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T T U L O 

ANALISIS DE LA FACULTAD CONSTITUCiONAL DE SUPLIR 

LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO 

DE GARANT!AS 



INTRODUCCION: 

El principal objetivo de la presente investiga-

e i 6n estarfí funJamentada en I cl di rectr i-z a una socia lj_ 

zaci6n del Derecho, orientado primordial y tradicionc1l 

mente en forma inJividual, tendencia que manifestada -

en el juicio de garantfas por la facultad de suplir la 

deficiencia de la queja, para colocar en igualdad a 

los individuos o entidades consideradas con su contra-

parte, desde el punto de vista jurfdico equi I ibrando -

sus diferencias peculiares de cada clase: Culturales,-

econ6micas, sociales, etc. 

En realidad y sin lugar a dudas, en la infraes-

tructura social de nuestro pafs, hay un sector ponla--
---------- --

e i ona I mayoritario que se encuentra a I margen efe- todos 

los beneficios del desarrollo cultural y econ6mico 

(como punto de partida para estarlo en los dem~s fact2 

res), asf para que este núcleo pudiera estar en igual-, 

dad y gozar de los mismos derechos, se han asentado en 

los C6digos Fundamentales, principios preeminentes, 

que tienen como elemento esencial y valorativo la situ~ 

ci6n de marginalidad ya descrita, además, ori ! lando al 

legislador a buscar, por medio de ordenamientos lega-

les, un equi I ibrio justo y equitativo entre las diver

sas clases de nuestra sociedad. 

Asf para la protecci6n de estos privi l~gios 

trascendentales que f~eron consagrados en la Constitu

ci6n General de la República de 1917, se instituy6 el-
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Juicio de garantfas evitando con el lo su vulnerabi 11 -

dad por parte de las autoridades (estos derechos del 

gobernado o garantfas individuales son: De igualJaJ,

I ibertad, seguridad jurfdica, propiedad y sociales). 

En ese orden de ideas, el juicio de amparo o 

Constitucional es una instituci6n con eminencia técnL 

ca, c6mo se podría lograr un equi I ibrio social en cu..1.!2 

to a I a defensa de I os derechos de I as personas de ''::?. 

casos recursos, colocados en una posici6n de inferiu

ridad con respecto de aquél las, situadas, en un nivel 

socio-econ6mico superior y al ic~ándo&e de asesor fa 

jurfdica eficiente. 

lndubitablemente, esta situaci6n contribuy6 en _ 

_ _ g_r:ado_ supe_r_l_ a-t:_i__vo _a que e I juzgador fundamentara I u -

necesidad de instituir la facultad de suplir la del'i

ciencia de la queja en el juicio de garantfas para 

beneficio de los individuos colocados en una situa--

c i 6n, eé:on6m i ca y cu I tura 1, en un ni ve I inferior. 

Por lo tanto en el Derecho Social encontramos -

el fundamento jurfdico social, con base en la facul-

tad citada y asf, lograr el equi I ibrio de los secto-

res econ6mico y socialmente débiles de la sociedad en 

relaci6n con el resto de la misma como se indican en

renglones precedentes, mediante disposiciones•legales 

de tutela. 

Versando este trabajo sobre el aspecto mencion~ 

do, no sin antes est~blecer una sumaria exposici6n Je 

las caracterfsticas del juicio de amparo, así como de 

los principios fundamentales de la Super-lnstituci6n. 



Capftulo Primero 

CARACTERISTICAS DEL JUICIO DE AMPARO 

1. - NOCIONES PRELIMINARES 

11.- GENES!S 

! ! ! • - CONCEPTO 

-

IV.- NATURALEZA JURIDlCA 

V.- ELEMENTOS ESENCIALES 



1.- NOCIONES PRELIMINARES. 

El Juicio de Garantfas, por su origen, su desa

rrollo y su propia naturaleza, ha sido, es y seguir&_ 

siendo una instituci6n jurfdica, nacida y al legada de 

todos los elementos necesarios, basada fundamentalme!'. 

te en las ideas m~s puras del individualismo. 

Axiom~ticamente, aunado a este tipo de protec-

ci6n constitucional, defensor de los derechos no s61o 

del gobernado, sino del hombre, existen los derechos

naturales, universales, inalienables~ imprescripti--

bles. 

No olvidemos que, a lo largo de la situaci6n 

l1is_t_6r i_c__é'! d_Q_ 1 él_ hllm~n i cl_a_d, se ba_ 1 ! (,_vad_()_ a cabo una -

lucha constante e inspirada en la bdsqueda incesante_ 

de las f6rmulas jurfdico-polfticas que regularán las_ 

relaciones de las comunidades, logrando (o tratando -

de), un equi I ibrio entre las partes principales de la 

vida pdbl ica, es decir, entre los gobernantes y gober 

nados. Enfrentdndose el uno con el otro, con el espf

ritu indomable de los contendientes, están en la rea

lidad de la vida polftica, tant0 los que detentan el

poder como aquGI los que están subordinados a Al, aquf 

I los lo ejercen instaurando normas y disposiciones I~ 

gales, siendo eficaces con el señalamiento de sancio

nes por su transgresi6n, otorgando la facultad de im

perio para hacer I as cump I ir, en consecue.:c i a, 1 os 9.2. 

bernados deben de acatar y regir su forma de vida a -

tos mandatos que regularán su I ibertad. 
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Asf, nuestro juicio de amparo, tiene como fin~ 

I idad que estas relaciones, se efect6en con normal i--

dad, regulando la actividad de la autoridad al respe~ 

to, tomando como pauta para el efecto, las garantfas_ 

individuales ~ue otorga la Constituci6n General de la 

Rep6bl ica a todos los individuos, que de una manera u 

otra, se encuentren subordinados al Estado. 

Las garantfas individuales otorgadas por la 

Carta Magna se hacen más patentes al anal izar una de_ 

las peculiaridades del juicio de amparo, la cual es:-

La facultad de suplir la deficiencia de la queja en -

ese proceso, de trascendental importancia, pues como_ 

ha quedado asentado, teleol6gicamente intenta situar_ 

al individuo o ne'icleos en posici6n igualitaria, sien

do e 1 1 os I os más desamparados, sea por su ni ve I in Fe

r i or de preparaci6n o en lo econ6mico en desventaja -

con los otros. La cuesti6n es crear un equilibrio e~ 

tre las clases de la sociedad, para dar cumplimiento_ 

a la causa pr6xima del Estado, la coordinaci6n entr~

las clases integradoras de la colectividad, logrando_ 

una mejor interacci6n entre el los. 

El juicio de amparo, conlleva en su seno esa -

misi6n que ha real izado con esmero y cumplido con de

dicaci6n, pero es de mayor vitalidad la facultad a 

examinar pues, logra de manera más suti I dar cumpl i-

miento a la raz6n de existencia del juicio constitu--

cional. 



l 1 , - GEN ES i S 

Siendo la Constituci6n como lo extracta 

Schmitt (1): "Una regulaci6n legal fundamental, es 

decir, un siste~a de normas supremas y Gltimas (norma 

de normas)", ha de concluirse como lo hizo el insigne 

Maestro Español Recaséns Siches (2): "Que la validez_ 

de todas ias normas viene a desembocar al fin, esto -

es, a fundamentarse en Gltima instancia, en la Constl 

tuci6n, entendiendo por tal, la norma que determina -

la suprema competencia del sistema jurfdico, es de---

cir, la suprema autoridad del Estado". 

Por este significado de gran trascendencia es_ 

l6gico deducir que el C6digo Máximo requiere el resp~ 

to imprescindible de sus destinatarios, por depender_ 

de el los, a final de cuentas, la duraci6n de la esta

bi I idad polftica de un Estado, 

Ese necesario respeto a la ley Fundamental de~ 

be ser, ~n principio, segGn indicaci6n del Maestro 

Tena Ramfrez (3): "De una manera natural y espontanea: 

implicando el lo, que s61o por excepci6n puede consid~ 

rarse la existencia de violaci6n a las disposiciones_ 

constitucionales, dentro de un 0rden jurídico regular, 

(1) Schmitt, Carl. Teorfa de la Constituci6n, Trad.
de Francisco Ayula, Ed. Revista de Derecho Priv~ 
do, Madrid, 1934, p. 8. 

(2) Recaséns Siches, Luis. Tratado General de la 
F i I osoffa de I Derecho. Ed, PorrGu, S.A., Mé:~ i co_ 
Za. ed. p. 293. 

(3) Tena Ramfrez, Felipe. Derecho Constitucional, Ed. 
PorrGa, S.A., México. 1972, lla ed. p. 481. 
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por lo cual, cuando la mencionada excepci6n se con--

viertc en regla, se h~I la ante la andrqufa o el desp.2 

tismo; de ahf, a6n consiclerada como ex-:epcional, Ji-

cha violaci6n a la Constituci6n debe Je ser prevenida 

o reparada, ya provenga la conculcaci6n, de uncl mala_ 

interpretaci6n de los preceptos o ya del prop6sito 

intencional de infringirlos. 

Asf, la prevenci6n y reparaci6n se~aladas es-

tructuran la defensa de la Carta Suprema, la cual de

be uti I izarse frente a los poderes p6GI icos, toda vez 

que la regulaci6n y I imitaciones de éstos son la fin~ 

I idad de la misma Ley Fundamental; por el lo y en vir

tud de ser los propios poderes los que pueden rebasar 

__ -º- v i_o_La r_ d Lchas_ l__i_m_i tac i_on_es, __ tanto __ en _r:'_e Lac_ i óo_ c_o_o _ -

los individuos como entre el lo~ mismos. 

Y este objetivo o finalidad, que consiste en -

la del imitaci6n de los poderes, ha hecho crear los 

medios de defensa constitucional, habiéndose agrupado 

dualmente: De fndole polftico y de naturaleza judi--

cial. 

En el primer sistema, se otorga la conserva--

ci6n e inviolabi I idad del Sumo C6digo a un 6rgano po

lftico, pudiendo estar integrado en la divisi6n de P.2 

deres, o bien, instituido con el prop6sito de tutelar 

y proteger La Carta Magna. En nuestro Pafs ya hubo un 

ejemplo de 6rgano polftico, instaurado Gnica y exclu

sivamente para el cont~ol Constitucional, denominado

el "Supremo Poder Conservador" plasmado en la Consti

tuci6n Centralista de 1836. 
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En lo que respecta al otro sistema, es decir,

al control por 6rgano judicial, al que se le ha enco 

mendado como misi6n la guarda del C6digo Polftico e

indcpendientemente de su obl igaci6n constitucional 

ordinaria de decidir el derecho en un conflicto ,n--

tersubjetivo de intereses entre las partes del it i ~ 

gio, dicho 6rgano tiene como objetivo especial y pr~ 

mordial de declarar si los actos de los poderes con~ 

tituidos, están fundamentados en la Ley Suprema. 

En otro plano, pero aunado a la clasificación

de los sistemas de control constitucional, señalado_ 

en renglones precedentes, figura otra acaso más 

trascendental, la cual viene a considerar el lfmíte_ 

- - ele las -funciones que se encom ¡-enaan a cada -6rgano. 

La funcí6n del control puede residir en dirimir en -

t~rminos globales sobre la constitucionalidad, con -

un carácter de valfa "erga omnes" con motivo o no de 

un caso en particular; o puede consistir en precisar 

la constitucionalidad s61o respecto a la violación -

concreta que se ventila y con validez exclusivamente 

para ese caso. 

El empleo de la primera categorfa se ejercita_ 

para declarar la nulidad del acto, emanado de uno Je 

los tres poderes y a solicitud de alguno de los 

otros dos, que fuese contrario a la Constituci6n. 

En relaci6n a la otra caracterfstica se ejerce_ 

a petici6n del individ~o que ha visto infringida su_ 
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esfera jurfdica con el clcto de inconstitucional idad -

teniendo como objetivo detener dicho acto con respec

to al quejoso, implicando lo anterior, que conserva 

(el acto) su eficacia para todos los sujetos que no -

lo reclamen. 

Anal izando nuestro juicio de amparo en lo que_ 

se refiere a las clasificaciones ha que se ha hecho -

menci6n, se encuentra que desde el punto de vista de_ 

6rgano se incluye en el sistema judicial, quedando 

por encima del control por 6rgano polftico en su ca--

so, siendo contrario a ~ste y en el cual se manifest6 

el "Supremo Poder Conservador". Y en lo que concierne 

a la segunda categorfa se halla situado en el sistema 

del efecto restringido al quejoso, implicando el pri~ 

cipio de la relatividad de las sentencias (examinado_ 

en capftulo ulterior). 

Para encontrarse en este plano, fue imprescin-

dible que el juicio de amparo fuera tendiendo a un 

perfeccionamiento gradual; privando de mencionar ant~ 

cedentes lejanos o indirectos -cuya citaci6n sobrepa

sarfa las fronteras de este trabajo- se anota s61o la 

omisi6n de un medio de ~control constitucional tanto -

en la Constituci6n de 1814 como en la de 1824, 

fue hasta el a~o de 1836, que se instaur6, en 

la Ley Fundamental advocada Centralista, por primera_ 

ocasi6n, un 6rgano polftico para preservar la consti

tucionalidad y desig~~do como "Cuarto Poder" o 

"Supremo Poder Conservador", pero aQn cuando tenfa 



como objetivo pr6ximo proteger la Ley Fundamental, -

s61o podfa tener injerencia a instancia de alguno de_ 

los poderes existentes, ya fuera el Ejecutivo, el Le

gislativo e incluso el Judicial, teniendo sus resolu

ciones efectos omn i modos. Por I o cua I es en esta Ca..r::. 

ta Suprema en la que se instaur6 un sistema de con--

trol constitucional, que si bien no fue del orden Ju

risdiccional, sf polftico y con disposiciones Je 

trascendencia general. Es por estos dos factores ra

dicales, que el mencionado sistema tiene relación a -

nuestro juicio de garantías actual y en lo referente_ 

a que ambos son medios de control constitucional pero 

lejos estuvo de concordar con las propiedades de 

,ste, · pues ese contro I po I ft i co descartaba I a di sposj_ 

ci6n del agraviado, teniendo sus decisiones efectos -

" erg a omnes", esto es, que tienen va I i dez abso I uta ~·

universal. Pero lo positivo de el lo, es haber dado -

la pauta. de la necesidad de un sistema protector de -

la Carta Magna, aunque fuere con cimientos muy dife-

rentes. 

Tal vez, con el lo el distinguido e insigne juris 

ta Don Manuel Crescencio Rej6n, instituy6 en la Con~

tituci6n Yucateca de 1840 un modo de control y prese..r::. 

vador del rlgimen constitucional, el cual lo ejercit~ 

bao desempeñaba el Poder Judicial, uti I izando por 

primera ocasi6n el vocablo "amparar". 

Asf lo establece, el citado C6digo Político, en 

su artfculo 53 y que a la letra dice: 



"Corresponde a este Tribunal reunido (La Supr~ 

ma Corte de Justicia det Estado): 

1°.- "Amparar en el goce de sus Jerechos a 

los que le pidan su protecci6n, contra las leyes y -

decretos de la legislatura que sean contrarios a la 

Constituci6n; o contra las providencias del Goberna

dor o Ejecutivo reunido, cuando en el las se hubiese_ 

infringido el C6digo Fundamental o las leyes, 1 imi-

tándose en ambos casos a reparar el agravio en la 

parte en que éstas o la Constituci6n hubiesen sido -

violadas". 

Por otra parte, en los preceptos o disposicio

nes 63 y 64 de la misma Ley Fundamental se estable-

--cfa: -

63. "Los jueces de primera instancia "ampara-

rán" en el goce de los derechos garantizados por el_ 

artfculo anterior a los que les pidan su protecci6n_ 

contra cualesquiera funcionarios que no corresponJan 

al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente -

las cuestiones que se susciten sobre los asuntos in

dicados". 

64. "De los atentados cometidos por los jueces 

contra los citados derechos, conocerán sus respecti

vos superiores con la misma preferencia de que se ha 

hablado en el artfculo precedent~, remediando desde_ 

luego el mal que se les reclama, y enjuiciando inme

diatamente al conculcador de las mencionadas garan-

tfas". 
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De lo transcrito con anterioridad, se deduce,

los objetivos siguientes: 

a).- Preservar la constitucionalidad de los 

actos de la legislatura del Estado y los del Goberna

dor (leyes, decretos y providencias). 

b).- Controlar la legalidad de los actos del -

Ejecutivo. 

c),- Resguardar las garantfas individuales o -

las facultades constitucionales del gobernado en con

tra de los actos de cualesquiera autoridad, incluso -

los del Poder Judicial. 

En lo referente, a los dos primeros casos, co

_noc_fa_ deJ amp_ac_o o era procedent_13 an _ _:te _I a Supre_ma Co!:_ 

te de Justicia de Yucatán y en el tercer caso eran 

competentes los jueces de primera instancia o ante su 

superior jerárquico= 

Concluyendo, en la obra del Maestro Rej6n, se 

fincaron las siguientes bases: 

1), Un sistema de protecci6n constitucional 

por medio de un 6rgano jurisdiccional, 

2). Principio de instrucci6n o la instancia de 

la parte agraviada. 

3). Principió de la relatividad de las senten-

cias; y 

4). la designaci6n misma de la lnstituci6n. 
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Influyendo en el pensamiento de Don Mariano 

Otero, las caracterfsticas dadas por Crescencio Rej6n, 

a tal grado que la instituci6n del juicio de amparo 

tuvo ya una competencia trascendental, como es la Fed~ 

ral (en su origen s61o local), al promulgarse en el 

Acta de Reforma de 1847, asf en el artfculo 25 de la -

obra considerada a Mariano Otero, ! iteralmente manife_§. 

taba: 

Art. 25. "Los tribunales de la federaci6n, 

ampararan a cualquier habitante de la Repdbl ica, en el 

ejercicio y conservaci6n de los derechos que le conce

de esta Constituci6n y las leyes contitucionales, con

tra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo 

ya de la Federaci6n ya de los Estados, 1 imitándose di-

~ ~cho~s trlou~na~l~e~s~ a 1mpar'Eir~ su protecc,~6n en el~aso ~ 

particular sobre el que verse el proceso, sin hacer 

declaraci6n general respecto de la ley o acto que lo -

moti vare':. 

Del contenido de este artículo se desprenden 

en cuanto al sistema planteado por el citado autor las 

siguientes peculiaridades: 

1.- La capacidad o competencia de los Tribuna-

les de la Federaci6n para avocarse al conocimiento del 

juicio de amparo. 

11 .- El principio de instancia por parte del 

agraviado o quejoso. 
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IV.- El Juicio Constitucional s61o procede en -

contra de los actos del Lcyislativo o del Ejecutivo, 

a excepci6n del Judicial. 

Con base en las disposiciones anteriores y la -

pr5ctica judicial originado del entendimiento habi-

tual, en cuanto a la demanda de los particulares, 1~ 

fluy6 en grado superlativo para instaurar el juicio_ 

de garantfas en la Carta Fundamental de 1857, y asf_ 

en su artfculo 101 se establecfa textualmente: 

Art. 101.- Los Tribunales de la Federaci6n, re

solverán todas las controversias que se susciten: 

1).- Por leyes o actos de cualquier autoridad_ 

que violen las garantfas individuales. 

11).- Por leyes o actos de la autoridad Federal

que vulneren o restrinjan la soberanfa de los Esta-

dos. 

111).- Por leyes o actos de las autoridades de -

estos que invadan la esfera de la autoridad Federal. 

En el ordenamiento ~ranscrito I iteralmente se -

les da facultad exclusivamente a los Tribunales Fed~ 

rafes para tener capacidad cogn0cible del juicio de 

amparo, siendo procedente, contra toda autoridad y -

para todo tipo de actos o leyes que transgredan los_ 

derechos del gobernado. 

En otro punto, el artfculo 102 de la misma Car

ta Magna, se institufan los principios regidores de_ 

nuestro juicio de amparo y expresamente establecfa: 



Art. 102.- "Todos los juicios de que habla ei 

artfculo anterior, se seguiran a petici6n de parte 

agraviada, por medio de procedimientos y formas en el 

orden jurfdico, que determinar~ la ley. La sentencia 

ser~ siempre tal, que s61o se ocupe Je individuos pa~ 

ticulares, 1 imitándose a protegerlos y ampararlos en_ 

el caso especial sobre el que verse el proceso¡ sin -

hacer ninguna declaraci6n general respecto de la ley_ 

o acto que lo motivare". 

En el precepto anterior se establecen en la 

primera parte, los principios de instancia de parte 

agraviada y la prosecuci6n judicial y el de la relatj 

vidad de las sentencias, designada también como la 

"F6rmula de Otero", en la segunda. 

Las f6rmulas que se han expuesto desarrol !aron 

e hicieron posible la instituci6n del juicio de garan 

tfas, para ser plasmadas en la Carta Suprema de 1917, 

instaurando sus conceptos en cuanto a su procedencia_ 

y la competencia, además de los principios fundament~ 

les como son: La instancia de parte agraviada, el 

agravio personal y directo, definitividad, la prosec.!:J_ 

ci6n judicial, relatividad de las sentencias, a los~ 

cuales me referiré de una manera más. explfcita en el_ 

siguiente capftulo. Relacionando la Ley Fundamental_ 

vigente con la Carta Magna de 1857 diré que el artfcy 

lo 103 de la actual está comprendio en los mismos té~ 

minos del 101 de la anterior, en tanto el 107 reform6 

al 102, aunque en substancia hay analogfa. 
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l l 1 • •• CONCEPTO 

De la gran cantidad.de explicaciones, en cuc111t0 

a la definici6n de nuestro juicio de garantfas, que_ 

se han exhibido, transcribo algunas, pero para su m~ 

yor comprensi6n y asequibil idad se requerirá la ccn

sulta de sus elementos esenciales, expuestos en el -

capftulo tercero de este trabajo. 

Para el Catedr~tico de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México Alfonso Noriega (4), el juicio de 

amparo es: "Un sistema de defensa de la Constituci6n 

y de las garantfas individuales, de tipo jurisdicci2 

nal, por vfa de acci6n, que se tramita en forma de -

_juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene c2 

mo materia las leyes o actos de la autoridad que vi2 

I en I as garant fas i nd i Vi dua I es~ O i íllp I lqU-ell una V Ío
l ac i 6n de la soberanfa de la Federaci6n en la de los 

Estados o viceversa y que tiene como efectos la null 

dad del acto reclamado y la reposici6n del quejoso -

en el goce de la garantfa violada con efectos retroac 

tivos al momento de la violaci6n". El Maestro lo 

ubica de una manera certera dentro de los sistemas -

de protecc i 6n const ituc i ona I co•1 carácter jur i sd i e--

c i ona 1. 

El ilustre Doctor Alfonso Trueba Urbina (5) lo_ 

define dándole un-sehtido de"proceso" al juicio du 

(4) Noriega, Alfonso. Lecciones de Amparo, Ed. Po-
rrCia, S.A., México, 1980. 2a. ed. p. 56. 

(5) Trueba Urbina, Alfonso. Derecho de Amparo. Ed. 
Jus, S.A., México. 1974. la. ed. pp. 96-97. 
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amparo, describifndolo como: "La serie ordenada de -

actos prescritos por la ley, mediante los cuales la_ 

justicia de la Uni6n decide las controversias que 

tiene como objeto la reclamaci6n de los derechos Je_ 

las personas que la Constituci6n garantiza cuando 

~stos han sido violados o desconocidos por La autorl 

dad p6bl ica". En cuanto a la definici6n transcrita_ 

textualmente, se admite que el amparo sea un proceso, 

por ser éste una serie de actos conexos cumplimenta

dos por las partes y el tribuual respectivo, pero ca 

be anotar que esa sucesi6n de actos no puede real i-

zarse si la parte agraviada no ejercita su acci6n P-5!, 

ra resarcir su esfera jurfdica que se vi6 afectada -

por el acto de autoridad. 

Para dar por concluido y de acuerdo a lo ex--

puesto por Don Eduardo Pal lares (6), el amparo es: -

"Por la leyes que lo rigen lo consideran un juicio -

aut6nomo, cuya finalidad es mantener el orden constl 

tucional, el principio de legalidad y hacer efecti-

vas por el 6rgano jurisdiccional las garantías otor

gadas por los primeros 28 artfculos de la Constitu~

ci6n General de la Rep6bl ica". De lo anterior, se 

infiere que el amparo es un medio de control consti

tucional, con base en I os conceptos de I a Carta Su··

prema, es decir, de las garantías individuales y de_ 

(6) Pal lares, Eduardo. Diccionario Te6rico y Práct..i. 
co del Juicio de ~mparo, Ed. Porr6a, S.A., 5a._ 
ed. M6xico. 1982. p.23. 
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todo aquel lo que implique un perjuicio en la esfera -

jurfdica del individuo, .. instaurado preci'samente, en -

los ordenamientos de la Carta Magna. 

De lo precedente se deduce, que el juicio de -

garantfas es un procedimiento jurfdico que resguarda_ 

los derechos fundamentales del gobernado contra todo_ 

hecho o acto de autoridad que los quebrante, la disp~ 

sici6n 103, Fracci6n primera de nuestra Ley Fundamen-

tal, asf lo establece. Además asegura para con el 

individuo el modo de competencia, tan~o de los Esta-

dos como de la Federaci6n, plasmado en las fracciones 

11 y 111 del mencionado artfculo. 

Siendo el amparo un medio tutelar directo de -

I a Const i tuc i 6n y de su ley Reg I amenfarí a ci mentaaa -

en la garantfa de legalidad estando consignada en los 

conceptos 14 y 16 de la propia Ley Fundamental, todo_ 

en funci6n del beneficio jurfdico del gobernado. 

Iniciándose el juicio de amparo mediante la in 

terposici6n de una acción que sustanciará en un proc~ 

dimiento, siendo promovida por el individuo afectado_ 

en su esfera jurfdica por algdn acto de autoridad 

contraventor de alguna garantfa individual o la viol~ 

ci6n competencia! entre los Estados y la Federáci6n -

en perjuicio del gobernado, dictaminándose en resolu

ción que niega o concede la protección de la Justicia 

Federal y en este dltimo caso, dejar las cosas en el 

estado que guardaban antes de la violación, es decir, 

restituir al agraviado en el pleno goce de la garan--
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tfa individual conculcada o de respetar la garantfa 

de que se trate y a cumplir lo que la misma exija, to

do el lo con base en el artfculo 80 de la Ley Orgánica_ 

respectiva. Asf, puedo afirmar con certeza que tiene_ 

un dob I e objetivo, pr i mord i a I, i nfracc i onab I e y susta_!l 

cial, ya que protege al sujeto contra todo acto de 

autoridad vulnerad~r de.la Constituci6n y por 16gica -

jurfdica, de todo ordenamiento legal secundario. 

Para la finalidad de este trabajo, lo que tras-

ciende es precisamente esta dualidad, simultanea e in

separable, por lo cual, con base en el lo, el juicio de 

amparo, preserva tanto los intereses individuales, co

mo los generales y sociales, ésto es de fndole privado, 

~ pUbTí co y socTa~I • pr I vaclo en cuanto tute I a I as gara:n-" 

tfas otorgadas por la Constituci6n al gobernado en fo.r. 

ma particular. De orden p~bl ico y social en cuanto 

entra en funci6n el mando o imperio implfcito en la Ley 

Máxima, frente a todo 6rgano es·t:ata I, protege I os der~ 

chos más trascendentales generales y sociales de ésta. 

Por consiguiente, fundamentada en la evoluci6n -

de las instituciones jurfdico-polfticas y con base en_ 

la estructura de la justicia social y en la Revoluci6n 

M6xicana de 1910, el beneficio social correspondiente_ 

y necesario a los centros de poblaci6n econ6micamente_ 

d6bi les, ha sido uno de los sumos objetivos del juicio 

de garantfas, enfocado principalmente, en la materia -

agrario y laboral. teniendo en el preámbulo, suplir la 

deficiencia de la queja, una de sus manifestaciones de 

máximo re I i eve. 
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IV.- 'NATURALEZA JURIDiCA 

La instituci6n del amparo, como un sistema Je -

control constitucional, es tan trascenJental que los -

Doctos en la materia, tuvieron que desechar las id~as 

y fundamentos dados en el siglo pr6ximo pasado y prin

cipios de éste, para poder instaurar su naturaleza. 

Efectivamente, ciertos autores lo consideran como un -

recurso y otros, con base en lo establecido en las 

fracciones primera de los artfculos 107 y 1°, de la 

Constituci6n General de la Rep~bl ica y la Ley de Ampa

ro, respectivamente, como un juicio. 

Para decidir si el medio de control de la Carta 

Const_itucional, puede ser incluido o denominado como -

recurso o -oien a manera ele juicTo, es necesario tener-:::_ 

presente las siguientes consideraciones: 

Recurso desde el punto de vista general y con -

la pauta· del Maestro Pal lares (7), es: "Todo medio de_ 

impugnaci6n de naturaleza judicial que tenga por obje

to revocar, modificar o nul ificar una resoluci6n judi

cial", quedarfa el amparo englobado como recurso, pero 

si se examina en estricto sentido la definici6n serfa: 

"El medio de impugnaci6n que se ejercita en un juicio_ 

con el objeto mencionado, sin nacimiento a un nuevo 

juicio y por ende a un nuevo proceso", entonces hay 

que deducir que el amparo no es un recurso, por ser 

(7) Ibídem. p. 25. 
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indudable que se promueva para dar cabida a un nuevo -

proceso con base en las resoluciones impugnadas. 

Por consiguiente, ratificando lo anterior, el 

medio Jurfdico presupone siempre la existencia de un -

proceso y de una sentencia o provefdo impugnado, cuya_ 

interposici6n da como resultado una segunda o tercera_ 

instancia; asf, el recurso es la manera de continuar o 

alargar un Juicio iniciado y su finalidad constituye 

la revisi6n de lo dictaminado, fundamentado principal

mente en la manifestaci6n de los agravios en la esfera 

jurfdica del recurrente, con el objet6 ya asentado, 

con apoyo en el análisis que se I leve a cabo de la re

soluci6n dada, de conformidad con la ley sustantiva y_ 

-ad_jet-i-va--COl'-f'.'.'-espond_i_ente_,_ LmpJ_j_cando _espec_f_f:_i_camente_ -

un medio de control legal. Por lo tanto cabe inferir, 

que el amparo no es un recurso, por consistir su fina

lidad en la comprobaci6n de sf hubo o no violaciones -

constitucionales y no en revisar el acto reclamado re.§_ 

pectivo, ya que no se trata de revisar la procedencia 

del acto, sino, si hay una transgresi6n a las disposi

ciones constitucionales. Siendo asf, el Tribunal Sup~ 

rior suple la capacidad decisoria del inferior jerár-

quico que dict6 la resoluci6n dada y_ recurrida. Sin -

embargo, el Organo Jurisdiccional Federal no s,61o la -

sustituye, sino la califica o juzga, constitucionalme~ 

te hablando, resolviendo si existe o no un quebranta-

miento a la Ley Fundamental. 
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En lo que respecta, la H. Suprema Corte de Ju! 

ticia de la Naci6n (8), ha sustentado en diversas oc~ 

siones mediante una de sus ejecutorias que: "El ampa

ro es un medio de control extraordinario de impugnar_ 

legalmente los actos de las autoridades y procediendo 

cuando hay una violaci6n en los conceptos constituci~ 

nales, opuesto en lo respectivo al recurso, por ser -

un medio ordinario que se suscita por toda violaci6n_ 

legal en los términos precisos dados por la disposi-

ci6n que corresponda e independientemente de cual---

quier violaci6n a la Ley Suprema". Del mismo modo el 

Mdximo Tribunal ha sostenido acerca del amparo la pe-

cul iaridad de no ser un recurso, sino un proceso aut§ 

__ nomo, __ e_l_ c_uaJ_se_pr_op_i_c_i_ó_ d_lél __ l_a---9_cj;-1c1ª-c_l§_r¡_ _!)__l"Q_cesa L,_ - _ 
derivando de ésta el acto reclmado; además, considera 

que: "En el juicio de amparo s61o se discute si la 

actuaci6n de la autoridad responsable viol6 o no las 

garantfds individuales. sin que sea dicho juicio una 

nueva instancia de la jurisdicci6n común; de ahf que_ 

las cuestiones propuestas al examen de constituciona

lidad deban apreciarse tal y como fueron planteadas -

ante la autoridad responsable y no en forma distintr1_ 

o en ámbito mayor". 

Como resultado afirmo, que el amparo par su 

figura y contenido, es propiamente un juicio. En el 

aspecto formal se principia ante un juez de derecho,-

(8) Informe respectivo al affo 1945. Tercera Sala. 
p. 60. Expediente.: 6226-39. 
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exhibiéndose una demanda, planteando un auténtico I i

tigio y versando sobre la constitucionalidad del acto 

reclamado, exponiendo los requisitos t1cnicos, es de

cir, el nombre del quejoso, tercero perjudicado, autg 

ridad o autoridades responsables, el acto reclamado,

la concordancia entre los antecedentes y las garan--

tfas que se consideren conculcadas, en relaci6n con -

los conceptos de violaci6n; la autoridad responsable_ 

rendird informe justificado, ambas partes deber~n ex

hibir sus medios probatorios, elaborando sus alegatos 

que se desarrollarán en la audiencia constitucional;

el juez dando una exposici6n del asunto, con las apr~ 

ciaciones jurfdicas pertinentes da su decisi6n dando_ 

- -f-¡-n-aT proceso, versando ésta en determina.r si el ac

to reclamado es o no constitucional, negando o conce

diendo la protecci6n de la Justicia Federal. 

Por lo cual, el juicio de amparo es formal y sub.§. 

tancialmente hablando, un juicio con autonomía propia, 

de fndole constitucional y regido por una ley. 
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V.- ELEMENTOS ESENCIALES 

Ha quedado instaurado, que para poder sol ici

tar la protecci6n de la Justicia Feder-al, otorgada -

por la Constituci6n, por medio del juicio de garan-

tfas, éste estará integrado por los elementos esen--

ciales siguientes: La parte agraviada o quejoso, 

Terceros perjudicados en su caso, la autoridad o au

toridades responsables, el acto reclamado y los con

ceptos de violaci6n; siendo examinados por cuerdas -

separadas y con carácter sumario: 

1). La parte agraviada o quejoso.- En lo rel~ 

tivo a su disquisici6n, el Maestro José R. Padi I la -

(9), lo describe como: "La persona ffsica o moral, -

nacional o extranjera que sufre una afectaci6n en su 

esfera de derechos o garantfas individuales por el -

acto de autoridad". 

Segdn el Profesor Eduardo Pal lares (10), por_ 

quejoso entiende: "La persona ffsica o moral a quien 

perjudica el acto violatorio de las garantfas indivJ. 

duales, o el acto que de alguna manera invada la so

beranfa local o federal", de i9ual modo, considera -

que desde el punto de vista del aspecto formal es: -

"La que actda de hecho en el juicio, ya sea por su -

propio derecho o en nombre y representaci6n de otras 

personas jurfdicas". 

(9) Padilla, José R. 'Sin6psis del Amparo, Ed. C,frcl~ 
nas, México. 1978. 2a. ed. p. 183. 

(10) Ibídem. pp. 218-219. 



Do lo transcrito con anterioridad, cabe infe--

rir que el agraviado o quejoso es una persona ffsica_ 

o moral que pretende el amparo y por ende la protec~

ci6n constitucional por estimar que ha sido motivo 

de un agravio personal y directo en su esfera jurfdi

ca, por medio de un acto de autoridad que orden6, 

trat6 de ejecutar o ejecut6 el o los actos impugnados, 

ocasionando con el lo transgresiones directas o indi--

rectas a la Constituci6n General de la Rep6bl ica. 

En cuanto a la noci6n de quejoso o agraviado,

como sujeto titular de la acci6n constitucional dei -

juicio de amparo, en cuanto a la primera fracci6n del 

artfculo 103 de nuestra Máxima Ley, la prescribe el -

Maestro Alfonso Noriega [llJ: 

Argumenta el Profesor que es: "Toda persona 

ffsica, moral de Derecho Privado o moral oficial, 

que sufre un perjuicio directo en su persona o patri

monio, derivado de una ley o acto de autoridad que 

implica violaci6n a las garantfas individuales". 

En tanto que las fracciones 11 y 111 de la 

misma disposici6n, Don Eduardo Pal lares (12), consi

dera que son: "Las personas jurfdica_s individuales o_ 

morales que se vean afectadas por el acto que ,vulnere 

la soberanfa local o federal". 

( 11) 
(12) 

lbidem. p. 313. 

lbidem. p. 219. · 



Asf el concepto de quejoso que abarca su est~ 

do de gobernado, integra l<ls modalidades siguientes: 

a), Una persona Ffsica (individuo nacional o 

extranjero), o: 

b). Una persona moral de Derecho Privado 

plasmadas en el artfculo 8° de ia Ley de Amparo 

(sociedades y asociaciones de diferente especie, na

cionales o extranjeras), o: 

c). Una persona moral de Derecho Social, con_ 

base en su finalidad, tales como las comunidades 

agrarias, ejidales, sindicatos, etc., o: 

J). Empresa u organismo descentra! izado v.g.: 

e). Persona moral oficial, es decir, de Der~ 

cho p6bl ico, expreso en la mencionada Ley Reglament~ 

ria en su disposición 9°, 

2) Autoridad o Autoridades Responsable,;. -

En el artfculo once de la citada ley, ee dS su defi-

nición afirmando que: "Es autoridad responsable la -

que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la -

ley o acto reclamado", por lo cual se deduce que 

éstas tienen el carácter de ordenadoras en cua~to 

su función es la emisión de la ley o acto reclamado, 

y de ejecutoras cuando den cumplimiento a lo ordena

do en perjuicio del a~raviado, aludiendo que para la 
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finalidad del amparo, hay autoridad responsable en 

cuanto ya esté establecid~ la ley o acto impugnado y_ 

referente al acto ejecutado se deriva la responsabill 

dad para ser sometida a juic1o, no s61o para la auto

ridad ejecutora sino también para aquél la que intente 

ejecutarlo, en conclusi6n será procedente el juicio -

de garantfas no contra aquél las autoridades que aan -

no han dictado u ordenado el acto estimado como vio!~ 

torio de garantfas del gobernado, sino en contra de -

las que estén implicadas en la ejecuci6n del mismo. 

Al respecto Don Eduardo Pal lares (13), da su -

concepto arguyendo que es: "Toda autoridad de hecho o 

de derecho qüe viole las garantfas individuales o at~ 

-que la sooeranfa loca I o ~feaera 1- ele los Estados, ate--
tanda, ordenando, ejecutando o tratando de ejecutar -

el acto reclamado, de acuerdo con lo que disponen los 

artfculos 103 de la Constftuci6n y 1° de la Ley Orgd-

nica". 

Por su parte nuestro Mdximo Tribunal (14) ha_ 

erigido la siguiente Tesis Jurisprudencia!: "AUTORID1 

DES. QUIENES LO SON.- El Término autoridades para los 

efectos del amparo comprende todas aquel las personas_ 

que disponen de la fuerza pabl ica, en virtud decir-

cunstancias ya legales ya de hecho, y que, po~ lo 

(13) 
(14) 

I bidem. p. 49. 
Apéndice de Jurispr1.1dencia, Fallos pronunciados 
entre 1917-1975. Tomo Coman al Pleno y a la 
Salas. Tesis 179. p. 360. 
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mismo, est,n en posibilidad material de obrar como 

individuos que ejerzan actos pdbl icos, por el he-

cho de ser pdbl ica la fuerza de que d;sponen". 

Del examen de las definiciones anteriores se -

sobre entiende que, hay una gran flexibi I idad en cua~ 

to al principio de plena legitimidad de las autorida-

des, de tal magnitud, que nuestra H. Suprema Corte de 

Justicia, ha sustentado el criterio de la posibi I idad 

para promover el juicio de garantfas en contra de los 

actos de las autoridades de hecho o de facto. Al re.§_ 

pecto el Maestro Pal lares (15), ha citado la resolu-

ci6n del Alto Tribunal con la directriz de que son: -

"Autoridades de facto que de hecho ejercen el poder -

-Jcrrfcl-i-c-o-Em- un-E-s"ca-do-o--sean-1-as--i-l-eg-f-t-i-ma-s- -porque -

no han sido constituidas con arreglo a las leyes vi-

gentes, sobre todo a la Constituci6n del Estado. 

Act6an contra la voluntad del pueblo y se apoyan en -

la fuerza y en la violencia, A pesar de tener esos -

vicios u otros an~logos, deben considerarse autorida

des para los efectos del amparo, que precisamente se 

ha instituido, entre otros fines, para proteger a la 

persona humana contra esa c I ase de autoridades". E.1_ 

el mismo sentido el Profesor Alfonso Noriega (16), 

explica que lo resuelto es lo indicado, por ser el 

(15) 
(16) 

Cita del Autor. lbidem. p. 49. 
Noriega, Alfonso. Apuntes de Garantfas y Amparo, 
Versi6n Taquigr~fica de José Mufioz., México, 
1946. Tomo segundo, p. 183. 
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problema aludido impl icador de la instancia del jui-

cio de amparo, y es de cárácter prominentemente obje

tivo, denominándolo como una dificultad del hecho, 

aRadiendo textualmente: "Donde existe la coacci6n, la 

fuerza, la arbitrariedad, debe estar ahf el Juicio de 

amparo, no importa la ilegalidad de las autoridades;

precisamente está dicho juicio, para controlar a las_ 

autoridades que no cumplen con su deber". 

Por lo cual, el Juicio constitucional comprende 

a las autoridades de facto que ni funcionan, ni se 

han constituido con acuerdo al sistema legal, sino 

por la atribución de la capacidad de las autoridades_ 

!egftimamente establecidas, sea por medio de una per

turbación pdbl ica o por cualesquiera otra circunstan

cia, expidiendo leyes que ocasionan perjuicio en la -

esfera jurfdica del gobernado, siendo suficiente para 

promover.el juicio de garantfas, no para con su legi

timidad, sino por su condición de autoridad con auto~ 

nomfa de su g~nesis. 

3). El Acto Reclamado.- En su obra fundamental 

el Maestro Eduardo Pal lares (17), lo denomina como: -

"El acto, que el demandante en el juicio de amparo, -

imputa a la autoridad responsable, y sostiene ~ue es_ 

violatorio de las garantfas individuales o de la sob~ 

ranfa local o federal, respectivamente". 

(17) lbidem. p. 13. 



Desde el punto de vista del Profesor José R. -

Pudillu (18), niunifieslu literulmente que: "Es unc1 d.~ 

cisi6n dictudu o ejecutadu por un 6rguno del gobierno 

y que produce un agravio o ufectaci6n en la esfera de 

derechos de los gobernados". 

De lo anterior se deduce, que, el acto de aut~ 

ridad reclamado es aquel la resoluci6n de las autor id~ 

des de hecho o por derecho ordenadora o que da cumpli 

miento a una orden, originando perjuicio en la esfera 

jurfdica de los gobernados, siendo vulneradas las 

garantías individuales (consagradas en los primeros -

29 artfculos de la Constituci6n General de la Repúbli 

ca) o que infrinja la soberanfa local o federal, pro

vocando la violaci6n a las disposiciones citadas y 

fundamentadas en las tres fracciones del mandato 103_ 

de nuestra Carta Máxima. 

La Doctrina plantea una clasificación de los -

actos de autoridad (que expl icarios rebasaría los li

mites de este trabajo), haciendo alusi6n a los actos_ 

positivos o negativos; los simples y complejos; divi

sibles e indivisibles; actos consentidos; por raz6n -

de las leyes que los rigen; por raz6n del tiempo en -

que se ejecute; por la raz6n de la situaci6n jurfdica 

en que se ejecuten; etc. 

4), Los Conceptos de Violación.- Integrados_ 

por reflexiones l6gico-jurfdicas, expuestos por quien 

sufre el agravio, en el escrito de demanda con tenden 

cia de probar la inconstitucional idad de o de los 

(18) lbidem. p. 12. 
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actos reclamados. Por lo cual, la declaraci6n de los 

conceptos de violclci6n es el elemento trascendental -

para la petici6n del juicio de amparo, siendo result~ 

do del examen jurfdico del acto reclamado, en rela--

ci6n con las disposiciones constitucionales aplica--

bles y de los preceptos pertinentes de o de las leyes 

que rigen la funci6n de las autoridades responsables_ 

y que hayan sido aplicadas o que sean aplicables al 

caso concreto del que se trate, por lo que la virtud_ 

o validez de dichos razonamientos son la base para 

conceder o·negar la protecci6n de la Justicia Federal, 

tomando en cuenta el juez su ineficacia o eficacia p~ 

ra su sentencia. 

N-o- -si-empre- sueeEle- 1 0- -pr-eced-i-do,- es. dec_i_r ,_ que= 

rija el principio de estricto derecho, por establecer 

la Constituci6n casos en los cuales se aplica la 

excepci6n (Suplir la deficiencia de la queja), pues,_ 

los conceptos de violaci6n son secundarios, por tener 

el juez la facultad y a veces la obl igaci6n, de apar

tarse de dichos razonamientos para determinar la con~ 

titucional idad del acto reclamado. 



Capftulo Segundo 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO 

DE AMPARO 

1.- INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA 

11.- LA EXISTENCIA DEL AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO 

l l 1.- DE DEFINITIVIDAD 

IV.- LA PROSECUCION JUDICIAL 

V.~ LA RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA 

VI.- DE ESTRICTO DERECHO 



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO DE AMPARO 

Citados tanto en fa Constituci6n General en su -

disposici6n 107, asf corno en la Ley Je Amparo, los pr1n 

cipios esenciales que estructuran al juicio de garan---

tfas de tal manera que: Hacen distinguir las preerninen 

cias del sistema en cornparaci6n de otros 6rganos de con 

trol constitucional, además de instituir las bases que_ 

rigen I a acc i 6n, e I procedimiento y I as sentencias; 1 os 

que aluden a la acci6n son: La instancia de parte, la_ 

existencia del agravio personal y directo y el referen

te a la definitividad, que proporcionan los requisitos_ 

necesarios para la procedencia de la acci6n; en cuanto_ 

al procedimiento lo rige el de la prosecuci6n judicial, 

_cQn_;;_i st i_e_nd_<:> ~n _ 1 o _qu_e e I q1Jej_ol3o debe_ ~um_e_l i rn_entar_ en_ 

su carScter de parte que acciona y a las f6rmulas del -

propio procedimiento; respecto a las sentencias son: 

El de la relatividad y el de estricto derecho, instau-

rando la~ normas adoptadas ante los Tribunales (de arnp~ 

ro), para solucionar los conflictos constitucionales 

cognocibles, asf corno el alcance de sus decisiones. 

Al anal izar los principios, se hará notar una 

excepc i 6n a I de esJcr i cto derecho y por I a cua I func I ona 

la instituci6n de suplir la deficiencia de la queja. 

a). Instancia de parte Agraviada.- Consngrado -

en la fracci6n I del artfculo 107 de la Carta Magna, 

estableciendo que: "El juJcio de amparo se seguirá s1em 

pre a instancia de parte agraviada". 

.H 
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El Juicio de Garan-tfas, es una instituci6n que_ 

funciona como sistema defensor de la Constituci6n 

(expuesto ya en renglones precedentes), promoviéndose_ 

a partir de la acci6n ejercida por el gobernado ante -

el 6rgano jurisdiccional correspondiente, concluyendo_ 

que, el mencionado control nunca debe ser espontáneo -

y sf provocado, 

Nuestro más Alto Tribunal de Justicia, ha sent~ 

do jurisprudencia (19), con la directriz de que el Jul 

cio de amparo: "Se iniciará siempre a petici6n de par

te agraviada y no puede reconocerse tal carácter a 

aquél a quien nada perjudique el acto que se reclama", 

Por lo cual, para promover el Juicio de garan--

tfas, no se requiere una sencilla promoci6n por trans

gresi6n de éstas, tampoco se inicia de oficio por cual 

quier autoridad, sino, es indispensable que lo princi

pie o lo solicite quien se ha visto perjudicado en su_ 

esfera jurfdica por medio de un acto de autoridad, 

Asf muy sensata y convenientemente se instituy6 de es

ta manera, para no crear una acci6n popular ni oficial 

y sf por quien sienta la privaci6n o restricci6n de 

sus derechos injustamente. Se deduce de lo anterior, -

que por lesivo que sea el acto de autoridad, es neces~ 

rio promover el juicio, por_ quien sufre la afrenta, 

(19) Semanario Judicial de la Federaci6n, Ap6ndice 
al Tomo XCVI l. Sa, Epoca. Tesis# 92. p. 208. 
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pues -tratándose de I a defensa de sus der•echos, es I ógl 

coy natural, que 6ste ponga en movimiento a los órga

nos jurisdiccionales, para lograr la P.ficacia de los -

derechos protegidos, además pudiendo abstenerse de ha

cerlo si asf lo decide, lo cual debe de ser respetado_ 

por el órgano de control constitucional. 

11.- La Existencia del Agravio Personal y DireE 

to.- En la transcripción hecha de la fracción del -

artfculo 107 de la Ley Fundamental se puede observar -

la denominación de parte agraviada, siendo la que tie

ne la facultad de iniciar el juicio de amparo, pues, -

es la que sufre un perjuicio o daño en su esfera jurf

dica, con base en las hipótesis planteadas en la disp2 

sición 103 de la propia Carta Magna. 

En relación al perjuicio, la H. Suprema Corte -

de Justicia de la Nación, en tesis jurisprudencia! 

(20), lo ha connotado de una manera sui generis, con -

autonomfa de lo tradicional, (enteramente civil): 

"PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. - E I concepto -

de perjuicio para los efectos del amparo, no debe to-

marse en los términos de la ley civil, o sea, como la_ 

privación de cualquiera ganancia lfcita que pudiera 

haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, 

·sino como sinónimo de ofensa que se hace a los' dere---

chos o intereses de una persona". 

(20) Apéndice de Juri_sprudencia, Fallos pronunciados_ 
entre 1917-1965, Octava Parte, Tomo Comdn al 
Pleno y a las Salas, Tesis 132. p. 239. 
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Por otro lado, en relaci6n cbn los demás elemen 

tos del principio anal izado, el agravio debe de ser 

personal y directo para poder dar origen al juicio de_ 

am~aro. Asf, es personal en cuanto el perjuicio recáe 

exactamente en un individuo sea ffsico o moral; y di-

recto por ser ejecutable en pretérito, presente o en -

un inmediato futuro. 

Ei' Profesor José R. Padilla (21), nos define el 

agravio dándonos una noci6n de él, como: "El perjuicio 

que sufre el gobernado en su esfera de derechos por el 

acto de autoridad o acto reclamado". Resaltando de lo 

·anterior una dualidad básica para la comprensi6n del -

agravio; el material que reside en el perjuicio o daño 

-provoc-ado-; -e-1--;_j-ur-f-d-i-co -hnpl-i-c-ador de- 1-a-maner-a-en- que::_

! a autoridad respectiva hubiese causado el daño o per

juicio, es decir, por la violaci6n de garantfas indivi 

duales. 

111). De Definitividad.- Regulado en las fracci~ 

nes tercera y cuarta del artfculo 107 del C6digo Fund~ 

mental, en el cual se obliga al quejoso a que agote, -

previamente a la interposici6n del amparo. los medios_ 

de defensa, juicios o recursos existentes dados por la 

ley, cuya finalidad tienda a modific~r, revocar o nuli 

·ficar; por lo tanto el juicio de garantfas sería im--

procedente en esta hip6tesis. 

Este fundamento del principio de definitividad_ 

(21) I bidem. p. 24. 
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no es categ6rico o absoluto, pues, suele acoger en su -

seno excepciones er i g i <las por I a I ey, en I as cuc11 es l'd

cu Ita a I quejoso a optar por I a i mpug,1ac i 6n de I acto 

reclamado por medio del juicio de garantías y no tener~ 

que interponer primordialmente los medios o recursos de 

defensa dados para el efecto. Se enuncian a contínua-

ci6n de acuerdo a la materia. 

El párrafo segundo de la fracci6n XI 11, del ar-

tículo 73 de la Ley Orgánica del Amparo, ordena que se

rá motivo de exclusi6n: "Cuando el acto reclamado impo..c, 

te peligro de privaci6n de la vida o de la I ibertad, d~ 

portaci6n o destierro, o cualquiera de los actos pr~hi

bidos por el artículo 22 de la Constituci6n", la citada 

_d_i_sp_o_si_ci_6n t_i_e_ne __ gran r_eJe_v_anc_ia por La g¡:,_avedad deL_

acto que se reclama y por dejar sin materia la base del 

amparo, en el supuesto de ejecuci6n. 

2). En Materia Penal. 

a). Tocante a las drdenes de aprehensi6n que 

han sido protestadas por la vfa del amparo constitucio

nal por vulnerar directamente la dísposici6n 16 de nue~ 

tra Ley Fundamental. 

b). Cuando se ha dictado un auto de formal pri

si6n e impugnado por el juicio de garantías, se han vi~ 

lado los derechos otorgados ·por la Constítuci6n, plasm.9. 

dos en las disposiciones 16 (ya predicho), 19 y 20 de -

la misma Carta, promov1éndose el amparo sin la necesi--



dad de agotar el recurso respectivo, asf lo aprob6, 

por jurisprudencia, nue~tro Mdximo Tribunal de Justicia 

(21), con el criterio siguiente: "AUTG DE FORMAL PRI--

SION, PROCEDENCIA CONTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO 

ORDINARIO.- Cuando se trata de las garantías que otor

gan los artículos 16, 19 y 20 Constitucionales, no es -

necesario que previamente se acuda al recurso de apela

ci6n". Es decir, resulta potestativo la vfa de impugn~ 

ci6n, incluso, es posible interponer el recurso primer~ 

mente en contra de susodicho al:!to, sin que por tal motj_ 

vosea improcedente el juicio constitucional, si preví~ 

,mente el interesado se desisti6 del recurso. 

Las excepciones dadas de orden penal son con ra

-zonam i en tos jurídicos e I ement-a les, ten ienclo en cu-enta :. 

el grado valorativo de derechos, tales como: La I iber-

tad personal, la integridad corporal, así como la vida. 
1 

c). En Materia Civil y del Trabajo. 

"EMPLAZAMl ENTO, FALTA DE.- Cuando el amparo se_ 

pide -ha sustentado la Corte con criterio jurispruden-

cial (22)-, precisamente cuando el quejoso no ha sido -

oído en juicio, por falta de em?lazamiento legal, no es 

procedente sobreseer por la raz6n de que existan recur-

(21) Apfindice de Jurisprudencia, Fallos pronunciados -
entre 1917-1965, Segunda Parte, Primera Sala. 
Tesis 43. p. 98. . 

(22) Apéndice de Jurisprudencia, Fallos pronunciados -
entre 1917-1965¡ Octava Parte, Tomo Comdn al Ple
no y a las Salas. Tesis 104. p. 190. 
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sos ord i :wr i os, que no se hicieron va I er, pues precisa-

mente de que el quejoso manifieste que no h.:i sido ofdo 

en Juicio, hace patente de que no est~ba en posibi I idad 

de intentar los recursos ordin~rios contra el fallo 

dictado en su contra y de ahf que no pueda tornarse para 

el sobreseimiento, el hecho de que no se hayan inter--

puesto los recursos pertinentes". De lo anterior dedu

cimos, que es una excepci6n al principio de definitivi

dad, en el supuesto de no haber sido notificado ni eje

cutado el procedimiento conforme a la ley, quedando asf 

el quejoso en un estado de indefensi6n, total por no ha 

ber sido I Jamado a y ofdo en juicio. 

d). En el Ramo Administrativo.-

1). Cuando no hay medios de defensa, estableci

dos por la ley para impugnar el acto. 

2). En trat,ndose de la existencia de dos recu.!: 

sos para impugnar el acto de autoridad, no es indispen-

sable el uso de ambos para la procedencia del juicio de 

amparo, también, nuestro Mdximo Tribunal sustenta juri~ 

prudencia al respecto (23): "RECURSOS ADMINISTRATIVOS,

PLURALIDAD DE.- Aunque la Suprema Corte ha sentado ju

risprudencia en el sentido de que el juicio de amparo -

no procede contra actos que no sean definitivos, tam--

bi,n ha resultado en numerosas ocasiones, que "dicha ju-

(23) Ap,ndice de Jurisprudencia, Fallos pronunciados -
entre 1917-1965; Segunda Sala, Tesis 223. p. 268. 
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risprudencia no tiene apl icaci6n cuando la ley señala -

dos vf as para rec I amar- ~ut1._tra un acto administrativo, -

la administrativa y la judicial, y ya se ha hecho uso -

de la primera, porque adn cuando procediera la segunda, 

habiéndose ya estudiado y di scu·t ido e I acto que se rep.!:!. 

ta atentatorio y ofdo al quejoso en defensa serfa inne-

cesario exigirle la prosecuci6n de un segundo procedí-= 

miento, sin beneficio para alguna de las interesadas, -

y sf con notable perjuicio para las mismas, por la demo 

rapara obtener otra resoluci6n def.initiva en otro pro

cedimiento, pero sobre la misma cuesti6n ya resuelta en 

un procedimiento optativo". 

3). Cuando la ley que rige el acto reclamado ha 

instaurado medios de defensa ordinarios, pero tan s61o_ 

para atacarlo, m~s no para lograr su suspensi6n o si, -

para el efecto se deben de cumplimentar m~s requisitos_ 

exigidos po~ la Ley Reglamentaria para alcanzar dicha -

suspensi6n. Esta concepci6n es de rango constitucional, 

pues, lo consagra el C6digo Fundamental de fa Repdbl ica 

en su artfculo 107, fracci6n lV. Su base, de hecho la_ 

ha! famos en la trascendencia que tiene la suspensi6n 

del acto reclamado en el juicio de amparo, ya que impi

de !a consumaci6n de aquél, denominado como acto irrep~ 

rabie en caso de ejecutarse, quedando el juicio de ga-

rantfas sin esencia o materia. Y 

4). Cometiéndose una violaci6n directa e 1nme-

diata a las garantfas individuales o derechos del gobec 
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nado, éste no se verd constreñido a agotar los recursos 

comunes para la impugnaci6n del acto, promoviendo el 

juicio const i tuc i ona I, como mode I o de I o anterior· toma-

ré como base: La violaci6n de la garantfa plasmada en_ 

el artfculo 16 de la Constituci6n, en cuanto la autori

dad responsable no establezca los principios legales 

en los cuales fund6 y motiv6 el acto, desconociendo el_ 

perjudicado el recur·so ordinario exigido para su impug

naci6n. 

e). En lo referente a impugnar una ley o regla-

mento respecto a su constitucionalidad por medio del 

control de garantfas, no será preciso al quejoso util 1-

zar el recurso ordinario, tomando en consideraci6n que, 

la jurisprudencia de la Corte es obligatoria, daré el -

fundamento- e itaao por ena para- e I efecto (-2-4-)-: "-A-MPA-R0-

CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. RECURSOS 

ORDINARIOS.- Antes de acudir al amparo no existe la 

obl igaci6n de agotar los recursos ordinarios estableci

dos en la ley del acto, cuando se reclama principalmen

te la inconstitucional idad de ésta, ya que serfa contr~ 

rio a los principios de derecho, el que se obligará a -

los quejosos a que se sometier2n a las disposiciones de 

esa ley, cuya obligatoriedad impugnan, por conceptuarla 

contraria a los textos de la Constituci6n". 

(24) Apéndice de Jurisprudencia, Fallos pronunciaJos -
entre 1917-1965~ Tesis l. p. 15. 
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De la misma manera, sustenta nuestro Máximo Tri-

bunal (25) tesis jurisprudencial en que apoya la resuiy 

ción de ser el Poder Judicial Federal el sumo interpre

te de la Constitución, decidiendo asf la constituciona

lidad normativa legal, textualmente el criterio establ~ 

ce: "Cuando se ataca directamente la constitucional iddd 

de una ley y s61o indirectamente su apl icaci6n, no es -

necesario agotar previamente los recursos señalados por 

la ley del acto, para venir al amparo, suponiendo que -

los hubiese, puesto que no son las autoridades comunes_ 

a quienes les compete resolver si una ley o reglamento_ 

son o no contrarios a la Constituci6n de la Rep6bl ica,-

sino directamente a la Justicia Federal". 

f)= En incfso "c", fracción tercera, del artfc.!c!_ 

lo 107 Je la Carta Magna consagra que, cuando los terc~ 

ros extraños a juicio se vean perjudicados por actos 

judiciales, sean administrativos o del trabajo, no ten

drán que agotar el recurso ordinario entablando el Jui

cio de amparo directamente. 

IV). De la Prosecución Judicial,- Est¿ fundada_ 

en el párrafo primero del artfculo 107 de la Constitu-

ción General de la Rep6bl ica y que a la letra dice: 

"Todas las controversias de que habla el artfculo 103 -

se sujetarfin a los procedimientos y formas de ~rden ju

rfdico que determine la ley ••••• ". Asf la obl igaci6n -

(25) Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLV 
p. 2042. 
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de procedimientos y formas a las que se sujeta el JU1-

cio de garantfas, establecidas por la Ley de Ampuro, e.§_ 

t~ implfcita la subsistencia de un ev:dente proceso ju

dicial integrado por las etapas del mismo, tales como:

La demanda, su adm is i 6n, e I informe, 1 a aud i ene i a en I a 

que se reciben, desahogan pruebas y alegatos para con--

cluir con la sentenciaª 

Y trat,ndose de un tfpico procedimiento judicial 

I leva en su seno un verdadero conflicto intersubjetiva_ 

de intereses, entre el gobernado que sufri6 el agravio_ 

y la autoridad. En éste, el actor es el perjudicado y_ 

la autoridad la parte responsable, siendo la esencia o 

materia del I itigio el acto preciso de la autoridad 

que el quejoso considera como un daño o violaci6n en 

sus garantfas individuales; y la sentencia como todo 

proceso de este género, cor~esponderd dnica y exclusiv~ 

mente a los Tribunales Judiciales de la Federaci6n. 

V). La Relatividad de las Sentencias.- Denomin~ 

do como la "F6rmula de Otero" e instaurado en la parte_ 

primera del artfculo 76 de la Ley de Amparo y la frac-

ci6n I l del articulo 107 Constitucional que I iteralmen 

te dice: "La sentencia será siempre tal que s6lo se 

ocupe de individuos particulares, 1 imit,ndose a ampara~ 

los y protegerlos en el caso especial sobre el' que ver

se la queja, sin hacer una declaraci6n general respecto 

de la ley o acto que la motivare". La finalidad de 

esta I imitaci6n tiene como objetivo principal el de 1m-
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pedir un enfrentamiento entre los Poderes de la Uni6n,

present5ndose si el Trib~~~¡ Judicial, v. gr. manifest~ 

ra la inconstitucional idad de un acto instituy,ndose su 

preeminencia sobre la autoridad responsable, originando 

con el lo una nulidad o revocación de esa ley o acto, 

siendo inaceptable por la distribución e independencia_ 

que tienen los tres poderes en el desempeño de sus atri 

buciones. En conclusión la sentencia benévola debe 

restringirse a otorgar nominalmente al agraviado la 

pretendida protección, en consecuencia, la ley o acto -

esencia del amparo, no será posible ejecutarla legalme.!}_ 

-te para con el quejoso, pero la ley o acto proseguirá_ 

v. i gente tocan-te a I os gobernados que no I a han protest~ 

do o impugnado. 

VI). De Estricto Derecho.- Este principio no -

está citado expresamente en la Carta Magna, pero sf in

directamente, pues, su eficacia deviene del razonamien

to en sentido adverso de la disposición 107 fracción -

11, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto;

que regula la facultad de suplir la deficiencia de la -

queja operando por exclusión del principio en examen. 

El Profesor Alfonso Noriega (26), ! iteralmente -

nos arguye al respecto: "Desde el punto de vista gene

ra 1, este pr i ne i pi o si gn i f i c_a que en I as senterÍc i as de_ 

amparo, al examinar la autoridad de control, la consti

tucionalidad o inconstitucional idad del acto reciamado, 

(26) I b i dem. p • 6 91 • 



planteada en la instancia de la parte quejosa -la Jem~n

da inicial-, dnicamente se Jebe anal izar y estimdr los -

tSrminos precisos en que se han formulado, sin la posibi 

I idad de que la autoridad de control pueda formular con-

sideraciones respecto de la cuesti6n constitucional, que 

no se haya hecho valer expresamente por el queJoso, 

A su vez, el insigne Jurista Felipe Tena Ramfre;;;_ 

(27), hace una crftica al consabido principio con funda

mento ius naturalista que a la letra dice: "Sacrifica -

los derechos fundamentales de la persona al rigor de las 

f6rmulas, al tecnisismo sutil, que requiere el servicio_ 

de profesionistas eminentes, que no est<'in al alcance de_ 

personas de escasos recursos, los que quedan a merced de 

un contrincante más h~bi !; se premia !a destreza y no se 

persigue Fa justicia". Considero como verdadero el co

mentario anterior, pero la excepción dada al principio -

de estricto derecho disminuye gradualmente lo se~alado -

por el citado autor. 

Las materias en las que rige este principio de 

estricto derecho son las siguientes: 

1), En el ramo civil, administrativo y mercanti I 

•xcepto cuando el acto reclamado, se finque en leyes 

expuestas como inconstitucionales por la jurisprudencia_ 

(27) Cita del Autor, Trueb~ 01 ivares, Alfonso. La Su--
plencia de la Deficiencia de la Queja en el Juicio 
de Amparo, Ed. Cárdenas, México. 1977, la. ed. 
pp. 62-63, 
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de lu Suprema Cor-te Je Ju:;,ticia de la Naci6n o lo reí'!:;. 

rente d Id afectaci6n de los derechos de menores o 

incapacitados. 

2). En materia laboral, cuando el quejoso es -

el patr6n. 

3), En agrario, en cuanto el perjudicado es un 

pequeño propietario. 

En este principio rige como excepci6n la insti

tuci6n en estudio, teniendo por ese motivo, importan-

cía en grado superlativo para los fines de este traba

jo, 



Capftulo Tercero 

LA FACULTAD DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 

EN SU AMBITO DE APLlCACION 

1.- ANTECEDENTES, CONTENIDO Y PROBLEMATICA. 

11.- LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 

CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDA EN LEYES 

DECLARADAS COMO INCONSTITUCIONALES POR LA_ 

JURJ sp_RUDENCJA DE LA_ H. SUí'_REMA CORTE DE -

JUSTICIA DE LA NACION. 

1 1 1. - LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 

EN MATERIA PENAL. 

IV.- LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA 

EN LAS MATERIAS DE LABORAL Y AGRARIO. 
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1). Antecedentes, Contenido y Problemática. 

El concepto de la instituci6n en estudio se anal izará -

apoyados en lo expuesto por el Profesor Juventino V. 

Castro (28), expresamente lo arguye: "Es un acto Juris

diccional dentro del proceso de amparo, de eminente ca

ri'icter proteccionista y anti formalista, cuyo objeto es_ 

integrar dsntro de la I itis las omisiones cometidas den 

tro de I as demandas de amparo, para ser ·tomadas en cue.!J_ 

ta en el momento de sentenciar, siempre en favor del 

quejoso y nunca en su perjuicio, con las I imitaciones -

y requisitos constitucionales conducentes", De lo con

cebido con anterioridad, hay un dejo de oposici6n al 

principio de congruencia o de estricto derecho, pues, -

aún cuando el quejoso no haya planteado en forma preci 
- ----- - - -- - -

sa, el 6rgano jurisdiccional podrá o deberá según el 

caso, suplir el defecto de la queja. 

Ahora bien, para incurcionar en el meollo del 

asunto es necesario citar el contenido del artículo 107, 

fracci6n I l y que explícitamente dice: "I l ••• Podrá su

pi irse la deficiencia de la queja, cuando el acto recl~ 

mado se funde en leyes declaradas inconstitucionales 

por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

(28) Castro, Juventino V. Lecciones de Garantías y 

Amparo. Ed. Porrúa. S.A. M~xico. 1981, Jn, ed. 
p. 330. 
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Podrá también suplirse lci deficiencia de la que

ja en materia penal y la de la parte obrera e~ materia_ 

de trabajo cuando se encuentre que ha habido, en contra 

del agraviado una violaci6n manifiesta de la ley ~ue to 

ha dejado sin defensa, y en materia penal, además cuan

do se le haya juzgado por una ley que no es exactamente 

aplicable al caso. 

Podr~ suplirse la Jefic~cncia de la queja en los 

juicios de amparo contra actos que afecten derechos de_ 

menores o incapacitados, de acuerdo con lo que disponga 

la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta 

Constituci6n. 

En los Juicios de amparo en los que se reclamen_ 

actos que tengan o pued~n tene~ como consecuencia pri-

var de la propiedad o de la posesi6n y disfrute de sus_ 

tierras, aguas, pastos, y montes de los ejidos y a los_ 

ndcleos de poblaci6n que de hecho o por derecho guarden 

el estado comunal, o a los ejidos o comuneros, deber~ -

suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo a lo que 

disponga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de esta Constituci6n ••••• ". 

As~son diversas las hip6tesis en que la facul-

tad rige, a las cuales he destinado este capítulo, pero 

no sin antes aducir los pre~edentes de la instituci6n -

er. estudio. 
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En un análisis real izado por el Maestro Juventi

no V. Castro (28), asegura que la facultad de suplir 

la deficiencia de la queja: Nace rep,rntina e incompren 

siblemente con el Constituyente del 17, no habiéndo sf.!l 

toma de su estructura hist6rica o doctrinaria, expone -

no haber hallado un cuerpo legal anterior que le dé la 

esencia o su fundamentaci6n. 

Pero la práctica ju·rfdica indica que toda instl 

tuci6n requiere un antecedente, encontrándose éste en_ 

la ley del 22 de diciembre de 1882, aunque en un estado 

primitivo, por establecer la citada ley en su artf~ulo_ 

42 lo siguiente: "La Suprema Corte y los Juzgados de 

Distrito, pueden suplir el error o la ignorancia de la_ 

pa!'te agr_av Lada, otorgando e i ampa"'-o por la gacant_ia 

cuya violaci6n aparezca comprobada en autos, aunque no_ 

se haya mencionado en la demanda". La potestad dada a_ 

los tribunales federales era definitivamente del imitada 

a suplir. el error o la ignorancia al citar la garantfa_ 

violada o darla por mencionada en caso de no hacerlo; -

la facultad otorgada fue con base en la equidad funda-

mentada en las ejecutorias de la Corte confirmada por -

el insigne Don Ignacio L. Val lclrta (29), al reconocer -

(28) 

(29) 

Castro, Juventino V., La Suple-ncia de la Queja 
Deficiente en el Juicio de Amparo, MéxiGo. Ed. 
Jus. 1953. p. 41. 
Ci-1:a del Autor. Trueba 01-ivares, Alfonso, La Su·· 
plencia de la Deficiencia de la Queja en el Jui-
cio de Amparo. Ed. ~árdenas. México. 1977, la. 
ed. p. 23. 



que "?as sentenciLts en el <lmp~ro deben ajt1starse a Jas 

reglas que estub I ece l <1. jur i sprudenc i c1
11

• C l cwamente se -

advierte que e I ir en contra de e 1 1 o es un <1te11tc1do no(<! 

rio a las garantías individuales no debiéndose consagrar 

en virtud de la inexactitud de un formulismo. 

El artículo 824 del C6digo Federal de Procedimie.!l 

tos Civiles del afio 1897, reproduce la disposici6n para_ 

suplir el error en que haya incidido el quejoso al invo

car la garantfa que le ha sido violada, dejando fuera ~I 

epiteto "ignorancia" aludido en la ley de 1882, ademds,

en el p~rrafo segundo del susodicho artículo se estable

ce la I imitaci6n de: "Pero sin cambiar el hecho expues

to en la demanda n1 alterar el concepto en el caso del 

segundo p,rrafo del artículo 780", el cual exigfa para -

la petici6n del amparo fa inexacta apl icaci6n de la ley_ 

civi 1, la afusi6n de la ley inexactamente aplicada, de-

terminando el concepto por la cual dicha ley no fue apll 

cada o lo fue por equivocaci6n, principiando aquf los 

I ineamientos de la figura del estricto derecho. 

El C6digo Federal de Procedimientos Civiles de 

1908 adopta la suplencia del error al asentar en su art. 

759, que la Suprema Corte de Justicia y los Jueces de 

Distrito podfan conceder el amparo por la garantía que -

i nnegab I emente aparee i era vi o I ada, no i mportan,do un erro!:' 

en la precisi6n de ~sta, en materia civil indica que: 

"Deberd sujetarse a I os t~rm i nos de la demanda, sin que __ 

sea permitido suplir ni ampliar nada de el la". 
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Actualmente 0 La Ley Reglamentaria vigente, en su 

precepto 79, les concede'la facultad a los Tribunales -

Federales pa~a suplir el error, plasmado de la siguien

te manera: nLa Suprema Corte de Justicia, Los Tribuna

les Colegiados de Cjrcuito y los Jueces de Distrito, en 

sus sentencias, podrán suplir el error en que haya 1ncy 

rrido la parte agraviada al citar la garantfa cuya vio

laci6n reclame, otorgando el amparo por la que realmen

te aparezca violada, pero sin cambiar los hechos o con

ceptos de violaci6n expuestos en la demanda. 

En su segundo párrafo agrega: 

El juicio de amparo por inexacta aplicaci6n de -

la ley. contra actos de autoridades judiciales del or-

den ~ivil es de estricto derecho, ••••••••••• , se sujet~ 

rá a los términos de la demanda sin que sea permitido -

suplir ni ampliar nada de el la". 

Para finiquitar el somero estudio del primitivo_ 

antecedente de la facultad en estudio, estimo que la 

suplencia del error es un precedente de la facultad de_ 

suplir la deficiencia de la queja, si se toma en consi

deraci6n la asistencia para con el quejoso en cuanto a 

la integración, por parte del juzgador, de las omisiones 

come·t ida:, • 

Per,;; en sf, el génesis de la suplencia de la qu~ 

ja en cuanto a su estructuraci6n jurfdica, aunque fuere 

sólo referida a la materia del orden penal, se instauró 
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en la Constituci6n de 1917, en la disposici6n 107, 

fracci6n l l, par,grafo segundo, ordenando que la Suprema 

Corte podrfa suplir la deficiencia de la queja en los 

juicios penales cuando se comprobase la subsistencia de_ 

una violaci6n manifíesta de la ley que lo hubiese dejado 

s:n defensa o bien que se !e hubiese juzgado por una ley 

que no fuese exactamente aplicable al caso y que no se -

hubiese combatido debidamente tal violaci6n. 

Esta prevenci6n, que s61o podfa ser ejercida por_ 

el Alto Tribunal de Justicia 6nica y exclusivamente en -

los amparos directos, tuvo la finalidad de contribuir en 

la protecci6n lega1 del individuo contra los actos del -

Poder P6bl ico adversos a la raz6n y a la justicia. 

Examinando lo dispuesto en ~I art. citado se ded.!:!_ 

ce que: La suplencia de la queja s61o procedfa cuando -

el acto reclamado derivaba de un proceso penal y ha! !an

do -por parte de la Corte- la existencia, para con el 

quejoso, de una infracci6n manifiesta de la ley que lo -

dejare en estado de indefensi6n o habiendo sido juzgado_ 

por alguna ley cuya apl icaci6n no era la adecuada al ca

so, violdndole sus garantfas y que por inhabi I idad no se 

impugn6 debidamente. 

Integrada y,, pero no con mucha relevancia, la 

suplencia de la queja no tuvo una evoluci6n jurfdica 

pronta sino paulatina, gradual; asf en la primera ley de 

amparo s61o se reproduce, en su art. 93 el mismo corrtenl 
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do, pero como ya se adujo, sin tener trascendencia algQ 

nae 

la Ley de Amparo vigente, promulgada en 1936 en_ 

su numeral 193, pregona los principios establecidos con 

precedencia. 

Con la Reforma Constitucional de 1951, se le da_ 

un cariz eminent~mente objetivo, pues al otorgarle a -

los &rganos Jurisdiccionales una facultad m~s amplia 

que les permita investigar la verdad real, adem~s de 

coadyuvar a lo estricto del derecho; esas reformas habj_ 

das fueron orientadas, a la fracción 11 del art. 107 

de nuestra Ley M~xima, quedando en los siguientes t~rmj_ 

de individuos particulares, 1 imit~ndose a ampararlos y_ 

protegerlos en el caso especial sobre el que verse la -

queja sin hacer una declaraci6n general respecto de la_ 

ley o acto que la motivare". 

Podr~ suplirse la deficiencia de la queja, cuan 

do el acto reclamado se funde en leyes declaradas in-

constitucionales por la jurisprudencia de la Suprema -

Corte de Justicia. 

Podr~ sup! irse la deficiencia de la queja en m~ 

teria penal y la de _la parte obrera en materia de tra

bajo cuando se encuentre que ha habid~, en contra del 

agraviado, una violación manifiesta de la ley que lo ha 

dejado sin defensa, y en .materia penal, además cuando -



se le haya juzgado po~ una ley que no es exactamente 

aplicable al caso. 
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Los casos novedosos en ias adiciones hechas a la 

Constituci6n, ias.ra:ono de la manera siguiente: 

a). Se aplicar~ la facultad en estudio, cuando_ 

el acto reclamado se funde en leyes declaradas como 

inconstitucionales por la jurisprúdencia de la Suprema_ 

Corte de Justicia. 

b). Con el nuevo texto en materia penal, podrti_ 

tambi~n suplirse la deficiencia de la queja en todo 

juicio de amparo en cuanto se encuentren violaciones 

sustantivas o procesales en perjuicio del acusado. 

c) •. La potestad de supl rr ta-deficiencia de la_ 

queja en la parte obrera e~ materia laboral y s6lo tra

'ctindose de una vi o I ac i 6n manifiesta contra e I agraviado 

que lo ha dejado sin defensa. 

d). La facultad de los 6rganos jurisdiccionales 

fue mayor, pues esta reforma impl ic6 otras materias, 

adem~s que reconoce potestad, no s61o a nuestro M~ximo_ 

Tribunal de Justicia, sino tambi~n a los Tribunales Co

legiados de Circuito y los Jueces de Distrito, tanto en 

amparo directo, como indirecto incluso en revisión, se

g6n la competencia d~ cada uno de el los. 

Como producto de ~sta se reform6 la Ley de.Ampa

ro, adecuando los mismos efectos y cuyo contenido fue -
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la transcripciéin del texto Constitucional. 

En 1962 -siguiend~ con las reformas y adicionas

en el aludido art.- se public6 decreto de adiciones 

constitucionales que literalmente decfa: "En los jui-

cios de amparo en que se reclamen actos que tengan o pu~ 

dan tener como consecuencia privar de la propiedad o de_ 

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

montes a los ejidos y nGcleos de poblaci6n, que de hecho 

o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidat~ 

rios o comuneros, deberl suplirse la deficiencia de la -

queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Regiamenta-

ria de Íos artfculos 103 y 107 de esta Constituci6n, y -

no procederln en ningGn caso, la caducidad de la instan-

_c_i_a_ n_i eJ s_o-º_r~s~i_f!lien_-to p_or ir1~~tividas:f_ p~~ce~al 11 Tam= 

poco será procedente el desistimiento cuando se afecten_ 

derechos de los ejidos o n6cleos de poblaci6n ejidal. 

Para concluir, también por decreto, se adicionó__. 

un parágrafo más al art. 107, fracción 11, cuyos térmi

nos son: "Podrl suplirse la deficiencia de la queja 

en los juicios de amparo contra actos que afecten dere

chos de menores o incapaces, de acuerdo con lo que dis

ponga la Ley Reglamentaria de los art. 103 y 107 de es

ta Constituci6nn. 

Englobando lo.anterior, la facultad que tienen -

los órganos jurisdiccionales de suplir la deficiencia -

de la queja se ha ampliado y p~ocediendo en los casos -

ulteriores: 
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1). En los juicios de garantfas de toda natura

leza, en cuanto el acto reclamado tenga sus cimientos -

en leyes declaradas como inconstitucionales por la ju-

risprudencia de la Corte. (Citado en el párrafo 11 del 

aludido art. de la Constituci6n y 76 párrafo 11 de la -

Ley Reglamentaria). 

2). En materia penal, cuando se halle que ha 

habido una violación manifiesta de la ley que lo hubie

se dejado en estado de indefensión o cuando se le juzg~ 

re por una ley que no es exactamente aplicable al caso, 

Cabe aclarar que desde nuestro punto de vista, en esta_ 

rama ia facultad es tan amplia que no debe restringirse 

a los casos que sólo afecten al acusado, sino a cuales

quiera otra persona en que se haya aplicado inexactame11 

te o dejado de aplicar las normas sustantivas o proces~ 

les correspondientes. (Párrafos 111 de los ya pitados_ 

artfculos, de la Constitución General de la República y 

de la Ley Org~nica). 

3). En materia de trabajo, cuando se encuentre_ 

que ha habido una violación manifiesta de la ley quedan 

do en estado de indefensión el quejoso en trat~ndose 

de la parte obrera. (Par~grafos tercero de los arts. y 

leyes ya invocadas). 

4). En los j.uicios de amparo de toda fndole, 

promovidos contra actos que perjudiquen o afecten dere

chos de los menores o incapaces. (Párrafo cuatro de las 

disposiciones legales ya citadas). 
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5). En Derecho Agrario, cuando funjan como que

josos o siendo terceros perjudicados tanto los n(icleos_ 

de poblaci6n ejidai o comunal, asf como los ejiclatarios 

o comuneros y los aspirantes a serlo. (arts. 212 a 227 

de la Ley de Amparo-y el párrafo quinto, fracci6n 11, -

art. 107 de la ley fundamental). 

Haciendo una somera remembranza sobre la contra-

vertida opini6n doctrinaria, en lo referente de s1 la 

!nstituci6n en estudio podrfa mermar de algdn· modo al -

principio de estricto derecho, teniendo en cuenta que -

es una excepci6n a este dltimo. Definitivamente el 

principio (no la exclusi6n), en los (iltimos tiempos ha_ 

sido considerado cáduco y obsoleto por la doctrina y s~ 

-ñ-al-ado por Don -Fe+ i-pe "Fena R-amf-rez (-30}, como un "-form_y_-

I ismo inhumano y anacr6nico, victimario de la justicia", 

aftadiendo que lste: "Sacrifica los derechos fundamenta

les de la persona al rigor de la f6rmula, al tecnisismo 

sutil, que requiere el servicio de profesionistas emi-

nentes, que no est,n al alcance de las personas de ese~ 

sos recursos, los que quedan a merced de un contrincan

te m,s h'bil; se premia la destreza y no se persigue la 

justi-cia",. 

(30) Cita del Autor.Padilla, José R., Sinópsis de 
Amparo. Cárdenas Ed. y Distribuidor, México. 1978. 
2a. ed. PP• 40-41. 



De lo anterior se deriva, que adn cuando el que

joso no hubiese reclamad~ una cierta violaci6n a sus d~ 

rechos fundamentales, no obstante que ésta ~o se haya -

incluido en la litis del proceso, ni que el quejoso la_ 

hubiese mencionado en sus alegatos, el Tribunal Federal 

en el momento de sentenciar de plano y sin forma de 

substanciación, podr.\l o deberá (seg(in el caso), sup! ir_ 

esa def i c i ene i a ot.orgando I a protecc i 6n de I a Justicia 

Federal por un hecho o raz6n que nunca tuvo un análisis 

en el proceso, como consecuencia de el lo, en su caso 

deja sin valor el principio de estricto derecho que a -

su vez tiene una directriz contraria, regulada en la 

ley, en su disposición 190 aduciendo literalmente: 

f! le-as sentenc i-as de 1-a Suprema G-orte de dust-ic-i a- o de 

los Tribunales Colegiados de Circuito, no comprender~n_ 

mis cuestiones que las legales, propuestas en la deman

da de amparo; debiendo apoyarse en el te~to constituci~ 

nal de cuya apl icaci6n se trate y expresar en sus prop.2 

si e iones reso I ut i vas e I acto o ac·tos contra I os cual es_ 

se conceda el amparo", es decir, que el 6rgano de con-

trol (incluso el juez de Distrito), no debe de suplir -

la deficiencia de la demanda inicial ni I lenar las omi-

siones en que haya incurrido el quejoso. 

En nuestra opini6n, la Legislaci6n Mlxicana ha -

tenido esmero en deslindar el campo de acci6n tanto del 

principio como el de la exclusi6n, el lo se debe a la 

imposibilidad de nuestro derecho de amparo de ~oder 
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•ub•i•tir, conservarido su seguridad jurfdica sin las 

caracterfsticas de uno como de la otra; quiere decir, -

ante lo impr,ctico de la derogaci6n de alguno de el los, 

por regla general, si se suprimiese el principio l6gic§. 

mente se convertirfa en quejoso el juzgador, por lo tan 

to la parte afectada dejarfa de actuar, por lo cual, se 

deben de aplicar ambos, pero la suplencia de la queja -

no debe ser utilizada sólo a discreci6n, como lo asien

ta la ley aplicable, en cuanto si halla una violación -

manifiesta de la ley que dejase al quejoso en estado de 

indefensión; debiendo ser obligatoria en las materias -

en que procede la suplencia, ante una evidente lesión -

para dictar la justicia real, verdadera e intrfnseca. 

Con base en I o ana I i iado en este capftu fo, se d~ 

duce que la facultad de suplir la deficiencia de la qu~ 

ja su~le comunmente tener una fndole proteccionista y -

anti-formalista; y con relación a su aplicabilidad el 

órgano jurisdiccional actuará como lo señalan las disp2 

siciones respectivas, en ese orden de ideas se resultan 

,dos categorfas: La primera, potestativa en tanto el 

acto re<;:lamado se funde en leyes declaradas, por la ju

risprudencia de la Corte, como inconstitucionales, igual, 

mente en su caso en materia penal, laboral; y tratándo

se de afectación de los derechos de los menores e inca

pacitados y se ejercita en favor del quejoso integrando 

las omisiones de los conceptos de violación en que haya 
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incurrido en su I ibelo inicial; la segunda obligatoria, 

cuando se afecten los derechos de un n6cleo de pobla--

ci6n ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros, ésto en 

materia agraria, siendo extensiva a los distintos actos 

procesales durante esos juicios, a tal grado su proce-

dencia que implica a los terceros perjudicados. 

1 1). La Suplencia de la Deficiencia de la Queja 

cuando el Acto Reclamado se funda en leyes declaradas -

como Inconstitucionales por la Jurisprudencia de la H.

Suprema Corte de Justicia de !a Naci6n.- Es una de las 

adiciones a la fracci6n 11, del art. 107, de nuestro 

C6digo Fundamental, en la Reforma de 1951, siendo la 

hip6tesis en estudio. 

En primer t~rmino trataremos someramente el con

cepto jurisprudencia. Asf, etimol6gicamente, el voca--

blo jurisprudencia derivado de las rafees !atinas "jus" 

que significa derecho y "prudentia" pericia o modera--

ci6n denotando conocimiento, es decir, la ciencia del -

derecho. Pero con la evoluci6n alcanzada se define co

mo: "El criterio emi~ido por los Altos Tribunales Judi

ciales (Suprema Corte de Justicia y Tribunales Colegia

dos de Circuito), que.revelan un modo uniforme y cons-

tante de aplicar el derecho, convirti~ndose en jurisprQ 

dencia cuando cinco ~jecutorias ininterrumpidas por al

guna en contra se den en el mismo sentido, habiéndose -

aprobado al menos por catorce ministros, tratándose ~el 

pleno y cuatro en el caso de las salas y_por unanimidad 
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de votos de los magistraqos cuando las emiten los Cole

giados de Circuito (artfculo 193 y 193 bis de la Ley), 

Asf, y siguiendo con las adiciones, al remitir -

la iniciativa de la Reforma Constitucional, la exposi-

ci6n de motivos del Ejecutivo manifest6: "La deficien

cia de ia queja, segon ias vigentes normas constitucio

nales, sólo pued~ suplirse en amparos penales directos. 

Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas 

normas, a fin de que supla la •••••• , cualquiera que sea 

e I amparo de que se tr.rte,- cuando e I acto reclamado se_ 

funde en leyes declaradas inconstitucionales por la ju

risprudencia de la Suprema Corte. El lo es asf, porque_ 

si ya el Alto Tribunal declar6 que una ley es inconsti

tucional, serfa impropia que por una mala técnÍca en la 

formaci6n de la demanda de amparo, acepte el agraviado_ 

el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con 

violación a la Constituci6n". 

El Profesor Alfonso Noriega (31), asienta en su_ 

obra que: "Esta reforma es una de las más importantes y 

encomiables que se ha introducido en la estructura pro

cesal del juicio de amparo", estableciendo dicho crite

rio en los razonamiento siguientes: "La suplencia de -

la queja deficiente en esta materia abarca los errores_ 

o defectos de técnic~ en que se pueda incurrir en la 

formulación de la demanda de amparo; o bien en ot~as 

(31) Ibídem. PP• 714-715. 
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palabras, el juzgador estd autorizado, desde la reforma 

de 1951, para corregir, ~nmendar, suplir los defectos -

de t~cnicau en que puede incurrir el quejoso ••••••••• -

Este criterio resulta evidente, se funda en una raz6n -

esencial: Un error.de t~cnica no puede justificar, por 

ningan motivo, una violación flagrante a la Constitu--

ci6n, de la super-ley. 

En el caso que por defecto de técnica en la for

mulaci6n de la demanda de amparo, se impugnen por esti

marse inconstitucionales, _actos concretos derivados -o_ 

apoyado~- en una ley determinada que ha sido considera

da inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema 

Corte, sin mencionar expresamente como acto reclamado -

la ley misma, la facultad de suplir la queja deficien-

te, que la Constituci6n y la Ley Reglamentaria de ampa

ro conceden a los Tribunales Federales, los autoriza a_ 

estimar la pretensi6n como se la misma se hubiera end~

rezado regularmente contra la ley inconstitucional, no_ 

obstante que no se combatió ese ordenamiento, sino los_ 

actos apoyados en el mismo. 

Por tanto en caso de obtener sentencia favorable 

al quejoso, la protecci6n de la Justicia Federal se re

fiere directamente al caso concreto de ejecuci6n y no -

afecta por ninglin motivo a la ley misma, tanto mfis en -

la situación de que ésta no haya sido señalada expresa

mente como acto reclamado, ya que la técnica del juicio 

de amparo exige, necesari~mente, se sefiale como acto 
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reclamado directa y expresamente a la ley misma, si se_ 

le quiere impugnar de inconstitucional idad". 

Para final izar agrega: "Que la suplencia de la -

queja deficiente en el caso de leyes declaradas incons

titucionales, es un excelente paliativo a la muti laci6n 

de la eficacia protectora del juicio de amparo, en el -

caso de impugnaci6n de leyes inconstitucionales, •••• 

esta forma de suplencia por ningdn motivo debe tener 

el car!cter de meramente discrecional que le atribuye -

la ley; es decir, no es suficiente -ni deseable- que 

los Tribunales Federales puedan suplir la queja defi--

ciente: Esta facultad deberfa ser obligatoria en bien_ 

de la dignificaci6n del Poder Judicial Federal". 

De los razonamientos y an!I isis establecidos se_ 

infiere que: En tanto un acto reclamado se funde en una 

ley o leyes declaradas como inconstitucionales, la fa-

cultad podrá ejercerse adn cuando no se hayan aludido -

en los conceptos de violaci6n, ni se haya citado en el 

acto reclamado. 

111)~ La Suplencia de la Deficiencia de la Queja_ 

en Materia Penal.- De acuerdo a las disposiciones de la 

fracci6n 11, parágrafo tercero, del art. 107 del C6digo 

Fundamental y el párrafo tercero del art. 76 de la ley_ 

de Amparo, se podr~ suplir la deficiencia de la queja -

en materia penal, cuando se encuentre que ha habido,. en 

contra del agraviado, una violaci6n manifiesta de la 
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ley que lo ha dejado sin.defensa y cuando se le haya 

juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al 

caso. 

El primero de los supuestos, se apoya en el 

artfculo 14 del C6digo Fundamental que consagra la ga-

rantfa de audiencia, y procede la lnstituci6n, por ejefil 

plo: Cuando haya habido violaciones legales que hubie

ren dejado al agraviado sin defensa, asf en el caso de_ 

violaciones a las garantfas del gobernado amparadas 

por el art. 20 Constitucional. 

La Suprema Corte ha sentado jurisprudencia (35), 

instaurando que: nLA SUPLENCIA DE LA QUEJA. AUSENCIA -

DE: CONCEPTOS- DE VIOLAC ION. - La Supl ene ia de I a- queia, -

autorizada en materia penal por la fracción 11, del 

artfculo 107, de la Constitución Polftica y por el 

artfcuio 76 de ia Ley de Amparo, procede no s61o cuando 

son deficientes los conceptos de violaci6n, sino tam--

bién cuando no se expresa ninguno, lo cual se considera 

como la deficiencia máxima. 

En el segundo caso, en el cual se salvaguarda el 

principio: "No hay delito ni pena sin ley", teniendo 

sus cimientos en el art. 14 de la Constituci6n, párrafo 

(35) Apéndice de J~risprudencia, Fallos pronunciados -
de 1917-1975, Segunda Sala. Tesis 316. p. 668. 
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tercero. que a la letra dice: "En los juicios de orden_ 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogfa y 

aún p_or mayor'ia de ra:6n, pena alguna que no est, decr~ 

tada.12.or una I ey exactamente ap I i cab I e a I de I i to de que_ 

se trata". La facultad tiende a enmendar, la inexacta_ 

apl icaci6n de la ley, motivada por una condena que va -

en perjuicio del quejoso. 

La Corte también ha establecido jurisprudencia -

(36), al respecto: "LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMP1 

RO.- Si aparece que al reo se le ha juzgado por una ley 

que no es exactamente aplicable al caso, se debe supl i~ 

la deficiencia de la queja en los términos del artfculo 

107, fracci6n 11, ptirrafo final, de la Constituci6n Po

i H i c·a de i a Repóol ic-a, y de I ptirrafo final de 1- art-i'-cu

I o 76 de la Ley de Amparo. 

A diferencia de lo relativo a leyes declaradas -

inconstitucionales, en materia penal, asi' como en la 

de laboral y agrario, se perciben ya los fundamentos 

jurfdicos del Derecho Social. En el aspecto penal en -

que la lnstituci6n es procedente, se consigue aunque 

parcialmente, el objeto del legislador en cuanto a la -

tutela de los miembros pertenecientes a grupos escasos_ 

de recursos econ6micos de la sociedad, tales como 

los que se componen de obreros, campesinos y de la cla-

(36) Apéndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial, 
Fallos pronunciados entre 1917-1975, Primera Sala 
p. 671. 
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se proletaria en general, gobernados que por su estatus 

de miseria e ignorancia est&n más propensos a las in--

fracciones del Derecho Punitivo. 

Reiterando, la facultad de suplir la deficiencia 

de la queja en esta materia, en la que las condenas 

afectan blsicamente los m~s altos valores del ser huma-

no. tales como: La I ibertad, la integridad corporal y -

la vida, es imprescindible, su apl icaci6n obligatoria. 

IV). la Suplencia de la Deficiencia de la Queja 

en las Materias laboral y Agrario.- También en la Refo~ 

ma de 1951, se aprecia la tendencia con mayor celeridad 

para terminar con lo rfgido del formulismo privatista,

en el artfcu-lo-10'7 Gonstituci-onal, f-racción 11, párrafo 

tercero, ya que instituye la facultad de suplir la defl 

ciencia de la queja en materia laboral, cuando se en--

cuentre que ha habido en contra del obrero, una viola~

citin manifiesta de la ley que lo haya dejado en estado_ 

de indefensión, reproducido por el precepto 76 de la 

Ley Reglamentaria ~el Juicio de Amparo. 

En la exposición de motivos de las adiciones y -

reformas el Ejecutivo de la Uni6n estableció:" ••••• 

También podra suplirse la deficiencia en amparos de tr~ 

bajo, directos e indirectos, porque las normas constit~ 

cionales contenidas en el artfculo 123~ son fundamental 

mente tutelares de los derechos de la clase trabajadora 

y esta clase muchas veces. no est~ en posibi I idades de -
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defenderse adecuadamente, por ignorancia Je rigoris-- -

mos Técnicos'! 

Se ha citado ya la propensi6n social del privaJo 

en el cual gobern6 el principio Je: "Todos somos igua~

les ante la ley", pero en la realidad hay desemejanza -

por tener unos más poder, cultura, medios de dominio, -

etc., que otros. Por tal motivo, el individualismo ha_ 

conducido a una d~sigualdad, vislumbrándose en el mundo 

jurfdlco y en forma peculiar en el Derecho Labora•. 

lndubitablemente, que el propietario de los medios de -

producci6n y el asalariado no se hallan en un mismo pi~ 

no y dada la diferencia econ6mica entre patr6n y obrero, 

se requiere que exista un equilibrio, asistiendo la ley 

a-este G-1-ti-rno para el logro de una iguaidad reai, jurf

dicamente hablando. 

De acuerdo a lo establecido en las disposiciones 

ordinarias y constitucionales se deduce que la suplen-

cía en materia de trabajo, implica dos supuestos: 

a). Que el amparo hubiese sido promovido por la 

parte obrera, quedando descartado del efecto la parte -

patronal, es decir, s6lo al trabajador se le aplicar, -

la facultad. 

b). Y, se demuestre la existencia de una viola

ci6n manifiesta de la ley, en contra del quejoso, que -

lo halla dejado en estado de indefensi6n. 
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En este ramo, también es procedente la lnstitu-

ci6n en estudio, cuando el acto reclamado se funde en -

una ley declarada, por la jurisprudencia de la Corte, -

como inconstitucional, pero en este caso, la suplencia_ 

opera en los juicios promovidos por cualesquiera de las 

partes, por no ser admisible que una ley declarada in-

constitucional, permita el Tribunal respectivo, su apll 

caci6n por no haber sido combatida debidamente~ Aquf,-

la facultad en estudio no tiene ya un carácter jurídico 

social y si jurfdico general. 

R.eferente a la facultad de suplir la deficiencia 

de la queja en materia agraria, el Ejecutivo de la Na--

-c+tin y medi-ante- de-cr-e-t-o publ-icaclo en el Diario Ofic-ial_ 

de la Federación el 29 de junio de 1976, se adicion6 la 

Ley de Amparo para instaurar una manera especial de Jul 

cio en este aspecto, cuyas disposiciones fueron agrupa

das para formar el Libro Segundo designado: "Del Amparo 

en Materia Agraria", compuesto de un s61o Título y un -

capitulo, seccionado en veintidos artículos, siendo re

copilªdos del texto de dicha ley. Con cuyo hecho, el -

legislador tuvo el prop6sito de estructurar un procedi

miento de amparo con características sui generis, con -

el objeto de proteger los intereses del sector agrario, 

sea individual o colectivo. 

Cabe agregar, que la facultad en esta rama ta~-

bién fue producto de una Reforma (1959) por iniciativa_ 
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presidencia 1. Quedando es·l::ab I ec ida en e I C6d i go Funda

menta! de la siguiente m~nera: "En los Juicios de ampa

ro en que se reclamen actos que tengan o puedan tener -

como consecuencia privar de la propiedad o de la pose-

si6n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos, y montes 

a los ejidos y n6cleos de poblaci6n que de hecho o por_ 

derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios_ 

o comuneros, deberfi suplirse la deficiencia de la queja 

de acuerdo con I o que disponga la Ley Reg I amentar. i a de_ 

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

cederdn en ning6n caso, la caducidad de la instancia ni 

el sobreseimiento por inactividad procesal, tampoco se

r, procedente el desistimiento cuando se afecten dere-

chos de I os ej-idos o nticleos de pob!-ac i-6n comuna 1". 

Quedando asf, la suplencia en esta materia con 

caracterfsticas muy pecu! iares enumeradas a continua---

ci6n~ 

1). Tiene car~cter de obligatoriedad y no pote~ 

tativa en relaci6n·con las dem,s materias. 

2). Conforme a las disposiciones de la Ley Re-

glamentaria (art. 227) tratdndose de los n6cleos de po

blaci6n ejidal o comunal y a los eJidatarios o comune-

ros, procede la deficiencia en los Juicios de garantfas, 

no s61o en los defectos de los conceptos de violaci6n,-
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sino tambi,n en cuosti6n de comparccencicls, alcgcltos -

y en los recursos promovidos en relaci6n con dichos 

juicios. Siempre y cuando implique a aqul;I los como par: 

te o tercero perjudicado. 

3). Constriñe al Tribunal de solicitar por ofl 

cio, las constancias que den cr~dito en cuanto a la pe~ 

sonal idad de quienes promuevan el amparo en representa

ci6n de un ndcleo de poblaci6n, a las autoridades res-

pectivas; adem~s, en los casos de que no se demuestre -

ésta; también para expedir el escrito de agravios y de 

las copias cuando sean necesarias, no exhibidas por los 

ejidatarios o comuneros o presentadas a nombre de los -

ndcleos de poblaci6n; recabar medios probatorios de 

of-i c i-o que favorezcan a los sectores, benef-i-c i a dos con:. 

la facultad; asf como decidir respecto de la inconstit~ 

cional idad de los actos que se manifestaren adn cuando_ 

no hayan sido apelados o recurridos en ia demanda o 

I ibelo inicial; determinar los derechos agrarios de los 

ndcleos de poblaci6n en general y de los ejidatarios y_ 

comuneros en parti~ular por medio de las actuaciones 

jurfdicas necesarias, en cuanto a los actos reclamados_ 

acordar la naturaleza y sus efectos; asegurarse de que_ 

las notificaciones, asf como la entrega de las copias -

respectivas sean real izadas con acuerdo a la ley. (Arts. 

215, 221 y 229; 225; 226 de la ley). 

Con base en las disposiciones anteriores se deja 

entrever la finalidad del legislador par~ amparar a la_ 
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clase mfls desprotegida d<: nuestro medio, la campesin.i,

instituyendo con cardcter de obligatoriedad la facultad 

en estudio y que en esta materia comprende -como se de

jo asentado- otras cuestiones tales como las procesa--

les. 

Para concluir, la suplencia de la queja halla -

!a mds clara tendencia, de estructuraci6n jurfdico-so-

cial, de proteger a los sectores mds desamparados de 

nuestra sociedad. Cumpl ilndose asf, los objetivos de -

la Constituci6n Revolucionaria de 1917 que instaur6 el_ 

criterio de los Derechos Sociales, principalmente en 

los artfculos 27 y 123, armonizando la I ibertad indivi

dual con el interls colectivo, promulgando derechos en_ 

bien de los grupos desvalidos y que requieran la tutela 

del Estado para el logro de la Justicia Social. Y una_ 

de las Instituciones para el cumplimiento de ese objetl 

vo es la lnstituci6n en estudio, ademds, de proporcio-

nar un nuevo cariz a nuestro juicio de amparo. 
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1). Las Garantfas Sociales de la Constituci6n de -

1917.- Producto de efem~rides tales como: El Decreto Je_ 

Don Miguel Hidalgo y Conti lla del 6 de diciembre de 1810_ 

aboliéndola esclavitud, las determinaciones de José Ma.

Morelos y Pav6n, ordenando la confiscaci6n de bienes na

c i ona I es en man.os extranjeras, e I reparto de ti erras, ta_ 

mejor distribuci6n de la riqueza nacional; las Leyes de -

Reforma desvfnculando el Estado de la Iglesia, principal

mente; el Plan de San Luis Potosf de 1910; el Plan de Ay~ 

la de 1911; el Decreto de reformas y adiciones al Plan de 

Guadalupe del 12 de diciembre de 1914; etc. La incorpor~ 

ci6n al texto constitucional de los derechos sociales 

fue sin duda, la aportaci6n más preponderante y de mayor_ 

trascendencia que hubo realizado la Asamblea Constituyente 

en Queretaro. Con ello, la Revoluci6n Mexicana,replante6 

en la teorf constitucional la doctrina de los derechos --

del hombre, señalando una nueva tesis sobre los objetivos 

del Estado. Asf, estos fundamentos normativos tienen un_ 

sentido renacentista del constitucionalismo como medidas_ 

proteccionistas de ,la I ibertad y la dignidad, axiol6gica

mente, de la persona humana, visto también como grupo 

socia!. 

Los acontecimientos aludidos aunada a la situación 

marginal en que se hallaba un gran n6mero de individuos,

integradores de un grupo o sector ausentes de los benefi

cios que brinda la cultura y el desarrollo socio-económi

co, lograron incitar la legislador para encontrar ~a for-
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m<.1 de equi I ibrar la infe1°ioridad de los sectores econ6m.l 

camente dSbi!es, para garantizar eficientemente la pro-

tecci6n Je sus derechos. 

La situaci6n.dada, 1 igada a! desarrollo jurfdico_ 

hasta ese momento orillaron al Poder Constituyente para_ 

consagrar en la Ley Fundamental de 1917 los derechos 

sociales que integran las garantfas otorgadas a clases -

precisas de la sociedad, propensas a estructurar y mejo

rar su estado socio-econ6mico; derecho• que, di~ectamen~ 

'ce ti e nen como objetivo revo I uc i onar i o fundamenta 1 , equ_i 

I ibrar,en bien de esos grupos desvalidos, principalmen-

te, las cuestiones laborales y agrarias. 

El Doctor Alberto Trueba Urbina (37), indica con_ 

respecto ar artfculo 123 Constitucional, que por su con

tenido, esencia y objetivos a seguir, se le considera c~ 

mo el primordial ordenamiento de esa naturaleza en el 

mundo, dando origen al génesis del Derecho Social en 

nuestra Carta Magna, integrándolo el Derecho del Trabajo 

y de la Previsi6n Social, el Derecho Agrario y el Dere-

cho Econ6mico, para reglamentar las funciones del Estado 

en beneficio de las clases econ6micamente débiles. 

(37) Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, 
Teorfa Integral, Ed. Porrda S.A., México. 1972. 
2a. ed. p. 123. 
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Al exponer el COl)tenido substancial y procesal en 

materia de Trabajo y Agrario como partes del Derecl10 So

cia!F el eminente Jurista sustenta (38), que: El nume-

ral 123 se transforma en Derecho del Trabajo, por medio_ 

de disposiciones pr~tectoras y reivindicadoras, exclusi

vas para los trabajadores; y el artfculo 27 conlleva en_ 

· su seno I a protec_c i 6n de I a propiedad, poses i 6n .o di sfr.\! 

te de sus tierras, adem5s ordenando el fraccionamiento -

de latifundios e instaura las modalidades de la propie-

dad privada requeridas por el inter~s social. 

Efectivamente en la ~ltima disposici6n invocada -

por el autor, se contiene fundamentalmente preeminencias 

e·s-en-c i-a+es de Dere·ch-o Sl:i-c i al, pue-s, impon-en vá l idamente_ 

los derechos de los campesinos frente a la propiedad de_ 

los particulares, derechos representados por el Estado -

quien reglamenta la distribuci6n, utii idad y conserva--

ci6n de aguas y tierras, cuya finalidad es la reparti--

ci6n equitativa de la riqueza p~bl ica, como por ejemplo: 

Indica la procedencia de la expropiaci6n por causa de 

inter~s social, teniendo aqui, una de las directrices 

m~s definidas, con implicaciones directas para la satis

facci6n de necesidades de los campesinos y su progenie,

evitando con el lo la apropiaci6n inmesurada de la tie--

rra, dando origen a una dsigualdad para con la clase 

campesina. Tambi~n las hip6tesis planteadas en el 

(38) lbidem. p. 147. 
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art'iculo 107 Constitucional, tienen la finalidad protec-

cionista de esos sectore;, asegurando su subsistencia 

(en grado mayor do la clase campesina), y la mejora de 

su nivel socio-econ6mico. 

En resumen y ·para finalizar, la Constituci6n de 

1917, fuA la primera en su categorfa en consagrar las 

garantfas sociales, innovando la t~cnica jurfdica con 

tendencia a regular el desequilibrio de las clases socia

les, otorg¡!indole el valor al Derecho Social, como medio -

para la consecuci6n de la justicia en sociedad, logrando_ 

la equidad en las interacciones humanas. 

11). Conceptos de Derecho Social.- Como una 

reacc_i 6n a i inveterado Derecho i nd i vi d_ua 1, su_rge e I Dere-

cho Social con base en la& diferencias y arbitrariedades_ 

ocasionadas por la apl icaci6n del tradicional, repercu--

tienclo directamente en las clases desvalidas de la socie-

dad. 

Como fundamento de este hecho histórico, es noto-

rio que el nuevo Derecho se halla bien I igado a la probl~ 

mát i ca económica y social, i ncrement;!indose an·te I a ne ces J. 
dad i~ualitaria econ6mica de todos los individuos, proeza 

pretendida en cada una de las luchas o revoluciones, 1 I~ 

gadas al climai con la Constitución Mexicana de 1917, si~ 

viendo de antecedente revoluciones que originaron: La 

Declaraci6n de los Derechos de Virginia (1776), La Decla-
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raci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); 
La Constituci6n Francesa de la Primera Repdbl ica (1791);
etc.¡ caracterizadas y motivadas, primordialmente por la_ 

existencia de la desigualdad polftica y econ6mica. 

Asf, la situaci6n producida por el Derecho Indivi

dual ostent6 el desajuste entre el individuo para con la_ 

sociedad, entre el sujeto poderoso y el sector desvalido, 

adem~s de la falacia proveniente del pre~mbulo de igual-

dad ante el orden jurfdico, La obl igaci6n de equi I ibrar_ 

esta situaci6n, protegiendo al ddbil del fuerte, ori 116 -

a reemplazar al individualismo por lo social, por lo tan

to el advenimiento de la g&nesis del nuevo Derecho constl 

tuy6, re l evan.tem;nte, 1 os derech.::is ée I a sociedad por en

cima de los individuales. 

Pero, para i ns·t itu ir esos derechos socia I es, -fue -

necesario la modificaci6n del Derecho Constitucional, 

producto de los fen6menos polfticos y sociales, con una -

directriz regidora de la democracia que diera la pauta 

para el surgimiento del Derecho Sociabil izado, conservan

do parcialmente, los principios tradicionales. 

Con este panorama nuestra Ley Fundamental, sigue -

contando con la adhesi6n de la voluntad popular, continda 

siendo un gui6n program~tico de integraci6n polftica y 

social en donde reafirma las decisiones polfticas de la -

democracia I ibera l y representa,c i va, armonizando I a I i ber: 

tad y la dignidad de un orden. social justo y equitativo. 
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En el decurso de I• historia, con un Estado apáti

co, con I ibertad práctica y absoluta del individuo para_ 

sµ desarrollo, motivaron el nacimiento de capitalismo, -

en el cual los pose~dores y ambiciosos hal !aron el medio 

propicio para hacer 'acopio de grandes fortunas, producto 

de la explotaci6n de las masas mayoritarias, el Maestro_ 

Trueba Urbina (39), continua al señalar que: "El aJvenl 

miento del capitalismo y los principios de la Revoluci6n 

Francesa fortalecieron el individualismo jurfdico y el ~ 

I iberalismo econ6mico. La divisi6n de clases fue tajan

te: Propietarios o explotadores y desposefdos o explot!! 

dos", Esta dualidad de clases no s61o di6 origen a una_ 

fuerte divisi6n econ6mica, sino que la fuerza de trabajo 

qued6 subyugada a los explotadores. 

Sobre el lo, Mario de la Cueva (40), infiri6 que: -

"Conforme era mayor el n6mero de proletarios, se les exl 

gfan jornadas cada vez más extensas, y como si no fuera_ 

suficiente, los capitalistas para acrecentar su uti I idad 

eligieron el hábito de substi.tu.ir a los hombres por las_ 

mujeres y niños, en los casos en que las circunstancias_ 

lo permitieran; esta~do asf la situaci6n, aument6 la mi

seria del trabajador a tal grado que hubo que conformar-

se con salarios de hambre", 

(39) lbidem. p. 492. 

(40) De la Cueva, Mario. El Derecho Mexicano del Trab_Q 
jo, Ed. PorrGa, S.A., México. 1969. J1a. ed. PP• -

19 y 20. 
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Encontr~ndose los trabajadores en condiciones de-

plorables, tanto econ6mico como social, se deriv6 necesa-

riamente una lucha laboral para conseguir mejoras en las_ 

condiciones de trabajo, logr~ndolas paulatinamente con 

base en las primera$ normas sociales, normas jurfdicas 

que desde su inicio ya tenfan un significado trascenden--

tal de esta nueva estructura legal: Velar por la protec

ci6n de los grupos desvalidos de la sociedad. 

Constituy~ndose ~sf, El Derecho del Trabajo como -

primera manifestaci6n del Derecho Social, al que le segul 

rfan in'interrumpidamente: El Derecho Agrario, el Derechv 

de Seguridad Social, el Derecho Social Econ6mico, etc. 

con los cuales real izard un estudlo sumario posteriormen

te. 

Con la pauta dada, en breve se fue examinando las_ 

peticiones y exigencias de los dem~s sectores proletarios, 

naciendo la tendencia de que el Derecho Social deberfa 

tener como finalidad comprender la problem~tica de esas -

clases desamparadas. Por esa justiciera raz6n este nuevo 

Derecho tiene la obl igaci6n de incluir dentro de su comp~ 

tencia la universalidad de los problemas de los sectores_ 

sociales, no s61o el laboral, sino el agrario y en sf to

dos los campos en que haya la imprescindible necesidad de 

proteger al d~bil y situarlo en posici6n de igualdad para 

hacer participe de los beneficios dados por la civ.i I iza-

e i !'in, .pero sin i nst itu ir tin i ca y exc I us i yamente una cod i -

ficaci6n de asalariados, sino'a todos los seres humanos -

d~b i I es en ·todos I os aspectos. 



Con este marco injusto se ha creado un complejo 

doctrinario denominado De~echo Social, reconocienJole 

permanentemente su objetivo primordial, siendo el lo la 

protecci6n de las clases débiles, lo cual se observard 
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en los siguientes conceptos, establecidos por los Doctos_ 

en la materiaª 

El Maestro Lucio Mendieta y Nuñez (41), lo define_ 

como: "El conjunto de leyes y disposiciones aut6nomas 

que establecen y desarrollaron diferentes principios 

y procedimientos protectores en favor de las personas, 

grupos y sectores de la sociedad integrados por indivi--

duos econ6micamente débiles, para lograr su convivencia -

con I as otras c-l ases soc i a-1 es dentro de un orden justou. 

Gonz.filez Dfaz (42),,instaura que: "El Derecho So-

cial es una ordenaci6n de la sociedad en funci6n de una -

integraci6n din~mica, teleol6gicamente dirigida a la 

obtenci6n del mayor bienestar social de las personas y de 

los pueblos mediante la justicia social". 

El Doctor Trueba Urbina (43), l_iteralmente establ~ 

ce: "El nuevo Derecho Social es el conjunto de normas 

(41) Mendieta y Nuñez, Lucio. El Derecho Social, Ed. Po
rrtia, S.A., México, 1981, 3a. ed. p. 66. 

(42) Gonz•lez Dfaz Lombardo., El Derecho Social y la Se
guridad Social Integral, Textos Universitarios, 
UNAM, México. 1973. la. ed. p. 511. 

( 43) 1 b i dem. p •. 8 3. 
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tutelares de la sociedad y sus grupos débiles, obreros, -

artesanos, etc., consignadas en las Constituciones moder

nas y en los c6digos org,nicos y reglamentarios". 

Para concluir el Profesor Fix Zamudio (44), 'lo de

fine textualmente como: _"El conjunto de normas jurfdicas_ 

nacidas con independencia de las ya existentes, y en si-

tuaci6n equidist~nte respecto de la divisi6n tradicional 

del Derecho P6bl ico y del Derecho Privado, como un tercer 

sector, una tercera dimensi6n, que debe considerarse como 

un derecho de grupo, proteccionista de los grupos m~s dé

biles d~ la sociedad, un derecho de 1ntegraci6n, equil i-

brador y comunitario". 

De tocio i o precedeni:e, como consecuenc-i a, e I Dere

cho social comprende seg6n su finalidad y campo de 

acci6n, la reglamentaci6n laboral, las normas de seguri-

dad social, las de asistencia, de economfa regidoras en -

distintos aspectos y las reguladoras del factor econ6mico 

en cuanto a la intervenci6n del Estado. Don Lucio Mendie

ta afirma que tambj~n (45), se puede integrar en su ~rea, 

los convenios internacionales y la legislaci6n cultural,

añadiendo que las peculiaridades que forman la regla gen~ 

ral son: 

(44) Fix Zamudio, Hector. Introducción al Estudio del 
Derecho Procesal Social. 1965. Madrid. 2a. ed. 
p. 507. 

(45) lbidem. p. 67. 
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1). Dirigida directamente a los integrantes de 

grupos o sectores bien d6finidos, tales como: Los obre-

ros, campesinos, trabajadores aut6nomos, individuos econ~ 

micamente d~biles, proletarios, desamparados, etc. Te--

niendo un car~cter ~con6mico, pues, normatizan principal

mente intereses materiales, (o los tiene en cuenta: Le-

yes culturales), como cimiento de la properidad moral. 

2). Se caracteriza por el sentido protector de 

las personas, integradoras de grupos o sectores de la so

ciedad. 

3) Tiene la tendencia de instaurar un complejo 

sistema de instituciones y de controles para modificar 

la oposiciGn entre las clases --'- 1 -Ut; 1 a sociedad, ce~ e! obj~ 

to de cooperar pacfficamente y para una convivencia jus--

ta. 

Las modalidades citadas con anterioridad, configu

ran el Derecho Social, lo definen para no ser agrupado 

dentro de las dos inveteradas ramas del Derecho: El Pri

vado y el P6bl ico; pues tocante al primero, se dirige a -

intereses de los e~tes particulares; en cuanto al segundo, 

teniendo una pluralidad de disposiciones concernientes a 

la ordenaci6n del Estado, a su accionar, a sus conexida-

des con los individuos para r~stringir su campo de acci6n 

frente a ellos y para con los servicios p6bl icos. En nin 

guna de las ramas que constituyen al Derecho puede inclui~ 

se el social, pues, en uno se regulan las relaciones 
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entre particulares y en el otro se rige el aspecto p~bl i

co. Al Derecho Social le interesa el bienestar de los 

individuos como partes integradoras de agrupamientos o 

sectores sociales determinados, cuyo fundamento y final i

dad es el interés social, inter~s aunado al objetivo de -

unir a todas las ciases de la sociedad. 

Como marco de justicia social, est~ la Revolución_ 

Mexicana, contenida en la Constitución del 17, la cual 

encaus6 por conducto del Derecho, la tendencia de resol-

ver decisivamente la problemdtica social,moral, cultural, 

y econ5~ica de los sectores de la sociedad, débiles en -los factores mencionados, esta finalidad ha sido objeto -

de la instituci-6n en estudio, es decir, de la facultad 

Constitucional de Suplir la Deficiencia de la Queja. 

111). Ramas del Derecho Social.- Para ratificar~ 

los principios·democrdticos, garantizando los derechos 

de las clases sociales, reconociendo a su vez los dere--

chos de los sectores débiles de la so~iedad, fue necesa-

rio y fundamental ~ue el Derecho Social se clasificara de 

una manera trascendental, asf se hizo, integrando al Der.s:, 

cho de1 Trabajo, al A~rario, al Social Econ6mico, al de -

Seguridad Social, al de Asistencia Social, Social Cultu-

ral, y ~ltimamente al Social Internacional; cada uno de -

ellos con caracterfsticas propias para el cumplimiento 

del objeto encomendado. 
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Dererho del Trabajo.- En la actualidad el m6s es

cudriñado e importante, i'nfiriendo en la relaci6n obrero_ 

patronal con la finalidad de proteger al trabajador asal~ 

riado, primordialmente, por medio de las garantfas esta-

biecidas en las disposiciones legales y constitucionales, 

Sin lugar a dudas, es una materia del Derecho So-

cial, por regular la relación citada y estar constituida_ 

por normas jurfdicas que armonizan las relac~ones de tra

bajo y de vida de la clase proletaria, denominada clase -

laboral o trabajadora. 

El criterio--mt'is usual de Derecho del Trabajo en 

cuanto a su definici6n es: Un ordenamiento tutelar y dig 

nificador de los individuos que prestan a otro, ffsíco o 

moral, un trabajo personal subordinado; teniendo una sf-

mil directriz los demás conceptos dados por los Doctos en 

el ramo. 

Jesas Castorena establece (46): "El Derecho Obrero 

es el conjunto de normas y principios que rige la presta

ción de servicios personales, la asociaci6n de quienes 

la prestan y de quienes la reciben, la regulaci6n unifor

me del trabajo, crea las autoridades que se encargan de -

aplicar esas normas y fija los procedimientos que garanti 

zan la eficacia de los derechos subjetivos que de las 

{ 

(46) Castorena, Jes6s. Manual de Derecho Obrero, Fuentes 
Impresoras, México. 1973, 6a ed. p. 5, 
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propias normas derivan. 

El Profesor Mario de la Cueva dijo al respecto 

(47): "Entendemos por Derecho del Trabajo en su acepci6n_ 

m,s amplia, una congerie de normas que, a cambio del tra

bajo humano, intentan real izar el derecho del hombre a 

una existencia que sea digna de la persona humana". 

L6gicamente. el sentido de protecci6n de éste es -

el que ha orillado y fundamentado la facultad de suplir -

la deficiencia de la queja en materia laboral, con el 

objeto <le contribuir con el sentido proteccionista hacie 

los trabajadores • ...-

Derecho Agrario.- Con e I camb-i o de i a vi da socia i 

y en relaci6n con la Constituci6n del 17, ademSs de la 

evoluci6n de las normas tutelares del Derecho del Trabajo, 

otro grupo social explotado por siempre, tendi6 a ser pr~ 

tegido jurfdicamente, asf los campesinos tutelados por el 

Derecho Agrario, integrado por normas proyectadas princi

palmente a otorgar la tierra en manos de personas que la

boren en el la, sie.ndo uno de los recursos, sino es que el 

fínico, conque cuenta este sector para satisfacer sus nec~ 

sidades esenciales y por lo cual tener una vida acorde 

a su calidad de ser humano, 

En nuestro pafs se incorporaron en la Constituci6n 

de la Rep~bl ica en el artfculo 27, reconociendo garantfas 

(47) I b i dem. p. 36. 
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sociales de car~cter agr~rio. Conceptuando al Derecho -

Agrario: nEs un conjunto de normas jurfdicas reguladoras 

de la equitativa distribuci6n de la tierra -como dirfa -

Mendieta y Nuñez (48)- y a su explotaci6n para lograr 

que se beneficie el·mayor nGmero de campesinos, y dsta a 

la sociedad, por el volumen de productos y el nivel de -

sus precios, refiriendose a todo lo que tenga conexidad 

con el agro: Agua, irrigaci6n, bosques, seguros y cr6dj_ 

to agrfcola, colonizaci6n y en general, todas' las cues-

tiones jurfdicas que sean concomitantes a los intereses 

de la agricultura y de las industrias relacionadas con_ 

ella, tales como 1-a- avicultura, la ganaderfa, etc.". 

Asf,· paulatinamente, se ha progresado en las di§ 

tintas situaciones por las que ha ido atravesando la 

problem~tica agraria, con la finalidad obligatoria de 

hacer llegar al campesino el beneficio de la sociedad,

por ser el Derecho Agrario un derecho de clase, pues 

protege al grupo primario de la sociedad siendo instau

rado para ello, como medida obligatoria, la facultad de 

suplir la deficiencia de la queja en esta materia (regy 

lada en el art. 212 de la Ley de Amparo). 

Derecho Social Econ6mico.- Teniendo un extenso_ 

campo de acci6n, no se ha constituido completamente, p~ 

ro como medio de operancia tie~e las medidas presupues

tales, las que establecen los trlbutos y todas aquel las 

(48) lbidem. p. 74. 
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que de una manera u otra repercuten en la industria y en 

el comercio, con el objeto de que los medios de trabajo_ 

y de vida est~n cll alc,:rnce de las clases econi5micamente_ 

dllibi les. 

Mendieta y NuRez (49), tambi,n nos fo define: 

"Como el conjunto de leyes que tienden a establecer una_ 

equilibrada, justa distribuci6n de los bienes y de las -

cargas comunes de la sociedad que se encuentran bajo el_ 

control del Estado y a mantener adecuada provisii5n de 

satisfactores y de medios materiales de vida". 

Pero, definitivamente, para integrarse al nuevo -

Derecho Social, fue necesaria una funcii5n trascendental, 

estribando ~sta, en la proteccii5n de lás insuficientes -

percepciones que reciben esas clases proletarias, pero 

de una u otra manera se ha logrado, aunque paulatinamen

te, ia consecuci6n de la finalidad. 

Derecho de Seguridad Social.- Propenso a prote-

ger las penurias e~on6micas del individuo en la sociedad 

con una orientaci6n esencial hacia aqu,I los que poseen -

un trabajo personal como anica y exclusiva fuente de in

gresos y amparándolos en los casos de enfermedad, desem

pleo, senectud, habfa un error de fondo el cual consis-

tfa en no proteger a los individuos sin trabajo fijo. 

(49) 11.?idem. p. 75. 
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Arce Cano (50), lo define como: "El instrumento -

jur'l'dico y económico que 'establece el Estado para abolir_ 

la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a -

un ingreso para vivir y a la salud, a trav,s del reparto_ 

equitativo de la renta nacional y por medio de prestacio

nes del Seguro Social, al que contribuyen los patrones, -

los obreros y el Estado, o alguno de ~stos, como subsi--

dios, pensiones y atenci6n facultativa, y de servicios 

sociales, que otorgan de los impuestos las dependencias -

de aquél, quedando amparados contra los riesgos profesio

nales y sociales, principalmente de las contingencias de_ 

la falta de insuficiencia de ganancia para su sostenimie· 

to y el de su familiaª. 

Derecho de Asistencia Social.- Fundamentado en el 

deber social, m.tis no en la caridad como antaño; con este_ 

nuevo cariz, encuadra todas las prestaciones de la secu--

lar asistencia pdbl ica, es decir, ya no como un aspecto -

moral sino como un deber del Est.:ido para otorgar protec-

ci6n a todos aquel los individuos que se encuentran imposJ. 

bi I itados para traGaJar, ya se~ por hallarse en la etapa_ 

de la senectud o cualesquiera otra circunstancia, adem.tis_ 

sin los recursos necesarios para subsistir. 

Lo defino como el conjunto de normas jurfdióas y -

sociales que prestan atenci6n a los intereses y necesida-

(50) Arce Cano 9 Gustavo. De los Seguros Sociales a la 
Seguridad Social. EJ. Porrda, S.A. M,xico. 1972. 
la. ed. p. 273. 
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de• da los incapacitados para laborar procurindoles los -

medios necesarios para s~bsistir id6neamente, tales como: 

Loe servicios médicos y al imentaci6n, centros de trabajo. 

Actualmente, se ha incorporado a un mayor ndmero -

de personas, integr~ndolos en los centros de trabajo ade

cuado, o protegifndolos, suministrando, por parte del Es

tado, lo indispensable para el cumplimiento de el lo. 

Derecho Social Cultural.- Con una nueva fisonomia, 

de la que contaba al estar integrado al Derecho Adminis-

trativo, esta rama del Derecho Social proporciona a todo 

individuo, que lo justifique, el derecho a la instrucción 

profesional, m~s adn cuando no cuente con los recursos 

econ6micos indispensables, teniendo una órbita de accio-

nar muy basta, ab~rcando el complejo de la estructura 

extraescolar en m~~a, compartiendo la fruición est&tica -

procedente de las manifestaciones del arte, que eran an-

tes preponderancia de la nobleza. 

Se le define como el conjunto de normas de Derecho 

reguladoras de la instrucción y la educación en todos 

los niveles, no finicamente respecto a los impdberos y la_ 

juventud, sino a todos los miembros integradores de la 

sociedad,_ reuniendo los requisitos necesarios para su 

otorgamiento, tales como: La demostración en cuanto a la 

capacidad de recibirlo. 
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Derecho Social Internacional.- El Profesor Lucio_ 

Mendieta y Nunez (51), establece para su definici6n que:

wEs el resultado de nuevas orientaciones en las relacio-

nes entre los diversos pafses, por cuanto a la situaci6n_ 

de sus respectivos nacionales. Hasta hace poco esa situ~ 

ci6n inter.esaba al Derecho Internacional solamente con 

referencia a intereses y garantfas de I ibertad y a la pr~ 

tecci6n de las personas; pero en la actualidad esa protes 

ción se ha extendido a las condiciones de trabajo y de s.!e_ 

guridad social". Esas "Nuevas orientaciones se han esta

blecido por medio de convenios y tratados internacionales 

celebrados entre las naciones interesadas con la final i-

dad de proteger a sus ciudadanos en cuestiones de trabajo 

y de seguridad social"; un ejemplo preciso de el lo es: 

La Organi~aci6n Internacional del Trabajo (OlT). 

(51) I b i dem • p • 51 • 
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IV). Fundame.1'co Jur'Ídic:o Social de la Facultad_ 

da la Suplencia de la Qu~ja.- El Derecho Anacr6nico,

cien por ~iento individualista; ha tratado que a todos 

aqulllos a quienes ~a dirigido -siendo una de las no-

tas trascendentales.de lste- se hdl len en una total 

igualdad de condiciones; como consecuencia ha tenido,

en el mismo plano, tanto la celebración de actos jurf

dicos, como los conflictos intersubjetivos de intere-

ses demandados ante los tribunales. 

Halllndose en un estado crftico la situaci6n econ6mica 

y sociaf, en la lpoca denominada "Revolución lndustri

aln, se manifest6 ese intento de igualdad como una fa-

tangible desigualdad existente entre los componentes -

de las clases proletarias y los detentadores del poder 

económico, consecuencia de la posesión o propiedad de_ 

bienes; corno resultado l6gico esta heterogeneidad 

ocasionaba serias iniquidades, sobre todo en la con-

trataci6n laboral y en los juicios ventilados ante 

los tribunales. Esencialmente, lstas injusticias y 

aOn m~s los vestigios, producto de las lesivas contra

taciones de trabajo, di6 oripen a la situación que 

el Profesor Mario de la Cueva (52), citó con preeminen 

cía, 1 iteralmente instaurando que: "El. individualismo_ 

y el I ibera! ismo predicaron la ,1 ibertad, asegurando 

(52) Ibídem. p. 19. 
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que conducirla a la igualdad, pero ocultaron que entre 

el fuerte y el d'bi I es I~ 1 ibertad quien mata. La ll 
bertad no conduce por si sola a la igualdad, en cambio, 

produce la plrdida de la I ibertad •••••• , formando el -

proletariado •••••••. adquiri6 poca conciencia de que es 

una clase explotada; La igualdad no existe y la I ibe~ 

tad es puramente te6rica, mejor a~n negativa, pues con 

siste en la facultad ilimitada de venderse al precio -

que el empresario quiera pagar, precio que e~ natura! 

mente el menor posible, ~I mfnimo apenas para que el -

trabajador subsista; ¿C6mo va el trabajado~que no ti~ 

ne más patrimonio que el salario que percibe, salario_ 

que apenas basta para cubrir sus necesidades diarias,

ª luchar con~ra el empresario?. ¿C5mo podrá el trabaj~ 

dor imponer al patrono sus condiciones si cada dfa 

que pasa su miseria es mayorr~ 

En el Derecho Social, lo acontecido fue el gGr

men que suscit6, que Gste como protector de la justi-

cia social, cimentara el complejo normativo determinan 

do las desigualdad~s existentes, ordenamientos enmend~ 

dores de esa situaci6n. 

Asf pues con este fundamento, el Derecho Social 

cre6 novedosas normas jurfdicas, derogando una plGyade 

de principios básicos de derecho individual tales co-

-~: la I ibertad volitiva de la~ part~s en cuanto a 

!as contrataciones laborales, siendo relevante lama-

nifestaci6n de la pragmática ~mperativa protectora de_ 
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los derechos de los trabajadores; la intangibilidad -

de los goces de la propiédad, dando cabida con el lo,

para que el Estado pudiese distribuir la tierra equi

tativamente, entre !os campesinos; instaur6 adem~s 

los procedimientos jd6neos, para una mejor Justicia e 

integraci6n social para con los trabajadores, campesl 

nos y todas las clases desvalidas. 

Asf, como el Juicio de Amparo es una Sup_er In.§. 

tituci6n, cuya finalidad es la protecci6n de los dcr~ 

chos individuales y sociales de los gobernados, y co

mo una parte importantfsima del Derecho Social para -

cumplimentar su objetivo program~tico, la Facultad 

Const_itucionai en examen, es decir, ia Facuitad de 

Suplir la Deficiencia de la Queja en el Juicio de Ga-

rantfas, sustentada en las diversas disposiciones re-

glamentarias y constitucionales, obviamente es un in-

tegrante perfecto de Derecho Social con una directriz 

proteccionista de los sectores desvalidos de la soci~ 

dad. 

Concluyo ello, pues la caracterfstica preemi-

nente de la facultad de suplir la deficiencia de la -

queja tiene una finalidad jurfdico polftica y social; 

jurfdica desde el momento en q9e se halla integrada -

en el Sumo C6digo Polftico y reglamentada por una 

ley (Ley Org~nica del Juicio de Amparo), los cÚales_ 

disponen y regulan la forma en que se ha de aplicar -
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la institución. Poi'l'tica., pues, toda transformación_ 

implica cambio en los ci~ientos gubernativos de un 

pa'l's, independientemente de la forma en que hál lan 

dado esos cambios (~n nuestro Pafs existen dos medios: 

Uno por los comisio~8 el otro por la revolución, siem

pre y cuando no se respeten los resultados de la vota

ción); y Social por considerarle en toda su plenitud,

dentro del Derech~ Social, para el logro de los objetl 

vos de éste, es decir, ser protector de I as c'I ases de.2, 

val idas en los casos asentados por la ley, abarcando -

un basto campo primordial_ y trascendente, lo jur'l'dic_o_ 

pues se estará en igualdad de condiciones dejando fue

ra las diferencias peculiares de cada clase, y que a -

través del tiempo se han particularizado por un dese-

quilibrio entre las mismas, el cual recaé fatalmente -

en las clases con inferiores recursos económicos. 

En ese orden de ideas, no dudo que la suplencia 

de la queja en el juicio de garantfas es parte inte--

gral o al ·menos un representante digno del Derecho So

cial, el cual ha influido en cada uno de los gobiernos 

para ,conseguir I a fina I i dad pr6x i ma de I Derecho: "Dar_ 

a cada quien lo que le pertenece", ello es la justicia 

como meta fundamental del Derecho, que representado 

por sus tres ramas: Derecho Pdblico, Privado y Social, 

indubitablemente se logrará, i~sistimos en la facultad 

de la_suplencia como digno integrante del Derecho .So-

cial, pues conlleva en su seno la finalidad del mismo1 
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el amparo de laa clases desvalidas o de los miembros -

que forman parte del sec~or proletario. 

Con la facultad sed~ un paso para la creaci6n_ 

de nuevas instituci~nes preeminentemente sociales den

tro de esa materia~ la cual podemos denominar "El De

recho de Amparo Social". 

Quisiera l ·I egar a otro punto medu I ar en esta m!!_ 
.... . .. er1a, en lo referente a los efectos de las .sentencias 

en los juicios de amparo, es decir, que implica el 

principio de la relatividad de las sentencias, indican 

do Aste que s61o tendrá efectos para la parte que pro

movi6 el juicio, bueno, porquA no, en tratándose de 

las sentencias se aplicaran favorablemente de manera -

general y absoluta a esos néicleos de la poblaci6n que_ 

se hallan en un estado de marginabi I idad. Todo el lo 

nos conduce, a que la sentencia en el juicio de amparo 

en sus casos (por ejemplo: Los mismos en que es proc~ 

dente la suplencia .de la deficiencia de la queja), sea 

una base para el mejoramiento legal en cuanto a su 

ap! icaci6n social y no meramente individual; los Org2, 

nos jurisdiccionales (Suprema Corte de Justicia, Trib~ 

nales Colegiados de Circuito, y los Jueces de Distri-

to), en colaboraci6n.con el Congreso de la Uni6n (Sic~ 

maral), en un an§lisis profundQ podr~n injerir de man~ 

ra positiva y loable para el logro, cuesti6n dificilT

sima pero no imposible, la consecuci6n de la Justicia_ 

Social. 
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Lo pr~cedente lo fundar, en la justicia social, 

soslayando lo establecido I iteralmente por Lcgaz y La

cambra (53): ªA la justicia que regula las relaciones 

interindividuales que transcurren en la forma de los -

cambios, se I lama justicia "conmutativa" (es la justi

cia de !os contratos: Tal cosa se vende, tal trabajo_ 

que se realiza, debe recibir un precio proporcional, -

esto es justo). ·A la justicia que regula las relacio

nes entre individuos y el Estado, en tanto q~e el Est~ 

do reparte entre aqu~llos las cargas pdbl icas y co---

rrientes beneficios, se llama justicia "distributiva"_ 

(v.gr.: La justicia que se debe precidir en materia 

tributaria). A la justicia que regula las relaciones -

- entre-el-i-ndi-viduo y el Estado, en tanto que el i-ndi-vl 

duo debe al Estado una suma de prestaciones (v.gr.: La 

prestaci6n del servicio militar), se llama justicia 

legal. Por ~ltimo a la justicia que regula las rela~~ 

ciones de los individuos consideradas como miembros de 

las clases sociales entre sf y con el Estado, se le 

llama justicia social. La justicia conmutativa es 

la justicia del Derecho Privado y del Derecho lnterin

dividual de coordinaci6n; la justicia legal y la justl 

cía distributiva es la justicia del Derecho P6bl ico 

como Derecho de subordinaci6n; la justicia social es -

la justicia del Derecho Social como Derecho de lntegr~ 

ci6n. Por eso la justicia tra~a de real izar la polf-

(53) Cita del Autor. Trueba Urbina, Alberto. Tratado_ 
de Legislaci6n Social. Ed. Herrero~ Mlxico. D,f, 
1954, Unica ed. pp. 196~197. 
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tica social 0 es decir, la justicia que regula las relacig 

nes de I os individuos co,'is i derados, no en I o que I os sep!!_ 

ra, sino en lo que los une, como miembros de una clase 

social 0 las relaciones de estas clases entre si y !as 

de unas y otras con el Estadon. 

La Justicia Social trata de ordenar el régimen 

de las desigualdades tradicionales que se han mantenido -

desconcertadamente; s61o instaurando ese orden de equil i

brio se logrará reivindicar al pobre frente al poderoso. 

Tal es el sentido fundamental de este trabajo, de la fa

cultad de suplir la deficiencia de la queja y de la 

Justicia Social. 
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CONCLUSIONES· 

1) La Facultad Constitucional de Suplir la Deficiencia 

de la Queja es preeminentemente una Institución ju

rídico-Social e implica una excepción a la máxima -

del estricto derecho que impera en nuestro juicio -

de garantfas. 

2) Al interponer una demanda constitucional, habiendo= 

se cometido omisiones µarciales o totales en rela-

ci6n a los conceptos de violaci6n, la facultad de -

suplir la deficiencia de la queja es potestativa, -

cuando se instaure en materias del orden penal y I~ 

boral o cuando el acto reclamado esté fundado en I~ 

_ yes de_c_i a_r_adéls c91no i nc_onsj:; ituc i on_a I es ¡:,_or la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

3) Las disposiciones constitucionales constriñen al 

Tribunal Federal, tratándose de juicios de amparo -

con carácter agrario, para aplicar la facultad de -

suplir la deficiencia de la queja. Siendo obl igat2 

rio no s6lo en los conceptos de violaci6n sino tam

bién en los diversos actos procesales integradores_ 

del procedimiento constitucional teniendo implica-

ciones directas, en favor el tercero perjudicado, 

4) La Constituci6n Revolucionaria de 1917 incert6 el -

criterio de los Derechos'Sociales, caracterizando -

la I ibertad in.dividua! con el interés colectivo, 

pragmat izando derechos en bien de ·1 os sectores des-
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validos qua necesitan ser tutelddos por el Estado -

para el logro de la justicia social. Y una Je las_ 

I nst ituc iones para e 11 o es I a Facu I tad en estudio •. 

5) La facultad en examen, instaurada en el Pacto Fund!?_ 

mental vigente de 1917 (con reformas y adiciones 

ulteriores), implica y conlleva en su seno ios prin 

cipios fundamentales de Derecho y Justicia general 

derivados directamente del mismo. 

6) Al Derecho Individual inveterado y tradicionalista, 

f~ndado en la pretensi6n de igualdad de todos los· 

individuos se le opone un c6mulo de directrices que 

fincado en una heterogeneidad tangible en lo cultu

ral, econ6mico y social, con una tendencia trascen

dental de proteger y tutelar a los n6cleos sociales 

desvalidos, pretendiendo equilibrar su notoria inf~ 

rioridad para con los dem~s componentes de la soci~ 

dadi y uno de los medios para lograrlo es la facul

tad anal izada en cuanto a la impartici6n de justi--

cia. 

7) La Facultad examinada, deberfa aplicarse no s61o a_ 

discresi6n sin6 con obl igatorledad en todos los ca

sos, donde halla una cau•a impl icadora de v~olaci6n 

manifiesta de I a I ey y en todo aquel I o que i'lnp ida -

llegar al meollo del asunto, isto es, a la Justicia 
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real, verdadera e intrfnseca; decidi~ndolo el 6rga

no Jurisdiccional hasta el momento de la sentencia. 

8) La Facultad Constitucional de Suplir la Deficiencia 

de la Queja en el Juicio de Garantfas, por estar in 

tegrada por caracterfsticas eminentemente sociales_ 

es parte y tiende a cumplir directamente con la im

partici6n de justicia, las funciones del Derecho 

Social, creando con el lo tácitamente, uri Juicio de 

Amparo Social, lo cual se complementaría con la 

aplicaci6n de la siguiente hip6tesis: 

9) Para una preeminente Justicia Social _debe fundamen

tarse en la necesidad de protecci6n de las clases -

ciesva-1 i-da-s-de-1-a--so-c+edad-;- 1-a-facu-ltacl en esi;udio- -- - -

es uno de los factores esenciales para el efecto; -

pero sería de mayor trascendencia, si en el princi-

pio de la relatividad de las sentencias se instaur~ 

ra o creara una excepci6n constitucional, es decir, 

el principio de Otero implica la apl icaci6n de la -

sentencia del-juicio dnicamente al quejoso; ¿Porqu~ 

no tiene una apl icaci6n general? claro, tratándose_ 

de un sector del cual forma parte el quejoso vi~nd2 

se tambi~n perjudicado por el acto reclamado. Así, 

la Justicia Social recaerá inequívocamente en los -

integrantes de estas clases sociales para el biene~ 

tar social de ese sector y de la sociedad en si. 

Jurfdicamente se cumplimentaría la finalidad del 

Derecho Social. 
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