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INTRODUCCION 

El tema que elegí para elaborar mi tesis profesional, -

ºComposiciión Pluripartidista del Senado Mexicano", pertenece a 

la rama constitucional del Derecho PGblico y se refiere a la -

posibilidad de reformar nuestra Carta Magna, en el sentido de

que la CSmara Alta se llegue a integrar con militantes de todos 

los .partidos políticos nacionales, registrados conforme a la -

Ley. 

Es cierto que nada impide teóricamente que los partidos de 

oposición lleguen al Senado de la RepGblica obteniendo triunfos 

por mayoría relativa mediante la llave del voto. Es lo mismo -

que sucedía en la C.1mara de Diputados, antes de que apareciera

la figura de Diputados de partido. Entonces, ninguna barrera -

jurídica impedía a la oposición conquistar diputaciones por ma

yoría, como nada le impide hoy conquistar Senadurías y en cons~ 

cuencia se diseñb un sistema para propiciar la representaci6n -

minoritaria en la C.1mara Baja. 

En el desarrollo del trabajo, se pretende aplicar la misma 

16gica ante el hecho evidente de que las minor!as no han podido 

acceder fácilmente al Senado, para lo cual propongo que se adoE 

te un sistema nuevo en las elecciones senatoriales, ya que no -

existe ninguna raz6n de peso para que la C5mara de Diputados -

sea pluripartidista y el Senado se conserve como un reducto del 

monopartidismo. 



En el primer cap!tulo de esta tesis, presento un panorama 

de la evoluci6n hist6rica del Poder Legislativo en México, que 

comprende desde la etapa precolonial hasta la Constituci6n Fe

deral de 1917. 

Por lo que se refiere al capitulo segundo, hago una breve 

exposici6n de la participaci6n pol!tica del ciudadano, así co

mo una descripci6n del sistema de representaci6n politica en -

Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela, compa

r!ndolos con el sistema mexicano. 

En cuanto al tercer capitulo, es el que comprende el régi 

men jur!dico del Senado en nuestro pa!s, encuadrSndolo dentro

de lo que establece la Constituci6n Pol!tica de los Estados -

Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Organizaciones Pol!ticas y 

Procesos Electorales, principalmente. 

Asimismo, incluyo la iniciativa del Ejecutivo Federal, 

que envi6 al Congreso de .la Uni6n en el mes de noviembre de 

1986, en la que propone reformar los art!culos constituciona-

les que señalan lo relativo al número de Diputados en cada le

gislatura y la renovaci6n de la C.!mara de Senadores. 

Finalmente, el cap!tulo cuarto contiene algunas de las po 

nencias de los partidos políticos nacionales, y tratadistas de 

derecho constitucional, en cuanto a la Composici6n Plu~iparti

dista del Senado Mexicano. 



Existen mGltiples opciones para la integraci6n pluriparti 

dista de la C:imara Alta, es por eso que recogiendo las que es

timo m!s convenientes presento una que consiste en que los Se

nadores sean electos por el principio de representaci6n propo~ 

cional, en el que cada partido reciba el número de representa~ 

tes que corresponda al porcentaje de votos que obtenga en cada 

elecci6n. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS CONSTITUCIONALES DEL SENADO 

l. Orígenes del Senado. 

El Senado es una de las Instituciones políticas m5s anti

guas. La "Bule" ateniense, los "gerentes" vitalicios de EspaE 

ta, los "cosmos 11 de Creta y el Senado romano, son dignos ejem

plos de la milenaria existencia de esta entidad política, si -

bien es cierto su composici6n y funciones aparecen dentro de -

un esquema altamente diversificado. 

Este cuerpo de gobierno existi6 en Roma desde la época de 

los reyes, y recuerda a los consejos de ancianos de las ciuda

des griegas. El Senado estaba formado por los jefes de las -

principales ciudades patricias, en nWnero que parece haber - -

oscilado en alrededor de trescientos. Sus miembros eran hom-

bres de experiencia y de edad, como lo indica el propio nombre 

del organismo que integraban, pues la palabra Senado deriva de 

senectus, que significa anciano en latín. 

Los Senadores duraban en sus cargos de por vida, pero po

dían ser destituidos si su conducta cívica o privada no era -

digna y honorable. Las vacantes producidas en el Senado eran

provistas por los c6nsules, luego por los censores, quienes, -

generalmente, designaban a los nuevos Senadores eligi~ndolos -

entre las personas que habían desempeñado con anterioridad el-
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consulado, De esa manera, el Senado se convirti6, gradualmen

te, en un consejo formado por exmagistrados de la República -

Romana. 

Durante la República, el Senado se convirti6 en una espe

cie de consejo supremo del Estado, y su composici6n aristocrá

tica fue cediendo ante la entrada de miembros de la orden 

ecuestre y de r'amilias plebeyas acomodadas. 

El Senado desempeñaba dos importantes funciones: la dires 

ci6n de la politica internacional (paz, guerra, alianzas) y la 

administraci6n del estado, Pero, además, era el verdadero 6r

gano director del gobierno romano, ya que los comicios no po-

dlan aprobar las leyes sin su previo consentimiento, y los ma

gistrados no se atrevian a tomar ninguna resoluci6n importante 

~in antes requerir la opini6n senatorial. 

Por lo mismo que era un cuerpo permanente y estable, el -

Senado imponia fácilmente su voluntad a los c6nsules, que s6lo 

duraban un año en el ejercicio de su cargo, y que aspiraban, -

una ve: terminado su mandato, a integrar aquel ilustre cuerpo. 

Entre las distintas fuentes del Derecho Romano los textos 

nos mencionan al Senadoconsulto, que era aquella decisi6n nor

mativa del Senado romano, producto final de múltiples consul-

tas y opiniones y al que puede definirse, siguiendo las ense--



ñanzas de Gayo y de las Institutas de Justiniano, diciendo que 

"es lo que el Senado ordena y establece• (1). 

Se ignora en qué ~poca precisa las decisiones del Senado-

adquirieron fuerza legislativa en materia de derecho civil. 

No parece que se pueda citar, bajo la República, ningún senadg 

consulto de este género. El voto del Senado no es,. por otra -

parte, bajo el imperio, maS que una simple formalidad. Los se-

nadares llegaron a ser los servidores d6ciles del emperador, -

quien, armado de los poderes confiados en tiempos pasados a --

los censores, los escoge a su voluntad. 

Formaci6n del Estado Mexicano 

En el momento en que los europeos arribaron a las costas-

de la actual República Mexicana, en su territorio se encentra-

ron diversos señor!os, algunos en decadencia, como el maya, 

otros sojuzgados, como los de zempoala, la regi6n huasteca, o-

de un vasallaje más bien econ6mico que pol1tico y social, como 

los mixtecos y zapotecas. Otros con cierta autonomta como ta-

rascas, tlaxcaltecas y la región chiapaneca¡ mientras que la -

mayor parte se encontraban en las zonas marginales. 

Por otra parte, hab1a una gran cohesi6n con la alianza de 

(1) EUGENE PETIT: Tratado Elemental de Derecho Romano (Traduc. 
José Fernández Gonzálezl 3a. Ed., Epoca, México, 197J, p. 49. 
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Azcapotzalco, Tacuba y Tenochtitl5n, en la que la última pred~ 

minaba y tenía establecido un imperio que abarcaba gran parte· 

del actual territorio mexicano. El signo distintivo del go··

bierno indígena era la religi6n que impregnaba todas las instl 

tuciones. El jefe tlatoani era al mismo tiempo jefe religioso, 

por lo que en la vida pr5ctica era reverenciado. La gran for

taleza del ejecutivo mexicano en gran parte conserva su pode-

río casi mágico, o sea semireligioso según el concepto aut6ct~ 

no. 

Al inicio del Estado azteca el pueblo intervenía directa· 

mente en la elecci6n de sus gobernantes, como fue con Acamapichtli. 

Part-icipaci6n que se volvi6 indirecta a partir de Huitzili-·-

huitl, la que se llev6 a cabo por medio de cuatro nobles que -

representaban al pueblo y que recibían el nombre de supremos · 

electores. Pasada la elecci6n del supremo señor - Hueytlatoa· 

ni o Tlacatecuhtli los cuatro electores pasaban a formar parte 

del Consejo Supremo del seño~y al mismo tiempo se nombraban -

cuatro nuevos electores para cuando hubiese nueva elecci6n. 

El hueytlatoani era el personaje central del Estado azte· 

ca, que desempeñaba el cargo de jefe supremo del ej~rcito, 

aunado a funciones religiosas, administrativas, con jurisdi·-

cci6n civil y criminal e incluso legislativas. 

Adem5s, existía el Tlatocan, que era un cuerpo de nota---
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bles emparentados en forma consangu1nea o civil con el hueytl~ 

toani. Sus funciones eran auxiliar a este último en asuntos -

que por sus mGltiples ocupaciones no pod1a atender, y se le r~ 

servaba competencia en campos legislativos, administrativas y-

judiciales. 

Por otra parte, el hueytlatoani era apoyado por un noble-

con funciones de vicegobernador - cihuacoatl - quien era su --

principal consejero y representante en reuniones del tlatocan. 

En su inicio sus actividades eran de car!cter sacerdotal, que-

mas tarde se ampUan al are a administra ti va .y judicial ( 2 l. 

El gobierno giraba e_n torno al tlatoani, quien tenta como 

11mite en su poder, la influencia de los consejeros ancianos.-

Sin embargo el proceso de consolidacii5n hac1a que persistiera

cierta influencia de la nobleza, ya que la transmisii5n del po-

der no era forzosamente para el primog~nito. La intervenci6n-

del jefe en los asuntos religiosos determinaba también que los 

sacerdotes tuviesen una gran influencia en los asuntos gubern~ 

mentales, constituyendo otra limitacii5n al poder tlatoani. 

El régimen institucional de los aztecas, nos permite afi~ 

(21 Cfr. MANUEL MORENO: La Organización Pol1tica y Social de
los Aztecas; 2a. reedici6n facsimilar., Srta. de la Reforma -
Agraria -Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 
México, 1981, pp. 95 - 97. 
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mar que, con el, estamos en presencia no solamente de una so-

ciedad política organi~ada, sino de un verdadero estado, en el 

que los tres elementos que lo integran: pueblo, territorio, y

poder, se encontraban ya suficientemente precisos, definidos y 

dentro de una recia estructuraci6n jurídica. 

Fue Hern~n CortEs, quien, desde su llegada a estas tie--

rras, sent6 las bases de la organizaci6n política y administr~ 

tiva mexicana, al eregir en ellas el ayuntamiento de la Villa

Rica de la Veracru:, desde ese momento se inicia nuestra vida

municipal, y a partir de ~l, el cabildo municipal será el ver

dadero representante de los intereses y voluntad popular. 

Parn subsistir la autoridad de capitán general y justicia 

mayor de Herntín Cortés, se crea en 1527 La Real Audiencia, ca!!! 

puesta por un Presidente y cuatro oidor~s, sin embargo los 

excesos cometidos por ésta, llevaron a su pronta substituci6n

por una segunda audiencia, que gobernaría el país hasta el año 

de 1535, en que la Corona Espallola estableciera el Virrernato, 

como definitiva forma de Gobierno para la Nueva España. 

A partir de entonces, las funciones ejecutivas de la Real 

Audiencia se l1mitarinn tan solo a los casos de la audiencia -

del Virrey, con quién integraba una de las funciones legislati 

vas; juntos decretaban los importantes autos acordados. 
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Despu6s del monarca, sin embargo, la m&xima autoridad en· 

los asuntos de América, en general, fue desde 1519, el Real y· 

Supremo Consejo de las Indias, a través del cual se nombraron• 

a todas las altas autoridades que se encargarlan del Gobierno· 

de Nueva Espafta y se dictaron casi todas las disposiciones le· 

aislativas habidas. 

La invasi6n napole6nica en Espafta, tuvo hondas repercusi~ 

nes en las posiciones espaAolas de América, La Nueva Espafta • 

en particular, se mostr6 justamente preocupada por la penosa • 

abdicaci6n de los monarca~ y la violenta ocupación de la Metr~ 

poli; los sucesos de 1808 la conmovieron .en tal forma que ade· 

más d~ haber estado a punto de provocarse desde ese mismo mo-· 

mento, una revoluci6n polltica que al fin y al cabo desemboc6-

en el primer golpe de estado en la Historia de México, dieron· 

lugar a la afloraci6n de una serie de ideas que forman el ••·· 

asiento mismo de nuestra vida constitucional. 

La tesis de la soberanta del pueblo, base inamobible del· 

constitucionalismo mexicano, que principia a ser invocada rei

teradamenté a partir de ese mo•ento abandera la posici6n que • 

nuestro pueblo adoptar! para encaminar sus primeros pasos por· 

el sendero polltico; se consider6 que en ausencia del monarca

nadie sino el pueblo, reasumirle la soberanía •. 

Como consecuencia de la rica coyuntura que la abdicaci6n· 
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de los monarcas españoles ofreci6 al pueblo para recuperar sus 

derechos y ejercitar la soberanía que hasta entonces había de

legado en ellos, se empezaron a hacer proyectos mexicanos para 

establecer una junta y aGn un congreso. 

El Gltimo intento para conservar las colonias representa

ron las Cortes de Cádiz. El movimiento liberal de Cádiz trat! 

rta de dar a éstas el lugar que verdaderamente les correspon-

día y que España, se había empeñado en desconocer. Más no fue 

violenta sino pacífica; fue por la fuerza del derecho y no por 

el derecho de la fuerza. 

Una Constituci6n como !sta, elaborada al amparo de ideas-

1 iberales, no podía dejar de reconocer el importantísimo papel 

que las colonias representaban dentro del cuadro total de la -

monarquía espaftola, ni hacer a un lado los derechos de quienes 

nactan en América; la doctrina de igualdad que se disponía a -

convalidar, deberta equiparar aquellos, a los derechos de los

peninsulares. La monarquía deja de ser absoluta para conver-

tirse en constitucional. Dos principios fundamentales procla

mados en la declaraci6n francesa del 1789 se acojen en la Car

ta Española a saber, la rad:icaci6n de la soberania en la nación 

y la pertenencia a ella, de la protestad legislativa. 

El ejercicio del poder legislativo se cncomend6 por la -

Constituci6n de 181Z a las Cortes {reuni6n de todos los diput~ 
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dos que representan a la Naci6n) y al Rey, incumbiendo a aque

llas la elaboraci6n, interpretación y derogaci6n de las leyes

y a Este su sanci6n o veto, fen6meno de colaboraci6n caracte-

r1stico de los reg1menes democr!ticos. 

A pesar de la escasa representaci6n para el Congreso, so

lo un diputado. por cada capital cabeza de partido de las dife· 

rentes provincias, el tono mismo de la convocatoria, al recon~ 

cer a los americanos su pleno derecho a toma1 parte en su pro

pio gobierno, vino a apuntalar el edificio de la auconom1a de· 

nuestro pueblo, se justificaba plenamente el movimiento emanci 

pador que ya se encontraba en uno de sus ulteriores grados de

gesti6n. 

Las ideas insurgentes giraron en torno al principio de la 

soberan1a popular, al de la radicaci6n en esta del poder legi~ 

lativo y el de su ejercicio en los representantes de la naci6n. 

Asi se advierte en los "Sentimientos de la Naci6n" de Morelos, 

antecedente pol1tico de la Constituci6n de Apatzingan. 

3 Con¡zreso De AnAhuac v Constituci6n De Apaczingan 

La s1ntesis del pensamiento de Morelos, se encuentra en -

los "Sentimientos de la Naci6n", que el propio caudillo diera

ª conocer el 14 de septiembre de 1813, mismo d1a de la apertu

ra del Congreso de An'huac, 23 puntos dados por Morelos para • 
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la Constituci6n (3). As!, en el punto primero señala: "Que -

la Am6rica es libre e independiente de España y de toda otra -

naci6n, gobierno o monarqu!a, y que as! se sancione dando al -

mundo las razones". Y en el quinto: 

Que la soberan!a dimana inmediatamente del 
pueblo, el que s6lo quiere depositarla en -
el Supremo Congreso Nacional Americano, ce~ 
puesto de representantes de las provincias
en igualdad de ntlmero. 

Adem&s de los principios de soberan!a del pueblo de repr~ 

sentaci6n popular que as! se consignaron, el punto sexto se r~ 

fer!a al de la divisi6n de poderes: "Que los poderes Legisla

tivo._ Ejecutivo y Judicial est6n divididos en los cuerpos com

patibles para ejercerlos•. 

Morelos insist!a, de esta forma, en estas f6rmulas b&si-

cas de la democracia, que hab!an sido conquistadas por la hum~ 

nidad entera dentro del clima que envolvi6 a la revoluci6n - -

francesa. 

Por otFa parte, en el d6cimo cuarto punto, Morelos exige

calidades de sapiencia en los legisladores: "Que para dictar-

(3) Cfr. JORGE SAYEGHELU: El Constitucionalismo Social Mexi
cano; la. Ed •. , Cultura, Ciencia y PoHtica, Milxico, 1972, p.152 
y ss. 
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una Ley se haga junta de sabios en el nthnero posible, para que 

procedan con m4s acierto y exonere de algunos cargos que pudi.!t, 

ran resultarle". 

DespuEs de esto, Morelos empezó a idear la reunión de los 

elementos m5s valiosos de la insurgencia para formar otro org! 

nismo que, aprovechando las experiencias de la Suprema Junta 

Nacional Americana, pudiese superar los errores que desde su -

origen Esta trajo consigo, y no caer en los mismos vicios de • 

ella. 

Es ast coma Morelos en una circular designaba al pueblo • 

de Chilpancingo para la citada reunión y todo el mes de sep-·· 

tiembre de 1813 para la celebración de este acto, asimismo, d.!!, 

eta el que se previniera nombramiento del poder ejecutivo y se 

proporcionara el cuadro de integrantes del Congreso Nacional,· 

compuesto por los tres poderes clásicos: el Legislativo unica

maral, para el cual se especificaban diputados propietarios y· 

suplentes; el Ejecutivo, que recaería en la persona del gener! 

ltsmo de las armas; y el Judic!ario, para el cual se seftalaban 

quince abogado·s. Aparecía, además, una lista de vocales en nQ. 

mero de hasta catorce. 

Mucho se ha atacado la validez de este primer Congreso, • 

no obstante los esfuerzos de Morelos para hacerlo derivar ente 

ramente del pueblo. Por esto, serta formado el reglamento que 



harta las veces de Ley Electoral y que propon1a: 

8° Conforme.vayan las provincias desembaraz5n
dose de las trabas del enemigo, irian nom·· 
brando diputados electores que elijan su re 
presentante, y 6stos se irán agregando has-=
ta acabalar el nl!mero competente. 

9° No siendo exigible en la actualidad que la
forma de estas elecciones sea tan perfecta· 
que concurra en ellas con votos todos y ca
da uno de los ciudadanos exceptos de tachas 
que inhabilitan para esto, es indispensable 
ocurrir a nombramientos que suplan la impo
sibilidad de usar de sus derechos en que la 
opresión tiene todav1a una parte de la Na-
ci6n. 

10° En consecuencia sefialar6, ciudadanos ilus-· 
trados, fieles y laboriosos que entren a -
llenar los vac1os que debe dejar en la com
posici6n del cuerpo soberano el motivo ex·.· 
puesto en el.articulo anterior. 

12. 

Nombrados as1 los vacios de este Congreso, quedarla inte· 

grado el Cuerpo Soberano que constituye no solamente un orga-· 

nismo legislativo con la denominación Congreso, entendido en • 

su.más estricta acepci6n, sino un verdadero gobierno, que asu

mla las tres funciones básicas. Se babia formado de esta man~ 

ra una verdadera representaci6n nacional. 

El principio polltico de mayor trascendencia del Congreso 

de Anlihuac fue el "Acta Solemne de la Declaración de Indepen-

dencia de la Am6rica Septentrional", que representa la culmin!!_ 
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ci6n de un largo proceso social y político que llegaba a su -

fin, la determinaci6n de un pueblo que hab!a alcanzado la may2 

r!a de edad, de liberarse de su metrópoli y erigirse en un Es

tado independiente. 

Más la obra del Congreso no se agot6 en Chilpancingo; a -

Apatzíngán, Michoacán estaría reservada la enorme importancia

de haber dado luz a la Carta Constitucional que, por ello mis

mo lleva su nombre, 

A la promulgaci6n del Decreto de Apatzingán, sucedería la 

formací6n, conforme a las prescripciones que ~l señalaba, de -

los tres poderes clásicos que organizaban al Estado Mexicano.

El Congreso pasa de Constituyente a constitu!do y en su cali-

dad de legislativo ordinario, ya bajo el imperio de la Consti-

tución (4 ). 

El texto de la Ley de 1814 estaba dividido en las dos pa~ 

tes fundamentales que el constitucionalismo moderno ha dado en 

señalar a toda carta Magna: la dogmática y la orgánica, se 

desprenden las tesis fundamentales de nuestra estructura cons

titucional; la soberan!a del pueblo, los derechos del hombre,-

y una forma de gobierno republicano que consigna ya la clSsica 

división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial}. 

(4) Cfr. ERNESTO DE LA TORRE VILLAR: La Constitución de Apat
zingán y los Creadores del Estado Mexicano; UNAM, México, l984, 
p. 45. 
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Es así, como en los artículos del 2° al 7° se menciona 

que: La facultad de dictar leyes y de establecer la forma de -

gobierno.que más convenga a los intereses de la sociedad --

constituye la soberanía. 

Por consiguiente, la soberanía reside originalmente en -

el pueblo, y su ejercicio en la representaci6n nacional com--

puesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma

que prescriba la Constituci6n. 

El derecho de sufragio para la elecci6n de diputados per

tenece, sin distinci6n de clases ni países a todos los ciudad~ 

nos en quienes concurran los requisitos que prevenga la Ley. 

La base de la representaci6n nacional es la poblaci6n ca~ 

puesta de los naturales del país, y de los extranjeros que sc

refuten por ciudadanos. 

Como justa derivación de los principios democráticos que

se dejan traslucir en cada uno de los artículos del texto de -

Apatzingán, y aunque en principio los tres poderes son jerár-

quicamente equivalentes, la supremacía corresponde al Legisla

tivo, pues tanto el Ejecutivo como el Judicial dependen, aan -

en su nombramiento, del Supremo Congreso. 

Aunque los tres poderes son calificados como supremos, --
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atendiendo a que sobre ellos no existe autoridad alguna, el L~ 

gislativo, depositado en el Supremo Congreso, reviste una not~ 

ria supremacía sobre los otros dos. No podía ser de otra man~ 

ra; el credo democrático de Morelos y de los hombres de Apat·

tingán, que se vaci6 materialmente en el Decreto, requería dar 

la mayor fuerza a quienes directamente representaban al pueblo. 

El Imperio Mexicano 

La libertad e igualdad que pregonaba la Carta ·de Apatdn· 

g~n, bamboleaba desde sus cimientos todo el edificio colonial, 

construido precisamente sobre la desiguladad y la injusticia. 

Se presentaba así, al gobierno virreinal, la esperada coyuntu

ra para descargar implacablemente su ira en contra de la insu~ 

gencia. Comisionado Agustín de Iturbide, para llevar a cabo -

el plan virreinal, no tard6 en romper abiertamente con las -·

autoridades coloniales, a fin de capitali:ar todos los intere-

ses en su provecho personal. Sagaz y astuto supo irse atraye!l 

do, desde un principio, a casi toda la oficialidad con mando . 
de tropa. A Vicente Guerrero, que representaba la última chi!!, 

pa insurgente, supo adherirlo a su causa que, al fin y al cabo 

en apariencia era idéntica: La Independencia de México (5). 

(S) Cfr. JORGE SAYEC HELU: Op. Cit., p. 99 y ss 
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El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide suscribe el 

Plan de Iguala. Se establece fundamentalmente la obligaci6n -

de constituir al Imperio Nexicano; es decir, no.se da libertad 

al poder constituyente, como emanaci6n de la voluntad del pue

blo, para escoger la forma de gobierno, se da por sentada la 

tesis de que la monarqu1a imperial es la que tiene. que ser. 

Exactamente seis meses después, el Z4 de agosto de ese 

mismo año, se celebraron los tratados de· C6rdoba en los que se 

reproducfan los puntos que integraban el Plan de Iguala; se -

redondeaba el concepto de una monarquía, al puntualizarse la -

idea imperial. 

En su artículo 14 los mencionados tratados depositaron el 

poder legislativo en un cuerpo denominado Junta Provisional -

de Gobierno, mientras se reunieran las Cortes. Dicha junta d~ 

bía componerse de los primeros hombres del Imperio por virtu-

des, por sus destinos, por sus fortunas, rcpresentaci6n y con

cepto, sin que dispusiese nada respecto a quien podía design3~ 

los ni calificar tan aristocráticas calidades, ast como tampo· 

co su nOmero ni .el modo para nombrarlos. 

Para expedir la Constituci5n del Imperio Mexicano, se con

voc6 a la reuni5n de las Cortes correspondientes mismas que 

quedaron instaladas el 24 de febrero de 1822 con ciento dos dl 

putados reuni~ndose en la antigua Iglesia Jesuita de San Pedro 
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y San Pablo de M~xico. El mismo d!a de su instalaci6n decret~ 

ba las siguientes bases constitucionales: •tos diputados que-

componen este Congreso, y que representan a la nación mexicana, 

se declaran leg!timamente constitu!dos y que reside en ~l la -

soberan!a nacinal". 

•oue adopta para su gobierno la monarqu!a constitucional

con la denominaci6n de imperio mexicano•. 

Iturbide, que habta sido declarado emperador el 19 de ma

yo de 1822, disolvi6 el Congreso en octubre del mismo año y -

/estableci6 la Junta Nacional Instituyente, integrada por redu

cido .número de diputados del Congreso en proporci6n a las pro

vincias (6). 

Con el objeto de dar al imperio un cierto aspecto de leg~ 

lidad, esta Junta elabora el Reglamento Provisional Pol!tico -

del Imperio Mexicano, que declar6 abolida la Constituci6n esp~ 

ñola de 1812 en todo el imperio y se atribuy6 el poder legisl~ 

tivo. 

Apenas un mes despu~s de la disoluci6n del Congreso, est~ 

lla el Plan de Jalapa pidiendo la muerte de lo que el anterior 

(6) Cfr. FELIPE TENA RAMIREZ: Leyes Fundamentales de M~xico 
(1808-1983), l2a. Ed •• Porrúa, M~xico, 1982, p. 121 yss. 
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Plan de Iguala hab1a dado vida y proclam~ndolo Antonio L6pez -

de Santa Ana y Guadalupe Victoria, pidiendo la reinstalación 

del Soberano Congreso Libre. 

A reducirlos, el emperador env1a a sus mejores hombres y

en lugar de regresar con la cabeza de Santa Ana, vuelven con -

el llamado Plan de Casa Mata, que le exig1a establecer de nue

vo el disuelto Congreso y la reivindicaci6n de la soberania en 

favor de la naci6n. 

Al ser obligado Iturbide en marzo de isz3 a 'reinstalar di 

cho cu~rpo colegiado es destituido por ~l propio congreso: Se 

declara que el congreso ·se halla reunido en su mayor1a con 

ciento tres diputados, en plena y absoluta libertad ~e delibe

rar y por consiguiente en estado de continuar sus sesiones. 

Que ha cesado el Poder Ejecutivo de México, existente hasta 

ahora desde el 19 de Mayo anterior. 

Con la adopci6n del Plan Casa Mata, en menos de seis se-

manas, por parte de casi todas las circunscripciones territo-

riales principales, México qued6 dividido en provincias o Est! 

dos independientes. Al mismo tiempo que cada una de ellas --

prestaba su adhesi6n al Plan, asum1a el dominio absoluto sobre 

sus asuntos provinciales. 

Es asi como la aparici6n del Federalismo en México fue --
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producto de la justa inquietud que vivía el pueblo. mexicano de_!! 

pués del ensayo imperialista y con las provincias gobernándose 

de hecho por su propia y particular iniciativa. 

s. El Congreso Constituyente de 1923 -24 y la Constitución Fede-

ral del 4 de octubre de 1824. 

El 21 de mayo de 1823 el primer Congreso Mexicano acordó-

la nueva convocatoria para el segundo Congreso Constituyente,-

el cual se instaló el 7 de noviembre del mismo año. Menos de -

un mes después, el 3 de diciembre, se abría la discusic5n del A!:_ 

ta Constitutiva presentada por el diputado doctor Miguel Ramos 

Arizpe, la que fué jurada el 3 de febrero de 1824 bajo el nom

bre de Acta Constitutiva de la Federacic5n. 

El segundo Congreso Constituyente había sido de tipo sen~ 

torial en tanto que· las diputaciones provinciales estaban far-

• madas por tres miembros; y esta circunstancia impidi6 la desin 

tegraci6n de Territorio nacional, que hab!a comenzado a sufrí~ 

se con la separaci6n de Guatemala y sus provincias en julio de 

1823, y amenazaba con la de Chiapas, que a la postre decidic5 -

unir sus destinos a México hasta el 14 de septiembre de 1824 -

en que después de un plesbicito, fué proclamada solemnemente su 

anexión definitiva (7). 

(7) Cfr. IGNACIO ROMERO VARGAS ITURBIDE: La Cámara de Sena
dores de la RepGblica Mexicana; la. Ed., Senado de la Republica, 
México, 1967, p. 53 y ss. 
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~e acuerdo con los articulos diez y doce del Acta Consti

tutiva de la Federaci6n, el poder legislativo habia de residir 

en una Cámara de Diputados y en un Senado que, juntos compon-

drian el Congreso General. La base para elegir aquellos debia 

ser la poblaci6n, el Senado se componia de dos senadores de C! 

da Estado, acreditados por las legislaturas correspondientes a 

mayoria absoluta de votos. Esta corporaci6n Senatorial tenia

el defecto de que sus miembros no eran elegidos por el pueblo

sino por los diputados de cada Estado, lo cual di6 lugar a po~ 

teriores dificultades. 

Fue, pues, de este modo como el sistema de las dos cáma-

ras se abri6 paso, a tra"vl!s del articulo décimo del Acta Consti_ 

tutiva de la Federaci6n, hasta el sEptimo de ln Constituci6n -

Federal del 4 de octubre de 1824, que disponia el dep6sito del 
• 

Poder Legislativo de la Federaci6n en un· congreso General Bic! 

maral. 

La Cámara de Diputados se componía de representantes ele

gidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos de los

Estados. Por cada ochenta mil almas se nombraba un diputado,

º por una fracci6n.que pasara de cuarenta mil. El Estado que

no tenia esa poblaci6n, tambiEn nombraba un diputado. Se re-

quería para ser diputado tener 25 al\os de edad cumplidos al -

t icmpo de la elecci6n, vecindad de dos al\os en el Estado que -

" l i ge o nacido en IH, los no nacidos en MExico podian ser dip.!!. 
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tados si tenían 8 afios viviendo en el país, así como ocho mil

pesos en bienes raíces o en una industria que produciera mil -

cada año. 

Los Senadores eran renovados por mitad de dos en dos afios, 

los nombrados en segundo lugar cesaban a fin del primer bienio 

en lo sucesivo los más antiguos. Para ser senador se reque--

rian las mismas cualidades exigidas para ser diputado y además 

tener al tiempo de la elecci6n la edad de 30 años cumplidos. 

La formaci6n de las leyes y decretos podía comenzarse -

indistintamente en cualquiera de las dos cámaras a excepci6n -

de ras que versaban sobre contribuciones o impuestos, las cua

les debían tener su orígen en la Cámara de Diputados. 

El día15 de diciembre de 1824 el Senado celebró su prime

ra junta previa y a fines del mismo mes empezó a funcionar de

finitivamente teniendo como presidente al Dr. Don Valentín 

Gómez Farías, originario de Jalisco, después Presidente de la

Rep!iblica. 

Aquella naciente cámara se componía de treinta y ocho se

nadores cuyas sesiones se celebraban diariamente; había un so

lo período que principiaba en enero y terminaba en abril; cua~ 

do los asuntos eran muy importantes prorrogaban sus sesiones -

por un mes más. 
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Aunque el poder legislativo como funci6n de creación de -

leyes se deposit6 en el Congreso General, el Presidente de la

RepGblica no dej6 de tener injerencia en la elaboración norma

tiva, pues por un lado, se le otorg5 la facultad de formular -

iniciativas de la Ley y el veto, por el otro se le concedi5 -

la protestad reglamentaria. 

Por otra parte, el poder ejecutivo de la federaci5n se d~ 

posit5 en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero

habria también un vicepresidente y ambos durarían en su encar

go cuatrp a~os. 

Por lo que toca al ~oder judicial, se hacia residir en •

una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de Circuito • 

y en los Juzgados de Distrito. 

Para velar sobre la observancia de la Constitución y ha-· 

cer al Presidente las observaciones que juzgaré conducentes, -

aparecía el Consejo de Gobierno, presidido por el Vicepreside~ 

te e integrado por los senadores m!s antiguos de cada Estado. -

Este cuerpo sesionaría durante los recesos del Congreso Gene-

ral y se mostraba asumiendo auténticas funciones del control -

de la Constitucionalidad. 

De 1824 a 1835 en que se presume la vigencia de la Cons-

tituci6n, se suceden una serie de pronunciamientos, planes, • 
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proclamas y cuartelazos que a fin de cuentas, no alcan:an sino 

a hacer nugator'ia dicha vigencia. 

Es asi como una serie de declaraciones antifederalistas 

hubieron de acompañar el paso del federalismo al centralismo 

y aparecen en 1835 las bases para la nueva Constitución, que 

en 14 articulas fincaron los cimientos de un régimen de gobier 

no centralista. En su articulo 4o. apuntaba la división de p~ 

deres: "El ejercicio del Supremo Poder Nacional continuará 

dividiendo el legislativo, ejecutivo y judicial, que no podrán 

reunirse en ningOn caso ni por ningOn pretexto". 

Se consignaba el sistema centralista de gobierno al esta

blecer que el territorio nacional se dividiera en departamen-

tos y que el Poder Ejecutivo de los mismos residida en el gobe!. 

nador, con sujeción al Ejecutivo.Supremo de la Nación. 

Siete Leyes Constitucionales de 1836 

El 15 de diciembre de 1835, aparec!a asi promulgada la -

primera de las siete Leyes que integraron el nuevo régimen --

constitucionalista. Se referia a los derechos y obligaciones

de los mexicanos y habitantes de la RepOblica y constaba de 15 

art1culos en los cuales se otorgaba la ciudadania anicamente -

a los mexicanos mayores de edad con una renta anual de por lo-
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menos cien pesos (8) • 

Las seis leyes restantes, que se publicaron.juntas ya un

año después, ostentan como fecha de su promulgación el 29 de -

diciembre de 1836. De ellas, la Sexta Ley es la que se encar

ga de precisar la forma de gobierno centralista: La RepGblica se 

dividirá en departamentos. Los departamentos en distritos y -

éstos en partidos (art. lo.). El gobierno interior· de los de

partamentos estará a cargo de los gobiernos y sujeción al go-

bierno general (art. 4o.). 

El principio de división de poderes se hallaba sancionado 

en las segundas cuatro leyes que integran dicho código funda-

mental. La tercera ley se refer!a al poder legislativo, que -

se hallaba depositado en el Congreso General, el cual se com-

pon!a de las tradicionales dos c4maras, de diputados y de sen~ 

dores, pese a que estos Gltimos no serian más representantes -

de las distintas entidades que integraban el territorio nacio-

nal. 

El Senado, íntima y esencialmente ligado al sistema fede

ral, en tanto tend!a a evitar la desigualdad ante la necesidad 

(8) Cfr. MANUEL HERRERA Y LASSO: Centrali§mo y Federalismo
(1814 - 1943) enlos Derechos del Pueblo Mexicano; Cií!íara de -
Diputados; M&xico.1967, p. 86. y ss. 
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de conceder a Estados grandes y pequefios representaci6n igual

en la participaci6n del gobierno nacional, al aparecer en 1836, 

·tuvo que revestir una modalidad diferente, se conservaba solo

como c4mara revisora a la cual no estaba permitido iniciar le

yes y en la revisi6n de proyectos de estas, no pod1a hacerle -

alteraciones, ni modificaciones, sino Gnicamente se ceñía a -

las f6rmulas de aprobado o desaprobado. Esta c~mara habla de

componerse de veinticuatro senadores, nombrados de la manera -

siguiente: 

En cada caso de elecci6n, la Cámara de Diputados, el go-

bierno de junta de ministros y la Suprema Corte de Justicia, -

debSan elegir cada uno de ellos a pluralidad absoluta de votos, 

un nómero de individuos igual al que estaba señalado para los

scnadores. Las tres listas resultantes debidamente autoriza-

das por los respectivos Secretarios, ten1an que ser remitidas

ª las juntas departamentales. Cada una de estas deb1a elegir

precisamente a los individuos comprendidos en las listas, el • 

número que era necesario nombrar y enviar la lista de los eles 

tos al Supremo Poder Conservador para su examen y calificaci6n. 

Una vez efectuado uno y otro, se hac!a la declaraci6n en favor 

de los que hubieren reunido la mayor!a de votos en las juntas, 

decidiendo la suerte entre los números iguales. 

El Senado debia renovarse por terceras partes cada dos 

aftos, saliendo al fin del primer bienio los ocho últimos de la 
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lista; al fin del segundo los ocho de enmedio, y desde fines -

del tercero en adelante los ocho más antiguos. 

Para ser senador se requerta a la ciudadanía en actual -

ejercicio de derechos, ser mexicano por nacimiento; t~ner el -

dta de la elección treinta y cinco aflos .cumplidos, y poseer un 

capital f!sico o moral, que produjera cuando menos dos mil qui 

nientos pesos anuales. 

No.podían ser senadores el Presidente de la Repablica 

mientras lo fuere y un afio después; los miembros del Supremo -

Poder Conservador; los de la Suprema Corte de Justicia y de la 

Corte Marcial; los Secretarios de Estado y del Despacho y ofi

ciales de sus Secretarias; los empleados generales de hacienda, 

ni los gobernadores de los Departamentos en tanto lo fueran y

seis meses despué!· 

También en esta Constitución centralista se presenta el -

fen6meno de colaboraci6n de la funci6n legislativa. Al Congr~ 

so.General incumb!a expedir las leyes, pero al Ejecutivo inter 

venir en su formaci6n a trav~s de la facultad de iniciativa y

del veto. 

Muy grande fue la consecuencia más inmediata que produjo

ª nuestro pa1s la substituci6n del sistema federal por el cen

tralismo que implantaron las Siete leyes; la pérdida del territorio t=. 



27. 

' jane. Fue vital la coyuntura que la ruptura del pacto federal 

brind6 a aqu61 para proclamar la segregaci6n de la República -

Mexicana y consiguientemente su declaraci6n de independencia. 

El centralismo no beneficiaba al país como se había pre-

tendido por quienes se empeñaban en sostener la carta de 1836-

o por quienes querSan reformarla sin variar el sistema central 

que consagraba. La restauraci6n del r~gimen de 1824 era por -

el contrario el objetivo primordial de los partidiarios del f! 

deralismo, Ante esta situaci6n el Supremo Poder Conservador -

declaraba que sin esperar el tiempo que ordenaba la Constitu-

ci6n para sus reformas, se pudiera proceder a las que se esti

men ·convenientes. 

Bajo estas condiciones, en junio de 1840 se emitia un pr~ 

yecto de reforma que conservaba el sistema central de gobierno, 

que sin embargo no paso de ser eso, un simple proyecto; segu!a 

insisti~ndose en el sistema federal. 

Bases OrRánicas de 1843 y Acta de Reforma de 1847 

El bicamarismo se reiter6 en los proyectos mayoritario y

minoritario que los grupos respectivos de la Comisi6n .de Cons

tituci6n redactaron en el año de 1842 con motivo del Congreso

Constituyente convocado por Santa Ana en diciembre de 1841 y -

que deb!a quedar instalado en junio siguiente. 
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Dicho Congreso no pudo discutir tales proyectos, porque -

por decreto expedido el 19 de diciembre de 1942, obligó al go

bierno a declarar disuelto el Congreso y a nombrar una Junta -

de Notables, que se abocó, bajo el número de treinta y siete -

miembros, a la elaboración sanción y publicación de las Bases

de Organización Polltica de la Repdblica Mexicana (9), 

Esta nueva forma del sistema centralista respetó la insti 

tuci6n senatorial¡ aunque con toda razón podría afirmarse que

sólo nominalmente, puesto que el poder era ejercido directameE 

.te por e.l Jefe del Estado, sin importar la representación del

pueblo; pese a la afirmación del articulo primero de estas ba

ses, la cual declaraba que la naci6n mexicana, en uso de sus 

prerrogativas y derechos adopta para su gobierno la forma de -

repGblica representativa popular. 

El Senado habia de componerse de sesenta y tres indivi--

duos. Dos tercios de ellos se elegirían por las asambleas de

partamentales, y el tercio restante por la C!mara de Diputados, 

el Presidente de la Repdblica y la Suprema Corte de Justicia. 

Cada asamblea departamental debia elegir cuarenta y dos 

senadores por la primera vez y en lo sucesivo, el tercio de 

(9) Cfr. FELIPE TENA RAMIREZ: op. cit., p. 306. y ss. 
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senadores que hubiere de renovarse. Para la elecci6n del ter

cio de senadores y cuyo nombramiento correspondía a.e los dipu

tados, Presidente de la RepGblica y Suprema Corte de Justicia

debian sufragar cada una de estas autoridades un nGmero igual

a! de los que hubiesen de ser elegidos los cuales tenían que

ser precisamente sujetos que se kubieran distinguido por sus -

servicios y méritos en la carrera civil, militar o eclesiásti

ca. 

Las asambleas departamentales elegirian los se11adores que 

les correspondiesen nombrando cinco individuos de cada un~ de

las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios o -

comdrciantes y fabricantes. La elecci6n de los demás debía -

recaer en personas que hubieran ejercido los car•os de Presi-

dente o Vicepresidente de la RepGblica, Secretario del despa-

cho por m5s de un af\o, senador al Congreso General, diputado -

al mismo en dos legislaturas y antiguo consejero del gobierno, 

o que hubiera sido obispo o general de divisi6n. 

Los requisitos exigidos para ser senador eran ser mexica

no por nacimiento, vecindad suficiente o naturalizaci6n, con-~ 

forme a las leyes; ciudadano en ejercicio de sus derechos y -

edad de más de treinta y cinco af\os; gozar de una renta anual

notoria, o sueldo cuando menos de dos mil pesos, a excepci6n -

de los que se hubieren de elegir entre las clases arriba sef\al!!_ 

das, pues ellos debían tener, además una propiedad inmueble c~ 
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yo valor no bajare de cuarenta mil pesos. 

La Cámara de Senadores debía renovarse por tercios cada 

dos años. Cualquier vacante ocurrida en ella debía cubrirse 

por la persona que nombraran las autoridades a quienes corres

pondía. 

Facultad exclusiva de esta Cámara Alta, era (y su impor-

tancia mínima nos da buena idea de la insignificancia de su mi 

si6n en este régimen) la de aprobar los nombramientos de pleni 

potecarios, ministros y demás agentes diplomáticos y consula-

res, así como los de oficiales superiores del ejército y la a~ 

mada, grados superiores desde coronel inclusive, y otros seña

lados en los artículos 36 y 37 de estas Bases de Organi:aci6n

Política, menos relevantes aún. 

En la actividad legislativa se conservó la facultad de 

iniciar leyes en favor del Ejecutivo, de los diputados y de 

las asambleas departamentales en cualquier materia, así como -

de la Suprema Corte en lo relativo a la administración de ju~ 

ticia y el veto presidencial. 

En el Plan de la Ciudadela del 4 de agosto de 1846 se des

conoció el régimen central dentro del que se había organi:ado

al país desde 1836 propugnándose el restablecimiento del Sist~ 

ma Federal y la formación de un nuevo congreso constituyente. 
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Dicho Congreso qued6 instalado en diciembre del mismo año 

y el 18 de marzo de 1847 expidi6 el Acta de Reformas que, con

las modificaciones que la experiencia y la realidad poll:tica -

impusieron como necesarias, restaur6 la vigencia de la Consti

tuci6n de 1824. 

Dentro del bicamarismo que se instituy6 se destac6 la ---

trascendencia del senado, a cuya orqanizaci~~ se introdujeron-

importantes enmiendas que Don Mariano Otero hab!a sugerido en

su voto del 5 de abril: 

Que el Senado se componga de un número 
triple respecto al de los Estados de -
la Federaci6n, para que habiendo sesen 
ta y nueve senadores, haya C!mara con
treinta y cinco, y las resoluciones 
tengan al menos dieciocho votos; pro-
pongo igualmente que se renueve por -
tercios cada dos años; exijo una carre 
ra pública anterior tan conveniente -= 
como fácil de ser acreditada sin peli
gro de fraude¡ y entretanto que la - -
elecci6n directa de senadores entra en 
nuestras costumbres constitucionales y 
se perfecciona por ellas, reconozco la 
necesidad de que eligiendo dos cada -
uno de los Estados, y garantizando ast 
el principio federal, se nombra otro -
tercio por las autoridades mas propias 
para llamar a la direcci6n de los neg2 
cios a los hombres eminentes. Dando -
el derecho de proponer este tercio al
Ejecuti vo, al Senado mismo y a la CAma 
ra de Diputados, y a esta última el de 
elegir definitivamente, se verifica -
una com.binaci6n muy apreciable, porque 
ella es la expresi6n pura de la demo-
cracia, y de la federaci6n, tiene gran 
des garantías de acierto, y se quita -
al Senado el derecho terrible de ele--



gir sus miembros; derecho que con el -
olvido de la doctrina de un publicista 
profundo, se le confirm5 en una de - -
nuestras constituciones. De esta mane
ra, en sólo tres art!culos, expres? -
cuantas reformas me parecen convenien
tes en la organización del Poder Legis 
lativo. -
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Es de esta manera, como la concepci6n oterista del 6rgano 

Legislativo se reflej5 en el Acta de Reforma con los siguien-

tes rasgos generales: 1) ampliaci5n del número de diputados -

mediante la reducci5n del número demográfico según el cual de

b!an ser elegibles (rebajando a cincuenta mil y a una fracci5n 

que excediese de veinticinco mil el número de poblaci5n por -

cada diputado elegible), 2) renovaci5n parcial peri5dica del-

Senado {el Senado se renovar& por tercios cada dos años, alteE 

nando en ellos año por año, la elecci6n de los Estados con la-

que deba verificarse por su tercio), J) Establecimiento de -

una especie de carrera pol!tica para ser electo senador (edad-

de treinta años, tener las cualidades que se requieren para --

ser diputado y además haber sido Presidente o Vicepresidente -

Constitucional de la República; o por m!s de seis meses Secre-

tario del Despacho; o Gobernador del Estado; o individuo de --

las c!maras; o por dos veces de una legislatura; o por mis de-

cinco años enviado diplomático, o ministro de la Suprema Corte 

de Justicia; o por seis años juez o magistrado: o Jefe Supe---

rior de Hacienda; o general efectivo) ( 10). 

(lOJ Cfr. IGNACIO BURGOA ORIHUELA: Derecho Constituconal Me
xicano; 2da. Ed., PorrGa, México, 1974, p. 576 
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8 Constitución de 1857 

El sistema bicamaral que se implantó en los ordenamientos 

que se han seftalado, se rechazó en el Proyecto de Constitución 

elaborado por la Comisión que designó el Congreso Constituyen

te de 1856-57, La supresión del Senado y el depósito del po-

der Legislativo federal en una sola asamblea llamada "Congreso 

de la Unión" fue una de las cuestiones que con mayor apasiona

miento se debatieron. 

Uno de los diputados que más apoyó la subsistencia del -

Senado, fue Isidoro Olvera quien en su voto del 15 de junio de-

1856 manifestó entre otras cosas que la división del poder Le

gislativo da garantías contra una Legislación intempestiva pre 

cipitada y peligrosa, es más fácil reparar los errores antes -

de que se vuelvan fatales al pueblo, se da tiempo para la re-

flexión de los representantes, las fracciones y el gobierno e~ 

cuentran más obstáculos para la seducción de los diputados y 

senadores, pues no es probable que siempre puedan apoderarse -

de los dos cuerpos; éstos se vigilarlln mutuamente sobre el cu!!! 

plimicnto de sus deberes constitucionales. 

Otro de los inconvenientes ponderados por el diputado 01· 

vera en su voto particular acerca de la ausencia del Senado, -

dentro del poder Legislativo, era la falta de un jurado de ac!!_ 

sación o de sentencia, en su caso, Porque cuando había una C~ 

mara de Sen"dores, ésta hacía las funciones de gran jurado de-



34. 

sentencia y la otra las de jurado de acusaci6n, y viceversa,-

en algunos casos, logr!ndose as! que no fuese uno mismo el ju-

rado de acusaci6n y el de sentencia. 

Conclu1a el diputado Olvera su voto particular proponien

do al congreso: a) El Senado se compondr& de tres eiudadanos

nombrados por cada Estado y uno por el Distrito Federal y cada 

uno de los territorios, elegidos de la misma manera, y por los

mismos electores que nombren a lo• diputados, exigi6ndose las -

mismas cualidades que para 6stos. 

b) Los senadores de los Estados se renovar!n por terceras 

partes cada dos años, saliendo en la primera renovaci6n los -

elegidos en tercer lugar; en las segundas los segundos, y en -

lo sucesivo los m&s antiguos. Los senadores por el Distrito y 

Territorios se renovar!n por completo cada dos años. Todos g2 

zar&n de las mismas dietas que los diputados. 

c) Las faltas perpetuas de lo• senadores y las temporales

que deban exceder de tres meses, se cubrir!n eligiendo el Go-

bernador del Estado respectivo un sustituto que en las faltas

perpetuas durar! hasta la pr6xima elecci6n constitucional y en 

las temporales hasta la presentaci6n del propietario (ll). 

(llJ FRANCISCO ZARCO: Historia del Congreso Extraordinario 
Constituyente (185&-l85Bh.Ed. M¡¡xico, 1956, pp, 321 - 322. 
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Asimismo, Don Francisco Zarco decia que con dos cámaras -

había muchas demoras para la expedici6n de las Leyes, y esto 

en el orden normal de los sistemas constitucionales es una ga

rantía y una ventaja de aciertos para los pueblos. La acci6n

de un congreso nunca debe ser tan expedita como la dictadura,· 

y la discusión, las votaciones, la revisión y las ~nmiendas -

son .nuevas garantías de acierto favorables a los intereses de

la sociedad. 

Por otra parte, Don Ignacio Ramirez fue de los diputados

que más se opusieron a la idea de conservar el Senado y mani-

festaba que ¿Porqué lo que han de hacer dos cámaras no ha de -

hacerlo una sola? Si la segunda ha de ser apoyo de la primera 

está de m~s y sólo equivale a aumentar el número de diputados. 

En la sesión del 10 de septiembre de 1856 se entró al tí

tulo tercero, que trataba de la división de poderes y se puso

ª discusi6n el articulo 52, que establecía: Se divide el Supr! 

mo poder de la federaci6n, para su ejercicio, en legislativo,

ejecutivo y judicial; el cual fue aprobado por unanimidad de -

los diputados presentes. Este articulo pas6 a ser el SO de la 

Constituci6n. Tratada la siguiente disposici6n, o sea el artf 

culo 53 del proyecto, que pas6 a ser el 51 de la carta defini

tiva, decía así: Se deposita el ejercicio del supremo poder 

legislativo en una asamblea, que se denominará Congreso de la -

Uni6n; se aprob6 por cuarenta y cuatro votos contra treinta y-
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ocho !12) • 

9 Restauraci6n del Senado 

PasaronmSs de diez años para que se hablara de nuevo de--

la reinstalaci6n del Senado. Hab!a terminado la lucha contra-

el extranjero, y el Lic. Benito Ju!rez ya restablecido el go-

bierno de la capital de la República, tuvo a bien expedir el -

14 de agosto de 1867 una convocatoria para la elec~i6n de los

poderes federales, a fin de que el pueblo, directamente y ate~ 

diendo tan s6lo a las extráordinarias condiciones de la situa-

ci6n, expusiera sus deseos sobre la cuesti6n a que la convoca-

toria se refería. 

En ella, despu~s de cuidadoso y profundo an!lisis sobre -

la situaci6n de la República, y en lo particular del gobierno-

nacional, expres6 su interés por considerarse necesario, que -

se manifestara, en el momento mismo del voto, la voluntad ciu-

dadana sobre reformas y adiciones a diversos preceptos consti-

tucionale$ (131. 

Entre las cuestiones que formaban la materia de esta con-

vocatoria, estaba la consistente en la posibilidad de reformar 

(12) Ibídem, p. 362 

(13) Cfr. Senado de la Reoública La Restauraci6n del Senado 
11867 - 1875); M~xico, 1985, p. i: y ss. 



la Constituci6n en el sentido de reformar el Poder Legislativo 

de la Iederaci6n en dos cámaras (diputados y senadores), dis-

tribuy~ndose entre ellas las atribuciones de dicho poder. 

El Presidente de la Repfiblica no mencion6 en la citada -

convocatoria que fnera definitiva la integraci6n del Senado, -

como cuerpo colegiado, pero en la proposici6n aludida dejaba -

sentir que esas eran sus intenciones. 

En el punto 14 de dicha Convocatoria, se lee: 

El Congreso de la Uni6n procederá a ha 
cer el escrutinio de los votos emiti-~ 
dos sobre las reformas de la Constitu
ci6n y se declarará autorizado para ha 
cerlas, si resultase por la afirmativa 
la mayoria absoluta del nfimero total -
de los votos emitidos sobre las refor
mas en las elecciones primarias (14).-

En realidad, dicha convocatoria constituia un reférendum

en el que quizá por primera y Unica vez en la historia de Méxi 

ca, la ciudadania votaria en forma directa sobre la convenien

cia o no de las reformas a su Ley Fundamental. 

De la misma fecha era la circular girada a los Gobernado

res por el Ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernaci6n, 

(14) Ibidem 
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Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, que complementaba la convocat~ 

ria al decir que en una República Federal servian las dos cá-

maras para combinar en el poder legislativo el elemento popu-

lar y el elemento federativo, y que una cámara de diputados, -

elegidos en número proporcional a la poblaci6n, representaba -

el elemento popular, en tanto que una de senadores compuesta -

por igual número de componentes por cada Estado, representaba

el elemento federal, es decir, el elemento que simbolizaba la

alianza o uni6n de las partes constitutivas de la nación. 

Asimismo, dec1a que era una objeci6n vulgar, que el sena

do representa un elemento aristocrático. Lo que pueden y de-

ben representar los senadores, es un poco más de edad, que de

un poco más de experiencia y práctica en los negocios. 

También se ha hecho la objeción, de que en dos cámaras, -

una puede enervar la acci6n de la otra. Esta objeción era de

bastante peso, cuando se necesitaba avanzar mucho para reali-

zar la reforma social. Ahora que se ha consumado, puede consl 

dcrarse un bien, como se considera en otros paises, que la ex

periencia y práctica de negocios de los miembros de una cámara, 

modere convenientemente en casos graves, algún impulso excesi

vo de acci6n en la otra. 

Era perfectamente claro, tanto el Presidente Juárez como

el Secretario de Relaciones Exteriores y Gobernación, Lerdo de 
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Tejada, manten!an la idea de no preservar como Unica la Cárnara

de Diputados, que en realidad pose!a la conformación de conven

ci6n y atentaba contra el ejercicio del Poder Ejecutivo. 

En marzo de 1870, el Presidente Benito Juárez, dirigi6 -

personalmente a cada uno de los Gobernadores, un documento en -

que ?Olicita su voluntad y aquiescencia para que sus Estados 

se manifiesten por las reformas constitucionales, dando al Con

greso Federal la facultad expresa para .analizarlas y discutir-

las. 

Su tesis, además de los argumentos normales conocidos y -

proyectados hacia la necesidad de la existencia de una repre-

sentaci6n popular y otra federal, conformaba su preocupación, -

fundamental de que los Estados tuvieren, mediante la incorpora

ción del Senado, representación directa e igual en la forrnaci6n 

de las leyes. 

Casi siete años permáneció debati~ndose esta cuestión, ya

que no fué sino hasta el 13 de noviembre de 1874 durante el in

terinato de Lerdo de Tejada, cuando satisfechos los requisitos

para incorporar la reforma constitucional a la Ley Suprema de -

la Nación, se expidió el decreto respectivo, conforme al cual el 

sistema bicamaral debía regir desde el 16 de septiembre del año 

siguiente. 
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En ese entonces se confirmaba que la falta de un cuerpo -

especialmente destinado a dar estabilidad y vida a nuestras -

instituciones, es necesaria, pues, la existencia del Senado; -

las relaciones exteriores de la Repablica tendrán más firmeza

y respetabilidad y las leyes serán el fruto de deliberaciones

más. reposadas y extrafias a la festinaci6n. 

La primera sesi6n del Senado, ya restablecido, se celebr6 

el 17 de septiembre de 1875 y fue electo como Presidente el -

General Don Mariano Escobedo, el que al frente de los republi

canos siti6 y tom6 la plaza de Quer6taro en mayo de 1867. 

Un serio aconte¿imiento se realiz6 en nuestro pais en 

1876, el General Don Porfirio Diaz llevando como bandera el 

Plan de Tuxtepec se levant6 en armas en contra del Gobierno 

que presidia el Licenciado Lerdo de Tejada. Las circunstan--

cias le fueron adversas al gobierno; triunfaron los pronuncia

dos, quienes organizaron su gobierno, en el que se pretendi6 -

suprimir, pero despu~s de estudiarse el asunto detenidamente -

por la Cámara de Diputados y por el propio General Díaz, se r~ 

solvi6 que continuara el Senado, que inaugur6 sus sesiones el-

20 de noviembre de 1876. 

Desde ese afio funcion6 como un cuerpo decorativo donde -

los amigos del Dictador tuvieron cabida, dispuestos a obedecer 
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ciegamente sus consignas y las de los Secretarios de Estado. 

En el año de 1913, el 10 de octubre el usurpador de la --

Presidencia, general Victoriano Huerta, disolvi6 las cámaras. 

Bajo la tiranta militr de Huerta se efectuó una farsa de elec-

cienes }' el 21 de noviembre de 1913 comenz6 sus sesiones el S~ 

nado, organismo espurio que fué disuelto en agosto de 1914 al-

entrar triunfante a México la Revolución Constitucionalista e~ 

cabezada por el Primer Jefe Don Venustiano Carranza. 

Reúnase en Querétaro el Congreso Constituyente, que labo

ra desde el 30 de noviembre de 1916, en que se instaló, hasta 

el 31 de enero de 1917, sobre la base del proyecto de ConstitE 

ción que a dicha reunión presentó el primer Jefe de la Revolu-

ci6n. 

En su arttcu1o 50 se determinaba que "el poder legislati-

vo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un congreso-

general, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y --

otra de senadores". Exactamente en esta forma qued6 aprobado 

dicho arttculo, tal como fué sancionado en la sesión celebrada 

la tarde del 29 de diciembre de 1916 (15). 

(15) Cfr. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ: Crónica del Constituyente 
(1916 - 1917), Ed.México, 1967, p. 157 



Es así como se conforma el Senado, con su figura republi

cana, dando sentido de equilibrio y rcpresentatividad nacional. 



43. 

CAPITULO SEGUNDO· 

LOS SISTEMAS DE REPRESENTACION POLITICA 

l. Participaci6n Pol1tica de los Ciudadanos. 

1.1. La Mayor1a Relativa y la Representaci6n Proporcional. 

A pesar de las diferencias entre los múltiples sistemas -

electorales existentes en el mundo, dos son los principios - -

esenciales sobre los que se basan: el principio de mayor1a r~ 

lativa y el de representaci6n proporcional. El sistema mexic~ 

no adopt6 por muchos años la mayor1a relativa, pero, queriendo 

evitar sus desventajas, fu~ convirti~ndose en un sistema mixto 

que combina ambos principios. Para entender esta mezcla es n~ 

cesario, entonces aislar previamente las formas puras. 

El principio de mayor1a relativa, consistente en que el -

ganador de una elecci6n sea quien obtenga ~l mayor número de -

votos. Cuando este principio se combina con el denominado uni 

nominal, opera as1: en cada elecci6n los sufragantes de un -

distrito dan su consentimiento a un.solo representante. 

Las ventajas que tiene el principio de mayor1a relativa -

son: en primer término, la claridad y sencillez de sus reglas: 

después, el hecho de que vincule estrechamente a candidatos y

electores, gracias a que ~stos escogen a un s6lo representante 

por distrito a diferencia de otros sistemas donde son dos o -

m!s1 en tercer término, la mayor1a relativa facilita las tareas 

de gobierno, pues propicia que el ganador de una elecci6n na-

cional sea también quien tenga la mayoría en los 6rganos repr~ 
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sentativos de gobierno. 

No obstante, el principio de mayoría relativa tiene algu

nas desventajas: por un lado, el partido ganador obtiene per

lo regular.un núrnero de representantes en los 6rganos de go--

bierno superior al número de votos obtenidos. Por otro lado,

la desventaja anterior supone que los partidos que tengan bas

tante apoyo electoral, pero cuyos representantes no consiguie

ron ser elegidos, no tengan participaci6n en los 6rganos de r~ 

presentaci6n. Aplicando el principio de.mayoría relativa, pu~ 

de suceder que la pluralidad de posiciones políticas no tenga

representaci6n, es decir, hace m!s grandes a las mayorías y e~ 

pequeñece a las minorías. 

En el principio de representaci6n proporcional, a cada -

partido se le otorga una porci6n de puestos de representaci6n

que corresponde muy aproximadamente a la cantidad de votos ob

tenidos. En las mejores condiciones, no siempre f~ciles de -

conseguir, cada partido tiene un porcentaje de representantes

igual al porcentaje de votos que obtuvo. 

De acuerdo con este sistern~, el sufragante de un distrito 

selecciona a varios representantes a la vez, segdn listas de 

partidos. Por ello se llama a esta elecci6n, plurinominal. 

Las ventajas que tiene el sistema de representaci6n pro-

porcional; por una parte, tiene la virtud de reflejar con bas

tante exactitud las inclinaciones del electorado, ademSs de --
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que evita que el partido mayoritario obtenga una porci6n de p~ 

der que no corresponda al apoyo efectivo de su base de electo

res y que, por el contrario, las minar.tas si tengan la repre

sentaci6n· que les otorgan los votantes cuyos votos serían de -

otro modo desconocidos. 

Por otra parte, la representaci6n proporcional elimina la 

posi.bilidad de que haya un solo ganador y muchos perdedores: 

todos los partidos son debidamente representados de acuerdo 

con su fuerza efectiva. 

Pero la representaci6n proporcional tiene también sus li

mitaciones. He aquí algunas de consideraci6n: primero, puede 

dificultar las labores del gobierno si se llega a la situaci6n 

de que ningún partido pueda gobernar independientemente al no

lograr la mayoría, es decir, la mitad miis uno de los puestos de 

representaci6n. En segundo lugar, propicia el alejamiento en

tre candidatos y electores, pues éstos, al seleccionar nombre

de las listas presentadas por los partidos, en realidad votan

por los partidos y no por los nombres que éstos postulan. Fi

nalmente, es un sistema dificil de entender para el elector m~ 

dio, que no sabe a ciencia cierta cu&l es el procedimiento que 

permite a cada partida obtener deteminado número de represen--

tantea. 

As!, pues, el principio de mayor.ta relativa es muy senci-

llo, da lugar a gobiernos estables, pero quita a las minorías

una fracci6n de representatividad que otorga gratuitamente a -
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las mayortas. Por su parte, el principio de representaci6n -

proporcional ~m&s justo~ d4 a mayortas y minortas la repre-

sentatividad que realmente tienen, pero a cambio es complicado, 

pues entorpece las tareas de gobierno y favorece las decisio

nes de los partidos sobre las de los votantes. 

Para una mayorclaridadilustrarA lo dicho con un ejemplo

nwn~rico ficticio. En un pats habitan 100 ciudadano repartí-

dos en 10 distritos; 10 ciudadanos por cada uno de Astos. Tres 

partidos se disputan ese minGsculo electorado, el partido A, -

el B y el c. Afortunadamente para las cuentas, cada uno obti~ 

ne en cada distrito la misma cantidad de votantes: el A logra 

3, o sea, 30 en toda la isla; el B 5,50 en total, y el C el -

resto, es decir, 2 por distrito y 20 en el pata. 

De aplicarse el principio de mayor!a relativa, el partido 

B tendr!a la representaci6n de los 10 distritos, pues obtuvo -

mayorta en cada uno de ellos. Los partidos A y e tendrtan que 

esperar tiempos mejores para tener representantes, pues ni si

quiera en uno de los 10 distritos tuvo mayorta. 

Este ejemplo permite observar que, a pesar de que el par

tido B obtuvo la mayor!a, no es el partido que todos los habi

tantes hubieran deseado que gobernara. De los 100 habitantes, 

SO votaron por Al, mientras que la otra mitad vot6 por A y C -

en representantes. Los partidarios de A y C tienen que acep-

tar, les guste o no, ser gobernados por los representantes del 

partido B. Las reglas son claras, y al ser aceptadas, los pe~ 
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dedores no pueden reclamar verse representados; hay, cierta-

mente, un gobierno fuerte e indiscutido. 

Por el contrario, de aplicarse el principio de represent! 

ción proporcional las cosas serian muy distintas. Suponiendo

que por cada 10 habitantes haya un representante, el partido A 

tendr!a 3; el B, 5 y el e, 2. Habría plena justicia para may2 

r!as' y minorías; l:'!stas har!an sentir sus opiniones; pero en el 

momento de tomar una decisiOn de gobierno la mayorfa quedaría 

paralizada, pues deber~ contar con 6 representantes (la mitad

m4s uno) en lugar de 5. Necesariamente deberá buscar alianzas 

con cualquiera de los dos partidos minoritarios, haci~ndolos -

parttcipes del gobierno y debiendo renunciar, acaso, a sus rnás 

caros principios ideológicos. Y lo peor: los votantes, que -

ya no podr~n rectificar su votaci6n, deberán resignarse a que

los dirigentes de los partidos que apoyaron decidan, através -

de alianzas y componendas, las soluciones a sus problemas. 

Aunque justo con mayorías y minarlas, el sistema de re-

presentaci6n proporcional puede ser 6bice a las labores de go

bierno, d! lugar a alianzas indeseadas entre partidos, amén de 

las dificultades de comprensi6n para los electores y la separ~ 

ci6n que propicia entre éstos y los candidatos. 

Por las dificultades expuestas, algunos países han busca

do f6rmulas electorales que eluden las desventajas y conservan 

las ventajas de los sistemas de mayor!a relativa y represent~ 
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ci6n proporcional. México, es uno de esos pa!ses. En las dé

cadas de los sesentas y setentas la soluci6n fueron los diput~ 

dos de partido¡ después, el sistema mixto aún vigente. 

1.2. Participaci6n Personal. 

Se menciona con insistente frecuencia que no existe part1 

cipaci6n del individuo común en las decisiones pol!ticas fund~ 

mentales, que el poder se ha concentrado en grupos ·limitados,

mayores o menores, segan el caso, siendo los finicos que media~ 

te sistemas conocidos a trav~s de posiciones o impulsos perfe~ 

tamente identificados van marcando la forma de conducirla lo -

que les permite obtener 6ptimas posiciones y ventajas tanto -

econ6micas como sociales. 

Lo anterior, como es natural, minimiza la acci6n de aso--

ciaciones o partidos con estricta determinaci6n pol!tica, qui~ 

nes por no participar en hegemon!as de poder est!n impedidos 6 

bloqueados para actuar, bien directa o indirectamente en las -

decisiones b!sicas del gobierno. 

Esto es consecuencia quiz!, de un fen6meno que algunos s2 

ci6logos llaman d.espersonalizaci6n ciudadana, que se identifi-

ca plenamente con el abstencionismo pol!tico, al que se le ha

considerado como el partido más importante, en tanto que suma

un sinnúmero de afiliados y que conviene analizar cuidadosaman 
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te en atenci6n a que no s6lo en Ml!xico, sino en casi todos los

pa1ses en donde acontece se fundamenta en una raz6n ya identi

ficada, la que obedece a una acci6n manipulada por la oposi·-

ci6n que al carecer de elementos o argumentos s6lidos con que

apoyar lo que podría ser una confrontaci6n ideol6gica, objeti

va, real, autl!ntica y valedera sugiere esa clase de conductas-

(16). 

Un.ciudadano participa en los comicios o no participa, -

por diversos motivos, cuando lo hace es porque: simpatiza pe~ 

sonalmente con el candidato, lo considera un hombre capaz que

haría "un buen papel", ha hecho una buena campaña, pertenece a 

un partido determinado con el que se identifica y acepta los -

lineamientos pol!ticos por l!l establecidos; o simplemente por

inercia en funci6n de su empleo. 

Ahora bien, un ciudadano no vota porque: no esta de 

acuerdo con el gobierno y piensa que votar es hacerle el juego, 

aceptar la farsa política¡ no esta de acuerdo con la po11tica

de1 rl!gimen y de esa forma lo expresa; considera que con su v2 

to o sin l!l, el resultado sera el mismo, las elecciones est&n-

preparadas; o simplemente por falta de interl!s. 

(16) Cfr. ROBERTO CASILLAS HERNANDEZ; La Participaci6n del -
Ciudadano "" las Decisiones Políticas Fundamentales. Revista -
de la Escuele de Derecho de la Univ. AnShuac; Tomo I, M§xíco,-
1982, p. 51 y ss. 



Lo apuntado, señala con gran claridad que el elector en -

su gran mayoria no observa detalladamente la plataforma doctri 

naria o ia declaraci6n de principios de los partidos politices, 

ya que en el mejor de los casos se deja llevar por su instinto 

gregario y acepta participar simplemente como una manera de c~ 

brir una responsabilidadoevitar un supuesto castigo al que s~ 

lo ~u ignorancia conduce. 

Ello provoca serias limitaciones a la evoluci6n polltica

del Estado, reduciendo las opciones en la consideraci6n de las 

soluciones por quiénes, responsables de goberoar, s6lo tienen

comunicaci6n con ciertos grupos de opini6n en los que general

mente no se observan planteamientos de niveles inferiores, en

atenci6n a que la penetraci6n de aquellos, no llega hasta los

grupos m~s marginados y que son principalmente a quiénes deben 

de orientarse los satisfactores. 

Por otra parte, la democracia directa significa que el -

pueblo mismo ejerce efectivamente el poder del Estado. En la

antiguedad se daban poderosos elementos de democracia directa

y, a través de ella, el pueblo particip6 en el gobierno de las 

ciudades-Estado. Hoy dla encontramos vestigios de la democra

cia directa en algunos pequeños cantones suizos, en los que, -

la comunidad local se reúne de tiempo en tiempo, para tratar -

los asuntos del Estado. No obstante, aún en tales formaciones 

politicas reducidas, simples y abarcables, el conjunto de los-
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electores se ocupan exclusivamente de los asuntos m&s importan 

tes, mientras que los negocios cotidianos se dejaban en manos-

de determinados representantes de la comunidad (17). 

Para satisfacer las necesidades de la comunidad es neces~ 

ria una voluntad general, que solamente en una etapa primitiva 

es la suma de las voluntades individuales. Sin embargo, para

lograr el funcionamiento de las comunidades, en vez de la su

ma de todas las voluntades individuales, tendrá que reconocer

se la obligatoriedad de la voluntad de la mayoría. 

En la medida que aumente el nilmero de los ciudadanos será 

difícil, cuando no imposible, que se reúnan para confrontar -

las voluntades individuales, equilibrarlas y obtener la volun

tad general. Mucho menos puede un gran pueblo ejercer su vo-

luntad comunitaria o legislar por s! mismo. De ah! que elija-

representantes, a los que encarga expresar su voluntad. La n~ 

ci6n no actúa ya por medio de la voluntad natural de sus miem

bros, sino a trav~s de una voluntad general, repreaentativamen 

te formada. As! la naci6n resulta ser una aaociaci6n de hom--

bres que viven bajo una ley común y que aon representados por-

• (17) Cfr. REINHOLO ZIPPELIUS1 Teoría General del Estado; -
(Trad. del Alemán por H~ctor Fix-Fierrol¡ la.¡;¡cj., Universidad Naci2 
nal Aut6noma de M~xico, 1985, p. 184. 
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la misma asamblea legislativa. 

Tiempo atrás, se ha demostrado que en algunas pretendidas 

formas de democracia directa, las decisiones principales no c~ 

rren a cargo del pueblo, sino de quiénes las planean y las di· 

rigen. La simple necesidad de que el pueblo apruebe el proye~ 

to de ley elaborado por un grupo de personas sólo da una apa

riencia de libertad general, tal como en la antigua Roma, don

de los menos, quiénes realmente gobernaban todo el Estado, ob

servaban a veces la engañosa ceremonia de congregar al pueblo

en su conjunto con el fin de simular que escuchaban su consejo. 

Es decir una multitud no es capaz de adoptar decisiones madu-

ras, puesto que cada uno se coniia en los otros; solamente po

cos reflexionan sobre el asunto, se forman una opinión propia

y un menor número está resuelto a defenderla. 

Una multitud reunida en un mismo sitio es siempre m~s re

ceptivo al miedo; al entusiasmo, que un pequeño grupo cuyos -

integrantes pueden discutir racionalmente entre sí. Es un he

cho empírico que las asambleas de gran tamaño e incluso los d~ 

legados a los congresos de un partido, adoptan por aclamación

por aprobación en masa, re;oluciones que las mismas asambleas, 

divididas se cuidarían mucho de apoyar. La multitud pondera -

tanto las palabras como las acciones en menor grado que cada -

miembro individual o pequeño grupo que la componen. 
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Ast pues, ei sistema representativo parece indispensable

por razones de una tramitación adecuada y eficaz de asuntos. -

La participación directa del pueblo, en su totalidad, en los 

diversos asuntos poltticos, disminuye conforme sea mayor el º! 

ganismo estatal, conforme sean más complejas las condiciones -

económicas y sociales, en cuanto menos abarcable sea, por tal

motivo, el orden jurtdico. La división del trabajo imprescin

dible en toda comunidad compleja, comprende también las funci~ 

nes del gobierno; asimismo, habr~ de organizar la formación de 

Ja voluntad politica. 

Tan pronto se confia el poder legislativo a un reducido -

namcro de represent~ntes calificados, los gobernantes ya no e~ 

frentarian una masa susceptible de manipulación y do~inada por 

las pasiones, sino un grupo selecto con similares conocimien-

tos y educación. Es decir, se abriga la esperanza de que Jas

decisiones politicas, se obtendrán por el camino de la argume~ 

tación racional y que tal proceso estará en buenas manos por -

tratarse de una asamblea de personas destacadas. 

Pero en ocasiones la realidad nos muestra un cuadro dis--

tinto¡ el debate parlamentario no se realiza exclusiva o si--

quiera predominantemente como argumentación racional. Hoy día, 

las posturas partidistas, prefabricadas en buena medida se ex

presan polémicamente en un frente cerrado: de este lado la de-
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fensa de la política gubernamental; de aquel, su crítica, Ta

les posiciones tampoco son determinadas s6lo por reflexiones -

racionales, sino también por intereses muy variados. Inclusi

ve, cabe preguntarse si en términos generales los argumentos -

políticos no son m5s que espíritus serviciales a ciertos inte

reses, La conducta de los propios congresistas persigue cier

tos intereses y muchos de ellos parecen dejarse guiar en alto -

grado, por el deseo de asegurar su posici6n y de mejorar las -

oportunidndes de su carrera. 

1.3. Participaci6n Partidista 

El hecho de la existencia de diversos partidos políticos

exp1'esa claramente la variedad de conceptos y opiniones que 

prevalecen en una sociedad. Cada uno de ellos corresponden a

un punto de vista diferente en la observaci6n y conocimiento -

de los problemas y en la forma en que deben conducirse las so

luciones. Las tesis, doctrinas e ideas que pregonan los parti

dos y que imperan en un país, son factor esencial que la Admi

nistraci6n P6blica debe tomar en cuenta para orientar su 

acci6n dentro del respectivo plan nacional: 

A los partidos corresponde manifestarse p6blicamente con

firmando o sugiriendo la direcci6n en la que él regimen se con

duce. Porque son ellos los que integrados organizadamente 

con importante n6mero de ciudadanos mati:an y canalizan las 

cuestiones,b5sicas de cada entidad. 
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La reforma pol1tica dió el rango constitucional a los Pª! 

tidos poltticos, al establecer en el artículo 41, que son di·· 

chos partidos, entidades de inter6s pGblico y así se reconoció 

la importancia que tienen los partidos políticos para configu

rar la representación nacional y, por afiadidura, una represen

tación nacional polttica e ideológicamente diversificada. Es· 

to es, el pluralismo político por lo que hace a la Cámara de · 

Diputados. 

Se.reconoce, por lo tanto, la existencia de varias y dis· 

tintas corrientes de opinión nacional, cuya promoción, integr! 

ción y organización compete a los partidos que devienen el es· 

labón _entre el ciudadano y el poder pGblico. De ah1 el inte·· 

r6s manifiesto del legislador en proveerlos de los elementos · 

necesarios para que puedan cumplir mejor sus propios fines, e~ 

pecialmente el acceso a los medios de comunicación. 

Se ha sefialado reiteradamente que la democracia moderna · 

no es comprensible sin la presencia y actuación de los parti·· 

dos pol1ticos, que son organizaciones que constituyen un meca

nismo indispensable para lograr el interEs y la colaboración

del pueblo en los problemas de la nación, ya que los partidos· 

pol1ticos: constituyen un lazo de unión de los problemas naci~ 

nales, interesan al ciudadano ordinario en la politica, comba· 

tiendo su natural apatía y son el medio donde se forman, edu·· 

can y consagran los lideres y futuros jefes de la nación. 
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Ahora bién, con el mismo criterio con que se han manejado 

las ideas de la concentración del poder del Estado en torno de 

un limitado grupo poco permeable a planteamientos ajenos, se · 

observa que en los cuadros de mando de los partidos políticos

se han entronizado un nOmero reducido de individuos que aislan 

de participación a la casi totalidad de su membresía. Esto, · 

se afirma, produce un efecto negativo mayor y propicia en for· 

ma más seria al abstencionismo. 

Lo anterior es un vicio que se presenta en atenci6n a la· 

falta de altura política de la ciudadanía, que sin un auténti· 

co interés por la integraci6n del Estado y su misma proyccci6n, 

abandona a quiénes han ubicado en los cuadros superiores del -

partido la responsabilidad de resolver y dirigir, lo que hacen 

con absoluta autonomia, 

El fen6meno se origina como consecuencia de acciones de-

terminadas por los dirigentes de comités superiores, quiénes -

en la mayoría de los casos resuelven sin escuchar, no atienden 

o bién maniobran para que las soluciones se condu~can de acuer 

do con su criterio. 

La división del congreso, en partido de gobierno y oposi

ción, busca sobre todo que las opiniones del cuerpo legislati· 

va se estructuren cuando menos en la forma externa, como inte! 

cambio de argumentos y no como adhesi6n solidaria. 
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En la actualidad las decisiones políticas fundamentales -

estfin a cargo de unos cuantos, una de las razones es que los -

partidos·mediatizan en buena medida el poder político del pue

blo, ya que, por regla general, el ciudadano s6lo puede.elegir 

entre los mismos partidos sus programas y candidatos. En los

partidos dominan, de hecho, las directivas y los altos funcio

narios de dichos partidos, que en alguna medida no representan 

los intereses de sus miembros, sino los propios, esto es, que

los intereses independizados de la organizaci6n y sus funcion! 

ríos son presentados como intereses de la colectividad y trat! 

dos como tales. En tal virtud Hans Kelsen considera que la -

idea de la representaci6n es simplemente una notoria funci6n -

que tiene el prop6sito de encubrir el verdadero y esencial me

noscabo que a través del parlamentarismo, experimenta el prin

cipio de la libertad, 

1. 4. Elecciones Poltticas 

El factor democr~tico m~s importante del sistema represe~ 

tativo reside en las elecciones políticas, las cuales seftalan

la direcci6n a seguir en lo futuro a través de una decisi6n e~ 

tre las alternativas presentadas. Al mismo tiempo, ejercen un 

control retrospectivo, en tanto que ajuste global de cuentas -

sobre el período legislativo concluido. Para llevar a cabo el 

mayor grado de democracia, es necesario dar al acontecer polí

tico la mayor transparencia posible aan tomando en cuenta que

s6lo una parte de los ciudadanos aprovechart! k oportunidad de 
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formarse un juicio propio. 

El principio democrático de la participaci6n igual, libre 

y definitiva de todos los ciudadanos, se expresa en los princi 

pios jur!dicos clásicos del sufragio universal, libre, secreto 

y directo. 

Por universalidad del sufragio se entiende que todo ciud! 

dano adulto, sin consideración de origen, posici6n social 6 pa 

trimonio, religión 6 ideología, tiene derecho al voto; este 

principio no se opone a la exclusi6n de un individuo debido a

perturbaci6n mental o a la pérdida de sus derechos políticos. 

Mientras que la universalidad del sufragio implica que t~ 

dos tienen acceso a las urnas, su igualidad supone que cada v~ 

to tiene la misma fuerza. Igual fuerzn significa, tanto en la 

elecci6n por mayoría como en la proporcional, un mismo valor -

numérico. La igualdad del valor del voto por parte de los --

electores tiene como correlato la igualdad de oportunidades -

del lado de los partidos. 

Libertad de la elecci6n significa que nadie, trátese del

Estado o de un particular, puede ejercer coacci6n sobre los v~ 

tantes para inclinar su voluntad en determinada dirección o i~ 

pedir un cierto contenido de su voto, Con esta finalidad, es

tá prohibido a cualquiera ejercer presión para que alguien no-



acuda a la elecci6n, asi como para que deposite un sufragio en 

favor de determinado candidato o partido, No obstante, un de

ber jurídico de votar, es decir, la obligaci6n legal de acudir 

a la elecci6n, es compatible con la libertad de elecci6n, ya -

que el votante tiene abiertas todas las posibilidades de deci

si6n ofrecidas, 

El principio del sufragio secreto asegura la libertad de

la elecci6n; cada quiSn tiene la posibilidad de emitir su voto 

de manera que no pueda comprobarse el sentido de su decisi6n y 

por ello sufra algGn inconveniente, Asi, cada quien debe po-

der expresar serenamente, mediante el voto, su verdadera con-

vicci6n politica. 

El carácter directo del sufragio debe garantizar al ciudi 

dano la Gltima palabra, los electores otorgan directamente sus 

votos, a las personas cuya elecci6n es la finalidad de todo el 

procedimiento electoral, La elecci6n directa significa que, -

despu6s de depositado el voto, no existe una instancia inter111~ 

dia que seleccione a su arbitrio las personas a elegir en Glti 

mo tSrmino. 

En la mayor parte de los regimenes constitucionales surgi 

dos durante el siglo XIX, se recogió el principio de la demo-

cracia representativa, segan expresan muchas cartas fundament! 

les entre otras la mexicana, cuyo art. 40 se1\ala: 



Es voluntad del pueblo mexicano cons
tituirse en una república representa ti 
va, democrática, federal, compuesta = 
de Estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación estable 
cida según los principios de esta ley 
fundamental ( 18) • 
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La democracia representativa tiene como base esencial la 

idea de que la mayoría ciudadana expresa su voluntad con sus -

representantes en los parlamentos. SegGn la Real Academia de

la Lengua, gobierno representativo es aquél en que, bajo diveL 

sas formas, concurre la nación por medio de sus representantes 

a la formaci6n de las leyes. Un te6rico chileno, Silva Bascu

ñan ha dado la siguiente definici6n, en lo relativo a lo pol!-

tico: 

El gobierno representativo es aquel
en que el titular del poder pol!tico
no lo ejerce por st mismo sino por me 
dio de representantes, quienes a su = 
turnLJ formulan las normas jur!dicas,
las hacen cumplir, deciden los proble 
mas pGblicos y desempeñan las más im= 
portantes funciones de la soberan!a. -
En consecuencia, cuando el pueblo - -
siendo titular del poder pol!tico de
signa representantes suyos para la -
integraci6n de los 6rganos que ejer-
cen los diversos atributos del mando, 
•a~f.te la democracia representativa. -

(18) Art. 40 de la Constituci6n Polttica de los Estados Uni-
dos Mexicanos;8a.Ed., Teoca11i Méxic~ 1986, p. 31 

(19) Citado por DANIEL MOPENO: Derecho Constitucional Mexica
.!!2L 7a. Ed., Pax; México,1983, p. 304 
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La doctrina de la representación pol!tica, que tieneant~ 

cedentes en el mandato imperativo, y que ha sido comparada con 

la representación en el derecho privado, llegó a tener una 

gran trascendencia en el Derecho pol!tico, en virtud de que se 

estimó que los poderes electos ten!an el carácter de represen-

tantes autEnticos. 

2. El Sistema Parlamentario en Inglaterra. 

2.1. Generalidades. 

La comunidad brit!nica de naciones se integra con todos -

los pa!ses que forman el Imperio Británico. El Monarca inglés 

es el s!mbolo de la unidad e integridad del Imperio y su repr~ 

sentaci6n se manifiesta en cada uno de los Estados de la Commo~ 

Wealth. Se ha caracterizado el Reino Unido de Gran Bretaña e-

Irlanda del Norte como una monarquta constitucional, parlamen-

taria, representativa y democrática. Como lo señala el maes-

tro Serra Rojas, no obstante que Inglaterra dispone de un der~ 

cho constitucional no escrito, consuetudinario, nada m4s real-

y más pr!ctico que sus principios constitucionales, no forja--

dos en la imaginaci6n de un pensador, sino derivados de su mi~ 

ma realidad pol!tica. Ningdn pa!s puede hacer alarde del ré-

gimen de sus liber.tades fundamentales como el pueblo inglés, -

que dispone de medios expeditos y eficaces para el restableci-

miento de un derecho violado (20). 

(20) Cfr. ANDRES SERRA ROJAS: 
Porrda, México,1981, p. 656 

Ciencia Política; 
y ss. 

6a. Ed., -
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La organizaci5n de los poderes públicos ingleses no se e~ 

cuentra contenida en una Constituci6n; se encuentra definida -

en una serie de leyes ordinarias, de reglamento~ de pr!cticas, 

de costumbres y de usos, de los que no hay ninguna codifica--

ci6n. Ninguna de tales disposiciones, tiene jurídicamente va-

lor institucional, es decir, no se impone al legislador. El -

Parlamento inglés puede hacerlo todo, decía el ginebrino DeLol 

me en el siglo XVIII, menos transformar un hombre en mujer (21). 

La m!xima es aún verdadera, pero el Parlamento de que ha

blaba De Lolme es la reuni6n del Rey y sus ministros, de la -

C!mara de los Lores y de la C!mara de los Comunes, es decir, -

en el fondo, el conjunto de las instituciones representativas

del país, cuyo poder no conoce límites porque estSn de acuerdo 

entre s!. 

Actualmente, no se toma en este amplio sentido el término 

parlamento, sino s6lo como la reuni6n de la C!mara de los Lo-

res y de la Cli.mara de los ·comunes. A las c!maras, se une el -

Rey en el proceso legislativo. 

(21) MAURICE DUVERGER: Instituciones Políticas y Derecho Cons
titucional (Trad. del francés por José A. Gonzli.lez Casanova);
sa. Ed. Ariel, Barcelona, 1971, p. 250. 
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z.z. CSmara de los Comunes. 

La CSmara de los Comunes es el órgano polttico que recoge 

las expresiones de la opini6n pfiblica nacional, y es el de ma

yor influencia, que forma el eje decisivo de su vida parlamen

taria. Sus miembros son elegidos directamente en las circuns

cri~ciones territoriales. Es el partido mayoritario el que -

ejerce la funci6n legislativa, e indirectamente la funci6n gu

bernamental. La C'mara de los Lores es un orP.anismo aristocr! 

tico y sus miembros heredan el titulo y el cargo de Lord. 

Dentro del gobierno ocupa una destacada función el primer 

ministro quién es comunmente jefe, o cuando menos miembro de -

la directiva del ~artido vencedor. En el sistema parlamenta-

río, el gabinete es formado por los dirigentes del partido ma

yoritario, de este modo prevalece, al mismo .ti.empo, la deci--

si6n de los electores en favor de alguno de los equipos de go

bierno que los partidos han representado previamente. 

Por regla general, los miembros del gobierno ocupan tam-

bi6n un escafto en el Parlamento; el estrecho lazo personal en

tre el gobierno y el parlamento fortalece, por un lado, la 

coordinaci6n politica de ambos 6rganos, sin embargo, por otro

contraviene el ¡70stulado de la compatibilidad y, en consecuen

cia, el principio de la divisi6n de poderes. 

Un autor inglEs contemporáneo, Trevelyan, dice que el se-
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creta de la Constitución Inglesa reside en la confianza absol~ 

ta que la mayoría parlamentaria concede al gabinete en el po-

der, obtenida por la garant!a de una lealtad de partido, reali 

zada a la vez en el gabinete y en la mayoría de la CSmara de -

los Comunes (221. 

En Inglaterra prevalece el r~gimen parlamentario, en el 

cual se ha desarrollado un sistema de doa partidos, mismo que

ha dado como resultado que el gabinete, que por lo general es

un comit~ de la Cámara de los Comunes, haya acabado por domi-

nar de hecho a esta Ultima, porque constituye el Estado Mayor

del Partido que ha obtenido la·mayor!a en las elecciones gene-

rales. 

Se puede apuntar a este respecto, que algo similar ocurre 

en los demás pa!ses, tal es el caso de M6xico, puesto que como 

se puede observar, los miembros del Comit~ Ejecutivo Nacional

del Partido Revolucionario Institucional por lo regular obtie

nen puestos en el gabinete, una vez conclu!da la Campaña Presi 

dencial al entrar en funciones el Preaidente Constitucional. -

Es decir, los miembros m!s importantes del partido, ocupan - -

puestos en el pr6ximo gabinete •. 

(221 Citado por ANDRE HAURIOU• Derecho Constitucional e Insti
tuciones Políticas (Trad. por Jos6 A. Gonz!lez); Ed. Ariel, 
Barcelona,1971, p. 375. 
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Por otra parte, si bién la Cámara de los Comunes no es •

aristocrática, tiene, sin embargo, una mayoría de elegidos pr~ 

cedentes·de las escuelas pUblicas más prestigiosas, lo que sia 

nifica que el pueblo inglés, en su conjunto, concede confianza 

a una élite intelectual elegida por lo partidos para conducir

los asuntos políticos del país. La duraci6n de la legislatura 

fijada en siete años a partir de 1715, se redujo a cinco desde 

1911, además la Cámara es disuelta habitualmente en el Ultimo

afio de su encargo. 

Durante el intervalo de las elecciones generales, los Co

munes, al menos en teoría, pueden celebrar sesiones permanen-

tes e incluso reglamentar ellos mismos sus sesiones, reserva -

hecha de la apertura anual del Parlamento por el Rey. Pero de 

hecho, es el gabinete quién reglamenta la duración de las se-

sienes y los Comunes se someten a dicha reglamentaci6n. 

Los Comunes tienen derechos y privilegios de inviolabili

dad, libertad de palabra, derecho de rcglamcntaci6n del proce

dimiento de los debates, de admisi6n o no admisión del pUblico 

en las tribunas, derecho de oponerse a la publicación de los -

debates (no ha sido utilizado desde 1762), derecho de hacer -

comparecer y de amonestar a los periodistas culpables de falta 

de respeto a la Cámara. Asimismo tienen una figura muy simi-

lar a la del Líder de la Cámara de Diputados en México, él 

Speaker, quién es el presidente de la Cámara-de los Comuno.». 
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El Speaker, que ejerce sus funciones con toga y peluca, 

ha sido siempre el defensor de los privilegias de los Comunes

y la autoridad encargada de dirigir las debates de la Asamblea. 

Se elige generalmente sin oposici6n, como consecuencia de un -

acuerdo entre los dos partidas. Unicamente tiene derecho a -

voto en caso de empate en. los debates, es él quHn concede !a

palabra, vigila que las intervenciones no se alejen de la cue! 

ti6n tratada. 

2.3. Cámara de los Lores. 

En cuanto a la Cámara de los Lores, esta aparece en el fil 

timo tercio del siglo XX; esta Cámara es protocolariamente la

primera, puesto que en su sala de sesiones se aprueba la desi[ 

naci6n del Speaker de la Climara de los Comunes y en ella tiene 

lugar el asentimiento real a las leyes votadas. 

La C5mara de los Lores, la cual no es electiva, se compo

ne de aproximadamente 1,000 miembros, de los cuales 800 son h~ 

reditarios creados por el Rey, como recompensa para hombres 

eminentes, asimismo hay representantes de Escocia, de Irlanda, 

hay miembros vitalicios, nombrados por la Corona: actualmente 

son 31. Asimismo, hay que añadir los nueve lores jueces o lo

res de apelación (Lord of Appcal in Ordinary) que son altos m! 

gistrados de nombramiento vitalicio y los 26 lores espiritua-

les. 



Esta Cámara Alta carece casi por completo de atribuciones 

politicas y ciertas atribuciones constitucionales que conserva 

son ejercidas dnicamente por los lores de apelaci6n, que po--

drian subsistir muy bien aunque la Cámara'fuere suprimida. 

El papel que la Cámara de los Lores ha desempeñado en In

gla~erra durante mucho tiempo es el de mantener y proteger !a

vocación de la clase privilegiada, es decir, dado que el sufr! 

gio en ella no es universal, por consiguiente, el poder reside 

en la aristocracia terrateniente o burquesia de negocios, los

cuales están representados en esta Cámara. 

Una de las razones para el mantenimiento de la Cámara Al

ta en Inglaterra, obedece a que el tradicionalismo juega un i~ 

portante papel, pues forma parte de la decoración clásica del

parlamentarismo ingl6s y como no es obst~culo para el funcion! 

miento de la democracia, nadie piensa en suprimirla. En reali 

dad, como lo apunta Hauriou, la razón que, además de la tradi

ción, lleva a los ingleses a conservar la Cámara de los Lores

es debido a que contribuye a la formación de la opinión como -

elemento importante, Los Lores son personas de primer plano,

si bi6n sus intervenciones son raras, generalmente son de gran 

altura puesto que tienen suficiente tiempo para estudiar los -

problemas y tomar altura para examinarlos (23). 

(23) Ibidem, p. 390. 
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Como se puede observar, hay una similitud entre la Cámara 

de los Lores y el Senado Mexicano, puesto que si bién ninguna· 

de ellas tiene un gran n6mero de atribuciones, las que tienen

las ejercen con gran cuidado y sapiencia. De igual manera se

puede comparar que si en Inglaterra los Lores son escogidos en 

su mayoría por el monarca, en México los senadores.son electos 

por el pueblo, previa selección que de ellos hace el Presiden

te de la Rep6blica; lo cual no es objetable, ya que por lo ge

neral se fijan en personas con gran capacidad intelectual, ne

gociadora y con carreras politicas que los hace merecedores de 

tal distinción. 

3. El Poder Legislativo en los Estados Unidos 

3.1. Generalidades 

El Poder Legislativo est~ en manos del Congreso, consti-· 

tuído por dos Cámaras, la de representantes y el Senado. La 

primera fue concebida cómo representación de todo el pueblo, 

mientras que el Senado se creó como representación de los di-

versos Estados que integran el Estado Federal. Se trata ento~ 

ces, de un verdadero sistema bicamaral, ya que una ley debe -

ser aprobada por ambas Cámaras. 

Los miembros de la Cámara de representantes son electos -

por el pueblo por un periodo de dos afias, uno por cada circun~ 

cripción electoral. En un principio, los senadores eran nom-

brados por la legislatura de cada Estado, pero a partir de 
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1913, son electos también en forma directa por la población de 

cada entidad federativa, por un periodo de seis años. 

Con el fin de asegurar la mayor continuidad posible en su 

composición y en la conducción de los asuntos oficiales, el Se 

nad~ se renueva cada dos años en una tercera parte. Son dos -

senadores por cada entidad federativa, independientemente de -

su namero de habitantes, de modo que Alaska tiene tantos sena

dores como el Estado de California, aunque co.n un sexto de su

población. La ejecución esquemática del principio federativo, 

ocasiona que los Estados pequeños y sus intereses particulares 

estén más que representados en relación al namero de sus habi-

tantos. 

Como lo establece la Constitución norteamericana en su A~ 

t1culo Primero, Fracción II, nadie podrá ser representante sin 

haber cumplido 25 años de edad y haber sido durante siete años 

ciudadano de los Estados Unidos, debiendo ser además habitante 

del Estado que lo elige, al tiempo de su elección. J.a costum

bre ha establecido la regla de que los representantes han de -

ser residentes del distrito que los elige. El nGmero de los -

miembros de la Cámara es de 435, utilizando el sistema de ma-

yor residuo, tomando como base para la representación, un re-

prescntante por cada 400,000 habitantes. Cuando ocurra alguna 

vacante en la representación de un Estado, la autoridad ejecu

tiva del mismo convocará a elecciones para llenar dichas vaca~ 
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tes· 124). 

De acuerdo al Articulo I Secci6n III, nadie podr& ser se

nador sin haber alcanzado la edad de 30 años y haber sido nue

ve años ciudadano de los Estados Unidos y sin ser, en el mo-

mento de su elecci6n, habitante del Estado que lo elija. No -

es necesario que una persona posea dichas cualidades cuando es 

electa senador, es suficiente que las tenga c~ando preste el -

juramento de su cargo, e inicie sus funciones oficiales (25) . 

3.2. Elecci6n de los Congresistas 

Por lo que respecta a la reglamentaci6n de las elecciones 

legislativas, ~sta se encuentra establecida en la Secci6n IV -

del Artículo Primero que señala entre otras cosas, qu~ las fe-

chas, los lugares y la forma de las elecciones de senadores y-

representantes ser&n determinados en cada Estado por la legis

latura del mismo; actualmente, gran parte de la reglamentaci6n 

es reemplazada por la del Congreso. 

Las elecciones de los miembros de la C&mara tienen lugar

el martes siguiente al primer lunes de noviembre de los años -

pares. El Congreso se reunir! por lo menos una vez al año, y-

(24) Cfr. Art. lº de la Constituci6n Norteamericana; 52a. Ed., 
Kraft, New York, 1981, p. 4. 

(25) Ibidem., p. 7, 
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dicha reuni6n comenzará a medio día del 3 de enero, salvo que

por Ley se seftalase otro día. Cada Cámara conocerá de las --

elecciones, actas y calificaciones de sus propios miembros; la 

mayoría de cada una de ellas constituirá quórum para sesionar, 

si hubiera minoría, podrá suspender la sesi6n de un día para -

otro. 

Cada cámara podrá establecer las reglas de su procedimie~ 

to, castigar a sus miembros por desorden de conducta y con la

aprobaci6n de dos tercios de votos, expulsar a un miembro. 

·Asimismo, llevarán un diario de sesiones y ·10 publicará peri6-

dicamcntc, excepto aquéllas partes que a su juicio requiéran -

secreto (26). 

Al igual que en México, los senadores y representantes r~ 

cibirán por sus servicios una retribución, que será determina

da por Ley y pagada por los Tesoros de los Estados Unidos. 

Opera también el fuero, puesto que en ningOn caso, salvo por -

traición, felonía y ruptura de la paz, podrán ser arrestados,

no podrán ser interrogados en lugar alguno, por los discursos

º debates habidos en alguna de las Cámaras, tal como sucede en 

nuestro país. 

El principio de la divísi6nde poderes expresa t:irnbien la prác-

ca rigurosa del postulado de la incompatibilidad que señala la 

(26) Ibidcm., p. 13. 



72. 

Secci6n VI del Artículo Primero; nadie puede ser nombrado para 

un empleo al servicio de los Estados Unidos mientras dure el -

término por el cual fue electo (27). 

Como se puede observar, el sistema bicamaral de los Esta

dos Unidos es muy similar al que tenemos en México, Al igual

que ellos tienen la Cámara de representantes, nosotros tenemos 

la de Diputados, como representaci6n de todo el pueblo, Ade-

más en ambos sistemas participan dos legislaturas de estos re

presentantes durante cada período presidencial, es decir, mie~ 

tras que en Estados Unidos el Ejecutivo Federal dura en su en

cargo cuatro anos y en México seis anos, la Cfimara Baja en el

primcro es renovada cada dos años y en México es renovada cada 

tres años. 

Una de las diferencias que se pueden observar estre el s~ 

nado de los dos oaíses, no obstante que duran en su labor seis 

años, es que el Senado norteamericano se renueva cada dos años 

en una tercera parte, situaci6n que no considero apropiada --

puesto que es mucha agitaci6n política y electoral, durante -

ese transcurso de tiempo aunada a la renovaci6n de su Cámara -

de representantes. 

Dentro del proceso electoral para elegir Presidente en --

(27) lbidem., p. 19 
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los Estados Unidos, si ninguno de los candidatos obtiene lama 

yoría absoluta, la Cámara de representantes elige al Presiden

te entre los tres candidatos con mayor número de votos en el -

procedimiento electoral anterior. La Cámara de representantes 

vota por Estados, teniendo la representaci6n de cada uno de 

ell?s derecho a voto; puede darse el caso, entonces, de aue un 

candidato superado por lo otros en la elecci6n popular, alcan

ce la mayoría de votos en esta vuelta electoral, 

El vicepresidente de los Estados Unidos quién es electo -

en igual forma que el presidente, en la mis·ma vuelta electoral 

y como miembro del mismo oartido,· preside el Senado y sucede -

al presidente si éste fallece o abandona el carp,o antes de teL 

minar su período; el sucesor de un vicepresidente que deja pre 

maturamente el cargo, es designado por el presidente y ratifi

cado por el Congreso y la Cámara de Representantes mediante r! 

soluci6n mayoritaria, 

3,3, Relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo de los Esta

dos Unidos. 

A pesar de la amplia autonomía del gobierno y el Conp,reso, 

existen entre estos 6rganos múltiples lazos de interdependen

cia, que hacen del orden constitucional norteamericano así co

mo del mexicano, no solamente un sutil sistema de freno mutuo

de los poderes, sino tambi@n de coordinaci6n y entrelazamiento 

recíprocos, 
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Asi el presidente interviene en el procedimiento legisla· 

tivo mediante el derecho de veto contra todas las leyes que ·· 

apruebe el Congreso, tal como sucede en nuestro nais, de acuer 

do a lo que consagra el articulo 72 constitucional. El veto -

presidencial en los Estados Unidos únicamente puede ser super! 

do por una mayorra, dif!cil de alcanzar, de dos terceras par-

tes en ambas Cámaras (28). 

A través de este derecho, el Presidente participa actual

mente en la legislaci6n en mayor medida de lo que hubieran im! 

ginado los creadores de la Constituci6n Norteamericana, porque 

lo ha_ ejercido con creciente frecuencia, no sólo contra las l~ 

yes-que le parecen objetables desde el punto de vista juridico 

constitucional, sino también contra aquellas que son indesea-

hlcs por razones pol!ticas, Sin embargo, la Constituci6n no -

concede al Presidente el derecho de iniciar una ley, carencia

compensada en gran parte por la ~osibilidad que tiene éste de

recomendar al Congreso, en su informe anual sobre el Estado de 

la Nación, la discusl6n de aquellas medidas que estima necesa

rias y convenientes. 

He aqui una diferencia con el proceso legislativo en Mé-

xico, puesto que según lo establece el articulo 71 de nuestra

Constituci6n politica, el Presidente de la República si tiene-

(28) Ibidcm., p. 23 
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derecho de iniciar leyes o decretos. No obstante, en los Est~ 

dos Unidos ha venido desarrollándose la práctica de que los -

legisladores parciales al gobierno introdu:can en el Congreso 

los proyectos de ley que el Presidente elabora. 

Por otro lado, el Congreso también ejerce derechos de co~ 

tról y de opini6n polftica de responsabilidad oficial (impech

ment) que desempefiará algan papel en el caso Watergate. Asimi1 

mo, los jefes de los departamentos, reunidos.en el gabinete -

del presidente, al ser nombrados por éste, requieren de la •·· 

aprobaci6n del Senado, misma que es normalmente ot~rgada. De · 

mayor importancia, tal como sucede en México, el ~nado tiene 

que ratificar los tratatos internacionales que celebre el Pre

sidente así como los nombramientos de altos funcionarios. 

3.4. Funciones Legislativas, 

El Senado y la Cámara de representantes tienen un gran na 

mero de comités permanentes, cuyo campo de actividades se coor 

dina en gran parte con los corres~ondientes departamentos del· 

gobierno. De este modo existen en cada cámara, nor ejemolo, 

un comité de aprobaci6n de ep,resos, otro para las fuerzas arm~ 

das, asuntos exteriores, justicia, etc. 

Aparte pueaen constituirse comités esneciales no nermane~ 

tes nara el desempeño de funciones determinadas a los que se · 

suman los comités de conferencia, cuya funci6n consiste en me· 

diar entre el Senado y l~ cámara de Representantes en caso de· 
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divergencia de opinión sobre el contenido'de una ley. Respec

to de la selecci6n de los miembros de los comités, aparte de -

la proporci6n en que est5n representados los partidos, s,e to-

man en cuenta los criterios de la continuidad, la antiguedad,

la calificaci6n y los intereses especfficos de los representa.!!, 

tes. 

Una gran parte del trabajo se transfiere todavía a subco

mités más especializados. Con el fin de procurarse bases ob-

jetivas para sus decisiones, por ejemulo en relací6n con un 

proyecto de ley, el comité o subcomité organiza audiencias, en 

las c~alcs a semejanza de las judiciales, se exponen y expli-

cnn .tos puntos de vista de los interesados, de sus contrarios

y de expertos imparciales. Los miembros de la cámara de repr~ 

scntantcs y del senado tienen a su disposición un equipo pro-

pio de especialistas, para no depender del saber técnico de la 

burocracia administrativa ni someterse a su monopolio de la -

información. 

Las atribuciones esenciales del Congreso son de orden le

gislativo, son ejercitadas por las dos Cámaras, que se encuen

tran en igualdad salvo en materia de impuestos, en que la ini

ciativa debe correr a caro.o de la Cámara de representantes. 

Sin embargo, generalmente las propuestas de ley provienen de -

la Cámara de representantes. 
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Algo muy interesante y que difiere del Sistema Mexicano, -

es lo relativo al proceso lep,islativo de las asambleas en caso 

de que haya desacuerdo en alp,una iniciativa; el ~rocedimeinto

para obtener el acuerdo no es el de la lanzadera, utilizado en 

M~xico, es decir las idas y venidas del proyecto entre las dos 

cámaras hasta que se llegue al acuerdo, sino el de la comisi6n 

de conciliaci6n, que consiste en la reuni6n de representantes

de las dos Asambleas que se esfuerzan por elaborar un texto -

ónice que despu~s será analizado por ambas cámaras. Si no lle

ga la comisi6n a ningón acuerdo, se abandona el proyecto - - -

correspondiente. 

4. El Poder Legislativo en Venezuela. 

4,1, El Congreso. 

El Congreso de.la Repdblica es el 6rgano por medio del -

cual los representantes del pueblo venezolano ejercen el Poder 

Ler,islativo, uno de los tres en que se divide el Poder Pdblicn, 

El Congreso est~ integrado por dos Cámaras: El Senado y -

la Cámara de íliputados, que actóan independientemente la una 

de la otra, auqque en muchos casos celebran sesiones conjun~as 

para ejercer las atribuciones especificas que al Cuerpo se~a-

lnn la Constituci6n, las Leyes y los Reglamentos respectivos • 

(29) 

(29) Cfr. ORLANDO TOVAR: Derecho Parlamentario; lra, Ed., Uni 
versidad Central de Venezuela, Caracas, 1973, p.17 ss. 
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Asimismo, las dos Cámaras pueden reunirse en Con~reso cua~ 

do una de ellas decide aceotnr la invitaci6n formulada ~or la -

otra, a fin de considerar asuntos que requieren la particioa--

ci6n de ambas. Estas sesiones son presididas por el Presidente 

del Senado y el de la C4mara de Diputados, con el carácter de -

Presidente y Vicepresidente del Congreso, respectivamente. 

Las funciones del Con~reso son de naturaleza eminentemente 

legislativa, y en tal virtud, le corresponde legislar sobre las 

materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de -

las distintas ramas del Poder Nacional. Tambi~n es atribuci6n 

del Congreso la de ejercer el control de la Administraci6n PG-

blica Nacional, lo ~ual reali:a especialmente por medio de la -

Contralorta General de la RepGblica, que es 6rP.ano auxiliar del 

Conr,reso a los fines sefinlados, y que go:a de autonomía funcio

nal en el desempe~o de sus atribuciones. 

En lo anterior, es curioso observar la figura de la Contr~ 

lor!a General de la RepGblica, misma que apareci6 en 1982 en -

nuestro país, pero con la distinci6n de que en la RepGblica Ve

nezolana es un 6rgano auxiliar del Con~reso y aquí en MSxico es 

una Secretaria de Estado dependiente del Ejecutivo Federal, y -

en los dos pafses realizan las mismas atribuciones de Control -

de la Administraci6n PGblica. 

Durante un largo pertodo estuvo en vigencia la disposi--
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ci6n que fijaba para la instalaci6n y clausura de l~-;,~ones 
ordinarias del Congreso dos fechas de m~xima trascendenc~na

c.;'l ~;JF' 
ra la vida republicana de Venezuela: el 19 de Abril iti~~ 5 de ...... 
Julio, respectivamente. Sin embargo, estas fechas fue on E'~-

biadas por la Cosntituci6n promulgada en 1961 - la 

ci6 que: 

"Las sesiones ordinarias de las c~a-
ras comenzarán, sin necesidad de pre~
via convocatoria el d!a 2 de marzo de 
cada año o el d!a posterior m~s inme
diato posible y durar&n hasta el 6 de 
julio siguiente. Dichas sesiones or
dinarias se reanudar&n cada año el -
d!a lº de octubre y el d!a posterio~
m&s inmediato posible, hasta el d!a -
30 de noviembre, ambos inclusive. En 
el último año del per!odo constituci2 
nal las sesiones ordinarias durar!n -
desde el 2 de marzo hasta el 15 de 
agosto. En todo caso, las C&maras en 
sesi6n conjunta, con el voto de la ma 
yor!a absoluta de sus miembros, po--= 
drán prorrogar estos términos, cuando 
ello fuere necesario para el despacho 
de materias pendientes" (30). 

Como se desprende del art!culo transcrito, en Venezuela -

hay 2 per!odos ordinarios de sesiones, a diferencia del único

que se presenta en M~xico, el cual abarca del 1° de septiembre 

al 31 de diciembre, inclusive. Es as!, como en Venezuela el -

Poder Legislativo sesiona 6 meses al año, que representa 2 me-

(30) Art. 154 de la Constituci6n Pol!tica de la República
de Venezuela; 43a.Ed., Elite, Caracas 1969, p. 34 
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ses mSs de actividad lep,islativa que en nuestro país. 

Es requisito indispensable que las dos Cámaras se insta-

len y clausuren simult~neamente sus actividades y que funcio-

nen en una misma poblaci6n. 

De acuerdo con la Constituci6n, la iniciativa de presen-

tar al Congreso proyectos de Ley para su consideraci6n, corre~ 

pende a todos los venezolanos en general y a los organismos -

que a continuaci6n se se~alan: 

• Al Ejecutivo Nacional. 

- A la Comisi6n Delegada del ConP.reso. 

- A las Comisiones Permanentes. 

- A la Corte Suprema de Justicia. 

A tres Senadores o Diputados, por lo menos. 

Resulta interesante que a comparaci6n de lo que sucede en 

México, en Venezuela es necesario que sean tres los legislado

res para iniciar una ley, mientras que aquí s6lo se requiere -

uno; asimismo, algo que me parece digno de imitar es el que el 

Poder Judicial en Venezuela, a trav~s de la Corte Suprema de -

Justicia, pueda presentar iniciativas de Ley, cosa que no aco~ 

tece en nuestro pais. 

Con rel aci6n a la Facultad otor.~ada a los venezolanos, P!!. 

ra a.ue el proyecto pueda ser aceptado, debe estar autorizado -

con la firma de no menos de 20,000 electores, identificados de 



acuerdo con la ley. El alcance de esta disposición y las difl 

cultades que implica, anulan la facultad concedida, ya que es 

m«s f~cil y por ello usado con frecuencia el de interesar a • 

tres o más Senadores o Diputados, oara que éstos introduzcan 

el proyecto, 

Los proyectos de ley pueden introducirse en cualquiera de 

las c5maras, sin embargo, hay proyectos que deben ser present~ 

dos primeramente en el Senado, y otros que requieren ser intr2 

ducidos a trav~s de la Cámara de Diputados. 

4.2. El Senado Venezolano. 

El Senado de la. RepCíblica· Venezolana, que como en todas -

partes suele llamarse también Cámara Alta, está constituido ·· 

por 42 Senadores elegidos Z por cada_ Estado y 2 por el Distri

to Federal, un nUmero indeterminado de Senadores elegidos por

cociente electoral, mediante la aplicacl6n del principio Cons

titucional de la representaci6n de las minorías y oor los ciu

dadanos que hayan desempeñado la Presidencia de la República · 

por elección popular, a menos que hayan sido condenados en jul 

cio por haber cometido delitos comunes en el ejercicio de sus 

funciones, 

En Venezuela, cOlllO se desprende de lo arriba apuntado, la elección •• 

de los Senadores se gu1a 0or el Sistema Mixto de mayoría rel~ 

tlva y representaci6n proporcional, el cual se refuerza con el - • -
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nombramiento vitalicio para ser Senadores de los Presidentes

ex-oficio. 

Para poder ser elegido senador se requiere haber cumplido 

treinta años y ser venezolano por nacimiento. 

El Senado Venezolano, como sucede en la mayor\a de los -

países que tienen Cámara Alta, es el principal guia de las rel~ 

cienes internacionales del país, por lo que se refiere a trat~ 

dos y convenios, también autoriza las salidas del Presidente 

de la República. Asimismo, tiene la atribución de autori:ar 

los nombramientos de altos funcionarios del Gobierno Venezola-

no, 

El Senado, de acuerdo con la ley, deberá reunirse en la -

Capital de la ·República el Z de marzo de cada año o en la opoI 

tunidad más inmediata. En la reuni6n inicial de cada período

consti tucional, la Oirecci6n de la Cámara nombrará una Comi--

sión Especial compuesta por cinco Senadores para que examinen

las credenciales de los concurrentes, después de lo cual, y -

previa verificaci6n de la existencia del quórum, se procederá

ª la elecci6n de la Mesa Directiva que consta de un Presidente, 

un Vicepresidente y un se~undo Vicepresidente, los cuales du-

rarán en su encargo un año, con la posibilidad de ser reelegi

dos· individualmente. 
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4.3. La Cámara de Diputados. 

La Cámara de Diputados, tambi~n llamada Cámara Baja, está 

integrada en la actualidad por 214 representantes, que fueron -

elegidos por votación universal y directa con representación de 

las minorias, La base de población requerida no podría exceder 

del uno por ciento de la ~oblación total del país. 

De conformidad con lo establecido en la Constitución, el -

número de Diputados que representarfi a un Estado nunca serfi me

nor de dos, aún cuando el total de su población no sea suíicie~ 

te para llenar el requisito sobre base de elección, mientras 

que cada territorio federal tendrá un solo diputado. 

Para ser diputado se requiere ser vene:olano por nacimien

to y haber cumplido 21 aftas de edad, la cual es la mlsma edad -

establecida en Mlxico para ser diputado. 

La Cámara de Diputados, ademfis de las que le conciernen 

como parte integrante del Congreso, tiene las siguientes atri-

buciones especificas: 

- Iniciar la discusión del Presupuesto 

de Rentas y Gastos Públicos. 

- liil.ciar la discusión de cualauier 

proyecto de Ley relativo a rép,imen -

tributario. 



Dar voto de censura a los Ministros 

del Despacho y ordenar su enjuicia

miento, previo cumplimiento para -

ello de disposiciones constitucio-

nales. 

34. 

En lo que respecta a la instalación de la Cámara, elec--

ci6n de Mesa Directiva, Secretario y Subsecretario, el Regla-

mento señala id~ntico procedimiento al establecido para el Se

nado; también se sigue este mismo en lo que se refi~rc a qu6-

rum, providencias para obtenerlo, participación que ha de ha-

cerse al Senado y juramentación. 

~.~. Disposiciones Comunes. 

Las Jos Cámaras nombran, al iniciarse anualmente las se-

sienes ordinarias, distintas Comisiones Permanentes, cuyos ob

jetivos son primordialmente los de estudiar e informar sobre -

el material legislativo que ha de ser considerado en las sesi2 

nes de la Cámara¡ reali:ar investigaciones, examinar los pro-

yectos de acuerdo, resoluciones, solicitudes y demás materias

que le sean encomendadas. 

Además de 1as Comisiones ~ermanentes, la Cámara de Diput~ 

dos tiene la Comisión de Contraloría, cuyas atribuciones son -

vigilar la inversión y utilización de los fondos pGblicos en -

todos lo sectores de la Administración. Esta facultad será --
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ejercida por la Comisi6n, bien directamente o por 6rgano de la 

Contraloría General de la Rcpfiblica. 

De acuerdo con los reglamentos respectivos, las Comisio-

nes Permanentes del Senado constan de cinco senadores, y las -

correspondientes a la Cámara de Diputados de 25, El nfimero i~ 

di cado para las comisiones del Senado puede ser aumentando, y

el de la Cámra de Diputados es invariable. 

Tal como acontece con la Comisi6n Permanente del Congreso 

en México, en Venezuela existe la Comisi6n 'Delegada del Congr~ 

so, que es una representaci6n que deja éste para que lo reem-

place _durante los lapsos en que no le corresponde celebrar se

siones de ninguna índole. Esta comisi6n está integrada por el 

Presidente, nor el Vicepresidente del Congreso y por veintifin 

miembros del mismo. 

La Comisi6n Delegada debe instalarse en el Palacio Legis

lativo con las dos terceras partes por lo menos de sus miem--

bros, dentro de los diez días siguientes a la terminaci6n del

primer período anual de sesiones de la Cámara. Esta Comisi6n

celebra sesiones ordinarias una vez a la semana o si es neces! 

rio con mayor periodicidad. 

Tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen la fa

cultad de nombrar Comisiones Especiales, cuando las materias -
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que han de considerarse son de extrema importancia y requieren 

urgente tramitaci6n. 

Por lo que respecta a la formaci6n de las leyes, todo pr~ 

yecto recibirá en cada cámara no menos de dos discusiones; 

aprobado el proyecto en una de las Cámaras, pasará a la otra,

si está lo aprobare sin modificaciones, quedará sancionada la

ley. Si' lo·aprobare con modificaciones se devolver! a la Cáma

ra de origen. Si la Cámara de origen las acepta, quedará san

cionada la ley; en caso contrario, las Cámaras en sesi6n con-

junta decidirán por mayoría de votos, resueltas las discrepan

cias, la Presidencia declarará sancionada la ley, Con esta S! 

si6n conjunta, se resuelve uno de los problemas legislativos -

en México, que es el de los rebotes de ley en las dos cámaras. 

Los proyectos rechazados no podrán ser considerados de -

nuevo en ninguna de las cámaras durante las sesiones del mismo 

año, a menos que fueren presentados por la mayoría absoluta de 

una de ellas. 

Una vez sancionada la ley, se enviará al Presidente de la 

República para su promulgaci6n dentro de los diez días siguie~ 

tes,dentro de este pla:o podrá pedir al Congreso su reconside

raci6n, lo que hará en sesi6n conjunta y cuando la decisi6n se 

adopte por las dos terceras partes de los presentes, el Presi

dente de la República procederá a la promulgaci6n de la ley --
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dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin poder ••· 

formular nuevas observaciones. 

Cuando la decisi6n se hubiere tomado por simple mayoria,

el Presidente de la Repfiblica podr4 optar entre promulgar ln • 

ley o devolverla al Congreso para una nueva y filtima reconsid! 

raci6n. La decisi6n de las Cámaras en sesión conjunta será 

definitiva, aun por simple mayoria, y la promulgación de ln 

ley deber4 hacerse dentro de los cinco dias siguientes a su re 

cibo. 
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. CAPITULO TERCERO 

REGIMEN JURIDICO DEL SENADO MEXICANO 

l. La Divisi6n de Poderes. 

Siendo la Constitución el conjunto de normas que determi-

nan al Estado, tiene que establecer, en primer término, cuáles 

son los 6rganos de la federación. Estos órganos derivan su --

existencia de la Constituci6n: son 6rganos constituidos. Ta~ 

bién determina cuáles son las competencias que puden ser ejer-

cidas por los 6rganos federales a través de ciertos procedi---

mientas especiales. Pues bien, la Constituci6n divide los po-

deres de la Federación u orden federal en tres. Dispone el ªE 

dculo 49: 

"El Supremo Poder de la Federaci6n se di
vide, para su ejercicio, en Legislativo,-
Ejecutivo y Judicial" (31). 

Este articulo establece lo que la doctrina ha denominado

la divisi6n de poderes. 

Dichos poderes, cuya actividad desarrollan en el :inibito -

nacional, respectivamente hacen la ley; la aplican y vigilan -

su cumplimiento, y establecen su sentido, o sea, la interpre--

tan a prop5sito de un caso concreto. Y esto es así 

(31) Art. 49 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Ed.,Teocall, México, 1986/ p. 33. 
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pues no seria Gtil ni recomendable que una misma persona o un-

solo poder ejerciera esas diversas funciones, porque ello cond~ 

ciría a dos extremos igualmente indeseables: la dictadura o -

la anarquia, ésto es, la tirania o el desorden (32), 

El autor de la doctrina en comentario, Montesquieu, prop2 

nia alcanzar la limitaci6n del poder del Estado. Montesquieu -

condena todo absolutismo, toda autocracia y propugna por un r§ 

gimen de derecho, por lo que hemos denominado Estado de Dere-

cho. El abuso del poder y el peligro que con· ello corren las-

libertades del hombre, ésto es lo que quiero prevenir y evitar. 

Afirma en su tratado "El Esp!ritu de las Leyes": 

"Es una experiencia eterna que todo hombre 
que tiene poder se ve llevado a abusar del 
mismo, va hacia adelante hasta que tropie
za con l!mites ... Para que no se pueda ab~ 
sar del poder es preciso que, por la disp2 
sici6n de las cosas, el poder detenga al -
poder" (33). 

Carré de Malberg comenta: En este p!rrafo, Montesquieu-

denuncia el vicio y pronuncia la condena del régimen autocráti 

co o régimen del poder absoluto. Cuando en un Estado todos --

los poderes quedan reunidos en manos de un titular único, bien 

sean un hombre o una asamblea, la libertad pGblica está en pe--

ligro. Es evidente, en efecto, que la persona o el cuerpo po-

litico que es dueño de todos los poderes a la vez, posee una -

potestad ilimitada puesto que no existe, fuera de él, ninguna-

(32) EMILIO D. RABASA Y GLORIA CABALLERO: Mexicano: Esta es tu 
Constituci6n; 2a. Ed.,Cámara de Diputados, México,1982, p. 12~ 

(33) Citado por ULISES SCllMILL ORDOílEZ: El Sistema de la Cons
titución Mexicana; la. Ed.,Textos Universitarios, México,1971, 
p. 177. 
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potestad que pueda limitar la suya. Ahora bien el peligro de-

toda potes~ad sin límites es la posible opr~sión de los ciuda-

danos, éstos, frente a tal postestad, quedan expuestos a la 

arbitrariedad. Para evitar este peligro, es indispensable, es 

el principio y es la base de toda organización de los poderes, 

hallar una combinación que, al multiplicar las autoridades pú-

blicas y al repartir entre ellas los diversos atributos de la-

soberanía, tenga por objeto limitar respectivamente la potes--

tad de cada una de ellas por la potestad de las autoridades --

vencidas, de tal modo que ninguna pueda llegar jam!s a una po-

testad excesiva (34). 

La realización del fin mencionado puede conseguirse, se--

gún Montesquieu, mediante la división de las funciones estata-

les entre diversos titulares; esto constituye uno de los fund~ 

mentes de todo régimen democr!tico y liberal, porque: obliga

ª que el poder frene al poder, a que haya una distribución - -

equilibrada de las funciones estatales; limita el eJercicio de 

cada poder a través del derecho, oblig!ndolo a realizar estriE 

tamente la funci6n que le es propia o le corresponde; produce, 

por la repetición continuada de los mismos actos, la especiali 

zación en las funciones, logrando su mas eficaz desempeño, y;-

resulta en beneficio de la libertad individual y social, por-

que impide el monopolio de poderes, hecho que siempre se prod~ 

ce en detrimento o en violaci6n de esas libertades. 

(34) Cfr. CARRE DE MALBERG: Teoría General del Estado (V9r-
sión española de José Lion Depetre) 1 Fondo de Cultura Econ6mi 
ca, México, 1968, p. 21. 
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La divisi6n de poderes no es ni puede ser absoluta, en 

forma que ejerzan funciones aisladas y sin relaci6n alguna en

tre sí, Y.ª que aún cuando los tres Poderes de la Federación -

son independientes en cuanto a su organización y sus activida

des, son partes integrantes de un todo y se complementan para

lograr el funcionamiento total del Estado. Así, la divisi6n -

de Poderes se perfecciona con la colaboraci6n de 16s mismos, -

como· se puede apreciar en el artículo 12 de nuestr4 Carta Mag

na. 

Cada órgano del Estado debe ejercitar su función o una -

competencia distinta. Es precisamente bajo este supuesto que

se puede comprender la primera parte del p!rrafo segundo del -

artículo 49: "No podr!n reunirse dos o m!s de estos poderes -

en una sola persona o corporaci6n, ni depositarse el legislati 

ve en un individuo ••• • (35). 

Un mismo órgano del Estado no puede ser depositario de -

dos o m!s funciones estatales, es decir, de dos o m!s poderes. 

Sin embargo en el ejercicio de una función del Estado pueden -

colaborar varios órganos, como en el caso del proceso legisla

tivo, en el cual interviene de una manera muy significativa el 

Presidente de la República, o en el caso de la elaboración de

un tratado internacional participan tanto el Presidente de la-

. República como el Senado. Esto nos muestra la complementación 

(35) Art. 49 de la C.P.E.U.M. p. 33. 
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y colaboraci6n que existe entre los diversos 6rganos del Esta

do. Puede decirse que no hay separaci6n, ruptura, escisi6n en 

los 6rganos estatales, sino complementaci6n, colaboraci6n, - -

asistencia y vigilancia reciproca. 

2. El Bicamarismo. 

Segfin el articulo 50: "El Poder Legislativo de los Esta

dos Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que -

se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senado

res". En éste, se establece el sistema bicamarista (36). Es

te sistema surgi6 en Inglaterra, como tantas otras institucio

nes pol!ticas. El parlamento Británico se encuentra compuesto 

por la Cámara de los Comunes o Cámara Baja y la Cámara de los

Lores o Cámara Alta; la primera de ellas represent6 al pueblo

y la segunda a la nobleza. 

En el r~gimen federal coexisten dos 6rdenes normativos -

que se encuentran bajo la Constituci6n: la Federaci6n y los -

Estados Locales. 

Por ello, es regla federal en casi todos los Estados Fed~ 

rales la configuración del Congreso General en dos Cámaras: la 

de Diputados y la de Senadores. Esta divisi6n obedece a va--

rias razones, entre las que destacan: 

Se requiere asegurar que la Federaci6n pueda llevar a ca

bo con toda efectividad las competencias que a ella se le 

(36) Art. 50 de la C.P.E.U.M. P• 33. 
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han asignado en la Constitución¡ 

La Federación debe tener en cuenta el fortalecimiento del 

orden federal, de modo que los Estados no se encuentren -

afectados gravemente en sus intereses; 

Se considera que can el bicamarisrno los interese locales

. encuentran en 61 su expresi6n y su defensa, para que sean 

respetados y fomentados; 

La estructura bicamaral del órgano legislativo permite 

que los Estados pequeños o d~biles no se encuentren en 

una situación desventajosa respecto de aquellos m!s gran

des y poderosos o respecto de la Federaci6n. Si bien es

cierto que ha sido siempre anhelo democr!tico que las dif~ 

rancias en cuanto a la mayor o menor población se hallen

nivelados con la igualdad representativa de los Estados,

es decir, que la desigualdad num~rica de representantes -

de cada entidad puede tener en la C!mara de Diputados, se 

equilibre con la igualdad de dos senadores por cada Esta

do, la verdad es que tanto unos como otros no son exclusi 

vamente representantes de una parte de mexicanos o de una 

determinada zona geogr!fica, sino que representan a todo

el pueblo de M~xico. 

Podr! tener un mayor inter~s hacia sus electores, pero s2 

bre todo deben predominar sus deberes respecto a toda la

naci6n I:, 
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Permite una deliberaci6n m!s profunda respecto de la le-

qislaci6n, la cual puede tener menos errores, ser más - -

efectiva y permite el fortalecimiento de la unión de los

Estados. 

De modo general, la discusi6n en torno al bicamarismo se

centra alrededor de la C!mara de Senadores, La doctrina se -

pregunta si es necesaria, conveniente y si responde a los priE 

cipios democr!tico y representativo. El Senado es una Instit~ 

ci6n Federal cuya funci6n primordial es la de ser un medio téE 

nico tendiente a fortalecer la uni6n de los Estados miembros -

de la Federaci6n. 

'Mediante el an!lisis de otros sistemas federales puede en 

centrarse que existen, en general, dos tipos de C!mar~ Alta: 

a) Aquellos en los que sus miembros actGan libremente si 

guiendo su propio criterio, sin la obligaci6n de recibir ins-

trucciones oficiales de ningGn 6rgano estatal. 

b) Aquellos cuyos miembros actuan exclusivamente como D~ 

legados de los Estados miembros, recibiendo instrucciones de -

la forma como deben actuar. 

Al primer tipo de C!mara Alta se le denomina tipo Senado: 

al segundo se le denomina Tipo Consejo. Ejemplo de C!mara Al

ta del Tipo Senado, se encuentran en las Constituciones de Es-



95. 

tados Unidos, Suiza y, claro est!, en la Constituci6n Mexicana. 

La C!mara Alta tipo Consejo se encuentra establecida en la Ley

Fundamental de la Repdblica Federal Alemana (37). 

3. La C!mara de Senadores. 

3.l. Organizaci6n. Atendiendo a lo que establece el Artículo -

56 de nuestra Carta Magna: 

"La C!mara de Senadores se compondr! de dos 
miembros por cada Estado y dos por, el Dis-
trito Federal, electos directamente en su -
totalidad cada seis años. La Legislatura -
de cada Estado declarará electo al que hu-
biese ·obtenido la mayoria de votos emitidos" 
(38). 

Desde las reformas del 29 de abril de 1933 se vari~ la du

raci6n en el cargo de los Diputados y Senadores¡ el período de-

los Senadores se aument6 de cuatro a seis años. Además, a par

tir de entonces el Senado se renueva totalmente en el t6rmino -

que se indica, en lugar de la renovaci6n por mtiad cada dos - -

años que prescribía el artículo original. Es plausible el au-

mento en la duraci6n de los petados, pues la frecuente agita--

ci6n electoral perjudica las actividades normales de la pobla--

ci6n (39). 

(37) U. SCHMILL ORDONEZ: Op. cit., p. lB6. 

(38) Art. 56 de la c.P.E.U.M. P•. 35. 
(39) F. TENEA RAMIREZ: Op. cit., p. 267. 
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La legislaci6n local es el 6rgano autorizado para hacer -

la declaraci6n de elecci6n de un senador después de haber he-

cho el c6~puto de los votos emitidos; constituye. pues, una ce~ 

tificaci6n oficial del recuento numérico de los votos. Ella -

no califica la elecci6n, ni juzga de su legalidad o validez, -

ni resuelve las impugnaciones que de ella pudieran nacerse. 

Jl articulo 58 dispone que: •para ser Senado~ se requie

ren los mismos requisitos que para ser Diputado, excepto el de 

la edad que ser~ de 30 años cumplidos el día de la elecci6n 

(40). 

Los requisitos para ser Diputado y por ende Senador, se -

encuentran en el artículo SS Constitucional¡ la fracci6n I de

termina como requisito el de •ser ciudadano mexicano por naci-

miento, en el ejercicio de sus deberes" (4ll· Dicho requis1 

to es necesario por lo que enuncia el artículo 3S, que establ~ 

ce como prerrogativa del mismo el poder ser votado para todos

los cargos de elecci6n popular. 

Por ciertas circunstancias los derechos políticos a que -

se re!iere la fracci6n I, pueden ser suspendidos como una san

ci6n para el caso de realizaci6n u omisi6n de ciertos actos, -

los cuales .se encuentran consignados en al artículo 38 este,

dispone "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se su~ 

penden: 

(40) Art. SS de la C.P.E.U.M. p., 35. 

(41) Art. SS de la C.P.E.U.M. pp. 34 ': JS, 



I. Por falta de cumplimiento, sin causa ju~ 
tificada de cualquiera de las obligaciones 
que impone el artículo 36. Esta suspen--
ci6n durará l año y se impondrá además de
las otras penas que por el mismo hecho se-

· ñalase la Ley. 

II. Por estar sujeto a un proceso criminal 
por delito que merezca pena corporal a es
tar desde la fecha del auto de formal pri
sión. 

I!I. Durante la extinci6n de una pena cor~ 
poral. 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudina-
ria, declarada en los t~rminos que preven
gan las leyes. 

v. Por estar pr6fu90 de la justicia, desde 
que se dicte la orden de aprehensi6n hasta 
que prescriba la acci6n penal, y 

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga -
como pena esa suspenci6n (42}. 

97.. 

La ley fijar& los casos en que se pierden y los demás en

que se suspenden los derechos de ciudadanos y la manera de ha

cer la rehabilitación. 

La ciudadanía, supone, se9Gn el art!culo 34, la calidad -

de mexicano, además, de la edad y el modo honesto de vivir. La 

calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturali

zación, de acuerdo con el art!culo 30. Para ser Diputado o S~ 

nador, no basta ser mexicano, sino que es preciso serlo de na-

cimiento, no basta tener dieciocho años, sino que es necesario 

tener como m!nimo veintiGno para ser Diputado y treinta para -

ser Senador. Por reforma del 9 de Agosto de 1972 subsisti6, -

(42) Art. 36 de la C.P.E.U.M. p. 29. 
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aunque modificado en sus términos, el principio de la diferencia 

de edad entre la del simple ciudadano, reducida en 1969 de 21 a 

los lB años cumplidos, yla ahora señalada para Diputados y Sen~ 

dores, de 21 y 30 años cumplidos el día de la eleci6n, en lu-

gar de los 2S y 3S que anteriormente se exigían. 

La fracci6n lll del articulo SS en comentario< exige que -

el Diputado o Senador sea originario del Estado o Territorio en 

que se haga la elecci6n, o vecino de ~l, con residencia efecti

va de más de seis meses anteriores a la fecha de ella, sin que

la vecindad se pierda por ausencia en el desempeño de cargos pQ 

blicos de elecci6n popular. 

Este requisito tiene un carácter curioso por dos causas, -

una de ellas es que la poblaci6n electora debe conocer al candi 

dato, y otra es que puede ser conveniente, pero su realizaci6n

es dificil en la práctica, la doctrina pol1tica ha demostrado y 

la realidad lo patentiza, que resultan electas las personas que 

son postuladas por los partidos pol1ticos con favorable opini6n. 

Por lo general el elector vota por un individuo, no por sus cu~ 

lidades personales, sino porque representa un cierto partido P2 

lítico. 

3.2. Impedimentos para ser Legislador. 

Las fracciones IV, V, VI y VII del artículo SS, más que es 

tablecer requisitos para ser Diputado o Senador, señalan impedi 

mentas al respecto. Si se insiste en llamarlos requisitos ten

dr&n, entonces, un carácter negativo. 
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Hay personas que por raz6n de sus puestos se encuentran -

en mayor posibilidad de influir fraudulentamente o para incli--

nar la votaci6n en su favor en las elecciones. Estos puestos -

son generalmente de mando. Los que los detentan pueden, con --

cierta facilidad, y hasta con impunidad, coaccionar a los elec-

tares para que voten a su favor. En prevenci6n de ello, la - -

fracción IV dispone que para ser Diputado o Senador' se requie--

re .. :"no estar en servicio activo en el Ejercito FJ2!;deral, ni -

tener mando en la polic1a o gendarmer1a rural en el distrito --

donde se haga la elecci6n, cuando menos noventa dias antes de -

ella" (43). 

Otro impedimento de carácter semejante al anterior es el -

contenido en la fracci6n*V que establece: 

"No ser Secretario o Subsecretario de Esta 
do, ni Magistrado de la Suprema Corte de = 
Justicia de la Naci6n, a menos que se sep~ 
re definitivamente de sus funciones noven
ta d1as antes de la elección. Los gobern~ 
dores de los Estados no podrán ser electos 
en las entidades de sus respectivas juris
dicciones durante el periodo de su encargo, 
aún cuando se separen definitivamente de -
sus puestos. Los Secretarios de Gobierno
de los Estados, los Magistrados y Jueces -
Federales o del Estado, no podr!n ser eleg 
tos en las entidades de sus respectivas ju 
risdicciones, si no se separan definitiva= 
mente de sus cargos noventa días antes de-
la elección" (44). 

(43) lbidem.,p. 35. 

(44) lbidem. 
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El artículo 130 priva a los ministros de los cultos de d~ 

rechos políticos al establecer que no tendrán voto activo ni -

pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. En co~ 

cordancia ideo16gica con ella, la fracción VI del articulo que 

se comenta, señala como impedimento para ser Diputado o Sena-

dar el de "no ser ministro de algQn culto religioso". Formal

mente y visto con superficialidad este impedimento es antidem2 

cr&cico, pero materialmente, es una protecci6n de cualquier -

secta religiosa. Como dice el maestro Tena Ramtrez, la repre

sentación popular exige algo m5s que la simple ciudadania, exi 

ge independencia de criterio, ausencia de v!nculos de subordi

nación o de obediencia (45). 

Por último, la fracci6n VII está relacionada con elartic~ 

lo 59 que prohibe la reelecci6n de los Diputados y Senadores -

para el periodo inmediato. La renovación de los titulares del 

cuerpo legislativo, es condición esencial de la democracia. 

Los propietarios no pueden ser reelectos como propietarios ni

los suplentes como suplentes, sin embargo el suplente podrá -

ser electo para el período inmediato con el car5cter de prooi~ 

tario, siempre que no hubiere estado en ejercicio; pero los -

propietarios no podrán ser electos para el período inmediato -

con el carácter de suplentes. 

(45) F. TENA RAMIREZ: op. cit.,p. 271 
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La no reelección, postulado fundamental en el ideario de

la Revoluci6n Mexicana, es absoluta cuando se refiere al Pres~ 

dente de la República, no importa bajo qué condiciones se hu-

biere desempeñado e~~ cargo y a los Gobernadores de los Esta-

dos y relativa para los Senadores y Diputados, pues en este ú1 

timo caso se permite siempre que no sea para el perlado inme-

diato. La idea antirreeleccionista hace posible que el gobier 

no no sea ejercido por un solo grupo de privilegiados. 

Con el fin de evitar que por carencia de senadores no pu~ 

da funcionar la C&mara alta, el articulo 57 determina que "por 

cada Senador propietario se elegir& un suplente•. La suplen

cia, es, según afirma Tena Ram!rez, una instituci5n de origen

español, que apareci6 por primera vez en la Constituci6n de C~ 

diz. En sus or1genes la suplencia obedeció a la idea de que -

el Diputado representa a su distrito, de suerte que cuando 

aquél falta el di•trito carece de representación (46). 

Tomando en consideraci6n que los Diputados son represen-

tantes de la Nación, as! como los senadores, estimo que no pu~ 

de un distrito verse privado de una representaci6n que consti

tucionalmente no tiene, ni ha tenido. Ello significa que la -

única finalidad de la suplencia, es la de permitir la integra

ción del 6rgano legislativo en el caso de falta de alguno o a1 

gunos de los Diputados o Senadores propietarios. Es decir, la 

suplencia est& orientada al funcionamiento del Legislativo y -

no a la reprPsentaci6n del electorado. 

(46) Ibid., p. 268 
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3.3. Libertad de Ejercicio de los Legisladores. 

Los Diputados y Senadores gozan de la m&s amplia libertad 

para expresar sus ideas durante el ejercicio de su cargo, y --

por esta raz6n no pueden ser acusados, ni enjuiciados, aGn - -

cuando en el uso de ese derecho llegare a configura.rse un deli 

to. Es decir se les asegura una absoluta independe.ncia en el-

ejer~icio de sus funciones, para cuyo fin la Constituci6n en -

su art!culo 61 establece lo siguiente: 

"Los Diputados y Senadores son inviolables 
por las opiniones que manifiesten en el de 
sempeño de sus cargos y jam!s podr4n ser ~ 
reconvenidos por ellas. El Presidente de
cada Cámara velará por el respeto al fuero 
constitucional de los miembros de la misma 
y por la inviolabilidad del recinto donde-
se refinan a sesionar• (47}. 

Lo anterior significa que en la expresión de sus ideas en 

el ejercicio de sus funciones los legisladores son absolutame~ 

te libres, por lo que no incurrir!n en responsabilidad por es

te concepto y tampoco podr! perseguírseles por tales hechos, -

ni aún después de que cesen en sus funciones. 

También para que Diputados y Senadores cumplan la labor -

con libertad e independencia, el Presidente de cada una de las 

Cámaras tiene a su cargo procurar que se respete el fuero de -

que gozan sus miembros, según lo dispuesto por el Titulo Cuar-. 

to de la Constitución (artículo 108 y siguientes), y la invio

labilidad de los recintos parlamentarios. Es decir los Diput~ 

(47) Art. 61 de h C.P.E.U.M. p. 36. 

1 
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dos y Senadores no pueden ser perseguidos penalmente durante -

el tiempo de su representaci6n, si previamente la Cámara res-

pectiva no pronuncia el desafuero que implica la suspenci6n -

del cargo del representante: la acci6n penal es incompatible 

con el ejercicio de la representaci6n popular. 

3.4. Incompatibilidades y Sanciones. 

Los Diputados y Senadores no pueden desempeñar·, sin cesar 

en sus funciones respectivas, ningdn cargo remunerado Federal

º de los Estados. La Constituci6n hace incompatible ast las -

funciones legislativas con cualesquiera otras de la vida polt

tica o administrativa, y establece la sanci6n de pérdida del -

carScter de Diputado o Senador al infractor. Esto se encuen-

tra regulado por el articulo 62 de la Constituci6n, que tam--

bién señala que para poder desempeñar otra comisi6n o empleo -

con disfrute de sueldo se requiere de licencia previa de la C! 

mara respectiva. El motivo de este precepto se halla en la n~ 

cesidad de que el legislador actGe con libertad e independen-

cia para el mejor cumplimiento de su funci6n: es por ello que

na puede desempeñar otro cargo que determine subordinaci6n a -

otro poder, a fin de evitar obst!culos y presiones. 

El nGmero de personas que se exige estén presentes para

que se considere constituida una asamblea o cuerpo colegiado y 

pueda funcionar v§lidamente, recibe el nombre de qu6rum. Una

vez que esté satisfecho el qu6rum, las resoluciones se adoptan 

por mayorta: ~l quórum en el Senado se integra por las dos teE 
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ceras partes de sus miembros y en la de Diputados, por más de-

la mitad de los suyos. 

Asimismo, el artículo 63 Constitucional se ·refiere a los-

suplentes cuando establece que ~stos deberán ser llamados por-

los Senadores y Diputados presentes, en los casos de instala--

ci6n del Congreso o de iniciaci6n de sesiones, si en el día s~ 

ñala~o por la Ley no se reüne el qu6rum necesario para que fu~ 

cione y no hayan ocurrido los ausentes en el lapso.de 30 días

despu6s de que fueron compelidos a hacerlo. Si tampoco concu-

rren los suplentes se declarar! vacante el puesto y se convoc~ 

r! a nuevas elecciones. 

El segundo párrafo del articulo 63 se refiere tambi~n a -

los suplentes cuando establece que el Diputado o Senador que -

sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de-

la C4mara respectiva, falta diez dtas consecutivos, renuncia a 

concurrir a la Cámara hasta el siguiente período de sesiones.

En este caso, debe llamarse al suplente para que lo sustituya

durante el período correspondiente. 

El tercer párrafo del mismo artículo señala que en caso -

de no reunirse quórum para instalar cualquiera de las C!maras

o para ejercer funciones una Vez instaladas, se convocar! a 

los suplentes para desempeñar su cargo mientras transcurren 

los 30 días que menciona el primer párrafo del artículo en co

mentario (48) • 

(48) Art. 62 de la C.P.E.U.M. pp. 36 - 37 
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El cargo de Senador o Diputado se obtiene merced al uso -

de un derecho ciudadano, pero una vez alcanzado se convierte -

en una obligaci6n constitucional que se debe cumplir. No pre-

sentarse a la apertura de las C!maras y no asistir con puntua

lidad a las sesiones, a menos que haya causa jus~ificada, con~ 

tituye la violación de un deber público, la desobediencia a la 

volu~tad popular expresada en las elecciones y el entorpeci---

miento de una de las labores fundamentales del Estado, la ela-

boraci6n de las leyes. Por eso señala no s6lo la alta respon

sabilidad individual del incumplido, sino también la de los --

Partidos Políticos Nacionales, como se puede apreciar en los -

párrafos cuarto y quinto del artículo 63 que a la letra dice: 

"Incurrir~n en responsabilidad, y se harán 
acreedores a las sanciones que la ley señ~ 
la, quienes habiendo sido electos Diputa-
dos o Senadores, no se presente, sin causa 
justificada a juicio de la cámara respecti 
va, a desempeñar el cargo dentro del plazo 
señalado en el primer párrafo de este ar--
ticulo (491· 

Tambi~n incurrira en responsabilidad, que
la misma ley sancionar&, los Partidos Pal~ 
tices Nacionales que habiendo postulado -= 
candidatos en una elección para Diputados
y Senadores, acuerden que sus miembros que 
resultaren electos no se presenten a desem 
,peñar sus funciones•. -

~a Constituci6n castiga ciertos actos en que pueden incu

.rr ir Diputados y Senadores, como es el de faltar a una sesi6n

sin que exista para ello una causa justificada, ni tampoco peE 

(491 Art. 63 de la C.P.E.U.M. p. 37. 
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miso del Presidente de la C1mara respectiva. La sanción que -

i;n?one la Ley al infractor es perder el sueldo del día en que-

se ausentó de sus labores. Con el artículo 6~ se quizo garan"i 

zar que los legisladores asistan sin ·errupciones, a efec~o-

de que los trabajos legislativos no se entorpezcan y funcione

regularmente el Congreso. 

3.5. Sesiones del Congreso de la Unión. 

El Congreso de la Unión, por disposición del artículo 65, 

deber! reunirse anualmente cada lo. de septiembre a un período 

ordinario de sesiones, el que durar! conforme al art!culo 66,-

el tiempo necesario para tratar los siguientes asuntos: 

Revisar la cuenta pública del año ante-
rior. 

- Examinar, discutir y aprobar el presupue~ 
to del año fiscal siguiente y decretara
los impuestos necesarios para cubriñ.o, y 

- Estudiar, discutir y votar las iniciati
vas de ley que se presenten y resolver -
los dem!s asuntos que le corresponda, 
conforme a la Constitución. 

El período ordinario de sesiones no puede prorrogarse m!s 

all! del día 31 de diciembre del mismo año, como lo dispone el 

artículo 66; asimismo, establece que si las dos C!maras no es

tuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de 

la fecha indicada, resolver! el Presidente de la República. 

El per!odo ordinario de sesiones comprende la labor de las 

Cámaras durante cuatro meses anuales, del lo. de septiembre al 
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31 de diciembre, tiempo que podr~ reducirse, más no ampliarse. 

Se considera tradicionalmente que el per!odo ordinario -

de sesíones debe ser limitado en el tiempo, pues no se estima 

conveníente que el Congreso funcione constantemente, ya que -

las modificaciooes a las leyes no deben realizarse en cual---

quier momento. Sino s6lo de modo excepcional y en caso nece-

saríc.. 

En ~sto, es indispensable hacer una observaci6n termino-

16gica, la Constituci6n habla de sesiones ordinarias, cuando

ª lo que se refiere es a los per!odos ordinarios de sesiones. 

El art!culo 74, fracción V inciso 4o., establece esta Gltlma 

frase de modo correcto. 

Es decir, no puede haber confusión con la clasificación-

que de las sesion~s hace el eglaroento para el obierno In~e-

rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 

a~ Ordinarias, que son las que se celebra~ 
durante los dfos hábiles de los períodos 
constitucionales (es decir, del ~eríodo 
ordinario de ses1ones1, ser!n públicas, 
comenzarán a las doce horas y durar!n -
hasta cuatro horas, con posibilidad de
ser prorrogadas. 

b) Extraordinarias, son las que se celebrar. 
fuera del período ordinario de ses~ones 
o en los días inhábiles en esos oerío--
dos ordinarios. -

cJ Permane~tes, son las que se celeoran 
~on ese carácter por acuerdo expreso de 



los miembros presentes de cada Cámara 'i 
a efecto de tratar un asunto previamen
te determinadoª 

1) Públicas, son las que se ocupan de asuE 
tos públicos. 

e) Secretas, son las que se celebran los -
lunes de cada semana, para despachar -
los asuntos económicos de la Cámara y -
otros que exijan reserva. 150). 
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Por otra parte, existe el período extraordinario de sesi2 

nes, a que se refiere el artículo 67 constitucional, que es --

cuando el Congreso o una sola de las Cámaras, es convocado por 

la Comisi6n Permanente por si o a propuesta del Presidente de -

laRepablica, siendo necesario en ambos casos, el voto de las -

dos terceras partes de los individuos presentes; pero en amDCS 

casos s6lo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia corni 

sión sometiera a su conocimiento, los cuales se expresarán en-

la convocatoria respectiva. 

La Oltima parte del articulo 69 dispone que en la apertu-

ra de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Uni6n o-

de una sola de las Cámaras, el Presidente de la Comisión Perm~ 

nente informará acerca de los motivos o razones que ori9inaron 

la convocatoria. Es decir, tanto el Congreso de la Uni6n, co-

mo cualquiera de las Cámaras en los asuntos de la competencia-

de ellos, pueden tener per!odo extraordinario de sesiones. 

(50) Arts. 27 y 28 del Reglamento oara el Gobierno Interior 
del Congreso Gener3l, la, Ed:--eorrda, M8xic~ l9BD,pp.55 - 56 



109. 

De acuerdo a lo que dispone el art!culo 69 Const1~ucional, 

cada año, al iniciarse el período ordin3=io de sesiones del -

Congreso de la Unión, deberá asistir el Presidente de la Rep1-

blica y presentar un informe por escrito, en el que manifies~e 

el estado general que guarda la administración pública del --

pats. Constituye el informe presidencial una excelente opor~~ 

nidad para delinear la politica general del país e ilustrar al 

Congreso de la Unión del sentido general de la posible legisl~ 

ción que el Ejecutivo someta, en formas de proyectos de le::·, a 

la consideración de las Cámaras.legisladoras. 

La práctica de que un miembro del Congreso conteste al -

Presidente no obedece actualmente a un mandato constitucional. 

El artículo So. de la Ley Orgánica del Congreso General i' el -

189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ger.~ 

ral, disponen que el informe presidencial será contestado, po= 

el Presidente del Congreso en términos concisos y generales y

con las formalidades que correspondan al acto: el infor~e se

rá analizado por las Cámaras en sesiones subsecuentes. 

3.6. Facultades Exclusivas de la Cámara de Senadores. 

Dentro de un siste~a hicamaral como el nuestro, la fun--

ci6n legislativa no puede desempeñarse por una sola Cámara. 

Por ende, el Senado, sin la concurrencia de la Cámara de Dipu

tados, no tiene atribución alguna para expedir leyes. Sus fa

cultades exclusivas, en consecuencia, son únicamente eJercita

blas en materia poL!tico-ad..~inistrativa y excepc1onalrnen:e en

materia político-Jurisdiccional, o sea, que sólo en los casos-
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previstos por la Constitución puede actuar con independencia -

de la Cfunara de Senadores (51) • 

Conforme al art!culo 76 Constitucional, son facultades e~ 

elusivas del Senada las que a continuaci6n se mencionan: 

I. Analizar la polttica exterior desarro-
llada por el Ejecutivo Federal con base en 
los informes anuales que el Presidente de
la República y el Secretario del Despacho
correspondiente rindan al Congreso, además 
aprobar los tratados internacionales y con 
venciones diplomáticas que celebre el Eje= 
cutivo de la Unión (52). 

Esta facultad se complementa con el art. 133 de la Ccnst: 

tuci6n, el cual confiere a los tratados internacionales que --

con aprobación de dicho órgano concerte el Ejecutivo Federal,-

con el carácter de normas supremas de la nación, pero siempre-

que no est6n en desacuerdo con la Constitución misma. El aná

lisis de la· pol!tica exterior vendr!a a complementar lo arriba 

señalado. 

II. Ratificar los nombramientos que el mis 
mo funcionario haga de Ministros, Agentes= 
Piplomáticos, Cónsules Generales, Emplea-
dos superiores de Hacienda, Coroneles y de 
más Jefes Superiores del Ej~rcito, Armada= 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los t~rminos 
que la Ley disponga; 

(SlJ Cfr. IGNACIO BURGOA ORIHUELA, op. cit •• p. 630 - 639 

(S2J Art. 76 de la C.P.E.U.M. pp.46 • 48 
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Esta facultad es en consideración de la al:a c~tegoría ~e 

los empleados de que se treta, y en !a que e~ deseope~o de sus 

importantes funciones puede afectar los i~te:~scs ge~e:ales de 

la República. 

III. Autorizar tambi~n para que pueda per
mitir la salida de tropas nacionales fuera 
del país, el paso de tropas extranJeras -
por el territorio nacional 'i la estación -
de escuadras de otras potencias, por más -
de un mes en aguas mexicanas; · 

Esta es otra de las facultades referidas al orden ?Ol!~i-

ca internacional, que implica un ele~en~o de seguridad ?ara la 

soberan!a del país y la integridad del territorio nacional. 

IV. Dar su consentimiento para que el Pre
sidente de la República pueda disponer de
la Guardia Nacional fuera je sus re~pecti
vos Estados, fijando la fuerza necesaria: 

Tanto el Ejército como la Guardia Nacional son instituci2 

nes destinadas a defender por medio de las armas la integridad 

e independencia de la patria, sin embargo hay en~re ellos va

rias diferencias, entre las cuales destaca que el Ejército lo-

levanta, sostiene y reglamenta el Congreso de la Uni6n y dis?~ 

ne de él libremente el Presidente de la República; en cuanto 3 

la Guardia, la intervensión del Congreso consiste en dar regl~ 

mentes para organizarla, armarla y disciplinarla, ?ero a -

quien toca instruirla es a los Gobiernos de los Estados de - -

quienes depende. 



V. Declarar, cuando hayan desaparecido to
dos los poderes constitucionales de un Es
tado, que es llegado el caso de no~~rarle
un Goberndor provisional, quien convocará-

· a elecciones conforme a las leyes constítE 
cionales del mismo Estado ... 

112. 

Desaparecen los poderes de un Estado cuando por causas de 

distinta naturaleza sus órganos ejecutivo, legislativo y judi

cial, carecen de la potestad imperativa para hacerse obedecer

por los medios legales de que dispongan recurriendo a la vio-

lencia para obligar a los gobernados a la obediencia y respeto 

de su autoridad. Esta es otra de las facultades referidas al-

orden politice interno. 

VI. Resolver las cuestiones poltticas que
surjan entre los poderes de un Estado cuan 
do alguno de ellos ocurra con ese fin al ~ 
Senado, o cuando con motivo de dichas cue~ 
tienes, se haya interrumpido el orden con~ 
titucional mediante un conflicto de armas. 
En este caso el Senado dictará su resolu-
ci6n, sujetándose a la Constitución Gene-
ral de la Repablica y a la del Estado. 

Es interesante observar que el Senado intervendrá si se -

trata de cuestiones pol!ticas, ya que si se trata de una con-

troversia sobre la constitucionalidad de los actos, correspon

de su decisi6n a la Suprema Corte segan lo dispuesto por el a~ 

t1culo 105 constitucional. 

VII. Erigirse en jurado de sentencia para_ 
conocer el juicio pol!tico de las faltas u 
omisiones que cometan los servidores públ! 
cos y que redunden en perjuicio de los in
tereses fundamentales y de su buen despa-
cno, en los términos del art!culo 110 de es 
ta Constitución: -
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Esta facultad no la puede ejercitar el Senado sin la acu-

saci6n previa de la C!mara de Diputados. Por consiguiente, e~ 

tre ambos órganos existe una colaboración necesaria, semejante 

a la que opera tratándose de la funci6n legislativa propiamen

te dicha. 

VIII. Otorgar o negar su aprobaci6n a los
nombramientos de Ministros de la Suprema -
Corte de Justicia de la Nación, así corno a 
las solicitudes de licencia y a las renun
cias de los mismos funcionarios que le so
meta el Presidente de la República; 

En cuanto a la designación de los Ministros, si el Senado 

no niega expresamente el nombramiento, sin aprobarlo tampoco en 

la misma forma dentro del término de diez días, la persona en

quien hubiere recaído, asume definitivamente el cargo respect~ 

vo según lo establece el artículo 96 constitucional. 

IX. Declarar justificadas o no justifica-
das las peticiones de destituci6n de au~o
ridades judiciales que huciere el ?residen 
te de la República, en los términos de la= 
parte final del articulo 111. 

En este caso se registra tambi~n el fen6meno de colabor~ 

ci6n entre el Senado y la C!mara de Diputados,pues para que el 

funcionario acusado quede separado de su cargo por mala condu~ 

ta, se requiere la decisi6n en este sentido de ambos órganos. -

Es decir, esta facultad indebidamente se respeta como exclusi-

va del Sen3do. 
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3.7. El Colegio Electoral. 

Por otra parte, como lo señala la Ley Orgánica del Congreso 

General en su artículo 67 y siguientes, la Cámara de Senadores, 

antes de clausurar su último período de sesiones, nombrará de-

entre sus miembros una cornisi6n para instalar el Colegio Elec-

toral que calificará la elecci5n de los integrantes.de la Cárn~ 

raque deba sucederla. Dicha Comisi5n se integrará·de cinco -

personas, que serán un Presidente, dos Secretarios y dos Suple~ 

tes (53) 

En el año de la renovaci6n del Senado, los presuntos Sen~ 

dores, sin necesidad de citaci6n, se reunirán en el sal6n de -

sesiones de la Cámara a las diez horas del dl'.a quince de ¡¡gas-

to. Si están presentes las dos terceras partes, se elegirá el 

escrutinio secreto y por mayor!a de votos la mesa directiva 

del Colegio Electoral que se compondrá de un Presidente, un Vi 
cepresidente y dos Secretarios. 

El Colegio Electoral de la Clmara de Senadores se it;jegr~ 

rá con los presuntos Senadores que obtuvieron declaratoria de

Senador electo de la Legislatura del Estado correspondiente y

de la Comisi5n Permanente del Congreso de la Uni5n en el caso

de los electos en el Distrito Federal. 

Ya instalado el Colegio Electoral nombrarlo por mayor!a -

de votos dos comisiones dictaminadoras, la primera con cinco -

presuntos Senadores y la segunda con tres. La primera dictami 

nará sobre la legitimidad de la elecci6n de todos los miembros 

(531 Art. 67 de la Ley Orgánica del Congreso General; Porrúa,
México, 1985, p. 28. 
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de la Cámara, con excepci6n de ellos mismos, los cuales serán

calificados por la segunda. El Colegio Electoral sesionará -

con la pe~iodicidad necesaria para resolver sobre el dictamen

de sus comisiones, de tal modo que la calificaci6n quede con-

clu!da a más tardar el d!a veintinueve de agosto. 

Después de ello, el d!a treinta y uno de agosto los Sena

dores· electos procederán a rendir la protesta de Ley y ensegui 

da nombrarán la Mesa Directiva de su Cámara, la que se integr~ 

rá de un Presidente, dos Vicepresidentes, cuatro Secretarios y 

cuatro Prosecr~tarios electos por mayoría; los tres primeros -

durarán en su ejercicio un mes y no podrán ser reeleccos para

esos cargos en el mismo período ordinario. Los Secretarios y

Prosecretarios durarán un año en su ejercicio. 

La principal funci6n de la Mesa Directiva es la de presi

dir los debates y determinar el trámite de los asuntos, confo~ 

me a la multicitada Ley y al Reglamento Interior. 

Por otra parte, la Cámara de Senadores contará con el nú

mero de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones, las cuales se elegirán en la 

primera sesi6n del primer período ordinario; las ordinarias d~ 

rarán toda una legislatura y las especiales se renovarán anual 

mente, cabe señalar que tambi~n se puede nombrar comisiones -

transitorias para conocer exclusivametne el asunto para el - -

cual fueron designados; actualmente hay 46 comisiones ordina-

rias y tres especiales. 
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Funciona adem&s la Gran Comisi6n del Senado, misma que se 

integrar~ con un Senador de cada Estado y del Distrito Federal, 

cuya selecci6n se har& por sorteo entre los dos Senadores que-

estuvieren presentes; si s6lo uno está presente, éste formará-

parte de la Gran ComisiOn Asimismo, los miembros nombrarán-

por mayor!a de votos un Presidente y un Secretario.que durarán 

en su encargo tanto como la Comisi6n. 

3.8. La Comisi6n Permanente. 

Durante los recesos del Congreso de la Uni6n, la Comisión 

Permanente desempeña las actividades que le señala la Consti

tuci6n. Respecto a la Comision permanente, Tena Ram!rez dice-

que: 

"No se trata en el fondo sino de la super
vivencia de aquellas ideas inspiradas por
Russea~ posteriormente tan mitigadas, con
forme a las cuales el poder ejecutivo debe 
de estar siempre bajo el control de la re
presentaci6n popular. La consecuencia ine 
ludible de tales ideas en el orden del - = 
tiempo consiste en que en ningan momento -
ha de estar ausente del escenario nacional 
la representaci6n legislativa. ada más -
que ante el desastre polttico y legislati
vo al que orillarta la actividad continua
da las Cámaras, se ha querido salvar el -
principio por medio de un pequeño comité -
surgido de las mismas c&maras y que duran
te el receso de éstas, asume su representa 
ci6n en mayor o menor grado" (54). -

En realidad, la Comisión permanente es un 6rgano parcial 

del Poder Legislativo, cuyas funciones son escasas y limitadas 

(54)F.TENA RAI>IIREZ: op. cit. p. 403. 
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casi de modo exclusivo al aspecto administrativo. Su funci6n

es la de realizar ciertos actos necesarios en virtud de que el 

Congreso de la Uni6n no se encuentra en sesiones. 

En el Congreso de Querétaro hubo sesiones acaloradas para 

aceptar esta instituci6n, en Parte derivadas por el afán de -

fortalecer el Ejecutivo. Sin embargo, como ya los dos per!o-

dos de sesiones del Congreso se habían reducido a uno, se aceE 

t6 la permanente, con ciertas reservas. El tiempo ha mostrado 

que presta utilidad y tiene funciones que corresponden a una -

etapa de receso y que son las señaladas en el Articulo 79 de -

la Constituci6n. 

Además de otras facultades de poca importancia, relativas 

a nombra~ientos o ratificaciones, tiene otras que se estable-

cen en los art1culos 29, 76, fracci6n V, 84 y 85 constituciona

les, relativos a tomas de gran interés, como son la suspensión 

de garant1as; la desaparici6n de poderes de los Estados y nom

bramientos de Gobernadores. De no menor interés es la relativa 

a designaci6n de Presidente de la República. 

La Comisi6n Permanente está compuesta de 29 miembros, de

los cuales quince son Diputados y catorce Senadores, que debe

rán ser nombrados por sus respectivas Cámaras la v!spera de la 

clausura de sesiones. Puede observarse en ella, el predominio 

de la representaci6n popular. La Comisi6n ses.ionará una vez -

por semana, en los d!as y a las horas que el Presidente de la

misma designe. 
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4. El Proceso Legislativo. 

Corno todo proceso, el legislativo es una sucesión ordena

da de actos con una función jur!dica determinada: en el caso, 

de la creación de una ley o decreto. As! corno el proceso con~ 

tituyente se creó la Constitución, de la misma manera una ley

es creada si las personas designadas por la Constitución reali

zan el proceso legislativo. 

El proceso legislativo mexicano, tal como est! estableci

do en la Constituci6n, consta de los siguientes actos: Inici~ 

tiva, Discusión, Aprobación, Sanción o Veto, Prornul1ación y P~ 

blicación. 

4.1. La Iniciativa. 

Es el acto por el cual la o las personas facultadas por -

la Constitución en su art!culo 71, someten a la consideración

del congreso de la Unión un proyecto de ley o decreto. El ar

t!culo 7l otorga la facultad de iniciar las leyes o decretos -

federales a: 

a) El Presidente de la RepUblica 

bl Los Diputados o Senadores al Congreso de la Unión 

c) Las legislaturas de loa Estados (55) 

Esta enumeración es limitativa: ninguna otra persona o -

corporación tiene la facultad de iniciar las leyes o decretos-

(55) Art. 7l de la C.P.E.U.M. p. 38 
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federales. Sin embargo, el Reglamento del Congreso de la -

Uni6n dispone en el artículo 61 que toda petici6n de particul~ 

res, corporaciones o autoridades que no tengan derecho a ini-

ciativa, se mandará pasar directamente por el ciudadano Presi

dente de la C~mara a la Comisión que corresponda, según la na

turaleza del asunto de que se trate. La Comisi6n deberá dict~ 

minar si son de tomarse o no en consideración esas peticiones. 

La raz6n de esta disposici6n es clara. Los particulares o las 

personas públicas o privadas, pueden sugerir. la creación de -

normas de indudable trascendencia o importancia para el país. 

No es 16gico que estas peticiones sean rechazadas de antemano, 

máxime si se toma en cuenta el derecho de petición de que goza 

todo individuo conforme al articulo Bo. de la Constituci6n. 

Si la Comisi6n encargada de dictaminar lo hace en sentido posi 

tivo, es procedente seguir el proceso legislativo, co.nsideran

do que los miembros de la Comisi6n ejercitaron su facultad de

iniciar las leyes que les confiere la fracci6n II del artículo 

71. 

Es congruente con el sistema federal el otorgar a las le

gisla turas de los Estados la facultad de iniciar las leyes o -

decretos federales. N6tese que el artículo comentado no esta

blece el derecho de iniciativa a los Diputados de las legisla

turas de los Estados, sino que lo reserva a Estas, como cuerpo 

colegiado. Ellas deben seguir los procedimientos establecidos 

por la Constitución Local correspondiente y resolver sobre la

necesidad de iniciar, ante el Congreso de la Uni6n, el proceso 

legislativo federal. 
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En el caso de que una Constituci6n de un Estado local no

otorgarl al Congreso de ese Estado la facultad mencionada, ¿~ 

drta, aún ast, iniciar leyes o decretos la legislatura ante el 

Congreso de la Uni6n? La respuesta debe ser afirmativa, ya 

que la Constituci6n federal prevalece sobre las locales y lo -

que la primera otorga a un 6rgano, las segundas no pueden des

conoc6rselo. 

Cuando el Presidente de la Repablica inicia el proceso l~ 

gislativo federal, realiza un acto parcial del proceso de ere~ 

ci6n de una ley y, por tanto,funcion~ como 6rgano parcial del

legislativo federal. La facultad de iniciar las leyes que ti~ 

ne el Presidente de l~ República, es una facultad legislativa

y no una de car!cter ejecutivo. No hay 6rgano del Estado m!s

capac i tado por los elementos que maneja para conocer Ías nece

sidades del pata. 

Con justa raz6n observa Tena Ramtrez que en ciertas oca•• 

siones, por la naturaleza misma del acto que se inicia, la in! 

ciativa compete de modo exclusivo a cierto titular. Es el ca

so cuando un acto del Presidente de la República requiere para 

su validez de la aprobaci6n del Congreso o de una de las C!ma· 

ras: cuando solicita, por ejemplo, la aprobaci6n de un nombr~ 

miento que constitucional o legalmente lo requiera (Ministros• 

de la Suprema Corte de Justicia conforme al arttculo 96, o Ma· 

gistrados del Tribunal Fiscal de la Federaci6n). 
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Los Diputados o Senadores pueden iniciar leyes o decretos 

en sus respectivas Cámaras, o en la otra Cámara, según el ca--

so. El articulo 72, inciso Hl determina que: 

"La formaci6n de las leyes o decretos pue
de comenzar indistintamente en cualquiera
de las dos Cámaras, con excepci6n de los -
proyectos que versaren sobre empréstitos,·
contribuciones o impuestos, o sobre reclu
tamiento de tropas, todos los cuales debe
rán discutirse primero en la C!mara de Di-
putados" (56) • 

Este artículo no prohibe que los Senadores inicien ante -

la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que verse sobre las-

materias mencionadas. Tan s6lo determina que en esa Cámara d~ 

be iniciarse la ley respectiva y en' ella deber! discutirse pri 

mero. Lo anterior se puede confirmar con lo dispuesto por el-

articulo 57 del Reglamento del Congreso de la Uni6n que dispo-

ne que "Pasarán también inmediatamente a Comisi6n las iniciat! 

vas o proyectos de ley que remita una de las Cámaras a la 

otra" (57). 

Se denomina Cámara de origen aquella en donde se inicia -

un proyecto de ley o decreto. La otra C!mara, entonces, reci-

be el nombre de Cámara revisora. El inciso Hl transcrito del

articulo 72 determina que indistintamente puede ser C!mara de

origen la de Diputados o la de senadores. 

(56) Ibidem 

(57) Art. 57 del Reglamento del Congreso de la Uni6n, la. Ed. 
Porrúa, México, 1985, p. 51. 
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4.2. Discusi6n. 

El proyecto de ley o decreto debe discutirse preferente-

mente en la Cfunara que se presente. Como todo proyecto debe -

pasar a ComisiOn, si ésta no rinde su dictamen en el lapso de

un mes, el inciso i) del art!culo 7Z dispone que el mismo pue

de presentarse en la otra Cámara. Esta disposici6n tiene por·

finalidad fundamental expeditar el proceso legislativo. Es -

consecuencia que se impone que esta disposici6n no ·puede reqir 

en los casos a que se refiere el inciso hl del mismo art!culo. 

La discusión es el acto legislativo por el que la o las -

C!maras, dentro de sus respectivas competencias, deliberan so

bre el proyecto de ley o decreto con el fin de determinar si -

deben o no aprobarse. El proyecto de ley o decreto, cuya res2 

lución no sea de la exclusiva competencia de una de las C!rna-

ras, deber& discutirse necesariamente en ambas, observlndose -

el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos o modo de

proceder en las discusiones y votaciones, segQn lo dispone el

primer párrafo del articulo 72. El Reglamento de Debates de -

que en este arttculo se habla, no es sino el Reglamento para -

el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, que tantas veces se ha mencionado, el cual, en sus 

articules del 95 al 134 regula el procedimiento correspondien

te. Serta demasiado extensa la exposici6n detallada de estas

·disposiciones. Aqut tan solo se hará la siguiente observación: 

las finalidades que se persiguen con esas disposiciones son: 



123. 

a) La conservaci6n del orden y dis=iplina en el seno de

cada una de las C~aras. 

b) Evitar la obstrucci6n y_'las maniobras parlamentarias -

tendientes a impedir la resoluci6n de los asuntos de la compe

tencia del Congreso de la Uni6n o de alguna de las C~aras. 

La obstrucci6n parlamentaria consiste en los procedimientos 

utilizados por minor!as tendientes a dificultar o impedir que -

la mayor!a adopte los acuerdos que estime pertinentes, parali

zando de tiempo en tiempo el mecanismo parlamentario. 

4.3. Aprobaci6n y Sanci6n. 

La aprobaci6n o el rechazamiento es el resultado de la VE 

tación en cada una de las C!maras, ambas pueden ser totales o

parciales. 

La sanci6n es el acto de aprobaci6n de un proyecto de ley 

o decreto por parte del Presidente de la República. 

Su conveniencia es indiscutible si se tiene en cuenta que 

~l es el encargado de ejecutar las leyes. La aceptaci6n de un 

proyecto de ley o decreto es una garant!a de que en la esfera

administrativa ··la ley va a ser eficaz y el 6rgano ejecutivo va 

a acatarla. 

El inciso b) del art!culo 72 determina que la sanci6n pu~ 

de ser t!cita o expresa: 



"Se reputará aprobado por el Poder Ejecuti 
va todo proyecto no devuelto con observa-= 
cienes a la Cfilnara de su origen, dentro de 
diez días útiles; a no ser que, corriendo
este término, hubiere el Congreso cerrado-

. o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la 
devoluci6n deberá hacerse el primer día -
útil en que el Congreso esté reunido" (58). 
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El veto puede comprender a la ley en su conjunto o a par

tes de la misma. Adem&s siempre debe ser expreso, no pudien-

do ser tácito, como la sanci6n. 

4.4. Promulgaci6n y Publicaci6n. 

Con la promulgaci6n entramos a un punto sumamente discut1 

do en la doctrina extranjera y en la nacional. Antes de poder 

dar una soluci6n al problema de si la promulgación es un acto-

idéntico a la publicaci6no si constituyen dos actos diversos y 

cual es el contenido de la primera, se analizar!n las disposi

ciones constitucionales al respecto. 

En primer término, el artículo 89 establece como obliga-

ci6n y facultad del Presidente de la Repablica la de "Promul--

gar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni6n, -

preveyendo en la esfera administrativa a su exactaobservaci6n". 

(59). El otro artículo que habla de la promulgaci6n es el 72 -

en su inciso e}, en el que se dispone que cuando un proyecto -

de ley es vetado por el Ejecutivo, debe volver a discutirse en 

·ambas C!maras, las que silo vuelven a aprobar con una mayor!a-

(58) Art. 72 de la C.P.E.U.M. p. 38. 

(59) Ibid., p. 51. 
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calificada, "el proyecto será ley o decreto y volverá al ejec~ 

tivo para su promulgaci6n". El art!culo 70 dispone la forma -

en que deberán promulgarse las leyes o decretos, y que es la -

siguiente: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decr~ 

ta: (Texto de la ley o decreto). 

La palabra promulgar deriva del lat!n pro vulgare, que -

significa llevar al vulgo el conocimiento de una ley. Es por

ello que muchos confunden la promulgaci6n conºla publicaci6n. 

Tena Ram!rez dice que por la promulgaci6n el ejecutivo autenti_ 

fica la existencia y regularidad de la ley, ordena su publica

ción y manda a sus agentes que la hagan cumplir; en esa vir-

tud, la ley se hace ejecutable, adquiere valor imperativo, ca

rácter que no ten!a antes de pasar de la jurisdicci6n del con 

greso a la zona del ejecutivo (60). 

En M~xico, puede afirmarse que la promulgaci6n tiene la -

siguiente funci6n: 

a) Reconocer un hecho: que el Congreso de la Uni6n ha -

aprobado una ley. o decreto y lo ha remitido al Presidente de -

la RepGblica. 

b) El Presidente de la RepGblica ordena la publicaci6n -

de la ley o decreto. 

c) Ordena tambi~n. su observancia. 

(60) F.TENA RAMIREZ: op. cit., p. 456. 
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La publicaci6n es el acto por el cual una ley o decreto -

aprobado y sancionado se d~ a conocer oficialmente a toda la -

poblaci6n. La publicaci6n se hace insertando la ley o decreto 

en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

S. Iniciativa de Reformas Constitucionales. 

La CSmara de Diputados, en el transcurso de la sesi6n or

dinaria celebrada el 4 de noviembre de 1986 en el Palacio Le-

gislativo, recibi6 una iniciativa de reforma constitucional a

los art!culos 52; 53, segundo párrafo; 54, primer párrafo y - -

·fracciones II, IIl y IV; 56; 60 y 77 fracci6n IV y otra para -

establecer un 'nuevo C6digo Federal Electoral; enviada por el -

C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,

Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

Dicha iniciativa tiene el prop6sito de fortalecer el plu

ralismo pol!tico ampliando los espacios de participación a los 

partidos, transcurrir pacíficamente por esta etapa de profun-

das transformaciones estructurales y asegurar la confiabilidad 

en el resultado de las elecciones. 

Consolidar la democracia, avanzar en ella, perfeccionarla, 

es acci6n que 'se funda en el consenso mayoritario y se refleja 

en la creaci6n de nuevos instrumentos leqales1 en los momentos 

en que el pa!s se transforma, la democracia mexicana requiere

tambi~n ensanchar y per:nitir nuevas y mejores formas de expre

si6n, asegura el Ejectivo Federal. 
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De ah! la necesidad, agrega, de establecer un mecanismo -

~gil, flexible y eficaz, que elimine los riesgos tanto de la -

sobrerepresentaci6n de las mayor!as, como de la pulverizaci6n

de la voluntad popular; riesgos que resultan de los aspectos -

negativos, sea de la representaci6n mayoritaria, sea de la re

presentaci6n proporcional puras. 

Dice el Presidente, en su sentido m!s moderno, la democr~ 

cia es no solamente el gobierno de la mayor!ai es también la -

protecci6n a la minor!a, el juego auténtico, jur!dicamente tu

telado, entre una y otra, para permitir a la minor!a aspirar -

eficazmente a hacerse mayor!a. 

El Presidente asegura que con la aprobaci6n de esta refo~ 

ma pol!tica, los procesos electorales han· de constituir un pe!. 

manente ejercicio democr!tico1 democracia en el interior de -

los partidos, en la lucha ideol6gica, en la emisi6n del voto y 

en el ejercicio de los mandatos que el pueblo haya conferido, 

Expone el Ejecutivo que las medidas propuestas buscan do

tar al pa!s de un andamiaje pol!tico e institucional que nos -

permita absorber plenamente nuestra condici6n de sociedad mo-

derna, as! como·alentar la participaci6n ciudadana, incremen-

tar su representaci6n y representatividad, e instituir un jui

cio imparcial y especializado en el desahogo de los recursos -

del contencioso electoral. 
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El contenido de las propuestas es el siguien~e: 

a) Incrementar de 100 a 200 diputaciones de representa-

ción proporcional. 

b) El Senado de la República se elegirá por mitad cada -

tres años, durando en su cargo seis. Es decir los vientos del 

pluralismo no llegarán a él. El hecho de que ahora se propoE 

ga elegirlo por mitades no parece ser una modificación demasi~ 

do significativa. 

c) Conformar un nuevo Código Federal Electoral que sust! 

tuya la LOPPE y crear el Tribunal de lo Contencioso Electoral

ª la vez que se deroga el recurso de reclamaci6n ante la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación. 

dl Habrá un solo tipo de votación. Al sufragar una sola 

boleta en la elecci6n de Diputados, se aminorarán las creen-

cias de las posibilidades de tráfico de votos del partido may2 

ritario a los minoritarios de su preferencia. Ello ayudará a

hacer más transparentes las contiendas. 

e) Se cambia la fecha de la jornada electoral. Deberá -

celebrarse el primer miércoles de septiembre del año que corre~ 

penda, para la renovación de Diputados Federales, Senadores y

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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f) Se deroga el procedimiento para la obtención del re-

gistro por un partido pol1tico condicionado a la votación. 

g) El partido mayoritario podr! participar en laselecci2 

nes plUrinominales. 

hl Posibilita el financiamiento p(iblico a partidos, se-

g(in su fuerza electoral, un padr6n confiable, depurado y actu~ 

lizado con la participaci6n de los partidos. 

Las reformas en comentario mantienen el sistema electoral 

mixto que permite la integraci6n de una mayor!a efectiva para

que opere un gobierno estable y eficaz, sin que se produzca -

una distorsi6n extrema entre el porcentaje de votos emitidos y 

el de curules obtenidos. 

Se especifica tambi6n que el Senado ser! elegido por mi-

tad cada tres años, durando en su cargo seis, y el Colegio 

Electoral de esta C!mara se integrar! por los 32 presuntos Se

nadores y los 32 en funciones. 

El financiamiento propuesto se basa en los principios de

equidad y justicia, puesto que busca distribuir los recursos -

de una manera proporcional a la fuerza pol!tica de los parti-

dos. 
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El Congreso de la Unión aprobó el 28 de noviembre de 1986 

las reformas a los artículos 52, 53, 54, 56, 60 y 11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pe~ 

siguen consolidar el sistema electoral, mismas que fueron pu-

blicadas el 15 de diciembre en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n. 

Con impugnaciones de la oposición a varios ar~!culos, la-, 
C~mara de Diputados, despu~s de 17 horas de discusión, en lo -

que intervinieron alrededor de 80 oradores, aprobó dichas re-

formas, por las cuales se aumentan de 400 Diputados a 500, la

mitad del Senado se renueva cada tres años y se crea un tribu-

nal electoral. 

La oposición en pleno trat6 por todos los caminos, de que 

las reformas propuestas recibieran cambios de acuerdo con la -

propuesta que ellos mismos hab!an hecho a trav6s de iniciati-

vas o simplemente durante la discusión. 

Sin embargo, la mayoría pri!sta consideró que las propue~ 

tas de la oposición, no tenían fundamento legal, y s! en cam-

bio estaban en contra de la misma Constitución. 

De esta manera, se ampliar& el número de legisladores a -

500, increment~ndose la participación de los partidos minorit~ 

rios del 25\ que actualmente tiene·al 30\, ya que podr&n acre

ditar hasta 150, contra los 100 que en la actualidad tienen en 

el rubro de la representaci6n proporcional. 
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Se estableci6 que de acuerdo a las reformas aprobadas, -

los Senadores que se elijan para las dos subsecuentes legisla

turas durarán en funciones del primero de septiembre de 1988 -

al 31 de octubre de 1994. La LIV Legislatura durará en funci2 

nes del primero de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1991, 

cuando sean nombrados en segundo lugar. 

Por otra parte, ningUn partido tendrá derecho a que le -

sean reconocidos más de 350 Diputados, que representan el 70%

de la integraci6n total de la Cámara, aan cuando logrará un -

porcentaje de voto superior. 

Si ningGn partido obtiene el 51% de la votaci6n nacional 

efectiva, y ninguno alcanza con sus constancias de mayoría re

lativa, la mitad más uno de los miembros de la Cámará, al par

tido con mayor constancias de mayorta le serán asignados Dipu

tados de representaci6n proporcional hasta alcanzar la mayoría 

absoluta de la Cámara. 

Los representantes de oposici6n manifestaron que la ini-

ciativa presidencial no resuelve cuestiones sustanciales, lo -

que trata es conservar la mayoría por la mayoría misma, y•que

el gobierno continae dirigiendo los procesos electorales. 

Asimismo, se present6 la iniciativa para la creaci6n del

nuevo C6digo Electoral, el cual contiene ocho libros, divididos 



132. 

en títulos y capítulos, conelprop6sito de proporcionar una mE 

yor claridad al conocimiento y un más fácil acceso a las nor-

mas electorales. Existe una secuencia entre los ocho libros,

se regula el proceso electoral en orden cronol6gico y, por tarr 

to, desde su inicio hasta la calificaci6n de la elecci6n. 

El nuevo proyecto elimina el llamado registra' condiciona

do y mantiene la necesidad de afiliaci6n de cuand~ menos 65 -

mil ciudadanos repartidos en cuando menos la mitad de las entl 

dades federativas. Anteriormente, esta condici6n se evitaba -

obteniendo un registro condicionado, con el cual el partido P2 

drta intervenir en un proceso electoral federal. Si se obte-

nía 1.5\ o más de la votaci6n, se le otorgaría el registro de

finitivo. 

Como consecuencia del aumento del número de Diputados, la 

fracci6n parlamentaria del P.R.I. en la C.!mara Baja, present6-

el 23 de diciembre de 1986, una iniciativa de reformas al ar-

tículo 78 Constitucional, para aumentar el número de integran

tes de la Comisi6n Permanente del Congreso de la Uni6n de 29 a 

37 miembros, de los que serán 19 Diputados y 18 Senadores. 
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CAPITULO CUARTO 

EL PLURIPARTIDISMO EN LA Cl\Ml\Rl\ DE SENADORES 

l. Consulta Popular. 

l.l. Antecedentes. 

Es de gran satisfacción ver que una reflexi6n fundamental 

está ocupando un espacio preferente en las preocupaciones pol! 

ticas de la sociedad mexicana: la vigorizaci6n y el fortaleci

miento del Poder Legislativo Federal y en especial del Senado

de la Repllblica. 

El señor Presidente de la Repllblica, Lic. Miguel de la M~ 

drid Hurtado en su discurso inaugural, el lo. de diciembre de

rnil novecientos ochenta y dos, expres6 su decisi6n a convocar

a una consulta popular que tuviese, entre otros objetivos, an~ 

lizar el estado de la reforma pol!tica y recabar opiniones del 

pllblico sobre la funci6n e integraci6n de la H. Cámara de Se

nadores; evidenciaba as! haber recogido diversas opiniones so

bre el tema, y más que nada aplicaba en este punto concreto uno

de los postulados básicos de su campaña política: el corres-

pendiente a la necesidad de avanzar en este sexenio dentro del 

firme prop6sito de obtener la democratizaci6n integral del 

país. 
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Por lo anterior, en diciembre de 1984 la Gran Comisi6ndel 

Senado de la República, con fundamento en el artículo 97 de la 

Ley Or9!nica del Con9reso General de los Estados Unidos Mexic~ 

nos, convoco a las instituciones de los tres niveles delgobieE. 

no, particularmente a los H. Congresos Estatales, a los H. - -

Ayuntamientos del pats, a los partidos y asociaciones políticas, 

universidades, colegio de profesionales, organizaciones socia

les y en general a los ciudadanos del pats, a. la consulta pop~ 

lar nacional acerca del tema de la estructura constitucional -

actual de la C&mara de Senadores para en su caso, facilitar el 

acceso de las minortas políticas del país al Senado d~ la RepQ 

blica, manteniendo siempre la igualdad en la representaci6n de 

las entidades. 

La C!mara de Senadores comparte, con la de Diputados, la

trascendente funci6n legislativa, pero tambi§n al tenor del ªE. 

tículo 76 de nuestra Constituci6n Política, cuenta con facult~ 

des propias y exclusivas que la convierten en abanderada del -

federalismo y en instituci6n corresponsable de la actuaci6n i~ 

ternacional del Ejecutivo Federal, no s6lo por su facultad de

aprobar los tratados y convenciones internacionales que este -

último celebre, sino tambi§n con la potestad que tiene el Sen~ 

do para analizar la política exterior del gobierno de la repú

blica. 

La C4mara de Senadores, precisamente por su origen demo-

cr!tico y su estrecha vinculaci6n hist6rica con el federalismo, 
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se integra mediante elección popular directa, tomando como ba

se a cada una de las entidades de la República y al Distrito -

Federal, cuyas poblaciones designan, mediante vota secreto li

bre y universal, dos senadores por cada Estado de la República 

y dos por el Distrito Federal con la acción concurrente de las 

legislaturas de los Estados; forma de integración paritaria -

que pretende introducir el equilibrio dentro del Organo Legis

lativo, para salvaguardar las diferencias derivadas de la den

sidad de la poblaci6n y la dimensión geogrSfica de los Estados 

que integran la Federación Mexicana. 

En estos momentos, el Senado de la República se encuentra 

en la búsqueda de formas de perfeccionamiento y de superación, 

para mejor responder al ejercicio de sus atribuciones constit~ 

cionales; el Senado no puede permanecer anquilosado como toda

instituci6n, si no es autocr!tica, puede envejecer y no cum---

plir su función. 

1.2. Resultados. 

La consulta popular en comentario es un derecho democr!t1 

co que consagra nuestra Constitución ~ol!tica, por reforma in

troducida a la Carta Magna en diciembre de 1982. La finalidad 

' de su ejecución'consistió en conocer la opinión de los mexica-

nas interesados en los quehaceres pol!ticos sabre la actual e~ 

tructura de la C!rnara de Senadores. 

De este modo las sesiones de la consulta popular fueron 

un foro abierto y dispuesto a todas las corrientes pol!ticas -
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ene 1 que participaron cuantos individuos quisieron exponer -

sus ideas sobre el Senado de la República. Se escucharon así

opiniones favorables a su actual integraci6n, criterios ten--

dientes a la apertura de las minorías políticas, e incluso po

siciones contrarias a la existencia y funcionamiento del pro-

pio Senado de la República. 

Se llevaron a cabo 26 audiencias públicas de consulta po

pular sobre la composici6n del Senado de la República, mismas

que principiaron el 15 de marzo de 1985, para concluir el 20 -

de diciembre del mismo año, se presentaron en total 875 ponen

cias. De ellas 242 fueron positivas para propiciar la rees-

tructuraci6n del Senado, favoreciendo la participaci6n de los

grupos políticos minoritarios: mientras que 380 ponencias fue

ron negativas al cambio de estructura jurídica de la Cámara de 

Senadores, ratificando, por consecuencia el actual sistema de

mocrático electoral de integraci6n de dicha Cámara. 

Desde el punto de vista geográfico en la entidad en donde 

se present6 el menor número de ponencias fueron 10, se escuch~ 

ron tres opiniones favorables a la reforma del Senado, 5 nega

tivas a la misma y 2 reclamando el retorno a las funciones y -

facultades constitucionales del Senado, mientras que en con-

traste en la entidad en que m!s se sustentaron fueron 42 ponen 

cias, 8 favorables al cambio y 34 adversas al mismo. 

Por lo que se refiere a los participantes, el sector que pre

sent6 menos ponencias fué el integrado por representantes de -
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Poderes Judiciales de los Estados, correspondiendo la m&s fueE 

te participación a los seCtores más interesados en analizar la 

integración democr&tica del Senado de la República: los parti 

dos pol1ticos. De esta suerte, este sector de la población, -

principal veh1culo de expresión de la democracia representati

va que nuestra Constitución postula, presentó 305 ponencias -

distribu1das de la siguiente manera: a) PRI 190; b) PAN 23; -

c) PDM 22; d) PSUM 20, e) PST 17; f) PPS 16; g) PRM· 12; h) PMT 

3¡ i) PRT 2 (61). 

No puede pas·ar inadvertido el hecho de que los partidos -

políticos pese a ser asociaciones políticas nacionales, no man 

tuvieron congruencia de postura en todas las ponencias que pre 

sentaron. En efecto, el PAN se mostró favorable al cambio de-

estructura senatorial en 19 ocasiones, una en contra y 3 pone~ 

cias de contenido indefinido; el PRI por su parte, por 23 po-

nencias favorables a la reestructuración del Senado, postuló 

otras 159 defenso.ras del actual sistema de integración de la -

c&mara y ocho con propuestas diversas; el PPS, expuso 7 opini2 

nes claramente prepositivas para la desaparición del Senado y

otras 9 confusas y no definidas. 

Si bien es cierto que en este trabajo expondré mi total -

apoyo a la composición pluripartidista del' Senado de la Rep<ibli 

ca, considero de relevante importancia señalar los criterios --

(61) CAl-IARA DE SENADORES. Informe Relativo a la Consulta Popu
lar Sobre la Inteqracion del Senado; México,198~ p. 11. 
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que sustentan la viabilidad democrática de la actual forma de

inteqración del Senado, los cuales a su vez fueron mencionados 

en la consulta popular a que he hecho referencia, y son entre

otros los siguientes: 

a) El Senado de la República responde al sentido históri 

co de nuestra vida polttica que desde 1824, se inclinó por - -

adoptar el sistema bicamaral integrado a la Cámara de Senadores 

bajo el principio de igualdad por cada entidad federativa, mi~ 

mo que se romperta con la introducci6n de senadores de Mino--

rtas Poltticas. 

b) Cierto es que en México ya contamos, para la Cámara -

de Diputados, con el sistema de representaci6n proporcional; -

pero dicho sistema es todavta joven para juzgar sobre su ef ic~ 

cia y, en consecuencia, no ha llegado el momento de aplicarlo

ª la Cámara de Senadores. 

c) Mediante la aceptaci6n de senadores de partidos de -

oposici6n se pulverizarta la representaci6n democrática de Mé

xico y se fomentarta la inactividad partidista. 

d) Dadas las reformas introducidas en nuestro sistema P2 

l!tico, no se hace necesaria la adopci6n de Senadores de parti 

do, por cuanto que las minor!as · ya cuentan con diferentes in~ 

tancias en las que son escuchadas y participan: Cámara de Di

putados de la Federación, Legislaturas Locales y Ayuntamientos 

que cuentan, respectivamente, con Diputados y Presidentes Muni

cipales de los Partidos Políticos Minoritarios. 
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e) Con la participaci6n de los Senadores de Partidos Po

l!ticos Minoritarios, la C5mara de Senadores escucharía los -

mismos argumentos, posturas y tesis que se exponen ante la Cá

mara de Diputados. 

f) Al aumentar el ntllnero de Senadores, se agravaría la -

crisis presupuestaria de la federaci6n, lo cual no es conve--

niente en estos momentos en qUe debe cuidarse el erario y rea

lizar los reajustes presupuestales procedentes. 

g) Mediante los Senadores de representaci6n proporcional 

se romper!a la paridad que postula el pacto federal, dejando -

de ser la C!m.ara de. Senadores el factor de equilibrio que lo -

ha caracterizado invariablemente. 

h) Con la actuaci6n de un Senado plural no integrado por 

el sistema de elecci6n mayoritaria, privar!an los intereses de 

partido sobre los intereses propios de las Entidades Federati

vas. 

il Los partidos de la op0sici6n cuentan con m~todos con~ 

titucionales para lograr la representaci6n del pueblo. Por 

consecuencia ¿a t!tulo de qu~ darles concesiones graciosas? 

j) Si se decidiese la adopci6n de tres Senadores por ca

da Entidad Federativa, las estadísticas electorales revelan -

que no saldr!an beneficiados todos los partidos politices de -

la minorta, sino uno s6lo, cre!ndose una especie de sistema bi 
partidista. 
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k) Para que funcione la representaci6n proporcional, se

recurre a los datos de poblaci6n, principio no aplicado en el

Senado de la República, cuyos integrantes se eligen en igual-

dad por cada estado, y no con base en la poblaci5n. 

1) Existen necesidades m!s urgentes de resolver que la -

participaci6n de las minorías en el Senado. 

11) Si se crean circunscripciones mayores que los Estados 

se rompería con la igualdad de representaci5n en las Entidades 

Federativas, y se afectar!a la autonom1a de ~stas. 

m) La propuesta de incorporar a las minor1as en el Sena

do de la República, siempre ser& arbitraria y nunca dejar! sa

tis fechas ni integradas totalmente a todas las minorías y aún -

este caso, finalmente habr! que recurrir al criterio de la ma

yor1a de las minorías. 

n) La presencia de la oposici6n por s1 misma y como un -

obsequio de gabinete o del poder mayoritario, no har! por sí -

misma un avance de la Reforma Política. Los Partidos minorit~ 

rios, aún los de acérrima oposici6n se alejan de la voluntad -

popular y buscan la gracia electoral a trav~s de la alianza, -

la componenda o estridencia de la presi6n de la contra por la

contra misma. 
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o) La presencia de los partidos minoritarios en la C&mara 

de Diputados, los ha llevado a multiplicarse por causa de la -

divisi6n interna hasta fragmentarse en minGsculas minor!as de

minorias. 

Estimo que los argumentos sustentados no son del todo v&

lidos ya que no se contemplaron algunas posibilidades de inte-

graci6n del Senado, siempre se refieren a que permitir el acc~ 

so de los Partidos Pol!ticos Minoritarios representar!a aumen

tar el número de Senadores, lo cual en el caso de la propuesta 

que expondr~ no es aplicable. 

As! mismo, un factor que se puntualiz6 en muchas ocasio-

nes dentro de la consulta popular, fue que al entrar los parti 

dos pol!ticos minoritarios al Senado de la RepGblica; se romp~ 

r!a el principio de igualdad por cada Entidad Federativa, lo -

que considero il6gico, ya que no tiene nada que ver a que par

tido representan, dado que al fin y al cabo se va a mantener -

el equilibrio que siempre lo ha caracterizado. 

Por otra parte, se debe tener muy en cuenta, que las pro

puestas para la composici6n pluripartidista del Senado de la -

RepGblica, se ·presentaron siempre en el entendido de continuar 

con la democratizaci6n integral del pa!s, de avanzar en la re

forma pol!tica, de mantenerla actualizada y no como lo han he

cho pensar distintas personas, como una d~diva del Partido Ma

Y.oritario o del Ejecutivo Federal. No creo que se fomente la-
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creaci6n de m!s partidos pequeños insignificantes ni aún el bi 

partidismo, lo que se procurar1a es que la c!mara de Senadores 

estA integrada por las corrientes pol1ticas que tienen influen 

cia en el pa1s ya que al estar compuesta únicamente por miem-

bros del Partido Revolucionario Institucioal estS incompleta. 

No existe ninguna raz6n de peso para que la CSmara de Di

putados sea pluripartidista y el Senado se conserve como un -

inentendible reducto del monopartidismo. La democratizaci6n -

del pa1s exige que todas las voces y todos los intereses, que -

todas las opciones pol1ticas se encuentren representadas en el 

Congreso y por lo tanto en el Senado. 

El hecho de que una sola de las C!maras contengan en su -

seno la representaci6n minoritaria, y la otra no convierte a -

la primera, aunque no se quiera en una C!mara con mayor densi

dad pol1tica. 

Considero que el Senado debe ser representativo en un sen 

tido sociol6gico, Asto es traducir como si se tratara de una -

fotografla la composici6n de las fuerzas pol1ticas del pa1s. -

Si la oposici6n alcanza en su conjunto un 25\ de sufragio debe 

tener un 25\ de'·.senadores. Las cr1ticas que se han hecho a -

los sistemas de mayor1a relativa y aún a los de mayor1a absol~ 

ta, es que dejan a las minor1as sin representaci6n y Asto no -

es democrStica.mente justo. Si se conserva en M~xico el siste-
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ma de mayor!a relativa para la Cámara Alta, dificilmente po--

dr!a haber nunca Senadores de oposici6n. El Senado debe ser -

un 6rqano de la Naci6n y no un 6rqano de partido, debe inte--

qrarse de manera pluralista, porque M~xico no está conformado

por ciudadanos de un s6lo partido. 

Una Naci6n, cualquier Naci6n, está formada por una mayo-

r1a pol1tica y varias minor1as; s1 s6lo queda representada la

mayor1a y no las minor1as, la Naci6n queda incompletamente re

flejada. 

2. Propuestas para la composici6n pluripartidista del Senado. 

2.1. Lic. Mario Moya Palencia: 

El Lic. Moya en su participaci6n en la consulta popular a 

que me he referido anteriormente, expres6 su total apoyo a la

idea de llevar el pluripartidismo al Senado y robustecer sus -

atribuciones, fortaleciendo as1 su peso especifico en nuestra

vida pol1tica y dentro del marco constitucional; robustecer al 

Senado con representantes de otras corrientes en proporci6n a

su auténtica fuerza electoral es embarnecer nuestro sistema P2 

11tico. 

Es opini6n del Lic. Moya, misma a la que me adhiero, que

na es correcto sostener que los Senadores son representantes -

de los Estados, sino de la Naci6n en su conjunto, es claro que 
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constituci6n de 1824, segnn la cual, las legislaturas locales

elegian a los Senadores del que queda como residuo el precepto 

del articulo 56 constitucional que dice que la legislatura es

tatal declarar~ electos a los Senadores. Este articulo entra

en colisi6n con el articulo 60, que afirma el principio de que 

cada C~mara calificar~ su elecci6n. 

Los Senadores son aut~nticos representantes de la Naci6n

y no tienen un mandato estatal limitado. A nadie se le ocurre -

pensar por ejemplo, que los Senadores de lo's Estados interio-

res no puedan debatir y votar una iniciátiva de Ley sobre asun 

tos ma_rttimos, aunque sus Estados no tengan costas o cualquier 

proyecto en que la entidad de las que provienen no tuviesen Í,!! 

terés o vinculaciOfi directos, ni tampoco se excluye su voto o 

tienen que excusarlo cuando se tratan asuntos particulares de

su propio Estado. Los Senadores no representan a los Gobier-

nos de sus Estados, sino a sus poblaciones, esto es el pueblo. 

Por otra parte, si los senadores representaran a sus Est~ 

dos, ¿para qu~ dar!a la Constituci6n, como lo hace la fracci6n 

tercera del articulo 71, el derecho de iniciativa a las legis

laturas de los Estados y por qu~ tienen ~stas tambi~n que apr2 

bar las reformas consitucionales despu~s de ser votadas por el 

Congreso, si los Estados ya est!n representados en sentido di

recto en la C4mara de Senadores, como algunos pretenden? 
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La propuesta del Lic. Moya, consiste en elevar a cuatro -

el número de Senadores por Estado, para conservar la paridad -

en la elecci6n entre los provenientes de las Entidades grandes 

y los de las pequeñas, de acuerdo con nuestra tradición consti 

tucional, con lo que la C!mara Alta tendr1a 128 miembros. 

Para que la composici6n pluripartidista fuese semejante a 

la de la C!mara de Diputados, mediante las reformas constitu-

cionales y legales pertinentes podr1a determinarse un sistema

electoral mixto gracias al cual tres f6rmulas de Senadores, -

fueran electos como hasta ahora por mayoría relativa en cada -

Estado y la otra por representaci6n proporcional org!nica, con 

siderando a toda la naci6n como una s6la circunscripci6n elec

toral, y mediante una lista de 32 f6rmulas que presentar1an t2 

dos los partidos en la inteligencia de que el que obtúviese 96 

triunfos 1por mayor1a (o sea el 75\) no tendr1a derecho a inteE 

venir en el reparto de las Senádur1as proporcionales. 

Los candidatos de cada lista tendr1an que ser originarios 

o vecinos de cada uno de los 31 Estados y del Distrito Federal, 

y se acreditar1an mediante un cociente electoral del 3.125\ de 

la votaci6n total v!lida, que equivale a dividir un 100\ de v2 

tos entre 32 Senadur1as por atribuir. Para tener derecho a un 

Senador, un partido pol1tico minoritario tendr1a que tener un

m1nimo de 3.125\ de la votaci6n total nacional, y podr1a adju

dicarse tantos Senadores de los 32 disponibles como veces cu-

piera en su propia votaci6n el referido cociente electoral, en 
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la inteligencia que el último Senador se acreditaría al Parti

do que. tuviese el resto mlls fuerte si el ajuste fuere necesario. 

De los Partidos Minoritarios contendientes, el que tuvi~ 

se mlls votos en favor de su lista escogería primero aquellos -

Estados en donde se le acreditarían Senadores, y así los demlls 

Partidos Minoritarios, en orden decreciente de sufragios irían 

escogiendo su atribuci6n en los Estados restantes. 

Si tomarnos en cuenta la votaci6n total para los comicios

federales de 1985 de acuerdo a la propuesta del Lic. Moya, la

Cllmara de Senadores estaría integrada de la siguiente manera: 

Total de empadronados: 

Evasi6n: 

Total de votos emitidos: 

35 1 278,369 

17'398,445 

17'879,924 

~ ASIGNACION DE CU RULES 

PAN 13 

P~I 96 

PPS 3 

PDM ' 
PSUM ' 
PST ' 
PRT 1 

PARM 2 

PMT _1 

Total: 128 Senadores 

100\ 

49.32\ 

50.68\ (62) 

(62) Gaceta Informativa de la c~m~stoR FederBl Elffi1Stort~/ ~emo
ria d~ los Comicios Federales 1 8 , M xico, icie re, SS,~. 
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2.2. Dr. Felipe Tena Ramirez. 

En opini6n del Dr. Tena Ramirez, el acceso de las miono-

rias al Senado, materia del trabajo, es tema que puede str as~ 

diado desde diversos puntos de vista, uno de ellos, que consi

dera fundamental, consiste sin duda, en la conveniencia de im

plantar en la C.1mara Alta, un sistema semejante al de la repr~ 

sentaci6n proporcional que prevalece en la Cámara de Diputados. 

El maestro Tena hace algunas consideracic:ines respecto a -

disposiciones concretas de nuestra Constituci6n, para de ah!

inferir su conclusi6n, de si es indispensable el implantar en

ambas C!maras el mismo sistema de representaci6n proporcional, 

o b~en, eludirlo en las dos. Lo que no cabe, a su entender, -

es seguir manteniendo en vigor el sistema actual en· una sola 

CSmara y negarlo a la otra. 

Comienza su exposici6n por reiterar, nociones del derecho 

constitucional, es decir, las relacionadas con el ejercicio de 

sus respectivas facultades por las dos CSmaras integrantes del 

COngresode la Uni6n. Clasificables en cuatro categor!as, de -

ellas interesan a nuestro objeto únicamente la primera y la s~ 

gunda, o sean las dos siguientes: 

Facultades del Congreso de la Uni6n, son las que se ejercen, 

separada y sucesivamente por cada una de las dos Cilnaras, 'lo -

cual significa que el ejercicio de la facultad no se agota en

cada caso concreto, sino que el asunto pasa por el conocirnien-
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to de la C&mara de origen, primero, y de la ·revisi6n después. 

Facultades exclusivas de cada una de las dos Cámaras, son -

las que se ejercen separadas, pero no sucesivamente por cada -

una de ellas, mediante su discusi6n y votación en la instancia 

única, lo cual se traduce, en que el asunto no debe pasar al CB 

nacimiento de la otra Ctimara. 

Asi planteada la norrnatividad constitucional, de los dos

tipos de facultades que consigna la Constituci6n, opina acerca 

de la implantaci6n en el Senado de la República, de un sistema 

semejante al de la representaci6n proporcional, con objeto de

tener en cuenta la opinión y el voto de las minortas políticas 

en la Cámara Alta, a semejanza de lo ya consagrado por la Con~ 

tituci6n, respecto a la C&mara de Diputados. 

El maestro Tena expone su opini6n en cuanto al Senado com 

parte con la otra Cámara, el ejercicio separado y sucesivo de

las mismas facultades. En ese caso, ~l supone, que la c&rnara

de Diputados aprueba un proyecto de Ley, presentado por un Pa~ 

tido Minoritario, el cual, por carecer constitucionalmente de

representantes en la C!mara revisora, se ver! impedido de de-

fender all&, lo que babia obtenido por su propio derecho, con

voz y voto, en la C&mara de Diputados, es decir, en la Cámara

de origen. 
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La hip6tesis presentada es constitucionalmente posible y

considera el Dr. Tena Ramírez que el actual sistema que se tr~ 

ta de asemejar a los de representaci6n proporcional, es inefi

ciente para la apertura democr!tica auténtica de ambas Cámaras 

de la Uni6n. 

Es ast, como el Dr. Tena propone una traslaci6n de régimen 

derepresentaci6n de minorías que hoy se aplica en la Cámara de 

Diputados, hacia el Senado de la República, comprometiéndose a 

presentar proximamente su ponencia ya detallada. 

2.3. Dr. Ignacio Burgoa Orihuela. 

En su intervenci6n el Dr. Burgoa hizo una pequeña intro-

ducci6n hist6rica del Senado en México, refiriéndose desde - -

luego a los debates del Congreso Constituyente del 56 y 57 en 

el que uno de los puntos m!s debatidos fué el relativo a la i~ 

plantaci6n del bicamarismo o del unicamarisrno, en el que, por

seis votos triunfaron los Partidos del unicamarismo y, enton-

ces, desde 1857 hasta 1874, El Congreso General oper6 como se

sabe a través de una sola C!mara. 

Asimismo, señal6 que de acuerdo a nuestra Constituci6n v! 

gente el origen de Diputados y Senadores es de elecci6n popu-

lar, por lo que no hay disimilitud substancial entre las dos

Cámaras, de tal suerte que los llamados partidos de oposici6n, 

tienen otras oportunidades para integrar el Senado de la Repú

blica sin necesidad de cambiar su estructura. 
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El maestro Burgoa opina que en atención al origen popular 

directo de los Senadores y teniendo los partidos de oposición

la oportunidad que les dá la Constitución y la Ley de Proce-

sos y Organizaciones Electorales para postular candidatos, no

ve ninguna razón para que se cambie precisamente el sistema de 

integración de la Cámara de Senadores. 

Es así, como menciona que la oportunidad la tienen, y pr2 

pone una reforma a la estructura del Senado, que no es estric-

tamente de carácter político y evoca a este respecto, las -

ideas de Don Mariano Otero, a prop6sito de la composición del

Senado. Dijo Otero: 

El Senado debe ser depósito de sabiduría y 
de prudenciar que modere el ímpetu de la -
democracia irreflexiva, y propuso que el -
Senado se compusiese de un n(Ünero triple -
al de los Estados de la Federación, y ese
tercio debía integrarse con hombres eminen 
tes nombrados por el Ejecutivo, por el Se~ 
nado mismo y por la C!mara de Diputados. 

El Senado no es solamente un cuerpo que realice activida

des de carácter político: el Senado tiene facultades exclusi-· 

vas, lo mismo que la Cámara de Diputados, pero en uno y otro -

caso esas facultades no inciden en el .imbito de la elaboración 

legislativa. 

La intelectualidad, la cultura, la ciencia no est&n reñí-

das con la política, y el Senado debe ser, a sentir del Lic. -

Burgoa, una especie de cuerpo aristocrStico, pero no en el seE 
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tido tradicional del concepto o sea el integrado por no-

bles, por una clase de élite privilegiada, no. El Senado debe 

estar tarnbiEn compuesto por los mejores hombres de México, eso 

quiere decir arist6crata. 

El Senado debe seguir siendo la representaci6n de las En

tidades Federativas, ya Senadores por cada Estado, pero como -

en el Senado se debaten las m&s importantes cuestiones nacían~ 

les que no son exclusivamente pol1ticas, el Lic. Burgoa cree -

que debe haber un Senador más por cada EStado dentro de los -

hombres más eminentes de México, por los hombres que se hayan

distinguido por su cultura, por su sabiduría, patriotismo. Yse 

pregunta ¿quiénes pudieren designar a esos mejores hombres del 

pa!s? y su respuesta es su propuesta, las Universidades. 

El maestro expone, que son las universidades las que de-

ben acreditar a las personas que compongan este tercio en la -

integraci6n completa del Senado de la República, las universi 

dades oficiales, creadas Y. reconocidas por el Estado a través 

de una Ley, y desde luego, ser!n los rectores de nuestras uni

versidades quienes tengan a su cargo la designaci6n de esas 

personas eminentes y que esa designaci6n sea ratificada por 

los respectivos Consejos Universitarios. As! al Senado acced~ 

rán hombres, si no distanciados, sino representativos de co--

·rrientes partidistas, sino representativos de algo más impor-

tante que los intereses de los partidos pol1ticos, que son los 

intereses tan diversificados de la Naci6n. 
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As! se cumplir!a el designio de Don Mariano Otero, reite

rado en su época por el Diputado Constituyente de Querétaro, -

Don Paulino Machorro Narváez. La designaci6n debe estar suboL 

dinada al cumplimiento de una serie de requisitos: 

Que se trate de universidades creadas por la Entidad -

Federativa, no de las particulares incorporadas, sino

Estatales. 

Que el designado no desempeñe en ellas ningún cargo de 

direcci6n administrativa para evitar que las universi

dades se conviertan en centros de agitaci6n o propagan 

da pol!tica. 

Que el designado sea eminente hombre de ciencia o de -

cultura, que se haya distinguido en las diversas acti

vidades rlel saber humano y en beneficio de la patria, 

pero que no desempeñe ningún puesto administrativo o -

directivo dentro de las Universidades, as! los Recto-

res, los Directores de Facultades o Escuelas Universi

tarias estar!an impedidos para hacer carrera pol!tica. 

Que tenga el designable un grado superior de bachiller, 

que goce de prestigio dentro del ambiente intelectual

nacional e internacional, y que en el momento de la d~ 

signaci6n no desempeñe ningún cargo público en ninguna 

Entid~d Paraestatal y que en el momento de la designa

ci6n no pertenezca a ningún Partido Pol!tico. 
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Cabe destacar que en el Senado ha habido y hay eminentes

hombres de cultura, respetables pero el Dr. Burgoa insiste en 

que se reflexione sobre su propuesta, poniendo como ejemplo 

que cuando se debate en el Senado de la RepGblica una Ley Fis

cal, que tiene que hacer el representantes de un Partido Polí

tico de extracci6n campesina en esa discusi6n, que no es polí

tica sino eminentemente técnica: qué tienen que hacer quienes

no poseen los conocimientos especializados, por eso la tercera 

parte que él propone vendr1a a ser una especie de asesores, -

orientadores. 

Considero, como todas las propuestas, muy respetable la

del maestro Ignacio Burgoa, sin embargo creo que las Universi

dades deber estar por encima de las luchas políticas, aunque -

no sean partidistas, si bien los requisitos son difíc-iles de -

llenar, cabr1a la posibilidad de la designaci6n por amiguismo, 

por compromisos adquiridos; asimismo, estimo que si los Sena-

dores designados por las Universidades van a actuar como Ases2 

res, orientadores u opinadores, porque no crear un cuerpo de -

asesores del Senado que sean especialistas en cada materia de

las Comisiones que existen actualmente, algo similar al que -

existe en Estados Unidos. 

2.4. Lic. Francisco Berlín Valenzuela del Instituto Nacional -

de Derecho Electoral y Estudios Políticos, A.C. 

El lnatituto señala, que los planteamientos del tema que -

nos ocupa deben ser abordados entendiendo al Congreso de la -
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Unión como un ente unitario, titular del Poder Legislativo, de 

ahí que la preocupación acerca de la participación pluriparti-

dista en la función, propia de este poder, ha sido ya una rea-

lidad, sin particularizar el análisis en la composición de la-

C.1rnara de Senadores específicamente, dado que es posible afir

mar que en el momento presente,la representaci6n p~oporcional

en función de ideología ya existe en el 6rgano legislativo, al 

haberse instituido en la Cámara de Diputados. 

En relaci6n a este an!lisis, es conveniente tener presente 

que los sistemas de integraci6n de órganos titulares de la so

beran~a popular, buscan alcanzar la representatividad de la -

población clasificando a ésta en raz6n del territorio en que

está asentada, o en funci6n de_,las diversas ideologtas: que en 

ella se manifiestan. Continúa señalando el Instituto, que en-

este marco de ideas, nuestro Sistema Federalista parece haber-

adoptado la representaci6n en funci6n de ideologías en la C!m~ 

ra de Senadores, originando un sistema en que la voluntad pal! 

tica de cada ciudadano es captada de dos maneras distintas. 

Por una parte en atención a su vinculaci6n de origen con-

la Entidad Federativa donde naci6 y habita, con la que es nat~ 

ral y espont&neamente solidario por la comunidad de intereses, 

aan entre clases sociales y econ6micas heterog~neas; y por otra 

parte, en atenci6n a la ideología que deliberadamente adopta, 

en comunidad con otros mexicanos de distintas regiones a tra--

vés de su simpatía con algunos de los diversos partidos que --

existen en el espectro político. 
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En cuanto a las otras propuestas, el Instituto menciona,

que por ejemplo, ampliar el número·a tres Senadores por Estado, 

implica otorgar a cada uno de ellos el 33.33% de la represent~ 

ci6n, que en la mayor1a de los casos no corresponderla a la -

proporci6n de sufragios que alcanzarian los partidos minorita

rios. Podria pensarse salvar este escollo, aumentando el nam~ 

ro de Senadores a cinco o diez, de tal suerte que reflejar~ -

con mayor aproximaci6n la proporci6n pluripartidista que se -

diera, pero esto convertir1a a la C!mara de Senadores, en una

r6plica de la C!mara de Diputados, con lo que su existencia r~ 

sultar1a injustificable, perdi6ndose en cambio el sustento or

g!nico de nuestro pacto federal para dar acceso a un neocentr~ 

lismo .. 

Asimismo, el Instituto apunta idea con la que estoy de -

acuerdo, que pensar en un Senado de la RepGblica de integra--

ci6n pluripartidista, implica hacer una distinci6n entre las -

dos formas en que Asto puede darse, y que son: El sistema de

representaci6n proporcional y el de representaci6n minoritaria, 

los cuales aunque aparentemente aluden a lo mismo, tienen una

connotaci6n distinta, no ob•tante que los dos son propios de -

un 6rgano coleqiado. 

El primero hace que el 6rgano de poder que loa adopta se

convierta en lo que en t6rminos de m6todo estadistico se llam~ 

rta una muestra cuantitativa y cualitativamente representati-

va del pueblo gobernado, es decir una especie de fotografta de 
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la Nación representada; en cambio el segundo, de representa---

ción minoritaria, s6lo implica que el órgano de poder que lo -. 
instituye reciba en su seno a elementos representativos de las 

diversas corrientes minoritarias sin que necesariamente haya-

concomitancia con su peso electoral, sino que simplemente per-

mite el dar acceso a todas las corrientes de opinión, por débi 

les que sean, prevaleciendo la decisión de las mayorías. 

Tomando en cuenta los anteriores argumentos, el Instituto 

propone un sistema en que se d& acceso al Senado a los candide 

tos a la Presidencia de la República de los partidos minorita-

rios, que mantengan su registro definitivo por haber alcanzado 

m~s del l.5% de la votación total del país. Esta propuesta --

coincide con la del maestro Antonio Carrillo Flores, ya que -

sostiene que dichos candidatos debe suponerse que son miembros 

m&s capacitados (63~ 

Continúa el Instituto su propuesta, en el sentido de que

podr!a pensarse en un sui géneris matiz de régimen parlamenta-

rio que se le imprima a nuestro sistema Presidencialista, con-

sistente en la posibilidad de que los propios Presidentes de -

dichos partidos, incluido el mayoritario, alcancen también 

por este s6lo hecho, mientras ejerzan tal cargo, un escaño en-

el Senado. 

(631 ANTONIO CARRILLO FLORES: El Senado es el Sistema Consti
tucional Mexicano; Memoria de el Colegio Nacional; México, To
mo X, No. 1, 1982, p.65. 
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El Instituto hace notar que ante nuestro actual espectro

pluripartidista, la representaci6n minoritaria del Senado con

la puesta en pr!ctica de ambos sistemas apuntados, se aproxima 

en proporci6n con la representaci6n de los partidos de oposi-

ci6n que tiene la C!mara de Diputados, que equivale a un 25% -

aproximadamente, pues los 16 Senadores de los partidos de opo

sici6n que ingresarían al Senado representarían el 20% de un -

total de 81 Senadores (64 actuales, más 8 posibles candidatos

ª Presidente, m!s 9 Presidentes de Partido). 

La adopci6n de estas modalidades requiere preveer algunas 

posibles situaciones que pudier~n presentarse, como en el caso 

da la coalici6n de partidos para postular un mismo candidato a 

la Presidencia, en cuyo caso, deber!an registrar por separado

al ciudadano que ocuparía el escaño correspondiente por su PªE 

ticipaci6n en los comicios presidenciales. Obvio resulta de-

cir, a virtud de un principio esencial de nuestra divisi6n de

poderes contenido en el artículo 49 de nuestro orden jurídico

fundamental, que el candidato presidencial triunfador no se in 

tegraría al Senado, 

2.5. Partido Acci6n Nacinal. 

El P.A.N. por conducto del Lic. Abel Vicencio Tovar, como 

todas las ponencias, empez6 por referirse a los antecedentes -

históricos del Senado en M~xico, concluyendo en la primera -

llamada "Reforma Política" de 1963 que permiti6 la presencia -

significativa de miembros de la oposici6n en la C~ara de Dip~ 
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tados que así se convirtió desde entonces en una C!mara pluri

partidista, planteó ante la opinión ilustrada de la nación y

ante la de los miembros m!s representativos de esa Cámara, la

gran distancia que hasta ahora prevalece entre dicho cuerpo l~ 

gislativo y el de la C!mara de Senadores. 

El Lic. Vicencio Tovar hizo hincapié de que el P.A.N., sin 

haber dejado nunca através de sus diversas diputaciones de ha

cer constantes apuntes para que la C!mara de Senadores cumpla

el papel que en la división de poderes, la Constitución le ha -

confiado, presentó durante la XLVI Legislatura, una iniciativa 

de reformas al artículo 56 de la Constitución con objeto de -

llevar a la C!mara de Senadores la representación de los partl 

dos minoritarios, a trav~s de Senadores de Partido. 

Se dijo entonces que era necesario consumar la reforma -

política iniciada al establecer la participación de las mino-

rías calificadas en la C!rnara de Diputados, haciéndola extensl 

va a la C!mara de Senadores y que: El aseguramiento de la re

presentación pol!tica para las corrientes minoritarias, no es

un acto de benevolencia que puedan permitirse los partidos ma

yoritarios. Es un reconocimiento que el Estado debe realizar

por razones de justicia, y una necesidad imperiosa en toda vi

da aut~nticamente democr!tica destacando el papel que los tra

tadistas han dado al sistema bicamaral consistente en la vent~ 

ja de la moderaci6n mutua, el equilibrio y la mayor sensates 
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legislativa, que entraña el sistema bicamarista sobre el de -

una sola C!rnara, insisti~ndose que ese papel s6lopuedecumpliE 

se plenamente con los beneficios que en el trabajo legislativo 

rinde la.representación minoritaria calificada, los cuales no

pueden alcanzar plenamente sus posibilidades de representaci6r. 

parlamentaria, cuando sólo est!n representadas dentro de una -

de las dos Cámaras. 

As!, se propuso que además de los dos miembros que por c~ 

da Estado integran la Cámara de Senadores, ésta se integrar!a, 

adem!s con Senadores de Partidos hasta un total de seisatribu1 

bles a todo partido pol!tico nacional que obtuviera en cada -

elecci6n el 2% de la votaci6n total para Senadores con lo que

obtendr!a el primero y uno más por cada 2% adicional sobre di

cha votaci6n. 

Posteriormente, en el año de 1980 los Diputados LI Legis

latura del Congreso de la Uni6n, miembros del Grupo parlament~ 

rio del P.A.N. presentaron otra iniciativa para reformar el ªE 

t!culo 56 Constitucional estableciendo que la Cámara de Senad2 

res se compondria de tres miembros por cada Estado y tres por

el Distrito Federal, electos en forma directa por el sistema -

mixto de mayoria relativa y de representaci6n de minor!as. El 

tercer Sen~dor que ser!a de representaci6n proporcional, se 

asignar!a al partido que en cada Estado obtuviera mayor vota-

ci6n después del mayoritario y en el orden establecido por los 

sufragios obtenidos por cada candidato a Senador dentro del t2 

tal de los postulados. Ninguna de las dos iniciativas fué di~ 

taminada. 
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Esta segunda iniciativa, provocar1a el establecimiento -

del bipartidismo, puesto que según datos electorales, el P.A.N. 

obtendr1a en casi todas las Entidades el tercer Diputado. 

El P.A.N. considera que las importantes funciones que tie 

ne el Senado de la República como C!mara Colegisladora y espe

ctficamente las sostenidas como facultades exclusivas en el a~ 

t1culo 76 Constitucional, s6lo pueden ser cumplidas cuando en

ferma similar a la C!mara de Diputados, la de Senadores inte-

gre su membrec1a con representantes de partidos distintos del

oficial que por su votaci6n calificada y la seriedad de sus -

planteamientos y actividad legislativa, promuevan por la diveE 

sidad la din!mica indispensable que haga realidad los prop6si

tos y objetivos que la doctrina y la pr!ctica pol1tica le atri 

buyen a la mencionada C!mara. 

La presencia de Senadores de la oposici6n no implica nec~ 

sariamente el enfrentamiento con las posiciones adoptadas per

les del P.R.I., sino la aportaci6n de puntos de vista distin-

to·s que pueden enriquecer las decisiones y la actividad pol1ti 

ca y legislativa. 

El P.A.N. sostiene que algunos han argumentado con liger~ 

za que el Senado est! abierto a la oposici6n pero que ésta d~ 

be ganar su lugar en ese cuerpo con votos y no,con discusiones, 

presiones o concesiones gratuitas. El partido se propone al-

canzar con votos su lugar en el Senado, pero señala, ,que para-
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eso se requiere una reforma a fondo de los procedimientos elec

torales para que su votaci6n sea emitida con libertad y recon2 

cida con honestidad. 

Con base en lo apuntado el P.A.N. propuso: 

Una reforma a fondo de toda la estructura electoral

que permita la emisi6n libre del voto y su honesto -

reconocimiento con todas las democr~ticas consecuen

cias¡ esa reforma por s! sola abrir!a las puertas -

del Senado a la oposici6n, lo menos a la que el par

tido representa. 

La integraci6n del Senado por tres representantes -

por cada Estado y tres por el Distrito Federal, eleE 

tos dos de ellos por el sistema de mayorta relativa

y el tercero, por el de representaci6n proporcional. 

Tendr!n derecho a Senadores de representaci6n propo~ 

cional lo• partidos nacionales que obtengan como mt

nimo el 2\ de la votaci6n nacional para Senadores. -

Lo• senadores de mayorta relativa y de representa--

ci6n proporcional tendr!n la misma jerarquta y los -

mismos derechos y obligaciones. 

2.6. Partido Socialista Unificado de MAxico. 

El P.S.U.M. se ha pronunciado desde el mismo d!a de su n~ 

cimiento, por una modificaci6n a fondo del sistema de integra

ci6n del Senado, manifestando por conducto del Sr. Arnoldo Ma~ 
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tínez Verdugo, que se ha convertido en la expresi6n de un solo 

partido, en el principal reducto del monolitismo político. 

Asimismo señala, que por su forma de integración actual, 

la C&mara de Senadores niega el pluralismo político de la so-

ciedad mexicana, contradice la creciente integraci6n de corrie~ 

tes estables de opini6n en partidos po!1ticos y el redoblado

intérEs de grandes sectores de nuestro pueblo por:intervenir

con sus propios puntos de vista en el examen y la soluci6n de

los problemas de los que depende el rumbo inmediato del país. 

' Desde la aprobaci6n de su programa de acci6n, el P.S.U.M. 

estableci6 claramente la conveniencia de que el Poder Legisla

tivo quedar! limitado a una s6la cSmara, la de representantes-

o diputados del pueblo, elegido• directamente por Este median

te el sistema de representaci6n proporcional y no por el ac--

tual sistema mixto con dominante mayoritario. 

En opini6n del P.S.U:M., ea preciso eliminar la forma de

elecci6n de los Senadores por el 1istema de mayoría simple, -

introduciendo la reforma constitucioanl necesaria para que sus 

integrantes sean elegidos con base en el principio de represen 

taci6n proporcional. El sistema de representaci6n proporcio-

nal que el P.S.U.M. propone es el de la proporcionalidad real

y sin limitaciones, en el que cada partido reciba el nCimero de 

representantes que corresponda al porcentaje de los votos que

obtenga en cada elección. 
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Debe aclararse que dicha propuesta no tiene nada en común 

con un sistema de Senadores de partido, en el que, como algu-

nos han manifestado, se otorguen senadurras a partidos minori

tarios para que exhiban una representación puramente formal, y, 

por añadidura, entendida como d&diva de partido eventualmente-

mayoritario. 

Tampoco quiere el P.S.U.M. que su propuesta s·ea entendida 

corno una repetición del llamada sistema mixto con dominante m~ 

yoritaria, que rige actualmente la elecci6n de la C&mara de Di 
putadas, porque es una limitante a la representación verdadera 

de las tendencias políticas que hoy existen en México. Por -

eso mismo se opone el P.S.U.M. a la propuesta tendiente a ins

talar el bipartidismo y que se reduce a mantener a los dos Se

nadores que se eligen actualmente por el sistema de mayorra -

;imple, agreg&ndole un tercero de minor!a, que ser!a captado -

por el segundo partido en número de votos, cerrando el paso a

los dem!s. 

El sistema que propone el P.S.U.M. pretende mantener la -

paridad de la representaci6n de los Estados y el Distrito Fed~ 

ral. Bastar!a con elevar el número de Senadores por cada Enti 

dad Federativa a un m!nimo de cinco y formular en una lista el 

orden en que ser!an seleccionados, como si se tratara de una -

circunscripcion plurinominal por Entidad. La votaci6n total -
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para Senadores en cada entidad, permitiría atribuir a cada PªE 

tido el nUmero de Senadores que le corresponden segUnelcocien 

te natural resultante de dividir el total de la votaci6n entre 

cinco, complement!ndolo con el empleo del método del resto ma

yor para los dem!s, segUn esta propuesta, la C.imara de Senado

res estar!a integrada por un total de 160 miembros. 

El P.S.U.M. ilustra su propuesta tomando el ejemplo de la 

votaci6n para Senadores en el Distrito Federal en las eleccio

nes de 1982. La votaci6n total del Distrito Federal fué de --

3' 321,247, que dividida entre cinco senadores que se elegirían, 

da un cociente natural de 664,249 votos por cada Senador. Co

mo el PRI obtuvo entonces 1'653,851 votos (49.8% del total) se 

le otorgan dos Senadores de su lista y le quedan 325,353 votos. 

El P.A.N. obtuvo 894,350 votos 129.9\ del total) se le asigna

un Senador y le quedan 230,101 votos. El cuarto se le otorga

rla al P.S.U.M., ya que obtuvo 326,327 votos (9.8\ del total), 

y el quinto Senador le ser! otorgado al P.R.I. peque cuenta --

con el resto mayor. En resumen, los 

to Federal quedar1an distribuidos as!: 

l del PSUM. 

diputados por el Distri 

3 del PRI, l del PAN Y 

Siguiendo el mismo ejemplo del P.S.U.M., de las eleccio-

nes de 1982 y después de hacer los c!lculos, la distribuci6n -

de los 160 Senadores resultaría as!: 



p l\ R T I DO 

PAN 

PRI 

PPS 

PDM 

PSUM 

PST 

PRT 

Pl\RM 

PMT 

l\SIGNl\CION DE CURULES 

28 

126 

o 

o 

--º-
160 SENADORES 
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El método propuesto sigue favoreciendo a los partidos may2 

ritarios, en perjuicio de los que obtienen menos votos. 

2.7. Partido Mexicano de los Trabajadores 

El P.M.T., a través del Sr. José l\lvarez !caza, opin6 que

el Senado se ha constitu!do en soporte del Presidencialismo, --

por naturaleza centralista, ha servido de cantera para la de-

signaci6n de gobernadores interinos, ha renunciado a su funci6n 

de promoci6n legislativa, constriñéndose a la simple labor de -

retoque de las iniciativas presidenciales, quiz! ~obre todo por 

su conformaci6n monopartidista. La opini6n pública frecuente--

mente c~menta que reinan en el Senado la calma y la rutina, s6-

lo perturbadas incidentalmente a finales del per!odo de sesio-

·nes por las 6rdenes presidenciales para que se aprueben al va--

por Sus proposiciones legislativas. 
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El P.M.T. propone los siguientes cambios: 

·El Senado debe integrarse de manera pluralista, por

que México no esté conformado por ciudadanos de un -

s6lo partido. 

Consecuentemente, deberé aumentarse el nGmero de los 

Senadores a cinco por cada Estado, para permitir el

acceso al Senado de legisladores de los diversos pa~ 

tidos políticos. 

Los Senadores se elegir!n mediante el principio de -

representaci6n proporcional plena. Deberé posibili

tarse la coalici6n de los partidos, según éstos con

vengan entre at, de manera que no se establezcan por 

ello limitaciones en •us respecti~os registros elec

torales, para lo cual la actual LFOPPE deber! modifi 

carse. 

Deben ampliarse las facultades del Senado para perro_! 

tirle activa participaci6n, tanto en polttica.exte-

rior como interior y en cuanto a la primera deber! 

decidirla y dirigirla, pues debe ser una expreai6n -

colectiva del Pacto Federal y no una decisi6n unipe_r 

sonal del Presidente. 
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En consecuencia, dicha propuesta coincide con la del PSUM, 

mismas que son respetables, sin embargo no las más atinadas. 

2.8. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

El P.A.R.M. considera conveniente ampliar el Senado de la

República dado que ambas Cámaras integran el Congreso de la 

Unión como una universalidad de hecho y de derecha, y si la Cá

mara de Diputados se vió rejuvenecida y fortalecida· por la re-

forma pol1tica consagrada en la Constitución Federal y en la -

Ley Federal de Organizaciones Pol1ticas y Procesos Electorales, 

la misma debe involucrar a la C&mara de Senadores. Por otra 

parte, si bien es cierto que el Senado de la República es el 

guardián de la vigencia del pacto federal, ésta es una de sus -

funciones importantes, m&s no la única. 

La elecci6n de los Senadores es igual que la de Diputados, 

por voto universal, directo, libre y secreto, siendo dos los 

que se eligen por cada Entidad Federativa, pero en el Senado de 

la República no trabajan ni velan por los intereses de sus res

pectivos Estados sino en forma unitaria como Senadores de la Re 

pública. 

La actual estructura del Senado no es expresión de la vo-

luntad politica de la ciudadan1a, pues representa a la minor1a -

mayor de la misma con todas las consecuencias politicas, ne9at! 

vas. 
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El P.A.R.M. convencido de que la reforma política debe c~ 

brir todos los niveles en donde la voluntad ciudadana se mani-

fiesta, propone: 

Se sigan manejando dos formas uninominales por cada-

Entidad Federativa. 

Los partidos políticos registrarán una lista pluring 

minal de 32 f6rmulas, las que, además deber4n estar

" registradas como f6rmulas uninominales en cada una de 

las Entidades Federativas. 

Existirá una s61a circunscripci6n plurinominal, con-

cabecera en el Distrito Federal. 

El partido que obtenga 15 f6rmulas uninominales no tendr4 

derecho a plurinominales. 

Todo partido político que obtenga el 1.5% de la votaci6n

total se le adjudicar!n 2 Senadores, el resto se asignar!n por 

cociente de unidad y resto mayor. 

En esta forma cada una de las Entidades Federativas de la 

Repablica contar! con 3 Senadores, dos de mayoría relativa y

uno de representaci6n proporcional, con sus respectivos suple~ 

tes. AsI integrada la C!mara de Senadores estar!n presentes -

todas las corrientes ideol6gicas políticamente organizadas. 
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2.9. Partido Dem6crata Mexicano 

El P.D.M. parte de la base de que las instituciones que -

se han establecido para operar la democracia o sea la partici

paci6n más plena posible de los gobernados en la elecci6n y -

gesti6n de sus gobernantes, es siempre perfectible. 

Cada Estado de la RepGblica, cada Entidad Federativa, co

mo la Naci6n, est! integrada por una mayor!a pol!tica, que -

puede y va a ser circunstancial y varias minoi!as. Si no están 

presentes estas Ultimas en el cámara Alta, cada Esta.do estará

mal representado, incompleto ante los 6rganos de la Naci6n. 

Estimo que'en el.párrafo anterior, el PDM cae en el error 

de considerar que los Senadores son representantes de cada Es

tado, lo cual va en contra de lo que he anotado anteriormente

al señalar que los Senadores son los representantes de la Na-

ci6n entera y tienen un mandato estatal ilimitado. 

El PDM habla de que para conservar el pacto federal, ha-

br!a que desechar las propuestas que incluyan cincunscripcio-

nes electorales que abarquen más de una Entidad Federativa, -

pues los minoritarios electos perder!an identidad de reperesen 

taci6n de un Estado determinado, Señala que lo ideal ser!a la 

elecci6n por el principio de representaci6n proporcional en c~ 

da Estado. 
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La propuesta del PDM consiste en que cada Entidad Federa

tiva estar!a representada por cinco Senadores. Tres electos -

por el principio de mayoría relativa, el cuarto asignado al -

par.tido que ocupara el segundo lugar en la votación y el quin

to al que lograra la tercera posición. El partido triunfador

conservaría una cómoda mayoría para gobernar y decidir como -

tal y los minoritarios contarían con la voz y el margen de in

fluencia propios de la minoría. 

La fórmula también podría operar con un sólo Senador de

partido o de minoría, junto con dos o tres de mayoría relativa, 

pero, con ello se alentaría un bipartidismo artificial y dolo

so c.ontrario a la pluridad que se busca. 

El Senado, afirma el PDM,debe ser tribuna abierta y opor

tuna, bocina sonora y de alta fidelidad, conectada fehaciente

mente al pluralismo y la diversidad que conforman el ser y sen 

tir nacional, de manera que tal identidad plural unida por el

denominador común que es México, se refleja en el tratamiento

ª los asuntos internacionales y domésticos en que interviene. 

El PDM considera saludable que el Senado de la República

se vea renovado cada 3 años, como en la C!mara de Diputados, -. 

período durante el cual es de esperarse un rendimiento legisl! 

tivo en grado óptimo, aumentando por otra parte, el ejercicio

democr~tico de los ciudadanos electores. 
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2.10. Partido Socialista de los Trabajadores 

El P.S.T. afirma que quienes pretenden un Senado inmuta-

ble niegan la historia misma de esta institución pol1tica; en

su pretensión conservadora olvidan la evolución y los cambios

del Senado de la República y lo que es más grave aún, limitan

su desarrollo para responder a las necesidades nacionales. 

El P.S.T. considera que es necesario un cambio en el Sena

do de la República. Más aún, considera necesario que el proc~ 

so de Reforma Politica llegue a la Cámara de Senadores para r~ 

novar esta institución política. La integración del Senado de 

la República con representantes de las Entidades Federativas,

sobre una base paritaria, debe mantenerse. 

En sI,. la propuesta del P.S.T.,consiste en que es necesa-

rio abrir también la manifestaci6n ideológica del plur.iparti-

dismo en el Senado de la República como un nuevo impulso de la 

Reforma Politica y con el propósito de fortalecer la Unidad d~ 

mocrática del pueblo. 

El partido considera que el Pacto Federal, base de la in

tegraci6n del Senado con los representantes de cada Entidad F~ 

derativa, debe enriquecerse y profundizarse para expresar el -

desarrollo del Estado Federal Moderno, incorporando también a

las entidades de intéres público, es decir, incorporando tam-

bién sobre una base paritaria a los Representantes de cada pa~ 

tido politico nacional que acredite un procentaje de votaci6n

en todo el pais. 
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3. Propuesta para la desaparición dél Senado. 

3.1. Pensamiento del Lic. Vicente Lombardo Toledano. 

En este apartado, no puede pasar inadvertido el paso del

Lic. Vicente Lombardo Toledano en la Cámara de Diputados, 

en la que en varias ocasiones habló del papel del Senado den-

tro de la vida polttica mexicana. 

Una de esas ocasiones fué el 15 de octubre de 1965, d!a -

en que se debat!a acerca de una iniciativa de ley para la ree-

lección de los Diputados, misma que el Senado rechazó sin arg~ 

mentos, sin razones, y sin el valor de examinar como cuerpo c2 

legiado la cuestión, el voto unánime de los cuatro partidos r~ 

presentados en esa asamblea que representa al pueblo (64) • 

Esperada opinión, dec1a el Lic. Lombardo, porque se cree

por tradición que el Senado est& constituido por personas may2 

res, cultas, afectas a meditar, reflexivas, tranquilas, con el 

fin de echarle la mano a la Cámara de Diputados, integrada por 

j6venes turbulentos, ignorantes, impetuosos y propensos a la -

imaginaci6n; el Senado se ha convertido en una entelequia. 

Cuando se pensó en una corporaci6n que representara los ínter~ 

ses creados se dejaba a la C!mara de Diputados la tarea de ex-

poner la opini6n de las masas, de los inconformes; pero a la -

(64) Cfr. Presencia de Lombardo Toledano en el Parlamento Mexl 
cano; Edición de la Diputación del Partido Popular Socialista
de la "L" Legislatura del H. Congreso de la Uni6n, México,- -
1979, pp.383 - 386. 
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postre nuestros Constituyentes adoptaron la Instituci5n del S~ 

nado, copi~ndola de la estructura constitucional de los Esta-

dos Unidos de la América del Norte. 

Asimismo decía, había razones, desde la época de la Nueva 

España, para respetar a las provincias; pero al aceptarse no -

se pens6 ya en las clases o castas privilegiadas, sino en la -

representaciOn de los Estados que integran la Federaci5n que -

hasta entonces subsist!a como instituci6n puramente formal. 

El Senado no representa al pueblo mexicano, representa a los -

Estados de la República. La prueba es que Chihuahua tiene dos 

Senadores como Colima. Así se conform5 lo que llamamos el Pa~ 

to Federal. 

Este es uno de los puntos, en que considero que no tenía

razOn el Lic. Lombardo Toledano, puesto que estimo al igual -

que lo hace el Lic. Moya Palencia, al que me he referido ante

riormente, que los senadores no son representantes de los Este 

dos, sino de la Naci6n en su conjunto, ya que no tienen un ma~ 

dato estatal limitado. 

Continuaba su exposici6n el Lic. Lombardo, señalando que

el Pacto Federal, que pretende conservar la autonomra y la so

beranía de los Estados frente al Poder Federal, por el desarr2 

llo econOmico, social y,político de México, ha ido perdiendo -

su perfil originario y su eficacia. El proceso de nuestro --

pa!s es un camino de centralizaci5n de la econom!a, como era -
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l6gico que ocurriera, y así acontece a otros países del mundo. 

Y tras el movimiento de federalizaci6n de la economía, como r~ 

sultado del devenir natural de la sociedad mexicana•, ha ocurri 

do la intervenci6n cada vez mayor sobre los Estados de la RepQ 

blica en su vida pol!tica, que ejercen los partidos poltticos-

nacionales. 

Por estas causas, decía, los Estados se han convertido, -

desde el punto de vista de la realidad, en Entidades que tienen 

tradici6n, fisonomía propia, intereses muy estimables contra -

los cuales no creía Lombardo que nadie pueda atentar, pero pa

ra los fines de la or9anizaci6n jurídica y política de México, 

el cuerpo que los representa, el Senado, está siendo cada vez

más un cuerpo inoperante. 

Afirmaba e~' Lic. Lombardo Toledano, que los Senadores no

tenían la culpa/ quizá, sino en parte mínima, de estar integran 

do un cuerpo que se hallaba en pleno proceso de fosili2aci6n. 

Se preguntaba ¿de qué manera revivir el Senado?. Cuando llegue 

el momento oportuno quizá hay que proponer que el Senado abra

las puertas a los Senadores de partido, que es la Gnica forma

da llevarle aire fresco, pues de otra manera va a envejecer -

irremediamblemente y sucumbir a la postre. 

Desde entonces existía la preocupaci6n por renovar el Se

nado, a lo que me pregunto ¿por qué hasta ahora entrar a deba

tir el tema?. Sin embargo lo importante es que se está hacien 

do. 
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Por otra parte, en otra ocasión, el 23 de diciembre de --

1966, cuando se discutía una iniciativa presentada por los di

putados panistas, en la cual se proponían reformas a los ar--

tículos 34, 35, 54, 56, 73 (en su fracción XVI) y llS de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el - -

Lic. Vicente Lombardo continuaba sus cuestionamientos en rela

ción a la C!mara de Senadores. ¿Por qu€ ha languidecido el Se

nado? ¿Por qu€ son viejos los que est!n ahí? ¿Por qu€ han -

echado en el Senado, como si fuera la fosa coman del cemente-

rio político d~ M€xico, a la gente inservible? Hay .gente muy

valiosa decía, claro hay muchos inservibles, porque.es una fo.E 

ma de pensionar a algunos. Claro que hay unos que merecen pen 

si6n y otros se la toman sin merecerlo, o por lo menos la exi 

gen. Pero no es ese el motivo (65). 

Apuntaba Lombardo, que tuvo que languidecer el Senado PO.E 

que representa el Sistema Federal y en tanto este sistema no -

responda a una realidad =con6mica, defendían su independencia -

política. El día que los Estados han ido cediento su sobera-

nta econ6mica a la Federación, la soberanía pol!tica entra en 

una etapa de sopor o de, por lo menos, prudencia exagerada y -

temerosa. Entre nosotros ya la autonomía económica desapare-

ci61 es decir habta llegado al centralismo económico y, por lo 

tanto arrastran a unas viejas concepciones constitucionales a

una situación crttica. 

(65) Ibid., p. 513 - 518. 
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El Lic. Vicente Lombardo se preguntaba ¿No ha llegado el

momento de considerar en serio, a fondo, previo un estudio 

exhaustivo, decir al referéndum nacional? ¿Inclusive no ha -

llegado el momento de preguntar si el Senado debe subsistir? -

Y él opinaba y no propon!a, que mucho ganar!a la democracia m~ 

xicana sin el Senado. El no cre!a que el Senado iba a ganar -

mucho porque entraran uno o dos Senadores de partido, porque -

dec!a que parecer!an moscas zumbadoras, sin que nadie les hi-

ciera caso. Los señores de Acci6n Nacional propon1an darle ai 

re al Senado y el Lic. Lombardo señal6 que él propondr1a que -

se suprimiera definitivamente, es la forma de darle el aire p~ 

ra siempre. 

3.2. Propuesta del Dip. Héctor Ram!rez Cuellar, Directivo del

Partido Popular Socialista. 

Al igual que la mayor!a de las propuestas enunciadas, la

del P.P.S. Inicia con los antecedP.ntes hist6ricos del Federa-

lismo Mexicano, de los cuales desprenden que dicho Federalismo -

no es una simple imitaci6n extral6gica del Sistema Norteameric,ll 

no segan afirmaban los conservadores, sino que obedeci6 a ca-

racter!sticas socioecon6micas y pol!ticas propias, tales came

la conformaci6n de zonas econ6micas y mercados regionales no -

integrados, debido a la falta de comunicaciones. La regionali

zaci6n econ6mica se reflej6 también en diferenciaci6n pol!ti

ca. 
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Prosigue el Dip. Ram!rez apuntando que el Federalismo Me

xicano fué positivo, porque respondi6 a una realidad concreta, 

sin embargo una de sus instituciones, el Senado, casi nunca 

cumplió con decoro con la tarea que de él se esperaba. En el 

período post-revolucionario, el Senado de la RepGblica no ha -

contribuido al avance democr&tico en la vida parlamentaria de

México. Si ha habido momentos en que la C&mara de Diputados -

ha sido escenario de importantes debates, en el Senado tal pa

rece que no ha habido suficiente calor democr&tico para desarr2 

llar a ese cuerpo convertido en la pr&ctica en el paradigma de 

su obsolescencia. 

SegGn el P.P.S., una sola excepción fué el periódo 1976 -

1982 en que el senado tuvo vida y debate y desde su Tribuna se 

escucharon las opiniones de la clase obrera y del pensamiento

revolucionario de México; la presencia del Ing. Jorge Cruick-

shank García, Secretario General del P.P.S., le di6 oxigeno a

ese cuerpo, que luego volvió a la etapa del mon6logo, la placi 

dez y la simulación. 

A partir del momento en que la C&mara de Diputados abrió

sus puertas de manera formal y permanente a las fuerzas pol!ti 

cas esenciales de México, en 1964, la Cámara popular ha avanz~ 

do por la via de la ampliaci6n del régimen democrético. Fué -

la XLVI Legislatura la primera de tipo plural, en la que parti 

ciparon los partidos políticos que representan las clases so-

ciales fundamentales. Al mecanismo denominado de "Diputados -
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de Partidoº sucedió luego el de la representación proporcio

nal. Se establecieron nuevas condiciones que facilitarían el

acceso de-otras agrupaciones políticas. 

Frente a los avances democr!ticos que registra la Cámara

de Diputados, contrasta la inmovilidad del Senado, contribuye~ 

do a hacer notoria su ya total obsolescencia. Con dos décadas 

de rezago frente a la Cámara popular, hoy se habla·de la posi

bilidad y la conveniencia de abrir el Senado al debate políti

co de las fuerzas que actúan en la realidad de M~xico, con la

idea deque así se superarla su atraso al convertirse en un fo

ro de confrontaci6n ideol6gica. 

Asimismo el Lic. Ramírez Cuellar afirma que aún ahora, -

frente a tan evidente rezago, surgen las voces conservadoras -

que se rehusan, alarmadas, a que se de cualquier paso, por mo

desto que sea, en el sentido de la ampliación de los cauces d~ 

rnocr4ticos, y se recurre, incluso, a la maniobra burda, como -

ha ocurrido en muchas de las sesiones de la consulta popular -

donde, al lado de los partidos pol!ticos, se hace aparecer un

conveniente número de personas que hablan a t!tulo de indivi-

dual o de pequeños grupos pronunci~ndose con gastados argumen

tos por la inmovilidad del Senado. 

Sin embargo, continúa diciendo el Lic. Ramirez, que no es 

ese ya el problema del Senado en la actual etapa de la vida 

del pa!s, ya no está a la orden del día el debate sobre si se-
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permite la presencia en su seno de otras corrientes políticas

º continúa siendo un escenario propio para el monólogo y la si 

mulación. El debate, as! planteado, constituye en s! misrac un 

anacronismo, como anacr6nico es ya el Senado. 

El P.P.S. sostiene que no es posible mantener tradiciones 

ante realidades económicas nuevas creadas por el avance progr~ 

sivo del pa!s; por eso es necesario revisar la estructura jur! 

dico-pol!tica de México para ponerla en consonancia con los -

cambios socioeconómicos, el Senado en nuestro pa!s ha cumplido 

su ciclo vital, carece ya de perspectiva histórica. Dichos -

cambios exigen que el Congreso Mexicano estE compuesto por una 

sola C~mara Nacional, integrada totalmente conforme al princi

pio de la representaci6n proporcional, donde estén presentes -

los partidos políticos, y sea escenario de la lucha ideol6qica 

y política entre las clases sociales. 

Esta es en sí la propuesta del P.P.S. que el Congreso sea 

Unicamaral, puesto que seqGn el partido, es tarde para democr~ 

tizar al Senado, lo más que podría lograrse, si asI se hiciere 

sería duplicar el foro y los debates, puesto que en ambas Cám~ 

ras, estar!an presentes parlamentarios de los mismos partidos, 

que defender!an las mismas tesis: es decir, habría en la real! 

dad una Cámara Gnica por su contenido y dos por su forma, lo -

que para ellos resulta claramente inoperante. 

\ 
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En el entendido del Congreso Unicamaral, el P.P.S. estima 

que la Cámara Nacional Unica debe ampliar y profundizar sus -

funciones, deben establecerse dos períodos ordinarios de sesi~ 

nes, posibilitarse la reelecci6nininterrumpidade los Diputa-

dos y considera como ya se ha mencionado, que un paso ya nece

sario en el camino de la ampliación de la vida democrática de

M~xico, es la desaparición del Senado. 

4. Opinión Personal. 

Uno do los puntos que más se ha discutido, es el que se -

refiere, a s! los Senadores de la República, son representan-

tes de un Estado determinado o representantes del pueblo mexi

cano. 

Contra el argumento de que sólo los Diputados representan 

a la Nación y los Senadores a los Estados, por lo que de admi

tirse la presencia de Senadores de representación proporcional 

se romper!a el Pacto Federal, es de advertirse que los Senado

res no son delegados pol!ticos de intereses locales, sino re-

presentantes del pueblo mexicano para constituir en unión de -

los Diputados, el órgano legislativo federal encargado de ve-

lar por los intereses generales de la Nación y no por los par

ticulares de alguna o varias regiones del pats. 
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Como lo he señalado en este trabajo, los Senadores no ti~ 

nen un mandato estatal limitado, discuten y debaten sobre to--

das las iniciativas que se presentan, no obstante no se rela--

cionen con los Estados de los que son originarios. Asimismo, 

los Senadores no son verdaderos representantes de los Estados, 

puesto que tanto los primeros, como las legislaturas de los E~ 

tados tienen derecho de iniciar leyes o decretos, io que supon 

dria'una dualidad o repetici6n de funciones. 

Otro aspecto para apoyar mi opini6n de que los Senadores

representan al pueblo mexicano y no a los Estados, es el que -

se refiere a las reformas constitucionales a que hace mención-

el art. 135 de nuestra Constituci6n: 

La presente Constituci6n puede ser adiciona 
da o reformada. Para que las adiciones o ~ 
reformas lleguen a ser parte de la misma, -
se requiere que el Congreso de la Uni6n, -
por el voto de las dos terceras partes de -
los individuoa presentes, acuerde las refor 
mas o adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoria de la• legislaturas de los -
Estados.,. (661. 

Al respecto, no veo la raz6n para que las legislaturas de 

los Estados aprueben las adiciones o reformas correspondientes, 

si sus representantes, los Senadores de la Repdblica, ya los -

aprobaron o rechazaron en la debida oportunidad. 

Considero y aquí radica mi proposici6n para la composici6n 

pluripartidista del Senado Mexicano, que el sistema para ele--

(66) Art. 135 C.P.E.U.M. 
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qirlos debe ser el de la representación proporcional absoluta, 

en el que cada partido reciba el número de representan=es que

corresponda al porcentaje de los votos que obtenga en cada - -

elección. 

Lo anterior, manteniendo el número de Senadores en 64, -

dos por cada Entidad Federativa y dos por el Distrito Federal. 

Al partido al que le corresponda el lugar número 1, se le 

asigna la Eenadur!a por aquel Estado en el que haya obtenido -

mayor porcentaje de votos en relaci6n con la votación total. 

Hablode porcentajes y no de cantidad de votos porque es la Gni 

ca forma de tratar en plano de igualdad a Entidades con pobla

ciones muy diferentes entre st. 

Por ejemplo, un partido puede obtener un número de votos

muy elevado en el Distrito Federal, por su gran población, pe

ro que en procentaje sea muy bajo en comparación con el de En

tidades menos pobladas. As!, en el año de 1982, el Partido R~ 

volucionario Institucional se adjudicó las dos Senadur!as del

Distrito Federal, con un porcentaje de votación del 49.80\, es 

decir hay una minarla que es mayor que las otras o sea mayor!a 

relativa nada m~s. 

En el sistema que propongo, el orden es importante, por-

que puede suceder que cuando le toque a un partido llegar a la 

entidad en qu~ tiene mayor porcentaje, el lugar de ~ste en el-
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Senado por .representaci6n proporcional, ya esté asignado a 

otro partido con más votaci6n, en cuyo caso se tendr!a que 

asignar a este partido el lugar de la Entidad que siga en el -

orden descendiente de porcentajes de votaci6n. 

·Este procedimiento no s6lo mantiene la representaci6n - -

igual de cada Estado en el Senado, sino que tiende a que los

Senadores de representaci6n proporcional lo sean precisamente

de aquéllas entidades en las que su partido tiene más.presen-

cia electoral. 

Si tomamos en cuenta las cifras que se manejaron en los -

comicios federales de 1982, en la que hubo cinco partidos con

derecho a que se les aplicara el criterio de represen~aci6n 

proporcion~l (PAN, POM, PPS, PSUM y PST), y aplicando el sist~ 

ma que mencion6, habr1a 34 Senadores por el PRI, 19 por el PAN, 

5 por el PSUM, y 2 por el POM, PPS y PST, para sumar 64. 

De esta manera, tomando el caso de Baja California Norte, 

con el actual sistema qued6 representado el 53.10\ de los ele~ 

tores que dieron la mayor1a relativa al PRI, en cambio con el

sistema propuesto, estar1an representados el 86.5\ de los ele~ 

tores, ya que el PAN en esa Entidad obtuvo el 33.40\ de los s~ 

fragios. 



Esto traería como consecuencia la apertura del Senado a -

las minorías politicds, ya que en la actualidad es un órgano -

compuestO exclusivamente por miembros del partido predominante. 

En los tiempos modernos toda la participación de la oposición-

en su conjunto, en esta C!mara, se ha reducido a la curul que, 

en 1976, obtuvo la coalicilin PRI-PPS, después de l_as agitadas

alecciones en Nayarit, donde, se dice, el PPS fué_ despojado -

de la Gubernatura. Este acontecimiento, sin emba~go, no cons-

tituy6 un verdadero precedente. La debilidad tradicional del

Senado pareci6 acentuarse cuando en 1977 la C§.mara de Diputa--

dos se reorganizó para asegurar el acceso más amplio y sistem! 

tico de las corrientes políticas minoritarias (67). 

En el referido proceso, la impermeabilidad del Senado a 

los postulados de la Reforma política, se apoy6 en el argumen

to de que al hacer concurrir Senadores de partido se desconoce 

ría la personalidad jurídica y política de cada uno de los Es

tados de la República. Carlos Sansores Pérez, enUtico declaró -

que la estructura del Senado debía conservarse intacta, pues al 

no presentarse intereses del electorado, sino la potestad ind! 

visible de los Estados, no daba cabida para expresiones disi-

dentes. 

(67) Cfr. JORGE MADRAZO; Algunas Consideraciones Sobre el Se
nado el Sistema Constitucional Mexicano;en Obra Jurídica Mexica 
na, tomo I•,Procuraduría General de la República, Héxico,1985, 
EP.· 1431 - 1432. 
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Considero que un Senado pluripartidista contribuiría al -

desarrollo democrático de México, puesto que los Senadores re

presentan .al pueblo de M~xico y no a los Estados de la Federa

ci6n, por ello, dado que el pueblo es ideol6gicamente heterog! 

neo, deben incluirse Senadores de los partidos políticos mino

ritarios. 

Asimismo, por medio de los Senadores de la oposición, és

ta podría participar en la discusi6n y decisi6n de los asuntos 

que, como competencia exclusiva del Senado estatuye el art. 76 

de nuestra Constituci6n Política. 

Por lo anteriormente expuesto, yo propondría que se refoE 

maran los artículos 56 y 57 Constitucionales para quedar así: 

ARTICULO 56.- La Cámara de Senadores se compondrá de dos miem 

bros por cada estado, electos directamente y en su totalidad -

cada 6 años, mediante el sistema de representación proporcio-

nal. Por cada Senador propietario se elegirá un suplente. 

ARTICULO 57.- Todo partido político que por lo menos obtenga

el l.5\ de la votaci6n nacional, tendrá derecho a que le asig

nen Senadores conforme a las siguientes bases: 

La Comisi6n Federal Electoral computará la votaci6n na-

cional obtenida por todos los partidos políticos que ha-

yan participado en la elecci6n, descontará la votación de 

los partidos políticos que no hayan alcanzado la votaci6n 
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y la de los sufragios anulados para determinar la votaci6n 

nacional efectiva. 

La votaci6n nacional efectiva se dividir! entre el nUmero 

de Senadores que componen la C!mara para obtener el co--

ciente natural, que servir! para determinar el número de

Senadores que corresponder!a a cada partido, dividiendo

su votaci6n nacional efectiva entre tal cociente comple

mentando esta f6rmula con la del resto mayor. 

Se numerar! a los partidos pol!ticos con derecho a que se 

les atribuyan Senadores en orden decreciente a su votaci6n 

"obtenida, especificando el porcentaje de votaci6n en cada 

Estado. 

·Conforme al orden que ocupen los partidos·pol!ticos en la 

lista anterior, se le asignar& un Senador en el Estado a

donde el partido de que se trate haya obtenido mayor por

centaje de votos, se repetir& el procedimiento la• veces

necesarias para distribuir loa Senadores que correspondan 

a cada Estado y partido. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Corno se ha señalado, la dernocratizaci6n del - -

país requiere que todas las voces, todos los intereses, todas

las opciones, todas las corrientes políticas, se encuentren r~ 

presentadas en el Senado, ya que el pueblo mexicano no está s2 

lamente inteqrado por miembros del Partido Revolucionario Ins

titucional. 

SEGUNDA: El Senado de la República no se distinque de la 

C.1rnara de Diputados por ninquna raz6n esencial y, consecuente

mente, deben tener uniforme manera de integrarse. 

TERCER!\: Mediante la introducción de Senadores de Parti

dos Politicos Minoritarios, la representaci6n del pueblo será

rn~s perfecta, por corresponder a la heteroqénea composición d~ 

nuestro pueblo. 

CUARTA: En cuanto a los debates parlamentarios, al part,i 

cipar en ellos los Senadores de Partidos Pol!ticos Minorita--

rios, dar!an mayor vida a la actividad de la propia Cámara Al

ta y más capacidad para la solución de los problemas que aque

jan a la sociedad. 

QUINTA: La apertura del Senado en favor de las rninortas

no transforrnar!a las funciones sustantivas de dicha Cámara, ni

resultar!a afectada la organizaci6n Federal de la República, -

por cuanto que se mantiene, en mi propuesta, el principio de -
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la representaci6n igualitaria con dos Senadores por cada Esta

do y dos por el Distrito Federal • 

. SEXTA: El hecho de que la C!mara de Diputados cuente con 

una representaci6n minoritaria de la oposici6n y la de Senado

res no, convierte a la primera en una Cámara de mayor importan 

cia y densidad pol!tica, misma que se igualarla al propiciar -

el sistema de elecci6n de representaci6n proporcio~al. 

SEPTIMA: Reestructurar el Senado ser! una forma de cum-

plir el articulo 39 constitucional, puesto que al introducir -

Senadores de la oposici6n, se ejercitar! el inalienable dere-

cho que tiene el pueblo de modificar la forma de su gobierno,

comprendiendo dentro de este concepto, una nueva reestructura

ci6n del Senado de la RepGblica. 

OCTAVA: No habr!a contradicci6n alguna por el hecho de -

que una Entidad Federativa estuviera representada por Senado-

res pertenecientes a diferentes Partidos Pol!ticos, puesto que 

la elecci6n reflejarla la composici6n pol!tica de su ciudada-

n!a. 

NOVENA: En la selecci6n de candidatos a Senadores, deben 

prevalecer las corrientes de opini6n de las Entidades Federati 

vas, es decir, el de las masas electorales, en lugar de que c2 

mo sucede muchas veces que es la opini6n del poder polttico 

central quien ejerce mayor influencia. De esta manera, los S~ 

nadares estar1an m!s comprometidos con la poblaci6n. 
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DECIMA: Es patente que lo que realmente necesitamos no -

es s6lo el fortalecimiento del Poder Legislativo Federal, sino 

el fortalecimiento de los Partidos Pol!ticos, de lo que se ha

bla mucho menos, en la base social, en el cuadro, no imagina-

ria de las elecciones y la paFticipaci6n efectiva. 

DECIMA PRIMERA: Lo valedero para todos los partidos, es

que de realizarse esta propuesta o cualquiera otra para que el 

Senado de la Repfiblica sea pluripartidista, se abra un nuevo -

panorama para ellos. Es posible prever que los Partidos Pol!

ticos actuales, que representan una aut~ntica y considerable -

·corriente de opini6n sobre los problemas nacionales, han de -

verse fortalecidos. Por el contrario, los que no han podido -

arraigarse como organizaciones con un mtnimo de fuerza y repr~ 

sentaci6n, parecen estar destinados a desaparecer. 

DECIMA SEGUNDA: Otro fen6meno que se puede prever como -

resultado del fortalecimeinto de los Partidos Pol!ticos repre

sentativos y de su mayor acceso al Congreso, es la despolitiz~ 

ci6n de los grupos de presi6n, no creo que 6stos lleguen a 

desaparecer, sin embargo lo que s! probablemente es que se ciE 

cunscriban a su Smbito particular, es decir que los problemas

generales se traten por los conductos establecidos, que son la 

competencia propia de los Partidos Pol!ticos, para que no pro

liferen los grupos poltticos ocasionales y oportunistas. 

DECIMA TERCERA: Al dotar a las minor!as poltticas de un

acceso mSs flexible al Congreso Federal, se prev6 la reanima--
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ci6n del jueqo parlamentario y, por ende, de la vida política. 

Los caracteres que adquiera el debate público reforzarán el ig 

ter6s qe los ciudadanos en la actuaci6n política, e impulsarán 

a los esc6pticos a tomar una más responsable participaci6n en

los partidos y en los procesos comiciales. 

DECIMA CUARTA: El Senado de la República debe ser un 6r

qano de la Naci6n y no un 6rgano de partido, debe integrarse -

de manera pluralista, porque M~xico no está ~enfermado por ciE 

dadanos de un s6lo partido. 

DECIMA QUINTA: Una Naci6n, cualquier Naci6n, está forma

da por una mayor!a pol!tica y varias minorías: si s6lo queda

rep;esentada la mayoría y no las minorías, la Naci6n queda in

completamente reflejada. 
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Al mareen un sf"llo con l'I Escudo Sacmnal, 
que dice: E!.!adC?~ L'nalo:. ~1c).1C'ano!i.-Presi· 
iiencia de la Republica. 

MIGUEL DI:: LA f'Hl>ltlO 11 .. Ptc!iidente 
Constituciona.I de los Estados Unidos Mexicanus, 
1 IUS hlbitl.nlcs, S<lbect 

Que el tt Congr~o de la Unión se ha servido 
diri¡irme el siguiente Decreto: 

"El Honorable Congreso de la Unión en uso de 
la l1cultad qut> le confü·rr el ArUculo ll.'i de la 
Constitución General de la RepUbliea y prrvi;i la 

:r:i:~!~"d~' .i:s r:k~~/~~~~~11~~;~;~;:~~: 
~r:!fo~lra~~io~e:íf.u1Í1~ ~~~r~~~~~}~~~~ 
clón IV y Décimo Oclavn Transitorio d(' la Cons· 
litución Polilica de lo~ t:;sL.ados. ll1111.ioi. Mcxi· 
ranos. 

ARTICULO PRJMEk0.-5<- rríorman lus ar· 
Uculos 52: r.3. 5'-gunóo Párrafo; .'>1, Primer P.1· 

~:~~t:.t~~i,~c~º~~:~·c~~~ ~~~;l1~.d~11~s~sr:~~~ 
Unidos Muicanos, para quedar como sigue: 

ARTJCL'LO 52.-L.a camara de Diputados l"S· 

tara 1n1ear1.il por 300 d1putadc1s elt."ClO!io sc¡;Lin el 
pnnc1pio de votación mavm iL.aria relati\'a mr· 
dianle el 1lslema de dislMlo.~ elrctorOJlt>!. u'ninn-
1nin¡Jes, y 200 diput.ldüi qu(' scran t>lecto5 H'gun 
el s;rincipio de repr~scnt.ación propurcional. nw· 
d11nte el Slltema de Listas He¡.::ionalcs, \'Diadas 
en circun~ripcionales plurinonunales 

ARTICULO 53 - ....................................... . 
Para la tlttcit'l'I df' Jo.~ 200 d1puLldos se~Un el 

principio de rtprt .entac1ón proporcional y f'I Sis· 
tema dt Listas Rci:ionale:.. !.('constituirán C'inro 
circunscripciones elrclorales plurinominalcs en 
el pals. LB t....y delermumr.1 1:1 forn1a de e:.ta· 
hlf'C'er la demarcacion territorial de E'Sl1~ cir· 
CUtlitripclones. 

ARTICULO 5-4.-La elección de lo!' 21.lll d1pu· 
·tldal lflUn •I principio de rtprest'nt11rión pro· 
·porcional )'el Sistema de Listas Rt•¡;1on.;¡lc:.. se 
·'IU,jt-tarli • las bases ¡ener¡¡lt-s siguic111cs )'a lo 
tque en lo J11rticul1r disponga In l.r}': .. (.-........................................................... . 
· 11.-Tendri derecho a que le sean ~lnhuidrJS 
diput.adOl •lfdos R¡\ln ti prmcipio tk represen· 

laeión proporcional. llJdo aquel partido polllico 
nacional que alcance por Jo menos el J.5% del 
lobl dl" 11 votació:i emitida par~ las hst.as re¡tic> 
nales del.is cmco c1rcunscnpc1ones y no se en· 
;=!~ntre compr.endido en Jos si¡:uiente:s supucs· 

Al Haber obtenido el 51% o mas dr la vot.l
ción n1cional efeeli\'a, y que su nUmero de cons· 
tanci~s de mayorta relati\'a represente un por· 
cmt.a,ttdel total de la Cámara, superior o igual a 

su r,'ceJb1f!r, :,~~!~· ~enos del SI% de la\'~,,. 
ción nac1ooal efecli\'a, y que su ntlmero decora 
tancias ele mayoría ~lath·a 1ea igual o m.yor 1 
la mitad mis uno de los miembros de la Cimara. 

111.-A.I partido que cumpla con lo dispu1$fo 
por las fracciones 1 y 11 de este Ankulo, le serán 
asi¡nados por el principio de "Cpresentación pro-

~~r::.:1~~~~~ d~~~~~i:n'::.i!.u J~~o~~ 
cblf:llidos en cada cir1.unscr1pcion plurinominal. 
La LP~· determinará lis normas para la aplica· 
c~ón de 1A fórmuJa que se obsrrvará en la asigna· 
c1ón; en lodo caso, en la asi¡n.ación se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en las listas 
torrespondientes 

l\1.-En los términos de Ja rracción anterior 
las normas para la asignac1on de curules, son las 
s1gu1entes: 

AL-Si alglln partido obtiene el SlCt o más de 
Ja votación nacional efeeli\'a ,. el nUml'ro de 
constancias de m:iyorla relat1\·~ repres.enwn un 
porcentaje del lol:il de Ja Cámara, tnferior a u 
referido porct>ntait de \'otos. tendr.1 dere<.:ho'~ 
parliclpuen la di~tribudLin de dipul;¡Jo:i. t"iectos 
r.egün el prtnc1pio de representJcion prop.;ir· 
eiltnal. hasta que la suma de dipul<ldos obtenidos 
por 1;mbm pnnc1p1os repre;ente el mismo por· 
cent.aje de votos. 

81.-Ningún partido lcmdrá dt>rttho a que Je 
sean reconocidos más de 3SO d1put.ados, que re
present.¡n el 70% de la inlegrac1on tot.11 de la CA· 
mar1. aun cuando hubiere obtenido un portfln· 
taje dt votos superior. 

CJ.-Si ningUnpartidoobtit'nitel 51~ de la \'I> 

t.ación nacio0o1l efecU\'a )' ninguno arcan.za, con 
sus constancl.as de ma)·ona relatn·a, la mitad 
más uno de los miembros dt> la Camara, Al par· 
fido con más constancia< rl- n1 ... w1 ia ko serán 
así&nldlll diputada5 de! representac1on propor· 
clonal, hlsta alcanur J. mayorn11 absolula de la 
<:4mua,J 

01.-En el supuesto anterior, y ('0 caso de 
empate en el número de constanctas. Ll mayoría 
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absoluta ae Ja ca.mara '"' decidida en fa\·or de 
aquel de Jos partidos empat.ados. que haya alean· 
a,;,;k\.J.a mayor \'Olac!On a nivel nacional, en la 
elección de diputados por mayoría relath·a. 

ARTIC'JLO 56.-La C•mara de Senadores se 
comr .. ·mdra de dos miembros por cada Estado y 
da5 r-0r el Distrito Federal, nombra&. en elec· 
clón directa. t.. C.mara 1e re™wari por mitad 
cada.tn:s ab. 

La legisl.atw'a de e.ad.a Esbldo )'U Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, en el caso 
del Distrito Federal, declarann electo al que hu
biese obtenido la mayorla de ka vol.al emitidos. 

ARTICULO 60.--C..da amna callficari las 
elecciones de sus miembros y resolverA las 
dudas que hubiese sobre ellas. 

El Colegio Electoral de la amar.a de Dipu· 
lados se iritegrar.i con todos los presuntos dipu
tados que hubieren obtenido constancia expedida 
por la Comisión Federal Electoral, tanto con los 
elecll.oi por el principio de votación mayoritaria 
relativa como con Jos electos por el principio de 
representación proporcional. 

El Cole¡io Electoral de la amara de Sena· 

=~ ~!11~~:;-~ ~~~c:ifd:~~i:scien¡~ 
Je¡i¡latW'll de cada Estado y de la Comisión Per· 
manente del Congreso de la Unión, en el caso deJ 
Di.strilo Federal, como con los senadores de la 
anterior Le¡islatura que continuarAn en el ejer· 
.ciclo de su encarto. 

r.orresPonde al Gobierno Federal la prepara· 

~~i~~i:~;~e\(fr:l::,~~=O:!: 
tendrán a su cargo esta función y la debida co
rresponsabUidad de los partidos polJCicos y de los 
ciudadanos; 1de~s est.ableceri los medios de 
lmpugnación para garantiz.ar que &os actos de los 
or¡an.ismos elector.a.les se ajusten a lo dispuesto 
por esta Constitución y las lryes que de ella 
emanen e inslituir.i un tribunal que tendri la 
competencia que detennine la Le)·; lu resolu
cioces dtl tribunal serán oblig¡torias y 161o ~ 
dr.in ser modificadas por las CoJe¡ios Electo
rales de cada Cámara, que serio la llltima ins
tancia en la calificación ae las elecciones; todas 
estas resoluciones tendrán el carácter de defl.ni· 
Uvas e inatacables. 

ARTICULO 77.- ....................................... .. 
!.-............................................................. . 

11-............................................................ . 
111.- .......................................................... . 

I\' .-Elpedir convocatoria p.:ira elecciones 
extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes 
de sus respecth·os miembros. En el caso de Ja 
Cámara de Diputados, las ncante.s de sus 
miembros electos por el principio de r~presenta· 
ciOn proporcional, deberán ser cubiertas por 
aquellos candidatos del mismo partido que sigan 
en el orden de la. lista regional respectl\'a, des· 
r:ei:een ~~r:;~:~~~do Jos diputados que le 

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforma el Ar· 
U culo DEClMO OCT A \'O transitorio de 11. Cons· 
tituciOn Polltic:a de los Estados Unidos Mexi
canos, 1dielonado mediante Decreto por el que 
se reronnan los arliculos 65, 66 y 69 de Ja propia 
CoruitituciOn, de 20 de marzo de 198ó, publicado 
en el Diario Oficial de 11 Ft'deración de 7 de abril 
del mismo afio, para quedar como si~ue: 

ARTICULO DECIMO OCTA\'0.-Los sena: 
dores que se elijan a las LI\' y L\' Legislaturas 

~;l f:."S::~t1:~tr~~~i=:r~r d~" c!:~~~~n~ 
1!194, y los que se elijan para la Ll\' Legislatura, 
que ser.in los nombrados en se¡:unao lugar, du· 
rarán en funciones del to. de septiembre de 1!188 
•I 31 de octubre de 1991. 

TRA.,.SITORIOS 

Mexico. D. F., a 11 de diciembre de 19S6.
Sai. Ge.nulo l\lartlnH Corb1t'-, Prc.sidente.
Dip. Reyes R. Flores Zara¡;oia. Presidente.
Sen. Femando l\lendoia Conlrt-r.as, S~re
tario.-Dip. Alma Salas ft1ontiel, Sec:reLario.
Rübricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto ~r la frac· 
ción 1 de.! 1.rl.Jculo 89 de Ja Cons1ituc1ón PolJtica 
de Jos Estados Unidos Mexicanos y para su de
bida publicación y obser..-ancia, t."<Did? ~ p:e-. 
ienle Decreto en 11. resldencia del Poder Ejecu
tivo Federal en Ja Ciudad de México, Distrito Fe
deral a Jos once días del mes de diciembre> de mil 
nO\·etJentos ochenta y seis.-l\tigurl dr la M•· 
*id H.-Rúbrica.-EI Secretario de Goberna· 
clón, Manuel BarUett D.-Rúbrica. ~ 
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