-

ción, y por tratarse precisamente de un juicio donde pu

ra poder iniciarlo se requiere del ejercicio de una ac-

ción (la acción de amparo), por consiguiente éste deberá 

vcrtirsc en ttna demanda, que como se verfi en su nportun! 

dad podrá ser por escrito [generalidad d.:> los casos), --

existiendo excepciones a esta regla, ya que en mOltiples 

ocasiones ~e le dcnoMina como escrito i11ici¡1l de dcmLlnda, 

y lo cual permitiri dar inicio ul procedimiento constitu 

cional o juicio de garantias. 

Alfonso Noriega seftala al respecto d~ la definición 

49-A'níclJlo l07 de la Con1titución Política de los Esta
do~_U•~_:'los 1·!_cxicanos; Porrúa, Mcxicc, 1!183, p. 106. 



lln 11emorial ·o 1 íhelo· L'll el que una 
L'llt id.id Llrbidt11ill'nte lC'git imada pan1 ello, 
cic1·cit;1 1;1 ;1cci611 Je ;1mp;1ro v, 11or t;1nto 1 
Po1~Clliiii.1\·@t.•í1To-iil act i v id:al j ur i sd ic-
c ion;d c:;¡H•cífica Lle los Tribunales de la 
Fe<lcr"ción, t.:'ll los casos <lL' las controvcr 
~i;1s ¡1 L\tlc ~e refiere el Artíct1lo 103 -
L:on,;titucional Le! suhra~·ado es mío) (50). 

Por otro ludo Brisefio Sierra upuntu que 

• , • L:t demanda es el acto procesal en 
cuanto contiene una acción y una prctcn-
sió11 de scntc11cia. Si se 0¡1ta por m¡1nte
ncr una absoluta univocidad en estos tér
minos, no hubr5 posihlJidad de hublar de 
<lcmanda de amparo, sino cuando ésta tome 
la forma procesal (51). 

SS ••• 

[stc mismo autor ¡1diciona y co~plcmcnt¡1 su dcfini-

ción agregando que esa qUL·ia (entendida como la demanda 

propii1mc11tc <lich¡,) constitt1cion¡1l es 

... parte Je l111¡1 promoc1011 que inclu
ye la JlCtición de protección y la instan
cia impugnutiva (52). 

50 ,\, ~;OJUEGA: op cit., p. 357. 
51 li. l;RJSJ:~~o S!Lr.!1A: op. cit., p. 87. 
s.: !bid .• p. 88, 
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Para lograr el conocimiento mis amplio posible en -

esta cuestión, consideramos indispensable agregar, como 

lo hicieramos en el apartado relativo al de la demanda -

en general, otras definiciones, para de ahí partir a una 

critica global y desmembrar un concepto mfis claro y sen

cillo, En este orden de ideas el maestro Fix Zamudio, 

quien en su obra "El Juicio de Amparo", señala que la 

demanda es el 

•.. primer acto del procedimiento -
constitucional, y que vincula al quejoso 
con el órgano jurisdiccional, acto consti 
tutivo que determina el deber del juzga-~ 
dor de dictar un proveido .. , (53). 

Por su parte Carlos Arellano García, en su obra "El 

Juicio de Amparo", señala, en secciones diferentes, las 

definiciones de demanda de amparo, tonto directo como 

indirecto, y lo que procederemos ahora a transcribir: 

En el juicio de amparo, la demanda 
es el acto procesal del quejoso en virtud 
del cual ejercita la acción de amparo pa
ra solicitar la protección de In Justicia 
Federal, nl estimar qt1e uno o varios ac--

53 llECTOil FiX 2AMÜUIO: Juicio de Amparo; la. ed., Editorial 
Porrúa, México, 196~, p. !lib. 



tn:-> r1.• ... ·L1m,11.k1s, 1.lc· llllit o \'ilrias auto
rid.101.·~ re~l'ons.ih11.•.s, \'iol.1n sus r.arant'ias 
i11di\·i1.lu.111..'!"' o su:' 1.h_•r ... ·chns llcri\'aJos de -
l.1 Ji:-:t1·il1t1~i~11 ~on1¡1ctc11~i;1l c11trc Fc<lcra-
('idn y E:-:t.1dos l;,.1}. 

5 7 .•• 

Y ,1grcg.1, 1.'11 11.' r0L1ti\·o .:il amparo <lirrcto (ya que 

lll"' 1·rt"1.•ri1.1.1 l'll el t.:;1pitulo corrcspon<licntc al amparo in-

1.lir1.•cto), no t.mto un t.:ono..:imicnto o un fondo sustanciul 

a lo ~·u transt:rito, sino lo t'C'fcrcntc a meros requisitos 

,h, .. forma: 

, .. l.:i <lcnwndu <le amparo directo sicm 
pre h" de formut.,rsc por escrito, Así lo 
exige el ill'tícu10 l6h de la Ley de Amparo 
( 5 5). 

Dc11tro <le todo este marco gcncr¡11 de idcus, concep-

CÍOl\CS C i11CIUSO <lcfi11iciot\CS COl\Cl'Ct¡1s f l1~1st¡1 precisas, 

es 11ccrs¡1rio 1.¡t1c ve¡1mo~ ~· e11trcs:1qt1c~os el co11cc1)to mfis 

l'.iaro y prt~ci.so posibll~, con base a un principio de crí· 

t ic~1 y e\·a 1u.1ción de cada una <le las uportacioncs que h~ 

mos antdi:~1<lo y las que nos hiill aclarado en lu 1i1c<li<lu <le 

s.r·uR1.os·.11uTC\:.o-(;~Jfl'."IT:f.1 .Juicio ,\e Amparo; la. ccl., 
rorrl1a 1 ~l~x i ..:o, 198~. p. ~ill-:-----

55 Ihi•I., J'· 758. 
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lo posible la Jcfi11ici6n de <lcmanda de amparo. 

El m¡1cst1·0 Alfo11so Noricga 11u recibido numerosas -

crític11s ¡1or 11;11·tc Je diversos tr¡1tudistas, ul cnc¡111i-

ll11r u 1¡1 <lcm¡1nd;1 de ump¡1ro dentro de llJla clusc, esto -

es la formu nwtcrialo ror escrito; (esta nosotros la Cf.!. 

lific11mos como de cl5sici1) ya que cli1rumente se refiere 

a 11 un memorial o líbclou, por lo que excluye otra~ posi_ 

bliua<lcs que incluso la ley contempla, como lo es la -

forma oral o la comparecencia. Pero lo que en definit! 

Vit queda bic11 11scnt11do es la idea QUC antes ;1bor<lamos; 

sirve p¡1rL1 ejcrcit¡1r la acción de ump111·0. No entrare-

mas en dct¡1llcs de c;1¡1acidad o competencia, ya que di-

ch11 <lcfi11ici6n lo contempla, lo que i11 l1¡1cc mfi5 pcrfcc

t;L 11or sus ¡1ropios 11lc¡1nccs; digamos q~c tiene Unit pro

yección cient!fica importante (<lentro del ¡mbito juríd! 

co, y por co11siguicnte p¡1r¡1 nt1estro estudio). 

En tl1ntc que Noric~11 11os habli1 de ecl1ar i1ndar o mo 

ver todo el ~1¡1;tf¡1to jurisdiccic111a1J el 1naestro Briscfio 

Sierru cnci~1·1·a l.1 11os1llili<l;1<l <le rcscllición (cosa q11c 

u;•.~bil•n con antcri.orit.li!.! contc1np1f'1bc1mils) ~ cs~1 preten- -

i:~.6n de .::.rntcncia -L1vor;d:itc cr. ¡iruu·1pio· mueve el in-
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titt11:ianalt.•s \'il'lada:' y l'l'quirrL' ::'l" ll"' I"l'Stituy~1 en ese 

~O(C del ~110 ~e !1;1 \·1st0 p1·i\·;1do. 111cl11so e11 el ¡1grcg! 

Jo \llll' hi ... :iml1:; :t 1.'!"l" 1'l"."PL'1.:to, al hablar dC' la queja, ~ 

c0m¡11·011Jc ;1 };1 Jcn1:111J:1 con10 1111a i11st:111(iJ im¡111g11;1tiv:1 1 

por lo ... 1110 t1·;1t;1 de ~11~Iob;t1· la mfis ¡10sihle e11 tra:os 

Ltn ~implL•s ¡wro tan dt.•finitiros. llcl contexto de su 

obra \·isl111nl,r;1mos el i11tcr6s del autor po1· 110 c11c11a,11·nr 

a la de1n:111Ja como 1111 1ncro medio o i11strume11to imp11lsor 

Jel p1·0(0dimie11to, como tantos }¡1 co11sider:1n. Co11cord! 

mos co11 el 111t1cstro 1 porq11c siempre se tratar5 de conse

guir u11a l'C'Solución, del modo que é-sta sea, y que con\'C.!! 

~a a t111 i11t~r0s tleterml11t1do. 

Lo que SL~ Jest~11.:a del marstro l·ix :amudio es el he 

cho de delimitarla como lln 11rimer ¡teto proces:1l 1 lo 

ct1al es fl111damcntal 1 ya q11e es a trav6s Je 11na demanda 

Len el scntiJo m[1s amp1 lo) que se inicia el proccdimieg 

to constitt1cion;1l. Poi· lo qt1e l1ny l¡11c considerarla> -

sea de la fo1·m;1 ljUC sr11, como t111 primer neto proccdimerr 

tal que rcl:1ci011¡1 :11 solicitante o qt1cjoso con los órg! 

nos jurisdiccio11nles. Stt co11cepci6n cstfi co1nprometida, 

porque lle ¡noi:cdL~r o no dicha dcmanJa si es que cumple 

c011 los re~t1i~it0~ <lr 1:1 lr~· de 1;1 1natcria, el juzga- -

dor ~.e rerj en la ilt'L·P.sidad dL' dictar un prorcído, 
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de contestdf <licha prt•te11sió11. ¡rnr ln que la seguridad -

jur[dica sen.· t1lt<t1<i'CJ1ltl· ¡1rott',~id¡¡. 

t\rcJ!a110 Carcía compiL'mcnta lo expuesto antcriormen 

te. He;1ln1cnte s11 <lt·finición comprende a lus <lcm(is, aun

t¡uc cst.lblecc l•1 distinción entre las dos cl.tscs de .u:1p'! 

ro, y la form¡¡ Uc 1.1 dC'manda, IHlr lo que se ve oblig;1do 

a citar el precepto cnrrcspondiL'lltc donde si lw;.· una di

ferencia ~ubstant:ial. i\de1:1t1s reUunda t'n la idcu <le con-

sidcrar!a como un 111.:to proct•sal, !!~~sa_!J~ para c_icrci-

tar la acción de amparo, y no haciendo m(1s referencia s.!. 

no a lo que :-;e cst;Í .so1icitanc1o, )'de lo que ya se hizo 

mención. 

Podemos dl'ducir que 1.1 tkrn.rn<la de amparo e::. cfcctiv11 

mcnt.c ei medio, L'i instrumento o \'Ía que permite ejercer 

Ja acción Lle <1f,l\'•1ro_, en cualquiPr c.iso el\ que S(• cncucn-

tn.• el quc_ioso o a~~r11\'iado, ;.·por i:1cLlin .:\e li.1 que .'"iolici

ta un;1 prntección .il triJ·.un.il fcdl't·.il t:nrrcs¡inntlíc11tc, s~:. 

!Jrn SL' tr.itL· dL·l c1st1, u en ~11 CdSO imp11f:ll<i una re.solu

L·iún que le ¡¡ft.'t'L1 y iL' priv;i del .l~OCL' Jl· ~;u:-- g;1rantL1s 

ii1~:iridtLd1..·~. ¡:~; ;1sí 111J.1 ~·-~ __ t111_i:1 prPt:{•::,il, l.1 primcr.1 1 1.1 

1,1,l\ i l :-:~1 ~· c111.:il'ndt.• ltidti el .1p.ir.1t11 jurisdiL·L·if•nal, -

ti.1!.11~.~.1 .k : \('••.ir .i 1111.i ro..•·,nlurii.111, ;·de i.i ct1.il ¡i11rt irtÍ 
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otra ~ituación di fvl'í.'lltt.' ,, l;1 .interior n ¡irimit i\'.:1. 

Para confirm.1r 11.."' expllL'Sto, L'l T!Wl'~tro .luventino V. 

Ci.l~tro sei\al.:1 l.1 im¡ 1 l1rt.1nci.i llt..' llich;1 rt.•solución o :-;en--

m.md.i: 

... ¡iort¡t1r si ~11 toJo ¡1rt1ccso el co
rrt.•..::to pi.lllll'~1mie11tn lle rlL1 (de la dc--
1:1.:1n<l;.) infiu\·e 1..•n t.1 S<.'l1tcnci11 que reca_~ 
~·• c11 dicl10 i11·ocesn, e11 ~.1t~r1.1 d~ .1~¡1.11·0 
~·s m.ís dvten~:in.1ntc, Ji\1JTL;¡)·JQ:;m;¡·¡:--CQr.iO 
e jc1111iTt;---~rL;- L~-:-:1--;-~~TTnn11c ión lo que U i sponc 
el sei:1111Jo p~irrafo del itrticulo ·IS ele la 
Le:· de _.\mp<1ro, qllL' .tl rcfcrirsr .:1 los am
p;1ros 1.."nntr<1 :'1..'llll'lh.'i,1s <lefinit Í\'.is o la~ 
dos Jis¡'C\lll': Ln los c1s0s a que Sl~ refie 
ren cst1..· <1rtículn y el •interior, l.i S11pr~ 
mu Cortv J1: .lt1stici.1 o el Triliun.11 Cole-
giaJo de Cir1,:u:tn, L'll su Li1S(1, ¡nonunci.1-
r.'1n l.i Sl'l\tl'lh'.i.1 que• corr(•:;pon1.L1 ~in .mt1s 
tr[i1~itC" qtH.· l.i 11n':;t..·1lto1ció11 dt..'l L·S-ci:-itO-
ar-~fC·ín-.~11~L1 .. ll'1 s11hr.iyado es i;1ío) (.St') . 

. \ L1 lu: de (·~t.1 ·:itd te.\tt1.11 \'('!'lo~ que no hay m:1~ 

:. i, ! ~: \·j ~;:¡ !~ .. ~-\-~~ ~ \ .'l ·'. -1 ~1 ~-- : -1 .. ~-~:_1.~-~~~_::__0_~:~~ Ei1_DI.i.2:?_..~_:~E~ ; 
>;1. 1.:d., l\'i\\~l.1 \, 1 IC·\1c:~, 19:)1,p.5;..':{i, 
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citar la resolución o St'nt1:11cia . .\hura hiL .. n, tambil~n h~ 

ce hincapié c11 el hecho de qul' die.ha Jcma1Hl~ Jebcri1 ha-

ccrse conforme a ln~; requisito~; de ley, y adcm5s lo mejor 

y mas cl;1ro posiblr p;1r;1 ohtc11v1· en ese caso el fallo mfis 

favornb le. 

E11 el supuesto que nosotros ~tanejamos a lo largo de 

este cstudil1, el pri11cipi1) <ll· la .Suplencia de L:1 Quvja 

Jeficic11te s~ rstnblccc como niPllio o vi11 de exc~pci6n, 

ya que ron10 se ver~ 0¡1ort11namc11tc ,\entro <lel :1lc¡1nc0 del 

concepto de la St1¡,Jc11ci11 :1l¡11i o~urre lo co111r;11·io, y osi 

dcsc11t1·:1narcn1os su v:1li<le: e in1r1orta11cin. 

Pt<ra nu enfra:'icarn·-1:·. ~'ll dic:.t.'l'tacilJOt:s inlit;1es hnre 

mo~;, .Jcnt1·n d·~· P:~ri.:· mis1;1D :qLtrtado (por ---:l:~•nor:iía metodo-

1.ógi:...::1), rl'fl'rPnt.i;1 :1l ::uncL·pru de q11eja, y lo cu[ll ::.e 

prl'sta a conftJ'.:,i11ncs 1.'ll Hll 1 chns caso.:- por l:i falta de es-

pc(jfjcució11 Jr 0st;1, 

n11¡iaro (~'~ cun:\idcr.1dc1 o 'J'~'.t;1d~1 (.OJílo cqHiV<.'lentL' d(·l cn11 



asi cvitarc·mos dist raccioncs en el tr.ttumiento de lil mis 

mu, y ya. que lH'JTiliS a11.iJ i::ado copiosa1:1cntc el concepto de 

demandil de ;1n1pi1r1J ~11 gcncr;1l, por lo c1uc rcst1lt;1r1a re--

dundante ¡irofunJi::ar t'n este término. 

Ahora liicn, el m,1t:St ro Trucha 01 iv11rcs lle manera - -

muy prcci.s.1 dcfint· .i L1 qucj.L Transcribiremos el con--

ccpto que nos ofrccl' todavÍ<1 pt1ra cvitar lucubraciones e 

ide¡1S vag11s al rcs¡,ccto . 

. . . e i ocurso de .1mparo t'S una qucj a, 
no una dem~t11U.:1 en el scnt ido que t icnt· es 
te término en (' T-~rerl~-cno11r-Oct'S<1 l e i Vil. -
L.t autorid;1d rl':;pon.Siihlt• ocurre al juicio 
como p.1rtc, 11rro s6lo p,1r¡, i11forn1¡11· sobre 
Ja qucp (S7). 

Agrcg;1 cntor1c0s un co11ccpt{1 Cel ~i~uic11tP MCl<lo: 

... ._.:.; la d• .. ·ru .. ~1cL1 ¡irc~;t'nt.1cJ;1 dntc -
un juc:' dv aCTO~-:-··-rm·¡il1-G'1-dl1~ a Li auturiJad 
ptíblica q11c vioi.in derC'l1'Li'.; dc·clar.id1J::. en 
la Co11~:t1ruci~)n 1 p<:r:1 ci t'Í1.•ctn .ir- que se 
re:;ti1uya dt qu(' en c·l '~cice dl'i hit'n 
llirid!co ¡1rr1tc:;~i (el '.;libr.i~.c1do t·~ mío) 
.l ',8) . 
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El 1>roblcm11 es lJ11a <lifc1·cnciJción entre el J>roccso 

civil en bcncral, y el juicio de amparo visto en cspc-~ 

ciul. Lo que se f'stah!ccc t·s una nomenclatura distinta 

con el fin pr&ctico de <llfcrcnci1Jr,por consig11ic11tc 11t 

esenciu es J¡1 mism;1. Jlrob;~blcmcntc lu parte substar1cial 

ra<lic¿1 o cstritlu en el l1cch0 de co11sidcrarlu como dcnun 

ciH, al cstructuntr <Ji amparo como ulgo aparte y cspe-

cialí:a<lo, por lo que <lesprcn<lc la diferencia <lci info!_ 

me con justific11ción que <lcbc~fin rendir las ;1utoridades 

dcmun<lH<li1S, y cJ ClliJl no es cq11ipar¡1bJc a 111 contcsta-

ciór1 <le lit dcm;1n<lu. 

Sí bic'n .la difcrcncLi es sutil. Sin embargo hay -

autores qtte 110 ven 1lroblc1n1t c11 l¡1 diferenciación. Con

cordamos al considcrt1rlas como sinónimos, ya que la pr~ 

pia Ley Ue Amparo se rPfierc a é5ta como una <lc.'manda, y 

pun.1 su intcrpo~ición o presentación c~tublccc un~ se~

ric de rcqujsitosr los cuales en vcrda<l se han complic~ 

do de ffii1110r~ dcs¡1strosii, dcsvirtu¿1ndo el espiritl1 orig! 

11ul del 11ro11io Am1111ro. 

Par<i l'Se efecto el m<1cstro Fix Zamudio, quien C"S -

cit,1do por Juventino \'. C<i:-=.trC" y a qtiii'n comentamos al 

momcntc de llis0rt¿1r c11 el cor1ccpto Je demunda de amparo~ 
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~eft¡1!t1 Ltn 111,1ntc¡1mic11t~ lJtlC co11sidcr;11nos tr11sce11dcntc ¡1~ 

ru confinn1.1r las ascvvracionc:. expuestas: 

En consccuf.'nci<1 es Lactihlc afirmar que 
si la rc1Jci6n procCSitl se i11iciit con 1:1 dc
mund;11 se ¡1crfcccion¡1 con la co11tcstución -
del <lcmunduJo o 1..:on :-;u rebeldía, que lo vin 
cuL1n al _iu~gador (59). -

Deducimos que dentro del contexto que expone este u~ 

tor, esto es, al referirse a 1<1 demanda de amparo, esta--

blece la neccsidud de que se perfeccione vin contestación 

del demundudo. Sobemos que efectivamente en el juicio de 

amparo lo que cxi~Hc es lu rendición del informe con jus-

tificación, o m~s bic11 co11ocido como Informe .Justificado, 

y lo que se ct¡ui¡1¡1r;1 :1 1;1 contcst¡1ci6n, at111quc no tc11ga -

esa esencia, sino como señala Trucha Olivares la de infoE_ 

mar sobre cierta i1Ctll;1ción de 1;1 illltori<la<l. Sin cmburgo 

insi::.timos que 1<1 diferencia es sutil. y resulta bizanti-

no di:;cutir sohrc una cuestión que se basa en un supuesto 

gcncrttl procesu.1 Jchidamcntc i.lCcptado, y como lo c.s el --

concepto mismo <le dcm;1nd11, que como l¡1l se c11cucntra con

figurado dentro del Juicio de amparo. 
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Ya vistos los conceptos que podríamos calificar de 

fundamentales paru nuestro estudio, podemos pasar con -

mayor firmeza al estudio de la conceptualización de la 

Suplencia de la Queja Deficiente, y también se procede-

rá a conocer el porqué les diferentes opiniones para d~ 

nominarla de ese modo, y su aplicación práctica (en 

cuanto a su denominaci6n o "titulo"). 

c) Concepto de Suplencia de la 
Queja Deficiente. 

Scrú necesario dentro de este apartado conocer cada 

término dentro de su propia significaci6n, para después 

entender el deseo del legislador al regular esta figura. 

Por lo que se proceder& a conocer el significado real de 

cada uno de los elementos de esta facultad regulada con! 

titucionalmente y reglamentada por la Ley de Amparo vi-

gente. 

SegCa el Diccionario de la Rcdl Academia el verbo -

suplir quiere decir adicionar, completar, integrar, rem~ 

ciiur la carencia de algo, substituir. El concepto de 

queje yu lo dejamos delimitado y explicado en la parte 

· •nterior Y por último la deficiencia (como antes se le 
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calificaba) indica un defecto, una imperfección, carencia, 

estado incompleto de una cosu o de algo en especial (60). 

De este an&Jisis podrlamos desprender unu definición 

tentativa de lu Suplencia, aunque los elementos que la CD! 

pondrlun quedarlun endebles y dlbiles por las observacio-

nes procedentes. No huy que olvidar que en la parte co--

rrespond len te al Mareo J!i st6r leo General ofrecimos una co~ 

cepci6n tamblln tentativamente~ ahora la veremos del modo 

más completo posible. 

Podríumos sef\ular que la Suplencia de Ja Deficiencia 

de lu Queja {atendiendo al orden de ideas que sef\alarnos) 

es tener por puesto o por dicho uqulllo en que el creyen

te o quejoso fue omiso y que le beneficiarla pura decidir 

en justicia Ja cuestión pluntcadu por &1 en su escrito -

iniciul de demanda. 

Ds necesario tilmbi6n realizar ciertas unotuciones o 

prevenciones al respecto de esta breve concepción. Se ª! 

60Cfr. OICCIONAHIO DE J,A LENGUA ESPAflOLA; 20a. ed., Real 
Academia Espafiola, Madrid, 1984, Tomo II, p.1272. 

1 
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tS hublando de la deficiencia de la queja. Ahora cabria 

hacerse la pregunta de &por quU en otras partes o apart! 

dos de la investigaci6n hablamos de Queja Deficiente, y 

ahora estamos hablando de deficiencia?. 

La respuesta a esta interrogante es por demls sene! 

lla. Muchos doctrinarios, y con los que estamos de acuer 

do en principio, entre ellos especificamente Truebu Oliv! 

res, ya no hablan de una deficiencia de la Queja, sino de 

una Queja Deficiente. Este autor que ya ha sido sefialado 

infinidad de veces, ofrece una explicaci6n por demás cla

ra, y sobre todo explicativa a este problema. 

El multireferido tratadista observa al respecto lo -

siguiente: 

..• suplencia de la deficiencia es una 
expresi6n disonante pues contiene dos ve-
ces en palabras sucesivas la terminación -
encia¡ las reglas del lenguaje mandttn evi
tar la inarm6nica combinaci6n de elementos 
acústicos. La expresi6n es también impro
pia en cuanto al fondo porque si el verbo 
suplir significa completar o integrar lo -
que falta de una cosa, o remediar la caren 
cia de ella, en este caso lo que viene a ~ 
suplirse, o scu a completarse o integrarse, 
es lu queja misma, no la deficiencia, por
que no es ésta la que se completa sino la 
cosa imperfecta o <lefectuos~ (61), 

61 A. TRUEBA OLIVARES. Jo. cit. p. S. 
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De la simple lectura de la anterior cita bibliogr&fica 

podernos confirmar que, efectivamente, el punto de partida de 

la critica a la denorninaci6n del terna que nos ocupa, puede -

observarse desde dos puntos de vista completamente diferen-

tes: 

a) Uno completamente gramatical, que es el menos rele

vante; y 

b) Otro que es el referente al fondo, o también denorn! 

nado de contenido, y el que serd materia de nuestro andlisis. 

El prop6sito de la existencia de una figura corno la Su

plencia de la Queja Deficiente es precisamente el hecho de -

completar -corno lo sefiala el autor anteriormente aludido- o 

integrar lo fultante, en este caso lo relativo a la Queja o 

la demanda de amparo propiamente dicha, 

En este aspecto somos de la misma opini6n de este autor, 

ya que lo que se suple ~s la Queja, y no su deficiencia, o en 

otras palabras, la Deficiencia de la Queja entendida corno el 

libelo o escrito de demanda, sino lo que propiamente se corr! 

ge, agrega o adiciona, es lo que se encuentra imperfecto, o -

mejor dicho, lo que falta para "perfeccionar el derecho del -
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particular o qucjoso 11
1 y proceder así a una mejor y más equ! 

tativa impartición de ju5ticia. 

En este mismo orden de idens considero prudente citar 

al muestro Juvc11tino V. Castro d~ núcva c11cnta 1 en lo relat! 

vo n lo concepción de Suplencia <le lo Queja Deficiente, no -

sic11do 6st~1 111 única a scfinlarsc 1 pero por rn:oncs meramente 

metodológicas opino que debe hacerse de esta manero, ya que 

a la vez i11tcgra elementos sustanciales dignos de comentnrio 

y nnllisis, nm6n de que dicho autor tnmbi6n es considerado -

como un doctrinario clfisico en esta materia por sus diversos 

trabajos publicados. VnJe la pena asimismo, senalnr el cues 

tionamicnto pl;intcado por el maest1·0 1 ya que tnmbi6n aduce a 

lo correcta nomenclatura y definición de In figuro: 

Pnrcccrfi 11n mero j11cgo cl1~ palabras el ill 
terrogar: ¿se suple lo deficiencia de la que 
j;1 o se st1plc la queja deficiente?. Lo antc7 
rior tic11e gran importancia, no se trata de -
un juego <le palabras. A pesar <le que los tex 
tos legales hnblnn de In suplencia de lo defT 
ciencia de la queja, el concepto correcto lo
es el de lo suplcncin de In queja deficiente, 
ya (¡11c si ¡>or <lcficienci;1 entendemos, como de 
be entenderse omisió11 1 y ósta p11ede ser p;ir-7 
cial o total, con la primera terminología ten 
drínmos que concluir que puede suplirse la -
omisión <le la ql1cjn 1 o se;1 la queja incxistcn 
te, y ello, co11stit11yc tin sistema oficioso, 7 
i11q11isitivo lo denomina la <loctrin:1, no acep
tado en el iuicio de amparo que se rige por -



el ~isten111 :1(\l~:1torio :1 r~ti~i611 <le 11artc -
agraYiada lt>~). 

j 1 ••• 

Oc lo UlltCfÍOl'ffielJ[P CX!lllC~tO podemos argtlIDClltDf que 13 

Suplencia de In Queja constituye no sólo una mera omisión -

sino inclusiYc unn imperfección o derecho. Por consiguiente 

al distinguir como lo hiciéramos líneas atrás en los dos té!_ 

minos de In Suplencia, desprendemos que ni trntnr de consid! 

rar 1:1 figura como t111a soln cosa, que es el de corregir un 

error, haciendo de Indo el aspecto netamente gramatical lo 

cual permite mayor confusión al tildarla Bnicamente de Su--

plencia de la Deficiencia, dejariamos en un mftrgen muy estr! 

cho de acción ni sentido y desenvolvimiento de la acción de 

suplir, en este caso de la Suplencia, restringiendo de ese -

modo su aplicabilidad y, por consiguiente sus efectos en el 

mundo del derecho. 

Lo expuesto por el doctrinario senalado no nos deja la 

menor duda ni respecto, y podemos upuntnr por nuestra parte 

qt1c ln ma11ern co1·rccta de e11u11ciar la fig11r¡1 es precisamente 

como la Suplencia de In Queja Deficiente. Por consiguiente 

b2 J.V. CASTRO: Ln Suplencia .. ,, p.67. 
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tumbl!u desprendemos que no s5Jo se truturG de suplir lu omi-

si6n con fines de amplj.lción, o corrccci6n, integración, re--

duccióu, etc., sino tratursc también de uuu imperfección o d~ 

fcctos en que h.t)'• incurrido el propio quejoso, lo cuul, nn -

este or<lc11 de ideas, de no ser 11si le crcarfa y le dcpurari11 

un perjuicio irrcparahlc (todo esto dentro del marco teórico 

del llamu<lo nuevo "derecho social"). 

Cl mismo problemu puede ser visto desde <los puntos de 

vist;1 difcrc11tcs, ya c¡uc atendiendo 11 csJ suplc11cia de las i~ 

perfecciones a la que hacíamos mcnci6n, el espectro o úmbito 

de apl ic¡1bilid.id ofrece perspectivas mayores. Y si procura-

mas remitirnos" la llumada protección de Jos derechos de los 

particul.ircs en cJ medio procc.sal es ar.iplísima y ofrece pers-

pcctivus inusitadds, como ocurre con el amparo ag1ario y la -

suplcncL1 en ese caso concreto. 

A todo esto tumbi6n considero oportuno citar u Trucha 

01 ivures qu icn concluye del siguiente modo: 

Una cos,1 es deficiente ctiari<lo itlgo le fal
ta, cunndo csLí. incompleta, y no es lo mismo 
deficiente que omiso porque omitir es dej•r -
Je h.1ccr; por t11nto nos pJrccc que si no llc
g;.: ,, presentarse 1.1 <lc1:1~1mL.1 o la queja, nad .. 1 
ha~· que complct.ir o !-'upl ir porquc f.ilta l.u co 
SH. l1v6Jcsc .1rgumc11t.1r t1uc en este CilSO se~ 
rcmcd~,J 1"i1. su CJrc11ci.1, iig11ificJdo que t.1m--
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hié-n t iL'llC 1.1 \·o: ~..!_!, <trgumcnto que Jesc· 
ch.amos porqut.' l'l texto dL' I.1 lC'y suponl' nccc
s.lri.1ml'lltc, p.1r.i L'l L'.iercicio Je 1.1 f.1cult.al 
dC' suplir, 1.1 l'.\ i:"tl'n..: ¡,,Je .d~o i111.:ompleto, 
.i~í qt1L' no Jw~· l'l pl·l igro JL' ll.1r r ida ,, lo ·-
l)lJC 110 cxi~te (t13). 

A~rt.'g.1 1 .1 todo l'Sfl,, su J't.'rso11..1l concepción Jcl proble-

Suplir 1 .. qul'.i.1 ch·fh:iL'lltl', es en resumen, 
un.i Ln:ul t.Hl otorg.11.1., 1.1 los jueces pJr.1 impo
ner, en ..:icrt0s c.1sos, el rcst&1blccimiento 
<le! derecho rio!.Jo 1in que el uctor o quejo
so h•f• rc~Jon~<lo Je noJo expreso l• violu- -
ci6n (c1.1). 

De 1.1 ,1ntPrior co11ccpci611 o <lcfi11ici6n deducimos que se 

traduce en una f,1cul t.1<l otorgdd<1 ul órgano ju:gudor, facul--

tu<l o 1,otcst,1J qt1c se refiere ,, 11nu dCtivi<l.id ¡1or ¡iartc de -

C'SC órgL1no jurisdjrcion.11 (l<1 cu.11 él scñ.1ld como "imponer" 

en el sentido c~trh~to cll• imposiL·ión) ,1 m.1ncr...i de señnlumicn 

to o dispo:;jción de.• su JMrtc, p<1r.i, C'n su cc1so 1 restablecer 

el derecho Je\ qucjo•o o ·~r•Vi•Jo. 

Así lo expuesto, podcraos inferir fllle efccti\'<1mcntc la -

63 .-\, TROEB.\ OL!L\Rl:S: op. cit., p. 6. 
6~ !bid.' p. -
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singular con caracteristil·;1s muy propias, y que es precisa·-

mL•ntc por la act il' idad del _in:)\n<lor misma que apnrcce desl'i! 

tt1:1<l:1 de s11 co11cL'p~ió11 origin;1l. 

llcntro de este mi~mo orde11 Je ideas, tnmb~6n cabe remi

tir este np;11·ta,!o :1 1:1 pnrtr rPferrnte del sistema disposit! 

\'O~· del sistcm:t inquisiti.\·o, de los cuales se puede inferir; 

de igual modo J;i ¡ll'rmanenda y \;i facultad de los jueces pa-

ra "imponer" el restablecimiento de ln omisión relati\'n (en 

la demanda de amparo). 

Tztmbi611 co11sidcr11mos pr11dc11tc :1nnli:nr el concepto n la 

lu: de otros doctrinarios p;ir;i desprender un contenido más -

amplio y completo posible, y por consiguiente pnsnr :1 la 

c11u11cinci611 pcrso11:1l <lol co11ccpto. 

Ju\'cntino V. Castro senu\a en Ja monografia que hemos -

citado co11 antc1·iorida<l al respecto: 

" ..• La supl('nciu de la Queja es unn insti 
tt1ció11 procesal constitt1cioni1! 1 de car6cter 
~teccionistn ,. antiforni:ili,;ta y de aplica·-
c1on <l1scrcc1011:1l ljllC 111tegrn las omisiones -
totales o parciales de la <lcmnnda de nmparo 
prcsentndn por el \lllf'jnso, siempre en f:l\'or y 
nunca en pcrJuii:io de (•stt•, con lns limitacio
nes )' h:1Jo los J'Cl\t1isitos scílnlado~ ¡1or las 



1\i~\ll'::i~·iL,lll'~ \'l'll:O:t itu~·il'ILlll':'" \·~'lhlu .. :1..•ntL':-' 
1 (';) • 

::i ••• 

. \ l':-"tt' pri1111..•r 1.:t11h:t•ptl, 1.tll1..' .11i;1li:.1rcm1.1:: :-"L' dL'!'it.11._·;1n 1 pr_!. 

proteger 11 1.h•::mcdiJamentr", prl'..:'L':.:alme1ltC' JwhlanJo, al deman--

1.bnte 1.lL• la pn.'tr\'.'.:ión .:on::titu,:i0nal. Fl t•ntrnr al estudio 

df'l prote\·.:i(1 ni::111ci mL':'.'..Í.:ano 1.' t:imhil·n llamado "patf'rnalismo", 

mas :i ob::crrarlo ~01110 ¡1:1rt0 Jl' 1;1 Jl'fi11i.:i~11 Jrl maestro 

1:15 J.\". C:\STRl': La Suplen.:i:i ... , pp. ;i~l-f,tl 
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la disyuntiva planteu<la al decir que se rompe con el princi

pio)' el equilibrio del sistema de estricto derecho, y con--

llcVtlr üSÍ i1 Ufü1. situuci6n por <lcmJs untiformul, sino que 

puede ser inclusive .1pl icada discrecionalmente, lo cual tic-

ne urw íntima rcL1ci6n. 

El maestro Juventino V. Castro, hoce asi uno relación -

breve pero claru del problema, y Jo <'Ua! nos dará 1" pauta • 

paru definir y demostrar posteriormente la trascendencia so· 

ciol de la figura de la suplenda de lu queja deficiente. 

Por su P••rte el maestro Jléctor Fix Zamudio en su obra -

el Juicio de Am¡rnro al hablar del problema señala: 

..• es lu correcci6n por el Juez del ampuro, 
tle L.1s omisiones, errores o c.leficicncias en -
que hubiese incurrido el promovente ul formu-
lar su demando, protegiendo a la parte débil -
en el proceso y cvltundo Ju uplicuci6n de le-
yes inconstitucionules (66). 

A este respecto cabe ubundar en lo que toca u lu concc2 

ci6n global que el citudo tratadista contempla como la pro-

teccí6n procesal de los derechos hnm.inos y sociulcs. 

(16 H. F!X ZAMUülG: op. cit., p. H13. 



Primcr:1mentc 01 cntor110 de s11 concepción se delimita 

perfectamente u! tratarla no tanto como un desequilibrio 

procesal, si110 como \ll1i:5 1111;1 11eccsid:1d imperiosa dentro 

del procl~dimicnto, pan1 q1w la 11 partl"' débil" dentro de este 

proceso no se ,·c:1 pcrj11dic:1J:1 ~· su derecho ~e \'en a salvo 

y debidamente protegido, en cuanto a In op!icación de una 

ley que h:1 si<lo dcclnrr1dn inconstit11cional, Por co11siguien 

te deducimos que C'Sa corrección que el .J11c: en turno ya a • 

reali:ar es por dcmfis nrccs:1ri:1, si110 q11e necesita llevarse 

a cabo, con todo s11 propio bagaje inherente, como lo es el 

hecho de suplir, corregir, o adicionar en todo lo tocante a 

errores, omisiones o deficiencias del actor o demandante. 

Tambi~n es necesario com¡1letnr este bosquejo con otras 

ideos expuestos por este doctrinario al respecto. El vasto 

campo q11e abarca s11 ohr11 tnmbi611 se ocupa c11 especial de lit 

protección proccs:tl de los derechos h11mnnos en t6rminos uni 

\'ersales. El mnest1·0 hace hi11cn¡>i~ 1 en la introducción de 

su obra "La Protección Procesal de los Derechos Humanos", · 

Ja necesidod de esa protección procesal paro que el derecho 

humano e11 general, o ~l Jlamndo <lc1·echo social no se vea -

transgredido, por lo que se deduce que eso establece y dcfl 

ne su postura en lo relativo a la suplencia de la queja, --
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¡1u114t1c sc:1 <le 1n0Jo i11dirccto: 

... J.;1 11c~csid:1d Je establecer ~· perfeccio-
11;1r Jos i11strumrntos j11riJicos -que por s11--
Jll1esto 110 son los fi11icos- p:1ra la tutela de -
los <lcrrcl1os l1t1manos 1 debido ¡¡ la cx¡1rriPncin 
<loloros;1 <le lJUC 110 1·~s11ltr1 s11ficicnte su con
s:1gr:1ción c11 los tc~tos constitucionnlcs paro 
que sean respetados, constituye una cxpcrien
ci:1 ¡11·acticame11tc 11ni,·r1·sal, ljllC si bic11 rc-
ljtJicrr <le mo<li1liJ¡1<lrs )' m:1ticcs en los diver
sos sistcmag o fnmil ias jurídjcas implica una 
co11st;111tc e i11cxo1·;1lllr nproxim;1ción, como lo 
1111 dcmostr;1do c11 s11s 1>cnctra11tcs estudios com 
¡1:1r:1ti\·os del dcstac:1<lo tr:1t:1distn italiano~ 
Mauro Cappcl lett i, uno de Jos estudiosos mñs 
notables de la il1stici:1 constitucional de ---
11ucstr:1 ~¡1oca (b7 , 

Agrega, nsirnis1no: 

... de Jos aspectos esenciales de Jos cita
dos instrumentos jurídicos, los cuales he sc:'
porado ortificinJ~ente parn efectos de estu-
<lio, pero tomando en ct1c11tn q11c los mismos se 
combinan frecuentemente en lo realido<l, ya 
que podemos obser\'ar que en un nltmero cada 
ve: ma)·or de ordenamientos constit11cion:1les -
se a<l\'icrtc la influcncia recíproca, r por 
t:111to, -1:1 combinación de \'ari:1s instit11cio-
ncs j11ridic:1s-, co11 el ¡1roJ)ÓSito de lograr 
una notccción lÓ mas r11orosa asible de los 

crC'c10s lt11Ha111entalcs, tomando rn cuenta la 
s1t11:1ción :111gust1osa de 1;1 perso11a hum:111a 
fre11te :1 1111 J~st:1do c:1J:1 me: m:1s poderoso v de 
1111:1 soc1e<l:1d crc~1c11temc11tc com¡1lc1a 1 en 1:1 -
<¡11e es 11C'ccsar10 :1r1no111::1r los 111tcrcscs <le -
tos <li\·ersos grt1pos, t¡11c so11 c:1<ln ve: mfis l1c-
tcrogéncos it'l subra~·ado es mío) (b8). 

llEl:TPH FIX :,\,lllllllt\: La l'rotc>cción Procesal do los DrrC'chos 
Humanos ante 1:1:: .iurTSltí""C""c-icmcs .<.1c io11.1lt .. s, ld. cd,, Ldito
ri" 1 u 1Tr.1s--;-s . ,c-;---1 ~1 s ~ . p . 1 (\ . 
1 h id., pp. 11> - 1 - . 



•• ol.'I\ llll(•::.tro~ dl;1s el juit..·io <le .1mparo mc
Xil.'.'.tllO ..:vnfi).:ur.1 un.i in:;tituci6n muy complt.'ja, 
qul.' h.i i111.:0rpor,1'"lo 1 ,1 tra\·é~ dt."' un.:1 Ct'pccic de 
ft'1.lt.•r.1..:i6n pro1."t's.il, cinco instrumento~ di\'cr
·"'º::.: h.ihc.1::: ..:orpu:::, incon~titucion.i1hl.1J de 
1.1:: lt·~·e!"; C1!",1..: i6n, ..:ontC'ncioso-.1Uministrati
\'O y \'l'O(C'~C-~OCi.11 ,1gr.1rio, .1lgUJldS Je las -
\.0t1.i1C':' th' tit•ncn rrl.11.·ión dircct.i con 1.1 tute
L1 de 1o~ 1.kn.•..:h0~ hur:"l.1110~, ~ino que con!'titu
~·C'n mC'dit,s 1.lc inpu~11.1..:ión ordinllrios, y por -
t.i1n0 JL' ,,,:.ir.~~tcr in1.lirc1.:to ~·no c~pci.:ífico.,, 
lt..'l ~ubr.1y.1do C':-: r.iío ~· '"lt.'l ,1utor) lt1~), 

Conf0nnc .1 lo C'Xpue:::t1J ,,,:oncluímos qttC' efectivamente el 

en término.~ ~enc1-.11<..·~ 1 \'l'l'o Jo que c:rccmog que e:; importdntc 

dc~t.1..:.11· e::: <..•l hf•L"ho Jt' l'lllllK i.1r 1.1 constante comhin.1c ión <le 

(\~\ lhiJ., p.¡~---
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la suplenciu de Ju 4ueja deficiente como medio eficaz, de prg 

tccci6n procesal. 

Ignacio Burgoa en su ohm "El .Juicio de ,\mp:1ro" define a 

la suplencia de la siguiente muneru: 

, . . es una facultn<l que propinmcnte constit_!:! 
ye una salvedad al principio de estricto dere
cho conforme a Ja cual el ju:gndor de amparo -
tiene ln ¡>atestad jltridicn <le no acatar t:1l 
principio en las se11tcnci:1s constitt1cionales -
que pronuncio y que, por ello suplir lo defi-
ciencla de la queja implico no cenirse a los -
concc¡1tos de violación expuestos en la demanda 
de amparo, sino 4ue, para conceder al quejoso 
la protección Federal, el órgano de control -
puede hacer valer oficiosamente cualquier as-
pecto inconstitucional de los aspectos reclama 
dos (70), -

De estas ideas vcra:mcntc trnzadas se despronde de igual 

modo la esencia ambivalente que maneja la suplencia de la QUE, 

ja deficiente, toda ve: que directamente aduce al hecho de 

considerarla como una pote&tad juridica conferida legalmente 

al juzgador en la materia de amparo, esto es una potestad o -

facultad indubitable que permitir& en el caso procedente no 

ajustarse a lo expuesto en la <lemn11da inicial de garnntias, 

~n el cnpitltlo relativo a los Conceptos <le Violación, sino 

70 !GriAClO 11uw;oA: op. cit., p. c96. 
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1·a con(ede1· l;1 flt'ote((ión constitt1cional :1t1n en nL¡ttrllos ca-

sos donde 110 ~r rr(l;11n;1r:1 dicl1;1 protrcci6n par :1si co11sidc--

rar~e nrce~ario. 

A r$lC 1·rspc(tO .\lf1·cdo G11ti~rrr: Q11i11tnnill:1 scnala, 

:tl rst11<li:11· r~te co11ce¡1to rx¡111r~to por Ignacio Rt11·goz1, los 

... rnncltl\·e Ignado Burgoa que no toda dcfi
cienci:1 de 1111a drm:1nda de :1mparo es s11sceptiblc 
de suplirse por ol órgano de control en ejerci
cio de la f:1c11Jta<l respectiva, sino sólo c11ando 
es deficiente (omisa o imperfecta) en Jo que 
concierne a las co11sidcraciones impug11ativas de 
los netos rcclamn<los, o sea, en el :1specto que 
se refiere a la arg11mrntación j11ridica tendien
te :1 establecer s11 inconstitucionalidad. Por -
lo tanto, scgón el citado autor 1:1 deficiencia 
de una dcm:1nd¡1 <le an1paro ~nic¡1mente puede ser -
suplida en Jo que atone • Jos conceptos de vio
lación, bir11 sea qt1c 6stos no cst~n debida, cla 
ra o complctamc11te desenvueltos o c¡t1e f;1lte11 t; 
to! o parcialmente, de ahi que os facultad <lis= 
crecion;1l de perfeccionar, acl;1rar o completar 
los conceptos de riol•ción expuestos por el que 
ioso o de formttlar cansidcracio11es oficios:ts di 
lnconstitttcionaiida<l de los actos reclamados 
qt1c 110 se co11trng;111 en la demanda de garantias 
('!). 

·¡ A. GUT!ERRE: QUl\T.\\11.LA: op. cit., p. 106. 
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Se confirma de ose modo lo rtt expuesto por nuestra par

te l1neas atfils, r~ que de ucucr<lo a ese concepto la suplen-

cid de l¡l queja dclimit¡1 st1 ¡1ro¡1io campo <le acci611 ul ~mbito 

<le los concc11tos de violi1ci611, cxcl11siv¡1mcntc. 

También rcsul tt.l ncccs;.nio ;.igrcgar lüs ideas cxpuc.stus -

por Alfonso Noriegu 4uien sefialn: 

Este ¡1r111c1¡110 que rige a unil categor1¡1 cs
pccífic¡1 de scntcncitlS <le ;.impuro, debe sor con 
si<lcri1do como u1111 cxccpci611 o mfis bien como 7 
unu cstimaci6n csiecial del rincino tic csfric
fO'"Clercc 10 ••• ~stc pr1nc1r110 o acu ta conced i 
da al ju:gador que ha sido llam,1do suplenci" ::
de lo <lcficicncia <le la queja, o bien, con mü
yor precisi6n, suplenci" lle L1 l¡ueja deficien
te, ha sido definido, con gran acierto concep
tual, por el distinguido jurista Juventino V, 
Castro, .•• (cit,1 textu,d) lle la magnífica de
finición lle Juvcntino V. Custro, que he consi¡¡_ 
nado, se concluye l¡uc los clcmc11tos constitut1-
~ de la institución son los s1.~u1cntes: 

u) Se troto de uno instituci6n crocesul
const itucion·~~,\r1íctcr protecc1on1.sta v -
ant1form.il1sta; es dc-cir, que opcn1 s1cmprc en 
favor Je! quejoso que ha incurrido en una omi
sión o imperfección en lo presentación <le los 
agravios o conce11tos <le violaci6n 1 defectos -
que pueden ser corregiJos, suplidos o perfcc~
cioni1dos J'Of el jlt:g•1tlor, como una exccpci6n -
ul principio form,i! istu de estricto derecho -
que lo ohligorla a utonersc u Jos t6rminos de 
dichos ~onceptos de v iolJc ión, tal y como hu-
bicscn sido fornulh<los en 1;1 dcrnand¡1. 

b) Es t.1mbién de aplicación discrccional 1 

es di:cir 1 que quC'c.til al orhitrio de id autori-
<lad <le control en c.1d.:1 ca.so concreto, cstimur 
si ~che o no suplir L1 Jcficic1¡~\;1 Je la queja 
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mi~1no Llcl :11·ti(t1l0 10- co11stitl1cion;1l, e11 Stl 
fr;1(ci611 11 ,. c11 s11~ ¡1J1·1·;1fos scgt111do y te1·
<"<'!"0... l - :) . 
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El cit:1do a11tor l1:1cc t:1mhi~11 rcfrrrncizt al amparo agra-

rio, la figura tan discutida Juega un papel miis definiti\'o. 

Asin1i~mo co11side1·;1Mos importa11te :1grcga1· (¡tic Noriega remite 

en 1111~1 p;1rtc s11 criterio :1 la drflnición de J11\·entino C;tstro, 

sin cml1;11·g0 no p1·0¡1orcion;1 eleme11tos propios a la dcfi11ici611 

~amhio, i111 desglose copioso. Rec:1lca los conceptos manej¡1--

dos por el autor a J qllt' hncc 1"l'Í('fC'llCÍD 1 mismos a Jos que hi 

e irnos alusión ('11 p:íginas a t rfis, y los cual<'s 011 su debido mo 

mC'nto .iugar;in un papt•I importante para demostrar Ja 1•alidez 

de Ja llipótesis mane,iaJa en C'Ste trabajo. 

Otro~ :111torrs 1 como es el caso de Ca1·los Arelln110 Gar--

cia, en s11 ohr;t El J11icio de Amparo, no ad11cen a un concepto 

dignmos espccifi~o, sino <111c rclaclon¡1n a la s11plencin de la 

qll<'.i• al principio dC' <'Rtricto der<'cho . 

... los errores c11 la <lemnnda de amparo, 
frcc11entcs en J;1s <lcma11das formuladas por 

..\, '.\ORJEC.-\: op. cit., pp. -01--01 
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pcrso1111s <le csc¡1sos rcct11·sog, <leficicntcmon
tc representadas, trascienden al fallo que -
no puede supcrur esos errores, dejundo firme 
u11 ucto o Le)' inconstitucion¡tl, con afccta-
ci6n u derechos fundamentales. Cstu critica 
se ha superado mcJ1antc la admisión, en ca-
sos de excepci6n, Je la suplencia Je la quc
ju deficiente (73). (Cl subruyudo es mio). 
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Agrega, huciendo relitción al principio de Estricto Der~ 

llu)' una rcluci6n directu entre el princi
pio de estricto derecho y la excepcional apl! 
cuci6n de lu suplenciu de lu queju deficiente, 
Cuando no estd establecido un cuso de suplen
cia de lu queja deficiente, opcri1 el princi-
pio de estricto derecho (74). 

Vemos que por la exclusión hecha se llega mis fdcilmente 

a la idea de la suplencia. A guisa de comentario de la con--

ccptuul izaci6n intcntu<lu, este autor mur agudamente tocu un -

aspecto neurdlgico puru nuestro estudio, ya que de muneru di-

recta traz¡1 a la figt1ra proccs¿1} como nccesari~t par11 la super 

vivencia y mantenimiento de Jos derechos fundamentales (mis--

mos il los c¡uc l1itCii1mos rcfPrcnci¡1), 11cro a su vez nos ofrece 

la pauta pura cscu<lriñar a su ve: la realidad mexicana actual, 

donde se registran situaciones de hecho tales como una reprc-

--,:; c. Alll:LL,\~o C.ARcL\: op. cit., p. 358. 
¡,¡ !bid., p .. iS9. 
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SC'Tltación <lc..•fi1..·ic11tc..• ~· 1.1 lll'l·C's.iria iiplh·;1ción llo 1<1 suplc..•n-

ciat y l,1 ignor.111\.' ia n "lo:-; es\.·,1sos l'l'Curso~" que implican, 

ticulures, en c::tl.· \..'.t!"ll, Pstr.Jtos sociales líli.1TginaJos • 

. \ toJo l'.Sto, ,. ,, ma1ll'r.i J" corolario dt• laR conccpcio-

ncs C'Xpuc=--ta~, el m.1L':-;tro Dri~c..·ño Sicrr.1 expone: 

Su 1~isrno lli1cimir11to dcmuc~tra, ¡1or el mo
mento e11 qt1c se t1bic¡1, por 1,1 co11ccpci611 uni 
l.1tcral de control, que no pod'i.:1 pensarse cñ 
la i ual<li1d de las lartcs menos aun en la -
ncccs1 a e que l'::>t;1s 11aran el <.e Mtc en 
un equ1J 1hr .. Jo tnstar proces¡¡J, 1:1 munteni
micnto <.le J,1 figur¡1, en circt1nsta11cius divcr 
5¡1s, so11rc todo 11or ¡,, cquivoc.1 creencia de
que el .1m¡l.1ro es un proceso, parece no rcsi2, 
tir lu critlc¡1. l'cro 110 obstl111tc los csfucr 
:os por llevar este control al dmbito del -7 
¡1roccso 1 '1 lo l.11·go de todu s11 cstrl1ctura se 
cv¡1<lc v t11c<l.1 u11t611omamcnte confi tirado como 
sinplc' procc imicnto e control. No wy pues 
motl\'o p.ira dcmo~tr<ir J.Somhro ante una intrQ_ 
misi6n tlcl ju:~:ador ,11arcntcmcntc a Livor <le 
una part c. Lo que \'er a C"r.1mentc:' intcrcsu -
es s,1bcr c11 q116 co11sistc cs¡1 s11plc11cii1, il -

qué se refiere r cómo opera. La suplencia -
puede ir, uesde Jos hecho" hasta Jos concep
tos, 1'11s¡111Jo ¡1or las g.1r1111tí11s )' las pr11cbi1s 

(el subra~·auo es PIÍO) (iS). 

De lo dlltc1·io1·mentc cxpuc~to, el itUtor consi<lcrn<lo como 

uno de los proccs.d isti1s <le m¡1~·or influencb1 en la doctrina 

7T 11. BRl~b<l sll:RILI: op. dt., p. 723. 
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no sólo mcxican;1 sino c11 el extranjero, pasa n hacer un an5li 

sis de sitl111ciones concretas de la suplencia como pueden ser 

los pruebas, r finnlmente tocnr el apnrtndo del ampnro ngrn--

ria. 

Si11 embargo, de sus ideas se desprenden conclusiones im-

portantes, ya que trn:n el desequilibrio procesal que ln su-

plencin implica, el hecho de que en ning6n momento se le con

sideró como un verdadero desequilibrio, y la importancia de -

delimitarla como un procedimiento de control dentro del proc! 

so al considerar erróneamente al amparo como un proceso. To-

do esto co11stitU)'C :1si una aportación trascendente y novedosa 

que distiende mis nun el concepto manejndo tradicionalmente. 

Finalmente, y pnra poder proceder a ln exposición del 

concepto personal de la figura, cabe senalar Ja opinión de J. 

Ramón Palacios en lo que a suplencia oficiosa se refiere y 

la cual está estudiada en su obra "Instituciones de Ampnro": 

... la suplencia en lo que atane al rito, es 
ti tomado íntegramente del arma:ón cnsacionis= 
ta y de ello deriva que el amparo, aun sus si
militudes con la c;1saci6n 1 se resquebraje en -
lo penal, e11 raateri:1 laboral co11 agraviado 
obrero )' serfi en 10 ftttt1ro en el amparo ngrn-
rio ... 

E11 el amparo :1gr¡1rio reformado se encontra
ría la forma oubl imada ideal i:ada, de lo que -
1:1 mn)·oria <le nuestros :1mparistas han proyecta 
do para (') amp:i.ro: la suprcsion de los ritos, 7 
la \'erdad histórica ot iciosmncntc a\·er11uaJa v 
la sentcnc in 1\15tn, :110na ,1 la 1nam1cn el procc 
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A~i J~ Jefi11iti\·:1s ~11r11:111 s11s opi11io11rs :11 cernir a la -

~t1pl~11ci:1 ~ d~fi11ir 1;1 sitl1:1ci611 procesal lJtic se 11os prcsc11ta. 

Esti1no qt1c 1:1 v1s1on de Ramón Palacios Vnr
~n~ ni so~tc11er 411c 1¡1 fin:1li<lad de 111 5llplen
cia de la ~11cja deficiente, implicaría en el -
futuro la supresión de los ritos, la verdad 
hi~tóric¡t oficiosame11tc avcrig11:1<la )" la scnte~ 
cin justa, ajena a la diniÍn:ica del pro¡;eso, se 
ha ido l1acicn<lo realidad a t1·:1\·~s de las diver 
sas reformas con~titucionnles a la ley de amp3 
ro pn1·a poner nl :1lc1111cc de la mn,·oria de 111 7 
pobla~ión mexi~nnn que estft constltuidn por el 
Sl,,ctor campe.sino ~· por el sector obrero, un ms:_ 
dio procesal constit11cion11l se11cillo y 5in co~ 
plejida<les juridicas en el que prevnle:cn lo -
verdad históricn del proceso y en el que el 
Ju:g:tdor co11stitt1cional at1n de oficio pueda -
nllegarsc, como e11 m;1tcria agraria, los medios 
probatorios necesarios para dilucidar si han 
sido o no afectadas las gnrnntius individuales 
de la parte quejoso ¡-7). 

Creemos que los planteamientos hechos por el autor cita

do relativos al concepto de Palacios, quedan escuetos por no 

trascender todaría más allá de lo que se pretende. En nues-

trn opinión lo 1·crdad histórico a la que se refiere se perpe-

-6 .J. RAMOS PALACIOS VARGAS: Instituciones de Amparo: citado por 
..\, GUTIERRF.: QUl:\T.-1:\11.LA: op. cit., p. 105. 
!bid., pp. 108-109. 
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tóa por encima del mero proceso, se refiere en síntesis a la 

realidad mexicana. En efecto, Ja compleja amalgamación de 

nuestro sistema social combinado con el sistema político y -

económico que nos rige: la inmensa mayoría de clases no pr! 

vilegiadas, y en el caso que nos ocupa, el campesinado. La 

ausencia de ritos y el buscar la sentencia justa, aun a cos

ta de unn situación ajena al proceso, se entiende como un 

ideal sublimizante, necesario y real (por no decir el más 

adecuado), Por consiguiente sus ideas van mis allá que el 

mero proceso, afectan necesariamente la realidad social del 

mexicano, donde el derecho ademls de jugar un papel regula-

dar requiere de la obtención de fórmulas y métodos que conoz 

can mejor la estructura social y por ende conseguir un mejor 

equilibrio, a pesar de tratarse de un "desequilibrio" proce

sal, lo cual suena paradójico y hasta antagónicc. 

A todo Jo ya analizado cabe apuntarse finalmente la co~ 

cepción personal del problema. 

La Suplencia de la Queja Deficiente es una figura de c~ 

rácter procesal, propia del Juicio de Amparo y cuyo funda--

mento se encuentra consagrado en la Constitución Federal de 

la Repóblica. Posee un carácter eminentemente proteccionis

ta, discrecional u oficioso segón el caso que corresponda, y 

antiformalisto. Es obligatoria excepcionalmente, como ocu--
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rre en el caso de la materia agraria, facultando por ello a • 

los Tribunales en Materia de Amparo para integrar, y no sólo 

corregir, toda clase da omisiones, sean parciales o totales, 

de los Conceptos de Violación y de los Aeravios en que incu· 

rra el quejoso al expresarlos. 

De la unterior definici6n, la cual por ser mi personal 

punto de vista, comprende a manera de sfntesis todos los ca! 

coptos vertidos por los anteriores doctrinarios, por lo que 

se trata de obtener una síntesis Jo m&s uproximada posible · 

al concepto en estudio. 

Pasemos ahora a un breve desglose de nuestra propia da

finíci6n, con el objeto de puntualizar simplemente las ideas 

que la integran. 

Definitivamente se trata de una instituci6n de carácter 

procesal, puesto que se ubica necesariamente dentro del pro

cedimiento de Juicio <le Amparo, encontrando su fundumento en 

la Constitucí6n Federal, como también ya lo veíamos anterior_ 

mente, Sin embargo, resulta necesario recalcar lo expuesto 

en la definíci6n del Maestro Juventino Castro, quien califi· 

ca de proteccionista y antiformal a esta figura, conceptos •. 

que hemos tomado como propios y válidos. 
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Por proteccionista como decíamos en lineas anteriores, 

se contempla que la esencia de la misma figura es protecci~ 

nista, esto obedece a sus 1nismos origcnes. y mfixime que en 

la materia agrnri• podria hasta tener toques demag6gicns -

por sus mismos efectos; y por otro lado estos mismos tam--

biln conllevan a Jo mismo, yo que se estarla en presencia -

de una "protcccíón" procesal completa y en todos sus térmi

nos en favor del demandante o quejoso. Dentro de este or-

den de ideas del llamado proteccionismo o tambiln conocido 

como patcrnalismo mexicano en el Capítulo posterior podremos 

hacer un an5lisis mis a fondo de su glnesis como de sus 

efectos. 

En lo que respecta al antiformalismo s6lo podemos con

cluir que propiamente hablando sí se rompe can el principio 

de estricto derecho que rige a nuestro sistema juridico. 

Con ésto no queremos decir que la figura sea injusta o inc2 

rrecta, pero si se contraponen ambos conceptos y atendiendo 

específicamente a la naturaleza del estricto derecho, vemos 

que la suplencia de la queja rompe con e1a regla para conver 

tirse en Ja Onica excepción a ese respecto dentro de todo -

nuestro sistema jt1ridico. 

CcJoiene también <ll'stacar lo rclcti\'o a la integración 

o c0;recci5n cic los orrorcs tl om!sion~~ en los que incurra 
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el qu~joso o demandante al monento de exponer los Conceptos 

<le Violaci611 o los A~1·,.vios. .\este respecto cabe citilT ill 

Lic. ,\1 fredo "lart ine: Lópe: quien señ.ila en su trabajo in ti_ 

tulado la "Suplencia ele la Deficiencia de la llefensa en el 

.Juicio <le /1np.1roº lo siguiente: 

.. . conforme a lo que establecen los art.1-
culos 107, fr.1cción 11 constitucional, v 76 
de la Ley de Amp.1ro, la Suplencb ele la· Defi_ 
ciencia de la Queja lmicai:icntc opera en lo -
que se refiere a los "Conceptos <le Vio1aci6nº 
excepto, en ]¡t rn¡1tcrf¡1 ¡lgr¡1fi¡1, Esto es así, 
porque el Constituyente de 1917, cuundo creó 
la Institución de lu Suplencia <le la Queja D! 
ficicntc, qui:& sin ser su i11tcnci6n, l1uhl6 
de "Queja" y con ésto consecuentemente cons
triñó el mencionado principio, sólo pernitieil 
do al ju:gaclor suplir las deficiencias o in-
perfecciones de Jos Conceptos de Violación o 
sea, cono señala Ignacio Dur~oa que el 6rcano 
de control no debe, a pretexto, o con motivo 
de su ejercicio, uc¡iliitT la dcnun<lu de guTitn
tias en lo que concierne il los actos rcclarnu
dos ni il las autoridades rcsponSilblcs, sin -
que tampoco le sea perMitido Vllriar lit conce~ 
ción de unas y otras ... esto es, la Suplencia 
de la Deficiencia de la ~uejo, efectivamente 
por nitfidL1to constitucio11¡1l se ve li~1t¡1d11 só
lo al aspecto Je los Concc1tos de Viol¡1c1on, 
sin ue sea 1os1 le uc el lUZQa or w a uso 
de esta fuculta constitucional en canpos co
mo el acto rcclti~ado v }¡1s ¡1Utoridadcs res an
sa les y en terminos generales e todo el pro· 
cedirnento del Juicio <le Amparn (78). 

78 ALFREuO MART!NEZ LOPEZ: op. cit., pp. 458-459. 
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AsimisLlo, el atltor en comcn~o agrega lo relativo a la 

excepci6n que se hace en la materia •eraria. Vale la pena 

aclaro~ dicha distinción, puesto que en este caso la Suple! 

cia de la (•ucja De'iciente va n;!s al Já de los Conceptos de 

Violuci6n, p¡1ri1 convertirse 110 s61o en un mc<lio protecioni~ 

tu a ~iv•! procesal, sino inclu•ive inquisitorio. Dicho a~ 

tor agrega lo siguiente: 

~o obstdntc lo anterior, scgGn !1cmos apu~ 
tJdo, la m~tcria agrdrin, en el principio rlc 
la Suplencia <le la Deficiencia de la Queja -
operu casi a plenitud, por virtud de las re
fornHl5 a la Ley de Amparo del <lño de 1963, -
que creó la Institución no en forma discre-
s!or."1, si.no en forr.ia obligatoria, cu~ndo -
lrs ~uejosos fueran núcleos de pohlac16n, en 
estacio comunal o cji<lal, cji<latarios o comu· 
nc1os en lo particular, claro sin q11e le sea 
permitido al juzgador interponer, oficiosame! 
te, recurso alguno en favor de esos (79). 

De todo lo anterior creo que lu exposición del Concepto 

de la Suplencia ¿e lo Queja Deficiente ha quedado pbr dem&s 

analizado, y los t6rminos de la definición ofrecida por su -

parte laMbión han sido analizodcs, por lo que resulta tam

bién conveniente pas"r ahora " exponer en concreto el terna 

<lcl Juicio de AMparo en materia agraria., pora posteriormente 

,g--r~1u., p. 459. 
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pasar a los ante ... ·l•dente~ soL"iales ~· siL"ológico:-; que dan pie 

a la Suplencia <le In Queja Deficiente ya dentro de la mate-

ria agraria. 

d) Alcl1nccs v Características de 
la Suplencia de la Que1a Oefi 
ciente en el Ju1c10 de Amparo 
en Gencrn 1. 

Conforme a la Ley <le Amparo vigente, la cual fuera pr!?_ 

mulgada en 1936, y tambi6n la que ha sufrido numerosas re--

formas entre ellas la inclusión del Juicio de Amparo en Ma

teria Agraria dentro de un Capitulo especial, confirmó en -

todos sus aspectos la facultad conferida a los Jueces <le s~ 

plir el error en la cita de las garantías violadas. 

Ahora bien, en lo que respecta a la suplencia del error 

cabe detenernos por un momento en este concepto, parn distin 

guirlo de la manera mfts clara posible de la suplencia de la 

Queja Deficiente en el Juicio <le Amparo vigente. 

Señala el maestro Fix :amudio al respecto de la correc

ción del error lo siguiente: 

... obedece a la necesidad de no encerrar 
al ju:gador del amparo dentro de un circulo 
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<le cstrechlsimo formulismo y con muyor rozón 
en al cstu<lo uctuul del dcs•rrollo de l• <loe 
tl'ina proces .. d en L1 que se ha impuesto 1<1 -:: 
ten<lcncio de otorgur ni Jue: mayores fucult! 
des, para no dcj¡1r lu n1atcrl¡1 del proceso 
(SIC) Bbandonu<ln ror completo • los portes, 
inclusive e11 el c:1mpo tr.1<licion.11Mentc cunsi 
dcru<lo co1no de c¡1rfictcr <lispositivo. Sin cm 
burgo, la reducción Jcl segundo p3rrafo <lel
cita<lo artículo 79 de 1.1 Le~· de :'mpnro pare
ce indicar que en el ... amp<-lrO por incxactn -
aplicación <le In ley civil ni siquiera puede 
corregirse 1,, cit;1 C'quivoc.1da de preceptos ... 
Esta rigidez. rcsulto1 excesiva, L1un en materia 
civil (puesto que en nuestro derecho civil -
clilsico <le corte individualista, ha si<lo in
fluenciado por la corriente socializudora ... ) 
y por ello creemos 4uc esta disposición no de 
be intcrprct¡1rsc .1lsla<la1ncntc sino de acuerd~ 
co11 los otros pri11ciplos que rigen la scntcn
cill de tlmparo, sobre todo a p11rtir de la re-
forma publicudu en febrero de 1951, intcrpre
tuci6n de conjunto que pcrmitiri.:t considerar 
la corrección del error, como una institt1ci611 
de carácter gcncr,ll, inclusive en materia ci
vil. 

La suplcncL1 Ue la r\ttcju ... que vi?ne u am
pliar li1S Í•lCUlt.1dcs invcsti,;¡1dorus del juzg! 
dar del Jmparo surgió, cvi<lcntcmcntc, con el 
¡1rop6sito <le con1b,1tir el for~alismo que l1abi1t 
invadido a nuestro juicio de amparo rcstrin-
giéndolo de m.:u~er.1 gr11<lual hnst.i 1 imitarlo al 
amparo civil por incxactil aplicación de la 
Ley (80). 

Evidentemente, el ilUto1· cit.:1do relaciona y distingue taa 

to el concepto de la supJ.cncia o corrccci611 del error y el de 
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Lt =-uplcnci,1 dr 1.1 qtu."'.i.i propi.1ml"'ntC' dicha, por lo que es n9_ 

cesarlo avoc.irse cxclu:;i\',HllC'ntc J la pri1icrd parte de la ci-

cl1J corrccció11 0bcJecc .11 l1ccl10 Je no c11claustr.ir o cncasi--

llar .d _iu:g.1Jor JcntrCI de los fortr1t1l i~mo~ ~··1 prccstahleci--

<los y lo~ ct1Jlc~ disti11gt1cn .1 n11cst1·0 tlcrccl10 civil. Por --

co11siguicntc s0 le cst~ otorg¡111do o confiriendo J dicl10 juez 

1.1 .1tribución Lle no circunscribirse a esos formalismos, )' 

por el contr¡11·io <li11· rna)·or i~111lso y celeridad al procedi-

miento en su co11junto, y no dcj11ndo por el contrario en un -

completo JhJn<lono J los pJrtes que intervienen. 

A IDilncr.1 de comc11t.1rio cabe scfial;.1r que este uspccto --

puede ir re!Jcion•<lo íntimamente con el impulso oficial que 

el Juicio Je .imp.no en su esencia dctcntH, Es así corno ta~ 

blén podemos Jfir~nr que <lichJ corrccci6n del error nparece 

no como un elemento nuevo, pero st como un fJctor coadyuvan-

te, en cierto modo, de lJ i1n¡1drtició11 Je justicia, situación 

r fin•ll<lJd por dcmGs prepondcrJntc. 

A su ye:, el m.iestro OctdVio A. l\ernántlcz. señala lo si-

~u lente: 

... la corrc~ció11 del error es remedio for
Tilül Oc f.dl.Js insustar:ci.tlcs consistentes en 
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la cita equivocada de un precepto ni que cl! 
ramcntc no se quiso ¡iludir, cquivocnci6n que 
por si misma no justifica que deje de estu-
diursc la violación realmente cometido (81). 

Esta Jfirm.lción ¡1una<la co11 las recientes reformas real! 

zudus al Código Fisco! Je Ju Federación (avance en materia 

n<lministrativ.1 en lo referente u la suplenci.1 en p,eneral) 

confirman el hecho de que el tema que nos ocupa tiene plena 

vigencia)' .. ctualidud lo que confirma la necesidad de anali

zarlo e interpretarlo. En Gltimu instancia lo que prevalece 

es no atender u formalismos absurdos, sino por el contrario 

corregir cualquier error intrasccnc.lcntc, o insustancial como 

apunto el maestro l~rnfinde:, con el Gnico propósito de cono

cer el fondo de cada •sunto y en su caso conceder el amparo 

y protección de la justicio o la violación que sl fue pcrpe-

trada. En otras p;.1lnhras, como vulgarmente se dice "no an--

darse por las ramas". 

La corrccci6n del error se encuentra reglamentada por -

el artículo 79, p:.rrnfo primero de la Ley de Amparo, el cual 

a la letra dice lo siguiente: 

-BT-·1í1lcl., p. 90. 
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t11 los ~ttici0s Llr .1n11,¡1ro r11 que 110 proccJ¡1 
1.1 su¡1lr11ci~1 Jr \¡1 L¡t1rj.1, Je ;1cue1·do con lo -
Uis¡n1c~to en C'l ,articulo '.'t1 Je rst.1 Le~·, L1 -
Suprcm.1 Corte de .Justit.:i.1 1 los Trilnmalc$ Co
lr~i.1Jos Je Circt1it11 v los Jueces <lr lJistrito 
pn~r~11 corrc~ir los c~rores '\tic .1<lvicrt¡111 en 
1.1 ~it.1 Je los ¡irccc¡itos constitt1cio11¡1lrs y -
lt•g,1ll"s quC' .q• con;o:;ilh•rcn \'iol.1dos, y cxilmi-
n.ir en su con_iuntL' los ••r.r.1\·ios y co1\\..:rptos -
Je viol¡1ció11, .1si c0m0 los dcm¡is 1·:1:011.1mic11-
tos ,k 1.1::. p.1rtcs 1 " fin ,It ... resolver 1.1 cues
tión cfccti\·.111wntC' pl.rnte;1J.1, pero sin cambiar 
los 11mrns expuestos en T.llf0m.t1H1.1 (el subra)'!,l_ 
Je' ''" r:1íol (Sel . 

.-\ mancr.1 de conclusión podt•mos, finalriC'ntc, señalar que 

t11nto la corrccció11 <lcl ~rror corio lJ st1plenciJ de la qucj¡1 

son fiRUl'as Jistint.1s ~· 0xcluycntcs en sí mismds, ya que la 

corrección <lcl c1·1·or oper;1 611ic.1mcntc en ~usos no previstos 

donde funcio1hl rxclusiL1P1cnte la suplencia de ld 'lllcja. Así 

pues, ld correcci611 Jcl rrror permite una mayor agilidi1d y -

cficicncid en ],t ira¡1,1rtici6n Je jt1sticia, h11sc~ndose la ver-

d,1d no en los ri~!oris1aos, sino por el contr.11·io, en la expo-

sición de los concr¡1tos <le viol¡1ción vertidos e11 la dcmund¡1. 

En lo que rc1pcct• •l lmhito de uplicohilida<l <le la su-

plencid, esto es, st1s ,1lc.111ccs, proccdcreMos al1or¡1 ¡¡ scftalar 

<lC' li1S circt111st¡1nci¿1s e11 las que és-

"'STArt. -g de la :\uc1·a Lc•islación de Am1aro Reformada; Edi
torinl Porrlia, . ~e . , .lcx1co 1 1 l , p .. l. 
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ta opera. 

Los órganos de defensa constitucional, en este caso se habla de los 

Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, sin dejar de lado lo que se conoce como Competenda-

11anexa" o auxiliar que parte, según el texto de la Ley de Amparo, desde los Ju~ 

ces de Primera Instancia en su caso, o cualquier autoridad de carácter judicial 

local en caso de que aquel no exista, amén de todas las demás autoridades de C!!, 

rácter judicial federal, suplirán la queja deficiente: 

a) Cuando el acto reclamado se funda en leyes señaladas o declaradas 

como inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

b) En materia laboral, cuando el quejoso sea la parte trabajadora y -

nunca en el sentido inverso, 

e) En materia pen.::i.l tratándose del inculpado o reo. 

d) En materia agraria, donde se destaca el papel que juega la compe

tencia auxiliar para la tramitación del incidente de suspensión con efectos pr.!?_ 

visionales, en favor de los ejidos, núcleos de población que de hecho o por der.!:_ 

cho guarden o conserven el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, en 

lo individual siempre y cuando resulten perjudicados con los actos de autoridad, 

lo mismo si las entidades o individuos figuran como quejosos o como terceros pe!. 

judicados. La Ley omite, tal vez por descuido 1 la posibilidad de contemplar de!! 

tro de los beneficiados a los nuevos centros de población o especificar a los -

peticionarios de dotaciones o restituciones cuando las solicitudes son negadas 

por resolución definitiva; y 

e) En materia civil, siempre y cuando se afecten los derechos de los 

menores de edad o de los incapacitados, figurando éstos como quejosos (situación 

que los coloca en notoria desventaja como ya veremos), sin olvidar que la esen

cia de la materia civil en nuestro Ristema jurídico responde sustancialmente al 

principio de estricto derecho. 
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.-\hora \'camos dC'trni<lamrntl~ cada uno de esos renglones 

dc aplic:1bili<lnJ rn t~rmi11os gc11crnlcs: 

a) Suplcn(ia <le la q\wja cunndo el acto reclamado se 

funde c11 lc~·cs scn:1l:1das como i11constitucionalcs por la ,Ju 

risprudcncia <le Ja Suprema Corte <le Justicia de la Nación. 

St1 fundamento 5c locnli:a en el articulo 107, frncción 

11, pArrafo segundo <le In Constitución Federal, así como en 

la Ley de la materia (artículo 7b, pilrrafo segundo): "Po-

drfi suplirse ln Jcficicncin de ln qucjn, cuando el acto re

clamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por 

la Jurisprudencia <le la Suprema Corte <le .Justicia" (83). 

Su objetivo o finalidad esencial, como lo apunta el 

maestro Octa\·io Hernándc:, es el Uc que se conserve "la su

premacía de la Constitución", esto es, el hecho de impedir

se que ésta se \'ca contrariada,cn otras pnlabras contradicha, 

y que por consiguiente su \'igcncin se vea intoca<ln, nsi co

mo las Leyes y Reglamentos que <le c}ln emanan, asi como que 

éstos por haber sido enjuiciados previamente por los órga-

nos judiciales respectivos, r a su ve: que hayan sido decla 

83 Cfr. Con"titución l'olltica .. ., p. 425. 
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rudos inconstitucionales (84)~ 

Dentro de In finalidad prftctica de ~ste planteamiento 

encontramos que Ja suplencia <le la queja se van llevar a 

c¡1bo c11 todos nc¡ucllos casos c11 c¡t1c los netos rccl¡1mados -

se f11nd:1n en leyes dcclnruJas inconstitucion¡tles previamc[ 

te, por consig11ic11tc c11 tal J1ipótcsis, como scfiala Trucha 

Olivares, "aun cuan<lo el agravi.a<lo no rcclnr.ic .la Ley in- -

constitucional, el Juez puede suplir su queja deficiente" 

(85) . 

. En tal virtud se puede afirmar que dicha suplencia es 

la que resulta mfts simple e incluso oficiosa gracias a su 

propia naturaleza. Sin embargo resulta necesario mcncio--

nar a este respecto que <lcntro de la inici~1tiva de rcfor~n 

al Congreso que fuera enviada nor el Presidente de la Rep~ 

blica, su exposición de motivos fortalece, con mayor anpl! 

tud el fimbito de su nplicnbili<lnd: 

L1 deficiencia <le In Queja, según lns vi
gentes normas constitucionales, sólo puede 
suplirse en amparos penales directos. 

iit' O. LfiRNi\NllEZ: op. cit., p. 93. 
85 A. ~CRIECA: op. cit., p. il7 • 



Jkmos 1.·l)Jt::ider.1c.k1 pcrt inentC' ampliar el 
:1l(;111cc Je cs:1s r1or~1n~. n fi11 Jc qL1r se st1-
pla 1;1 Jeficic11ci:1 Lle J;1 qt1cj;1, ct1nlc¡uicr:1 
qtw !'l':I 1.•l :11:1p:1r0 d1.' que ::1.• trate.•, cuando -
~l :1ct0 1·ecl:1n1:1Jo se f1111Jc e11 leve~ Jecl¡1ra 
J:1s inconstitucionalf·:: por la .Jul·ispruden--: 
cia JC' l.1 Supn•1•1a Corte. Ll lo es así, por
q11e ~¡ ,·;1 el :1lto tribt111¡1l Jccl¡1ró qttc 11na 
l.cy es i11c011stit11cio11nl, 5cri¡1 in1p1·opio que 
por 1111:1 1a:1l;1 t6(11icn c11 1:1 for1n:1cid11 de 1:1 
Jc.'mand:i lk amparo, ,:¡fectc t'l agraviado el -
cu111plimiento Je.• una le~· que ha siLlo expc<li
Ja co11 viol;1ci611 a la Co11stitt1ci611 (86) . 

llll ... 

. \ntcs Je csho:n1· 11ucst1·:1 opini611 11crso11:1l al respecto, 

cabe citar al maestro Alfonso ~orloga, quien senaln que la 

motl\·oción que· tU\'O el Ejecutivo para proponer dicha refor· 

ma es de "unn \'al iJl•: jurídicn r una pal ítica absoluta" 1 

agregando a su vr: qw.' "esta. reforma es una <le las más im--

portantes y e11cominl1lcs qt1c se han i11t1·od11cido en Ja cstrt1~ 

tura procl'Sal del juicio de amparo" (Si). 

SogOn Trucha íllivores dicha opinión se fw1damento en· 

que lo fórmula Otero lleva siempre impllcito el principio, 

que es 11no de los esenciales c11 el Juicio de Amparo mexica-

no, de In relatividad de los sentencias. Sin embargo el ·· 

tratar de ~atl:ar ~· encontrar toJas lns posibles r11zoncs 1 y 

8b Ibid., p. :1s. 
87 Cfr. ibid. 
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en este caso el adentrarse al estudio de la Fórmula Otero -

nos desviarl3 por completo de nuestro anftlisis, por lo que 

sólo me referl en concreto a la explicación que se podrln -

dar al fenómeno. 

Por otra parte, hay que considerar detenidamente las -

palabras del maestro Noriega, ya que él mismo expresa una 

razón altamente jur[dico-políticn, ya que como veremos en 

su oportunidad, el factor político hu influido de manera iª 

cisiva en el desarrollo de la suplencia de la queja, sobre 

todo en el caso del amparo en materia agraria. 

A manera de corolario cnbc apuntar lo que al respecto 

argumenta el propio Truebn Olivares, quien señala: 

En nuestro concepto fue conveniente y dtil 
que se ampliaran los potleres del juez para su 
plir la queja en los juicios contra actos fun 
dados en leyes que la jurisprudencia ha decli 
rada inconstitucionales por estas razones: -

El mantenimiento del orden jurldico basado 
en la Constitución, cuyo intérprete autoriza
do es la Suprema Corte, exige que dejen de -
aplicarse uqt1cllas leyes en pugna con las nor 
mas básic3s; por tanto los ju.cccs, aun cunndo 
el quejoso no lo hagn valer, deben ampararlo 
contra el acto que reclnm~ si 6ste se funda -
en una Ley que la Jurisprudencia ha declarado 
Inconstitucional (88). 

88 A. TRUc3;".. OLJ\•1\Rl;S: op. cit.. p. 34. 
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T¡11nbi611 co11sid~ro in111ortnntr ~rnalar qL1e rl aplicar e! 

te hC'nL·ficio en tt.;rminos gt.~nPralcs implica, necesariamente, 

un avance en v:1rios aspectos jl1rt<licos, pero s~brc todo qt1e 

inclt1so dcJ~1 1:1 pt1e1·t:1 abierta p:1r:1 otras Are:1s o materi¡1s 

del derecho en gc11c1·a1, co1no oc11rre con la materia admi11is

trnti\·a, o co1no el derecho fiscal, situ11ción qt1c ya apOnta

bnmos con ;111tcrioridad. 

Asimismo es importante destacar aquí el papel que jue

ga ya el papel del poder Judicial, ya que &ste, quien es el 

:1ut611tico intérprete ,. cx6gctn de la Ley, mfiximc ln Supremo 

Corte de Justici¡1 de la Sación, por co11siguicntc viene a 

significar un equilibrio entre el poder legislativo y el 

Ejecutivo, en c:1so de qt1c se trate de actos imputables a 

6stc Lcomo ocurr0 co11 Decretos, etc). De Oltui se desprende 

que el papel 4ue juega nuestro mlximo tribunal es por demás 

trascendente, por lo que dicha iniciativa am6n de ser conve 

nie11tc era necesaria para gunr<lar el equilibrio más adecua

do dentro de nuestro sistema de Derecho. 

b) Suplencia dP la Queja en materia Laboral. 

Su fundame11to se loc¡1li:a directamente c11 el articulo 

10~. fracción 11, pórrafo tercero de la Constitución General 
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de la Rep6blica, ns[ como en el 76, plrrafo tercero de la 

Ley de la materia. Nuestra Carta Magna a la letra dice: 

Podrá también suplirse Ja deficiencia de 
la queja en materia pcnnl y la de lo parte 
obrera en materia de trabajo, cuando se cn
cuc11tre que l1n hnbido, en contra del agra-
viada uno violación manifiesta de la ley 
que lo ha dejado sin Jefensa ... (89). 

Octavio llernández señala que se deben satisfacer dos -

requisitos indispensables para que opere dicha suplencia -

(situación que también observa el maestro Alfonso Noriega): 

a] que la suplencia se efectúe en beneficio de la parte obre 

ro; y b) que el órgano de defensa encuentre que ha habido, 

en contra del agraviado una violación manifiesta de la Ley, 

que le ha dejado sin defensa (90), 

Al satisfacerse estos requisitos, como atinadamente ªI 

gumentan dichos autores, entonces el juzgador podrá, siempre 

discrecionalmente y a su arbitrio, suplir la queja deficien-

te. 

Las razones por las que se establecieron dicha protec--

-~Tt. 107 de la Constitución Política de Jos Estados Uni-
~os Mexíc~: op. cit., p. 1 

90 l1.'"HERtil,NIJEZ: op. cit., p. 95. 
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ci611 procesal $011 poi· Jem5s obvias, ya que oct1r1·c aquí un -

paralelismo co11 el llcrccl10 Agr~1rio, nml1ns ramas considera-

dos como parte Jcl Derecho Social, esto es, el proteccioni! 

mo gubernamental con moUccs patl'nwlistas. El argumento -

que esgrime al respecto rl maestro llerniinde: es que el obr~ 

ro "no siempre est5 en posibilidoJ de defenderse adecuado-

mente, poi' ignorancia o por incapacidad económica ... " (91). 

Dentro de este contexto de ideos se puede observar que 

dicho proteccionismo encuentra su fundamento y motivación -

en los llamadas gorontlas sociales que preven, en este caso 

que nos ocupo, los artículos 27 y 123, y más concretamente 

este (1ltimo, de lo Constitución Federal. 

A raf: Je ese proteccionismo establecido oficialmente 

tambi6n en favor de los sectores obreros, se podría cuesti2 

nor el por qué no se estableció conjuntamente al capitulo -

o Libro especial del .\mporo ,\grario, siendo que ambos sect2 

res se les puede calificar de marginados o desprotegidos, o 

como en otras ocnsioncs se les hn calificado de ''ccon6micn

mente débiles". 

91 clr. 1b~·a., p. 96. 
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Lns razones pucdc11 ser vnri:1dns y l>astante complejas, 

sin embargo cnnumcrarcmos de n1uncra somera algunos puntos 

observados por Guti6rrez Quintnnilln n este respecto: 

, .. ln mnyor porte <le los trnbaja<lores de 
N6xico se encuentrnn orgnni:odos en podero
sas confc<lcrncio11cs que c11cntnn en su seno 
con asesores juri<licos y t6cnicos de gran -
jerarquía ncnd6n1icn, y no sólo n nivel de -
confcdcrncioncs, si110 tnmbión a nivel de fe 
derncioncs y de •indicntos, de tal suerte 7 
que en los proce•os lnbornles los trnbnjndo 
res mexicanos cuentan con asesores y rcpre7 
scntnntcs diestros en lns disciplinas jurl
<licns lnhorales que intervienen nnte las au 
tori<lades del trnbnjo r aun mfis, en Oltima
i11stnncin existe ln institución juridicn de 
In Procurndurln de lo Defensa del Trabajo -
que tiene por función de acuerdo con el Ca
pitulo Tercero del Titulo Once de la Ley Fe 
deral del Trnbnjo, representar y asesorar i 
los trnbnjn<lores y a Jos sindicatos obreros, 
siempre que lo soliciten, ante cunlquier nu 
torida<l, en las cuestiones que se rclacio-7 
nnn cot1 ln nplicaci6n de las normas <le tra
bajo, y nun interponer Jos recursos ordina
rios y extrnordinnrios procedentes pnrn la 
defensa tonto del trabajador como de los sin 
dic11tos. -

En efecto, los articulas 530, 532 y 533 
de lo Ley Federnl del Trobnjo en vigor esto 
blecen Jos ftmciones de In defensa grntuiti 
de los trnhnja<lorcs }' de sus sindicatos, y 
los integrantes de lo Procurnduria General 
del Trnhnjo, no sólnmente deben tener títu
lo legalmente expedido de Licenciados en ne 
recho sino tener uno prftcticn profesional ~ 
no menor <le tres anos y haberse distinguido 
en estudios de Derechos del Trnbnjo y de S! 
guri<lnd socinl, de lo cunl cabe inferirse -
que nquellos trabojndores que no pueden con 



t:1r co11 1:1 rcprcscnt:1cld11 de re¡1rescnta11tcs 
si11Jic:1l~s o d0 nhogn<los o expertos en dcr~ 
cho laboral que los pntrocincn en los jui-
~ios l~boralrs, o c11 ln tr:1mit:1ci6n de los 
juicios Je on~oro, estfin en Ja poslbilidnd 
de ocuJir •I pntrocinio del Procurador Gen! 
ral de la ncfcnsn del Trabajo o bien de los 
ProcurnJorcs ~uxillnres Je Ja Defenso del -
Trabajo (~2). 

107 ... 

Por 1:1s consideracionrs expuestas con anterioridad se 

puede <lcs¡1rcndcr t¡t1e ~i existe u11a rn:6n podcrosn para no 

haber incluido la defensa del trabnjodor dentro de un cap! 

tulo o Libro es¡wciol de la Ley <le Amparo, es precisamente 

por el hecho de que el sector obrero se encuentra no sólo 

fuertemente asociado y representado con lideres poderosos 

o influyentes dentro del sistema político mexicano, sino -

que también poro aquéllos que carecen <le recursos, o "eco

nómicamente débiles'', detentan In poslbí 1 ldnd de acudir n 

organismos de defensa con profesionistns experimentados lo 

suficiente como pnra controlar una sltuaci6n litigiosa. 

Dentro de ese supuesto se contampln que cfectivnmente 

el trabajador u obrero sí se encuentro debidamente repre-

scnta<lo, se incluyo o no un capitulo especial a la Ley de 

92 A. GUTIERRE: QUINTANJLLA: op. cit., pp. 150-151. 
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Amparo. Sl sistema proteccionista mexicano de todos modos 

lo "cu1C:a y protege", por decirlo de algl:n modo, se encue!l 

tre o no en la situación desventajosa que la misma sacie--

dad mex1~ana prev6, esto es, su propia margin~lidarl. 

A su vez, y dentro de este mismo orden de ideas, cabe 

también citar al maestro Fix Zamudio quien seftala de mane

ra acuciosa el espiritu proteccionista que rige en nuestro 

sistema juridico (gracias al contexto político y social 

que so encuentro establecido en tórminos generales) y apu!l 

ta: 

. ,,Se apoya sin duda en el carácter eminen 
temente proteccionista del Derecho Procesal ~ 
del Trabajo, en el cual se pretende loRrar la 
igualdad efectiva de las partes en el proceso, 
a través de un desequilibrio necesario para -
realizar lo que denomina Couturc: "igualdad -
por compensación" (,, ,). Y esta igualdad efec 
tiva sólo se obtiene cuando se establecen de-
fensas en beneficio de la parte económica dé
bil, que carece de conocimientos t6cnicos y n 
veces inclusive de asesoramiento (93), 

Ni duda cabe que el maestro Fix Zamudio reconoce la d! 

sigualdad prevaleciente en México, sobre todo en el terreno 

social, y el aducir a un concepto como el de ''igualdad por 

-~---FITZANÜDJO: Ju1cioae ... ' p. 296. 
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compensación" implica necesariamente, y de iStual modo, en 

insistir en esa desigualdad que tal parece no tiene solu

ción alguna. 

I~ quedado tambiin Jo suficientemente especificado que 

en el caso concreto si existe un asesoramiento a ese sector 

<le In población que se encuentra hecho de lado por diversas 

circunstancias, sonando incluso pnra<lógico que el sistema -

revolucionario que ahora vivimos se debió a la interacción 

muy fuerte y directa de ese sector, y que ahora se encuen-

tra en notoria desventaja. 

Por consiguiente somos de la opinión que el desequili

brio al que se hace mención es por ende necesario, precisa

mente para compensar dicha situación. No es que se quiera 

parecer repetitivo, ni mucho menos contradictorio, pero el 

hecho es que eso desigualdad existe, y qu& mejor medio para 

controlarla que en el dmbito judicial. Sin embargo con es

to no quiero decir que estl plenamente de acuerdo con su 

funcionamiento, ya que si se contempla la posibilidad de 

ese asesoramiento por parte de gente capacitada y experime!!_ 

tada en esa firea del derecho, por consiguiente, y en igcel· 

dad <le circunstancias con la parte patronal, entonces se -

llegarla n una conclusión ilógica, y se podria afirmar que 
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en~ momento sí se encuentran en un equilibrio, sin emba!. 

go la realidad social como tal es completamente diferente. 

c) La Suplencia de la Queja en la Materia Penal. 

Su fundamento se encuentr• localizado exactamente en -

el mismo que corresponde a la materia laboral, por consiguie~ 

te considero ocioso repetir el párrafo en cuestión, sin em

bargo resulta necesario destacar algunas situaciones concre

tas de esta materia donde se aplica, desde un principio, hi~ 

tbricamente hablando, la suplencia de la queja deficiente en 

favor del agraviado (o reo). 

Como ya es sabido su fundamento original se localiza en 

el texto mismo de la Constitución Federal de 1917 (sin refor. 

mas ni adiciones posteriores que ya veremos). 

El precepto constitucional tal y como ori
ginarinmcnte se encontraba redactado, faculta 
ba a la Suprema Corte de Justicia exclusiva-= 
mente para suplir la Deficiencia de la Queja 
Gnicamcnte en juicios penales, cuando se cn-
contrara que hubo en contra del quejoso una -
violación munifiesta de la ley, que lo haya -
dejado sin defensa o que se le juzgó por una 
ley que no era exuctamente aplicable al caso 
y que sólo por torpeza no se combatió debido
mcnte la violación (9~). 

"94HiJMBFliTG o·;TE,;A Z'JRJTA: Lo Suplncia de la Deficiencia de 
~'-; cr:. '.'RU 1

:
1JA OLIVARES, et. nlii: op. cit., p. 325 
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Su finalidad protectora tambi6n quedó establecida con 

anterioridad por el Maestro Juventino V. Castro, a quien c! 

t5barnos en ese caso en lo relativo al surgimie11to y gónesis 

de la figura: 

, , .aparece directamente en In Constitución 
de 191; por motivos politicos, y como una rea~ 
ción contra las pcrsecuc1ones a oposicionistas, 
a quienes frecuentemente se les acusaba <le su
puestos delitos parn alejarlos de sus activid! 
des pdblicas y quienes recurrían a defensores 
improvisados que interponian demandas de ampa
ro deficientes que por ello no prosperaban.,, 

. , .Otro criterio es que la suplencia corre~ 
pande a una tendencia de los Tratadistas y de 
la Jurisprudencia, encaminada n eliminar el ri 
gorismo cuando se trata de la vida y de la li~ 
bertad .. , (95), 

De estas ideas, que ya fueron con anterioridad expues

tas, podemos constatar que los motivos que produjeron la s!,!_ 

plencia en materia penal fueron eminentemente políticos. 

Sin embargo, es tnmbi6n de considerarse que obcdec!a a 

momentos -precisamente políticos- coyunturales que vivía el 

pais: la revolución todavía sin concluir donde situaciones 

como esas se daban casi todos los días, 

-gr· J. V. CAS!Ró: La suplencia ... , pp. 39-50. 



Ortega Zurita agrega a ese respecto: 

ResLlta pues inconcuso que la creación 
del instituto (de la suplencia de Ja queja) 
obedeció seguramente al deseo de mitigar en 
lo posihlc los rigorismos jurídicos de que 
se encontraba ro<learlo el juicio de amparo, 
principalmente al c,tablccerse su funciona
miento i11icialmc11tc e11 juicios de amparo p~ 
nalcs, cuya matcrin Je conocimiento la cont 
tituyen valores filosóficos, como lo son Ja 
vida, la l i bertnd y <lemlis derechos fundame!}_ 
toles de la persona humana; de esa manera -
delimitó el campo del diverso principio de 
estricto derecho, para que funcionara abso
lut:11ncnte en los juicios de amparo en los -
qttc no se cnco11traban involucrados esos va
lores, sino otros de lndole secundaria, co
mo los patrimoninles (96). 

112 ... 

Se puede decir entonces, y con bnse en Jo expuesto en 

lineas atrfts, que la suplencia de la queja deficiente en m! 

teria penal obedeció en principio a la situación particula~ 

mente política qtte vivi~ el p:iis, atendióndose a argumentos, 

corno lo ii1<licn el citado autor, que se sustentan en valores 

filosóficos, como la vida, la libertad, etc. Por consiguie!}_ 

te, y gra:ias a las reformas e iniciativas de Ley posterio-

rcs 1 el hencficio procesal se extendió a las ramas que hemos 

analizado, pero tom5ndose en consideraci6n que la punta de -

·-!;¡;--,-;]. ORTIGA ZURITA: op. cit., p. 302, 
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lnn:n fue precisamente In propia materia penal. 

Para fi11nli:nr este apartado citaremos al maestro Bur-

goa quien resume de manero concisa los efectos de la suplen

cia en el Smhito penal: 

Como se ve respecto de amparos en materia 
penal, In facultad de suplir In deficiencia 
de ln queja puede descmpeftarse en dos senti
dos distintos, n snhcr: parn reparar las vi~ 
lociones legales manifiestas que hayan deja
do sin defensa ni quejoso, y para remediar -
In inexacta npllcnción de la Ley que hubiere 
originado uno condena en su perjuicio, prot! 
gi6ndose, en esta Oltimn hipótesis, el prin
cipio de "nullum dcllctum, "nulln poena sine 
lege", que como gnrantín intlividunl se censa 
gro en el pSrrafo tercero del articulo 14 -~ 
constitucional (97). 

Asimismo el citado tratadista agrega que es menester -

r.onsidernr tal suplencia, nl grado de extenderla o ampliar-

la contra cualquier neto de autoridad "que implique peligro 

de privnción de Ja vida o afectación de la libertad personal 

del quejoso" (98), por lo que su explicación resulta por d! 

mfis convincente, yn que lo que Re trnta de proteger es pre

cisamente la situación desventajosa en la que se encuentra 

el agraviado. 

íf7 l. BURGOA: op. cit. 1 p. 302. 
98 Cfr. ibid. 
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d) La Suplencia de Ja Queja en Materia Civil. 

Señala el maestro OCL•vio l!ernández del origen de esta 

suplencia lo siguiente: 

La suplencid de le demanda en materia ci 
vil, surge en nuestro derecho con motivo di 
su establecimiento en la adición de su ac-
tunl pSrrafo cuarto, a la fracción 11 del -
articulo 107 de la Constitución, realizada 
mediante decreto publicado en el Diario Ofi
cial de la Feder~ci6n el 20 de marzo de 1974 
(99) . 

El texto constitucional sefinln textualmente: 

Podr6 suplirse la deficiencia de la queja 
en los juicios de amparo contra actos que 
afecten derechos de menores o incapaces, de 
acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamen
taria de los artículos 103 y 107 <le esta Con! 
ti tuci6n ( 1 o o;· 

Por consiguiente se desprende que en tal caso la ayuda 

' procesal se prcscntar5 en actuellos casos en que se ventilen 

actos reclamados que afecten directamente a los derechos de 

menores o incapaces exclusivamente, por lo que nuestra Car-

- ~·---z:-:--h'1:1\N;umt,: : o p • c. t . p . 9 g . 
!Jll ATt. 107 lie ln Constituciói~ Política <le los Estados Unidos 

Mex:':.car:o-=., op. c1 t. 1 p. -l2S 



t 
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ta ~l¡tgnJ es bastante clur\1 .11 delimitar tul situación, sin 

embargo •nulicemos mJs detenidamente dentro de este apart~ 

do las sltuJciones especificas que se presentan. 

La preocupación h6slcu del legislador fue el preser--

vur o conservar, como señala ilernández, los bienes y los -

derechos de esos sujetos quejosos (menores o incapaces), 

a pesar de que estos ya se encuentran resguardados o prote

gidos con figuras como Ju patria potestad, la tutela, etc. 

Sin embargo, como también señala el maestro l!ernández: 

... son frecuentes los casos en que los me
nores. al llegar a la muyoría de edad, se en
cuentran con que ha desaparecido su potrimo-
nio o se encuentra sumamente disminuido, como 
resultado de una admlnistroción inadecuada de 
sus bienes o de la incorrecta defensa de sus 
derechos or ende de sus intereses jurid1-
~ el su rayado es m10) (lJll). 

Es de considerarse, por consiguiente, como ya se sena· 

!aba con anterioridad, que su fimbito de uplicabilidad o de 

"bondad'' procesal abarco un mdrgcn sensiblemente estrecho 

a diferencia de las otras dreas observadas. Asimismo cabe 
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resaltar que se pueden presentar sinnOmero de situaciones d! 

ferentes, tomtlndosc en consideración que puede tratarse de -

u11 patrimo11io afcctudo ¡1or unu mulil a<lministruci6n, o el per 

juicio que sufre el 'lUCJOSO, en este caso yJ no un menor, en 

vista de que su putrimonio o sus bienes en general han sufr! 

do una merma o menoscabo considerable, o que por otro lado, 

u pesar de tener bienes suficientes habitan en instituciones 

de beneficicnciu por incapacidad precisamente para adminis--

trarlos, cte. 

Por consiguiente, y como tambi6n seftala el maestro Her-

' n&ndez, no sólo se truta de tutelar a esos menores o incapa-

ces en lo que respecta a sus bienes o derechos, sino que se 

insiste, en los intereses jurídicos que de 6stos emana (102) 

Brisefio Sierro, u todo esto, sefialu oportunamente: 

••. a truv6s de Ja figuro de Ju queja el 
amparo aun en materia civil, donde se le ha 
considerado <le estricto derecho, se aparta 
definitivamente de lu casución y penetra en 
el camino del amparo ( 103 ) · 

Con esta afirmación el mencionado tratadista resume to-

102 Cfr. 1~ 
103 llUMBEKTO BRlSEl\O SIERRA: "Suilencia de la ue'a en el 

Amparo de Mcnorrs e Incapaces ; en cv1sta e a ·scue
ln de Derecho <l~ la Un1vers1dad Autonoma del Estado de
ÑCXTCO;Uñ1\;¡;}·-~lJ71UAüTóncma del hilo. de Mcx1co, Ioluca, 
-,\iiOT11, Ní11nl'rn 11, Mar:o-;\liril 1982, p. 19. 
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do el c~11fritlt Je 1:1 Jll"0tr~ci611 procrs;1l rn cstn mntcri;1: no 

hay qlte ;1j11~tar~c al rst1·icto dcrcc110, l1ay q11c npt111tal:1r ha

cia el verJadrro ampa1·0, :1 solucio11ar las diferencias de ln 

mejor mnncr;t po~ihle, ~· soh1·c todo :1 lo mfis jt1sto. 

Rriscno Sirrr;1 ,·11el\·e a 1;1s explicaciones vertidas pdg! 

nas ntrfis en lo rel;1ti\·o a l;1s ,\csigunldndes inmanentes, ya 

no tanto al irse al contc~to soci:tl del pnis, sino contc~plarr 

do In situación especlf icn de 101 menores o de los incapaci

tados, por lo que sabinmcntc opinn qu(' 11 constituye una des-

igualdad [procesal) compensada con otrn desigualdad" (104). 

De alli en adelante el maestro trn:n el sentido de toda 

su concepción del problema que nos ocu11n, No cabe duda que 

dichas desigualdades hay que compensarlas con otras desigual 

dndes, que a In Ju: de lo expuesto viene n configurarse como 

un mal menor y sobre todo 11cccsai·io. 

Asimismo confirma su opinión en el sentido de corrobo

rar su necesaria aplicación en la materia civil, en tanto -

que 

104 Cfr. ihid. 



. .. tiene por objl't" hacer "9ercihlc las 
disposicio11cs Sl1st:11:tivas GtlC' previanentc 
han rstnblccido u~.! compcns;1cj6n 11iveladora 
en las reli1Cioncs <le fonJo que en el c¿150 -

118 ... 

de menores e i~c¡.p~i~it;1dos tt1tt•l;1 su5 <lrrc
chos a prr~tac:oi10s nccc~;~irias para su suh
sister.cL_11 Jrsar1olln o rehahilit<1ción (105)· 

De esto poJcmos infc1·ir l1t1e l<l medida proteccionista 

era tambi6n ncccs¡1fiil por la situación de desigualdad en la 

que se ubican los posibles quejo•os, siendo que por su fal-

to de experiencia, ma<lurcz o i11cJ11sivc des¡1rrollo, co~o 61 

señala, por consiguiente es UJl.1 ohlignci6n inherente a la -

socieda.<l que esos mcnor0~ o incapnccs tengan el acceso a t!!_ 

les beneficios y • ejercer plenamente esos derechos, m&xlmc, 

como ya veíamos en el caso del maestro llcrnán<lcz, de los i!!, 

teresos juridicos en conjunto que emanan de su situación pa~ 

ticular. 

Por su Jli11·tc el m¡1cstro Ahiti¡1 Arzap¡1lo sefiala ~ lo que 

hemos venido dllJlizan<lo: 

Grave error es ~,itponC'TSe."! que la suplencia 
de la qucj:1 debe ¡ir0l1ibirsc de manera absol~ 
ta en ffii1terlz1 civil, ~urcantil y administra
tiv;1 y que, por t::11to~ r1 1'ribun¡1] FcJcral -
no p11cdc corregir ·1os errores de derecho que 
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el quejoso h.J}'a comct ido o ruhri r las omisio
Jlcs ~n que ltitYd il1ct1rrido c11 1.1 cit¡1 de prc-
ccptos lcgdle~. Lo cil\rto t)s que la prohihi
ci6n <le lil su11l~11ci;1 d0 l.t l¡t1cj¡t, consiste ex 
clusivumc11tc crt t¡uc los Ju:gadorcs no adu:ca~ 
hechos 1111c 1Js partes no ,1lcgaro11 ni proh¡lron, 
ni trJnstor11cn o modifiquen Jos invoc.1dos ... 
Es rcgld de jurisprudc11cj;1 univers;tl l¡uc los 
Tribunales invoquen de of iclo, el derecho con 
grucntL• .1 li.i pretensión fun<lada en hechos prQ 
batlos: jura novit curia o da mihi factum, jus 
tlbi daba l<lame los hechos, yo te dur6 el de
recho) (106)• 

Con lo anterior se constata que ya ni lJ materia civil 
cstG exenta Jcl beneficio f'rotcccionistu 111 i¡uc f1¡1ccmos mcn

ci6n, sino que tambifn otros Orcas del derecho pueden ser sg 

jetus a 6ste, pero lo que huy que destacar es que en lu mat~ 

ria civil si existe un rigorismo llevado busto sus últimas -

consecuencias, como lo es el principio de estricto derecho 

en sí mismo. 

Por consiguiente podemos scñaL>r que la aplicaci6n 

de la suplencia en materia civil en fovor de los menores e -

incapaces aparece como una verdadera cxccpci6n al g6ncro imp! 

rantc, situaci611 c¡uc pt1cdc calific¡lrsc como <le an6mal:1, sin -

embargo por las razones ya contempladas hemos verificado su -

nccesariu intcrvcnci6n. 

106 JOSE ALFONSO ABITJA ARZAPALO: De la Cosa Juzgada en Mate
ria Cn·j 1; s/f 1 Trsis Profesional, Mcx1co 1 1959, pp. 129~ 
T3i'J""YIT.f . 
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A pesar de lo ya anulizado, como se observ6 en un prin

cipio, su aplicucl611 s~ ve crltor¡1ccjrla por l:na variedad de -

casos distinto~. por 10 que ne se le utilizo con la frecuen-

cia con la qlie tlebicrit. 

El problrmn estriba b&slcomc"te en una falla de t!cnica 

legislativa. Acertadamente ce muestro llcrnández apunta que 

se trata de una ''exprrsi6ri <lcsücertada" ya que: 

, , .el artí'culo 76, piÍrrafo cuarto de la Ley 
de Amparo, aparentemente 1 imita la aludida su .. 
plencia ¿ Jos casos en que figuran como quejo
sos los m~norcs o los incapaces. 

Esta ciisposicibn, ademls <la hacer obligato
ria lo ci. ta<la suplcncid, se tefiere a los "jui 
cios Ge arparo en que los menores de edad o .7 
los inca¡1accs fi~uren co110 quejosos'', en vez ... 
de hacerlo en rcl~c~61 con los juicios de ga-
rantias ;)romovidos "conti-a c..c -:;s que afecten ~~ 
derechos Je menores o ir1copaccs 11 , como lo indi 
~~el trticulo lü7, frucci6n Il, pfirrafo cuar7 
to de l[ =~~stjt~1 ci6n sin limitar el cur5ctcr 
~el' de ia~ r.~s c~.:-r. 0t1e intcrvcnr,an (el subray~ 
<lo es ---:-.1:.c·r-c 107) . 

L?."Ímento <l.;: los s·-·:-.-1cstcs CJ,;--ef:..c:indos con la suplc.•.ci.a, por 
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lo que su aplicación puede llegar, en un momento dado, a ser 

nula. 

Por otro lado se confirma su esplritu altamente limita-

tivo. Tan es cstrcch:1 que se atiende en ese caso al carde-

ter con que intervengan en el juicio (en este caso exclusiv~ 

mente como quejosos). No cabe duda que tnl situación propi-

cia una serie de manejos o inclusive de trampas procesales -

que podrían en un momento dado simplemente aislar de la pro

tección a los interesados y causarles un perjuicio aun mayor. 

Como tambiln concluye el citado tratadista, la idea no 

es la de limitar a como d6 lugar la suplencia y sus benefi--

cios a los menores o incapaces, sino que por el contrario de 

lo que se trata precisamente es dt• "protegerlos" con funda-

mento y base en una t6cnica legal establecida para ese efec

to. En su caso, y como 61 oportun,mcnte señala "independie_!! 

temente de ~ue sean quejosos o terceros perjudicados" (108). 

Todo esto suena incluso incongruente con la facl1ltad 

que se le otorga :11 juzgador para recabar o aportar de of~· 

108 Cfr. ibid. 
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cío las pruebas que sean conduscentes, o inclusive la suplen

cia en los agravios (instancia en revisi6n), cuando se trate 

de recurrentes. Se insiste en que se trata de una falla le-

gal de carácter técnico que debe ser enmendada para lograr un 

verdadero beneficio en favor de los agraviados. 

Finalmente llegamos a lo que podrla calificarse como la 

m~dula espinal de nuestro estudio que es precisamente la su-

plencia de la queja en la materia agraria, y el análisis co-

rrespondiente de sus efectos, consecuencias, partiendo del 

concepto de derecho social, sus orlgenes, y la necesidad, ya 

en este caso de proteger al campesinado en lato sensu en lo -

que respecta a toda clase de actos que tengan o puedan tener 

como consecuencia privar de la propiedad o de la posesi6n y -

disfrute de sus tierras, aguas, pastos, y montes a los ejidos, 

o a las nücleos de poblaci6n que de hecho, y por derecho guar

den el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros (campe

sinos finalmente), aunque también todos estos sujetos fungie-

ron como terceros perjudicados. 

Lo trascendente del undlisis es partir precisamente del -

concepto de Derecho Social, ya que la materia agraria está co~ 

templada como un derecho de esa especie, y nuestra propia Con! 

tituci6n seftala expresamente lu categoría de garantías socia-

les u las consagradas en favor de la tenenciu de la tierra, e 
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incluso la propiedad misma, la cual tiene una función social. 

EL DERECHO SOCIAL AGRARIO 

CAPITULO IV. a) Antecedentes. 

El circunscribir el concepto de Derecho Social, y más en 

lo relativo a la materia agraria, sirve de punta de lanza de 

todo un análisis y estudio de lo que constituye el ámbito de 

aplicación de la materia social. Aunque el término se encuen 

tra por demás controvertido y no lo suficientemente delimita

do, es necesario conceptualizar dichos términos y definirlos 

en este trabajo para efectos metodológicos. 

Primeramente señalaremos el concepto de Derecho Social en 

General: 

El maestro Trucha Urbina, quien resulta ser un líder en e~ 

ta materia nos argumenta que su nacimiento se localiza en toda 

la legislación que en la materia se empezó a elaborar a partir 

de 1917. Esto es, la Constitución de 1917, así como legislaci~ 

nes anteriores, como lo es el caso de la propiedad con una fun

ción social (Congreso Constituyente 1856-1857); el Decreto de -

Reformas y Adiciones al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre de 

1914 (Venustiano Carranza); la Ley de enero de 1915 (materia 
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agruria propiamente dicha), y finalmente, todo lo contenido 

de los art1culos 3°, 27, 28 y 123 de la Carta Magna que nos -

rige (109), 

Se puede resumir toda la legislación constitucional en ID.!!. 

teria social en las siguientes áreas o campos de estudio legi~ 

lativo: 

La cultura y la educaci6n, la tenencia de la tierra, el -

trabajo, la seguridad social, etc. (110), donde se ubica la m.!!. 

teria agraria, y por consiguiente se distingue de lo que es m.!!_ 

teriulmente el ámbito de aplicaci6n del Derecho P6blico y la -
del Derecho Privado, 

Se puede afirmar que lo propiamente social, o el Derecho 

Social en términos más puristas, en sí se distingue por su co~ 

tenido y esencia de las otras ramas del Derecho; y como señala 

atinadamente el maestro Trueba Urbina: 

109 

110 
111 

..• son normas aut6nomas para la protección S rcivindicaci6n de camaesinos, nOcleos de po
laci6n ej1dnl, trabaja ores, y ccon6m1camente 

<li5b11esá en constante evoluci6n progresiva a -
travi5s e Leyes de carácter sedal... (el suE_ 
rayado es mio) (lll)' 

ALBERTO TRUEBA URBINA: Derecho Social Mexi~ano· la, ed., 
Editorial Porrúa, México, 1978, p. 301. ' 
!bid. 
!bid. 
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Con esta delimitación simplista pero clara, el vanguar

dista (como se le podria calificar en nuestro mundo juridico) 

del Derecho Social scnala los elementos distintivos y crucia

les para el anllisis del concepto: se trata por consiguiente 

de una serie de normas, que se encuentran codificadas por su

puesto (Constitución Federal de 1917), cuyo objetivo primor·· 

dial es preservar o considerar la protección o resguardo de -

los derechos de campesinos, obreros, trabajadores en general, 

sintetizándose en una palabra su objetivo; clases económica-· 

mente dlbiles, las que con la ayuda de un Decreto por ejemplo, 

con contenido intrínsecamente social, logran una conquista s~ 

bre la evolución del mundo normativo generalizado, y todo a · 

través de una legislación que se puede calificar de sui gene· 

ris o especializada. En otras palabras, con todo lo anterior 

se confirma que la función y el objetivo (hipótesis con la 

que se rige) del Derecho Social consiste en lograr un mejor · 

equilibrio dentro del contexto social contemporáneo, en este 

caso de M~xico cuya sociedad desde siempre resulta un complc· 

jo mosaico multifacético de desigualdades sin par (por su si· 

tuación concreta), y todo a través de la codificación a la 

que hemos hecho mención para Jos efectos que se han trazado. 

Por su parte el Maestro Juventino V. Castro también esb2 

za una serie de ideas al respecto de la concepción del Derecho 
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Social, calificando a nuestro pais como un verdadero pionero 

en la materia, situaci6n con la que estamos plenamente de -

acuerdo en el sentido de que es precisamente con la Constit~ 

tuci6n de 1917 de donde emana toda esta legislaci6n (derecho 

social positivo propiamente dicho), aunque con anterioridad 

ya existían antecedentes como lo veíamos párrafos atrás. 

Asimismo esgrime que la idea de "derechos sociales" 

(los cuales se desprenden de toda esta conceptualizaci6n) 

también fue originaria de nuestra legislaci6n. Esto es obvio, 

ya que sí es donde se concibe la idea de conformar todo un -

cuerpo de leyes que están contenidas por normas con carácter 

social, por consiguiente resulta 16gico hablar de derechos -

sociales, que es sobre lo que versan aquéllas. 

También cabe destacar la severa crítica que se ha hecho 

a la denominaci6n, toda vez que si se atiende al concepto del 

Decreto en términos generales, se está en presencia de que t~ 

do el Derecho tiene un carlcter eminentemente social. Juven

tino Castro argumenta que no hay lugar a esas críticas, esto 

es, que sí efectivamente todo Derecho es por naturaleza social, 

ya que va dirigido a lu sociedad en su conjunto, sin embargo 

lo que salva a su planteamiento es sin duda la menci6n que ha

ce del maestro Alfonso Noriega, a quien nosotros nos atrevemos 

a citar directamente: 
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..• Pero es fundamental destacar que no se 
trata de que hayan aparecido, surgido de im
proviso, derechos diferentes de los derechos 
de la persona, y mucho menos derechos opues
tos o contradictorios a los del individuo. -
En mi opini6n, apoyada por muy valiosas auto 
ridades, se trata de los mismos derechos deI 
hombre, de la persona humanu, que le corres
ponden en tanto 3ue se encuentra vinculado a 
un grueo social eterminado y que tienen un 
contenido especifico: 

Un deber, una acci6n que se impone al Es
tado, Estos derechos fijan una polftica eco
n6mica o social que el Estado debe de reali
zar en beneficio de la persona, en tanto que, 
como he dicho, es miembro de un grupo, o de 
una clase social determinada. Se trata de -
derechos inherentes a la persona humana; ,2!
ro en su carácter de persona social. 

Son los mismos derechos del ser humano 
-de la persona- en sus funciones sociales, -
econ6micas y culturales; ... nos encontramos 
-insisto en ello- con los mismos derechos de 
la persona individual, Los derechos socia-
les y los derechos del hombre, tienen, para 
usar el lenguaje de la 16gica escolástica, -
el mismo género pr6ximo, y la diferencia es
pecifica que identifica los primeros es la-
siguiente: corresponden al hombre en tanto 
que éste se encuentra vinculado, en el eJer
cicio de su funci6n socia1 1 con un grupo, -
con una clase, o una comunidad determinada, 
Es esta d1fcrcnc1a esfcc1f 1ca -cstn v1ncuia
ci6n- la que impone a Estado, no una actitud 
pasiva de 'no hacer', sino una actitud acti
va de 'hacer'. de suministrar una prestaci6n 
específica (112). 

De la anterior transcripci6n, encontramos una riqueza de 

112 A. NORIEGA: La Naturaleza de las Garantías Individuales 
en la Constiruc1nr Ar JPJI; citado por JÜVENTINO v. cAs-

TRO: lla5ia El Amyaro Evolucionado; la. ed., Editori_al Po
rrua, Meneo, 19 1, pp. 125-126. 
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ideas y conceptos b5sicos para integrar el concepto ic dcre-

chas s0ciale~. E!;to es, rel.1cjor1a la iJ~a de~ derPct.o social 

a la par qt..:e el derecho ind.:iv;dunl que todv :::.¿·r f:umanc o per-

sona rJe·~·enta po:..· "'Se rr.i SlllO l1ccho; pero la di:-'.</-inci6n b.'Ís .ca -

es la vir1cu]Jci6n (como ~1tina<l11mcntc la seftala) del individuo 

pero C1.>•o ;nj(~:nbro o parte d•.:. ur.,¡ socied<HI. En l'Se moIT:cnto 

sus dcrecf10~ adquiPren 1111 ~¡1r:~ rspccial y clistjntivo: ~e 

convit:rten en dt:rt::chos sociJ1t:::. liny que puntu,.1li:ilr en el -

scr1tido de qu~ rio se e·3t5 ti;1IJJJn1lo (\~ c1crccl10~ diferentes (e~ 

mo el citudo autor apu11t;1J 1 slno qti~ son ~xJctamcnte los mis

mos derccl1os r¡ue posee coi~o jnJiviLlua, y q¡1c ¡1: encontrarse -

relacion.:i.do \\ ..;inculndoa un grupo, clílse, comunid:1d, etc. ipso 

facto se l~s calific;1 de sociales pnr1 poder 8jercitarlos. 

Asimi~mo hay que in31stir en el aspecto que recalca dicho 

J.Utor, Cll r_•l .SE'IltidO de tt~ViUf L'll muy l ~,~-~~cjal C:Oll~.;idcración la 

participa~j6n Es~:~t::l en e~tc fimbito. Ya 4ue 51 no fuera por

que e! Est;1do ton1~ro part~: activ;1 romo t11~a gL1i1 y control del 

ejercicio Je 1l3US cicrccl10::, por cortsi~uier11.v todo esfuerzo se

r]u piJ•: denif.i::; t11Út.il. fk <.:h~ se llc~pcer;dr: ln Tll'C.csidad que --

nes 1 <le h.-:1i..:1.'r' ,::.:·me vcnhde10'.., 1:ídcrc·~ en 12.:J te¡:;s1nciunc.s y 
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una obligaci6n inruanei1tc dent1·0 del conjunto Je funciones -

q~e 6ste ejerce. 

A 1na11cra Je cuLor~ri.o, creo prudente sefi3lar lo que a 

este respecto opinJ pJ m¡1cstro Ju~entino V. Castro, qliier1 -

agudamente rc.-:m:1t.1 le• pldsmado pcr /i.tfonsCl Nor10¡:;a y confir· 

ma la opinión JL' 1,1 difl·rcnc1._1 :i.ntrír.:.t:ca <lf.-: tin derecho so-

cial como tal, ~ii; cat?l- en el pcligr0s0 CaQpo ~o distinguir 

entre un Derecho Soci.11 y un no .C-~t~C.iJ.l, o el argumentar que 

todo el derecha es soci;il: 

li1 efecto, se trata dr derechos en los cua 
les :.e entroniza al ser hurníino no como indivT
duo aislad~, sino formando parte -y parte act_!.. 
va=-ac una colectividad: qur: tiene una tarea, 
una finalística, igualmPnte colectivH (113)· 

Dicho cu::1cnt.1r\u rc•5ulta po1· 1..lc-:-nti•, ,:onviccnte al mc•mf~n-

to ele recalcar liJ ';incuinción .1 Li :¡lJc· haclJr.iüS inenc1.Sn, es-

to es, el propó~.J to Je lo~; <lerech•.:.s '.•Ccinle~ :;e pC'rfila. no -

en el ho~brc ~orno c11tv ~isla:i0, 51~11 cona m1erebro o parte de 

c.or: w: f,_11 o·lill.!.;¡1n2nt::: colectivo: ést.o -
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Dentro de este mismo orden de ideas, surge la problem~ 

tica que emana incluso de nuestra propia Carta Magna, ya que 

se ha establecido una polémica que versa sobre la naturaleza 

de estos derechos, en el sentido de que son altamente prote~ 

cionistas, y que por consiguiente todo el sistema normativo 

tendrá la característica no sólo de ser proteccionista, sino 

incluso de poco equilibrado. 

El citado autor señala a este respecto lo siguiente: 

Es una laguna común el mencionar que en la 
Constituci6n Mexicana de 1917 los derechos so 
ciales no s6lo aparecen, y son reconocidos, = 
sino que inclusive se les rodea de una normati
vidad proteccionista, pretendiéndose forrare:=
cerlos y garantizarlos al incluirlos dentro -
del texto const1 tuc1onal (114) . 

La salida es simple. Se quiere calificar malintencion! 

<lamente como un mero Derecho proteccionista a todo el conju~ 

to de normas que se desprenden de la Constituci6n, la que -

por las circunstancias en la que fue elaborada se ve altame~ 

te influenciada por la corriente social. Es así, que no se 

está ante una contradicci6n, sino que por el contrario la Ley 

Suprema los preve y los garantiza, de ahí parte su validez. 
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Asimismo el citado maestro sefiala a manera de coadyuva! 

te para sus planteamientos: 

•.. No estamos proponiendo una acci6n 
popular ... aunque esta es muy respetable 
y podría tener existencia, con mayor jus 
teza, en tratdndose de amparo contra le7 
yes; sino tdn sólo una acci6n or interés 
generalá pero rºr supuesto eg tima a e 
subraya o es m o) (115). 

Es así como concluye sus planteamientos: una forma de s~ 

luci6n es otorgar, evitando los términos y aires populistas y 

demag6gicos, la llamada acci6n popular, la cual debería ser 

aplicable y obligatoria siempre y cuando se tratare de incon~ 

titucionalidad de leyes (lo cual considero justo y adecuado), 

pero también, y evitando los términos populistas, se debería 

conceder el uso y el ejercicio de una acción más bien califi-

cuda por interés general, esto es, ya no se atiende a un pre

supuesto en especial, a un par§metro. Se est& en presencia -

m&s bien de un concepto más universal aunque impreciso. Se -

puede decir que el planteamiento es mis que vilido, máxime 

que busca la legitimidad de la acción procesal, pero se busca 

tambi6n m~s precisión en los t6rminos, esto es, el sefialar 
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con toda claridad que podria determinarse por "interds gene

ral'', lo cual puede ubicarse en un sinnOmero de hip6tesis y 

lo que podrla en un momento dado repercutir en perjuicio, en 

tanto que Jo que se busca es precisamente una mayor justicia 

y equilibrio social. Soy de lo opini6n que efectivamente se 

requiere tener la idea de otorgar una instancia o beneficio 

procesal que vele o vaya en favor de esos intereses popula-

rcs, para ser mfis estricto, lo que sin duda nos ofrece mayo

res ventajas dentro del marco de unu sociedad tan difusa y -

compleja. 

El autor en comento agrega a ese respecto las innovaci~ 

nes que se realizaran a la Ley de Amparo en el ano de 1963, 

las que se refieren b&sicamcntc a la mayor protecci6n proce

sal de nOcleos de poblaci6n, comisariados ejidales o de bie

nes comunales, atendiéndose a la adición realizada al artíc~ 

lo a• bis, referente a que la interposición de los juicios -

de amparo pueden ser promovidos por Estos, pero se establece 

Ju diferencia para que si en un plazo de quince dlus poste-

riores o la notificuci6n del acto reclamado aqulllos no la -

interponen, luego entonces los ejldatarios o comuneros, o -

los miembros del consejo de vigilancia que pertenezcan a - -

esos 11Gclcos podr~n en cualquier momento presentar el escriM 

to <le ~cmand;1. 
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Es así como puede quedar delimitado el concepto de la 

acci6n por interés general, ya que si se cstl en presencia 

de una situaci6n o de un acto que puede crear conflictos de 

índole general, y en perjuicio de toda una comunidad (esta-

mas hablando ya aqui de la materia agraria), pues por consi

guiente dichos dercc~os permanecen intocados y se pueden 

ejercitar por el simple motivo de que obedecen a una situa-

ci6n de carlcter o de interés general (como ya ha quedado e~ 

tablecido), por lo que deberln estar debidamente legitimados. 

Dentro del contexto de ideas que se plantean, también -

se hace necesario el plasmar parte de lo que motiva al Dere

cho social, aunque ya se vela en lineas atrls creo prudente 

reafirmarlo, para de alli pasar a las ideas que han quedado 

en el lmbito de la materia agraria. 

Como se veía con anteriori<lnd su campo de acción, o co-

mo lo califica el maestro Truebn Urbtna a quien ya citamos, 

"las fuerzas motrices" del Derecho Social: 

.•. hay que buscarlas en el derecho eco
nómico en el derecho obrero, en la ne
ccs1 a inge'ltc e prote~cr a to os los -
debtles; en as fucntes1rcctas del deie
CliO"eCrücntivo, familiar, inquilinario, ru
ral, asistencial, <le seguridad, cte., que 
constituye tnmbi&n ricos afluentes del De
recho Social es, por consiguiente, mucho -
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más amplia, ilimitada en función del bien
estar espiritual y material de la humanidad 
(el subrayado es mio) (116)· 

Encontramos uqul unA idea fundamental, Ja cual se ubi~a 

en una necesidad in¡;cnte para el Estado mexicano (que es 

el que nos preocupa) y que se centra en la protección al dé

bil en todos sus aspectos y en toda la extensi6n de la pal! 

bra. 

Dentro de ese concepto. queda también encerrado el de 

protección. Esto es, se requiere institucionalizar y conce2 

tualizar la proteccl6n a esas clases d6biles o desprotegidos, 

llámense obreros, campesinos, inquilinos, trabajadores en ge 

nerul, menores, mujeres; diferenciándolos precisamente de 

los que son sus no iguales, o econ6micamente poderosos. 

Por su parte, y al momento de analizar el concepto que 

ya se ofrcci6 de Derecho Social en general, se vela que pre-

cisamente la fuerza o propósito piramidal de esta úrea del -

Derecho es ln hdsqueda de la protección de las clases econ6-

micamente dlbilcs o simplemente desprotegidas, para ese efec 

to, y para corroborar Jo ya citado, se cita al maestro Nen--

. TI6 lbi<l. p. 129. 
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Ji~tn y xaoc: l)llie11 tamhi~ll se cnct1cntrn catalogado como van-

Es el con)u11to de Leyes y disposiciones au 
tónomns que ~stablccen y desarrollan diferen= 
tes principios ~- procedimientos protectores -
en favor de los i11dividt1os, grupos o sectores 
de In sociedad económicamente dóbiles, para -
lo~rnr s11 co11rire11cin co11 las otras clases so 
dales dentro de un orden justo [el subrayado 
l"'S mío (117). 

Es nsi como c11co11tr;1mos el entronque y punto de unión 

con el sentido de proteccionismo, o deseo de proteger a un 

sector de lo población que se le considera económicamente di-

bil. A pesar de lo bueno intención del citado tratadista, 

considero que su concepción no es del todo completa, ademls 

de circunscribir especialmente al Derecho Social como un der! 

cho positi,·o con carácter de social ya que lo limita al campo 

de "un conjunto de normas". Soy de la opinión que éste abar-

ca algo mis que tm mero conjunto de normas, o grupo codifica

do de &stns. Va todavia mis alll. Son verdaderos principios 

o fucr:as motrices que tienen)' deben canalizarse para lograr 

una mnyor y mejor distribución o impnrtición de ln justicia, 

y qui mejor medio que In propio ciencia del Derecho. 

LUCIO ME~DIETA \ ~ü~E:: El Derecho Social; 
citndo por A. TRUEB..\ URBINA: op. cit., p. 306. 
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Si aqui af irmlramos que se trata de lograr una mayor -

distribución de la riqueza, o de incrementos salariales, o 

de elevar el nivel de vida para lograr una sociedad mis 

igualitaria y no ton abigarrada y ambigua, entonces Ya est! 

riamos adentrftndonos en lreas totalmente distintas, como lo 

es la economía o la política en términos generales, por lo 

que cabe hacer la salvedad que se trata de analizar un obj! 

to perfectamente definido que es el derecho, y mis concret! 

mente el de una figura procesal también con carlcter de pr~ 

teccionista, a pesar de que ya se hi:o referencia al dere-

cho obrero o derecho económico, los cuales se delimitan co

mo campos o marcos teóricos y no funcionan en nuestro caso 

para adentrarnos en cada uno de ellos. 

En pocas palabras, y para ser lo mis simples y objeti

vos, de lo que se trata es de conseguir la obtención de un 

orden más justo, lo cual se perfila como uno de los fines -

del sistema de derecho en el que vivimos precisamente. 

Sin embargo, y a pesar de las concepciones ya analiza

das, creo conveniente ofrecer algunos puntos de vista adya

centes, en lo que al Derecho Social mexicano se refiere, P! 

ra redondear de la mejor manera posible nuestro concepto. 

Francisco Gonzfilez Diaz I,ombardo, se refiere al Ocre--
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cho Social como un derecho igualador o equilibrador de las -

causas sociales, de la siguiente manera: 

Es unu ordenaci6n de la sociedad en fun
ción de unu integrac16n d1nlm1ca, teleol6gi
camente dirigida a la obtenc16n del mayor -
bienestar social de las >ersonas v de los -
puc os me iantc a JUSt1c1a socia e su~ 
rarado es mio) (l lB) • 

La anterior concepción, o intento de definici6n del con 

cepto del Derecho Social, permite vislumbrar una mayor ampli 

tud de las ideas, ya que no limita ni circunscribe el derecho 

social a un mero conjunto de normas o reglas, sino que por el 

contrario trata de establecer que es más bien un principio 

rector o una ordenaci6n, como atinadamente la sefiala, de la -

misma sociedad. Lo que se persigue es un equilibrio u arden~ 

ci6n del conjunto social, en este caso M6xico, con el propósi 

to b¡sico de evitar lo distención en ese orden, y obtener así 

el bienestar y la igualdad mediante la aplicación de un ins--

trumento hasta ahora no contemplado en nuestro trabajo: la 

Justicia Social. 

Se puede decir que el anterior concepto además de incluir 

esa nueva herramienta o instrumento, ofrece la posibilidad de 

lb1d. p. 308, 
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analizar lo que viene a ser tambi!n un sin6nimo de los fines 

del Derecho Social. 

Sin embargo, •ntes de adentrarnos al concepto propiamen 

te dicho de la Justicio Social, el cual ha sido objeto de e! 

tudio y análisis de un sinnÍlmero de ideo16gos y estudiosos, 

asi como de corrientes políticas perfectamente definidas co

mo el Peronismo en la RepOblicu Argentina, conviene reafir-

mar el concepto de Derecho Social para efectos metodológicos 

y itsi pasar a ¿1nalizar cuid:1dosamcntc la justicia social, Cft 

tendida como un paralelismo de esta rama del derecho. 

Para evitar confusiones o citas inOtiles s6lo nos refe-

riremos n algunas concepciones en particular, tan s6lo para 

dejar delimitado tfirmino que nos ocupa, mftxime que por cons-

tituirsc como una úrea 11 nucva 11 del derecho merece mayor det~ 

nimiento. 

~ix Zamudio seftula a su vez, atendiendo al Derecho So--

ciul pero en su funci6n procesul (como apunta Trueba Urbina) 

que el Derecho Social es: 

Conj11nto de ~armas jt1rfdic¡1s nacidas con 
l!:t~cndcncia de lc:.s va cxist~ntcs, y en s1-
tuac1an equidistante respecto de la divisi6n 
tradicional del derecho p(iblico y del dere-
cho privildo, como 11n rerccr sector, una' ter
cera :.li1~~~sión r1uc r.lch(; cons:.dcrars~-
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1roteccionista de los 

( l l 9) 

Se puede afirmar que en todas los concepciones y puntos 

de vista ¿l este respecto coi11ci<len en cuestiones fundamenta-

les y en los propios has.mentas del Derecho Social, esto es, 

en su cscncid mismd: alg11nos elementos que nos sirven de 

gula son su esplritu proteccionista, equilihrador, indepen-

diente pero no distinto, se refiere a un grupo que por diver 

sas circu11sta11cias -sociales- se encuentra en una despropor-

ci6n o desventaja del resto de los grupos componentes del 

marco social en general, y se agrega el personal toque de 

Fix Zamudio en el sontido de esclarecer que se trata de una 

lrea aparte o diferente de lo que las ideas cllsicas del de

recho y sus clasificaciones han aportado a lo largo de su 

historia. Se trata <le una ''tercera <liracnsi6n 11 como él la C!: 

lifica; lo que se persigue es diferenciarlo, precisamente 

por su esencia y sus delimitaciones; sus objetivos son el 

el equilibrur esas diferencias de una sociedad compleja y de 

sigual por naturaleza, y sobre todo proteger (la cual es una 

119 llECTOR HX ZANUOIO: Introducción al Derecho Procesal Social 
citado en: A. TRUERA URBINA: op. cit., pp . .iil9-3IO. 
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de las más distintivas constantes) a los rezagados o débi-

les, o mejor aun, a los marginados socialmente. 

Sin temor a equivocarnos se puede afirmar que efecti\'!!_ 

mente su propósito u objeto primordial es el del proteccio

nismo social, llevado al grado de configurarlo dentro de t~ 

do un sistema normativo perfectamente delimitado y conform!!_ 

do, para obtener así una mayor estabilidad social, sino que 

también se obtenga un equilibrio entre factores de la pro--

ducción, tenencia de la tierra, cultura, educación, etc., -

esto es, conceptos políticos y económicos en los que ahora 

no nos podremos avocar ya que son materia de otro análisis 

más especializado. 

A todo este respecto el maestro Trueba Urbiua cita a -

Radbruch y Gurvitch, quienes son doctrinarios en lo referen 

te a las materias socializadoras del derecho y a la búsque

da de esa "tercera dimensión" que representa la materia pr~ 

píamente dicha del Derecho Social, con las constantes anali 

zadas en el párrafo anterior, por lo que atinadamente seña-

la: 

•.. se relaciona con la socialización del 
derecho que se inició en las postrimerías -
del siglo pasado, hasta su culminación jurí 
dica en códigos y leyes de nuestro tiempo:
Constitución mexicana de 1917, de Rusia de 
1918, de Alemania de 1919 y las demás que -
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le siguen hasta las más modernas, las de 
Africa (120) . 

No cabe duda qu~ dentro de este pensamiento concreto se 

encierran numerosas ideas con un contenido histórico vasto -

en conceptos y episodios de la civilización humana que se--

rían inenarrables; sin embargo el senalnr que esas luchas 

igualitarias contra las clases aristócraticris y burguesas ca 

racterísticas del siglo XIX, y básicamente si nos referimos 

al ano de 1848 el que fuera decisivo en el desenvolvimiento 

de esas ideologías y movimientos revolucionarios, pasando 

del anarquismo, el socialismo (existiendo el antecedente del 

socialismo utópico), la destrucción de los privilegios de 

nobles y de la iglesia, y la demanda de niveles decorosos de 

vida, de regulaciones laborales y sobre todo el ascenso al -

poder de todas las clases marginadas y por consiguiente sin 

ninguna oportunidad. 

Toda esta evolución trajo consigo la actual regulación 

constitucional de carácter político social, y parte de esa h! 

rencia se vive en Mfixico, no tomándose en consideración aquí, 

por efectos prácticos, si su aplicación se da en la vida dia-

l20 A. TRUEBA ORBJNA: op. cit., p. 280. 
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ria o no, sin crnbar20 son preceptos ~·a escritos y son lo-· 

gros ya plasmados ,11 menos en un ordenamiento. 

tl citado trutodistu ogrega a lo anterior: 

... nor lo que se rc~icrc al orden justo -
como a· la justiciil soci1tl, el fin qt1e se per 
sigue es de cc1uilibrio en !Js relaciones i1u~ 
manus para lleg11r 11 lu nivclüci6n de los de! 
iguales. Tal es unu de las metas del Dere-
cho Social rrotcccionistit c11 las relaciones 
no sólo de producc16n, sino de todas aquéllas 
en 'lllC S(.'¡1 necesario hacer extensivos los d~ 
rechos <le los fuertes a los dóbiles, p•ra -
igualarlos. Esta es s6lumcnte una parte del 
Derecho Social [el subrayado es mio) (121) • 

Tal es la purticipuci6n y ohscrvuciones ret1lizadas por 

Trucha Urbina dentro de todo este contexto, y cabe hacer la 

afirmación del autor en el sentido de que es tan sólo una -

parte del Derecho ~ocia!, ya que fiste am~n de ser universal 

abarca una infinita varicd¡id de matices, de situucioncs, y 

de todo el conjunto de relaciones humanas cuyas combinacio-

nes ~on innumcrahlcs. 

A m~1neru <le corolario, y para finulizur con este upurt~· 

do, v.olvcremos de nucvu cuenta a citar ul autor comcntudo en 
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rl pJrr.1fo .1ntcrior, <le 1.1 que.· se podr.Jn sintetizar r uglo-

mcrdr lJS cunst.sntc~ v clcr1cntos tlcl Derccl10 fiocial y su <li 

fercnciación con el derecho soci.il positivo, por lo que ha

ciamos 1~1 distinción lle li1S concc11cioncs qL1c se inician en 

C'l tC>rAino lle" ... se trdt.1 de un cnnjunto <le normus .•. ": 

Todos los dcrccl1os sociales nttc hemos ~un 
tuul izado, c:ue intcr,ran L1 lc~i51nci6n soCiül, 
refrenan el poder de Jos fuertes. Lds nt1cvas 
uiscipl in.is 0uc formiln el m:~[CIIO SOCIAL son 
inconfun<lil1lcs frc11tc ,1 las normas de dcrcc~o 
público~· derecho privado. ( ..• ) Lu clasific~ 
ci6n o~c<lccc cscnci;1lracntc d su urq11itcctura 
~·calidad, adcr1.ís del interés que tutela, de 
los olircros, c,1m11esinus y ccon6micar1c11tc d6~i 
1 es, 

Entiénd.1sc bien que el Derecho Socii.il Posi 
tivo est.'í intcr.rado por un conjunto de normuS, 
~rinci11ios e institt1cioncs c!UC e11 funci6n <le 
integración protegen, tt1tclun y reivindici1n a 
los 11uc viven de su tr.tbajo y .i los cconónic!!_ 
rncntc <l6!1llcs; es decir, a la conu11ic\¡1d ouc -
necesita vivir 1.:on el hiencstar que es üSpir~ 
c ión de todos los seres humanos ( 122) . 

0ueuando rerfcctumentc dSÍ Jel0oltado el tórmll\O O CO! 

cepto del Oerccho SocLil, ,. partir así al de Derecho Social 

Anrario en lo particular, abordaremos por último ul de lu 

.1usticii1 Soci,11, lit nt1c se pcrf ila corno },1 vinculi1ci6n o 

punto de dpoyo entre tnclo este conj11nto de ideas. 

Pri~cr:1ncntc ,11 dclinit,1r el concepto nos encontramos 
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con la problemática que representa el señalar la idea de Ju~ 

ticia 1 misma que ha sufrido una serie de transformaciones, y 

la que es objeto de nutnerosos ntaq11es en su concepción cldsi

ca. 

No es este el momento de adoptar un concepto de lo que 

es la Justicia. A lo que se trata de referir es en concreto 

a la Justicia Social, In cual es la que nos incumbe para --

efectos de este estudio. 

Trueba Urhina, quien se perfila como uno de los contados 

tratadistas del Derecho que han abordado el tema frontalmente, 

hace una sinonimia del concepto con las ideas que han quedado 

plasmadas con anterioridad. Esto es, de lo que ha quedado CO!!, 

sagrado en el texto constitucional como las llamadas garantías 

socia~~· como son el derecho a la educación, la cultura, el -

trabnjo, la atención w.édica, ln seguridad ~acial, la tenencia 

de la tierra, etc., de cuyo contenido se desprende que ''dichas 

disposiciones en el derecho constitucional, o bien es la obje

tivación .Jurídic;i de ln Justicia Social". 

De lo anterior se observa que la Justicia Social efect! 

,·2~e11tc se utili:a como medio o instrumento de vinculación con 

los fines y metas ql1c persigue el Dercc}10 Social en general, -

c.sto ·'.!S, según :.illot:.-: .~~ Jnteriormcntc citJrlo tratadista: "La 
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Justicia Social es evidentemente principio y fin del Derecho

Social" (123). 

El argumento esgrimido por el maestro Trucha Urbina es

Ja parte medular de la concepción que de Justicia Social pod! 

mos e11te11der y aplicar en nuestro pais. Sin embargo no trata 

de generali:ar n niveles de universalidad (en lo que se refi! 

re al concepto) sino que sólo se remite a expresar que la ge

neralidad de los diversos tratadistas del derecho, y en espe-

cial del derecho social han llegado a la conclusión de que la 

Justicia Social es el fin del Derecho (124),. 

El mencionado maestro agrega: 

La Justicia Social es una realidad jurídica 
en nuestro pnls, con linderos perfectamente de
finidos. Las leyes sociales modernas protegen 
al obrero frente al patrono, al campesino fren
te al latifundista, al hijo frente al padre que 
Jo abandona, n Ja mujer frente al marido que la 
ultraja, al súbdito frente al Estado, al inqui
lino frente al propietario ... (l 2S). 

Al conjunto de ideas que acabamos de transcribir, aunque 

parezca con tono dramtltico, podrían agregarse nuevos conceptos 

tules como el del nuevo 11 turismo social", el que ha recibido .. 

---w--· -crr:-TITCJ.~:-
124 Cfr. ibid. 
125 !bid. pp. 329-330. 
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fuerte impulso en la actual administración. De lo anterior se 

puede concluir que el contenido de la Justicia Social es equi

valente a la meta y propósitos que persigue el derecho social. 

Esto es, ~l bienestar de las mayorías que compone en nuestro -

caso la compleja sociedad mexicu;¡a, 

Por otro lado el mismo autor argumenta que el derecho s~ 

cial debe ser fundamentalmente derecho positivo. Sin embargo 

y en el momento en que critica su funcionalidad d~ntro del co~ 

cepto del derecho natural somos de opinión contraria, ya que -

sus propios matices (los más esenciales) se encuentran delimi

tados dentro del vasto concepto del derecho natural. Lo que -

es prudente señalar es que apunta, atinadamente, que el "Dere

cho Social en el orden jurídico es la mejor conjugación de la 

Justicia Social" (126) , 

Se puede afirmar en este caso que se tiene razón en el -

sentido de que para poner en práctica la tan ya multicitada -

Justicia Social, resulta necesario entonces que ésta se en--

cuentra considerada o contemplada dentro de ordenamientos co

mo los que se perfilan dentro del contenido de la amplia gama 

cubierta por el derecho social, mismos que ya vimos; por lo -

que se desprende la necesaria regulación por parte del Estado 

de dichos derechos. 

TI6 Cfr. ib1d., p. 331. 
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Para finalizar este apartado, se puede argumentar que -

dentro de la función del derecho social se encuentra la de --

ordenar "un régimen que las desigualdades tradicionales han-

mantenido desordenadamente; sólo estableciendo este orden se 

protege y reivindica al débil ante el poderoso" 027). Den-

tro de este orden de ideas se puede afirmar que la existen--

cia y la aplicación de ordenamientos con contenido social 

son por demás inminentes y necesarios para restablecer en 

gran medida el desorden a que el autor hace mención, y tra--

tar de conseguir así un régimen social y político más justo. 

Para concluir citaremos al maestro Luis Legaz y Lacam

bra, quien opina: 

A la justicia que regula las relaciones in
terindividuales que transcurren en la forma de -
los cambios, se llama justicia 'conmutativa' 
(es la justicia de los contratos: tal cosa que 
se vende, tal trabajo que se raliza, debe reci
bir un precio proporcional, esto es justo). A 
la justicia que regula las relaciones entre -
individuos y el Estado, en tanto que el Estado 
reparte entre aquellos las cargas públicas y -
los corrientes beneficios, se llama justicia -
'distributiva' (v.gr.: la justicia que debe pre 
sidir en materia tributaria). A la justicia -
que regula las relaciones entre el individuo y 
el Estado, en tanto que el individuo debe al Es 
tado una suma de prestaciones (v.gr.:la presta7 
ción del servicio militar), se llama justicia 
'legal'. Por último, a la justicia que regula 
las relaciones de los individuos considerdos co 
mo miembros de las clases sociales y de las dis 
tintas clases sociales entre sí y con el Estado 

127 Cfr. ib1d., p. 332. 
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se le llama 'Justicia Social 1
• La justicia 

conmutativa es la justicia del derecho priv~ 
do y del derecho interindividual de coordina 
ción; la justicia legal y la justicia distrI 
butivn, es la justicia del derecho pQblico -
como derecho de subordinación; la justicia -
social es la justicia del Derecho Social como 
derecho de inte ración ar eso, la ust1c1a -
~uc trat:1 e realizar la po 1t1ca social es -

a 1ust1c1a social; es decir, la JUSt1c1n que 
re ula las relaciones de los ind1v1duos cons1-
cra os, no en lo ue los se ara sino en lo 

~uc los une, como m1em ros e 11na e ase social, 
as relaciones de estas clases entre sí y las 

de unas y otras con el Estado (IZS) • 

Así las cosas, a manera de corolario, y con base en lo -

transcrito con anterioridad, se puede afirmar que la Justicia

Social actOa como un ente catalizador, integrador de las dif~ 

rencias y desequilibrios del inmenso mosaico de elementos dis 

gregadores de la sociedad actual, tal y como acontece en el -

caso de México, y se agrega el concepto de la politica social, 

la que impera en nuestro sistema a raiz de la Revolución de -

1917 • 

Habiéndose delimitado el marco teórico del derecho ---

social en términos generales, entramos ahora al estudio ya en 

lo particular del Derecho Social Agrario, el cual constituye 

la parte medular de nuestro análisis, y la cual a su vez se 

verA conformada por las diversas etapas de evolución por la 

qLe se hr contcn1pln<lo al campesinado, como es histórica, po-

:itica y socialmcr1te, incluyéndose una aportación en el aspe~ 

12B LUIS LEGAZ Y L,\C,\MBRA: Lecciones de Politica Social; citado 
por,\, TRUEBi\ UHBlNA: op. cit., pp. 331-332. 
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to psicológico, el que tambi~n es determinante para nuestro 

análisis. 

b). Los Diversos As ectos lnte radores de la 
u enc1a e a ue a e ic1cntc. u evo
uc1on istor1co -ps1co-soc1a 

La primera Revolución política-social de 
este siglo esencialmente burgt1csa, pero con -
resplandores sociales, es, sin lugar a duda, 
la nuestra. Proclamó las necesidades y nspi 
raciones del pueblo mexicano escecialmente-~ 
del proletariado del campo y ur1ano, hasta -
plasmarlas JUr1d1camente en la Constitución 
de 1917, en cuya trama resalto un reluciente 
programa de reformo• sociales convertido en 
estatutos o normas de la más alta jerarquía 
jurídica 029) . 

Tales son las palabras del maestro Alberto Trucha Urbinn, 

quien en su obra "La Primera Constitución Político-Social dcl

Mundo", realiza todo un análisis sistematizado de lo que este 

documento de especial trascendencia representó como avance p~ 

lítico en la materia agrario para nuestro país, y de por qué-

sirven como introducción a este nuevo apartado, seftalando como 

punta de lan:a precisamente al movimiento armado, ya que ~ste 

se configura como la proclamación de las necesidades globales 

del campesinado mexicano, y de como las aspiraciones políticas 

de este sector de la población presionaron de tal modo paro l~ 

grar un objetivo definido: la posesión y tenencia de la tierra. 

129 ALRERTO TRUEBA URDINA: La Primera Constitución Político-So
cial del Mundo; 1'1. cd., Editorial Porrua, México, 1971, p. 50. 
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Con anterioridad, al iniciarse este capítulo, hicimos r~ 

ferencia a Jos antecedentes del Derecho Social Agrario, y seña 

lamas brevemente lo conduscente al bagaje político-social que

conforma el capítulo "social" que observa nuestra Carta Magna. 

Entre ellos se mencionan el Plan del Partido Liberal de 1° de 

julio de 1906; el Plan de San Luis Potosí, de 5 de octubre de 

1910; el Plan de Ayala, de 25 de noviembre de 1911; el Plan 

Orozquista, de 25 de marzo de 1912; el Decreto de Adiciones 

al Plan de Guadalupe de 12 de diciembre de 1914; la Ley de 6 -

de enero de 1915 y el Pacto celebrado entre el Gobierno Cons

titucionalista y la "Casa del Obrero Mundial'', de 17 de febr2_ 

ro de 1915. 

El citado tratadista considera que todos estos Planes, y 

en el caso concreto de la Ley de 6 de enero de 1915, represen-

tan sustancialmente la esencia revolucionaria con carácter eml 

nentemente social, tal y como resulta ser el de 

130 !bid. 

... proteger a determinados grupos huma
nos, campesinos, artesar1os y obreros, y en ge 
neral, transformar la vida de nuestro puebla7 
hacia metas de progreso social. La mex1can1-
<lad de estos postulados es evidente, aunque -
la ideología social de los mismos es de cante 
nido universal con particularirlades en cada ~ 
país (el subrayado es mío) (130) • 



,.;. 

15 l. .. 

Comparto la opinión del multicitado tratadista, en vir

tud de que, efecti~amente la Constitución Politica de 1917 vi 

no a tra:ar todos los lineamientos politicos y sociales expue! 

tos en los planes y proyectos politicos que se acaban de tran! 

cribir, los cuales son traducibles en términos de conceptos PE. 

liticos de lo mis puro, por lo que es necesario mencionarlos. 

El propósito mis especifico es que se .trata de obtener 

precisamente un avance o progreso de carácter social a todos 

los niveles y en todos los órdenes, contrario sensu de lo que

ocurria en el sistema porfiriano, ya que la mayoria de los -

puestos políticos eran ocupados muchas veces icluso por extra~ 

jeras o por familias pudientes en términos económicos. A lo -

que hace alusión directamente el autor en comento es precisa-

mente al contenido mexicanisimo de los planteamientos, y por -

otro lado el afán de transformación de la vida nacional, lo 

cual tiene especial significación en el aspecto político. 

Trueba Urbina agrega a este mismo respecto (situación que 

ya habíamos contemplado párrafos atrás al hablar del contenido 

del Derecho Social): 

•.. estructuró nuevas normas sociales para 
tutelar y reivindicar al hombre como integrante 
de grupos humanos, de masas, de económicamente-
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débiles, consignando derechos y garantías pa
í'ilíiT!iombre nuevo, para el hombre-social, -
para obreros y campesinos; es por esto la pr.!_ 
mera Constitución del mundo que formuló, al -
lado de los derechos individuales, una nómina 
de derechos sociales, es decir, creó un régi
men de garantías individuales y garantías so
ciales, con suprema autonomía unas de otras 
TeT"Sübrayado es mio} ( 131) . 

Se concluye, en vista de lo anterior, que todos los --

planteamientos preconcebidos a la Constitución de 1917, tra-

tan de resaltar la necesidad de reivindicar (término más que 

adecuado) y la de tutelar los llamados derechos sociales, y 

que, efectivamente como se afirma, nuestra Carta Magna es la 

primera que lo hace, distinguiendo entre las llamadas garan

tías individuales y cortando autónomamente las unas de las -

otras (análisis que en su oportunidad elaboramos). 

El escalonamiento o avance social es patent~ y vigoro-

so dentro de los postulados revolucionarios, y una clase Pª! 

ticularmente interesada en dicho ascenso era el campesinado 

en su conjunto, aunque se tratara sólo de intereses de tenen 

cia de la tierra y de cierta independencia económica. 

Antes de concluir con su trascendencia política, lo cual 

nos servirá de punto de enlace con el Amparo Agrario, es nec! 

sario resaltar el conjunto de antecedentes prerre'volucionarios 

131 lb1d. pp. 50-51. 
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que vienen a gestar la necesidad del campesinado, donde re--

saltará la constante de reivindicación social y política, y 

los cuales son necesarios para la mis completa visión del 

anllisis que se lleva a cabo, así como Ja vía para poder e! 

tablecer una medida procesal proteccionista de amplia aplic~ 

ción en nuestro sistema jurídico. 

Dentro del periodo conocido como la "dominación españg 

·1a• en nuestro país, encontramos una serie de antecedentes -

que nos pueden ilustrar en la explicación de nuestra hipóte-

?is, inclusive a nivel procesal, tratlndose de encontrar -

cierta claridad en lo que a continuación transcribiremos: 

En España, por así decirlo, es un título 
de nobleza no descender ni de judíos ni de mo 
ros. En América, la piel más o menos blanca-
decide la posición que ocupa el hombre en la -
sociedad •. , (IJZJ , 

Tales son las palabras que Humboldt expresara al eser! 

bir su famoso "Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva Es

paña en el año de 1822". Si bien es cierto que la división 

y la segregación racial son la base del sistema español no -

sólo en el Reino de la Nueva España, sino que también en el 

resto de sus posesiones. Sin embargo dentro del contexto s~ 

cial que conllevó su conquista existe una indudable herencia 

social mezclada con un sistema político producto de aquella. 

132 STANLEY J. y BARBARA H. STEIN: La Herencia Colonial de Amé
rica Latina {trad. del inglés por Alberto L1cona); Ba. ed., 
SIGLO XXI EDITORES, S.A., México, 1975, p. 56. 
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Por lo que se puede agregar que, 

La herencia social de la América 
Latina colonial no fue simplemente una rí 
gida estructura de una aristocracia de rT 
queza, ingresos y poder en el lpice de uia 
amplia pirámide y, en su base, una masa de 
de gente emaobrecida, mar~inal, 1mpotente-
y subordina a. Tales sociedades han flore
cido eor doquier. La tragedia dela herencia 
colonial fue una estructura social estratifi
cada ademas or color fisonomia, or lo ue 
os antro olo os enominan enoti o: una eli 

te e ancas o casi lancos y una masa de 7 
gente de color -indios y negros-, mulatos y
mestizos, y la gama de mezclas de blanco, in 
dio y negro. denominada castas (el subrayado 
esmío) (lJ3)1. 

De las anteriores transcripciones podemos destacar el h! 

cho contundente de que la sociedad mexicana actual surge y se -

desarrolla básicamente en un terreno de fuerte desigualdad. Po

dría calificársele de raquítico al comentario de que sólo se -

perfilaba esa desigualdad en el aspecto racial. Soy de la idea 

de que el problema iba más alla, esto es, trasciende a la base 

meramente racial (la cual puede ser controlada desde el punto -

de vista social), sin embargo la importancia del problema nos -

obliga a replantear que la punta de lanza fue la desigualdad r!!_ 

cial, para desmebocar en toda una compleja estructura de diver-

sos elementos, donde se mezcla lo español, lo indígena, lo mes

tizo, sus diveTsas creencias, puntos de vista, y simplemente la 

forma en ln que contemplan y observan su propio devenir histórico. 

133 !bid., p. 57. 
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Por consiguiente se puede afirmar que la creación de esas 

llites al lado de una gran masa marginada, pobre, no educada, -

inmersa en supersticiones, etc., conllevó tambiln a la necesi--

dad de protegerlas con el simple objetivo de preservar su propio 

status de poder en todos los niveles, 

Se confirma lo anterior con citar la siguiente afirmación, 

reali:ada por Stanley Stein quien apunta: 

Hacia 1700 la sociedad colonial en -
Amlrica era, por el contrario, todo menos -
homogenea. En efecto, era un marco cultural 
en donde el status, los ingresos y el poder 
se concentraban entre aquellos juzgados como 
blancos o caucasoides, y se diluían conforme 
la escala descendía a amerindios y negros 
(el subrayado es mio) (134) . 

Se contempla, por ende, que se trataba de todo un marco cul 

tura!, donde una gran mayoria aparece marginada económica, social 

y políticamente, por Jo que el sólo contemplar el problema desde 

el punto de vista racial resultaría, ilógico, endeble e insuficien 

te, Sin embargo, cabe recalcar en el sentido de que ~ fue uno -

de los motivos cruciales de la creación del sistema ~anta colonial 

como neocolonial, mismo que llega hasta nuestros dias, donde esa 

gran masa empobrecida a Ja que se hace mención aparece tan real -

como entonces, e igual de marginada. 

134 lbid .• p. 59. 
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Asimismo, era innegable en la época virreinal el conce2 

to de utilidad que el indígena o indio representaba, esto es, 

en tlrminos de beneficios y mlrgenes lucrativos que la soci! 

dad en su conjunto detentaba y que debía mantener. El tra

bajo de ese sector era por demás indispensable para la sub--

sistencia de esa sociedad en términos globales, por ejemplo: 

El yndio como puro yndio y el espa 
ñol como puro español, cada uno en su clñ
se es utilísimo a la sociedad ~olit1ca y -
puede decirse que son la base e la agri-
cultura, la industria y artes[ ... ] (el sub 
rayado es mío) 035¡ . -

Ln observación experimentada par J,M, Quir6z, misma que 

acabamos de transcribir, realizada en 1807 desprende de mane

ra por demás convincente el hecho de que efectivamente la ubi 

cací6n del indígena dentro del escalafón social era útil, P! 

ro se hace la distinción de la sociedad política, por lo que 

i • nuestro planteamiento se confirma: eran utilisimos para la co~ 

servación del sistema político, dando a entenderse que por el 

hecho de estar cada quien en el lugar que le correspondía, -

el funcionamiento y desenvolvimiento de las interrelaciones -

pollticas y sociales tendrían que ser del modo mis fluido y -

correcto posibles. 

135 !bid .• pp. 59-60. 
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La co11qt1i~tc1 ~spanola co11llevó, sin lugar a dt1das, n --

Crear toJa \lllCl srrie de CStf:ttOS soci;1}cs, a los que SC les eu 
casillaban diversos sectores de la población, donde como vela

mos anterirormente el espanol disfrutaba de diversos privile-

gios y desahogos. Sin embargo el campo 

... pertenecía a la población ame
rindia entre la que estaban esparcidos -
los blancos en sus haciendas o en peque-
1ias ciudades¡ ... ] (136). 

Lo anterior funciona como fundamento para entender el de 

sarrollo de la "hncienda" en nuestro país, situación que se 

anali:ara mfts adelante. Sin embargo cabe resaltarse en este -

momento el papel tan importante que jugaban las clases indige-

nas, las cuales eran de l¡ts mfis marginadas, pero a la vez que 

se encontraban dentro de una situación que llamnrlumos protec-

cionista y que vela por sus destinos y su seguridad: 

[n el Siglo XVI el concepto medie
val europeo de Jos estados sociales se mo 
dificó parn njustarsc a la sociedad de li 
Sueva Espann. A diferencia de las castas 
de sangre mesti:a, lo población indlgena -
fue considerada co1no una entidad jurídica
distinto que constitula un estado peculiar
mente americano. Aunqtic los indios compar
t1an con las castas el oneroso tributo, se 
les otorgó un fuero: .!2:...!.bunales especiales 
e inmu11idnd respecto de alrunos impuestos 
lel subrayado es mio) (137) .· 

136 1 bid. 
117 Cll,\RLES HALE: El J.ibnal ismo Mexicano en la Epoca de Mora 

1sn-1ss3 (tracr-:--JL'l inglés de Sergio Fern:índe: )' Francisco 
Gon:ale: ..\.); la. cd., SICLO x:\l EDITORES, S.A., México, 1972, 
p. 2 2 2. 
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Por lo anterior podemos afirmar que a pesar de existir -

una mezcla de razas en la Nueva España, la población indígena 

se vio protegida por fueros de diversos tipos e incluso la r!e_ 

ligión católica proveyó a ese efecto. Sin embargo el proble

ma racial era candente, ya que el contacto interracial, el -

surgimiento de nuevas mezclas raciales (mestizaje entre otros), 

trajo consigo como afirma Stein una "incontrolada mezcla de -

razas" y eso a su vez produjo en la sociedad cambios trascen

dentes tales como ln interacción social de los mestizos y su -

influencia ascendente. A partir de esta premisa se puede afi! 

mar que existia una desadaptación al orden establecido por lo 

que se produjo "una serie de leyes destinadas a poner freno a 

a su incorporación social" (138)· 

Lo anterior resultaba contrario a la tendencia protecci~ 

nista a los indígenas, por lo que encontramos toda una ambiva

lencia en la concepción social de la época: por un lado protef 

ción absoluta a ciertos sectores desprotegidos en diversas áreas 

o sectores donde éstos actuaban, y por otro lado la creación 

de legislaciones tendientes a no permitir el acceso social a 

los productos emanados de las mezclas existentes entre euro--

peo• e indigenas. Los autores citados indican que, una de las 

fuertes herencias coloniales fue sin duda alguna la heterogene.!_ 

dad racial y la crención de élites, sin embargo no fue lo Gnico. 

138 Cfr. STANLEY STEIN: op. cit., p. 63. 
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Se esgrime que uno de los gobiernos mis corruptos en

M6xico, en cuanto a la administración de justicia, fue el -

indiano o virreinal, ya que como veremos a continuación la 

raiz de dicho problema no estriba necesariamente en los pu~ 

blos amerindios, sino que tambi6n tiene fuerte impulso en-

la administración indiana, y un grado mlximo en el aspecto 

justicia. 

Los oficios [,,.) de Cámara de ln -
Real Audiencia en las Salas de lo Civil y -
Criminal[.,,] son unos públicos mercados en 
que se abastece de quanto quiere el que tie 
ne ánimo para llevar abierta la bolsa[,,,]
En ellos se hace misterio el sigilo y se ven 
de a buen precio, según la más o menos enti
dad del negocio [,,,] estos oficios [son] eT 
gusano roedor de todos los caudales del Rer 
no (139) , 

Sin duda que lo anterior puede interpretarse de dive! 

sas maneras, entre ellas la existencia de un aparato buro--

~· cr~tico de grandes magnitudes y sumamente organizado. Sin 

embargo, para efectos de nuestro análisis funciona en el 

aspecto de que, gracias a la corrupción la administración 

de justicia no era la suficientemente justa o equitativa, -

valga la redundancia, sino que por el contrario, obedecia 

a las reglas de control de quien queria o podia pagar una 

decisión o resolución. 

139 l61d., p. 67. 
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Esto trasciende sin temor u equivocarnos al sector agri 

cola o rural, todo vez que por su naturaleza y por la gente -

que lo representa (desde indigenns, mestizos, principalmente) 

que se encontraban marginados, a pesar de las leyes protecci~ 

nistas y que por consiguiente no estaban ubicados dentro de

los sectores favorecidos. Sin embargo en necesario retomar -

la idea de anteriores capítulos,0n el sentido de que a P! 

sur de su "peculiar" y desfavorecida situación, el campesinado 

e incluso los indigenas eran protegidos por la Corona española 

y no hny que olvidar lo que el maestro Juventino V. Castro nos 

dice al respecto de las suplencias oficiosas procesalmente ha-

blando: 

... Se trata de una institución con ante 
cadentes posibles en una Ley recopila¿a, ya= 
que la Audiencia de ln Nueva España hacia su
plencia con espirito amplísimo, en numcrosas
causas... 040 ) 

Sin embargo embargo lo anteriormente transcr,ito no pue

de reafirmarse 'ya que no existen bases o rlocumentos que lo -

confirmen, amén de las circunstanci<lS que imperaron en la ép~ 

ca, por lo que sólo nos basaremos en ese planteamiento en el 

sentido en el que se encuentra plasmado y con la observación 

cmnirico-históricn del momento exclusivamente. 

l40 J. V. CASTRO: La Suplencia ... , pp. 39-40. 



161. .. 

:tl r(':;r('(to ha L'scrito :\111.ll't.~::'. ~Ulina Enrique:, quien en su obra "Los --

Gr:mUcs Prohlem:is !\:h.·ionalcs t 190~1)" lwce rt'fercncin a lo que hemos veni-

Jo nna li :nnJo. 

Para )l:>lina Enrique: 

La época de la dominación española nrevé tnrn me:
cla entre españoles (y en su caso criollos) e indígc-
nas, y lo cual incidió en tDl ajuste social lógico en -
f:l\•or de estos tíltimos, de tal modo que fonnaron verdn 
<leras gnrpos de •w:dón socinl' 041 ) . -

Pe lo llllterior desglosa todo lUl análisis, bast:mte certero, de las 

relaciones existentes que prevalecieron, como cstn1cturn, incluso hnstn 

nuestra realidad actual, ,. al hacer Ja clasificación de Jos sectores se, 

ciales se fin la: 

Incomorados: Sí se dcjnn sentir como grupos sacie_ 
lógicos identl Úcablcs; 

Sonctidos: Estos sí llegaron a hacer sentir su 
accióiiltñT\'O: nor su condición] 

042
). 

Pesoués de las luchas de Independencia runbos gnipos quedaron localiz!!_ 

dos (con acción sociológica en el país) en cuatro grupos: 

141 

142 

ASURES MOi.ISA ESR!QUE:: Los Grandes Problemas Nacionales; 
3a. ed., Editorial ERA, Colección Problemas de Mex1co, México, 
1981, p. \O". 
!bid., p. JOS. 
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+CLERO 

+SOLJ!,\JXJS (O ~llL!CIASJ 

+PHOPlET1\f~IOS t:<itNAl.l~S, y 

+JOR~AJ.EHOS. 

Se rcnliza todn wia cspccificaci6n de la situación y ubicación social -

<le cnda tmo de cl1os, atcnc.Jlcndu a la cscaln en ascenso que tenían, esto es, 

la posibilida<I de ascender dentro dl'l escalafón social mexicano dentro de la 

6poca del México Independiente. 

!.os indios que pns:iron a ser Ja clase inferior del cle
ro, habían alcm:a<lo cou ascc.•ndcr hastn esa clase, w1 llX!JO-
rmníento de tal naturalc:a, que c.•rrn1 y tcnímt cuc ser, pro-
fundmuentc ¡11Jictos al c1cro ~upcrior; esos mismos 1n ios 1 lc 
va!Hm ¡11 clero su sumisión pasiva v resi~rn13.1, su voltmtad:
individual compniiliw.porlargos siglos e cspotismo indí
J.:Cna y de esclavitud española, y su timidez. de raza atrasa
da, largmrente atrasatla en su t.>Volución; pero trurbién supo 
dcrosa ac1m11laci6n de l'rtC'rgía que Sl' despertaba aJ mejornr
de condicióu, hahrí;ITT sido inmensamente (itiles al clero si 
su atraso l'Volutivo les huhiera pcnnitido entonces estar a 
la altura del momento histórico que ~iasaha ... 

l.os intlfge1ws propiett1rios connmalcs hahínn nl:!jorado -
not11hlc1oc•nte de contlici6n, porc¡uc Ja tierra comtmal, pohrc 
y estéril coma era, tcní.1 q11l' al in~ntar a menor níuncro de -
personas y 1 as al inx:intaha nK.•jor; éstas estaban ya 1 ihres -
de•! continuo atropello de Jos españoles, pues si bien todos 
los revolucionarios les causaban daiios, \' nt1lestias, no lle 
gahan hasta arrehatarks sus hienl':->, ni hasta arrasar sus:: 
pohlaciones. Los imlir.enas jomakros o peones de las ha-
cicntla.s, resto de Jos indigl'nns esclavos de ln época colo-
nial, sin trabajo nonnal pur las revolucionrs, pcg~dos al 
suelo por Jas deudas y denrimidos por el sistema de la gran 
nropiPdatI ... l'r;Jn los (micos indigena.s que RUar<labm1 a(m 
o..,•1 co1H..lición infl'li~ prl'cedt•11tc•; l;1 !~Bardan todnvía.,. su 
Slunisi~n se2!2J., hipócrita en los i11coq10ra<los, sincera (.ñ 
1c:~ som~los, \'su cristinnisrm srmitlolátrico. Por su ti· 
!in son hit•n conÓci<los t'n lo l,!encr:ll (l'l suhra~·ado es mío) (143) 

14J !bid., pp. lll~-110. 
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Clar:urentC' St:' \ll.'n:ihl" qur hay lUl rasgo distintivo: la sumisión "pn--

si\'a y n.'sign:11.1a 11 a l:i qlll' :;l~ n'fil•rc, y a la timide:. Estos son rnsgos-

indiscut ihles que ho'' por hoy se local i:an dentro del contexto social me-

xic:mo, particul:n1fll'Tltl' lkmtro <lcl sector campesino e indígen;i. 

('entro de e"'' mismo onlen Je ideas el TI'í'stizo, a ,iuicio de Malina En-

rique:, ,iuega otro papel lllll\' import:mtc: 

... se COTilf'O!lfo de cuatro ~nipas: el gnq10 agricul
tor ... los c111pleaJos, el de los profcsionistas y el de -
los l'C'\'olucionarios ( 144 ). 

re todos estos gnipos el agricultor ll'esti:o se puede decir que poseía 

cierta independencia dehido a que pose in tma porción de tierra que partía 

de la propiedad comím del señor "puro" o criollo que 

.. . en muchos cn~os <le aquí surge la i<lca o concepto 
de "rm1chcría", donde el mestizo detentaba el titulo de 
r:mchero. El gnipo ll'est i:o de los rancheros fue el m.'is -
favorecido por la suerte; los otros grupos mestizos, p~ 
ccdcntcs de cn1:amientos dr ocasi6n, no tuvieron la for
ttmn de ser propietarios ... ( 11, 5) • 

Por otro lado, el resto de los ~iupos fueron los l lamn<los "protegi--

dos", con-o bien los tilda y <lenominn Mol inn E. Dicha protección venía 

lógicamente por la falta de posesión de la ticrrn, por su calidad de de~ 

heredados>"ª que no eran propietarios de tierras, de allí surge la idea-

144 !bid., p. lOS, 
L45 !bid., p. 109. 
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de protección con el matiz propio del siglo XIX, el cual no era semej[l!}_ 

te al de la época indiana por su propia t.•sencia. 

Sin embargo, en cwmto n su objetivo, los logra identificar con pl~ 

nitud: 

, . , tcním1 tm mismo i<leal: desprenderse <le los de
más elementos de razn y sohrrponcrsc a el los. En con~ 
jlOlto, Jos mcst izas, coro todos los productos híbridos, 
reflejan los defectos y vicios de las razas prifTlitivas, 
por Jo que er'"' repugnados por ellas, y el los a su vez, 
y por lo mismo, sentían aversi6n nor las cnrncterísti· 
cas dominm1tes <le las razns primitivas (l 4b)' 

Este hibridisrro o de,;arraigo como tamhién es señalado· por autores CO!!_ 

tem¡xmineo,; observadores de la realidad histórica [Octavio Paz entre otros), 

es síntoma de tma falta de identificación que conlleva a la vez a bllscar -

cambios tnl ve: sin turn candencia socinl de gn1po o de clase. Sin embargo 

el mcstirn, el cuol integra la mayor parte de la sociedad mexicana actual, 

conserva en muchos casos ln cnli<lml de c:unpcsino, o agricultor, ejidatarío, 

counmero o pequeño propietario, donde en los <los prirrcros casos, la figura 

riroccsal proteccionista en estudio sí ofrece su.s beneficios plenos. A la 

V('Z scrín interes•mte contenq1lnr la posibilidad de que dicho proteccionisoo 

aletarga el hibrüli.sno nl que se hace nx.mción, no solucionando ~problema 

en lo particul ,1r. 

Lo rmterior quedo confinna<lo con lo sir,uiente: 

146 Ibid., p. 110. 

·I 
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. . . los criollos a la sa:ón rcprescnt~mtes de 
la sanp;re española, vc.·inn t•n los !Tl-.sti:.os los vi
cios ~·defectos de la 1·a:n indígena; los in<lí~cnas, 
los vida:; ~· defectos Je la ra:a cspaliola. Ellos, 
es <lec ir los rrcst i :o~ 1 por su parte, repugnaban de 
los erial lo:. ... su :;ent imicnto de autoridad ,. sus -
t raJ ic iones nristocrtít icas, y úc los in<lígcnllo; su
abvección de ra:a servi 1.. . 0 4 7). 

Conv siguiente :mtecedente dentro de ese conjlUlto evolutivo -

de lns propias ideas y tmJencias qtll.' ven iros :mnli:rmdo, trunbién cabe me!}_ 

cionar la ernpa del ll:unado "Jibl'ral ismo rcfonnista", que tenía su origen en 

los propios rrcsti:os., co100 a continuación se evidcncía: 

Y conp para los mismos rresti:os, In religión, la 
autoridad y las tmdiciones de los criollos, v el ser
vilismo · la stnnisión de su ro üa ra:a (semi<lolatrtn) 

e os rn tgcnas), eran onnas oprcsi6n opuestas a 
la expansión de ellos, Jieron su deseo de libertarse de 
e! las, 1 :1 fonna de tn1 Je seo Je libertad que los 1 levó 
después a llamarse liberales. La rcsul tantc, pues, del 
carácter <le esog liberales, crn turn mezclo de (u1·or anti 
rrcligioso, igualitario, vcngndor e iconoclasta, ince- -
san te ,. pro¡: res l\':ur>?n te a !entado por todos Jos apet.i tos 
no satisfed1os dur:mte siglos ... (el subrayado es mío) 
( 1.\8) . 

Lo más palpable de este período, para efectos de nuestro análisis, no 

es precisamente la de un plm1teamiento proteccionista, sino que por el CO!!. 

trario, igualitario, como Sl' ve en Ja anterior tr:mscripc\ón. Se trata nhg_ 

ra de desmitificar del indígena,. de su posici6n en la sociedad, esto es en 

otras palabras, despersonal i:nrlo de esa aureola proteccionista que durante 

la "dominación española" sr conoció y aplicó. 

147 J bid. 
148 [bid. 
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Nos Pncontrnmo~ C<n presencia de tol),o un proceso dinléctico que. ~ 

consciente o inconscientemente tuvo un cnuce importnntL .. hasta el din 

de hoy. 

A<;i pues, a ll'C<lindos del siglo XIX Ja problcmlitica r:1cínl imperaba con 

los nmticcs y reglas que ya ohscn'abamos: 

•. , la expresión 11comtmida<l. campesina indígena" 
se refkrc a w1 pueblo, ranchería o barrio cuyos re
sidentes eran prC'dominantcmcntc indígenas ..• tales -
comunidades 1rcxcla<lns a menudo estahnn divididas po-
1 iticamcnte por las di fcrencias étnicas r y la mino-~ 
ria m2Stíza frecuentemente monopoJ i:aba todos los ·
puestos políticos de ln localidad ( 149). 

A pesar de que el estudio d<' Powoll, n quil'll acabamos de citnr, se rl?_ 

fi<'rc cxcltL<;ivamcnt<• al campesinado en el centro Je M6xico (cntendiéndo-

se nquf por campesinado a aquellos que detentaban le; pronicdad sobre sus -

predios), ofrece urni pnnornmi ca h i st óri ca bastante conmlcta, e incluye aspe!:_ 

tos neurtilgi cos Je l 1 ibera l ismo y sus tendencias hacia ese sector. 

Así pues elabora todo un análisis Jcl campesinado desde sus hábitos, co~ 

tumhrcs, status. m~inifC'stación y prorccción social, como lo es el caso en que 

afinnn: 

~o es de soqHcn<lcr, dado el grnJo <le pohrc:a, -
drscui<lo e indif(·n.~nci;i, que pocos c:1mpcsinos indíge
na~. supieran ll'Cl y ('~crihj~- l'I\ el slglo xrx. Una el_ 
fra Uc alf;iiiPti.:ación infl'rHlr al 1mo porciento pare-

! 



Ct."' hahcr sido la rr~l:i t.'n 1;1s comtmhl:ldC's agrí
cnl:i,; ( 150) · 

\(¡7 ... 

Xo obstm1tc que se n•fil'n' a un e.isa específico, Po\\'Ctl demmcin -

elC'~ntos caractf•rí~ticn:' t.' impcr:mtrs para el Gmtpc.sin:i.do en el si~lo 

XIX: pohrC':a, dr:;cui<lo C' indiferencia; sum.1ndost."' a todo esto la extrcmn -

i~or~u11.:ia t.•n la que ~t.· rnt..."cintraban. 

~o cahe duda que.• Pl :'t.•ctor ...::unpcsino en eSl' nP~nto padecía de males -

C'stn1cturalcs 5!rarcs qllL' lo:' l ibrralc::: tn1taron de re.solver hajo su personal 

ptmto dC' \'Ísta, siendo que lo qtK• tal \'C: nccc.sitnbn eran !1recisumcntc "c3!!! 

hios fundílffi{'ntales en la estn1ctura de la sociedad mcxicm1n" en su conjtmto 

( 151) . 

01arlcs Hale por su partc, en su obra titulmla "El Lihcrnlisnp Mexicano 

rn 1 a Epoca de ~lira 1 1S~1- 1853", observa a~mlmrcntC' e 1 problema y respecto 

del proccgo dialéctico al que se hacia trención,sc ac1C'lant:1 cxpresnn<lo: 

En el ,;i•,lo \.\no; he!OCls acostunhrndo a asignarle 
al indio tm papel de import:mcia capital en la cul turn 
JllC'Xicrui:i ... ~\5xiL·o, se nos dice, 'eg un pal:; indio' ... 
el indigcni~100 1 o csfuer:o por redimir a la onrimi<l..-i -
población india ,. dcmo5trar las rnTCCS indÍl!C'O<l'i de la 
nadón rrcxic:m:1, ha con5t1tuído parte significntivn de 
la C':\l)L~ricncia rcrolucionarin desde 1910. Ln preocupa 
ción para lo indio no puede divorciarse de la Rcfonm1-
.\graria, lle L1 l'<luc:1c ión niral y de 1~1 húsquc<la fi losó
fica de lo mcxk:mo lel 5uhrayado es mío) (lS2). 

l5o !bid.' p. 55. 
151 Cfr. ibid. 
152 CllARl.ES 11\l.E: op. cit., p. 221. 
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Contrario sensu de lo que se hosque_ia ya en el résimcn revolucionario, 

el proceso político )'sociológico, y en resrnnidas cuentas el jurídico, de 

la época liberal es dimrctralmente onucsto al deseo "redentor" del que se 

habla, así como <le la protección direct:uncnte regulada por el gobierno como 

aconteci6 con la Corona de Espafü1 - ~li'xico. l~mmtc el siglo XIX las cosas 

tomnn tnl nunho di fe rente. 

Se llega a absurdos como el afinnar que "el indio no existe", y esto era 

por ley por supuesto(l53) . Sin embargo la tendencia era ofrecerles a los 

indígenas, dentro de Jos que localizamos n un número mayoritario de campesi

nos o agricultores y artesanos, una igualdad ante ln ley, como lo es el he--

cho de señalarse que dentro del período de 1810 a 1821 

.•. tanto las cortes españolas como lns de los insur
gentes (declaraciones legales), legaron al México indepe!!_ 
diente la doctrina de la igualdml ante la ley ..• El trib~ 
to fue suprimido. Las distinciones de raza, de casta y de 
clase fueron nhol idas legalmente, y todos los habitantes 
disfn1tarían por igual <le· los derechos v obli¡:aciones de 
los ciudadanos ( 154¡. 

Estruros de acuC'rdo con llalc en el Sl'ntido <le que tal situación era, en 

rcnli<lnd una "miopía sociológica", y;i que cooo él mismo lo cali ficn de una 

"indi fcrencia general 1\."'spccto de 1 ~·léxico A::teca,. ( 155). Por cons iguicnte 

nos~ les estaba <lnndo tm trato pcrfcctmrcntc igualitario, ~ino que se es-

tuhr! olvidando tma raí:, to<la una estructura !'ª lll"finidn, <lande el campesino 

y el in<lí~~t"'na, a pesar l\0 ser igu;1ks frente a la ley, realm.mtc no cstnhnn 

15]--.-. -.-.-·----,-,---
C í1. 1b1d., p."-·\. 

15.'i lbic.l.' p. 22.). 
15=1 Cfr. ihid., p. 225. 
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en t:il L"Ond.id6n ya que· ~u n·nlaJt"'ra real idaJ era mu~· distinta. 

También L'S Jlf'l'e~ario ~efial~r, :1 e!"tf' rrspccto 1 que dr-ntro <lc-1 contc! 

to dialéctico que SL'' m:11H..•Ja 1 los propio:-' lihC'ralc~ p.1rtidarios del no ~~ 

prott'ccioni:'mJ t"'X:let."'rhado :11 inJígL·na llegaron a admitir esa "nccesnriH 

... tenían pkna l'mtci<.'ncín Je la trístC' condición 
de 1:1 población indigpna, condición cm1~mla por la CO!!_ 
qui~ta :· qu(' per~istin rn ~u tiempo. FiC'lC's a sus pr.Q._ 
centos de inJi\·iJual i,;1no util it:irista e igualdad ante -
la Je~-, buscaron la causa de la degrad:ición indígena en 
el p:itemal ismo _ _<~cl sistema coloni:il espafiol (el subr!!_ 
yado es mio) ! 156) • 

l..1 critica severa dd m1tor nos si rv<.> como Cuente di recta de conoc.!_ 

miento con miras n <lcPvstrar la \'<.>J"acidad de ln hipótesis que se trata de 

contrn,;tar. En otras p.1lahras, el hecho de arguncntar que los liberales -

aducían n iurn triste condición Jel indígena, )' n tm alto proteccionismo de 

las lcycg español ns (!"lqmesta causa de su dcgrnJación r mcnosprcc.io), crn 

aceptar l'Sn real i<lnd hb;tórirn, pero la solución que se buscó fue por com· 

plcto la de hacer de lildo la protección jurí<lkn, y lograr de ese modo que 

éstos fueran con~idcr::1dos como "igualC's" nnte la ley, y obtener a su vez ~ 

el sentido de In inJepcn<lencia personal que proviene del sentimiento ele la 

pmpie<lad. 

Tal ,·e: lo ;mterior ibil rel:tcionndo con la ldcn finrc de dotar n csn ·-
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masa siempre aletargada por Ja protección oficial de porciones de tierra 

quiztí para poder integrar el concepto de propiedad y "progreso11
• 

A su vez, y coro Jo ar¡,~mcnta Hale, el propio José María Luis ~bra cr.!_ 

ticaha el stc.tus del indígena, de tal Stlc"te que lo calificaba de "privil~ 

giado" dentro de la legislación españok, nor Jo que se dio como resultado 

su incunacida<l de participar en las "tr:msaccioncs sociales de la vida" (157). 

Desprendemos que la postura de las tendt•ncias y el pensamiento liberal 

de esa época marcaba una idea contraria a Jo que se hahía pl•mteado duran

te la domi'1cci6n español.a, tild5ndose por consiguente al indio como de inc~ 

paz para desenvolverse en sus actividades sociales, polfticas y económicas 

de la vida nacional. 

Sin embar¡~o dicho plante:m1iento liberal es criticable en el sentido de 

que se queda corte por no contemplar el devenir histórico y social de ese -

sector de la población (como veíamos w1terionnc11tc Ja llamad.1 "miopía"), ya 

que si por el ley el indio "110 exi stc" y por ende no hay por qué otorgarle 

protección o privilegio, entonces automfiticmnente (hipotéticamente hablando) 

habrá de ubicarse en el contexto social, lo cual suenn absurdo a todas Iu · 

ces. No olvid:índosc por consigu.icnte que el pw1to de \'ista lihernl nnra fina.!. 

!Tl(;'"'.~l' proteger al indígen:i Ue alg(m moJo, sin·c coioo medio de defensa de su 

hcg~rnonJa r-c:ii:ica r p<mcarta <le partido, y por consiguiente su poder. 

157 Cfr. ihid. 
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\'a en lo reforente al aspecto agrario, el liberalismo y -

la Reforma implantaron entre otras, la llamada Ley de Desamort! 

:ación, que segíin muchos autores rino a traer nefastas consccueD_ 

cías, qui:á i11e\'Ítnbles 1 para el campesinado en general, ya que 

la desincorporaci6n implicaba no sólo bienes religiosos sino -

tambi6n ci\'ilcs, por lo lltle lns comt1nidades ¡1grarias dcsaparc--

cieron. Tal situ;1ci6n la apt1nt11 ag11damcnte Pastor Rouaix en los 

antecedentes para la formación del nuera articulo 27 constitucio 

na!: 

La Reroluci6n de Ayutla y la Guerra de 
Reforma, a pesar de su origen popular y de su 
propósito de destruir los fueros, trajo cons~ 
Jidaci6n y refuer:o al latifundio por unn im
prerisión de sus directores. El Programa del 
Partido Liberal que proclamaba como base fun
damental, acabar con el poderlo del Clero en
Jos órdenes politico y económico lan:ó la Ley 
de S11cionali:aci6n v Desnmorti:ación de sus -
bienes, en iuniode ~856, decretlndose la inca 
pacidad de ias corporaciones para poseerlos.
El carlcter general de la Ley hi:o que queda
ra comprendida en ella no sólo las religiosas, 
sino tambi6n }¡15 ciriles, por lo que mt1chas -
de las tierras comunales t11rieron c¡ue ser re
partidas entre los recinos como propiedad par 
ticular, que indefensa fue absorbida r5pida-= 
mente por el hacendado inmediato (158) . 

Con base en la :interior transcripción, no sólo queda con-

firmado el planteamiento al c1uc se hacia mención, sino que far-

talece nuestra hipótesis en el sentido de que el proceso dialEE 

tico que venimos criticando ttl\'O lugar gracias a esta legisla--

158 PASTOR ROUAlX: G~nesis de los Articulas 27 v 123 de la 
Constitución Política de 1917; la. ed., Comisión :'-Jacional 
Tc!TtOrial del Cl:.\ iPRIJ, Mcx1co, 198·l, p. 24. 
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ci6n que, consciente o inconscientemente lo fomentó, al grado de 

desposeer al campesino o simple labriego de sus mis pequcnas pro 

piedades, lo que se enfatizó aOn mis en la época del General Diaz 

(159) . 

En el momento histórico que abaren el periodo de la Rep6--

blica Restaurada de 1867 n 187b la situación continuó de igual -

manera, sin enfocarse una via de solución y por el contrario se-

complicó aún más: 

... el campesinado indígena siguió 
siendo considerado como una clase sin valor 
que obstaculizaba el "progreso", y la mayo
ría de los políticos y escritores liberales 
ponian siempre sus esperanzas para el futu
ro de México en la inmigración europea (160) 

/\ la luz de lo anturior, los conceptos de "igualdad ante -

la ley" se dislocaban )' perdían su sentido. A su vez la consecuen 

cia de la inmigración europea y del surgimiento de companins des-

lindadoras traerla consecuencias nefastas para el país, ya que -

ésto acabarla por ahorcar en definitiva el cuello de botella que 

se vivía en cuestión agraria. 

La panacea liberal se perdia como lo explica el siguiente -

r~zon':'r~3.cnto: 

159 Cfr. ibid., p. 25. 
160 T.G. POWEI.L: op. cit., p. 132. 
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... si les iba mal a los campesi
nos era porque enrecian del e1piritu de -
empresa individual, y el gobierno no tenia 
obligación de proteeerlos ni de procurnr
su bienestar (el su rayado es mío) (161). 

No es necesario meditar mucho en la validez de esos post! 

lados liberales. Sin embargo su operatividad y funcionamiento -

en nuestro pais dejaron que desear. La anterior transcripción 

resulta convincente por si misma: las necesidades eran otrns, 

no sólo el 11 pensnr11 que un concepto o una idea puedan aplicarse 

aisladamente en un país donde el propio desarrollo histórico ha 

marcado otra pauta; por consiguiente el resultado tuvo que ser -

contrario. Es por eso que las declaraciones hechas al Congreso 

por Lerdo y Julrez estaban impregandas de un alto tecnicismo y 

purismo ideológicos, sin embargo no se tomaba en cuenta la reali 

dad del campo mexicano. 

Se puede afirmar que a lo largo de todo este período imperó 

la idea de una despreocupación casi absoluta por el campesino y -

su relación con la tierra, no tom4ndose en consideración el mejo-

ramiento indispensable a sus niveles de vida, o tal vez la impl!:_ 

mentación de los ideales de "progreso" tan pregonados en ese en· 

tonces. La situación pudo haber mejorado con una legislación mis 

adecuada y sobre todo coherente, ya que esa es precisamente una -

de las funciones del Derecho, sin embargo se insistió en una es--

pecie de "miopía" que no condujo a ninglin lado. 

161 !bid.' p. 133. 
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Aunque se han hecho algunas observaciones relacionadas al 

régimen porfiriano a Jo largo de nuestra investigación, sin em

bargo es necesario retomar algunos de sus planteamientos para -

entender mejor Ja necesidad de implementar toda una reforma ---

agr11ri¡1 integral postrrcvolucionorin. 

!.ns características predominantes del régimen en cuestión 

fueron premisas fundamentales del movimiento armado de 1910. Deª 

tro de lo que podlamos calificar de aspecto financiero, el país 

vivió una época de auge, califidndose como una economía poderE_ 

sa incluso frente n la norteamericana que se encontraba en franca 

expansión. La atracción de capitales fue masiva repercutiendo en 

el agro necesariamente: 

Inspirado ese Gobierno en Ja creencia 
firme de que sólo el capital podía salvar al 
pais, i11ici6 una politica agraria tan terri
blemente desastrosa para la economía nacional 
( 162) • 

Se puede también agregar a este respecto lo que el Dr. Jor 

ge Carplzo atinndamentc scílala: 

El capital extranjero rompió nuestra 
economía cerrada, )' la economía mexicana de· 
jó de ser un resultado de esfuerzos propios. 
Pasó a ser otrn victima de las fluctuaciones 
eco116micns de los capitales extranjeros, cir 
cunsta11cia que 1>rcvnlccc aan en la nctualidid 
(ló)) . 

162-PASTOR RüUAlX: op. cit., p. ~S. 
163 .JORGE CARPIZO M.: La Constitución Mexicana de 1917; 6a. ed., 

Editorial Porr(1,1, -Mrx1co, 198.~, p. 24. 
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El citado autor destaca las caracteristicas mis sobresa--

!lentes del sistema económico del momento, y por encima de todo 

eso nos deslumbra la idea de que el país trataba se salir hasta 

ese momento por esfuer:os propios, a pesar del galopante neocol~ 

nialismo capitalista extranjero, calific5ndose así de economía -

"cerrada" pero con toque altamente nacionalista, 

Asimismo agrega qttc, 

. .. en el pais no existian capitales 
económicos. La estructura económica del -
país era netamente agrícola, se vivía el -
principio del 1ndustrial1smo, y la nación -
no tenía los medios necesarios para tratar 
de impulsar la industria (el subrayado es -
mío) (164) • 

Lo anterior resuta mis que elocuente. La realidad econó

mica mexicana respondia a patrones anticuados y atrasados, per-

fillndose un sistema agricola por excelencia y sin flujo de ca-

pitales (ni siquiera internos); ya que como ese mismo autor 

afirma las rique:as de "los más ricos" no ascendían a grandes -

fortunas, sino a miseras cantidades que, por la naturaleza mis-

ma de la sociedad y de su atraso, se distinguian de la inmensa 

mayoria (165) • 

Por otro lado, el sector agrario, como se veía, represen-

164 !bid .• p. 23. 
165 Cfr. ibid. 
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taba un grave problema. Pastor Rouaix argumenta en su "Génesis 

de los Artículos 21 y 123 ele la Constitución Política de 1917": 

.. . puede asegurarse que hasta el -
ano de 1910, el noventa por ciento ele la
poblnción de la RepOblica era gente que -
vivin de un salario y de esn masa enorme, 
la mayor parte eran sirvientes de las fin 
cas de campo, ya como peones de planta o 
como accidentales ... (el subrayado es mío) 

( 166) • 

Con este valioso antecedente se pueele dar cuenta el obse,r 

vador que, ofectivamente, el sistema agrario era el que para --

efectos económicos resultaba preponderante: la estructura depen 

ella del campo, por lo que la economia en general se veía influ

enciada directamente por éste, a pesar de que por la posterior 

afluencia de capitales externos y con el nfln de crear una in-

fraestructura capitalista "desarrollada", se invirtiera el pro-

ceso para desembocar en un estallido violento debido al dese---

• quilibrio social. 

Esa fue la magna obra de Porfirio 
Diaz. Un progreso ostensible y un período 
de paz completa, que mereció el aplauso del 
mundo entero. Pero desgraciadamente, ese -
progreso, esa pnz y esa riqueza carecían de 
cimientos sólidos, porque se habían levanta
do sobre el terreno deleznable de un desequi 
librio social inaudito. Obsesionado el Gene 
ral Díuz por l• idea de atraer capitales, les 
concedía Llna protección incondicional, y los 
considernha como el 6nico factor que daba la 

166 PASTOR ROllAIY.: op. cit., p. 22. 



pro~¡1e1·iJ:1ll al pilis; el factor trabajo -
carcci;1 de sig11ific;1ción e importancia 
p:1ra a4l1cl Gobierno, lo t¡t1e crn nntt1ral 
c11 un p:1is form:tdo por abrumadora mayoría 
de proletarios tJtlc J1;1cian oferta de sus -
hra:os !sic!, ¡rnrociéndole iníJtil tratar 
de impulsarlo con aumento en los salarios 
d p1·otcgcrlo con g:1r¡1ntias especiales; 
11or el co11tr:1rio, mfis bien se consideraba 
con\·c11ic11tc pa1·a la economia capitalista, 
restringirlo poro evitar competencias fu
nestas f un posible despertar do rencores 
ocultos lo! suhrayndo os mío) (167 ) . 

177 ... 

Podemos co11clui1· q11c la g~ncsis del movimiento revoluci~ 

nnrio tiene 1111:1 intima ~· estrecha relación con el Ambito agra-

ria, r a 511 ve:, con la legitima tenencia )' posesión de la tie 

rra, agrcgfindosc tttlc 

... por ello, el primer paso en cualquier 
cambio social es la rcorgani:ación del -
sistema agrario (l68). 

Tales son las palabras del nr. Carpi:o en ese sentido, las 

que consideramos lo suficientemente vftlidas para efectos de 

nuestro anllisis. Asimismo no hay que olvidar que el sistema

agrario tenia un funcionamiento muy peculiar. Funcionaba bis! 

camcntc con el régimen de la 11 hacicnda 11
• Por consiguiente se oQ 

serva la desapnrición de Jos ejidos, las tierras de repartimien

tos y aón Ja pequcnn propiednd (tomlndosc en especial considera

ción los efectos de In legislación liberal a In que ya se hizo -

especial mención con relación al porfirismo). 

167 
168 

!bid.' p. 21. 
JORGE CARPr:o: op. cit., p. 41. 
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La situación de por si compleja, vino a agravarse con la • 

creación de los grandes latifundios: 

••. el Ejecutivo promulgó Ja Ley'~ 
bre Deslinde y Colonización de los terrenos 
bnldlos, al mismo tiempo que autorizaba la 
creación de lns empresas deslindadoras (l 69). 

Así se puede obsen·ar que dicha política amén de traer co.rr 

secuencias negativos para c1 desarrollo del país, en tórminos ce~ 

nómicos, tumhi6n coiidyuvaría nl hun<limicr1to del campcsinndo a pa-

sos ajiguntados, dcsplaldndosc nOr1 mfis de In escena y convirti6n-

dole en una pieza m5s de segunda o peor categoría ya sin prioridad 

alguna. El Dr. Carpizo agrega que lo que estaba ocurriendo era la 

creación de un nuevo sistema de vida para el campo, ya que "el ca!'.! 

pesino cmpJcabnfcntonccs)los métodos ngrícolas de t'.empo de los fE. 

raoncs: arados de madera calzados con reja de fierro" (170) • 

A manera de resumen se p11cdcn retomar 111s ideas vertidas por 

el autor en comento que apunta: 

... el Porfirlsmo formó su aristocra
cia. tanto central como en las diversas en
tidades federativas. Esta élite 9'C integra 
ba con politicos, grandes h'1ccndudos, gran7 
Je& comerciante& y la Banca 1 ••• ) este sis
tcn1íl agrario b:1s;1tlo c11 u11 sueldo do hambre, 
<lelid;1 co11stantc, custigos corporales, priva 
ció11 <le lo& bienes <lt:' la cultura y cadena <fe 
Psclavitud de generación en generación, fue -

[69 Jbid .• p. 25. 
170 Cfr. ibid. 



U~A de los causas determinantes del movi 
vim1cnto snr1nl mex1ca110 ... tcl subrayaao 
es mío) (lll). 

179 ... 

Lógicamente se desprende que el descontento del campesin! 

do no se podía dejar esperar, amén de Ja incertidumbre de ln de! 

posesión de tierras, por Jo que encontramos la enfatización n Ja 

que se hacia mención anteriormente del proceso dialéctico-histó-

rico, ya que lo que ª'lui ocurría era precisamente contrario a lo 

que prevaleció en la época de la "dominación española", pasando 

hnstn el movimiento revolucionario de 1910 donde el proceso se -

revierte para lograr su propia síntesis. 

Finalmente citaremos al~unos aspectos de carficter económi-

co que rigieron en la época del General Dia: para complementar -

Ja visión del periodo: 

Las cnracterlsticas de la agricultu 
ra latifundista impidieron que se general! 
:aran las mejoras nl equipo productivo, li 
introducción de obras de riego y, en gene
ral, el uso de insumos mis productivos; de 
esta manera sobrevino un estancamiento Yt 
en algunos cnsos, un descenso de Ja produc 
ción agricola para consumo interno ( ... ] !n 
1900, el 56' de la mano de obra estaba ocu
pada c11 ln agricultura, y dadas las carac-
teristicns de esta actividad en México, ha
cia que la distribución del ingreso fuera -
marcadamente desigual. La retribución al -
trabajo bnj6 en tgrminos reales y propició 
un uso abundante del trabajo manual y po-
cos cambios tecnol6gicos en las :onas dens! 

111 Ibid., p. cb. 
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mente pobladas. La producción agrícola 
-aquella no estimulada por la demanda del 
mercado externo ni por Ja demanda urbana 
de materias primas- mostró una rígida ofe! 
tn de productos alimenticios ( ..• ] perdu
ró el peonaje, que restringió Ja libre mo
vilidad del trabajador agricoln, y la ~x-
plotación cxte11siva co11 monopolio territo
rial y enormes superficies ociosas. Por -
otro lado, esas circunstancias impidieron 
In capitalización y el dinamismo de la -
agricultura dentro de la economia de mer
cado (l 7Z) • 

Podemos concluir asi, que por su estructura agraria defi-

ciente, poco productiva, desequilibrada e injusta, amén de que -

como senala el Dr. Curpizo existió un 

..• rompimiento de ligas de poder -
con el pueblo que dio por resultado la de 
plorable situación del campesino ..• 

073
)-. 

forzosamente tenía que desembocar en un cambio brusco y vi~ 

lento con el inevitable derramamiento de sangre para que pudiera

existir una sociedad mis justo y con menos desigualdad (esto al~-

menos en teoria). 

Finalmente nos avocaremos, de la manera mis breve posible, 

al an&lisis del factor o aspecto psicológico que es porte de nue! 

tro anfilisis, en relación con la aplicntividnd de la Suplencia de 

la Ql1cja Dcficic11tc en la materia agra1·in. 

172 LEOPOLUO SOLIS: La Realidad Económica Néxicnna: Retrovisión 
y Pcrspecti\·as; úa. Pd. ¡ SIGLO XXI EDlTOHES, México, 1976, 
p. 5.1. 

173 .JORGE CARPIZO: op. cit,, p. 29. 
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Considerf de suma importancia el senalar Ja relación ps! 

cológica existente r11tre el sector denominado campesinado, para 

efectos de nuestra investigación, y, en este caso, el conjunto -

de la sociedad y particularmente el propio Estado 11 revolucionario'1 , 

supuesto "padre" (a manera <le protector) de ese campesinado desprE_ 

tegido. 

En el siglo XX nos hemos acostumbra 
do a asignarle al indio un papel de lmpor-=-
tancia capital en Ja cultura mexicana [ ... ] 
México, se nos dice, 'es un país Indio' [ ... ] 
El indigenismo o esfuerzo para redimir a la 
oprimida población india y demostrar las ra.!_ 
ces indígenas de la Nación mexicana, ha cons 
tituído parte significativa de la experlen--=
cia revolucionaria desde 1910. La preocupa
ción por lo indio no puede divorciarse de la 
Reforma Agraria, de la educación rural y de 
Ja búsqueda filosófica de lo mexicano (el su~ 
rayado es mio) (

1741 
, 

El anterior argumento, bastante sustancioso en su esencia y 

pretensiones, plantea además de la búsqueda revolucionaria de M-ª. 

xico a partir de 1910, la relación psicológica que existe precis! 

mente por deducir, aclarar, tal vez descubrir y especificar lo que 

es "mexicano". En el caso concreto contempla al indio. Es la 

muestra mis consciente que pueda haber, lo mis característico. 

Sin embargo es necesario gencrali:ar afin mds: abarcar a la gran 

mayoría de los habitantes del pais, y entre los que se destacan 

sin lugar a dudas Jos campesinos a todos Jos niveles. 

174 CHARLES ll,\LE: op. cit., p. 221. 
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Tratar de plantear aqui todo un anllisis concienzudo del 

carlcter del campesino mexicano no sólo serio imposible sino i! 

cluso infructuoso, ya que primeramente no se persigue dicha fin!'_ 

lidad, y por otro Indo dependiendo de las diversas •ona3 del --

pais encontramos tipos diferentes, am6n de que sólomente trato

de bosquejar a grandes rasgos en vla de información complement! 

ria, el temperamento que hn Influido de un modo u otro para la -

subsistencia y aplicación for:osa de leyes y reglamentos altame! 

te proteccionistas 1 como lo es el caso <le la que nos ocupa. 

Resultaría ocioso tamb6n repetir Jo ya planteado en este 

capitulo respecto del desarrollo histórico de la situación del 

campesinado, de la forma mis objetiva posible, pero sin temor a 

equivocarnos eso Influencia desglosada a Jo largo de nuestra his 

toria, siempre trntiindolo de un modo "especial" (por decirlo así), 

ha conformado y reafirmado todo un carftcter y un estilo de vida -

qt1e es necesario tutcl¡1r }' rcgul1lr. 

Como un primer pa~o es necesario cstnblcccr el carfictcr s2 

cial en sus tres dimensiones, tal )' como lo plantean Erich Fromm 

y Nichnel Naccoby en su ''Sociopsicouniilisis del Campesino Nexicu 

no": 

*PRIMERO: CARACTER lNPRODllCTlVO-AECEPTIVO 
[Que es el mfis frecuente) 

~SEC:lJ~llll: C,\RACTl:n PHOllllCTIVO-AClJMULAT!VO; y 



"TERCERO: CARACTER-EXPLO~\OOR !Que cstl -
(OlnJlltcsto <lC' ~10~ ti¡1os m5s reJt1 
<idos en nBmero, el PRODUCTIV07 
EXPLOT,\llOR v e 1 IMPRODUCTJ \'O- EX 
PLOTAOOR) . -

183 ••. 

El primero de ellos, o sea, el Impr0Jt1ctivo-reccptivo, 

... tiene s11s r¡1iccs c11 la historia de la 
estrt1ct11r;1 fc11<lal de la sociedad mexicana como
un todo. ABn nntes de In conquista In sociedad 
A:tccn estnhn orgnni:ndn bajo un sistema feudal. 
Dcsptt~s de la (Ot1q11ist¡1 1 se organi:ó el sistema 
J,• lladen<lns seg(111 lo que se podría llamar un 
sistema feudal modificado en clcual los peones 
eran asignados a sus puestos Je por \'idn, de--
1endicntcs or con1Jlcto de s11s amos, sin posi-

111 a e cam11:1r 111 ce 1mag1nar cambio algu-
no en su posición ... (el subruya<lo es mío) 

075
) 

Tales son las obscr,·aciones rcali:a<las por estos connotados 

invcstig:1dorcs y psic6logos, q11icnes en s11 trabajo J1ace11 todo tln 

bosqL1ejo de los diversos c:1ractc1·cs del cnmpesi110 mexicano, y en-

tresacan a s11 ,·e: los pri11ci¡Jalcs r;1sgos de 6stos. Lo m5s intc--

resante es que el ¡Jrimero de 6stos representa e11 t6rmi11os s11stnn-

tivos el carlcter del campesino. Se ha •isto que no es producto -

ni in,·e11ción moderna, ~·a q11e ~stc se locali:a desde la 6poca pre-

cartesiana, y por c11dc se desprende que es ln rai: y esencia de la 

población campesi11n. 

Su principal rasgo distintivo es In dependencia absoluto a 

los amos o scfto1·cs. Res11ltnrin ard110 tratar de explicar e11 tórm! 

175 ERICll FRO)l)l 1· )!ICIL\EL )L\CCOBBY: Socioisicoanálisis del Cam e
sino ~texicano ltrad. del inglt•s e e ata u1 unn1ng e ngo 
3a, reimpresión de la la. ed. en espaliol, Fondo De Cultura E
conómica, ~léxico, 198:, p. 151. 
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sociológicos lo que ~sta significa, asi como sus alcances y co~ 

secuencias. Sin embargo con sólo mencionarla y distinguirla es 

suficiente para el nnfilisis en cuestión. 

Este primer elemento "clave" como lo señalan los autores, 

es determinante para el comportamiento social e individual del -

campesino, y sus repercusiones son de largo alcance. Por ejem-

ple: se toma en especial consideración que 

El individuo de cualquier nivel -
social depende de un superior en el siguien 
te ~ivel y que hay una jerarquía de depen-7 
dencias de abajo hacia arriba ( ... ] En efec 
to, el inferior en la sociedad mexicana na:
considera lo que recibe como algo a lo que -
tiene derecho sino mis bien como favores o -
generosidad de parte de su superior 

076
). 

Lo anterior se designa como "orientación perceptiva", mi! 

mn que llega a niveles de sumisión, incluso se trata de una si

tuación de la que no estl exenta el campesinado. Concluy6ndose 

ademls que por tratarse de estructuras casi feudales (que aqui -

no serán comentadas) "es lógico esperar que los campesinos del ú.!_ 

timo lugar de la jerarquía sean individuos receptivo-sumisos" {177) 

A pesar de poseer alto grado de generalización y abstrae--

ción, el planteamiento y afirmación de Fromm nos regala Jo que 

precisamente estamos tratando de obtener: el temperamento del 

""'176" lb1d.' p. 152. 
177 Cfr. ibid., p. 153. 
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campesinado mexicano, en cuanto casi a su totalidad, y como fo! 

ma de co11d1lctn socin1, designft11dolo asi como altamente receptivo, 

inclusi,·e en ciertas etapas sumiso, registrftndosc situaciones t! 

les como la necesidad de de~endencia a un superior (que en su C! 

so el propio sistema politice junto con su aparato gubernamental 

ha sabido emplear). 

Por consiguiente, el Derecho Constitucional de algBn modo 

tenla que rer porque prcralecicra ese orden de alto grado de pr!?_ 

tección f seguridad con fines politicos, y qui mejor a través de 

una ayuda o protección procesal a nivel federal como lo es en el 

amparo agrario. 

Por otra parte tenemos el segundo de estos grupos de carác·· 

ter, el cual es el productivo-acumulativo, explcftndose de la si·· 

guiente manera: 

•.. por la influencia especifica del 
modo de producción campesino, el cual a ve· 
ces demuestra ser mfts fuerte que la influcn 
cía feudal general, pero sólo (sic] cuando
el camocsino tiene su projJI(lpedazo de tie· 
rra (178) • 

La explicación de este temperamento es elocuente por si 

sola, ya que en aste coso se demuestra sólo a través de facto· 

res de producción pero en relación a la propiedad o tenencia -

178 lb id .• p. 160. 



186 ... 

de la tierra, como lo scftitlan los aL1tores, dcstac5ndosc la posi 

bilidnd de que sc:1 mfis fficil su ubicación y tal vez mfis seguro 

o mfis poderoso que el propio sistema feudal al que se hacia men

ción en el p5rrafo anterior. Sin embargo hay que hacer notar --

que en nuestro caso no se pla11ten con mucl1a frecuencia, sino que 

por el contrario no se le ubica como tal sino a través de la rel! 

ción de dependencia que comentfibamos. Su validez se puede canal! 

zar en el sentido de que a raí: del agrarismo o sea la Reforma 

Agraria se le encuadra en nuestro sistema con fallas a las que -

no haremos referencia. 

Se puede describir a este tipo de campesino como 

•.. libre, [ ... ] individualista, sus 
picaz, obstinado, tacano, tena:; en breve,
con los rasgos que estfin arraigados en la -
orientación acumulativa (179). 

Finalmente para terminar con este segundo carácter los a~ 

tares agregan que por lo general los campesinos pasivos o rece2 

tivos provenían de las hncicndns, c11 t:1nto que estos Oltimos m5s 

bien provenían de aldeas libres. En eso tal ve: tamhiln se fun

de la naturalern de su rariicter 1 (180). 

El tercero)' \1lti1110 de los rar;í1.:terps anali~ados nos hnhla 

del ) Jamado factor t.·.~plotador. SL' hh•nt i ri1..·:1 1..·nn l'l ('Olll"l'pto dt' 

179 

180 
1 b i <l.' p. 1h1. 

e fr. i h id. , p. I 1,,~. 



1 ~- ... 

dominante 0 se~11nJari0. l.0s :111t0r~s senalan q11e tambiE11 este -

tipa Je campesi11os se iLle11tiiica11 con lo$ llam:1Jos :1lJeanos de! 

trt1ctivos. Son mis bien los llamados 

emp1·es;1rios modernos q11e han sido 
los primeros en explotar las nuevas opor 
tunidade1 del capitalismo. En el pasad~ 
siempre existieron 11nos cuantos aldeanos 
emprendedores, tales como los arrieros -
que transportaban carga o mercancia entre 
pueblo ,. ciudades llBll · 

Se puede decir que est<? grupo caracteri:a a la inmensa m! 

noria en el pals, por lo que no trasciende para otro efecto mis 

que para senalar o dirigir nuestra mirada al hecho contundente 

de que tambiln es variada la composición de los campesinos. Que 

no son necesariamente s11misos o dependientes (como ocurre con los 

receptivos). Esto podría utili:arse en el sentido de que la Su--

plencia de la Queja perderla entonces su total aplicación, sin -

embargo hay que detenerse al momento de pensar en la gran mayo-

ria de ellos que si son dependientes, y que están acostumbrados, 

incluso por su propio carácter, a la protección. 

Los autores en comento finali:an y concluyen su análisis de 

la siguiente manera: 

... podemos resumir nuestro halla: 

181 !bid .• p. 16-. 



ge sobre el carácter social [ ... ] Cada 
tipo principal de carácter está moldea
do por, y se adapta a las condiciones -
socioeconómicas distintivas. El carác
ter perceptivo se formó bajo las condi
ciones de la hacienda. El carácter pro
ductivo-acumulativo se adapta a la agr_!o 
cultura tradicional en pequeña escala. 
El carácter productivo-explotador se -
adapta a la nueva sociedad industriali
zadora y al capitalismo [ ..• ] Los valo
res, la ideología del aldeano receptivo 
son fatalistas y sumisos con tendencia 

188 ... 

a idealizar[ ... ]a.la autoridad[ ... ]Estos 
valores respaldaron el sistema de las -
haciendas. El campesino productivo-ac~ 
muladar valora la independencia, la res 
ponsabilidad, las relaciones tradiciona 
les de respeto, y el patriarcado, todas 
las cuales respaldan la organización s~ 
cial del pueblo libre. Los aldeanos pro 
ductivo-explotadores adoptan los valores 
del progreso por medio de las escuelas y 
la nueva tecnología y movilidad social -
que respaldan al nuevo sistema industrial 
(182) . 

De todo lo anterior podemos desprender que nuestro país 

no se encuentra exento de la presencia de estos caracteres. P~ 

demos afirmar que el primero de ellos es uno de los que más se 

destaca en cuanto su magnitud e influencia, sin embargo coexiste 

con los otros dos, sin que éstos representen niveles considera-

bles como para tomarlos como muestras generalizadas. 

Muchas son las implicaciones que se pueden obtener mez--

clando las anteriores variables, sin embargo su trascendencia S! 

ria tan enorme y complicada que desviaría por completo la atención 

de nuestro trabajo. 

182 !bid •• pp. 168-169. 
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Después de haber reali:ado el análisis de todos estos fas_ 

tares que constituyen parte de la Suplencia de la Queja DeficieE_ 

te en la materia agraria, así como después de haber contemplado 

algunos de los principios rectores de la justicia social y del 

Derecho Social en su conjunto, tenemos ahora una visión global 

lo más completa posible como para poder entender la trascendencia 

de la protección procesal )' comprender la razón de su existencia 

en nuestro medio jurídico. 

TERCERA PARTE 

EL AMPARO AGRARIO 

CAPITULO \', a) Naturaleza y aplicabilidad. 
Observaciones y reglas generales. 

Situados· ya de lleno en lo que es propiamente la materia -

del llamado Amparo Agrario, que se configura como derecho social 

por naturaleza, podemos entender mejor la aplicación de la Supleg 

cia de la Queja Deficiente, comparando su operatividad con las ID! 

terias que ya fueron analizadas someramente. 

Para conocer el desenvolvimiento de su aplicación es nece-

sario conocer su génesis: la Ley de 6 de enero de 1915. 

La exposición de motivos de esta ley resulta interesante PºI 

que sintetiza la historia del problema agrario mexicano, sefialán--
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dose entre otras causas el malestar y descontento de las pobla--

cioncs agrícolas, el despojo de las tierras de propiedad comunal 

o de repartimiento, las cuales fueron otorgadas durante la lpoca 

indiana, con el propósito de garantizar su existencia y proteger 

de algón modo a los indígenas. 

Dicho despojo se señalan, situándose a raíz de haber sido -

individualizada la propiedad comunal (aspecto que se analizó con 

anterioridad) con arreglo a las disposiciones previstas por las 

Leyes de Nacionalizació.n y Desamortización, teniéndose por tales 

las concesiones, composiciones o ventas concertadas con los mini~ 

tras de Fomento de Hacienda, o a pretexto de apeos y deslindes, -

para favorecer a los que hacían denuncios de excedencias o dema-

sías y a las llamadas Compañías deslindadoras; pues de todas es-

tas maneras se invadieron a los pueblos y en los cuales tenían -

estos la base de su subsistencia (183). 

Se hace hincapié en el hecho de que el articulo 27 de la -

Constitución de 1857 negaba a los pueblos de indios capacidad le-

gal para obtener y administrar bienes ralees y que por esa razón 

carecieron de personalidad juridica para hacer valer sus derechos, 

pues cuando las llamad;is Leyes de Baldíos dieron facultad a los -

síndicos de los ayuntamientos para defender los terrenos de sus 

pueblos respectivos, no puedieron hacerlo por falta de interls y 

por circunstancins de orden politico. 

183 Cfr. LUClO Mrnn 1 •:·::. ; :!llílEZ: El Problema Agrario de México; 
lbº cd., l~ditoTi~i 1iorrüa, ~·~x\co, 1979, p. 189. 
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Los puntos mfts sobresalientes de la Ley en comento son los 

siguientes: 

a) Declara nulas las enajenaciones de tierras comunales de 

indios, si fueran hechas por las autoridades de los Estados en 

contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856. 

b) Declara igualmente nulas todas las composiciones, conce

siones y ventas de esas tierras hechas por la autoridad federal, 

ilegalmente y a partir del primero de diciembre de 1870. 

c) Por último declara la nulidad de las diligencias de apeo 

y deslinde practicadas por compañías deslindadoras o por autorid~ 

des locales o federales, en el perídodo de tiempo anteriormente i! 

dicado, si con ellas se invadieron ilegalmente las pertenencias ca 

munales de los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades -

indígenas. 

Para la resolución de todas las cuestiones agrarias crea una 

Comisión Nacional Agraria; una Comisión Local Agraria por cada -

Estado o Territorio de la República y los Comités Particulares -

Ejecutivos "que en cada Estado se necesiten". 

También establece facultades para aquellos jefes militares 

previamente autorizados al efecto, para poder dotar o restituir -

ejidos, provisionalmente, a los pueblos que los soliciten, cifiié! 
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dose para ese efecto a las disposiciones de la Ley en cuestión. 

De lo anterior se desprende un procedimiento agrario que 

se puede resumir de la siguiente manera: Para la obtención de 

dotación o la restitución de ejidos el pueblo pretendiente debía 

dirigirse por medio de una solicitud al gobernador del Estado re! 

pectivo, o bien al Jefe Militar autorizado, en el caso de que por 

falta de comunicaciones o por el estado de guerra, no fuese posl 

ble solicitar la intervención de aquel funcionario. 

Tratándose de restitución, era necesario acompañar los doc.!! 

mentas que acreditasen el derecho a ella; el jefe militar o los -

gobernadores acordaban o negaban la dotación o la restitución oye! 

do el parecer de la Comisión Local Agraria. En caso de que la r~ 

solución fuese favorable, los Comit&s Particulares Ejecutivos eran 

encargados de medir, deslindar y hacer entrega de los terrenos do

tados o restituidos. 

El papel de la Comisión Nacional Agraria, dentro de todo este 

proccdi1niento, era el <le un tribuno! revisor de esas actuaciones. Si 

esta Comisión aprobaba lo ejecutado por las autoridades de los Es

ta¿cs o Territorios, el Ejecutivo de la Unión expedía los títulos 

~cfinitivos de propiedad en favor de los pueblos interesados, qui! 

r2s gozoban en comün de los tcrre11os que se les hubiesen restitui

¿~ o de los que s~ l~~ hubiese dotudol mientras una ley especial -

cstablecia la forma <le hacer c1 reparto. 
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Las tierras pa1·a estns dotacio11cs debinn tomarse de las 

haciendas colindantes con Jos pueblos que las solicitaban y los 

propietarios de ellas quedaban facultados para reclamar ante los 

tribunales Ja justicia del procedimiento dentro del t6rmino de 

un afio, pero en c:lso de obtcne1· sentencia favorable, sólo te11-

drian derecho a solicitar del Gobierno Jo indemni:ación respe~ 

tiva, tambi!n dentro del término de un ano; expirados estos pi! 

:os sin que se hiciese la reclamación, Jos perjudicados quedaban 

sin derecho alguno (184) • 

Dicha legislación sufrió modificaciones en diversos aspe~ 

tos. Tnl es el caso de que en el ano de 1931, por decreto de 23 

de diciembre, se reformó la Ley de 1915, la cual constituía par

te esencial y fundamental del articulo 27 de la propia Carta Ma¡ 

na. El sentido de Ja reforma apuntó precisamente al derecho de 

los propietarios afectados que acabo de citar: 

184 

185 

El articulo 27 constitucional reforma 
do durante el gobierno del General Rodriguei, 
conservó la reforma citada en la fracción XIV 
que dice: los propietarios afectados con reso 
luciones dotatorias o restitutorias de "jidos 
o aguas, que se hubiesen dictado a favor de -
los pueblos, o que en lo futuro se dictaren,
no tendrln nin Bn derecho ni recurso le al or-

inar10, n1 o rnn remover el UlClO e am aro 
el su TR)'íl o es mio ( l85) • 

Cfr. ibid., pp. 190-191. 
LUCIO MENOIETA Y NUSEZ: El Sistema A~rario Constitucional; 
Sa. ed., Editorial Porr61l, ~lex1co, 1 80, p. 131. 
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Conforme a tal reforma, los propietarios de tierras expr~ 

piadas para dotar o restituir como acabamos de ver, perdían to-

do derecho o medio de defensa legal, incluso el amparo para p~ 

der obtener la indemnización. En consecuencia, el amparo 

agrario adquiría un matiz propio, ya que funcionaría sólo para 

cuestiones procedimentales y no en favor de particulares afec

tados, amén de tratarse de una postura socializante y populi~ 

ta para favorecer a las clases campesinas o trabajadoras del ca~ 

po. 

Con posterioridad, en la presidencia del Lic. Miguel Ale 

mln Valdéz, el artículo 27 constitucional sufrió reformas, por 

medio de decreto presidencial de 31 de diciembre de 1946, y en 

el sentido opuesto: 

Los dueños o poseedores de predios 
agrícolas o ganaderos en explotación a los 
que se haya expedido, o en lo futuro se ex 
pidiere certificado de inafectabilidad, JiCi:
drAn romover el "uicio de am aro contra-la 

r1vac1on o 

(186) . 

La reforma citada causa algunos problemas de intepretación 

que shora veremos, pero lo que hay que destacar es la protección 

que •e ct0~ga en el sentido de obtener los certificados de inafeE 

tabilidad que puede llegar a ser arbitraria, y en stricto sensu 

186 Ibid., p. 132. 
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el hecho de conceder la facultad de ejercitar la acción de amp!!_ 

ro a los afectados. Los problemas de interpretación se refieren 

bfisicamente al primer plrrafo del articulo, o sea lo referente a 

las reformas de 1931. A ese respecto el maestro Lucio Mendieta 

)' Núñez señala: 

El primer párrafo del precepto citado 
ofrece dos problemas de interpretación. El 
primero se refiere a saber si en la negación 
del juicio de amparo están comprendidos los 
propietarios afectados con motivo de la crea 
ción de un nue\•o Centro de Población AgricoTa, 
porque en sus tórminos expresos se comprende 
únicamente a "los propietarios afectados con 
resoluciones dotatnrias o restitutorias de -
ejidos o aguas" ( 187) • 

En ese sentido hay que contemplar lo que muchos opinan d! 

ciendo que la nega~iva de la interposición del amparo alcanza -

sólo a aquellos que han sido expresamente designados, sobre to-

do si se está hablando de la creación de nuevos Centros de Po--

blación Agrícola. En ese orden de ideas se puede decir que no 

hay problema de interpretación, ya que esos centros están con

siderados como una de las formas más eficaces para realizar la 

Reforma Agraria integral. Sin embargo, como veremos a continu!!: 

ción, si hay discusión exeg6tica por lo siguiente: 

187 !bid. 

[ ... ] los códigos agrarios que se -
dictaron !con posterioridad] y la Ley Fede
ralde la Reforma Agraria vigente, dan a la 



creación de nuevos Centros de Población 
Agrícola, un carácter comblementario a 
la Reforma Agraria (el su rayado es mío) 
(188) • 
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Asi las cosas contemplamos una divergencia en cuanto a las 

disposiciones legales aplicables, donde podemos localizar también 

un grado de incertidumbre sobre todo para los posibles afectados. 

Estos son algunos de los detalles en los que ha incurrido el te~ 

nicismo de la propia legislación agraria. 

Por otro lado, resulta oportuno comentar al respecto de la 

primera reforma a la que calificamos de socializante y populista, 

Se le puede denominar así porque estamos en presencia de un au-

téntico des~quilibrio de las fuerzas de legalidad que nuestro si! 

tema jurídico entraña. En ese caso estamos hablanclo ya de una -

situación más bien de excepción, lo que redunda en un saldo nega

tivo para el juicio de garantías. Por otro lado el propio Mendi! 

ta y Nuñez hace una observación adecuada en favor de los núcleos 

de población rural, quienes pueden resultar afectados por tal di~ 

posición: 

La prohibición de ocurrir al juicio de 
amparo se refiere sólo a los propietarios, lue 
go no es lícito extenderla a los núcleos de po 
blación rural, tanto más cuanto que la Reforma 
Agraria, de la que es expresión jurídica el -
artículo 27 constitucional, se lleva a cabo en 
beneficio directo de los campesinos carentes de 
patrimonio. En su interés se negó a los pro~ie
tarios la procedencia del amparo a f 1n de ev1-

!88 Ibid., p. 133. 



tar uc se entor eciera alar ara el 
roce 1m1ento otator10 restitutorio; 

pero esa misma razon no pue e a ucirse 
cuando son los pueblos o los campesinos 
peticionarios quienes acuden al amparo 
en contra de las resoluciones definiti
vas ue les nie an contra derecho la 

otac1on o restitucion so icita as e 
subrayado es mio) (189) • 
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A todas luces lo anterior resulta más que convincente para 

demostrar que la medida era exclusivamente necesaria para favor! 

cer, a toda costa, a los campesinos sin tierra o patrimonio para 

subsistir. Sin embargo tan era notorio el defecto de la excep-

ci6n de la ley que era necesario enmendarlo de algún modo, lo -

que se tradujo en la reforma del Presidente Miguel Alemán. 

Para el afto de 1936, en el que se expide la nueva Ley Regl~ 

mentaria de los articules 103 y 107 constitucionales, el amparo -

agrario resulta beneficiado de la siguiente forma: en su articulo 

VIII Bis establece que tienen representación legal para interponer 

el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población, los Coml 

sariados Ejidales o de bienes comunales, los miembros del Comisa

riado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comu-

nero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después 

de transcurridos quince días de la notificación del acto reclama

do el Comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo. 

189 !bid,' p. 134. 
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Lo anterior es trascendente porque para efectos de la Ley 

de Amparo, se ampliun las facultades representación y persona· 

lidad, lo que rodundn en un obvio beneficio al sector agrario. 

Asimismo, dentro de este mismo orden de ideas, tal amplia· 

cíón se situó dentro de los términos de ln Suplencia de In Qu! 

ja, ya que como se pudo constatar para reformnr ln Ley, muchos 

de los Núcleos de Población o de los Comisariados Ejidnles, por 

lo general interponian amparos deficientes sin Jos requisitos · 

completos que la propia Ley exigía, por lo que se tornó más b! 

nignn o benevolente, para evitar desechnmientos o sobreseimientos 

que incluso llegaban n ser oficiosos. Para tal efecto se refor· 

mó ~l artículo 2° senalando: 

El juicio de amparo se substanciará 
y decidirá con arreglo a las formas y pro 
cedimicntos que determina esta Ley ( .• ,¡
En los juicios de amparo en que se recln· 
men actos que tengan o puedan tener como· 
consecuencia privar de la propiedad o de 
la posesión y disfrute de sus tierras, -
aguas, postas y montes a los ejidos y a 
los núcleos de población que de hecho o 
por derecho guarden el estado comunal, o 
o Jos ejidotorios o comuneros, deberá su 
plirse la deficiencia de la queja y no = 
procederán el desistimiento, el sobreseí 
miento por inactividad ni Ja caducidad ae 
la instancia, ctinndo se afecten derechos 
de los ejidos o núcleos de población co· 
muna! (!90). 

Tal es la esencia del Amparo Agrario. Los elementos bó· 

sicos son la tenencia, posesión o disfrute de la propiedad 

rural. La medida nplicndn respondía a un momento histórico 
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Onico, esto es, se ~stfi en presencia del <lcscongelnmicnto 1 ¡lara 

decirlo de algOn modo del amparo de estricto derecho pnrn fav~ 

recer) via jt1sticia social, al campesina<lo. Sin embargo el mac! 

tro Lucio Mendict3 ,. NOnc: hace una observación bnstnnte atinada: 

. . . 1 os beneficios que de el la se 
derivan Onicnmente se conceden en el caso 
de que se reclamen actos contra ln priva
ción de la iro icdad o 1oses1on, y sólamen 
te pue en interponer reclamnc1on quienes = 
representen legalmente a los ejidos o nú
cleos de población comunal; pero no en el 
caso de las resoluciones definitivas en -
las uc se n1e ue la dotación de tierras 
a los et1c1onar1os sic (191) • 

EL caso que controvierte nqui el citado autor se refiere 

al trlmitc que lleva a los peticionarios, en este caso pnra so-

licitar dotación de tierras para los nOcleos de población, y e! 

to va concatenado con la definitividad de las resoluciones neg_!! 

tivas, por la poca o nugatoria posibilidad de solicitarlas otra 

vez o simplemente a tiempo, o inclusive que por medios politicos 

o por otros motivos se les niegue. 

La observación es oportuna en el sentido de que efectiva-

mente en ese aspecto no encuentran protección procesal alguna. 

El legislador no lo consideró conduscentc o sencillamente lo -

omitió. En ese caso consideramos que sí seria de verdadera ju~ 

tlcia social el considerarlos, ya que de lo que se trata es de 

191 !bid. 
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precisamente otorgarles una forma de vida garantizada y canse! 

var asi un patrimonio que favorece icluso a Ja paz social del 

pn is. 

Antes de continuar con el anllisis del amparo en materia 

agraria, vale la peno, nunque sea de manera breve, seftalar o i~ 

dicar el concepto del mismo a la luz de Ja doctrina. Para esta 

altura de nuestro trabajo no será necesario incluir varios coE_ 

ceptos, sino que sólo con conocer la idea fundamental será su

ficiente para comprenderlo. 

Primeramente se le califica como un amparo administrativo 

en términos generales, y como señala el maestro Ignacio Burgoa, 

... cuyas reglas constitucionales, 
legales, jurisprudenciales y doctrinarias 
siempre lo rigieron dentro de un sistema 
normativo unitario y articulado (192). 

De lo anterior desprendemos que se trata de un amparo -

regido por reglas digamos 'especiales', sin embargo lo que se 

es que es unitario, esto es, significado un todo muy especifico, 

nparte (para calificarlo de otro modo), y que además se encuen-

tra sistematizado o articulado de modo diferente. 

Puede afirmarse{ ... ] que el juicio 
de amparo e11 mntcria agraria implica ya -

192 1. BURGOA: op. cit., p. 875, 



una i11stitució11 sui gcnerls, dotada de 
principios y reglas procesales propios 
( 193) . 
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Estamos de acuerdo con la idea de que se trata de un ju_! 

cio sui generis, en el sentido que anteriormente velamos, ya que 

se constituye de modo especial y regulando especificamente un -

área que queda circunscrita al derecho administrativo pero con -

matices muy propios como Jo es el carlcter social. 

Posteriormente el maestro en comento hace señalamientos ex 

presos a los cambios modificaciones que ha sufrido el amparo 

agrario, mismos que no tomaremos en consideración, excepto por Jos 

ya contemplados, además de que sólo utili"aremos para nuestro es 

tudio Ja parte actual y vigente, que es la que mis interesa. 

Por otro lado tenemos la concepción del maestro Arellano -

García, quien señala: 

193 
194 

El amparo en materia agraria se re 
fierc al juicio de amparo que se instaura 
por las personas dedicadas al aprovechamien 
to de la tierra para fines agropecuarios, es 
decir, agricultura y ganaderia, y respecto 
de actos de autoridad estatal presuntamente 
violatorios dentro del cauce marcado por el 
articulo 103 constitucional (194 ¡ , 

Ibid,, p. 876. 

C. ARELl.ANO GARCIA: op. cit., p. 975. 
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La anterior definición obedece al muy particular método -

que siguió el doctrinario citado para concebirla, esto es, ac! 

dió a los elementos mis básicos del concepto, como Jo es el ser 

campesino o agricultor, qu6 es el agro, e!campo, etc. Considero 

que el mencionado punto de vista abarca un grado de generaliza

ción amplio y trata de ser Jo mis simplista posible para evitar 

caer en tecnicismos. 

Por otro lado tenemos el argumento de la Suprema Corte de 

Justicia de Ja Nación, la que en Jurisprudencia definida sefiala 

las "notas distintivas" del amparo agrario: 

{ ..• ] re gimen peculiar que tiene las 
notas distintivas que en forma enunciativa 
en seguida se insertan: la. Estatuyen un -
régimen procesal especifico de amparo, para 
proteger y tutelar a Jos nOcleos de población 
ejidal o comunal y a los ejidatarios y comu-
neros en sus derechos agrarios{ ... ]. Za. Con
signan para el juzgador I• obligación de su--
lir In deficiencia de Ja cue n tanto en la 
cmnn n, como en a rev1s1on .. , , 3a. Seña nn 

qué personas estfin legitimadas para interpo
ner la acción constitucional en nombre de un 
nOcleo de población{ ... !. ·1n. Simplifican la 
forma de acreditar la personalidad[ ... ] 
(el subrayado es mío) (1 95) · 

La Suprema Corte hace todo un listado de los puntos que -

dist.ingucn nl nmparo ngrnrio, sin embargo el listarlos todos -

a manera de cita textual serla demasiado largo y monótono, por 

lo c¡uc, con sólo enunciar ln JJrcn1isn b5sica creemos que es su-

195 MIGUEL ACOSTA ROMERO v GENARO DAVID GONGORA PlMENTEL: Consti
tución Política de íos Estados Unidos Mexicanos; la. e¡¡-;-;--ircri 
torial Porrua, México, 1983, pp. 434-435. -
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ficiente para efectos del concepto que estamos anali:ando. 

Las ra:ones de Slt implementación como juicio aparte y re-

gulado por principios propios se debió quizl, por advertirse la 

serie de problemas o dificultades legales por los que se atrav! 

:aban para comprender en plenitud los problemas agrarios y en -

consecuencia hacer acorde ln idea de que exista ln justicia con 

los conceptos que In integran, esto es, verdad histórica y ver-

dad legal, por lo que a los sujetos de derechos agrarios les fue 

ron otorgados m(1ltiples pril'ilegios procesales (196). 

El actual libro Segundo de la Ley de Amparo, surgió con 

motivo de las reformas de que fue objeto en el ano de 1976, --

crelndose en ese momento todo un apartado de la materia agraria, 

con una serie de disposiciones específicas donde se ubica la Su-

plencia de la Queja. 

Tales reformas fueron publicadas por medio de decreto de 

fecha 28 de junio de 1976, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de junio de ese mismo ano. La idea o propósito 

blsico de la reforma fue, como se senala por nuestro Mlximo Tri-

bunal con base en el considerando respectivo, en la siguiente far 

ma: 

196 Cfr. LUCIO MESDIET,\ Y NUSEZ: El Derecho Social; 3a. ed., Edi 
torial Porrúa, México, 1980, pp. b4-66. 



. . . las madi ficaciones tienen la 
idea formal de que el régimen tutelar de 
los derechos de la clase campesina estl 
contenida en un solo libro[ ... ] y el es 
piritu de la reforma es el de que los ~ 
juicios de amparo en materia agraria, se 
resuelvan en definitiva contando con to 
dos los elementos necesarios para cono~ 
cer la verdad de los hechos y estar en 
posibilidad de satisfacer la garantia -
contenida en el articulo 212 de la Ley -
de Amparo, de tutelar a los n6cleos de -
población ejidal o comunal y a los ejid~ 
torios o comuneros en sus derechos agra
rios (197)· 
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Blsicamente el propósito de la iniciativa fue el hacer no 

sólo mús expedito el juicio de amparo agrario, sino incluso dar

le mayor aplicación y hacerlo mis práctico en cuanto n su utili-

zación, para una mejor impartición de justicia. 

Es asi como queda explicada la ra:ón de ser de la reforma 

y de como la Ley de Amparo queda dividida en dos grandes libros: 

uno de ellos dedicado a conocer todas las generalidades del Jui-

cio de Amparo, y un segundo que verl todo lo relativo al amparo 

en materia agraria con todos sus componentes y diversos renglo-

nes. La medida fue eficaz ya que facilitó el agrupamiento o co-

dificación de los numerales de forma separada, y por consiguiente 

simplifica la actividad de anllisis de cualquier interesado. 

Se puede entonces concluir que las ra:ones o motivos que el 

legislador contempló son, las de lograr un perfeccionamiento en -

'T§T MIGUEL i\COSTI\ ROMERO v GEN1\RO DAVID GONGORA PIMENTEL: Ley 
<le Amparo: Lcgisluciói1, Jurisprudencia, Doctrina: la. ~' 
Editori.11 Porrú11, México, 1983, p. 719. 
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~l p1·o~cdimi~11to, a (i11 dC' logr:1r llllO t11tela m4s efica: p:lrn 

tos n(a.~ll'OS dC' pobln!.:'ión eji<lal o comunal, y a 1os eji<lataríos 

y comunero:; en el t.'JerciL" jo de sus derechos agrnrios, ya sen ~ 

'unttdo se trate Je actttar como qt1ejoso o como tercero perjudi

cado, indicdndole c11 ese caso que es lo que debe hacer o que es 

lo que debe de decir, r logrnr ns! un mayor esclarecimiento de -

In verdad objetivo, investignr 1i unn gnrnntla constitucional ha 

sido violada o no lo ha sido, paro en su caso impartir In protec

ción constitt1cional correspondie11te, y confirmar, en su caso, los 

derechos que le hnn sido reconocidos por las Autoridades y dejar 

subsistentes los netos que apoyados en In Constitución se ajusten 

a ésto. 

Ahora pasaremos n resumir los planteamientos del amparo ·

agrario con base en esas reformas. 

La representación legal para interponer el juicio de amparo 

en nombre de un nDcleo de población ln tienen: 

a). Los comisariados ejidales o de bienes comunales. 

b). Los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia 

o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de po·· 

blación perjudicado, si dcspuós de transcurridos quince dlas de 

ln notificación del :1cto reclamado, el comisario no ha interpues

to la demanda de amparo. 
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c). Quienes la tengan, en los términos de Ja Ley Federal 

de la Reforma Agraria, en los casos de restitución, dotación y 

de ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de pobl! 

ción y en los de reconocimiento y titulación de bienes comunales, 

Quienes interpongan amparo en nombre y representación de un 

nócleo de población, acreditarftn su personalidad en la siguiente 

manera: Los miembros de los comisoriados, de los consejos de vi· 

gilancia de los comités particulares ejecutivos, y los represen· 

tantes de bienes comunales, con las credenciales que se les hayan 

expedido por parte de la autoridad competente para ese efecto y, 

en su caso, con simple oficio de la propia autoridad competente 

para expedir la credencial (en caso de que no se tenga ésta), o 

con copia del acta de la Asamblea General en que hayan sido elec· 

tos. No podrá desconocerse su personalidad, aón cuando haya ven· 

cido el término para el que fueron electos, si no se ha hecho 

nueva elección y se acredita ésta en la forma antes indicada. 

Los ejidatarios o comuneros pertenecientes al nócleo de po· 

blaci6n perjudicado, con cualquier constancia fehaciente. 

Si se omitiere la justificación de Ja personalidad en los · 

<érminos del articulo antes mencionado, el juez mandará prevenir 

a los interesados para que la acrediten, sin perjuicio de que por 

separado solicite de las autoridades respectivas los constancias 

necesarias. En tonto se da cumplimiento en el articulo que se · 
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comenta, el iue: podrfi co11cedcr 1;1 suspc11sión provisional de los 

actos reclamndos. 

En caso de fallecimiento Je ejldatnrios o comuneros que -

sean parte e11 llll j11icio de ;tmparo, se tcndrfi dcrcclto a continuar 

su trlmite por parte del campesino que tenga derecho a heredar -

conforme a las leyes agrarias. 

La demanda de amparo podrl interponerse en cualquier tiempo, 

cuando el amparo se promueve contra actos que tengan o puedan te

ner por efecto, privar total o parcialmente en forma temporal o 

definitiva d ela propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 

agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal. 

Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que cau

sen perjuicio a Jos derechos individuales de ejidatarios o comune

ros, sin afectar Jos derechos y el rógimen jurídico del núcleo de 

población a que pertene:ca, el término para interponerlo será de 

treinta días. 

Las notificaciones serfin personales en Jos siguientes casos: 

para el nuto que deseche Ja demanda; el auto que decida sobre Ja 

suspensión; Ja resolución que se dicte en Ja Audiencia Constitucio

nal (se habla en términos generales); las resoluciones que recai

gan a los recursos; cuando el tribunal estime que se trata de un 

caso urgente o por olguna circunstancia se pueda afectar Jos inte-
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reses de los núcleos de población o de cji<latarios o comunero• 

en lo particular y cuando la lcv asi lo dispongo expresamente. 

Con la demanda de amparo, el promoventc deber5 acompanar 

copins para las partes que intencngan en el juicio, )' no será 

obstlculo para la admisión de la demanda falta de cumplimiento 

de este requisito, en cuyo caso el juez oficiosamente mandarl -

sacarlas. 

En cuanto se refiere a los informes con justificación que 

rindan las autoridades responsables, éstas deberán rendirlos en 

un plazo <le diez días, pero, el juez de Distrito podrá ampliar 

otro tanto, si estimare que la importancia del caso lo amerita. 

En el amparo en materia agraria a<lcm's de tomarse en consi

deración las pruebas que se aporten, la autoridad judicial deberá 

recabar de oficio de todas aquellas que puedan beneficiar a las 

entidades o individuos que se mencionan (al inicio de la propia· 

ley y mismas que ya scnalumos). La autoridad que conozca del am

paro resolverá sobre la inconstitucionulidnd de los actos reclnm_I! 

dos, tal como se hayan probado, aun cuando sea distinto de los in

vocados en la demanda, si en este óltimo caso es en beneficio de 

los nOcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo -

individual. 



Los it1r(c~ Je llistrito ;1(01·J¡1r511 las diligencias qt1e esti

men ncccs:1ri:1~ p;11·;1 11r~(isa1· los Jcrc(ltos :1grarios de los nQ -

clcos de población o Je los eiiJ:1t;1rios o comt1ncros en lo parti

ct1lar, asI con10 1:1 n:1tur:1lc:a v efectos Je los actos rcclam;1dos. 

Deberán soli1.:itar, por tal motivo, toda clase de copias de reso

lt1cioncs1 pl:1t1os, cc11sos certific:1dos, titt1los, etc. de las att

toriJadcs responsables y Je lns autoridades agrarias, }' en fin 

toda clase Je prucbos para !agror el objetivo comentndo, 

El tErmino para interponer el recurso de revisión en mat! 

ria agraria será de die: días comunes a las partes, contados des 

de el dia siguiente ni diaen que surta efectos la notificación de 

la resolución recurrida, La falta de copias no scrfi causa para que 

se tenga porno interpuesto el recurso de revisión que hagan valer 

los nócleos de población o los eiidatarios o comuneros en Jo parti

cular, sino que la autoridad judicial mandarl expedir dichas copias. 

Cuando el quejoso sea un n6cleo de población ejidal o comu

nal, la queja podrá interponerse e!'.cualquier tiempo mientras que 

no se haya cumplido debidomente la sentencia que concedió el ampa 

ro. 

En Jos juicios promovidos por las entidades o individuos -

mcncionndos, o en que los mismos sean terceros pcrjudici1dos, se 

observnr5 Jo siguiente: no procederl el desistimiento de dichas 

entidades o in,IJvidt1os 1 salvo q\1c sen acordado expresamente por 

la Asamblea General; no se sobreseerá por inncti\·i<lad procesal 
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de los mismos; pero si podrá dec1·etnrsc en su beneficio. Y no 

scr{1 causa de improcedencia del juicio contra actos que afec

ten los dc1·cchos colectivos del nDcleo, el consentimiento expre

so de los propios actos salvo q11c c1n11nc de una Asamblea General. 

Procede la suspensión de oficio y se decretarl de plano en 

el mismo auto en yuc el Jue: admita Ja demanda. Comuniclndose sin 

demora a Ja autoridad responsable para su inmediato cumplimiento, 

haciendo uso de Ja vía telegr5fica, cuando Jos actos reclamados 

tengan o puednn tener por consecuencia, 1,ilprivaci6n total o par

cial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de 

población quejoso o su substracción del régimen jurídico ejidal. 

Sin duda alguna cm necesario retomar el planteamiento gen~ 

ral de la Ley de Amparo para conocer con detalle Jo relativo a la 

materia agraria. 

A lo largo de las disposiciones allí vertidas encontramos -

las bases que dan fundamento a la aplicación de la Suplencia de 

la Queja Deficiente. Conocemos ya su motivación legal, así como 

la disposición expresa. A vuelo de ~5jaro vimos algunos de los 

aspcctos donde se aplica y como funciona. Ahora podre~os ver con 

detenimiento y anfilisis dicl1a operatividad, asi como sus alcances 

y finalmente la interpretación posterior que ha brindado nuestro 

mlximo Tribunal, el cual ha ampliado en cierto modo su uso, y fi

nalmente abordar el problema del modo m4s crítico posible. 



h) La Su lencia de la ucia Deficiente 
en rl. u1~to ('Amparo en materia -
.!!_~rar1a. 

e 11. .. 

Habiendo va conocido los antecedentes que configuran la 

Suplencia de la Queja Deficiente, vía el amparo social agrario, 

además del conjunto de detalles históricos y del proceso evolutl 

va de carfictC'r social e histórico, podemos conocer ahora, de mo· 

do sistrmfitico el ft1ncionamicnto de la figt1rn proccsi1l de car5c 

ter proteccionista que constituye In parte neurálgicn de nues--

tro trabajo. 

Pudimos ver en capitulo~ anteriores su operatividad en cua~ 

to a otras áreas de aplicación, y sin embargo no tocamos este pu_!! 

to precisamente por su importancia, amén de que l1abia la necesi--

dad de tratarlo por separado. 

Primeramente veremos la aplicación de la suplencia, que po-

sec un cardcter oficioso, pero no en el juicio de amparo, sino -

en el procedimiento agrario, calificado por muchos autores tam-

bién como de social. 

Ln maestra Martha Chá,·e: Padrón en su obra "El Proceso So-

cial Agrario y sus Procedimientos", renli:.n una serie de observ!! 

clones procesales previstas en la propia Ley Federal de la Refor 
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ma Agraria, y de las que ahora haremos mención. 

Por una parte argumenta que existe la suplencia de la paf 

te cuando 

... la promocion por parte de ésta es 
necesaria para continuar un procedimiento o 
para impedir la cesión del mismo y no obsta! 
te eso, la ley dispone que en vista de las -
condiciones socio-económicas de una parte, -
se suplan sus deficiencias para evitar que -
por ignorancia o por falta de recursos econ~ 
micos, dicha parte pueda perder un juicio; -
es decir, el proceso se configura para que,
en su caso la arte necesitada ierdad or -
carecer e cree o ero no ar carecer e-
recursos socia es o econom1cos su raya o 
es mio) 098) . 

Soy de la opinión de la doctrinaria mencionada, toda vez -

que como claramente lo explica, se trata no de favorecer al cam-

pesino para que a toda costa gane un juicio o un procedimiento -

de carácter restitutorio por ejemplo, esto es, que no pierda el -

asunto por carecer de derechos, ya que no se está creando un nue-

vo derecho, sino que por el contrario lo que se está procurando -

es favorecerle en cuanto a su situación real, socio-económica y 

educativa o cultural básicamente. 

A su vez ag1·ega que la suplencia puede ser además de ofici!?_ 

sa sino total, esto es, que se lleva hasta sus últimas consencue! 

cías, 

198 

pero todo depende de la naturaleza del asunto que se ventila: 

MARTHA CHAVEZ PADRDN: El Pro~eso S~cial,AFario ~ sus Proce
d1m1entos; 4a. cd., Ed1tor1a,_ Porrua, Mex1co, 19 3, p. 119. 



En materia agraria la suplencia 
se ha llevado al extremo de suplir no -
sólo a los poblados campesinos, sino -
también a los presuntos afectados, a fin 
de que el procedimiento no se suspenda
por omisiones de los presuntos afectados, 
sistema que se usa desde la Ley de Dota
ciones y Restituciones de Tierras y Aguas 
del 23 de abril de 1927 (artículo 152) 
(199). 

z 13 ••. 

Se encuentra aquí un antecedente muy importante y de vital 

trascendencia para nuestro estudio que fue la Ley de Dotaciones 

y Restituciones de Tierras y Aguas de 1927. Aunque no veremos -

ni estudiaremos dicha ley, el conocer para efectos prácticos su 

existencia y aplicación resulta por demás interesante. Básicame~ 

te hasta ese momento la suplencia en el amparo agrario no existía 

como tal, sin embargo soy de la opinión que la misma sirvió como 

pivote para tal fin, hasta llegar al punto en el que se encuentra 

ahora. 

Se confirma con lo anterior que no sólo servirá la protec-

ción procesal en caso de poblados o núcleos de población, sino -

que también a los presuntos afectados, por ejemplo con una expro

piación de bienes agrarios, y para el efecto práctico de que en 

ningún momento dado el proceso se vea interrumpido. Esto, creo yo, 

le da celeridad y agilidad, y sin embargo no afecta la esfera ju-

rídica de otros interesados ni los vulnera en sus derechos. 

l99 !bid. 
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Otros casos de suplencia registrados en la Ley Federal 

de la Reforma Agraria se locali:an por ejemplo en su articulo 

273 que señala: 

Para que se tenga por iniciado el 
ejercicio de una acción agraria y se pro 
ceda a la instauración del expediente res 
pectivo, bastarl que la solicitud exprese 
sim lemente la intenc16n de romoverlo, o 
que se icte acuer o e in1c1ac1on e o 1· 
cio. Si la solicitud fuese poco explicita 
sobre la acci6n que se intente, el expe-
diente se tramitara fºr la via de dotaci6n 
(el subrayado es mio (200) • 

Este caso resulta aparentemente sencillo, y propone que en 

caso de tratar de ejercer una acción agraria bastará el simple -

hecho de proponer ante la autoridad el "deseo" o la ''intención" 

de hacerlo. En ese supuesto analizado, la ley va todavía más 

nlla y se porta todavía más condescendiente con el interesado, 

ya que si no es lo suficientemente claro, o si resulta ambiguo, 

luego entonces se entenderá la acción via la dotación. 

Su antecedente se localiza, como señala Martha Chávez en 

el Código Agrario de 1942, artículo 218, agregando al respecto 

la autora en comento: 

y fundamentalmente en el hecho de -
que aún cuando exista desistimiento de la 
parte actora o núcleo de población necesi
tado o desposeído, el juicio se continúa -

200 Art. 273 de la Lev Federal de la Reforma A raria: Exposición 
de ~lotivos, llntece entes, rerLrmus, comcntar1os correlaciones; 
15 e., 1tor1a Porrua 1 Me.,1co, 1985, p . ... 
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oficiosamente hnstn su total terminación 
en una Resolución Presidencial definitiva, 
en cuvo caso se observa el grado extremo -
de Slt lenc1a durante toda la tram1tnc16n --
e un expc iente (el su raya o es mio (ZOl). 

Se observa tambi6n un caso de suplencia bastante amplia en 

propia ley en su articulo 285, que observa: 

Cuando los terrenos de labor o labo 
rabies restituidos no sean suficientes Cª~ª 
que todos los individuos con derechos o tenaªº tierras en extension igual a in unidad -

e dotación, la Comision Agraria Mixta trami
tara de oficio un expediente de dotación com-
lementaria de acuerdo con las dis osiciones 

re ati\'as a otacion e su raya o es mio (20Z) 

Su antecedente también se localiza en el Código Agrario de 

1942, en el mismo articulo que el anterior. La premisa fundame! 

tal que se sigue manejando es la dotación de tierras. En este 

caso la conducta que va a seguir la Comisión Agraria Mixta es de 

carácter oficioso, para simplemente dotar de tierras a aquellos 

que tengan derecho a ello, a pesar de haber existido ya un repar-

to o dotación anterior y que resultó insuficiente. La medida en 

s[ no guarda resquicio alguno, de lo que se trata a toda costa -

es de mantener debidamente dotada a la población campesina ''que 

tu\"iere derecho a ello" de las porciones de tierra suficientes P.!!; 

ra su manutención y sobrevivencia. 

201 MARTHA CHAVEZ: op. cit., p. 120. 
2º2 Art. 285 de la Ley Federal de la Reforma Agraria ... op. cit., 

p. 2 7 2. 
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También la maestra Chávcz señala muy certeramente que •· 

existen 

... max1mas facultades para suplir a 
las partes investi§ando la verdad, pues los 
artículos 295 y 30 disponen que el Delegado 
Agrario complemente el expediente, o así lo 
disponga el Cuerpo Consultivo Agrario; ante· 
riormente esta posibilidad también se preveía 
al disponerse quc"el Departamento Agrario com 
plementará en caso necesario, los expedientes 
que reciba [artículo 250, del Código Agrario 
de 1942] (el subrayado es mío) (203) • 

El propósito de ln medida es claro y como señala la propia 

autora, faculta a la autoridad agraria a "compeler" el procedi·· 

miento, Sin embargo esas omnímodas facultades "para conocer la 

verdad" puede prestarse tambiln al arbitrio de la autoridad, lo 

cual puede ir tambiln en detrimento no sólo de otros particulares 

sino incluso de otros n6cleos de población, ejidatarios o comune·· 

ros. Esto es, se le da rapidez al procedimiento en aras de llegar 

al conocimiento de la verdad para poder complementar el expedien· 

te y llegar así a una resolución más rápida y supuestamente más 

justa. 

A su vez la multicitada doctrinaria hace referencia expll 

cita al procedimiento agrario donde existe la facultad de la su· 

plencia y explica la necesidad de éste con base en lo siguiente: 

203 MARTHA CHAVEZ: op, cit. p. 120. 



217 ... 

Este principio común [equilibrio pro 
cesal entre las partes] se ve modificado e; 
materia agraria donde la necesidad del suje 
to se refleja en el proceso y no hay igual7 
dad entre las partes si no hay igualdad so
cio-económica ... (204) • 

Con base en lo expuesto se considera Jo que ya habíamos an~ 

lizado en su oportunidad, Ja llamada desigualdad socio-económica. 

En ese caso en particular, esto es, al existir desequilibrio en

tre las partes que actúan en un procedimiento agrario, entonces 

las autoridades verán que de oficio incluso se interponga la de-

manda, se recabe toda clase de pruebas, se complementa el expedie~ 

te, etc. 

Asimismo también destaca el momento procesal en el que no 

hay distingos, esto es, que ambas partes sean del mismo nivel so

cio-económico, dentro del procedimiento agrario: en ese momento 

no h.abrá suplencia de ninguna especie: 

En los procedimientos donde se presu
pone igualdad de las partes no existen dis-
tin~os entre ellas, por ejemplo, en la perm~ 
ta e bienes e¡idales, entre ejidos o entre
ejidatarios, no existen facultades ara ini
ciar de oficio el expe iente articulo 3 de 
la Ley Federal de Ja Reforma Agraria de 1971, 
cuyo antecedente está en el artículo 278 del -
C.A., 1942] ... [agrega] en la segunda instan
cia de conflicto por límites de bienes comuna 
les, hay iaualdad procesal ante la Suprema Co!. 
te de Just1c1a de la Nación, e incluso se ha
bla de demanda [ ... ] (el subrayado es mío) (205). 

204 !bid.' p. 121. 
'205 !bid. 
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A pesar de lo anterior hny que recordar que el principio 

rector que regula el procedimiento social agrario, trata siem· 

pre de favorecer a la parte económicamente d6bil, en este caso 

al marginado socialmente o desposeído, y blsicamente en Jos dos 

procesos mis socorridos que son el restitutorio y el dotatorio. 

Ese principio no hay que olvidarlo ya que es precisamente parte 

de la esencia de toda la legislación agraria vigente. 

Por lo que acabamos de ver se puede vislumbrar perfecta-

mente que el principio que nos ocupa es muy amplio y registra -

un sinnómero de variantes e incluso hasta de complicaciones, lo 

en un momento dado, a pesar del espíritu y la intención de la -

propia ley, dicho procedimeinto puede incluso ser mis tardado, 

En virtud de lo ya analizado, ani como de las disposiciones 

de la Ley de Amparo que con anterioridad scnalamos, pasaremos fi

nalmente a analizar los casos en que procede la Suplencia de la 

Queja Deficiente, y proceder asi a la conclusión final. 

El lmbito de la Suplencia de la Queja Deficiente, en otras 

palabras, su campo de acción, no es en ninguna manera, al menos 

en la materia agraria, restringido. Por el contrario, se trata 

de una serie de privilegios procesales otorgados a las entidades 

o individuos agra1·ios, por cunnto a que con ellos se rompe, asi

mismo, la igualdad de las partes en el proceso, esto es el prin-
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dpio de Estricto Derecho que también anali:amos en su oportu

nidad, y el único capitulo de la citada Ley de Amparo y que se 

refiere expresamente a dicha medida proteccionista queda esta-

blecida en el articulo 2~-. pero ílmplin11do su contenido a su -

apli~ación, respe(to ;1 exposicio11es 1 comparcce11cias y alegatos, 

y no sólo cuando sean parte l'.omo quejoso~, sino incluso como te.r. 

ceros perjl1dicados, y nón co11 motivo de recursos de revisión 

planteados respecto de esas resoluciones. 

En lo que respecta a la representación y personalidad le-

gal para interponer el juicio de amparo, el articulo respectivo 

ya no circuscribió la personalidad del gestionante a los prece2 

tos que regulan a ésta, sino que la prorrogó, para decirlo de -

algún modo, a los miembros del Consejo de Vigilancia e incluso 

a cualquier ejidatario o comunero, perteneciente al núcleo de p~ 

blación perjudicado, siempre y cuando transcurridos quince días 

después de la notificación del acto reclamado, el comisariado no 

hubiera interpuesto la demanda propiamente dicha. 

En cuanto a la personalidad autori:a a comprobar ésta con 

las credenciales que le& haya expedido la autoridad competente 

y en su defecto, con simple oficio o con copia del acta de asa! 

blea, llegando ¡11 extremo de impedir su desconocimiento, aón -

cuando hubiere vencido el término para el cual fueron electos, si 

no se hubiere efectuado nueva elección y en acreditar 6sta en ln 
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forma senalada y respecto a los cjidatarios o comuneros, éstos 

pueden acreditarla con cualquier constancia fehaciente y si se 

omitiere la justificación d ela citada personalidad, el Juez se 

encargarl de prevenir a los interesados, sin perjuicio de que -

por separado solicite de las autoriJades respectivas las constan 

cias necesarias co11 ose fin. 

Contrario sensu con lo que en la realidad ocurre en el jui_ 

cio de amparo en general, el acreditamiento de la personalidad en 

el caso de la materia agraria es sencillamente ónico. Las facili

dades otorgadas son amplisimas. Sin embargo se puede incurrir en 

ciertas fullas al admitirse las identificaciones aun vencidas, y 

esto para evitar que el procedimiento se dilate mis tiempo. En 

ese caso el papel del juzgador tombi!n juega un lugar prepondera~ 

te y sumamente activo, toda vez que deberA vigilar muy de cerca 

todas esas actuaciones para que el expediente quede debidamente 

integrado, a pesar de que no proceda el sobreseimiento por esa -

causa. 

Sin embargo, como la realidad misma lo indica, todo tiene 

alguna complicación y en este caso especifico se pueden verificar 

innumerables casos de reposición del procedimiento por una repr! 

scn~a~i6n oefcct11osr1 de los 11ilcleos de poblaci6n, Nuestro Mfixi

mo Tribunal tn senolado el problema de la siguiente manera: si 

el Juez de Distrito no requiere dentro de un plazo determinado 
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para 411e mr1nificste11 o l1ug¡111 de st1 co11ocimiento la raz6n por la 

que la interposición de la demanda de amparo fue hecha por seer! 

tario suplente del comisariado ejido!, o en su caso tampoco re

quiere al secretario propietario para que ratifique la demanda, 

luego entonces es procedente la reposición de todo el procedi-

miento. 

En este orden de ideas, todos sabemos lo que una reposi-

ción de procedimiento requiere, )'sobre todo1es tiempo. Parn -

efectos prftcticos a pesar de existir suplencia ese tiempo ser§ 

perdido para los quejosos, por Jo que resulta necesario que 1! 

tos tambiln promuevan correctamente sus demandas. En ese sen

tido el que exista una medida proteccionista no quiere decir que 

abarque todos los presupuesto>, por lo que esa reposición les 11! 

varl m6s tiempo de trámites )' de espera para lograr la dotación 

o la restitución [véase anexo[ . 

!lay que recalcar en ese sentido de que la aplicación de la 

medida proteccionista funciona en una de sus premisas básicas para 

velar por los intereses de nncleos de población comunal. Tal es 

el caso de que cuando lstos sean quejosos (que resulta ser lo 

fundamental para nuestro estudio) no existe impedimento alguno -

para que se aplique la Suplencia, y sobre todo como tambiln seftala 

nuestro Mlximo Tribunal, de lo que se trata no es sólo de maneja! 

los en un terreno de igualdad de circunstancias, sino que hay que 
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Jogrnr un mnyor conocimiento de los hechos controvertidos o que 

se ventilnn y valorar de la mejor forma Jo allí debatido {véase 

anexo de jurisprudencia PROCEDENCIA DE LA SUPLENCIA DE LA QUE-

JA EN MATERIA AGRARIA, CUANDO LOS QUEJOSOS Y LOS. TURCEROS PEIU![ 

DJCADOS SON NUCLEOS DE POBLACION COMUNAL]. 

Abundando un poco mis en Ja representación y personalidad 

para promover el juicio de garantias, asi como también veíamos 

el plano de desigualdad socio-económica, y a la vez veíamos que 

cuando no existía dicha desigualdad ipso facto los sujetos con -

derechos agrarios se elevaban a un plano de total igualdad proc! 

sal, así también hay la necesidad de puntualizar aquellos casos 

en que el juicio de amparo es improcedente por ser promovido por 

sujetos ejidatarios o comuneros y éstos se encuentren suspendidos 

en sus derechos como toles, y a juicio privativo incluso. Ln Cor

te ha sido lo suficientemente clara a ese respecto, al considerar 

que si se trata de sujetos que no se encuentran bajo la autoridad 

de la Asamblea General, toda vez que no pueden participar de la 

voluntad colectiva, luego entonces no podrln encontrarse legiti

mados para promover la demanda de garantías. Amén de lo anterior 

In propia Ley Federal de la Reforma Agraria los limita en su con· 

dueto y actuación, por lo tanto la acción intentada no procederl 

y el araparo Dltto1naticamentc es improccdc11tc. 

Véase anexo <le jurisprudencia, FALTA DE LEGITJMACJON. 
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Otra innegable facilidad llevada hasta su m5ximo extremo -

es si11 d11da el no co11siderar un pla:o o término para la intcr¡10-

sición de la demanda de amparo, cuando ésta es a nombre de nO-

cleos de población sujetos al r6gimen ejidal o comunal, siempre 

r cuando se trate de privarles de sus derechos de propiedad o -

posesión o disfrute de sus derechos agrarios, y eso los faculta 

expresamente para interponerla en cualquier tiempo. 

Lo anterior suena lógico si consideramos que en ese caso -

lo que se trata de ventilar es un problema de despojo o simpleme~ 

te de tratar de prirnr el disfrute de los derechos agrarios )'a con;?_ 

tituidos en favor de esos núcleos. La razón es obvia ya que el 

propio sistema que vivimos no puede desdecirse en cuestiones de 

reparto agrario, m5xime que esto representa la estabilidad del -

propio sistema politico. Por consiguiente se puede afirmar que 

si no existiern esta protección se incurrirín en otro estado de 

incertidumbre en cuanto a la posesión y tenencia de la tierra 

que tanto imperó en la dictadura porfirista. 

A su ,·e: la medida antes indicada, senala una ampliación 

de dicho término hasta por treinta dlas, lo cual opera en favor 

de los ejidatarios o comuneros en lo particular. Lo claro de la 

medida resulta contundente, en vista de que éstos se pueden encon 

trar en una situación mds desventajosa amón de no tener unn volu~ 

tad colectiva l\t1r los apoye o promueva. La explicación es obvia. 
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Contrario sensu de lo que acontece en el amparo en general, 

en lo referente a las reglas de notificación, en el amparo agra

rio el sistema se vuelve rigido y estricto para efectos también 

de proteger a los solicitantes del amparo. 

Dn ese caso se estl a las reglas que ya mancionlbamos con 

anterioridad, ya que las notificaciones deberán ser personales 

para situaciones como el auto de desechamiento de la demanda, el 

<ttie resuelve la st1spc11sión [éste es tin atiténtico caso de excepción 

yn qt1e en ningGn otro caso oct1rrc}; lil resolución que se dicte en 

1:1 audiencia co11stitt1cional \constit11)·c lo que catificnrinmos de 

media cxcc¡1ci6n 1 e11 virtt1<l de L\UC 011 el :11nparo administrativo en 

t6rminos gc11rralcs sí Sf! 11otiJ"ica. pc1·so11:1l1nentc el sobrcscimic11to 1 

y esto con mir;1s :1 J:1r 1n:1yor tiempo :1! litig:tntc y conocer de modo 

n15s seg11ro 111 rcsolt1ci6nl; otrc> c:1so de excepción completa es la -

resolución c¡uc 1·cc:1ign :1 los rcc11rsos, y¡1 t\tle t¡1mbi6n se maneja -

la premisa contrari¡1, esto es, ya rC'suclto el recurso la forma 

ti¡1ica de 11otificarlo es vi¡1 cstr¡1<los y nada 1nós. 1=inalmcntc ln 

ley denota toda su benevolencia al dejar las notificaciones pers~ 

11alcs pa1·n todo cnso de Je t1rge11ci:1, o l¡t1c así lo n1neritc por 4uc 

se afectt'll los intereses <lcl núcleo <le población, o s.implcmcntc, y 

par¡¡ rematar, cuando asi lo disponga la ley. 

Ln lo ''-llt\'rior \'L'll\O!.i que la prott•cci6n procesal l'S nh.soluta, 

para l'lt~l:t(:.:: de c11ill.1r que \~11 todo momento c•l quejoso se f'ncuc11tre 
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siempre dehidnmente informado. 

Un ,·nso toda\'Ía m:ís t rascendcntc en cunnto a ln medida pr~ 

teccionista, resulta el articulo ~~O de la Ley de Ampnro, ya que 

faculta a su ve: al lJltcjoso para solicitar la suspensi611 provisi~ 

nal incluso a una competencia auxi l inr. Esto puede llegar a te-

ner alca11ces i11sospech;1<lo5, Co11oci6ndosc la naturalc:n tan dell 

cada y dificil de la •uspcnsión de los actos reclamados, el so--

licitarla a las nutoridadcs que fungen como auxiliares en la m!!_ 

teria agraria puede 1.·onllcrar a confu5ioncs e incluso a un mal -

manejo 1Je 1n misma. l 1 usil1l~n1e11tc se entie11d:1 lit razón de ser de 

la mi~m;1 c11 el sc11tido estricto tic proteger y aceJcr:1r el proce-

dimiento, pero \·:1lc 1;1 pc11:1 preg11nta1·sc ¿Je estar 110 adt!CUitd:1 la 

fundamentación, \·.gr .• d1.~ la medida cautelar, entonces procedería 

la rcpo::.ic.ión': Esto 1mp1 i~:aría sin Jucla mayor detenimiento, y a 

}a \'C:: dilataría el proceso Lomo ya se anotaba . 

En lo relativo a J¡1s 11rt1eb;1s :1si como :11 nnmcro de copias 

que deban presentar los qucJo•os tnmbi6n quedan hajo el arbitrio 

y plcnu (Ontrol del Jur:. ~:in rmbargo el terreno de las pruebas 

puede ser mti~ peligroso. En L~~e st:.•ntido el maestro Trucba Oliva· 

res 11os coment¡\ lo ~igt1ic11te: 

l.:l> nnnnas 1.\t.::l IHIL"'\'n <1111p;1ro a._l:ra
rin f:;i-.:j n11 '.'-lilo f:u:11lt:m :::.ino ohli!.:an 
a lo:; 511e::P:~ :1 l1l1 tl'l\l•r prueha.s 1 .~in fj-



jarle limitaciones; la imparcialidad 
que caracteriza y define al juez que
da en peligro. Se nos replicará que
dentro de la corriente de socializa-
ción del derecho, el juez debe incli
narse en favor de las clases débiles, 
pero yo entiendo asto en el sentido de 
que debe buscar {ante todo 1 la solución 
justa del conflicto y no como ejerci
cio de un poder tiránico para imponer 
el capricho y ln sinrazón (206). 
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Lo anterior suena dramático y tendencioso inclusive, sin embargo 

el planteamiento del autor tiene gran dosis de verdad, ya que si el papel del-

juzgador, en todo momento, es la de conservar la imparcialidad, a pesar de la 

socialización del derecho, en el sentido de favorecer a los marginados o económ.!. 

e amente débiles, su lugar por consiguiente es precisamente ese, por lo que pue-

de, con toda razón, perder su objetividad y seguramente la imparcialidad, en d! 

trimento de la resolución que pronuncie. Lo anterior además de repercutir en -

situaciones peligrosas de corrupción y otras circunstancias anexas, incide di re~ 

tamcnte en el procedimiento y en los principios vectores que lo rigen, dejando 

al descubierto una actuación omnímoda del juez, por lo que la Ley debe ese la re-

cerBe y especificar en su caso la clase de pruebas, amén de determinar una lim.! 

tación precisa para esa facultad, por lo que se propone dicha modificación pera 

beneficio del propio procedimiento. 

Una medida elogiosa es, sin duda, dentro del contexto del amparo social 

agrario la Suplencia de la Queja, es la actuación )' el papel que juega en el 

proceso por pllrte del Agente del Ministerio Público para cuidar y velar de modo 

(Jspecinl la ej~cución de las sentencias de amparo. Esto es práctico y efectivo, 

ya que su funci-ón es la de representar a los campesinos, como ocurre en este ca-
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so específico, luego entonces resulta innegable que el favore

cer así a la clase desposeída pro.:ura un bienestar social gen! 

rali:ado, por lo que su actuación debe ser estricta y enérgica, 

e incluso se ha llegado a decir que el Ministerio POblico debe 

también, dentro de un supuesto, representar también a los quej~ 

sos en los juicios de amparo en donde se ventilen dotaciones y 

restituciones (o en su caso reivindicaciones). Dicha medida p~ 

dria ser sana y eficaz. 

Nuevamente en relación con lo expuesto ya al caso de las--

pruebas, se ha debatido incesantemente el contenido del articulo 

225 de la Ley de Amparo, del capítulo correspondiente al amparo 

en materia agraria que sefiala en su segunda parte: 

La autoridad que conozca del amparo re 
solverá sobre la inconstitucionalidad de los
actos reclamados, tal como se hayan probado, 
aOn cuando sean distintos de los invocados en 
la demanda, st en este ultimo caso es en bene
f1c10 de los nucleos de oblación o de los e'i-

atar1os o comuneros en lo in 1v1 ua e su -
rayado es mio) (Z07)-.---

Lo anterior ha suscitado controversias desde su publica--

ción y puesta en vigor. Al grado de que muchos tratadistas, en-

tre ellos el propio Ignacio Burgoa sena.le que tal disposición 

resulta "aberrant,e" (sic) en el siguiente sentido: 

207 Art. 225 de la ~ueva Legislación de Amparo Reformada ... , op. cit., 
p. 167. 



• • • tal disposición es aberra ti va 
[SIC] porque, entre otras razones, deja 
a los otros sujctob'. del proceso -autori
dad respon!:lable y tcrcoro perjudicado-
en estado de indefensión¡ además se alte 
ra la litis, y sólo con dotes siblinas -
podría adivinarse contra qué actos, diver 
sos de los ccclamados, se pudiera conceder 
o negar la protección federal.., (208), 
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La opinión resulta adecuada y justa, considerándose que con tal dis 

posición ae violan efe et ivamente los principios generales que rigen al proce-

dimiento, situación anómala que se contemplaba párrafos atrás, aunque se trate 

de un proceso de carácter social, por lo que la reforma propuesta no se deja e!_ 

pernr como ae planteó en el aspecto de pruebas. l.o anterior lo confirma Trueba 

Olivares en el siguiente sentido: 

Ciertamente 1 sea cual fuere el sistema 
que se adopte, hay principios inderogables 
sin cuya observancia el proceso deja de ser 
lo porque se rompe el equilibrio que lo ca: 
racteriza. Entre esos principios está el
de bilntcralidad, según el cual todos los -
actos del procedimiento deben ejecutarse con 
intervención de la parte contraria, lo que 
scpone ln contradicción, o sea el derecho a 
opvnerse a lé ejecllción del acto. 
Otro principiJ indefectible es el de congru 
encia, que exige resolver conforme a lo pe: 
dido. Si todo proceso entraña una contro-
versin 1 una discusión sobre hechos determi
nados, y la sentencia resuelve sohrc cues
tiones ro di~cutido.s, ello se traducirá, sin 
duJ.a, en ln violación del derecho de una de 
las partes, a quien no se dio la oportunidad 
de ser o{da ni, por lo mfomo 1 de aportar prue
bas (el subrayado es mfo) (209). 

Ni duda cnbt! que lo anterior resulta por demás convincente y lo su-

208 l. llllRt:OA O, : op, el t. , p, 124. 
209 A. TIUJEBA 0111.'ARF.S: Of· cit., p. liO. 
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ficienteraente enérgico para demostrar la necesidad de la reforma a la Ley de 

Amparo, en el sentido de que con tal medida proteccionista sí estamos en pr!:. 

sencia de la violación de los derechos de la contraparte, ya que además de n!:_ 

gársele la oportunidad para ser oída y vencida dentro del juicio, aportar en 

su caso las pruebas que sean conduscentes, la objetividad e imparcialidad del 

juzgador, por lo que en un momento dado podría prejuzgar su fallo inclinándose 

hacia incluso sus propias consideraciones, 

El mencionado numeral se puede ubicar en el momento circunstancial de 

la propia reforma a la Ley, llevando la llama proteccionista hasta niveles pe-

ligrosos y en los que se pone en duda incluso la parte muy positiva que detenta 

la Suplencia de la Queja Deficiente en la materia agraria, ya que el llevarla 

a tal extremo es inadecuado, por lo que respecta a la imparcialidad y objeti-

vidad aludidas, y la posibilidad de emitir criterios con base al punto de vis-

ta muy personal del juzgador, 

Asimismo, y por otro lado, los Jueces de Distrito están facultados 

con base en el art{culo 226 de la Ley de Amparo, como medida tutelar, podrán 

acordar las diligencias que estimen necesarias para precisar los derechos -

agrarios de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo 

particular, as! como la naturaleza y efectos de los actos reclamados en la -

demanda inicial, ~ solicitar a lnR autoridades responsables y en su 

caso a las autoridades agrarias, copfas de las rcsoluc~ones 1 planos, censos -

certificados, t!tulos y en general todas las pruebas necesarias para tal objeto 

(esto se concatena con lo anterlormente señalado en lo relativo al peligro de -

1 
1 

1 

¡ 
1 

1 
1 

i 
i 
¡ 
' 

pérdida de impnrcialid<1d), cuidando de que aquéllos tengan la intervención que 1 
¡ 

legalmente detentan en pr~p.u~1ción, ofrecimiento y desahogo de pruehas,checando qu~las ¡ 
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notificaciones se les hagan oportunamente, entregándoles copias 

de los cuestionarios, interrogatorios o escritos que deban ser 

de su conocimiento. 

También en este sentido, esto es relacionado con las pru~ 

bas, el Juez de Distrito en lo que respecta a la prueba testi-

monial está facultado para ampliar, corregir o modificar los in· 

terrogatorios que formulen las personas morales o físicas agra· 

rias, a fin de que pueda averiguarse con certeza la verdad de -

los hechos,materia del proceso constitucional, sin perjuicio de 

que el Juez pueda interrogarlos libremente; y si dichas entidades 

o personas no exhiben con la oportunidad debida los interrogato· 

rios, e~Juez podrá diferir la audiencia para que se presenten 

con toda oportunidad, pudiendo en Bltimo instancia interrogar · 

libremente a los testigos [el Juez], cuando considere que las 

mencionados entidades o personas, no tienen la capacidad técni· 

ca para formular los interrogatorios, pero concediendo siempre 

el derecho de la contraparte para que formule las preguntas que. 

estime necesarias por escrito o verbalmente. 

Tratándose de la prueba pericial [véase anexo de jurisru· 

dcPcia) ofrecida por las entidades o individuos tantas veces me~ 

cionedos, estimamos que el hecho de no presentar los cuestiona·· 

ríos para los peritos con la anticipación de cinco días, no mo· 

tiva la deserción de la prueba, sino que el Juez de oficio pue· 

de formulnr los cuestionarios a nombre de aquellos, o bien corre-
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gir, pmpliar o modificar dichos cuestionarios, para averi·· 

guarse la verdad de los hechos materia del amparo, y en caso 

de que no designen peritos, el Juez podrá en su nombre desig

nar el perito o peritos que estime pertinentes para que rindan 

su dictámen de acuerdo con los cuestionarios respectivos. 

Tocante a la prueba de inspección se rige por las mismas 

reglas anteriormente mencionadas, y en lo que respecta a las -

pruebas documentales, el Juez podrá admitirlas como instrumen

tal pDblica o privada según la naturaleza del caso, aDn cuando 

haya sido erróneamente denominada por las entidades o indivi-

duos agrarios. 

Finalmente, el artículo 227 de la Ley de Amparo, donde 

podemos ver una tutela completa y benévola, faculta al Juez para 

que otorgue una suplencia oficiosa y obligatoria no tan sólo en 

• la deficiencia de la queja, sino también de todas las exposicio

nes (esto ~e puede llamar a los hechos declarados en la demanda 

incluyendo conceptos de violación), comparecencias (audiencias), 

y alegatos, en los juicios de amparo aunque sean partes como que

josos o como terceros las ya multicitadas entidades o individuos, 

y aDn también ejerce la suplencia procesal en los recursos de -

revisión que los mismos interpongan conmotivo de dichos juicios. 

Por otro lado, además de las exigencias que ya vimos con -



232 ... 

anterioridad al resumir lo Ley de Amparo en lo relativo nl am

paro agrario, rcs¡1ccto de los i11formes con justificación de lns 

autoridades responsables, 6st:1s <lehcr5n siem¡1rc de proporcionar 

el nombre y el domicilio del tercero perjudicado (articulo 223). 

Esta situación no se prcsc11ta en el ampnro :1dministrativo, por 

lo que tambi6n se configura como m1J excepción total al princi

pio. 

Si los quejosos no sennlan Ja ley o neto que de cada auto

ridad recloman, tal omisión no motivo que Ja autoridad judicial 

deseche Ju demanda de amparo, sino que debe recabarse los datos 

precisos <le l:1s aut(>rida<lcs responsables, a travEs de los info! 

mes con .it1stificnci611, sobre 1:1 ccrtc:u dela existencia o natura 

leza de los ;1ctos t¡uc pt1cdan privar o afectar en sus derechos 

agrarios n los quejosos, e investigar por lo tanto cu61es son 

las :1t1toridldcs orde11a,loras y ct16lcs las cjccutor:1s. 

Si los qttejosos no scfinlan los preceptos constitucionales 

<\Ue contenga11 las garantías individu¿1les violadas, la autoridad 

judicial que cono:co del juicio de amparo, en la sentencia es

tfi obligada a establecer cu5les huyan sido los preceptos cons

titucionalos en qttc se contengan las gttrnntias individttales que 

resulten violadas, tomando en cuenta los hechos aportados o nn

rra<los por e!qucjoso en su demanda y uqu6llos que durante la 

tramitación del juicio haynn sido constatado~ por el Juez de 
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Dí.strito a trarr~ de lo=- infc.~nnes. justifiL·ados que rindan las 

Jt1to1·iJndc~ t·cs1>011~al1l~~, ;1sí (Omo t:1mhi~n tomando en Clienta -

las prueha5 que aportt."•n lo:-; quejo~os, o 1;1s que de oficio rcca~ 

~~ la propia autoridad _iudicial. 

Si los qt1ejosos no exp1·esan el cot1cepto o conceptos de 

,·iol:tci611, o los CXJll'~s:tn c11 form¡l c1·r611c:1 o cql1ivocada, el Jue: 

del (onocimie11to deh~r5 s11plir las omisiones o impcrfcccio1\cs 

s~an tot,1lcs o pn1·ci:1lrs Je los mcncionndos conceptos <le violu-

...:ión. 

En virtt1d de lo ~1nterio1· sólo ttus t1uedn agregar q11e efcctl 

vamer1te el Jue: de Jlistrito podrfi inclin;1r su decisión, inclusa 

todo su csfucr:o ~· trabajo par:l procurar a11xiliar ol campesinado 

en general tsegGn los t~rminos en t¡11e 11:1 ql1cdado precisado), con 

el propósito inclt1<lihlL' de imp~1rtir una mejor y m5s ec¡uitativa -

justicia de cnrfictcr soci:il. 

liemos podido const,tar que dicha suplcnci.1 se lleva hasta los 

extremos nunca \"istos, como tnmbi6n lo es el caso de los concep

tos de violación, por lo que podemos inferir que el juicio de º! 

paro social ngr¡1rio se tr:1dt1ce efectivame11te en todo un proceso 

constitucional muy peculiar, donde las autoridades judiciales del 

conocimiento podrán L'jcrcer una tutela o protección, )'a sea en pr!_ 

mero o segt1nda instancia, sr pt1~<lc decir omnímoda y sin mirnmicn-
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tos, en favor de los nóclcos de población ejidal o comunal, de 

los ejidatarios o comuneros en lo particular, o aspirantes a -

ellos, lográndose una Suplencia integral o total de las defi

ciencias u omisiones parciales o totales en las que incurran, 

se trate desde el escrito de demanda, de sus comparecencias, 

de sus alegatos, pruebas e incluso de los conceptos de violación. 

Se incluye en lo anterior n los recursos de revisión interpuestos 

en la segunda instancia, y siempre con el propósito de llegar a 

la verdad material, y saber así si se han conculcado o no las 

garantías constitucionales ~uc se ventilan. Hay que recordar 

que también opera en favor de terceros perjudicados, siempre y 

cuando se trate de las entidades o personas a las que hemos he-

cho referencia. 

A todo lo anterior sólo nos queda agregar algunas consi

deraciones finales que es necesario mencionar, primeramente con 

respecto a la Suplencia de la Queja Deficiente y la realidad -

actual, pero considerando que su aplicación y vigencia se debe 

a todo un proceso social que se ha gestado a lo largo de la hi~ 

toria de México, dentro de sus instituciones jurídicas y sobre 

todo en el terreno mismo de la acción, esto es, el campo mismo. 

Sin duda alguna dichas consideraciones funcionar§n para el efeE 

to de constatar que la hipótesis que nos planteamos al momento 

de iniciar nuestra investigación ha quedado de un modo u otro 

contrastada y comprobada, 
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c) CO:-JS l llER.•CIO)IES ¡:¡~,\LES 

A travfs de nuestro estudio de Jn Suplencia de la Queja 

Deficiente, y en especial en lo concerniente al juicio de ª!!! 

paro en materia aP,r:trin, se ha podido constatar y verificar · 

la existencia de un desequilibrio procesal, nrevisto en la • 

Constitución Federal de la Rcnública, y que de> modo orotec·· 

cionista procura establecer un equilibrio (aunque suene par! 

d6jico) aglutinador de las diferencias socioeconómicas del · 

agro o del campesinado (en términos generales) con el resto · 

de la población del país por encontrarse en una obvia desven· 

taja en diversos aspectos. 

Se ha argumentado que el surgimiento de la figura proce· 

sal en cuestión no oocr6 de forma espontánea, como muchos afir 

man, sino que obedccl6 n todo un proceso histórico, político, 

social y jurídico. En este último rengl6n no cabe duda que la 

Suplencia no se resistró exnresnmente, hasta como hoy en día se 

confi¡?urn en ln Carta Magna. 

Ln llip6tesís principal obedece nues a la inquietud que se 

observa en el desarrollo de las figuras jurídicas; esto es, 

existe todo un proceso evolutivo, constante y firme que propL 

cia la reftulaci6n directa de ciertas actividades, conductas,· 

procedimientos, en fin, de cualquier índole incluso. 
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No se quiere decir con esto que en el caso que ventila

mos se hable de costumbre. Sino que más bien el· plantea'mie!l 

to fundamental y neurálgico lo localizamos en la posici6n que 

ha guardado uno de los sectores de la ¡>oblaci6n mas mal'ginada 

en nuestra escala social (históricamente tal fenómeno se ha -

presentado en numerosos países y en diversos períodos hist6-

ricos). En otras palabras, desde el surgimiento de las insti 

tuciones en nuestro país existe sin duda al~una toda una en

voltura o bajage proteccionista hacía el indígena o campesi

no o labriego. 

La visi6n histórica resulta, por ende, más que necesaria: 

se impone su utilización oara efectos de conocer si efectiva-

mente la figura procesal se desenvuelve en el entorno cvoluti· 

vo de la sociedad mexicana. 

Así pues al nartir de esa primera premisa se llega a de! 

cubrir y contra~ta/ ~ci siíl~ eso; siho 'que' ade'in'ás ·~bs enconfrl!_· 

mos en presenci
1

~
111

d1~ ~n· d~~h'r'r6úo"'iii'~'t:16Y.'{¿ó'' t'ii'n'- i'nt'é'riis'añ't'lf ·. 
J 'r i. / ¡ r. ! '11 ¡ ¡1 1 ,.. r (j t, r ( ,¡: .. · .. ! ' 1 r " \ ~ t" \1 ri ¡1:' •) 1 •• r ' • 

que se le puede reconocer como' un proc'eso· 'g'lob·al· ae 'carlioter·. 

dialéctico (en ~~·rJi~os"n;Jt~·(in¡i 1{'is1t~s)'!'l"r.! 1!ª 'J'." "''' .;1:nr¡11 

t. 11r,01.:!1··:¡i,1., ¡r, J<1r:.111·.-:ri,1n,.. r.v f'.J L1J.qr.f'(ll dnr. 

Se ha n f i r~.;'cÍ~ ''có~ ~·; an t'JJi~'n i~' "q ~~<et\' 'ilit\'ch'ds iy 1v'tifí'alló'i!i pe 

ríodos de la hÍst~1~U 1 u~i'~e;·5'Jí' ilb'S'eeN tf·Je '·2iírádt'é·r 1f'as llé'n6· 

menos sociales. No queremos decir con ésto que el análisis en 

cuestión sea necesariamente dialéctico, o que pd~'oiro lado se 
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utilice ese m~todo; simplemente se trata de reconocer que -

efectivamente ese desenvolvimiento tuvo luRar en Bl proceso 

hist6rico ªRrario mexicano. 

Las instituciones españolas creadas a raíz de la Conqui! 

ta y de Ja "dominación" colonial (a la que se hizo constante

mente referencia}, revisten un carficter altamente proteccioni! 

ta (a pesar de coexistir una desigualdad racial, razón por la 

que surgen}, pero lo que más las distineue es la preocupación 

de que el indígena "sometido" y sumiso tuviera un medio de su!?_ 

sistencia, la religión cristiana (como forma de redención} y 

la sumisión al poder Real el cual se configura como todo un -

"padre protector". El lazo o punto de unión en todo esto fue 

la posesión, goce o disfrute o tenencia de una propiedad. 

Es por demás conocida la organización colonial en lo toca~ 

te a este punto; por ejemplo la reducción de indios ordenada -

por el Rey Carlos V para evitar que vivieran separados o dis-

persados los indigenas; nace así el fundo legal. Posteriormente 

se vislumbra la necesidad de implantar la figura del ejido, cu-

yas caractcristicas distintivas eran: 

... los sitios en que se han de formar 
los pueblos y reducciones tengan comodidad 
de aguas, tierras y montes, entradas y sa
lidas y labranzas y un ejido de legua de -
largo, donde los indios puedan tener sus--
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ganados sin que se revuelvan con · 
otros espafioles. El usufructo del 
ejido era comunal, enajenable, ina· 
lienable; imprescriptible. El ejl 
do es pues la•tierrn que está fuera 
del pueblo cuyo uso es comunal y li 
mita con los montes, pastos y aRuas 
que por su determinaci6n de cédula 
de Carlos V, en 1533 también son de 
uso común para indígenas y espafto· 
les (210) ' 

Su naturaleza era pues de un alto contenido proteccionista. 

También existían los Propios, las tierras de Común Repa! 

timiento, donde el indio gozaba de las tierras que antes de 

ser reducidos pose{an. Luego entonces esas tierras fueron en· 

tregadas por disposiciones y mercedes especiales. 

De lo anterior se puede desnrender que de un modo u otro 

el indígena campesino, trabajador, labriego, tenía la posibi·· 

lidad al menos de gozar o usufructuar tierras, y poder así vi·· 

vir de forma apacible, tranquila y segura. 

La otra cara de la moneda aparece con el Liberalismo Re· 

formista y sus conceptos de "igualdad ante la Ley". 

210 LUCIO MENDIETA Y NU~EZ: El Problema ••• , pp. 64·67. 
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A raíz Je lo anterior, se introdujo toda una nueva y -

compleja legi1lncl6n, que inconcicntcmente, despojó al cam

pesinado de sus terrenos o propiedades comunales que hnsta 

entonces disfrutaban. 

Se ha escrito copisamentc sobre el tema, y el prop6si

to de nuestro análisis no es el de abordarlo a fondo, sino 

solo la necesidad Je subrayar esas disposiciones para com-

prcnder de que manera se revirti6 el proceso, en detrimento 

lógicamente de esas clases marginadas. Sin olvidar que co

mo se scfial6 oportunnmente, seguían olvidados y su verdade

ra posici6n se debatía en arduos debates meramente t6cnicos. 

Lo que estaba ocurriendo iba en perjuicio directo para 

ellos, y al tratar de imponer su ideología se olvidaran de 

la rnlz tan extendida y poderosa que ya tenían. 

El R6gimen Porfiriana no hizo más que acentuar el pro

blema, toda vez que el surgimiento de las compafiías deslin

dadores favorecieron el latifundismo y el despojo <le propi! 

dadas, y a su vez someti6 de modo criminal al sector campe

sino. La tónica del régimen obecccía a factores de atrac-

ci6n de invcrsi6n extranjera principalmente. 

Aqul podemos agregar un elemento de apoyo, que se con

figura por In personalidad r carácter creado al indio camp! 



• 

• 

240 ••• 

sino por el uso del sistema de la llacienua: el distintivo 

elemento es la sumisión o dependencia al patr6n o amo, por 

el hecho de proveer alguna Prebenda o jornal o servicio de 

cualquier tipo, hacía las veces de su "padre protector" 

(aquí habría que relacionar el factor religioso), aunque -

el problema se acrescent6 como una bomba a punto de esta-

llar, por Ju falta de nexos o puntos de enlace con la tie

rra misma. El problema agrario debía y tenía que encon- -

trar una solución, 

Es así como llegamos a la actualidad dentro de los P! 

rúmetros revolucionarios, donde se busc6 y propici6 el re

parto "adecuado" de las tierras. lloy por hoy la realidad 

muestra diversos maticos. 

Se busca que el sector campesino posca, o detente la 

propiedad de tierras, aguas y pastos para obtener una pro

<lucci6n determinada, o simplemente proveer a su subsisten

cia. Asimismo, esa rclaci6n con la tierra se hace ostens! 

ble y necesaria, y circundan hasta hoy en día lemas polít! 

cos como "la tierra es para quien Ju trabaja". 

No cabe duda que ahí encuentra nuestro sistema polít! 

co uno, sino el que mfts, de Jos mds fuertes pilares de su 

existencia, Je su rnz6n de ser y de su perpetuidad. 
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Por consiguiente, el ahora gobierno revolucionario as~ 

me la responsabilidad de un "padre protector" que debe cui

dar r proteger a sus hijos. La afirmaci6n a seguir es con

tundente: el mejor medio y el más legitimo es la vla de un 

régimen de Derecho con matices proteccionistas (paternalis

tas) Je alta envergadura, que se bifurca en todas direccio

nes para lograr la estabilidad y el orden político-social. 

Asl pues, se sinteti:a todo el proceso hist6rico que -

hemos analizado, pero con sus detalles muy característicos 

r personallsimos. El reparto agrario con base en la Refor

ma Agraria, trabaja incesantemente desde la presidencia de 

L6:aro Cárdenas. Las medidas populistas y revolucionarias 

están a la orden del dla. La protecci6n procesal por cons! 

guiente no es una excepci6n a todo este esquema. Represen

ta sin duda un desequilibrio que a la vez es necesario, má

xime si se atiende a las necesidades tan profundas que de-

tenta el agro. 

Se puede calificar tal medida como un medio de expli-

car una necesidad hist6rica, donde se conjugan factores si

col6gicos, econ6micos, politices y sociales. 

Para dar mayor consistencia a todo este programa, se -

ha desarrollado con fuerte impulso la rama del Derecho So--
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cial como parte integradora del bosquejo. El Derecho So·· 

ciul no es diferente al Derecho Privado o Póblico: repre

senta los derechos o intereses globales de una clase so· -

cial, donde es necesario que sean ejercitados ciertos der! 

chos "particulares" pero a nivel global. El beneficio es 

inriiínentemente colectivo. 

Quedan muchos cabos por atar y tal vez infinidad de -

situaciones diferentes que valdría la pena contemplar, 

Los Poderes de la Unión trabajan diaramente para ello, I~ 

cluso la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en su Informe Anual de 1984 resaltó la importancia 

de la Suplencia de la Queja en la materia agraria: se bu~ 

ca por todos los medios apoyarlos, sostenerlos y proteger

los. En ese orden de ideas, las razones son obvias. Soy 

de la opinión que dicha necesidad histórica es en esencia 

Ótil y debe ser aplicada para efectos de lograr la llamada 

Justicia Social. 

A pesar de que la Suplencia de la Queja Dcfici~ntc en 

materia agraria abaren diversos y muy plausibles aspectos, 

deja lagunas peligrosas. Tal es el caso de los pequeños 

propietarios, quienes no resultan beneficiados en ningdn 

momento, ni por ninguna causa. ¿Acuso no son tambi6n hi-

jos privilegiados del R6gimcn? ¿O qu6 es Jo que los difc--
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renda? La realidad es que también pueden y deben ser ub! 

cadas corno personas socioecon6rnicarnente marginadas (no to-

dos ellos), ignorantes, descuidados por el "padre protector" 

y que a la vez necesitan el beneficio procesal, 

Otro caso se presenta al abordar la posibilidad de que 

por ejemplo, un núcleo de poblaci6n sea representado por un 

litigante competente y tal vez ambicioso, y que en aras de 

la Justicia Social que se busca se aplique, más bien se 

aprovechan del sistema proteccionista pero para lucro pro-

pio y en detrimento de los que verdaderamente necesitan la 

ayuda procesal. Encontrarnos asl una auténtica contradic- -

ci6n. El sistema deberla ejercitarse haciendo esas salved! 

des, vla una Jegislaci6n más especifica. 

Por Último cabria sefialar la posibilidad de contemplar 

el hecho de que frecuentemente, y por aplicar sin medida o 

sin visi6n necesaria la Suplencia en materia agraria, en lu 

gar de que de procurarse un bien a los solicitantes del am

paro, los trámites deban retrasarse por reposiciones de au

tos, donde se advierten omisiones en la aplicación de la 

protecci6n proce~al, y por ende dichos juicios se retrasan 

hasta por varios afios, con base en un proteccionismo lleva

do hasta sus Últimas consecuencias. 
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c o N e L u s 1 o N E s 

J.- La figura procesal denominada como la Suplencia de 

la Queja Deficiente aparece expresamente regulada en la Con;!_ 

ti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, -

proveyendo sus beneficios originalmente en la materia penal, 

por motivos fundamentalmente políticos y por las circunstan

cias muy peculiares del momento histórico. 

JI.- Nuestra concepción del problema se define de la si-

guiente manera: 

La Suplencia de la Queja Deficiente es una figura de ca

rácter procesal, propia del juicio de amparo {sin olvidar que 

también se ubica en el procedimiento administrativo en materia 

agraria, consagrado en la Ley Federal de la Reforma .Agraria), y 

con fundamento en la Constitución Federal. Posee un carácter em,! 

• nentemente proteccionista, discrecional u ofi~ioso, segBn el C! 

so, y es básicamente antiformnlista. Es obligatoria en el caso 

de la materia agraria, facultando por ello a los tribunales fe

derales (aBn en caso de competencia auxiliar para la suspensión) 

para integrar, y no sólo corregir, toda clase de omisiones, sean 

parciales o t'otales, de los Conceptos de Violación y de los Agr! 

vios en que incurra el quejoso al expresarlos, por lo que se ex

tiende n los Recursos. 

111.- Su surgimiento u origen resulta controvertido, y se -
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pueden asentar las siguientes consideraciones desde el punto 

de vista procedimental: 

a)- Se contrapone al Principio de Estricto Derecho 

que impera en el juicio de amparo. Con relación a éste, la -

figura se maneja siempre en via de excepción. Esto es, si no 

opera uno entra en acción la otra. 

b)- Su estructura emana del armazón casacionista. 

e)· Por el momento histórico específico y coyuntu·· 

ral en el que surge, obedece a la necesidad de pensar en la no 

igualdad o desequilibrio de las partes en el litigio constitu· 

cional. Tiene por esencia un medio o instrumento de control • 

constitucional. Amén de que se trata de una figura única en 

su género en los diversos ordenamientos que en materia de amp~ 

ro se contemplan mundialmente, 

d)· Se configura como un auténtico desequilibrio-· 

procesal, si atendemos a los términos planteados por el Princi 

pio de Estricto Derecho y el juicio de amparo en su mis pura 

concepción original, rompiendo de facto con dicha concepción 

y estructura, transformándolo en un instrumento jurídico más 

flexible, menos riguroso y socializante. 

. 1 
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e)· Su propósito originario va dirigido a inte·· 

grar lo faltante en lo que toca a la queja, o también deno· 

minada demanda de amparo. 

f)· Posiblemente su surgimiento tiene lugar con · 

la aplicación de la Suplencia del Error, por lo que se am··· 

plia su campo de acción. Como antecedente legislativo es •· 

totalmente definitivo que así se configura, y de allí parte · 

la necesidad de modificar sustantivamente sus beneficios. Se 

agrega que la Suplencia de la Queja Deficiente opera en vía 

de imitación de la primera. 

g)· Atendiendo a la connotación dada de "desequ,!._ 

librio procesal" se le puede denominar más bien como una me-

dida necesaria dentro del procedimiento, para obtener que la 

"parte débil" (en términos muy amplios y socio·económicamen· 

te hablando) no se vea perjudicada o dañada por una defensa • 

incorrecta, obscura, imprecisa, vaga, o simplemente por su -

propia ignorancia o falta de conocimientos técnicos propios 

de la materia del juicio de amparo. Actúa, por consiguiente, 

como medio catalizador de las diferencias sociales dentro -

del contexto jurídico (relación procesal). 

h)· La naturaleza o esencia misma del juicio de am 
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paro, no debe ni puede en momento alguno encasillarse o de·· 

tenerse en formulismos que pudieran resultar atentatorios a 

la impartición de justicia, lo que redundaría directamente· 

en un perjuicio para los quejosos y la sociedad en general. 

Lo anterior lleva implici to la evolución necesarisima del jui 

cio de amparo a mayores niveles de amplitud y modernización. 

i)· La Suplencia de la Queja Deficiente se entr~ 

niza dentro de los limites del llamado Sistema Inquisitivo 

(con sus características muy propias), y donde el Juez o ju! 

gador ve ampliadas sus facultades para allegarse del mejor · 

modo po'sible al conocimiento de la verdad material. Por lo 

anterior su papel pasa a ser de una actitud pasiva a una ac· 

tiva pero con matices muy propios. Esto es, porque el produ~ 

to de la figura procesal analizada también tiene elementos • 

característicos del Sistema Dispositivo, ya que también se • 

• preveen frenos o contrapesos a la actuación del juzgador. 

Por ende, se logra conquistar el "término medio", 1uego en·· 

tonces se convierte en un "Director" de la relación procesal, 

contrario sensu de un dictador o espectador pasivo. La con· 

figuración tan especial radica en la esencia ecléctica que • 

éste posee en los casos donde se aplica la Suplencia. 

j)· Es necesario señalar, que por reformas sufri· 
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das al texto constitucional, el beneficio procesal analizado 

se fue ampliando y enriqueciendo (como muchos doctrinarios -

como el propio Juventino V. Castro lo pedían) hasta abarcar 

las áreas laboral y la agraria, donde ésta opera de modo muy 

especial y obligatoriamente, perfilándose sus efectos y al-

canees hasta lo más amplio posible. Esta última representa 

el campo de acción donde más aplicación encuentra la medida 

proteccionista, En la materia civil se aplica sólo en casos 

procedentes promovidos por menores e incapaces y en lo relati 

vo a situaciones de carácter patrimonial. 

IV.- Como se anotaba con anterioridad, el surgimiento u 

origen de la figura resulta controvertido, lo cual ha servido 

para ofrecernos toda una diversidad de opiniones y la pauta de 

nuestra investigación. 

En lo tocante a la materia agraria viene a configu

rarse por medio de toda una envoltura histórica específica, -

que emana o se desprende a raíz de la Conquista y la "Domina

ción Espaílola'', misma que se ha insistido en calificar de "Co 

lonial" en nuestro país, y la cual gira en torno de la pose-

sión, tenencia, uso, disfrute o goce de tierras, aguas y pas

tos, y en rotundo beneficio de lo que hemos denominado pobla

ción rural campesina o campesinado indígena, fueran reducidos 

o no, quienes se encontraban bajo una calidad de sometimiento. 
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V.· Soy de la opinión de que no nace "espontáneamente'', 

y menos en esa materia que acabamos de apuntar. Como toda fl 
fura jurídica tiene sus bases o planteamientos sólidos, y ob! 

dece precisamente a un proceso de formación o integración, que 

en el caso concreto lo denominé histórico, con carácter de di! 

léctico en relación con la tenencia de la tierra. Lo anterior 

no significa, y es necesario hacer la salvedad, que ese método 

se utilize en la investigación, ni se cuestiona o no su validez, 

sólo se advierte. 

VI.· Las leyes españolas fueron benevolentes o protectoras 

hasta cierto grado respecto de la antigua propiedad indígena,· 

respetándose incluso algunos tipos de propiedad, y creándose · 

as[ tribunales y fueros especiales que no fueron analizados por 

razones de método. Se perfilaba desde entonces todo un plantea 

miento de desigualdad social donde el español o criollo deten·· 

taba o gozaba de situaciones sociales preferenciales y privile

giadas. Se advertía la mezcla enorme de razas y la escala so· 

cial era por demás desequilibrada. Se está en presencia tam·· 

bién de toda una maquinaria burocrática gubernamental donde i~ 

peraba la corrupción incluso en la impartición de justicia. Sin 

embargo hay que destacar que la población rural se veía en cie! 

to modo beneficiada al poder tener posibilidades de detentar la 

tierra y todos sus derechos inmanentes. Contrario sensu repre· 

senta el período liberal con su reformismo y sus lineamientos de 
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"igualdad ante la ley". Inconscientemente se produjo la de! 

protección al sector en estudio, se le despojó de las tierras, 

y en cambio se favoreció, gracias a la legislación positiva • 

creada para ese efecto, al fortalecimiento de los grandes la· 

tifundios, al sistema de la "Hacienda", a la creación de una 

economia agricola cerrada y contraída, dejándose así grandes 

proporciones de tierras ociosas. El producto liberal acabó por 

desmitificar a la personalidad del indio campesino, tratándole 

de imponer parámetros o patrones individualistas 

definitiva ~ se hallaba acostumbrado. 

los que en 

La Revolución Mexicana de 1910, y la promulgación de Ja · 

Carta Magna que nos rige, además de toda la legislación ante·· 

rior a ésta, acabó por configurar el actual Articulo 27 cons·· 

titucional, poseyendo un carácter de alto contenido social, · 

proteccionista, equilibrador y reivindicatorio de las fuerzas 

sociales. Por ende, el régimen revolucionario se convierte 

en una especie de ''padre protector" del sector agricola, hacié! 

dolo su hijo predilecto (por razones que no se enuncian), como 

en su momento Jo fue el gobierno virreinal, pero ahora con todo 

un proceso revertido y sintetizado, con distingos propios y di! 

tintivos, Finalmente se optó que una <le las vías mis apropia· 

das para canalizar dicha protección fuera el Derecho, puesto que 

siempre se ha jnctn<lo de pertenecer n un régimen de Derecho, y 

cnnalizfindosc por conducto del j11icio <le :1mpnro 1 amén de In ne-
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cesiJad ingent• del reparto agrario como producto de la jus

ticia ~o~ial dcmn11dada. Conclt1~·0 q11c l:t t~nenci:1 de ln tie

rra e1 la rariable constante en todo esto ~ontexto ni que se 

ha hecho alusión. 

fil.- El proce10 hi1tórico aludido se conforma de una 

serie de fa..:tort's a los que denominamos "elementos integrad~ 

res" o 11 aglutinadorcs 1
' de la Suplencia de la Queja en la ma

teria agraria, en lo que al aspecto histórico-social se refiere. 

Pero destaclndose de manera especial el aspecto psicológico que 

juega tnmbifn un papel importante, y al que se hi:o mención. El 

marco teórico se desenruelre de manera trascendente dentro del 

contenido del Derecho Social, al cual se incluye la materia -

agraria, y el que persigue la consecución de la Justicia So·· 

cial. Xo se consideró tomar en cuenta el bosquejo filosó-

fico y material circundante de las cuestiones muy debatidas de 

la aplicabilidad de estos conceptos, ya que se tomnn como rlli· 

dos y apropiados para nuestro enfoque. 

fil!.- El Derecho Social, considerado como base dentro de 

la que se desenruelre la materia agraria, contempla dentro de 

sus fines la consecución de la justicia social (como concepto 

propio Y especifico). Estudia las funciones sociales desde el 

punto de rista juridico, esto es, propiamente hablando In fun

ción social, lo cual es un fenómeno perfectamente lógico y na

tural de lo que es y de lo que debe ser la justicia social. 

So es una rama distinta :11 Derecho en conj11nto. ~o se trata de un 
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ente extraño o novedoso. No es ni parte del Derecho Privado ni 

del Público, sin embargo se nutre y alimenta de ambos derechos. 

Es pues todo un conjunto de normas cuyo contenido se refiere a 

derechos que aunque se les califica de privados van a beneficiar 

directamente a un grupo o sector social porque es la forma en • 

que lstos son ejercitados. La función del Derecho Social trata 

de ordenar, dentro de un régimen de Derecho, tas desigualdades 

y desequilibrios tradicionales que se hubieren mantenido a tra· 

vis de la historia o de las instituciones. El caso mexicano · 

es más que patente de ello. La Justicia Social actúa entonces 

como medio 'catalizador' o integrador de esas diferencias o d~ 

sequilibrios, proveyendo a una mayor estabilidad de carácter • 

precisamente social. Por ello la materia agraria está plename~ 

te identificada con todos estos elementos. Es por ello que la 

Suplencia de la Queja Deficiente resulta ser a final de cuentas 

una necesidad histórica con matices de justicia social equili· 

bradora y reivindicatoria. 

IX.· El aspecto psicológico que anteriormente se mencion~ 

ba, efectivamente juega un papel destacado. Psi'cológicamente 

hablando localizamos la existencia de un carácter en el campe· 

sino mexicano (en su mayoría) de tipo sumiso·receptivo·depen·· 

dien:e. Su previsión obedece al sistema español de someti·· 

miento, a la protección y al uso de la "Hacienda" como unidad 

de producción. 
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El indígena labriego, o campesino (miembro de la población 

rural para generali:ar) requiere de protección porque está aco~ 

tumbrado a ella, encontrando en su actividad no méritos propios 

sino la bQsqueda de ayuda y dependencia. 

Esta realidad no puede cubrirse ni omitirse, y es por ello 

que la legislación debla poseer un carlcter benevolente y con

siderado tomándoles especial dedicación. Se puede afirmar final 

mente y de modo paralelo (aunque sólo se observa someramente en 

el estudio), que la ra:ón de ser del campesino y del indio en -

el México contemporáneo obedece en gran manera a una especie -

de redención en todos sus aspectos e interrelaciones sociales 

por parte de su nuevo "padre protector", quien ve en ellos una 

forma de es1abilidad social y de perpetuidad, partiendo desde 

el propio muralismo en el arte, hasta el crédito agrícola. 

X.- En lo correspondiente al Amparo Social Agrario, no 

se retoma toda su amplitud y sus procedimientos. Se estl a 

lo planteado por la propia figura procesal analizada. En-

cuentra su génesis en la Ley de 6 de enero de 1915, y su coE_ 

figuración dentro del contexto del mencionado Artículo 27 y 

107 constitucionales. El espíritu de la legislación se ene~ 

mina hacia la dotación o restitución de tierras, de carácter 

comunal o ejidal, y en caso de esta Qltima debía acreditarse 
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el derecho a ella. Se crean las Comisiones Locales y la Naci~ 

nal Agraria, as! como los Comités Particulares Ejecutivos, lo 

que finalmente desemboca en la creación de un Departamento 

Agrario hoy Secretaria de la Reforma Agraria. 

La legislación agraria, desde ese momento, con toda una 

envoltura técnica bastante complicada, convierte a los proce

dimientos en verdaderos obstáculos a vencer, e incluso eso se 

confirma con las reformas hechas en los años 1931 y 1946 al 

texto constitucional en lo que al Articulo 27 se refiere. 

XI.· El espíritu de la Ley de Amparo refuerza a partir de 

1936 su alto contenido proteccionista gracias a las reformas 

consistentes en lo tocante a la representación legal para inte! 

poner el juicio de amparo en los términos de un núcleo de pobla 

ción perjudicado. El beneficio sólo lo podrán gozar al inter

poner su demanda, al tenor de la Ley, todos aquellos actos en 

los que se tengan o puedan tener como consecuencias el privar 

de la propieda, o de la posesión y disfrute de tierras, aguas, 

pastos y montes, a los ejidos y a los nOcleos de población que 

de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejí· 

datarios o comuneros en lo particular, o en su caso que se tr! 

te de afectar toda clase de derechos a esos ejidos o núcleos 

de poblacióri comunal. Queda excluida automáticamente la pequ! 

ñn propiedad, situación anómala que se puntualiza por la nece· 
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sidad ue nrotecci6n nroce,;al a Jos nequeños propietarios, to· 

da ve: que éstos tamhién pueden señalarse como mar~inados en un 

momento dado (,;ocioecon6micamente hahlando). A pesar de que e~ 

ta situación no fue contemplada en nuestro análisis, no se puede 

agregar mayor comentario al respecto, por lo que, limitadamente, 

se puede dcci r que existe fehacientemente la necesidad de que la 

l.er contemple ,;u sittwci6n particular y les otorgue el beneficio 

procesal. 

XII.· De lo anterior se infiere que el Juicio de Amnaro So· 

cial a?,rario es sui gcneris, porque se remite a ser reyulado 

por re?,las muy especiales o características, además de que -· 

se instauró originalmente oara beneficiar al sector agrícola 

en lo que se refiere a las nersonas (entidades) o núcleos men

cionados exclusivamente, calificlndolo nuestro Mftximo.Tribunal 

como de un "régimen peculiar" con notas distintivas. Además de 

que se hizo necesario reRularlo de modo separado por advertirse 

la problemática en el a¡:ro, en términos .<ienernles, con la Refo.!: 

ma Agraria )' el reparto de tierras, y toda la serie de complejos 

vericuetos legales en los que estaba inmerso dicho proceso. 

XIII.- Las re formas imolementadas en el año de 1976 a la 

Ley de Amparo \'i ~ente, al distinguir al .Juicio de Amparo en ID.!!_ 

te ria agrarin en un Líhro espccinl, obedecen a la necesidad de s i2_ 

tcmatiznr }' conjuntar en un solo Libro los procedi1'lientos, 
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haciéndolo más expedito y conciso, y precisamente con el fin 

de lograr que los derechos de los peticionarios se encontra

ran tutelados de la mejor manera posible. Se establece en 

definitiva tal y como conocemos hoy en dia la Suplencia de la 

Queja Deficiente en materia agraria, además de que subsiste 

la idea de facilitar el ejercicio de la acción procesal del 

modo más práctico posible y lograr asi una impartición de ju! 

ticia lo más equitativa posible. 

XIV.- La Suplencia opera de modo obligatorio en términos 

generales, con sus excepciones, como lo es el caso de que no 

existan diferencias socio-económicas en los peticionarios, por 

lo que no se está en presencia de un desequilibrio entre las 

partes. Sus distingos más esenciales los localiza~os en as

pectos tan variados como la personalidad para promover el ju! 

cio, la legitimación de los promoventes, hasta situaciones

tales como el desistimiento, el cual no opera, el sobreseimie~ 

to por inactividad procesal, ni la caducidad de la instancia, 

aspectos que considero necesarios y atinados por parte de la 

legislación. Sin embargo existen lagunas, como lo es el men

cionado caso de los pequeftos propietarios, que se necesitan -

resaltar: sus beneficios operan cuando se reclamen actos con

tra ~· privación de la propiedad o posesión, pero no es el caso 

el óe l&s resoluciones definitivas en las que se niegue la do

tación requerido, porque incluso quedan alli inmersas situaci2 
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nes de índole política. Se le conceden facultades omnímodas 

o excesivas desde las autoridades agrarias (Ley Federal de· 

la Reforma Agraria \'igente) hasta el juzgador, con el prop~ 

sito de que llegue al conocimiento de la verdad, aunque co~ 

trio sensu lo que se trata es de agilizar el procedimiento 

es bien sabido que su lentitud puede prolongarse hasta por· 

mucho tiempo. En situaciones relativas a la representación 

puede darse el caso de que ésta sea defectuosa por alguna • 

causa y por ende la figura procesal no haya sido aplicada, o 

lo haya sido incorrectamente, por lo que se procedería a la 

reposición del procedimiento, aunque éste se encontrara en 

revisión. La legislación debería ser más explícita en ese 

sentido y favorecer al peticionario, en lugar de retrasarlo 

incluso con rigorismo innecesarios dentro del beneficio pro 

cesal. El aspecto de las pruebas representa tal vez el te· 

rreno mis peligroso, ya que el Juez posee la atribución de 

obtenerlas en cualquier momento y sin limitaciones, sin em· 

bargo esto puede redundar en una falta de objetividad pomo 

lo seftala la Doctrina. La imparcialidad puede entonces perd•r 

se y el sentido mismo del juicio de amparo. Se llevó a tal 

extremo dicha situación, que la propia Ley seftala que el J1ez 

podrá ventilar la inconstitucionalidad de los actos reclam dos 

como hubieren sido probados, aun cuando estos fueren disti tos 

a los invocados en la demanda. Esto conlleva a perder casi por 

completo la razón de ser el propio procedimiento, desequi ibrá~ 
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dolo de tal modo que deja a las demás partes involucradas en 

un estado total de indefensión, e inclinando su decisión ha

cia cierto sentido. El proteccionismo aquí se confunde con 

la intención de solucionar un conflicto o una litis ya desde 

un particular punto de vista, y precisamente a pesar de tener 

esa esencia no proyecta la finalidad de prejuzgar en favor de 

los peticionarios en todo momento, lo cual resultaría absurdo. 

Por ende, lo anterior viola principios generales a todo proc! 

dimiento. Cabe finalmente recalcar que el espíritu de las m! 

didas proteccionistas concedidas nos llevan a pensar en que -

las posibilidades son tales y tan variadas que podría llegarse 

a plantear, por cada caso concreto, auténticos temas de análi 

sis y crítica como el hecho de que constantemente se diga que 

la demanda podría presentarse "en blanco'' con sólo la firma -

correspondiente lo cual resulta extremo, y esto es precisame~ 

te por los alcances y complicaciones que puede lograr. 

XV.- Como proposición final cabría apuntar la necesidad 

de esclarecer la Ley de Amparo en esos aspectos, sin olvidar 

que también la propia Ley Federal de la Reforma Agraria contem 

pla suplencias que ipso facto se contemplan en aquella, atendién 

dose siempre a la necesidad de ofrecer una impartición de justi 

cia lo mds expedita posible, incluso con el impulso que el Minis 

terio Público debe otorgarle a todo el procedimiento. 
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XVI.- Finalmente cabria agregar que, como iniciáramos 

esta investigación de Licenciatura, la necesidad actual y la 

vigencia de la Suplencia de la Queja Deficiente en materia -

agraria es por demás sensible, por lo que sería prudente aten 

der al llamado de nuestro Máximo Tribunal y proponer a6n más 

el levantamiento de rigorismos y rigideces del amparo de Es-

tricto Derecho, sin olvidar que la propia Ley de Amparo, par

tiendo de la Constitución Federal por supuesto, requiere de

reformas adecuadas y actualizadas, en respuesta a la evolución 

histórica a la que se ha hecho mención en infinidad de ocasio

nes, proponiéndose cubrir esas lagunas citadas, y hacer de tal 

modo práctico el procedimiento para agilizar su trámite y sus

tanciación sin dejar de tener en cuenta que la Suplencia de la 

Queja funciona para no aletargarlos, sino contribuir de manera 

efectiva y contundente a los logros conseguidos por la revolu

ción social que hoy por hoy vive México. 
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ANEXO DE JURISPRUDENCIA 

y 

TESIS JURISPRUDENCIALES 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

NOTA: LA 1NFORMACION EXTRAIDA CORRESPONDE A LOS INFORMES 
ANUALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 



OllJf:Tl\'O. 

Creo necesario contemplar la necesidad de ampliar 
el concepto de ln Suplencia de la Queja Deficiente en la Ma
teria Agraria )' el medio idóneo ~ pnra lograr ese obje
tivo ern complementlndolo con la Jurisprudencia dictada por 
el Poder Judicial de la Federación, sea Jurisprudencia Defi
nida o simplemente Tesis Jurisprudenciales. 

Basta senalar que cabe hncer la aclaración de que 
este breve anllisis de la Jurisprudencia abarca tanto de las 
reformas emitidas a partir de 1963 como lo que se ha estudi! 
do a partir del ano de 1976, de lo que se desprende una dif.~ 

renciación entre esos dos períodos por razones obviamente m~ 
todológicas. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, NO PROCEDE CUANDO SE TRATA 
DE PEQUEROS PROPIETARIOS.- La fracción V del artículo 91 de 
la Ley de Amparo, en cuanto establece que tratlndose de ampa 
ros en materia agraria, se examinarán los agravios del quejo 
so supliendo las deficiencias de la queja, debe interpretar:
se en relación con el texto constitucional que reglamenta, n 
saber el párrafo cuarto de la fracción 11 del artículo 107, 
en el que se limita expresamente ln suplencia aludida a los
juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o pue
dan tener como consecuencia privar de la posesión y disfrute 
de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los 
núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el -
estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo que sig
nifica que tratándose de actos que afecten a la pequeña pro
piedad, no se debe hacer dicha suplencia. 

Séptima Epoca. Tercera Parte: 
Vol. 1, pág. 129. A. R. 6364/67. -Simón Reyes Alejo 
y Coags.- Unanimidad de 4 votos. 
Vol. 6, pág. 66. A. ll. 9644/68.- Braulio Vázquez 
Ahumada.- Unanimidad de 4 votos. 
Vol. 7, pág. SS. A. R. 6407/67.- Baltazar Egurre 
)' Coags. 
Vol. B, pág. 43. A. R. 9643/68.- Patricio Ramírez 
Zamora y otros.- 5 votos. 
Vol. 19, piíg. Z6. A. R. 142/70.- Morena González -
Vda. de De ln Garza y otros.- 5 votos. 



Amparo en rev1s1on 1111/68, Comisariado Ejidal de • 
San Isidro, Municipio de Coeneo, Nich. Fallado el • 
20 de febrero de 1970.· Informe de la H. Suprema 
Corte de Justicia de 1970.- Segunda Parte, pág. 89, 



SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO, SOLO 
PROCEDE EN BENEFICIO DE LOS NUCLEOS DE POBLACION EJIDAL O CD 
MUNAL, EJID1\TARIOS O COMUNEROS.- La interpretación sistemF 
tica de los artículos 107, fracción 11, último párrafo de la 
Constitución Federal, adicionado por Decreto publicaJu en el 
Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 1962, 
y 2º, último pirrafo, de la Ley de Amparo, adicionados por -
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
4 de febrero de 1963, así como el examen de la exposición de 
motivos de la Iniciativa Presidencial que propuso la referi
da adición a ln Constitución hacen llegar a la conclusión de 
que la Suplencia de la Queja Deficiente en materia a~raria -
sólo rocede en favor de los núcleos de ob!ac1on e ida! o -

e 

ar tan-
lClO e 

Séptima Epoca, Tercera Parte: 
Vol. 16, pág. 49. A. R. 230/69.- Eusebio Nolasco 
Zavaleta y Coags.- Unanimidad de 4 votos. 
Vol. 21, pág. 25 A. R. 981/70. - George Roberto 
Miers Paul.- 5 votos. 
Vol. 21. pág. 25 A. R. 2208/70. Salvador Morales -
González.- 5 votos. 
Vol. 22, pág. 23. A. R. 163/70, - Josefina González 
de Valencia y Coags.- Unanimidad de 4 votos. 
Vol. 24, pág. 21. A. R. 3414/69. Juan Fernández C.!!_ 
sas y otros.- 5 votos. 
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AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. CONTIENDA ENTRE 
EJIDATARIOS.- Aun cuando en materia agrnria procede la Su-
plencia de la Queja para proteger a los ejidatarios, b quie
nes se considera la parte débil en el litigio, sin cm argo, 
cuando se trata de controversia entre dos eJ1datarios, debe
ut ili:arse tal facultad de Suplencia de manera 9ue no s'CI'Oiii 

a el e u1!ibr10 rocesal entre las artes. As1, puede Su-
p irse a e icienc1a e a ue)a cuan o as pruebas rendí-
das arrojan duda sobre una cuestión de hecho cuyo conocimien 
to es necesario para resolver el litigio, pero ante la abso-=
luta falta de probnn:as sobre los hechos en que la quejosa -
funda su pretensión )', por consiguiente, ante una situación 
en la que no surge duda en el criterio del juzgador, la Su--
lencia de la ue'a no debe utili:arse de tal manera -ue-sc=

venga a re ormu ar a eman a e a parte queJosa, en perJui 
cio de su contrario. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI
VA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Vol. 31, pág. 18. A. R. 783/70, María Aurelia Tri
nidad.- Unanimidad de votos. 
Vol. 54, pág. 6;, A. R. 2710/71.- Miguel rosas Ja
cobo.- Unanimidad de votos. 
Vol. 57, pág. IS. A. R. 134/74. - Marciala Ramos Pi 
fia Vda. de Carran:a.- Unanimidad de votos. 
\'ol. 70, pág. 19. A. R. 603/70.- Pablo Orihuela 
Orihuela.- Unanimidad de votos. 



SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRA 
RIA Y DILIGENCIACION DE PRUEBA DE OFICIO, REPOS!C!ON DEL PRO 
CEDIMIENTO.- Los Juccas de Distrito estftn obligados a su-·= 
plir la Deficiencia de la Queja, e inclusive a recabar de 
oficio la rueba ericial si ésta es 1ertrnente ara rec1·
sar a ver a era s1tuoc1on el po n o agrario queJoso, ns 
como para determinar la cx1stcnc1a de los actos reclamados 
en la demanda de garantias, u otros que, aun cuando no sena
lados llegaren a comprobarse en vista de las pruebas y datos 
obtenidos )' que pudieran ser manifiestamente violatorios de 
los derechos agrarios del nOcleo reclamante, ya que así lo • 
determinan los articulas 76 y 78 de la Ley de Amparo. Cuan
do el Juez no obra en tales términos, a pesar de ser indis·· 
pensable el desahogo de la prueba pericial para la determina 
ción de la existencia de actos que pudieran causar agravio 7 
al poblado quejoso, procede, de conformidad con la fracción 
IV del articulo 91 de la Ley de Amparo, revocar la sentencia 
recurrida y ordenar la rc1osición del roccdimiento ara el 
efecto de uc se man e 111 enc1ar e o ic10 la rue a 

Sexta Epoca, Tercera Parte: 
Vol. CV, pág. 13 A. R. 6911/61. • Comisariado Eji·· 
dal de la Comunidad Agraria de Tequila, Ja.· S vo-
tos. . 
Vol. CVI, pág. 13. A. R. 6026/63,• Samuel García · 
Aguilar y Coags,· 5 votos. 
Vol. CXX\'1, pág. 13. A. R. 5195/64.· Comisnriado • 
Ejidal del Nuevo Centro de Población Agricola "Nue 
va Era".~ S votos. -
Vol. CXXV!, pág. 13. A. R. 4832/65. - Comuneros de 
San Pedro Tututepec, Juquila, Oaxaca.· 5 votos,' 
Vol. CXXVJI, pág. 16. A. R. 7825/64.- Comunidad In 
dígena de Novoava, en el Estado de Chihuahua, 5 v:§: 
tos. 

1 
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AGRARIO. AMPARO EN MATERIA AGRARIA. SUS NOTAS DIS-
TINTIVAS. - En el Diario Oficial de 4 de febrero de 1963~ se 
publicaron diversas adiciones a la Ley de Amparo, consisten-
tes, en concreto, en dos nuevos nrtículos y en adiciones a 
veinte mis. En ellas, por primero ocasión en un texto legal, 
se utiliza el enunciado "materia agraria", haciendo, además, 
en form• reiterada. nol análisis cuidadoso del contenido de 
las adiciones a que se alude, se sigue, de manera notoria, -
que en ellas se estructurP el "ampnro agrario 11 1 cuyos elemen 
tos sustanciales habían quedado establecidos en la adición ~ 
constitucio~al a la fracción 11 del artículo 107. En un sim 
ple bosquejo, dicha estructura, de carlcter eminentemente t~ 
telar y protector, tiene las siguientes notas distintivas: -

1.- Obligación de suplir la deficiencia de la que 
ja, tanto en la demanda, como en la revisión (arts. 2o., 76-
y 91). 

2.- Improcedencia del desistimiento tratándose de 
núcleos de población y de la caducidad de la instancia o del 
sobreseimiento por falta de promoción (arts. 2o. y 74). 

3.- Simplificación en la forma para acreditar la 
personalidad (art. 12). 

4.- Prohibición de desconocer la personalidad de -
los miembros de un comisariado cuando se haya vencido el tér 
mino para el que fueron electos, sin que se haya hecho la -
nueva elección (i:.rt. 12). 

5.- Fncultad de continuar el trhmite de un aparo 
promovido por un campesino, por nquól que tenga derecho de -
heredero (art. 15). 

6.- Derecho de reclamar, en cualquier tiempo, ac
tos que afecten a núcleos cjidales o comunales, lo que se 
traduce en la prohibición de sobreseer en el juicio, con ba
se en la causal de improcedencia establecida en la fracción 
XJI del artículo 73, cuando el amparo se haya interpuesto 
por dichos r.(1cleos (arts. 22, 73, fracción XII). 

7.- Derecho de reclamar, en un término de 30 días, 
actos que causen perjuicios a ejidatarios o comuneros (arti
cdo 22). 

8.- Facultad de los jueces de la Primera Jnstan-
ci. acim:~1r la demanda de amparo y decretar la suspensión 
prov sionol, para los casos en que se reclamen actos que ten 
gan puedan tener como efecto privar de sus derechos agra·= 
rios a un r.(1clec <le población (art. 39). 



9. Oblignción de recabar de oficio las pruebas que 
se consideren convenientes, as[ como ampliar facultades de -
los jueces de acordar las diligencias que se estimen perti-
nentes, y de solicitar de las autoridades, elementos probato 
ríos idóneos, lo que implica la prohibición de resolver en~ 
contra de los ejidatarios, comuneros o núcleos de población, 
por deficiencia de pruebas (arts. 78 y 157), 

10.- Obligación de examinar los actos reclamados -
tal y como apare:can probados, aunque sean diferentes a los 
reclamados en la demanda [art. 78), 

11.- Término de diez días para interponer la revi
sión (art. 86). 

12.- Prohibición de que se tenga por no interpues
to un recurso por falta de copias y obligación de ordennr su 
expedición (art. 88). 

13.- Derecho de hacer valer el recurso de queja, 
en cualquier tiempo (nrt. 97), 

14.- Obligación especial de Ministerio Público de 
vigilar que se cumplan las sentencias dictadas en favor de -
núcleos (art. 113). 

15.- Procedencia de ln suspensión de oficio, cuan
do los actos reclamados entrañen la afectnción de los bienes 
agrarios de núcleos de población, o su substracción del rlgi 
men jurídico ejidal (art. 123, fracción 111). -

16.- No exigencia de garantía para que surta efec
tos la suspensión (art. 135). 

17.- Obligación del juez de recabar las aclaracio
nes a la demandada si los quejosos no lo han hecho en el tér 
mino de 15 dias que se les conceda previamente (art. 146). -

18.- Obligación de las autoridades responsables de 
rendir sus informes justificados, no sólo de la manera más • 
precisa que conduzca al conocimiento exacto de los hechos, -
sino también, acompañándolos de todos los elementos idóneos 
para el lo (nrt. 149). 

19.- Régimen especial de representación sustituta 
parn evitar que un núcleo pueda quedar sin defensa (articulo 
8' bis). 

20.- Simplificación de los requisitos de la demanda 
(art. 116 bis). 



Si se observan los principios, que constituyen la 
estructura del amparo agrario, se deduce que se trata da una 
institución que ticn por objeto la tutela de los ejidatarios, 
comuneros y núcleos de población ejidal o comunal. Por otra 
parte, tambiln puede observarse del anterior articulado, que 
se corrobora lo expresado en la exposición de motivos de la 
reforma a s?.ber: "derechos y el régimen jurídico del núcleo 
de población", "propiedad, posesión o disfrute de sus bienes 
agrarios a un núcleo de población sujeto ni rlgimcn ejidal o 
comunal'', "derechos agrarios", ubicr.es agrarios", 1trégimen -
jurídico ejidal", sin embargo, tod&s ellas concurren para la 
integración de un régimen procesa! especifico del juicio de 
amparo que, reglamentando el plrrafo final de la fracción II 
del articulo 107 de la Constitución Federal, se ha estableci 
do para proteger singularmente la garantia social agraria. -

Amparo en revisión 1356/75,- Comisario Ejidal del 
Ejido de "Providencia", Municipio de León, Guanajunto.- 9 de 
octubre de 1975. Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Alberto Ji 
mlncz Castro.· Secretario: Luis Tirado Ledesma. -

Precedentes: 

Amp"rc en revisión 10046/68.· Poblado Colonia de· 
Fuentes. Munic>pio de Cortazar, Guanajuato.- 15 de abril de 
1971.· 5 votos.- Ponente: Alberto Jimlncz Castro,- Secreta·· 
ria: Mariano Azuela Guitrón. 

Amparo en revisión 4769/73.- Arnulfo ChAvcz Espino. 
27 de marzo de 1974.- S votos.- Ponente: Pedro Guerrero Mar· 
tínez.· Secretario: Ignacio Magana Clrdena •. 

Boletín. Ano !l. Octubre, 1975. NOm. 2Z Segunda S! 
la. Pág. 23. 



AGRARIO. EMPLAZAMIENTO A TERCEROS PERJUDICADOS, 
FALTA DE, EN EL CURSO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. 
REPOSIC!ON DEL PROCEDIMIENTO.- No obsta que el articulo 116 
de la Ley de Am~aro establezca que cuando se trate de amparos 
interpuestos por n6cleos de población ejidal o comunal, ejid! 
tarios o comuneros, baste que se fnrmulc por escrito expresan 
do solamente nombre f domicilio del quejoso, actos reclamadoi 
y autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, 
pues lo que dispone dicho precepto debe entenderse en el sen
tido de que el legislador, tomando en cuenta las circunstan-
cias personales de los integrantes de los núcleos de pobla--
ci6n ejidal y comunal de ejidatarios o comuneros, los excep-
tuó de cumplir con los requisitos a que SR refiere el articu
lo 116 de la Ley de Amparo pero ello no impide que si el Juez 
de Distrito advierte que se ha dejado de oir en el juicio a -
quienfts deben ser parte en el mismo, cumpla con lla~arlas pa
ra darles la oportunidad defensiva que como terceros perjudi
cados les corresponde; pues de lo contrario se caería en la -
paradoja de que, siendo propósito fundamental del amparo pro
te~er la garantln de audiencia, se privnrn de ella, precisa-
mente en el juicio de amparo, a quien como parte debiera in-
terveni r. 

Amparo en rel'ls1on l221/75.- Comisaríado Ejídal del 
Ejido Snn Pedro Rlo Mayo, Municipio de Etchojon, So 
nora.- 16 de octubre de 1975.- S votos.· Ponente: -
Jorge lftlrritu.- Secretario: Marcos Arturo Nazar Se 
villa. -

Boletin. Afio ll. Octubre, 1975, Núm. 22. Segunda S~ 
la. Plig. 27. 



AGRARIO. OF!CIOSIDAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RE
CABAR PRUEBAS EN AMPARO. - Si la peticionaria del amparo, 
qien tiene el carfictcr de cjidataria, ofreció en tiempor 
prueba testimonial y al cel~brorsc la audiencia de fondo no 
presentó sus testigos, el Juez de e strito no debió por tal 
motivo decl&rar desierta la prueba ofrecida, sino que su---
pliendo la deficiencia de la queja, debió de oficio diferir 
la ntidiencia y rcqttorir n ln quejosa para qt1c presentara a -
los testigos ofrecidos, y;1 que de ¡1cuerdo con lo establecido 
por el articulo 78 de la Ley de Amparo, la suplencia de la 
queja en materia agraria os de tal mngnitud, que obliga a 
los Jueces a recabar de oficio las prt1cbas necesarias para 
conocer la verdad real, y la prucb11 testimonial ofrecida, 
puede influir en la sentencia que se dicte. 

Amparo en revisión 92/74.- Victoria Martinez.- 26 
de abril de 1974.- Ponente: Carlos Bravo y Bravo. 
Secretario: Clemente Herrera Luna. 

Informe 1974. Tribunal Colegiado del Sexto Cir-
cuito. Pág. 253. 



AGRARIO. PRUEBAS INSUFICIENTES EN f:L AMPARO EN MA
TERIA AGRARIA. DEBE ORDENARSE LA REPOS!CION DEL PROCEDIMIEN
TO. - En estricta observancia del articulo 78, párrafo tPrc! 
ro, de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito estiín oblig.'!_ 
dos n recabar de oficio todas las pruebas que conduzcan al -
exacto conocimiento del problema a debate, en aquellos jui-
cios en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como 
consecuencia privar de In propiedad o de la posesión y <lis-
frute de sus tierras r <lem5s l,iencs ngr:lrios a los nGcleos -
cjidales o com11nales. o n los ejidatarios o comuneros en lo 
partícular; por lo qut~ si la sentencia Sf' apoya en la ínsuf_i 
ciencia de los elementos probatorios allegados al juicio, o 
en que lstos resultan contrndictorios, en tal grado que pro
voquen confusiones o dudo y no convicción firme en relación 
con los derechos controrcrt iJos, la propia sentencia debe r~ 
vacarse en la revisión, para el efecto de que se reponga el 
procedimiento, se recaben de oficio pruebas suficientes y ªE 
tas y se dicte en su oportunidad la sentencia que proceda 
conforme a derecho. 

Amparo en revisión 3016/64.- Dionisia Valle.- 25 -
de octubre de 1965.- S votos. Ponente: Jorge lñií-
rritu. 
Amparo en revisión 6453/64.- Comunidad Agraria de 
Buena Vista, San Mnrtín Hidalgo, Jalisco.- 25 de · 
octubre de 1965.- 5 votos.- Ponente: Jorge Iñlrri
tu. 
Amparo en revisión 4699/58.- Porfirio Palacios. 17 
de agosto de 1966.- 5 votos.- Ponente: Pedro Guc-
rrero Martíncz. 
Amparo en revisión 769/64.- l!Jefonsa Bernal Vda. 
de Morales.- 1.1 de abril de 1966.· 5 votos.- Pone!! 
te: Pedro Guerrero Martíncz. 
Amparo en revisión 5949/63.- Jesús y David Buenros 
tro Elizondo y socia. 30 de marzo de 1967.- 5 vo-= 
tos.- Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Informe 1973, Segunda Sala, Pág. 28. 
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AGRARIO. PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL. VIOLACIO
NES QUE MOTIVAN LA REPOSJCJON DEL PROCEDIMIENTO.- Si no hay 
constancia en autos de que las copias del interrogatorio y -
del cuestionario relativas a las pruebas testimonial y peri
cial ofrecidas por la parte quejosa se hubieran entregado al 
núcleo de población tercero perjudicado, por lo que éste no 
pudo hacer uso del derecho de repreguntar a los testigos y -
tampoco estuvo en posibilidad de adicionar el cuestionario -
para los peritos ni de designar, en su caso, perito de su 
parte que emitiera el dictamen correspondiente, debe estimar 
se que se incurrió en violación del artículo 151, segundo P! 
rrafo, parte final, de la Ley de Amparo; por lo cual procede 
revocar la sentencia recurrida y decretar la reposición del 
procedimiento en el juicio de garantías, con fundamento en -
el artículo 91, fracción IV, de la citada ley, para el efec
to de que el juez de Distrito provea lo necesario para que -
se desahoguen de nueva cuenta las pruebas referidas, previa 
notificación personal a las partes del acuerdo o acuerdos re 
ferentes a ese desahogo, a fin de que éstas puedan interve-7 
nir en las diligencias respectivas y ejercer el derecho de -
designar, en su caso, perito de su parte o adicionar el cues 
tionario propuesto por los quejosos, así como el repreguntar 
a los testigos. 

Amparo en revisión 5850/69.- Daría Salazar Fernán
dez y otros.- 18 de junio de 1973.- Unanimidad de 
4 votos.- Ponente: Jorge Saracho Alvarez.- Secreta 
ria: Salvador Alvarez Rangel. -

Sostiene la misma tesis: 

Amparo en revisión 5320/72. Aurelio Garza Treviño 
y otros.- 18 de octubre de 1973.- 5 votos.- Ponen
te: Jorge lñlrritu. Secretario: Fernando Lónz Cár
denas. 

Amparo en revisión 5465/72.- Rubén Muñoz de la Pe
ña.- 31 de octubre de 1973.- Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Jorge Iñárritu.- Secretario: Fernando 
Lanz Cárdenas. 

Informe 1973, Segunda Sala, Pág. 79. 
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AGRARIO. REPOSJCION DEL PROCEDIMIENTO EN EL JNCl-
DENTE DE SUSPENSION.- Cuando al ejidatario quejoso le es ne
gada por el Jue: de Distrito la suspensión definitiva de los 
actos reclamados que hace consistir en las consecuencias del 
acuerdo privativo de derechos agrarios en su perjuicio, que 
se traduce en despla:arlo de la unidad de dotación ejidal c~ 
rrespondiente, por considerar que dejó de hacer acopio de -
proban:as, y si éstas obran en el cuaderno principal, corres 
ponde al jue: de Distrito, practicar nun de oficio la compuI 
sa de aquellos elementos de convicción. 

Amparo en revisión 383/73 (Incidente).- Bartolo 
Munguía.- 27 de julio 1973,- Unanimidad de votos. 
Ponente: Angel Suárez Torres. 

Informe 1973, Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Pág. 11 • 



AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA CUANDO EL QUEJOSO Y 
TERCERO PERJUDICADO SEAN EJIDATARIOS O COMUNEROS.- El artí
culo 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no hace dis-
tinci6n respecto a la suplencia de la queja en materia agra
ria, cuando el quejoso o el tercero perjudicado tengan el ca 
rácter de ejidaturios o comuneros, ya que si el objeto de dI 
cha suspensión, es como lo senala el Juez de Distrito, "pro7 
teger nl campesino de su ignorancia y desigualdad ante la l~ 
cha en el juicio de garantías, creando un juicio de amparo -
de buena fe'', esa protección debe tener lugar frente a las -
autoridades responsables, y consecuentemente la circunstan-
cia de que tanto el quejoso como el tercero perjudicado sean 
ejidatarios o comuneros, no hace desaparecer la obligación -
de suplir la dificiencia de la queja por parte del órgano de 
control constitucional. 

Amparo en revisión 729/74. Silverio Cruz Covarru-
bias. - 29 de noviembre de 1974.- Unanimidad de vo
tos. - Ponente: Ricardo Gómez Azcárete.- Secretaria: 
lrmn Moreno Montiel. 

Informe, 1975. Tribunal Colegiado del Sexto Circu! 
to. Pág. 271. 



AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. 
RECURSO DE RECLAMACJON.- Aun cuando no existe en la Ley de 
Amparo precepto específico que de manera expresa autorice -
a suplir la deficiencia de los agravios en el recurso de re 
clamación, deben estimarse aplicables, por analogía los ar7 
ticulos Zo., 76 y 91, fracción V, del citado ordenamiento -
sobre todo si se tiene en consideración que la intención 
del legislador al establecer las normas que en particular -
rigen al juicio de amparo en materia agraria, fue dar a los 
núcleos de población ejidal o comunal, así como a los ejida 
tarios y comuneros en lo individual, por razones económicas 
y sociales y teniendo en cuenta la situación que guardan 
gran parte de los campesinos del país, mayores facilidades 
para la defensa de sus derechos al través del juicio de ga
rant ias, disponiendo, entre otras cosas, la obligación del 
Juzgador de suplir las deficiencias en que lleguen a incu-
rrir, suplencia que, con base en una interpretación sistemá 
tica de los preceptos relativos, concretamente de los artí7 
culos Za., 76, 78, 91, fracción V, y 157 de la Ley de Ampa
ro, no deben reducirse a suplir las deficiencias de la que
ja (demanda o revisión) sino que debe extenderse a cual---
quier etapa del procedimiento. 

Reclamación en el amparo en revisión 3811/70,
Eduardo Ortiz R. y Coags.· 23 de marzo de 1972.
S votos.- Ponente: Carlos del Río Rodríguez.- Se· 
cretaria: Fausta Moreno Flores. 
Reclamación en el amparo en revisión 4301/71.- Co 
misariado Ejidal del Poblado Tepetates.- 24 de 7 
abril de 1972.- Unanimidad de 4 votos.- Ponente: 
Carlos del Río Rodríguez.- Secretaria: Fausta Mo
reno Flores. 
Reclamación en el amparo en revisión 224/73.- Co
~isariado Ejidal de Valle de Banderas, Municipio 
de Compostela, Nayarit.- 28 de marzo de 1974.- S 
votos.- Ponente: Alberto Jiménez Castro.- Secreta 
río: Manuel Ortiz Cafiongo. -

Boletín. Afio JI. Marzo, 1975. Núm. IS. Segunda S.!!_ 
la. Pág. 35. 



JUICIO DE AMPARO, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE 
LA QUEJA EN EL.- Tal suplencia se configura cuando el juz
gador declara Ja inconstitucionalidad del ~cto reclamado -
por vicios de ilegalidad distintos a los esgrimidos en la 
demanda de garantías y no cuando se limita a estimar funda 
dos los conceptos de violación. -

Amparo en revisión 630/77. Ingenio San 
Sebastián.- 31 de agosto de 1977.-Una
nimidad de votos.-Ponente: Gilberto 
Lilvann Palm~.-Secretario: Ricardo Flo 
res Martinez. -

PAG. 207 
INFORME 1976 
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SUPLENCIA DE LA QUEJA, OPERA AUN ANTE LA FALTA DE 
EXPRESJON DE AGRAVIOS EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA.- La 
suplencia de la queja en el juicio de garantías en materia 
agraria prevista en el cuarto párrafo de la fracción 11 del 
articulo 107 de la Constitución Federal, y tratándose del -
recurso de revocación en el articulo 91, fracción V, de la 
Ley de Amparo, procede no sólo cuando los agravios son defl 
cientes, sino también cuando no se expresa agravio alguno -
en el escrito de revisión, que debe conceptuarse como la 
máxima deficiencia, porque el amparo agrario constituye un 
régimen protector de la garantía social agraria, para la 
eficaz defensa del régimen jurídico creado por las resolu-
ciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras 
que son de interés público nacional. 

Amparo en revisión 3202/76. Pedro Aguilar 
Chávez y otros. 23 de septiembre de 1976. 
5 votos. Ponente: Jorge lnárritu. Sccrct! 
río: Marcos Arturo Nazar Sevilla, 

Precedentes: 

Amparo en revisí6n 977/72. Ejido Quilá, -
Municipio de Culiacán, Sinaloa. 16 de no
viembre de 1972. Unanimidad de 4 votos. -
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secre
tario: Fernando Guajardo Rangel. 

Amparo en revisi6n 3470/73. Tomás Verdugo 
Mendivíl y Coags. 28 de octubre de 1974. 
5 votos. Ponente: Antonio Rocha Corder.o. 
Secretario: Juan Diaz Romero • 

PAG. 62 
INFORME 1976 



SUPLENCIA OFICIOSA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. 
APLICAC!ON RESTRICTIVA DE LA.· Tomando en consideración que 
dicha suplencia constituye una excepción dentro de la técni 
ca jur!dico procesal del juicio de garantías y por ende deI 
incidente de suspensión, debe aplicarse restrictivamente, • 
por Jo tanto aunque figure como quejoso un núcleo de pobla· 
ci6n, si los actos reclamados no pueden tener como conse··· 
cuencia privarlo de la propiedad o de la posesión y disfru· 
te de sus tierras, aguas, pastos y montes o que afecten o • 
puedan afectar otros derechos agrarios, no tiene lugar di·· 
cha suplencia. 

Incidente en revisión 583/77.· Poblado Eji· 
dal de Tcpepan, Delegación de Xochimilco, · 
D. F.· 4 de agosto de 1977,· Unanimidad de 
votos. Ponente: Gilbcrto Liévnnn Palma. Se· 
cretario: Ricardo Flores Martinez. 

PAG. 236 
INFORME 1976 



AGRARIO, SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO, DEBE 
HACERSE EXTENSIVA AL SEIMLAMJENTO DE AUTORIDADES. - Si el -
Juez de Distrito al dictar su resolución determinó que con
forme con el artículo 107, fracción JI, Constitucional y 76 
p4rrafo ~·. de la Ley de Amparo, procede suplir la defien-
cia de la queja, por tratarse de un juicio en el que el que 
joso tiene el carácter de ejidatario, tal suplencia debió 7 
hacerla extensiva sefialando como autoridad responsable a la 
Secretarla de Recursos Hidráulicos como acertadamente se in 
dica en el agrario a examen por ser ésta la dependencia -
obligada a pagar la indemnización a los afectados con la ex 
propiación de los terrenos ejidales del poblado de San Juañ 
Tilhuaca, con el objeto de qui con el carácter de autoridad 
manifestara si son ciertos o no los actos reclamados por el 
quejoso, toda vez que como se desprende del considerando 
cuarto de la propia resolución, el a quo manifestó"··· .que 
dando a cargo de dicha Secretaria el pago por concepto de 7 
indemnización de la cantidad de $4,001,896.00 que ingresará 
al fondo común del ejido.,,", 

Amparo en revisión 726%76, Evaristo González 
Vargas. 9 de junio de 1977. Unanimidad de vo 
tos. Ponente: Angel Suárcz Torres. Secreta-7 
rio: Constantino Martinez Espinosa. 

PAGS. 177 y 178 
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REPOSICJON DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE TIENE COMO 
REPRESENTANTE DEL NUCLEO TERCERO PERJUDICADO AL COMITE PAR· 
TICULAR EJECUTIVO Y NO AL COMISARIADO EJIDAL. De confurmi· 
dad con los artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Reforma Agr! 
ria, el comité particular ejecutivo representa los intere·· 
ses legales del núcleo de población o grupo solicitante deQ 
tro de los expedientes de restitución, de dotación de tie·· 
rras, bosques y aguas, de ampliación de ejidos o de crea··· 
ción de un nuevo centro de población, y cesa en sus funcio· 
nes cuando se ejecuta el mandamiento dotatorio respectivo, 
porque a partir de entonces se elige al comisariado ejidal 
que tendrá la representación legal del núcleo, o, si se tra 
tare de ampliación, tal representación la continuará ejei·= 
ciendo el comisnriado ejidal en funciones. Ahora bien, si 
al impugnarse en amparo una resolución presidencial ya eje
cutada, se tuvo como representante del núcleo de población 
señalado como tercero perjudicado al comité particular eje· 
cutivo y no al comisariado ejidal correspondiente, debe con 
cluirsc que el Juez de Distrito incurrió en violación a las 
reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio 
de amparo, por lo que, con fundamento en la fracción IV del 
articulo 91 de la Ley de Amparo en vigor, se revocará la 
sentencia recurrida y se mandará reponer el procedimiento • 
para el efecto de que se emplace debidamente al problado 
tercero perjudicado por conducto de su comisariado ejidal,· 
a fin de que se le dé oportunidad de hacer valer sus dere·· 
chos. 

Amparo en revisión 5984/76.· Atanasia Caza·· 
rín de Munoz y Eduardo Muñoz.· 15 de febrero 
de 1978,· 5 votos.· Ponente: Eduardo Langle· 
Martínez.· Secretario: José Luis Gómez Molí· 
na. 
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JUICIOS REIVINDICATORIOS SOBRE BIENES DE COMUNIDA 
DES lNDIGENAS. COMPETENCIA FEDERAL PARA CONOCER DE ELLOS. -
NO SE REQUIERE PRUEBA DE QUE EL NUCLEO COMUNAL ES PROPIETA
RIO DEL BIEN CONTROVERTIDO. Cuando en un juicio reivindica 
torio promovido por un particular resultan "controvertidos
los intereses ejidales o comunales respecto de un inmueble 
materia del litigio, la competencia para resolverlo es de -
las autoridades federales; pero de ninguna manera puede 
afirmarse que para ello se requiere la prueba de que el nú
cleo es el propietario del bien controvertido, pues en cues 
ti6n de competencia se haría depender ilógicamente, de la 7 
solución al problema de fondo. En consecuencia, al otorga! 
se la protección consti~ucional resulta correcto limitarla 
a establecer que, para resolver a quién pertenece el bien, 
no es competente la potestad común, sino un Juez Federal. 

Amparo en revisión 4013/77. Manuel Cázarez -
Quiroz (J. Jesús Acufia Hernández como repre
sentante de la Comunidad de Chilchota).- 16 
de febrero de 1978.- 5 votos.- Ponente: Car
los del Rio Rodriguez.- Secretaria: Ma. Anto 
nieta Azuela Guitrón. -

PAGS. 36 y 37 
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LEGJTIMACION PROCESAL PARA INTENTAR EL JUICIO DE • 
AMPARO. CARECEN DE ELLA LOS EJIDATARIOS O COMUNEROS SUSPENDJ 
DOS O SUJETOS A JUICIO PRIVATIVO DE DERECHOS. De conformi-7 
dad con el articulo 23 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
los ejidatnrios o comuneros que se encuentren suspendidos o 
sujetos a juicio privativo de derechos no podrán formar par
te de la asamblea general, es decir, no podrán participar en 
la expresión de la voluntad colectiva y en la decisión de 
las cuestiones inherentes a ln comunidad. Por tanto, si la 
ley de la materia limita en esta forma las facultades jurldi 
cas de aquellos ejidatarios o comuneros, ello constituye ra7 
zón suficiente para considerar que carecen de legitimación -
procesal para intentar la acción constitucional de amparo 
contra actos que afecteij al núcleo en sus derechos colecti·· 
vos. 

Amparo en rev1s1on 5257/77. Anastasia Plaza 
Solis y otros.- 6 de abril de 1978,· 5 vo·· 
tos.- Ponente: Carlos del Rio Rodriguez.· • 
Secretaria: Ma. Antonieta Guitrón. 
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NUEVOS CENTROS DE POBLACION. AMPARO IMPROCEDENTE -
CONTRA ACTOS QUE EMANAN DE UN PROCED(MIBNTO AGRARIO DE CREA
CION DE. Sí ya la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justí 
cia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que 
contra una resolución presidencial que niega la afectación -
de un predio determinado para la creación de un nuevo centro 
de población, el amparo es improcedente (tesis jurispruden-
cial No. 58, fojas 127 y 128, Tercera Parte. Ultima Compila
ción}, con mayor razón debe concluirse que el juicio de ampa 
ro también resulta improcedente cuando se reclaman actos que 
emanan de un procedimiento agrario relativo a la solicitud • 
de creación de un nuevo centro de población que se hacen con 
sistir, fundamentalmente, en la realización de trabajos téc7 
nicos informativos en lugar diverso de aquel en que se en·-· 
cuentran ubicados los predios senalados pura su afectación • 
por el núcleo solicitante. En estas condiciones los quejo-
sos no tienen ningún interés jurídicamente tutelado para que, 
al crearse un nuevo centro de población, se les dote de de·· 
terminadas tierras, aun cuando las hayan senalado, ya que 
únicamente les asiste el derecho fundamental de solicitar y 
obtener las tierras y aguas que necesiten para su desarrollo 
econó11ico. 

Amparo en revisión 3135/77.- Magdaleno Bel·
trán Ramlrez y otros.- 2 de febrero de 1978. 
5 votos.· Ponente: Arturo Serrano Robles.
Secretario: Carlos Amado Yáftez. 
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PERITOS QUE NO MANIFIESTAN SI ESTAN O NO IMPEDI·· 
DOS PARA ACEPTAR SU NOMBRAMIENTO, REPOSICION DEL PROCEDI • · · 
MIENTO EN MATERIA AGRARIA. Si el perito emitió su dictamen 
sin que aparezca que en el acta levantada para efectos de • 
aceptación y protesta del cargo, se le hubiera requerido, · 
para que bajo protesta de decir verdad, manifestara si esta 
ba o no impedido para aceptar el nombramiento conferido, 7 
trascendental para el resultado de la prueba pericial, pues 
to que ésta es la más idónea para demostrar si los terrenos 
que los quejosos afirman ser de su propiedad, se localizan 
o no dentro de los reconocidos }' titulados al poblado terce 
ro perjudicado, debe ordenarse la reposición del procedi--7 
miento para subsanar esa omisión. 

Amparo en revisión 166/77.· Emilio Sáenz Nie 
ves y otros.· 7 de noviembre de 1977.· S va7 
tos.· Ponente: Atanasia González Martlnez.· 
Secretario: Sergio Torres Eyras. 
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PRUEBA PERICIAL. CUESTIONARIO ENTREGADO POR LOS -
QUEJOSOS AL PERITO DESIGNADO POR EL NUCLEO DE POBLACION TER 
CERO PERJUDICADO, CON DESCONOCIMIENTO DE ESTE. REPOSICION 7 
DEL PROCEDIMIENTO. El hecho de que se haya entregado copia 
del cuestionario formulado por los quejosos al perito desi¡ 
nado por el núcleo de población tercero perjudicado en lu-
gar de a éste, no es óbice para ordenar la reposición del -
procedimiento para el efecto de que se dé oportunidad al 
propio núcleo de ejercer el derecho que tiene de adicionar
e! cuestionario relativo, pues el mencionado perito única-
Mente puede dar contestación a dicho cuestionario, pero no 
tiene facultades para adicionarlo, por no ser parte en el -
juicio. 

Amparo en revisión 3304/77.- José Leonardo -
Morgadanes Aguado y otros.- 8 de marzo de 
1978.- 5 votos.- Ponente: Arturo Serrano Ro
bles.- Secretario: José Alejandro Luna Ramos. 
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PRUEBA PERICIAL OFRECIDA Y ADMITIDA. CASO EN QUE SE 
DESECHA SIN QUE SE DE VISTA AL OFERENTE. REPOSICION DEL PROC~ 
DIMIENTO EN MATERIA AGRARIA. Si el perito oficial manifiesta 
que no obstante las gestiones que hizo para localizar al que
joso a fin de que le diera las facilidades y medios para des! 
rrollar su dictamen, no pudo hacerlo y el juez da por cierto, 
sin otro trámite, el incumplimiento del quejoso haciendo efef 
tivo el apercibimiento que se le había formulado desechando 
la prueba pericial que oportunamente habia anunciado el inte
resado y que también se le había admitido por el juzgado sin 
haber dado vista al oferente con lo que manifest6 el perito,
dejándolo sin oportunidad de explicar las causas que pudieran 
haber desvirtuado el incumplimiento en que aparentemente ha-
bía incurrido, es razón por la que queda el quejoso en estado 
de indefensión con grave perjuicio para sus intereses juridi
cos, ya que el desechamiento de la prueba pericial le impide 
aportar al juicio el elemento de convicción que se estima pr! 
mordial en los casos de indebida ejecuci6n, en materia.agra-
ria, de una resolución presidencial, por lo que debe ordenar
se la reposición del procedimiento para el efecto de dar vis
ta a la parte quejosa con el relativo escrito del perito. 

Amparo en revisi6n 2409/77,- León Humberto -
Martinez Flandez.- 19 de octubre de 1978.
Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Atanasia Gon 
zález Martínez.- Secretario: Sergio Torres -
Eyras. 
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REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA AGRARIA. 
NEGATIVA DE UN JUEZ DE DISTRITO PARA ACORDAR AMPLIAR Y ADI· 
CIONAR CUESTIONARIOS DE PERITOS. OFRECIMIENTO EXTEMPORANEO. 
Conforae a los artículos 225, ZZ6 y 227 de la Ley de Amparo, 
la autoridad judicial, supliendo la deficiencia de la queja, 
debe recabar las pruebas, de oficio, cuando éstas benefi··· 
cian a los núcleos de población ejidal o comunal o a los 
ejidatarios o comuneros en lo individual, por lo que el de· 
sechaaiento de la ampliación al cuestionario para el desaho 
ao de la prueba pericial causa agravio al poblado tercero 7 
perjudicado que la propone, aunque aquella se hubiera ofre· 
cido'en forma extemporánea. El Juez de Distrito debe acor· 
darla favorablemente a efecto de brindar al solicitante la 
oportunidad procesal de mejorar dicho medio de prueba y su 
neaativa evidencia violación a las reglas fundamentales que 
noraan el procedimiento en materia agraria, circunstancia • 
por la que se impone mandar la reposición de éste para que 
se ordene el desahogo de la pericial con las adiciones al · 
cuestionario del quejoso que propone el tercero perjudicado. 

Allparo en revisión 2965/77.- León Chan Félix. 
12 de enero de 1978.· 5 votos.· Ponente: Ar· 
turo Serrano Robles.· Secretario: José Ale·· 
jandro Luna Ramos. 
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REPRESENTACION DEFECTUOSA DEL NUCLEO DE POBLACION, 
SECRETARIO SUPLENTE DEL COMISARIADO EJIDAL. REPOSJCION DEL 
PROCEDIMIENTO, Si el Juez de Distrito no requiere a los 
promoventes del amparo para que manifiesten la raz6n por la 
cual suscribe la demanda de garantias el secretario suplen
te del comisariado ejidal, representante del núcleo de po-
blaci6n quejoso, ni tampoco requiere al secretario propieta 
rio de aquél para que ratifique tal demanda; con base en eI 
articulo 215 de la Ley de Amparo, en tanto resulta defectuo 
sa la representación del núcleo de poblaci6n quejoso, debe
decretarse la reposici6n del procedimiento, para los mencio 
nadas efectos. -

Amparo en revisi6n 3979/77.- Comisariado Eji 
dal del Ejido "Guadalupe Victoria", Munici-7 
pio de Tuzantlán, Chiapas.- 16 de febrero de 
1978.- 5 votos.- Ponente: Jorge Inárritu.
Secretario: Luis Tirado Ledesma. 
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REPRESENTACION SUSTITUTA EN AMPARO AGRARIO. CASO 
EN QUE OPERA CUANDO SIMULTANEAMENTE COMISARIADO EJIDAL Y -
CONSEJO DE VIGILANCIA INTENTAN LA ACCION CONSTITUCIONAL. 
El articulo 44 de la Ley Federal de Reforma Agraria dice -
que "Los integrantes de los Comisariados y de los Consejos 
de Vigilancia durarán en sus funciones tres años. Si al -
término del periodo para el que haya sido electo el Comisa 
riada Ejidal no se han celebrado elecciones, será automátI 
camente sustituido por el Consejo de Vigilancia, el que de 
berá convocar para la elección en un plazo no mayor de 60-
dias". De lo anterior debe concluirse que en el caso de -
que se encuentre demostrado que al presentarse la demanda 
de aaparo habla transcurrido con exceso el periodo para el 
que fueron electos los miembros del comisariado ejidal, si 
la acción constitucional fue ejercida, además, por el con
sejo de vigilancia del núcleo de población, a éste le co-
rresponde la representación de dicho poblado hasta en tan
to no se lleven a cabo nuevas elecciones; y en consecuen-
cia, que el juicio de garantías se ha intentado por quien 
se encuentra legitimado para hacerlo. 

Amparo en revisión 1257/77.- Ejido Rafael L~ 
cio. Municipio de Jalapa, Estado de Veracruz. 
30 de marzo de 1978.- Unanimidad de 4 votos. 
Ponente: Jorge Iñárritu.- Secretario: Marcos 
Arturo Nazar Sevilla. 
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AMPARO AGRARIO. SUS PROPOSITOS.- El amparo en ma
teria agraria, creado mediante reformas a la Ley de Amparo 
el ano de 1963, y ahora consignado en el Libro Segundo de -
esta Ley, ha sido establecido con un propósito protector -
que mire siempre por el beneficio de la clase campesina del 
pais, con el fin de evitar hasta donde sea posible, la inde 
fensión de los núcleos de población y de sus componentes, = 
ante el desconocimiento de sus derechos constitucionales; y 
en virtud de la importancia que el problema agrario repre-
senta para la ~ación. 

Amparo en rev1s1on: 1348/73.- Comisariado -
Ejidal del Poblado San Pedro de los Agusti
nos, Municipio de Jerécuaro, Gro.- 24 de ju 
lio de 1979.- Unanimidad de 17 votos de loi 
ministros: Lópe: Aparicio, Castellanos Tena, 
Rivera Silva, Langle Martínez, Abitia Arza
palo, Lozano Ramirez Rebolledo, Iñárritu, -
Palacios Vrirgas, Serrano Robles, Gonzllez -
Martíne:, Slnchez Vargas, Del Ria, Calleja
Garcia, León Orantes, Aguilar Alvnrez y Pre 
sidente Téllez Cruces.- Ponente: Ernesto = 
Aguilar Alvarez. Secretario: Luis Ma. Agui
lar Morales. 
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PROMOTORI,\S REGIONALES AGRARIAS, INGENIEROS COMI
S!OXADOS POR LAS. CARECEN DE FACULTADES PARA ORDENAR LA DES 
OCUP,\CIO:\ DE TERRE:'\OS A SUS POSEEDORES. Los ingenieros co-:
misionados por las Promotorías Regionales Agrarias en los -
Estados, carecen de facultades para ordenar la desocupación 
de terrenos de los que tiene la posesión el quejoso, y ello 
es bastante para otorgar la protección constitucional soli
citada, sin que sea necesario determinar si el n6cleo terce 
ro perjudicado tiene o no derecho a esas tierras, ya que -
ésta es una cuestión que corresponde dilucidar a la autori
dad agraria en el ámbito de su competencia, 

Amparo en revisión 992/78. Agustin López Ló
pez y otros.- 27 de septiembre de 1978.- Una 
nimidad de J votos.- Ponente: Atanasio Gonzl 
le: Martíne:.- Secretario: José l. Cant6 Her 
nánde:. -
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DOCUMENTO QUE ADOLECE DE DEl'ECTOS ESENCIALES. NO 
PUEDE HABIJ.ITARSE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA.- No es posible, 
con base en la suplencia de la queja, habilitar un documeª 
to que adolece de defectos esenciales que impiden que sn-
tisfaga los extremos para los que fue presentado, ya que -
la suplencia de la queja en materia agraria opera Onicameª 
te como medio para dar oportunidad a los sectores de la po 
blnción con poca preparación técnica jurídica, como son = 
los nOcleos ejidalcs o comunales, ejidatarios o comuneros, 
para que gocen de los beneficios del juicio de amparo. 

Amparo en revisión 5378/77.- Comunidad -
Indigena de San Juan Bautista de Ocotl5n, 
Municipio de Zapopan, Jalisco. - 11 de oc 
tubrc de 1978.- Unanimidad de 4 votos. = 
Ponente: Carlos del Rio Rodriguez. Secre 
tario: Tomás Gómcz Verónica. -

Precedente: 

Amparo en revisión 3047/71. Leopoldo Vi
llarreal Wnlton y otro.- 22 de noviembre 
de 1971.-Unanimidad de 4 votos. Ponente: 
Carlos del Rio Rodriguez.- Secretario: -
Marcelo Salles Bergés y Chapital. 
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SUPLENC 1 A DE LA QUEJA, IMPROCEDENCIA DE LA. CUANDO 
LOS NUCLEOS llE POBLAC!ON EJIDALES O COMUNALES DEFIENDEN PRE
DIOS NO l~CORPORADOS A SU REGIMEN JURIDICO AGRARIO. Cuando -
un núcleo de población ejercita la acción constitucional pa
ra defender la posesión de un predio que adquirió mediante -
un contrato civil, que no ha sido incorporado al rlgimen ju
ridico agrario del poblado mediante el mandamiento presiden
cial respectivo, es evidente que debe considerarse a dicho -
poblado como propietario del terreno en cuestión a titulo 
particular y con ese carácter debe tcn~rselc respecto nl 
ejercicio de lu acci6n de amparo, dndo ql1C la suplencia de -
la queja y demás beneficios que estatuye el Libro Segundo de 
la Ley de Amparo se otorgan a Jos núcleos de población ejid! 
les o comunales y a los ejidatarlos y comuneros en lo parti
cular, exclusivamente en el caso de que el neto de autoridad 
reclamado afecta sus derechos agrarios. 

Amparo en revisión 1669/78. Juan Martinez 
Vl:que: y otros.- 29 de noviembre de 1978. 
5 votos.·Ponente: Eduardo Lnngle Martinez. 
Secretario: Jaime C. Ramos Correón. 
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SUPLENCIA !JE LA QUEJA.- NO EXISTE CUANDO EL JUEZ 
DE DISTRITO EXAMINA CONCEPTOS DE VIOLACION PROPUESTOS hN -
EL CAPITULO DE HECllOS DE LA DEMANDA. - Si bien es cierto 
que el juicio de amparo en materia administrativa es de es 
tricto derecho y por tanto, no puede suplirse en él la de= 
ficiencia de la queja, también lo es que el Juez de Distri 
to no estl impedido legalmente para tomar en cuenta como = 
conceptos de violación, argumentos juridicos contenidos en 
el capitulo de hechos de la demanda de garantías, ya que -
lstn constituye un todo y por ende debe ser examinada en -
su integridad con un sentido de liberalidad y no restric-
ción; de ahi que deba concluirse que el Juez de Distrito -
del conocimiento, al examinar conceptos de violación ex--
puestos en el apartado de hechos de la demanda de garan--
tias, no suple deficiencia alguna en la queja y por otra -
parte, procede correctomente el desestimar la causal de im 
procedencia que hizo v:1ler Ja autoridad responsable en su
informe justlficndo, prevista en el nrticulo 73, fracción 
XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el articulo 
116 fracción V, del mismo ordenamiento legal. 

Amparo en revisi6n 486/79.- Miguel Angel -
Berna! flores.- 25 de junio de 1979.- Una
nimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo 
Chapital Gutiérrcz.- Secretario: Alejandro 
Rol<lln Vcllzqucz. 
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AMPARO AGRARIO, SUS PROPOSITOS.- El amparo en ma
teria agraria, creado mediante reformas a la Ley de Amparo 
el afio de 1963, y ahora consignado en el Libro Segundo de -
esta Ley, ha sido establecido con un propósito proteLtor 
que mire siempre por el beneficio de la clase campesina del 
pais, con el fin de evitar hasta donde sea posible, la in-
defensión de los núcleos de población y de sus componentes: 
y en virtud de la importancia que el problema agrario repr!:_ 
senta para la Nación. 

Amparo en revisión 1348/73. Comisariado Eji
dal del Poblado San Pedro de los Agustinos, 
Municipio de JerEcuaro, Gto.- 24 de julio de 
1979.-Unanimidad de 17 votos de los Minis--
tros: L6pe: Aparicio, Castellanos Tena, Rive 
ra Silva, Langle Martinez, Abitia Arzapnlo,
Lozano Rnmirez, Rebolledo, lfilrritu, Pala--
cios Vargas, Serrano Robles, González Marti
nez, Sánchez Vargas, Del Rio, Calleja García, 
León Orantes, Aguilar Alvnrez y Presidente -
Télle: Cruces.- Ponente: Ernesto Aguilar Al
vnrez.- Secretario: Luz Ma. Aguilar Morales. 

PAG. 44 B 
INFORME 1977 



SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL RECURSO DE REVISION -
EN AMPARO EN MATERIA AGRARIA.- En los casos en que el Tribu 
nal revisor, de conformidad con lo dispuesto en la fraccióñ 
1 del articulo 91 de la Ley de Amparo, por haber estimado -
fundados los agravios alegados contra la resolución recurrí 
da, examine los conceptos de violación omitidos por el juez 
de Distrito, debe realizarse tal examen supliendo las defi
ciencias de la queja, en los t6rminos del articulo 227 de -
la propia Loy, cuando el nmparo Jo hayan promovido las enti 
dades o individuos que menciona el articulo 212 del mismo = 
ordenamiento. 

Amparo en revisión 305/77.- Comisnriado Eji
dal del Poblado Triguillos Agua Frin, Munici 
pio de Charo, Michoacftn. 15 de febrero de -
1979. 5 votos. Ponente: Jorge 11\ftrritu.- Se
cretario: Marcos Arturo Nazar Sevilla. 
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SUPl.El'CIA nE U DEFICIENCIA DE l.A QUEJA. PROCEDE 
CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE !IASA EN UNA LE\' llECLARAOA IN-
CONSTITUCIONAL POR .JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE -
JUSTICIA llE LA NACION, NO ORSTANTE QUE H QUEJOSO NO FORMU 
LE CONCEPTO DE VIOLACION Al. RESPECTO.- La Sala del conoci~ 
miento e11 SlJ s~11tencia, drcl11ró Ja 11ulidad de l¡1 resol11--
ció11 impugnaJn e11 el Jt1i(io fiscal par;1 efectos, fundnmcn
tfindose en lo dispuesto por el articulo 316 de la Ley de -
llncienda do! l1ep11rtnmcnto d<'l Distrito Federal; tal resolu 
ci6n es \'iolntorin en pcrj11icio del quejoso de los dcrc--7 
chos fundamentales consagrados en los articulos 14 y 31, -
fracción IV, constitucionnlcs, en rirtud de que en el Apén 
dice 111 Semanario Judicial de In Federación de 1917-1975,
Primern Parte, pfiginn• 202-204, obra la tesis jurispruden
cia! número 89, emitida por el Pleno de Jo Suprema Corte -
de Justicio de la ~ación que declara inconstitucional el -
mencionado artici1lo 3lb, est¡1 tesis jurisprudencia! se 
aplica al caso, no obstante que el argumento expuesto por 
el agrariado no pueda ser considerado técnicamente como 
concepto de violación, ~a que tnl circtinstnncio no consti
tuye obstáculo para que este Tribunal Colegiado suplo Ja -
deficiencia de Ja quejo, de acuerdo con lo ordenado por el 
articulo 76, segundo plrrafo de Ja Ley de Amparo, pues pa
ra ello es suficiente que el agraviado manifieste que el -
acto reclamado se apoya en una ley inconstitt1cional canfor 
me a jurisprudencia de In Suprema Corte <le Justicio de la
Nnción. 

Amparo directo -59¡-9,. Raúl Molino Duarte. 
25 de septiembre <le 1980.- Unanimidad de vo 
tos.- Ponente: Gcnaro David Góngora Pimen-= 
tel.- Secretarlo: Guillermo Antonio Mufto; • 
Jiménc;. 
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SUPLENCJA DE LA QUEJA CUANDO LAS PARTES EN EL JUJ
CJO SON NUCLEOS DE PDBLACION. De conformidad con Jo dispues
to en los articulas 225 y 226 de Ja Ley de Amparo, cuando en 
los nmpar0s en matc1·ia agraria 11nn de las partes sea un n6-
cleo de poblaci6n, el juzgador cstl obligado no sólo a reca
bar oficiosamente Jos pruebes documentales suficientes para 
precisar Jos derechos agrarios de dicho nQcJco asi como la -
naturnlczn y los ef0ctos de los ;1ctos rccl:1mados 1 sino tam-
bi6r1 n acordar 1:1s diligcncius necesarios pnra el n1ismo fin, 
entre las que se encuentra el desahogo oficioso de Ja prueba 
pericial; cori m;iyor ru:ón si lns partes quejoso y tercero 
perjudicada cstAn constituidas por nOcleos <le población, 
dado que la finalidad primordial de la tutela especifica de 
que son objeto 6stos por porte <le las disposiciones del Li-
bro Segundo de Ju Ley de Amparo, es Ja de resolver, con cono 
cimiento pleno (mediontc el cumplimiento de aquellas obliga= 
clones) de los hechos controvertidos, los problemas en los -
q11c se vean i11volucr:1dos los propios nOcleos, y no únicamen
te colocarlos en unn situación de iguuldad procesal durante 
la tramitación <lcl juicio de garantins. ne tal manera que -
en los cusas en que tanto el quejoso como el tercero perjudi 
cado sean sujetos de la mencionada acción tutelar, el juzga= 
dor no dcberfi dictar sentencio mientras no cuente con todas 
las constancias )' clcmc11tos indispcns~tblcs J>nra resolver, 
con pleno conocimiento de los hechos debatidos, los problc-
mns planteados en lit controversia constitucional. 

Amparo en revisión 7598/80.- Comunidad lndi
gcnn <le Ycpnchi, Municipio de Tcmosac!1i, 
Chih.- 6 de moyo de 1982.- 5 votos.- Ponente: 
Jorge lnftrritu.- Secretario: Manuel Plata 
Ga reía. 

Precedente: 

Amparo Pn rcl'isión 2400/Sl. - Comisnria<lo Eji 
da! del Ejido Santo Eduwigcs, Municipio de= 
Ocampo, Estado de Chihuahua.- 24 de septiem
bre de 1981. - Unanimidad de 4 votos, - Ponen
te: Jorge lnlrritu. Secretarlo: Jos6 Jnvicr 
Aguilnr Domlngucz. 
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SUPLFSCIA DE l.A QUEJA, IMPROCEDENCIA DE. El prin· 
c1p10 dr Ju suplen<I• dr In quejo no es aplicable cuando el 
cottflicto indi\·id11~l Jrl ~t1al em:111n el acto reclamado, se -
plant~~I e11trc dos ejid:itnrios q1ic tienc11 1:1 misma preten--
sión, rcs1Jr~to a 1:1 mi~ma parccl;1 rn dispt1tn )' sólo resulta 
apli~¡1ble tnl pri11cipio ~n los as11ntos en que se tr¡1ta de -
u11 eji<l:1tario frcr\t~ :1 la~ ¡1t1toridadcs ¡1gr;1rins o :11 dueno 
de 13 tiei·ra e11 conflicto, en \'istn de qt1e dic11:1 i11stitt1--
ción tiene por flnulldnd proteger• la parte mA• d~bll rn -
los prohlcm;1s :1gri1rios, pero esta circu11stanci:1 no se da 
aqt1i p11esto q11c qt1cjo~o y 1;1 tercero pcrjudicad11 se enct1en
tran cr1 la mi~ma sit11arió11 ~-por lo t¡111to es d~ conclt1irsc 
que debe resolverse ~1 J1iicio de ac11crdo co11 los elementos 
de prt1eb:1 y l:ls al~gnc1011rs presc11tadns por amhns p11rtcs, -
ya que de aplicarse literalmente Ja •uplcncin de l• quejo -
e11 casos como ~ste, sr r~turia c1·cando una ~ittinción de des 
equilibrio procesal que no fue la intención del lcgislaclor-;
nl autori:ar~c con t:1l co11ducta una nscsorill t6cnicn en fa
vor de una 11erson:1 ~· detrimento <le otro, a pesar de que am
bas g11ardan situación semejante. 

An~aro en rcrisión 93~/79.· Vida! Viveros 
Garría. - le dt' agosto ele 1981.- Unanimidad 
de rotos. - Ponl'lltc: J, S. Eduardo Aguílar Co 
to.- Secretorio: Nuximlliano Toral P6re!. -
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SUPLENCJA DE LA QUEJA EN MATERJA PENAL CUANDO IN
TERVIENE UN EJIDATAR!O. No es el caso de aplicar los articu 
los 212 y demás relativos de la Ley de Amparo en favor del
qucjoso cuando éste ocurre a solicitar la protecci6n de la 
justicia federal en contra de una orden de aprehensión, ya 
que este acto no afecta al régimen jurídico ejidal o comu-
nal establecido por el articulo 27 constitucional. 

Amparo en revisión 741/82.- Natías Conde Con 
de e Isabel Conde Conde.- 22 de septiembre ~ 
de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ma
rio Gómez Mercado,- Secretario: Fernando Amo 
ros Izaguirrc. -
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SUPLESCIA DE LA DEFIClE~CIA DE LA QUEJA, INEXISTEN 
CIA DE LA. Se queJa la peticionoria de que en el coso de li 
patente qL1e 11os oct1p:1 1 ~L1~·:1 ca<l11cidt1d se decretó, no se le -
<lió oport11nid:1d <le p1·cse11tar exc11s:1s lcgitimns por la fnltn 
<le explotación <le la patente; lo que pone de manifiesto que 
c11 el p1·csc11tc coso se :1lcgó violació11 a la garuntia de a11-
dic11cia contcni<l:1 c11 el 11rtic11lo 14 Constitucional, n11n cuan 
do no St:' huhit~S(' empleado la palabra "au<licncin" r por tantO, 
es correcto el cst11dio q11e en relación a dich11 garantía hizo 
el C. Jue: de Distrito, pues hn quedodo demostrado que los -
ra:onnmic11tos vertidos 11or la agr:1viada en s11 escrito de de
manda cst11vicro11 e11c;1mit1:1<los a invocar q11c no le <lió oportu
nidad <ll~ ser oída en dL~fcnsn, independientemente de la term! 
nologla empleada, sin que puedo exigirse a las portes en el 
juicio de amparo el tiso Je fórmulas s1lcr:11ncntalcs en la ela
boración de sus demandas, pues hasta que en cualquier parte 
de su escrito de demanda invoquen In violación de tol o cual 
derecho, pnrn que pueda hacerse el nn5lisis juridico corres
pondiente, ademls de que de ocuer<lo con lo facultad otorgada 
en el articulo ·g de In Ley de Amparo, eg posible suplir no 
la qlteja, sino el error en q11r incurrió la promovcnte nl ci
tar la gorantio violado. 

Amparo en revisión 1711/8~. Robert Busch 
G.~I.B.11.- ~de ma)'O de 1983.- Mayoría de vo
tos.- Ponente: .J. S. Eduardo :lguilar Coto. 
Secretario: Ricardo Rui: Pérc•:. 
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