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EL SENADO DEBE RECUPERAR INMEDIATAMENTE SU DIGNIDAD. 

En los albores de la humanidad, el anciano era un hom

bre respetado, tanto por su edad, como por su indiscutible -

sabiduría, por ello sostenemos, que en esa clase de hombres 

se encuentra el inicio de esta importante Institución. En 

Roma, los reyes se encargaban de monopolizar las actividades 

políticas y posteriormente delegaron dichas funciones en la 

clase sacerdotal y en los senadores de la época antigua. Te§ 

ricamente desde que el Estado se organizó, existieron tres -

poderes: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder 

Ejecutivo, inclusive se llegó a hablar de un equilibrio de -

Poderes, tratando lógicamente de evitar que un Poder predom.!_ 

nara sobre otro, sin embargo en la práctica tal hecho no 

acontece, pues el Poder Ejecutivo termina por imponerse en -

muchos paises. 

En México, apartir de la Constitución de 1824 1 se esta

bleció la Cámara de Senadores, como miembro integrante del -

Poder Legislativo y con funciones específicas y diferentes -

de las atribuciones de la cámara de Diputados. 



El Senado, en paises como Estados Unidos de Norte Amér~ 

ca, tiene funciones muy importantes y además reconocidas por 

el Presidente de dicho País, donde el mismo Presidente efec

tivamente respeta al Senado aludido, pues le otorga cabal 

importancia a las opiniones que dicho cuerpo colegiado emite 

y para ilustrar lo anterior, basta recordar lo sucedido en -

diversas situaciones, en las que su postura ha sido vital p~ 

ra el desarrollo político integral de tan importante nación. 

En México, el Presidente de la República, es el Sol que 

ilumina la vida del País y es el dueño de las voluntades de 

todos y cada uno de los Mexicanos, de tal suerte que tanto -

Diputados, como Senadores, son designados por él partiendo -

de elecciones francamente dudosas, por ello los integrantes 

del Poder Legislativo se convierten en apéndices del Ejecut~ 

vo Federal, por lo cual afirmamos que el Senado ha sido una 

Institución poco eficaz en nuestro País. 

No obstante, a riesgo de parecer utópicos, sostenemos -

que es inaplazable que el Senado, a la brevedad posible, re

cupere su dignidad de Órgano importante, pues Constitucional 

mente hablando, sus funciones son realmente trascendentes, -

para el desenvolvimiento político que necesita imperiosamen

te México. 
Hector Cardase Paredes. 
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A) ANTECEDENTES HISTORICDS 

1) • - EL DERECHO ROMANO. 

11 SegOn la tradici6n representada para nosotros por -

Dionisia de Halicarnaso, Tito Livio, Cicer6n y Plutarco, Ro

ma inici6 su vida bajo el r€gimen de la realeza. El primer 

Rey, R6mulo, fue el que di6 a la qiudad su organizaci6n polf 

tica y los órganos de su gobierno. Pero en la primitiva --

Constituci6n Romana no eran los Onicos poderes el Rey y la -

asamblea del pueblo. Apareció luego un tercero que no obra

ba como el rey ni decidía como el pueblo, pero que estaba e~ 

locada a su lado y hasta los dominaba por la energía íntima 

de su institución. Nos referimos al Consejo de Ancianos o -

Senado (Senatus.) Este procedía, sin lugar a dudas, de la 

institución de las gentes. Era una antigua tradición la de 

que en la Roma primitiva hab!an formado parte de ~l todos -

los padres de la familia. Este origen está además acredita

do en el Derecho PGblico, por la circunstancia de que toda -

la gente que pretendía remontar su genealog!a a la fundación 

de la ciudad, se vanagloriaba de una antiguedad superior a -

las más antiguas familias inmigradas más tarde: elevaba su -

áFbol geneal6gico hasta uno de esos padres primitivos, su p~ 

triarca. Convertido el consejo de Ancianos en Senado de Ro

ma, conservó por razón de su origen muchas y muy importantes 



atribuciones" .. (1) 

Sabino Ventura Silva, en su obra Derecho Rornano,nos r~ 

lata sin6pticarnente la evolución de la vida política romana, 

en la forma siguiente: 

"Las formas de la vida política romana fueron en pri-

mer lugar las tres tribus primitivas: Rarnnes, Ticies y Luce-

res, cada curia en cierto namero de gentes, o sea en total p~ 

ra el conjunto de la ciudad, tres tribus, treinta curias y 

aproximadamente trescientas gentes.. El rey jefe de estado, -

investido al mismo tiempo con poderes civiles, militares y r~ 

ligiosos, administrador, general en jefe, juez supremo y gran 

sacerdote elegido por la asamblea de las treinta curias. 

Durante el gobierno de los reyes, el Senado confirmaba 

los poderes del mismo bajo la forma de Auctoritas Patrum y -

era elegido con car&cter vitalicio. El Senado tenía ciertas 

atribuciones tales como la representación permanente de las -

gentes y un Consejo de Estado que ayuda al rey cuando ~ste 

ejecuta su p~er. El Senado primitivo tenía a la vez voz 

consultiva y deliberativa. Participa del poder legislativo 

en el sentido que autoriza o rechaza las resoluciones que 

le son presentadas; es un colegía organizado para rnante-

ner la Constituci6n en esta materia y su ratificación es -

tan necesaria como el asentamiento previo del rey. El cole

gio de los inter reyes es tomado de su se~o; cada Senador -

tiene en sí el principio de la funci6n suprema y la aptitud 

Ti) Petit Sugene. Derecho Romano. Editora Nacional. M~xico -
1969 Ja. Eclici6n p. 128. 



para ella: de aquí sus insignias, El Rey lleva la toga toda 

de púrpura o con franjas anchas; la toga del primer Magistr~ 

do de la República es el laticlave y el Senador lleva tam--

bién túnica de ancha franja por la parte inferior. El calz~ 

do regio es alto {el mulleus) el magistrado lleva la solea y 

el Senador el Calceus patricius 11
• (2) 

Cuando en la ciudad primitiva reina la constitución -

de las gentes, cuando s6lo es ciudadano el que es miembro de 

una gens. lQu~ hallarnos en ella? Una sociedad política con 

su jefe vitalicio su asamblea del pueblo, y como tercer po-

der, el Consejo ~e Ancianos, moderador a la vez del poder 

real y del poder popular. Las gentes fueron en su origen 

verdaderas y libres corporaciones, perpetuándose sus dere--

chos hasta los tiempos hist6ricos. 

¿Qui~n se atrevía a sostener que esta antigua ~poca -

llena para nosotros de tinieblas, no son las gentes las que 

han enviado a~ Senado a los padres encargados de representa~ 

las en el consejo del Rey? Sea corno quiera, estos tiempos de 

absoluta independencia, si han existido alguna vez, no han -

sido duraderos 1 y el rey adquirió muy pronto el derecho de 

elegir a los Senadores. Mas cuando se fundó la República -

quedó en el fondo de las tradiciones o de las instituciones 

(2) Ventura Silva Sabino. Derecho Romano. Editorial Porrúa
M~xico 1991. ila. Edición p. 393. 



senatoriales un elemento patriarcal y aristocrático bastan

tante poderoso para resistir por dos siglos el asalto de los 

plebeyos. 

ºEsto provoc6 una lucha entre las dos clases formula

das en Roma, patricios y plebeyos. Lucha que se origina de~ 

de los comienzos de la historia Romana y culmina durante la 

época republicana. La causa de esta lucha se debi6 al abuso 

y a la opresi6n de las clases dominantes; a la más tr~gica -

explotación humana que se establece en favor de las minorías 

preponderantes y en perjuicio de las grandes mayorías subor

dinadas a la colectividad, al sistema de la propiedad priva

da de las fuentes de riqueza, que llegó hasta entregar la -

persona y la vida misma de los seres esclavizados en calidad 

de bestias o cosas conforme a derecho, ya que estos hacían -

posible, con su fuerza de trabajo, la obtención de los sati~ 

factores necesarios para la existencia y supervivencia de la 

sociedad. 

La sociedad antigua, basada en las uniones gentili--

cias, salta al aire a consecuencia del choque de las clases 

sociales recien formadas y.su lugar lo ocupa una nueva soci~ 

dad organizada en Estado y cuyas unidades inferiores no son 

ya gentilicias sino unidades territoriales; se trata de una 

sociedad en la que el régimen familiar está completamente -

sometido a las relaciones de propiedad y en el que se rela-
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cionan las contradicciones de clase y las luchas de clases -

que constituyen el contenido de toda la historia escrita has

ta nues tres d!as". C 3 ) 

A través de todo el estudio que vamos a realizar en -

este trabajo sobre el senado Romano, veremos la lucha conti-

nua entre pobre y ricos, entre opresores y oprimidos y la pr~ 

eminencia de una minoría explotadora de una rnayor!a absoluta. 

¿Pero a qu!en pertenecía aquella nueva riqueza? No -

cabe duda que en su origen a la gens. Pero muy pronto debi6 

desarrollarse la propiedad privada de los rebaños. En los U!!!, 

brales de la historia encontramos los rebaños como propiedad 

particular de los jefes de familia, con el mismo título que 

los productos de arte de la barbarie, los enseres de metal, -

los objetos de lujo y finalmente el ganado humano, los escl~ 

vos. La esclavitud había sido ya inventada: el esclavo, no -

tenta valor alguno para las bárbaros· del Estado inferior. 

La fortuna es apreciada y considerada como el sumo 

bien, y se abusa de la antigua organizaci6n de la gens para -

justificar el robo de las riquezas por medio de la violencia. 

( 3 ) Sohm Rodolfo. Derecho Romano. Editorial Panorama. Méx!_ 
co 1970. 4a. Edición p. 129. 



No faltaba más que una cosa: Una instituci6n que no s6lo as~ 

gurase las nuevas riquezas de los individuos contra las tra

diciones comunistas de la constitución gentil: que no s6lo -

consagrase la propiedad privada -antes tan poco estimada- e 

hiciese de esta santificaci6n el fin más elevado de la comu

nidad hwnana, sino qua adem~s imprimiera el sello de recono

cimiento general de la sociedad a las nuevas formas de adqu! 

rir la propiedad, que se desarrollaban una tras otra, y por 

tanto a la acumulaci6n cada vez más acelerada de las rique-

zas; en una palabra, faltaba una instituci6n que no s6lo pe~ 

petuase la naciente divisi6n de la sociedad en clases, sino 

tambi€n el derecho de la clase poseedora y el dominio de la 

primera sobre la segunda y esa instituci6n nació. Se inve~ 

t6 el Estado. 

"La Constitución Romana, tal como la hemos bosqueja

do, se apoyaba en el pensamiento fundamental y eterno del -

Estado Romano. Las formas han cambiado muchas veces; rno -

importa~ En medio de todos sus cambios, mientras Roma sub

sista, el magistrado tendrá el mando ilimitado; el Consejo 

de los Ancianos o Senado será la más elevada autoridad con

sultiva; y siempre en casos excepcionales será necesaria la 

sanci6n del pueblo soberano. 

11 La primera y esencial condición de todo r~gimen 

aristocrático, consiste en que el poder corresponda, no a -
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uno solo sino a muchos en corporación. Esto es lo que suce

di6 en Roma; el patriciado, corporación esencialmente noble, 

se hab!a apoderado del gobierno del Estado; por lo cual el -

poder ejecutivo, no obstante que permanecí.a exclusivamente -

en manos de la nobleza, se subordinaba por completo a la coE_ 

poraci6n gobernante de los senadores. 

11 NO hay nadu que ponga más en evidencia el carácter·

profundamente estable de las instituciones romanas que esa -

revolución republicana, a la vez arist6crata y conservadora, 

y que al mismo tiempo innova profundamente todas las funcio

nes del Estado y reconstituye los primeros órganos de ~ste. 

11 Hac1a el año 509, el predominio de la nobleza ocasi2_ 

n6 una mutación en la forma tradicional del Estado. Los ca

balleros no quisieron verse sometidos durante toda su vida a 

un príncipe o rey. En la mayor parte de los cantones se de

rrwnb6, pues, la monarquía sustituy~ndola por la Reptlblica. 

En consecuencia, la realeza etrusca cae bajC> los .qol

pes de la aristocracia y la revoluci6n del 509 constituye, 

despu~s de siglo y medio de dominio extranjero, un desquite 

del viejo patriciado romano. La plebe, si no ha provocado -

directamente la caída del r~gimen, al menos les ha dejado h~ 

cer y hasta ha terndnado por adherirse al movimiento. 

Lo que a continuaci6n acaece, es un peri6do de siglo 



y medio (fines del VI a mediados del IV A.C.) de lucha entre 

los dos Ordenes. A esto contribuyeron los acontecimientos c~ 

pitales de la historia exterior de Roma. Y estas luchas tan-

to internas como externas, son las que por una repercusi6n 16-

gica y directa han dado nacimiento a los cambios constitucion~ 

les meis decisivos". (4) 

La aparici6n sucesiva de las magistraturas romanas t~ 

les como la cuestura, la pretura, la edilidad curul, nos dan 

ejemplo de la complicaci6n consti~ucional. 

"Despu€s de la revoluci6n del 509, el patriciado, el -

vencedor se apodera del gobierno e instituye un régimen de r~ 

pública arist6crata con una duraci6n de casi cien años. Que

daba por restablecer la organizaci6n del poder ejecutivo que 

desempeñaba el rey. El patriciado resolvi6 el punto, median

te la creaci6n del Consulado. El consulado con una innovaci6n 

"colegialidad y anualidad": y posteriormente se cre6 la dict!_ 

dura como magistratura extraordinaria de reserva. Roma cent!. 

nu6 teniendo u
0

n rey, pero reducido a las funciones religiosas. 

"Hasta aquí todos los órganos de la constitución Repu

blicana son exclusivamente patricios y el mismo r~gimen apar~ 

ce como un completo monopolio patricio. El Senado, represen

tación permanente y ciudadela del patriciado, goza de un der.!:._ 

(4) Margadant Floris. Derecho Romano.Editorial Esfinge.México 
1972. 12a. Edici6n p. 326. 
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cho de tutela, tanto sise trata de elección como de votaci6n 

de leyes, El patriciado fue disminuyendo simultáneamente y -

el asalto de la plebe al mismo patriciado, se debe a la fal

ta de miembros patricios, teniendo que recurrir a la plebe, 

que era el elemento vivo y constantemente acrecido. 

"El monopolio ejercido por el patriciado revest!a al 

mismo tiempo forma política, jurídica, social y religiosa. 

Los plebeyos iban a contestar con un programa de reivindica

ciones positivas que abarcaban el terreno social, el terreno 

jurídico, el terreno político y por Gltimo el terreno reli-

qioso. 

"El fin es el mismo: la igualdad total de derechos ª!!. 

tre patricios y plebeyos y la igualdad de deberes. Las rei~ 

vindicaciones políticas de la plebe se dirigieron a los tres 

grandes 6rganos del Estado: los comicios, las magistraturas, 

e1 Senado. 

"A mediados del siglo IV, la lucha entre ambas clases 

lleg6 a su fin al menos en principio. La igualaci6n de los 

deberes encuentra su legitimaci6n definitiva de 1os derechos. 

"Pero entre esos 6~ganos nacidos de regímenes difere!! 

tes y salidos de necesidades diversas, reinan todavía la -

incoherencia, la confusi6n, etc. Una gran tarea se impone -
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al gobierno romano, la de coordinar, armonizar y ajust~r. 

Para concluir, manifestaremos que el Senado, órgano -

principal del Patriciado, será el elemento m~s preeminente -

de la 6poca Republicana, desde el punto de vista social, po

l!tico y religioso. La preeminencia política senatorial la 

estudiaremos a continuaci6n, en el capítulo segundo de este 

trabajo. (5) 

2.- CONSTITUCION DE 1824. 

La Constitución de 1824 sentó las bases del Federal!!!_ 

mo Mexicano, sin embargo mantuvo en su texto una serie de in!!_ 

tituciones heredadas de la Colonia, tales como las que fueron -

otorgadas a la iglesia y a los militares. Sin embargo, esta 

Constitución represent6 el primer avance mexicano para cons~ 

lidar la nación independiente y moderna. 

El periodo comprendido entre 1824 y 1835, se caracte

riz6 por una serie de pronunciamietos que impidieron el ade

cuado funcionamiento de esta constituci6n y evitaron que el 

primer periodo de gobierno .terminara conforme a lo prescrito 

por l.a ley. 

A la ca!da del Imperio de Iturbide, debida al triunfo 

(5) Bialostosky, Sara. Panorama del Derecho Romano. Editorial 
UNAM. M~xico 1985 2a. Edici6n p. 212. 
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de la revoluci6n que acaudill6 el General Santa Anna en Vera-

cruz en 1822, y cuyo plan llamado de Veracruz, y modificado -

por el Casa Mata, dió como resultado el derrumbe del fastuoso 

Imperio y la reinstalaci6n del Congreso que había sido disue! 

to por el Emperador. 

El primer acto del Congreso al reasumir sus funciones 

fue declarar nulos todos los actos del Imperio porque hab!an 

sido apoyados en la fuerza y hace la convocatoria para ele--

qir un nuevo Congreso. 

Un descontento profundo había en todas las provincias 

que clamaban por su independencia, y exigían al Poder del --

Centro la implantación de la RepGblica Federal. Reunido el -

nuevo Congreso y dado el estado ca6tico que prevalecía en la 

RepGblica, oblig6 al Gobierno a exigir del Congreso que vot~ 

se cuanto antes la forma de gobierno que deseaban las provi~ 

cias. Se encarga a Ramos Arizpe que formule el proyecto de -

bases caistitutiva, fue esta nuestra primera Ley Fundamental 

que organiza al país dentro de los lineamientos de una Reprt

blica Federal. Es pues, ~sta, como lo expresa el señor li-

cenciado Emilio Rabasa, ºun anticipo de la Consti tuci6n que 

aquel Congreso estaba llamado a formar y que di6, en efecto, 

al país en octubre del mismo año de 1824". (6) 

Como antes se dijo, el acta constitutiva, acepta el 

(6) Moreno D!az, Daniel.Derecho constitucional Mexicano.Edi
torial Pax. México 1973. 2a. Edici6n p. 86. 
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r~girnen federal, que en aquel tiempo era un sistema nuevo de 

Gobierno, cuyo origen pertenece a los Estados Unidos, claro 

que allá si tuvieron razones de peso por las cuales se hizo 

necesario implantarlo. En efecto, las trece Colonias const~ 

tutan pequeñas Repüblicas celosas de su existencia, de su a~ 

tonomta, viv!an separadas unas de otras, el r€gimen federal 

sirvió pues, para unirlas, surgió de la necesidad de agrupa~ 

se, fue el único medio posible para unificar esas colonias 

que florecían independiente. Pero en M~xico, donde por ant~ 

cedentes, históricos habíase constituído siempre una unidad, 

no se justificaba para aquella €poca que se hubiera irnplant~ 

do dicho sistP.rna de Gobierno, que vino a dividir a la que ha~ 

ta entonces había sido una Nación que se reg!a por las mismas 

leyes y las provincias reconocían en el Gobierno del Centro, 

el eje en torno del cual giraban. 

Tanto el acta constitutiva de 24, como la Constitución 

de ese mismo año, forman el derecho orgánico de la primera -

época de la Federación, y el acta de 47,forma parte de la se

gunda época en que se implantó tal régimen, época esta en que 

se declara vigente la Constitución de 24,con las reformas que 

se creyeron convenientes y que se insertaron en la susodicha 

acta de reforma. Por esto hablo en este Capítulo del Senado 

en las tres Constituciones. 

Opinan algunos, y esto lo comenta Montiel y Duarte en 
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su Derecho Público Mexicano, que el acta constitutiva nuestra 

fue copiada del acta de Confederación de los Estados Unidos, 

cosa que como él dice con sobrada razón no es de aceptarse --

porqua en M~xico el acta es de Federación, divide a una Na---

ci6n que hasta entonces había constituido un todo, tal medida 

fue dictada por un Congreso y finalmente nuestros legislado--

res de 24 sintieron la necesidarl de que el Poder Legislativo 

estuviese integrado también por un Senado; es indiscutible --

que la institución Senado la tomaron de los Estados Unidos. 

En cambio, en Norteamérica el acta es de Confederación, unie~ 

do a Estados que hasta entonces habían llevado una vida com-

pletamente independiente. Esta Confederación surge de una 

Convención de los Estados aut6nomos, fue un pacto de ayuda m~ 

tua para defender su libertad y finalmente los Estados Unidos 

se organizan sin un Senado: basten estas pequeñas diferen---

cias para convencerse de que nuestros legisladores no copia--

ron el acta de Confederaci6n de los Estados Unidos. (7) 

Al referirse el acta constituida al Poder Legislativo, 

estatuye que residirá en una cámara de Diputados y otra de -

Senadores, y que ambas integrarán el Congreso General. Ord~ 

na también que serán dos Senadores por cada Estado, teniendo 

éstos facultades para aprobar el nombramiento de enviados d~ 

plomáticos; prescribe además, que en tanto se establece la -

CS~ara de estos ültimos, el Congreso aprobará dichos nombra-

(7) Montiel y Ouarte, Isidro. Derecho Pdblico Mexicano.Edit~ 
rial Porrúa.México 1973 3a. Edición P. 146. 
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mientes que haga el Ejecutivo. Como se ve las facultades e~ 

elusivas de esta C~mara, fLEron contadas y de carácter admi

nistrativo. El acta fue de corta duración, sancionada el 31 

de enero de 1824, por el Soberano Congreso, rigiendo hasta -

el 4 de octubre del misrro en que fue promulgada la primera -

Constituci6n de la Rep'Ública. 

La Constituci6n de 24, rige por más de 10 años, al 

pa1s, y al referirse al Poder Legislativo, lo divide tambi~n 

en dos Cfunaras, la de Diputados y ia de Senadores. 

La prinera representa al pueblo, la segunda a los Es

tados. Cada Estado designa dos Senadores mediante el.ecci6n

indirecta en priner grado, se les exigt.an treinta años de 

edad, y se renovaban por mitad cada dos años, y teniendo de

redlo de iniciativa, era pues, una C~mara colegisladora¡ en

tre las facultades exclusivas tenia la de conceder autoriza-

ci6n para el nombramiento de Jefes de Hacienda, y adernlis, P!!. 

ra ser o1dos en el pase de los Decretos Conciliares; fuera -

de estas escasas facultades ejecutivas, no tenia otras, las 

demAs que la Constituci6n le daba eran muy variadas, pero ya 

en su calidad de ~mara colegisladora, integrante del Poder-

I.e.gislativo. 

La Constitución de 24, en su art1culo 7, que corres

ponde al 10 del acta constitutiva, instituye el sistema bic~ 
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marista, consignando dicho articulo que la cttmara de Diputa

dos representaba al pl.E:blo y el Senado a los Estados, este -

pensamiento de los hombres de aquel tiempo, estaba influen-

ciado quiz~ por los comentadores tanto extranjeros como na-

cionales de l.a ConstituciOn americana. Ar~ \~ilson W::x:Xlrow 

expresa que el Senado representa al Pa1s en sus distintas 

secciones y no al pueblo, puesto que éste tiene sierrpre la -

tendencia de ser uniforme en donde quiera que se concentra. 

El mism:> autor contin6a cliciendo: •Lo que da al Sen!!_ 

do su car~cter y significación verdaderos, corro órgano del -

Gobierno Constitucional, es el hecho que no representa al -

pueblo, sino a las regiones del Pa~s, a las unidades pol1ti

cas en que ~ste, por virtud de nuestro singular proceso con.:!_ 

titucional, se ha dividido. Por consiguiente, el Senado re

presenta lo que no puede la ~mara Popular representar, esto 

es, l'a diversidad de la Naci6n". (B) 

A pesar de esto creo que a los Senadores no se les d!!_ 

be considerar ·corro delegados de los Estados, sino simple y -

sencillarrente integrantes del Poder Legislativo, y tanto és-

tos como los diputados, son elegidos con los mism:>s requisi

tos, excepto el de la edad, que es mayor para los primeros,-

'"'{'Bf""WOodrow, Wilson. El Gobierno Constitucional en los Esta 
dos Unidos. Editorial Panorama. Traducción, ~xico 19Blf 
20a. Edici6n. p. 126. 
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a:nstituyendo una garant!a, ya que a mayor edad debe correspo~ 

der mayor experiencia, seriedad y conocimiento de 1os nego--

cios del Estado. 

La raz6n de existir dos Senadores por cada Estado, na

ci6 en Norteam~rica, principio este aceptado en la Conven--

ci6n de 1787, como una necesidad para clamar los recelos de 

los pequeños Estados, que con toda justificaci~n, temtan ser 

absorvidos por los Estados mayores: fue pues, una cuesti6n m!!,_ 

ramente local. ~un just!siJno sentimiento los inducta a man-

tener su independencia local', como asienta Laboulaye. (9) 

Vemos pues, que fueron las cirCWlstancias las que exigieron 

la creaci6n del Senado y que cada Estado tuviera dos sena-

dores, y como asienta A1exis Tocqueville • al dividir los 

americanos en dos C&naras a1 Poder Legislativo no quisieron 

establecer una Cámara electiva y otra hereditaria, no pensa

ron en hacer de una un cuerpo aristocr~tico y de la otra una 

representaci6n de la democracia. Su fin no fue más que dar -

en la primer~ Cámara (la de Senadores), un apoyo al Poder y 

dejar que la segunda refleje y sostenga los intereses y las 

pasiones del pueblo. Dividir la fuerza legislativa, contra -

pesar así el movimiento de las asambleas políticas y crear -

un Tribunal de Apelaci6n para la revisi6n de las leyes, ta--

(9) Laboulaye James. Historia de los Estados Unidos. Edito
rial Diana. México 1963. 2a. Edici6n. p. 80. 
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les son las únicas ventajas que resultan de esta constitución 

bicameral en los Estados Unidos". (10) 

Claro está que al instituirse el Senaao·ae la RepG.bl! 

ca vecina no tuvo nada de democratico, puesto que eran las ~ 

gislaturas de los Estados las que eleg'ian a sus dos senadores, 

y esta forma de elección indirecta en primer grado, dur6 has

ta 1912, en que por medio de la Enmienda 17 a la ConstituciOn 

Federal se corrigi6 este error y desde entonces los senadores 

son designados rrcdiante clecci6n directa, el pue:blo es quien

los elige por sufragio universal. Con esto ~e evit6 que los 

que ambicionaban una curul en el senado, se valieran de la i!!;_ 

fluencia de 1 11der de la Le gis la tura local y adquieran por m.!:. 

dios reprobables un puesto de elección popular. Hoy, si bien 

es cierto que se permite la reelección, est~ lejos de quitar

le car~cter de deirocr~tico al régimen, puesto que los que de

sean reelegirse se significan en su actuación, se preocupan -

por presentar iniciativas de leyes favorables al pa1s, defi~ 

den cuestiones que afectan a los intereses de la colectivida~ 

saben que en esa forma se ganan la simpat1a popular y podr&n

f~cilrrente reelegirse. En cambio en ~xico se luch6 por el -

sufragio efectivo y la no reelección y esto no ha pasado de -

ser una bella utop~a, puesto que a la sombra de la Ley se r~ 

ligen los incondicionales del caudillo, me refiero a eleccio

nes de diputados porque me consta que en infinidad de veces -

se han reelegido con una facilidad que asombra. En los ~lti-

(10) Citado por Moreno OÍ..'.'IZ • Op.cit. p:íg 154. 
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mos años de nuestra agitada vida pol~tica hemos presenciado -

la ca~da de influyentes cuando el Jefe M~xir.o también cayó p~ 

ra dicha del pueblo nexicano; nada en la vida es eterno pero

les que sal:x:>rean el poder por primera vez, quieren seguirlo -

usufructuando toda la vida, ojal~ se dieran cuenta que las s! 

tuaciones bonancibles en pol1tica son transitorias; hoy se e~ 

t& en la cumbre y mañana en el fango, y esto con más frecuen

cia sucede en nl.Estro pa'!.s, que bien se le puede llamar el. de 

las sorpresas pol1ticas. 

Carcnta J.:ures lilboulaye en su obra 11 Historia de los Estados 

Unidos": 11Que los americanos tan celosos de la l.ibertad y l.a 

igual.dad, han visto en el Senado el moderador necesario de la 

derrocracia, consideraron indispensable establecer el sistema 

bicamarista", pues corro agrega el mismo autor m'ás adelante -

"una C~ll'ara sola es un Poder sin l~raites y un Poder sin l~rni

tes es un despotisro, generalnente es anti.rguico y m6vil: es -

un Poder que no se inspira sino por si, y que subordina l.os -

intereses públ.icos a los suyos propios"·. En otro Cap'ttul.o 

tratar~ del sistema bicamarista y las ventaj~s que ofrece. 

(11) 

En No rteam'érica el Senado tal. cono aqu1 a m~s de sus -

funciones legisl.ativas, las tiene ejecutivas y judiciales, 

{111 Laboula.te. Op. cit. p. 82. 
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las primeras las desarrol·la discutiendo y aprobando las le-

yes, l.as segundas al elegir de acuerdo con el. Ejecutivo cieE 

tos ftmcionarios federales, a los representantes del pa1s en 

el extranjero, y aprobando los tratados que haga el Encarga

do del Poder Ejecutivo con otros paises; y las judiciales 

cuando se constituye en Jurado para conocer de. las acusacio

nes que haga la Cfunara de Diputados~ A aste re~o dice Alexis 

Tocqueville refiriéndose al Senado americano: (J.2l "El se

nado es habitualrrentc un ct.llZ!rpo legislativo pero algunas V!::_ 

ces se convierte en cuerpo admin.istrativo y judicial. Toma.

parte en la administraci6n de muchas maneras, pero como ordi 

nari.amente penetra en l.a esfera del Poder Ejecutivo es con-

tribuyendo a la elección de funcionarios. Participa del Po

der Judicial fallando sobre ciertos delitos políticos". 

•Las razones de la creaci6n del Senado, dice Jai~ -

Bryce en su obra la Rep'Clbl.ica Nortearrericana, el papel. que -

estaba l.lamado a desempeñar, est~n expuestas bajo 1.a forma--1 

de respuestas a las objeciones en cinco cartas (de. la 51 a 

la 55] de Alejandro Hamilton en El Federalista.. Estas raz2 

nes son las siguientes: 

(12) Citado por- Moreno D1az. Op. cit. p. 91. 
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I.- Armonizar y tranquilizar el esp1ritu de indepen-

dencia en los diferentes Estados, dando a cada -

uno, lo mis no a los pequeños que a los mayores, -

mta representaci6n igual en una rama del Gobiemo 

Nacional. 

II .. - Crear una Asamblea, con autoridad suficiente por

el limitado nfunero de sus miembros y por su expe

riencia, para aconsejar al Presidente y atender -

al ejercicio de sus facultades, en el nombramien

to de los funcionarios ptiblicos y en la estipula

ci6n de los tratados. 

III.-Corregir el ternperarrento impetuoso y variable de 

la C~mara popular y tener asi una garant1a contra 

las consecuencias de los excesos de la pasi6n, o 

de los cambios sfil>itos de opini6n en el pueblo. 

IV. - Constituir Wla 1\samblea compuesta de hombres bas

tante experimentados, nombrados por un periodo s~ 

ficientemente largo, y bastante independiente del 

pueblo para formar Wl elemento de estabilidad en 

el Gobierno de la Nación, permiti~ndole, por tal

modo conservar a la vista de las potencias extra!!_ 

jeras su car~cter, y seguir en el interior y en -

lo exterior una pol1tica constante. 
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VA- Establecer un Tribunal adecuado para las acusaci~ 

nes poniendo por tal modo un remedio necesario a 

los abusos del Poder Ejecutivo11 ~ (.131 

En las anteriores razones est~n condensadas las impar-

tant1simas funciones que este Cuerpo desempeñaría, no cabe d~ 

Ua ~ue los norteanericanos se percataron desde el priner ins

tante del pape.l tan trasc.:tul.¿cntal que esta Cfunara iba a deseE.! 

peñar en el sistema de Gobierno por ellos creallo .. 

Después del. diferente régimen centralista c¡ue a duras 

penas soport6 el pa1s por largos años, pues mal. que b~~n ya -

se hab1a acostumbrado al rt?gimen federal, y debido nuevamente 

a W1 pronunciamiento llamado de la Ciudadela, con su respectf_ 

vo plan, el General jefe del movimiento, en ejercicio del pa

der Ejecutivo, por decreto que expidiO el 22 de a,90sto de --.. 

1846, orden6 que en tanto se publ.icara la nueva ConstituciO~,. 

regir1a la de 1824 en todo aquello que no estuviera en contr.!_ 

dicci6n por lo consignado en el referido p1an de la Ciudadela

El 8 de febrero de 1847 el Congreso Constituyente expide un -

decreto declarando vigente la Constituci6n de 24, y e1 18 de 

mayo del mismo año publica el Acta Constitutiva de Reformas -

que es jurada y promulgada el 21 del misitO mes y año. En es-

ta se declara en vigor el Acta Constitutiva y l.a Constituci6n .. 

-rnr-t>r'Yce James. La Rep1Jblica Norteamericana. Editorial Me -
Graw Hill. Ml'?xico 1976. 4a. EdiciOn. ptlg. 129. 
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ambas de 1824 con las reformas que se insertaron en dicha A_s 

ta de Reformas, para lo cual la Corn~siOn de Const:ttuciOn pr~ 

sentO la siguiente proposici6n: 

11 I .. - Se declara que el Pacto de Federación celebrado 

por los Estados Unidos Mexic.:mos en 1824, es la 1'.mica Const! 

tuci6n legitima del pa1s cuya observancia y cunplimiento --

obliga estrictarrente a los actuales suprerros Poderes de la -

Unión, a los Estados y cada uno de los habitantes de la Rep~ 

blica, mientras no se publiquen todas las reformas que de-

termine hacerle el presente Congresoº. (14}. 

Don Mariano Otero, miembro de la ComisiOn de Constit~ 

ci6n, presenta un voto particular, expresando su opinión de 

que el Senado se compusiera de hombres de experiencia, vers~ 

dos en los Negocios de Estado, con una carrera p'Clbl.ica ante

rior, para que les permitiera desempeñar su cometido en for

ma más efectiva. Dec~a el voto particul.ar al referirse a 

las dos ctunaras que: "popular y numerosa la una representa

la poblaci6n y expresa el principio democrtltico de toda su -

energía; m~s reducida y rn~s lenta la otra tiene un doble e~ 

r~cter muy dificil, pues que representa a la vez a los cuer

pos pol~ticos considerados corro iguales, y viene a llenar la 

(.141 Moreno Diaz. Op. cit. p. 94. 
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urgente necesidad que tiene toda organizaci6n social de -

un cuerpo, depósito de sabidur1a y de prudencia, que modere 

el ímpetu de democracia irreflexiva y en el incesante cam-

bio personal de las instituciones populares, conserve la -

ciencia de Gobierno, el recuerdo de las tradiciones, tesoro 

por decirlo así, de una política nacional". 

Consignaba además el voto particular que el Senado -

se deb1a integrar por un ndmero triple al de los Estados de 

la Federación, para que de esta manera habiendo 69 senado-

res se renovaran por tercios cada dos años y que entre tan

to la forma de elección directa tomara carta de naturaliza

ción entre nuestras costumbres constitucionales, considera-

ba necesario que deb!an elegir dos Senadores por cada --

Estado, para que en esa forma quedara garantizado el prin-

cipio federal y además se nombraría otro tercio de Senado-

res por las autoridades más apropiadas, tales como el Ejec~ 

tivo, el Senado mismo y la Cámara de Diputados, dándole el

derecho a ~sta para elegir definitivamente en esta forma, -

estas autoridades llarm.r1an a las personas más eminentes del 

pa!s para que integraran dicho tercio. 

Menos mal que efectivamente hubieran ocupado estas -

curulcs personas de valer, lo cual supongo que ha de haber -

sido sumamente difícil, lo que si es creíble es que a este -
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tercio vinieran los allegados de las autoridades que los d~ 

signaban. Pues ha sido costumbre y es hasta la fecha que -

las personas influyentes procuran llevar a sus amigos a oc~ 

par los puestos de elección popular, por que este tercio -

no representaba al pueblo, sino a la facción o partido dom! 

nante, o a bastardos intereses. 

Al feferirse al Acta de Reformas al Poder Legíslat! 

vo, lo divide también en dos Cámaras, agregando además que

serán dos Senadores por cada Estado. 

El art.ículo 8 dice que: "Además de los Senadores -

que elija el Estado, habrá un ndmero igual al de los Esta-

tados, electos a propuesta del Senado mismo, de la Suprema

corte de Justicia y de la Cámara de Diputados votando ésta-

por Diputaciones. Las personas que reunan estos tres sufr!!,_ 

gios, quedarán electas y la Cámara de Diputados votando por

personas, .nombrarán los que falten de entre los postu1ados; 

la mitad más antigua de estos Senadores pertenecerá Carnbién 

al Consejo. 11 

El senado conocía de las acusaciones que le consig

naba la Cámara de Diputados, para lo cual se erigía en Jur!!,_ 

do de Sentencia, declarando simplemente si se le considera

ba o no culpable, perq necesitán:lose para hacer tal declara--
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ci6n que estuvieran reunidas las tres quintas partes de los 

miembros: despu~s •la Corte señalaba la pena que sufriría -

el culpable. cuando se trataba de alguna ley de cualquier

Estado que estuviera en contradicción con la Constitución-

General, era declarada nula a iniciativa de esta Cámara. 

Es indiscutible que el Senado, conforme cxisti6 --

en el Acta Constitutiva de 24, Constitución de ese mismo -

año, y el Acta de Reformas de 47, no tuvo nada de democrá-

tico, puesto que las Legislaturas locales, como se ha dicho 

antes, eran las que lo elegían, y conforme al Acta de 47 -

era requisito indispensable para resultar electo el haber -

desempeñado cargos pablicos importantes, por lo que esta -

Cámara como opinaba don Francisco zarco en el Constituyente 

de 57, se venta a convertir en un cuartel de invierno de t~ 

das 1as nulidades políticas. 

3.- LA CONSTITUCION DE 1857 

La dictadura ejercida por santa Anna termina al --

triunfar la revolución de Ayutla, iniciada el lo. de mayo -

de 1854, cuyo Plan proclamado en ese lugar, fue reformado -

mas tarde en Acapulco, el fin que se perseguía era que San

ta Anna abandonara el poder, que se designase un Presidente 

interino para que convocara a elecciones a un Congreso ex--



26 

traordinario, con objeto de que constituyera al País bajo-

la forma representativa y popular. El 18 de febrero de ---

1856, se instala dicho congreso y antes de un año expide Ia 

Constitución General de la Repüblica, que fue publicada so

lemnemente el 12 de febrero de 1857. 

La Constitución de 57 al referirse al Poder Legis-

lativo en su art1culo 51 dice: "Se deposita al ejercicio --

del Supremo Poder Legislativo en una Asamblea que se denom! 

nará. Congreso de la Unión". DichO artículo quedó aprobado, 

no obstante el voto particular del Diputado Olvera, que pe

día se instituyera la Cámara de Senadores, basándose en lo

indispensable 'que resulta ~sta en un régimen federal; prop~ 

nía que fuera elegido por el pueblo mediante elección dire~ 

ta a fin de que no se le siguiera tildando de arist6cratico 

como hab1a ocurrido con los Senadores anteriores, pues he--

mas visto que a partir de la Constituci6n de 24 este Cuer-

po era elegido por las Legislaturas Locales, y posteriorme~ 

te en la ~poca centralista y en la Constitución de 47, un -

tercio de los miembros de esta Cám~ra era electo por los -

otros Poderes, por lo que venía a representar a la política 

militante o a mezquinos intereses personales pero nunca al-

pueblo. 

"El Diputado Zarco fue el más entusiasta defensor -
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del voto particular de su colega el señor Olvera, empleó -

toda su inteligencia y elocuencia para convencer a la Asam

blea Constituyente de la necesidad urgente de implantar el

Senado. Al no estar de ~cuerdo con el dictamen de la Comi

si6n explicaba que no llenaban las razones que se aducían -

en la parte expositiva del proyecto de supresi6n de esta C! 

mara y agregaOa "que en su concepto una preocupación que n~ 

ce del recuerdo de los defectos del Gltimo Senado es la que 

ha influido en los que pretenden como reforma la Cámara Gn! 

ca' y en otra parte de su discurso dec!a que 11 el Senado PU!:, 

de ser republicano y democrático si se deriva del pueblo, y 

al implantarse en México el sistema representativo, es me-

nester considerar no s6lo la República y lá democracia, si

no el sistema federal y la necesidad de equilibrar a las E~ 

tidades Políticas que constituyen la Federación". 

11 zarco opinaba que el mal del Senado radicaba en -

su origen, esto es, en el modo de elegir a sus componentes, 

y por ello el Diputado Olvera en su voto particular atacaba 

ese mal proponiendo que los Senadores fueran electos por -

el pueblo, con lo cual el Senado resultaba tan popular como 

la Cámra de Diputados y quedaban representados los intere-

ses de los Estados como Entidades pol!ticas, cosa que no s~ 

ría si sólo funcionara una Cámara, pues entonces las Dipu

taciones de dos o tres Estados, de los más poblados y por -
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ende las más numerosas en el Congreso, impondrían su volun-

tad sobre las demás representaciones de los otros Estados.

Cosa esta muy cierta y podemos afirmar que desde entonces -

hasta hoy el Senado sirve dnicamente para evitar que esas -

Diputaciones numerosas impongan su criterio quizá 6unesto -

en la mayor!a de las veces: en tales circunstancias el Sen~ 

do es el freno a esos desmanes o ambiciones desmedidas del-

grupo mayoritario de Diputados representantes de los Esta-

dos más densamente poblados. 

Hacia notar además el Diputado Zarco las dif'i,culta-

des políticas y administrativas por la falta del Senado, ya 

que faltaría quien ejerciera las atribuciones en que este -

cuerpo toma parte con el Ejecutivo, as! como tambi~n haría-

falta para integrar el jurado y conocer de los delitos polf 

ticos. Y por lo que respecta a la funci6n netamente legis

lativa, opinaba Zarco que habiendo una Cámara revisora de -

los proyectos de Ley se cometerían menos errores legislati

vos, puesto qUe la Cámara de Diputados por amor propio se -

preocuparía por cumplir con su cometido (15) 

11 Los Diputados contrarios al Senado lo atacaban ---

rudamente considerándolo como una 11 r~mora eterna a los int~ 

(15) Cfr. Esquivel Obreg6n, Toribio. Apuntes para la histo
ria del Derecho en México. Editorial Porraa. Tomo II -
México 1984. 2a. Edici6n p. 221. 
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reses del pa!s'', expresi6n ésta tlel Diputado Garc!a Grana-

dos y lo consideraba además funesto, decía este constituye~ 

te que cuando no se pusiera de acuerdo el Senado y la Cáma

ra de diputados iba a ser imposible formar un Gabinete Pa.E, 

lamentario; pensaba además que "los Sonadores se creer:í.an -

siempre más distinguí.dos que los Diputados y tendrían as-

piraciones aristocráticas 11
; expresaba también su inconform! 

dad porque sólo a los Estados se les daba representación -

en el Senado y no se hab1a tomado en cuenta a los territo-

riso. El Diputado Zarco por su parte contestó todos estos

cargos con singular maestría pero a pesar de ellos la Asam

blea rechazó el Senado, y fue así como el unicarnarismo fun

cionó hasta que en noviembre de 1874 se reform6 el artículo 

51 de la Constituci6n y se acept6 el bicamarismo." (16) 

En aquella época reg!a los destinos del pa!s como -

Presidente de la República don Sebastián Lerdo de Tejada, -

quien para evitarse conflictos, y tomando muy en cuenta los 

que hubo en la época del Presidente Juárez a quien poco fa!_ 

t6 para que lo destituyera la Cámara Gnica, 6pto por divi-

dir el Poder Legislativo en dos Cámaras; desde entonces ha~ 

ta nuestros d!as ha venido funcionando dicho Poder en esta

forma. 

(16) Esquive! Obreg6n, Toribio. op. cit. p. 222. 
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"El artículo 58 reformado en noviembre de 187 4, en

la segunda parte dice; A) El senado se compondrá de dos Se

nadores por cada Estado y dos por el Distrito Federal. La

elecci6n de Senadores será indirecta en primer grado. La -

Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiere

obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, o eleg! 

rá entre los que hubieren obtenido la mayoría relativa, --

en los t~rminos que disponga La Ley electoral. Por cada g~ 

nadar propietario se elegirá un suplente. B) El Senado se

renovará por mitad cada dos años. Las Senadores nombrados

en segundo lugar, cesarSn al fin del primer bienio y en lo

sucesivo los más antiguos. C) Para ser Senador se requie-

ren las mismas calidades que para ser Diputado, excepto la

de la edad, que será la de treinta años cumplidos el d!a -

de la apertura de las Sesiones". Posteriormente por refor

ma hecha en 26 de abril de 1912 a dicho art!culo, quedando

de la siguiente manera: "A) El Senado se compondrá de dos -

Senadores por cada Estado y dos por el Distrito Federal. -

La elección de Senadores será directa .•• " (17) 

como se ve a pesar de que por la reforma de 74 y la 

Constituci6n de 57 se instituyó el Senado, la forma de ele

girlo dej6 mucho que desear, puesto que no tenía nada de de 

(17) Esquive! Obregón, Toribio. op. cit. p. 224. 
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mocrática, ya que las Legislaturas Locales eran quienes 

declaraban electos a sus miembros; siendo hasta 1912 en que 

se corrigió este error haciéndoles designar por medio de -

elección directa. 

En cuanto a su carácter de Cámara colegisladora es

taba determinado en el arttculo 65 reformado en 74, la fras 

ci6n II de dicho artículo le daba el derecho de iniciar le

yes o decretos. Si Un proyecto de ley o decreto era dese-

chado en la Cámara de su origen antes de pasar a la Cámara

revisora, no se volvía a presentar hasta las sesiones del -

año siguiente (artículo 67). En cualquiera de las dos Cám~ 

ras indistintamente, excepto de aquellos proyectos referen

tes a empr~stitos, contribuciones o impuestos, reclutamien

to de tropas, pues €stos debían discutirse primero en la -

Cámara de Diputados, tal cosa disponía el artículo 70 y fi

nalmente el artículo 71 consignaba que todo proyecto de -

ley o decreto cuya resolución no fuera exclusiva de una de

las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas; observán

dose el reglamento de debates, sobre la forma, intervalos y 

modos de proceder en las discusiones y votaciones, los de-

más incisos de este artículo se referían al trámite que se

les daría a los susodichos proyectos de leyes o decretos p~ 

ra que se les tuviese por aprobados. (18) 

·(la) Esquive! Obregdn. op. cit. pág. 226. 
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Al crearse nuevamente el Senado se reform6 el ar--

t1culo 72 de la Constituci6n, atribuyendo a cada Cámara de

terminadas facultades exclusivas que antes ejerc!a la Cáma

ra unitaria, dividi6ndose al efecto en siete incisos dicho

artículo en su fracción B. Es desde esta época en que al-

Senado se le da mayor ingerencia en los asuntos del Estado

y llega a tener una posición respetable, de que antes había 

carecido. Dichas facultades son de carácter administrati-

vo y judicial; expresa el susodicho articulo en Sus distin

tas fracciones que; 

"Son facultades exclusivas del Senado: 

"I.- Aprobar los tratados y convenciones diplomáti

cas que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras. 

11 II.- Ratificar los nombramientos que el Presiden-

te de la Repablica haga de Ministros, Agentes Diplomáticos, 

C6nsules Generales, empleados superiores de Hacienda, Coro

neles y demás Jefes superiores del Ej~rcito y de la Armada

Nacional en los términos que la Ley dispenga. 

"III.- Autorizar al Ejecutivo para que pueda permi

tir la salida de tropas nacionales fuera de los l!mites de

la República, el paso de tropas extranjeras por el territo-
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río nacional y la estaci6n de escuadras de otra potencia, -

por rneis de un mes en las aguas de la RepGblica. 

"IV.- Dar su consentimiento para que el Ejecutivo -

pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respecti 

vos Estados o Territorios, fijando la fuerza necesaria. 

"V.- Declarar, cuando hayan desaparecido los Pode-

res Constitucionales, Legislativo y Ejecutivo de un Estado

que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador Provisio

nal, quien convocará a elecciones conforme a las leyes con~ 

titucionales del mismo Estado. El nombramiento de Goberna

dor se har~ por el Ejecutivo Federal con aprobación, del s~ 

nado, y en sus recesos con la de la Comisión Permanente. 

Dicho funcionario no podrá ser electo Gobernador Constitu-

cional en las elecciones que se verifiquen en virtud de 1a

convocatoria que 61 expidiere. 

En cuanto al inciso V sólo dice que esta Cámara de

clarará cuando hayan desaparecido dos de los Poderes Consti 

tucionales de un Estado: el Legislativo y el Ejecutivo, c~ 

mo si el Judicial no fuera digno de tomarse en cuenta, gra!!. 

disímo error que fue subsanado hasta 1917, de esto me ocup~ 

r~ en el siguiente punto. 
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Por cuanto a las facultades exclusivas acabadas de-

enumerar, el Senado, este aspecto, no ejerce propiamente 

la funci6n legislativa, ya que ésta corresponde al Congreso 

General integrado por amb~s Cámaras, ya que el art1cu1o 51-

de la Constitución que tratamos, por reforma de noviembre -

de 1874 enuncia que: ºEl Poder Legislativo de la Naci6n -

se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos -

Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores". 

No cabe duda que el sistema bicarnarista ofrece gra~ 

dis!n'asventajas, que redundan en beneficio de la colectivi-. 

dad; y cernen~"'\ el,. '.\13.cstro Mic;!Ucl Umz Duret: nsolo por rredio de él,puede 

conseguirse el funcionamiento pacífico de las Instituciones 

y obtenerse, dentro de las posibilidades de lo humano, una

legislaci6n ben6fica para los gobernados y dtil para los a~ 

tos intereses de la sociedad". (19) Es indiscutible tam---

bi~n que habiendo dos Cti.maras, tendrá que haber forzosamen-

te una limitación entre ellas, pues no debemos olvidar que-

el Congreso se halla investido de numeradas facultades y es 

natural que de no existir el sistema bicamarista, la C~mara 

dnica ser!a desp6tica. Por otra parte, el sistema de que -

vengo hablando evita los choques con el Ejecutivo, ya que -

éste en caso de tener en su contra a las dos Cámaras, cosa-

(19) Lanz ouret Miguel. Derecho Constitucional Mexicano. -
Editorial continental. M~xico 1989. Sa. Edición. pág. 
319. 
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por demás dif!cil en nuestro medio, no le quedará otro cam~ 

no que someterse: pero cuando solamente una Cámara esté -

con él en pugna, la otra seguramente lo apoyará y el con--

flicto no pasará a más. Finalmente, mediante este sistema

se consigue una buena legislaci6n, ya que si una ley o de

creto es discutida, en la Cámara de Diputados con la viole!!_ 

cia y el apasionamiento que nace de los intereses políticos 

creados, al pasar a la Cámara colegisladora, seguramente -

que sus miembros con la experiencia mayor de los años corr~ 

girá los errores y procurará apaciguar los ánimos, calman-

do la excitaci6n pGblica motivada por la discusión de una -

ley impracticable o quizá de funestos resultados. 

4.- CONSTITUCION DE 1917 

Llegarnos finalmente a la Constitución que nos rige, 

el Constituyente de Querétaro sanciona sin reservas el sis

tema bicamarista que como ya se dijo fue instituido desde -

noviembre de 1874. 

La Cámara de Senadores dice el artículo 56, se com

pondrá de dos miembros por·cada Estado, y dos por el Distr.!_ 

to Federal, no~bra<los en e.J.ecci6n d~iectü. La camara se ~ 

novará por m~tad cada tres años. 
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La Legislatura de cada Estado declarará electo al -

que hubiera obtenido la mayoría de los votos emitidos. En

cuanto a los requisitos para ser electo, específica el artf 

culo 58, que serán los mismos que para ser diputado, exc9p

to el de la edad, que será la de 35 años cumplidos el día -

de la elecci6n. Ambos artículos fueron reformados en 29 de 

abril. de 1933. 

Actualmente el artículo 55 de la Constituci6n disp~ 

ne que para ser Diputado se requiel:e tener veintHin años 

cumplidos el día de la elecci6n, en tanto el articulo SB 

de nuestra carta Magna establece que para ser Senador se r~ 

quieren 30 años de edad cumplidos el día de la elección. 

Como Cámara colegisladora tiene el derecho de ini-

ciativa, estatuido en la fracción II del art1culo 71, que -

dice: "El Derecho de iniciar leyes o decretos, compete: --

II .. - A los diputados y senadores al Congreso de la Uni6n 11
.

Por lo que hace a proyectos de ley o decreto, no siendo la

resoluci6n exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá 

sucesivamente en ambas. La fracción h del artículo 72, --

dice que la formación de las leyes o decretos, puede comen

zar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con -

excepci6n de aquellos proyectos que versen sobre ernpr~sti-

tos, contribuciones o impuestos, o reclutamiento de tropas, 
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todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de 

Diputados. Y los demás incisos del artículo expresado, se

refieren a los requisitos que deben seguirse para conside-

rar un proyecto de ley o decreto aprobado. 

Las facultades exclusivas de que goza el Senado, -

son tambi~n de carácter administrativo y judicial, las sie

te que le otorgaba la Constituci6n de 57, pasaron a la ac-

tual con diferencia solamente de palabras y posteriormente

por reformas que se le hicieron se le aumentaron tres más. 

Por lo que se refiere a la fracci6n V, ésta quedó -

en la siguiente forma: "Declarar, cuando hayan desapareci

do todos los Poderes Constitucionales de un Estado, que es

llegado el caso de nombrarle un Gobernador Provisional, 

quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitu

cionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador -

se harfi por el Senado a propuesta en terna del Presidente -

de 1a Rept'iblica, con aprobación de las dos terceras partes

de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comi--

si6n Permanente, conforme a las mismas reglas. El Funcion~ 

ria as! nombrado no podrá ser electo Gobernador Constituci~ 

nal en las elecciones que se verifiquen en virtud de la ca~ 

vocatoria que 61 expediere. Esta disposición regirá siem-

pre que las Constituciones de los Estados no prevean el ca-

so". 
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La idea del Constituyente de 17, por lo que respec

ta a la fracci6n anterior, fue que solamente cuando hubie-

ren desaparecido todos los Poderes Constitucionales de un -

Estado, ser!a cuando el Senado deber!a avocarse al conflic-

to y declarar desaparecidos los Poderes designando de la -

terna propuesta por el Ejecutivo Federal al Gobernador Pro

visional, para que 6ste convoque a elecciones. Tal fue lo 

propuesto en el voto particular de los señores diputados M~ 

chorro y Narváez y M6ndez, refiri6ndose a que el Senado só

lo intervendría en los conflictos de desaparición de Pode--

res de alguna Entidad Federativa, siempre y cuando hubieran 

desaparecido todos, y explicaba a la Asamblea el propio M~ 

chorro y Narv~ez, cuando un diputado interrogó si tambi€n -

el Poder Judicial, a lo que aqu€1 contest6 que s!, puesto -

que tal Poder quedaba y algunas Constituciones locales pre

vé!an el caso de que le Presidente del Tribunal pasaría a -

ocupar la Gubernatura, con lo que habr1a dos Poderes y con

vocando a elecciones para diputados, quedaban integrados -

los tres, en Consecuencia, el Senado no ten!a por quá in--

tervenir; medida saludable ~sta, tendiente a velar por la -

autonom!a de las Entidades Federativas, y que qued6 consig

nada en la fracción insertada antes, y debido solamente a -

la falta de un reqlamentaci6n adecuada, la Federaci6n ha 

continuado invadiendo la soberanía de las misrnas.(20) 

(20) Cfr. Burgoa orihuela Ignacio. Derecho constitucional
Mexicano. Editorial PorrGa. M~xico 1984 40a. Edici6n
p' 496. 
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Analizando la fracción que es suficientemente clara 

y precisa, se llega a la conclusión: que la actuaci6n del -

Senado o de la Cornisi6n Permanente en los recesos de aqu~l, 

en casos de desaparición de Poderes Constitucionales de un

Estado, es bastante restringida, su significado no es otro

que el de comprobar un hecho real, despu€s de cerciorarse -

debidamente que dichos Poderes legítimamente constituidos,

han dejado de existir y nombrarle un Gobernador Constituci~ 

nal de la terna propuesta por el Presidente de la Repdbli-

ca, para que convoque a elecciones y restablecer as! el or

den constitucional. Sin embargo, hasta la fecha jamás se -

ha procedido en esta forma, bien sea por componendas pol!t! 

cas o por el poco respeto que los políticos de profesión -

tienen por la soberanía de los Estados: y cosa curiosa, 

nunca el Centro se ha interesado verdaderamente por los ac

tos anticonstitucionales cometidos por los Poderes Locales, 

siempre, claro está, que los representantes de dichos Pode

res obedezcan ciegamente sus indicaciones con la eficacia -

deseada; esto ha.dado origen a que se hayan formado en cie~ 

tas ~pocas verdaderos cacicazgos locales, despóticos y ate~ 

tatorios. 
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B). GENERALIDADES 

l.- Diputados. 

Segdn el Diccionario razonado de Legislaci6n y Ju-

risprudencia, diputado es la persona nombrada por algtín --

cuerpo para representante. (21) 

En general, diputado es una persona electa para fu~ 

gir corno representante de un cuerpo u organismo. Constitu

cionalmente, el diputado es la persona electa mediante su--

fragio popular para representar a los electores en una asa~ 

blea legislativa. En el derecho constitucional mexicano, -

el diputado es un representante de la naci6n electo popula~ 

mente cada tres años, para integrar la C~mara de Diputados, 

que os una de las dos en que se divide el Congreso General

de los Estados Unidos Mexicanos, o asamblea legislativa fe-

deral. 

La primera vez que en M~xico se designaron diputa-

dos, fue a raíz de la convocatoria a las Cortes Constituye~ 

tes de Cádiz, que habrían de promulgar la Constituci6n Polf 

tica de la Monarqu!a Española, que también estuvo vigente -

en Nueva España, entonces se designaron veintiGn diputados, 

entre propietarios y suplentes, para representar a Nueva -

(21) Cfr. Diccionario Razonado de "egislac16n y,Jurispruden 
cia. Editorial BOSH. Barcelona, España. 1974 p. 562. -
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España en aquél constituyente. Los Elementos Constitucionales 

de Rayón, no hablaron de diputados sino de vocales. El arti

culo 27 de la Constitución de Cádiz utilizó el vocablo diput~ 

do a declarar que: "Las cortes son la reunión de todos los d!_ 

putadas". La primera vez que el vocablo diputado se utilizó 

dentro del constitucionalismo mexicano, propiamente dicho, - .... 

fue en el articulo 48 del Decreto Constitucional para la Li-

bertad de la América Me:dcana, que estableció: "El supremo -

~vngreso se compondrá de diputados elegidos uno por cada pro

vincia, e it¡Uales todos en autoridad. En adelante todas las -

constituciones y principales Jocumentos constitucionales uti

lizarán el vocablo diputado. 

Diputado federal. El art1culo 51 de nuestra Constitu-

ci6n vigente establece: "La Cámara de Diputados se compondrá 

de representantes de la nación, electos en su totalidad cada 

tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un su--

plente11. 

Es rruy antigua la tesis de que el dip.Itado r<> es representante del 

distrito en que fue electo, sino de toda la naci6n; as! lo acl~ 

raba la Constitución francesa de 1791, y despu~s, la española -

de 1812. La expresión "representantes de la nación" quiere 

significar que los a!1untos que se plantean al d;.putado son 

del interés de todo el país y por ello no se le puede ª.!!. 

teponer un inter~s parcial o local. Es indudable que cuan-
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el diputado, estfi ante asuntos que interesan en lo general al 

país, efectivamente actuará como representante de la nación, 

pero, no es menos cierto, que cuando ese mismo diputado está 

ante asuntos que interesan ünicamente al distrito que lo eli

gió, actuará lógica y naturalmente como representante de ese 

distrito. 

En México, la carencia de organismos que asuman la re

presentación de los ciudadanos ante la adrninistraci6n o que -

realicen funciones de intermediación, corno son el ºdefensor -

del pueblo" u ombudsman, que existen actualmente en muchos -

países, ha propiciado que el diputado sea también una especie 

de gestor de sus electores, ante órganos de la administración 

pablica, sobre todo por lo que se refiere a la prestación de 

los servicios ptiblicos. 

El diputado es electo para un peri6do de tres años. O

riginalmente la Constitución de 1917 estableció en dos años -

la duración en el cargo de diputado, que correspondía a la mi 
tad del periodo del presidente, pero cuando ~ate se hizo de -

seis años, en el año de 1928, coherentemente el de los diput~ 

dos se alargó un año m~s. Los diputados son electos en forma 

directa. Cuando se promulgó la Constitución de 1917 se eleg!a 

un diputado por cada sesenta mil habitantes o fracción que p~ 

sará de veinte mil de acuerdo con el censo general, pero -
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ante el considerable incremento 4emográf ico de nuestro país 

este nGmero de electores fue ampliándose sucesivamente. En 

1928, se hizo de cien mil o fracción que pasara de cincuen

ta mil; en 1942, de ciento cincuenta mil o fracci6n que pa

sara de setenta y cinco mil; en 1951, de ciento setenta mil 

o fracci6n que pasara de ochenta mil; en 1960 de doscientos 

mil o fracción que pasara de cien mil; en 1972, de doscien

tos cincuenta mil o fracción que pasara de ciento veintici~ 

ca mil habitantes. 

El 6 de diciembre de 1977, y dentro del contexto 

de la "reforma política", se modificó importantemente el 

sistema de integración de la Cámara de Diputados. El cri-

terio del número de pobiaci6n para la elección del diputado 

dej6 de ser el mSs importante; a partir de entonces se eli

ge un nGmero fijo de diputados, que es de hasta 400, de los 

cuales 300 son electos por el sistema mayoritario, en dis-

tritos electorales uninominales, los que resultan de divi-

dir la poblaci6n total del país, de acuerdo con el Ultimo -

censo, entre 300, y, hasta otros 100 diputados, electos se

gt'.in el principio de representación proporcional, mediante -

el sistema de listas regionales, votadas en circuncripcio-

nes plurinominales. De ello se deriva la actual denomina-

ción diversa de los diputados: diputados de mayoría y dipu

tados de representación propor9ional; ambos tienen iguales-
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derechos y obligaciones. 

El eStablecimiento del sistema mixto de mayor!a re

lativa y representaci6n proporcional, que se utiliza en la

integraci6n de la Cámara de Diputados, tuvo como finalidad

el hacer posible el acceso de las minorías a la Cámara de -

Diputados en forma más real, una vez que el sistema de dip~ 

tados de partido había agotado sus posibilidades. 

El sistema de diputados de. partido es un anteceden

te del sistema actual. Fue creado en 1962 a fin de perrni-

tir que los partidos minoritarios tuvieran alguna represen

taci6n en la C~mara, y considerando que con la utilízaci6n

exclusiva del sistema mayoritario esto era prácticamente 

imposible. El sistema de diputados de partido consistía 

en que aquellos partidos pol!ticos que alcanzaran el 2. 5% 

de l~ votación en la elecci6n correspondiente tendr{an der~ 

cho a designar a 5 diputados de partido y por cada Q.5% más 

de votos que obtuvieran agregar1an un diputado de partido -

más, basta llegar al límite de 20. Los diputados de parti

do deb1an ser acreditados de acuerdo con el orden impuesto

por el namero de votos obtenidos por los candidatos del mi~ 

me partido. Igualmente para que los partidos políticos tu

vieran derecho a acreditar tal clase de diputados deber!an

haber obtenido registro legal cuando menos con un año de a~ 
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ticip:ici6n a las elecciones. Se consideraba que los diputados 

del partido, tambi6n era representantes de la naci6n, con i-

guales derechos y obligaciones. 

Ante las dificultades que la mayoría de los partidos -

políticos minoritarios tenían para llegar al 2.5% del total -

de votos, en el año de 1972 se redujeron los requisitos y se 

decidi6 que con el 1.5% de la votaci6n se acreditarán 5 dipu

tados de partido, agregándose uno más por cada 0.5% adicional 

en la votaci6n, siendo el tope de 25 diputados de partido. 

En M6xico, la institución de la suplencia sigue funci~ 

nando. De conformidad, con el mencionado articulo 51 de la -

Constitución por cada diputado propietario se elegirá un su-

plente. Esta situación nos permite, por tanto,hacer otra di~ 

tinci6n entre el diputado propietario y el d·iputado suplentes 

El suplente ocupará el lugar del propietario en los s.!_ 

guientes casos: licencia, sep~raci6n definitiva del cargo, a~ 

sencia de las sesiones durante diez días consecutivos (en es

te caso se presume que el diputado propietario no concurrirá 

sino hasta el siguiente periodo de sesiones) y en caso de 

no integrarse el quórum de asistencia para que la cámara pu!:_ 

da celebrar sesiones vSlidamente, segrtn lo dispone el artícu

lo 63 de la Constitución. 
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Por otra parte, los diputados propietarios no pueden -

reelegirse para el periodo inmediato, ni con ese car~cter ni 

con el de suplentes. Por lo que se refiere a estos últimos -

podrán ser electos para el siguiente per!odo pero sólo como -

propietarios. 

Los requisitos para ser diputados se establecen en el 

artículo 55 de la Constitución y son los siguientes: l. Ser -

ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus d~ 

rechos; II. Tener veintiún años cu~plidos el d!a de la elec-

ci6n {la original Constituci6n estableció la edad m!nima de -

25 años para ser elegible al cargo de diputado; se reformó en 

1972 para establecerla en 21 años); III. Ser originario del -

estado en que se haga la elecci6n o vecino de él, con reside~ 

cia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de -

ella. En el caso de los candidatos a diputados por el princ~ 

pio de representación proporcional deben pertenecer o ser ve

cinos con residencia efectiva de más de seis meses en alguno 

de los estados comprendidos en la correspondiente circunscriE 

ci6n plurinominal. La vecindad no se pierde por ausencia en 

el desempeño de cargos públicos de elecci6n popular, IV. No 

estar en servicio activo en el ejército federal, ni tener ma~ 

do de policía o gendarmería rural en el distrito donde se ha

ga la elecci6n, cuando menos noventa días antes de ella (la -

ratio juris de este requisito es impedir que aprovechando el 

mando de la fuerza pGblica se hagan ilícitamente variar los -
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resultados de las elecciones); V. No ser secretario o subse-

cretario de Estado? ni magistrado de la Suprema Corte de Ju~ 

ticia, a menos que se separe definitivam~nte de sus funciones 

noventa días antes de la elección {como en el caso anterio.r, 

lo que este requisito protege es la imparcialidad de la elec

ci6n); VI, No ser ministro de algQn culto religioso {lo que -

es consecuencia de lo previsto por el noveno p~rrafo del artf 

culo 120 de la Constituci6n que no les otorga voto activo ni 

pasivo), y VII. No estar comprendido en alguna de las incap!!. 

cidades que señala el artículo 59 {es decir no haber ocupado 

el cargo en el periodo inmediatamente anterior, con las moda

lidades ya descritas). 

A fin de que los diputados ejerzan su cargo con libe!. 

tad e independencia, la Constitución les otorga dos distintas 

protecciones: la irresponsabilidad, previstas en el articulo 

61 constitucional, los diputados no pueden ser reconvenidos -

por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, 

aun cuando dichas opiniones pudieran tipificar algün delito. 

Esta protección del cargo. Por su parte, la inmunidad, 

prevista en el art1culo 109 de la constituci6n, consiste en -

que no puede ejercerse acción penal en oontra de un di.µ.itado,si antes 

su c~mara no lo dcsafuera; el desafuero implica la separaci6n 

en el cargo y no cst5 referido al fondo penal de la causa. La 

inmunidad sólo dura mientras se está en ejercicio del cargo. 



El artículo 62 de la Constituci6n prevé que los diput~ 

dos propietarios durante su encargo no pueden desempeñar nin

gGn empleo federal o local por el cual reciban un sueldo, a -

menos que previamente la C~mara conceda la licencia. La pena 

por la infracción de asta disposición es la pGrdida del car~~ 

ter de diputado. Asimismo, el salario del diputado es irre-

nunciable y no puede aumentarse ni disminuirse mientras se e~ 

tá en ejercicio del cargo. (artículo 127 de la Constituci6n). 

Diputado Local. Son designados asi los representantes 

que integran las legislaturas locales o congresos de las ent! 

dades federativas, que actualmente son unicamarales. Los di

putados locales son también electos en forma directa y duran 

en su encargo tres años, al igual que los diputados federales. 

El régimen jurídico de los diputados locales es muy parecido 

al de los diputados federales. 

Toda vez que en la integración de las legislaturas lcx:ales se 

util.izan fornas de 11dip.itados de minoría 11 como lo establece el artí

culo 115 de la Constitución, en el ánbito de los estados que CO,!!. 

forman las entidades fe.derat±vas del pa~s, podemos darnos 

cuenta d~ que con frecuencra en l.os- mismo$ Estad0s se esta-'O;"

blece la costumhre. antes rnenci:onada, r-az5n por l.a cual ya ... 
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se habla de diputados de mayoría y, de diputados de repre-

sentaci6n proporcional, o diputados ae·partido, o diputados 

de minoría, e inclusive, de minoría proporcional. 

Diputado constituyente. Como su mismo nombre lo i~ 

dica, es el representante electo por el pueblo para partic~ 

par en una asamblea o congreso constituyente. Así, por ejenplo, 

se habla de los diputados constituyentes de 1917. 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA, a.l respecto habla-

de la Diputaci6n en los t~rminos siguientes: 

"OIPUTACION. El término Oiputaci6n aparece en la -

terminología jurídica usual aplicado con criterio más bien

gc!)~riro, que alcanza al conjunto orgtinico integrado por los 

diputados o representantes, al ejercicio y duraci6n del JJan

dato con que ha sido investido un legislador y al tiewpo -

de duraci6n de un Congreso, desde que se constituye y hasta 

su disoluci6n. En la doctrina moderna, prima la tendencia

de referir el concepto a los cuerpos colegiados que han si

do elegidos para administrar los intereses de un Estado au

tónomo o provincia: usándose con preferencia la expresión -

Diputaci6n provincial para nombrar el cuerpo legislativo -

Y aun al palacio donde ordi~ariamente celebra sus sesiones

Y la palabra Diputación para el cargo y el mandato del le-

gislador provincial. 
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"Sus origenes etimológicos derivan del ~rmino lat.!_ 

no deputatio, que significa el repartimiento o imposición -

de contribuciones; función que realizaban en las ciudades -

unas juntas o pequeñas corporaciones. Este carácter admi

nistrativo-financiero de la deputatio se vinculó con el de

sarrollo del régimen local a funciones da los municipios rG.:!, 

tices y urbanos, y luego, cuando lós distritos dejaron de -

ser simples, demarcaciones administrativas con la incorppr~ 

c16n de nuevos territorios munici~ales, tales funciones pa

sarop a los órganos de las entidades descentralizadas. De

esta manera, la deputatio siguió consubstanciada con los -

conceptos de representación del pueblo ~ de la afirmaci6n,

de las autonomtas regionales, a trav6s del sistema de suce-

sión institucional de cabildos, a salas capitulares, a le-

gislaturas y a provincias. En M~xico ha perdurado la trad~ 

ci6n, fundada en las antiguas leyes españolas donde la de-

putatio consist1a en uno de los fines primordiales de los-

ayuntamientos, de llamar Diputación a la Casa consistorial

º palacio municipal. 

11 En las constituciones de los paises iberoamerica--

nos, la Oiputaci6n no aparece para nombrar a las Asambleas

legislativas, ni expresamente a otras instituci6n de Dere-

cho p6blico: pero s1 en cambio suele ser empleada por los -

tratadistas como sinónimo del cuerpo de diputados, de las--
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Legislaturas provinciales, y a veces, en el lenguaje coman -

para expresar el ejercicio de la función de diputado . 

.,En el Derecho pCiblico español y en el italiano, la -

Diputación es una institución definida dentro de su respect~ 

va régimen constitucional. En España ha existido la Diputa

ción General de los Reinos, integrada por el cuerpo de dipu

tados de las ciudades de voto en las cortes, y en el carác-

ter de órganos representativos, la Di.putaci6n provincial, en 

el Oere~ho constitucional, y la Diputación provincial, en el 

Derecho parlamentario español, la palabra diputación se apl~ 

c6 al peri6do de sesiones empleado por las Cortes Constitu-

yentes, para elaborar y aprobar una constitución • 

"La Oiputaci6n permanente era una comisión de carác-

ter permanente ~ue tenia el poder representativo de la auto

ridad de las Cortes durante el tiempo en que éstas no se ha

llaban reunidas o cuando se encontraban disueltas. Su desi~ 

naci6n estaba prevista en las normas constitucionales, que -

al mismo tiempo señalaban el límite de sus funciones. La. ins

ti tuci6n tuvo en España sus precedentes tradicionales en las ant!_ 

guas Cortes de Arag6n, que fueron recogidos en la Constitu-

ci6n de 1812, en cuyo capítulo X estableció la organización 
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de la "Diputaci6n permanente" de l.as Cortes, integrada por

una sola Cámara según el titulo III de dicho texto constit~ 

cional. En los años 1837 y 1845 se dictaron nuevas Consti

tuciones, donde no figuró la comisi6n permanente, pero fu~

restablecida en la Constituci6n de 1856, llamada non nata -

porque no lleg6 a promulgarse por la caída del gobierno del 

general Espartero; expresando en su artículo 47 la constit~ 

ci6n de una Diputaci6n permanente que debía velar por la o~ 

servancia de la Constituci6n y por la seguridad individual. 

Desde entonces no figuró en los textos constitucionales Pº:!. 

teriores, hasta que la Constitución de la Repablica españo

la sancionada en 1931 revivi6 en su artículo 62 la antigua.

institución que, por otra parte, ,?ab!a inspirado las llama

das Comisiones permanentes creadas en varias Constituciones 

europeas, sancionadas después de la primera guerra mundial; 

como ocurrió,por ejemplo, en la Constitución de Weimar, ar

tículo 35, y en la de Checoslovaquia de 1920, entre otras.

La Constituci6n española de 1931 estipulaba en el artículo

precitado que ~l Congreso debía designar de su seno una Di

putación permanente de Cortes, compuesta, como m~ximo, de -

21 representantes de las distintas fracciones políticas, en 

proporción a su fuerza num~rica, presidida por el presiden

te del Congreso. Su competencia se extendía a los casos -

de suspensión de garantías constitucionales, de proraulga--

ción de decretos-leyes, de la detención y procesamiento de

los diputados y en los asuntos en que el reglamento de la -
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Cámara le diera expresa atribuCi6n 11
• (22) 

El diccionario de Derecho Usual ofrece este concepto -

de Diputado: 

"Representante de un cuerpo u organismo. Persona ele-

gida por sufragio para representar a los ciudadanos o electo-

res ante un organismo administrativo provincial o de distrito, 

con la doble finalidad de defender los intereses del territo-

ria que lo cli<fl y de las fuerzas políticas que lo apoyan". -

(23) 

Para el Maestro Jorge Carpizo: 

La idea de que los diputados son representantes de la 

naci6n es vieja. La constituci6n francesa de 1791 señaló 

que los representantes nombrados por los departamentos no lo 

son de un determinado departamento sino de la totalidad de -

la nación, pensamiento que repitió la constitución de Cádiz 

y que reafirmó la carta magna española de 1869 al decir: ,,LOs 

senadores y diputados representarán a toda la Naci6n y no e~ 

clusivamente a los electores que los nombren". (24) 

(-22) Enciclopedia Jurídica OMEBA. Editorial Oriskyl.Tomo VI
Buenos Aires Argentina.p.897 y 898. 

(23) Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta.Buenos 
Aires Argentina 1979. pág. 716. 

(24) Carpizo, Jorge. Derecho Constitucional Mexicano. Edito
rial UNAM. México 1976. 3a. Edición p. 159. 
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Sin embargo, hay otras ocasiones en que el asunto a d~ 

lucidar no afecta el inter~s nacional: entonces, el diputado 

generalmente luchará por los intereses del distrito electoral 

que lo eligi6 o de la entidad federativa en que ese distrito 

se encuentra. 

2. SENADORCS. 

La primera vez que en México hubo Cámara de Senadores 

fue a raíz del Acta y Constituci6n·de 1824. Esta declaró -

que habr!a dos senadores de cada estado elegidos a mayoría -

absoluta de votos por las legislaturas estatales, renovándo

se por mitad de dos en dos años, cesando al fin del primer -

bienio los senadores nombrados en segundo lugar y en lo suc~ 

sivo los más antiguos. El senado de la Constituci6n de 1824 

respondía-claramente al modelo norteamericano. En aquel en

tonces, para ser senador se requería tener al tiempo de la 

elección treinta años cumplidos; haber nacido en el estado -

que lo eligier? o tener dos años de vecindad en el estado; 

tratándose de personas no nacidas en el territorio mexicano, 

para ser senadores deberían tener ocho años de residencia en 

el país, ocho mil pesos en bienes raíces o una industria que 

les produjese mil pesos anuales. 

La Constitución de 1836, a pesar de haber establecido 

un régimen centralista organizó en dos cámaras el órgano le-
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gislativo. El Senado estuvo compuesto por 24 senadores nombr~ 

dos por las juntas departamentales de listas que formaban el 

gobierno, en junta de ministros, la Cámara de Diputados y la -

Suprema Corte de Justicia. La calificación de la elección la 

realizaba el Supremo Poder conservador. El Senado se renovaba 

por terceras partes cada dos años, saliendo al fin del primer 

bienio los ocho altimos de la lista, al fin del segundo los -

ocho de enmedio y al fin del tercero los ocho más antiguos.De!!, 

tro de los requisitos más significativos para ser senador, se 

contaban el tener 35 años de edad: ser mexicano por nacimiento 

tener un capital que produjera al individuo por lo menos dos -

mil quinientos pesos anuales. 

Las Bases Orgánicas de 1843 conservaron la instituci6n 

del Senado, que estuvo compuesto de 63 senadores¡ dos tercios 

·de ~stos eran nombrados por las asambleas departamentales y -

e1 otro tercio por la Cámara de Diputados, el presidente de -

la República y la Suprema Corte de Justicia. El tercio de s~ 

nadares electos por los tres 6rganos antes señalados debían -

ser sujetos que se hubieran distinguido por sus servicios y -

méritos en las carreras civil, militar y eclesiástica. De -

los dos tercios de senadores electos por las asambleas depar

tamentales, cinco deberían ser de cada una de las siguientes 

clases: agricultores, mineros, propietarios o comerciantes y 

fabricantes. Las restantes deberían ser personas que hubie-

ran ejercido alguno de los siguientes cargos: presidente o v!_ 
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cepresidente de la Rep'Clblica; secretario del despacho; minis-

tro plen.i.potenciario, gobernador de algtin estado o ayuntamien

to; senador o diputado, consejero de gobierno, o bien que fu!_ 

se obispo o general de divisiOn. La C~mara de Senadores se 

renovar1a por tercios cada dos años. 

El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 introdujo rre, 

dificaciones a la Constitución de 1824 respecto de los senado

res. De acuerdo con el articulo B, adem~s de los senadores 

que cada estado designara, habr1a un nfunero igual al de los e~ 

tados, electo a propuesta del Senado, de la Suprema Corte de -

Justicia y de la ~mara de Diputados, votando por diputacio- -

nes. El D.F. elegir1a también dos senadores. El senado se r!. 

novar1a por tercios cada dos años. Los requisitos para ser s~ 

nador eran los mismos que para ser diputado, pero requVriendo

se cantar con treinta años de edad y adem'tts haber sido presi-

dente o vicepresidente, de la República: secretario del despa

cho, gobernador, diputado o senador; diputado local por dos V!!,. 

ces; enviado diplom&tico: ministro de la Suprema Co~te de Jus

ticia, juez o magistrado, jefe superior de Hacienda o general

efectivo. 

La original Constituci6n de 1857, a pesar de ttaber es

tablecido W\ Estado Federal no contuvo la instituci6n del Sen~ 

do. No fue sino hasta las reformas de 1874 que el bicamaris--

rro fue restaurado. Entonces el senado se compondr1a de -
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dos senadores por cada estado y dos por el Distrito Federal , 

mediante elección popular indirecta en primer grado y renová~ 

dose la cámara por mitad cada dos años. La edad requerida p~ 

ra ser senador fue de treinta años. 

La Constitución vigente en su artículo 56 señala que la 

Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada est~ 

do y dos por el Distrito Federal, electos directamente. La C~ 

mara se renovará por mitad cada tres años. La original Cons

tituci6n de 1917 estableció que los senadores durarían en su -

cargo 4 años y que la cámara se renovaría por mitad cada dos: 

a partir de las reformas de 1933 opera el sistema primeramente 

referido. 

Do acuerdo con el artículo 58 de la Constitución vige~ 

te, los requisitos para ser senador son los mismos que para -

ser diputado con excepci6n de la edad, ya que para ser diput~ 

do se exigen 21 años, mientras que para ser senador se neces~ 

tan treinta, aunque originalmente se exigieron treinta y cinco 

años. La distinta edad que se exige para ser diputado y para 

ser senador se debe a la idea que se ha tenido siempre del S~ 

nado como una cámaru cquilibradora, función que requiere una 

práctica política más prolongada. 

La Constitución vigente es omisa en cuanto al origen de 

la representuci6n de los senadores, a diferencia de lo que s~ 

cede con los diputados, quienes se dice son representantes de la 

nación. Esto ha originado un debate entre quienes sostienen 
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la tesis clásida de que los senadores son representantes de -

las entidades federativas y la c~mara un elemento esencial del 

sistema federal, tesis tradicional y de carácter hist6rico,y -

entre quienes consideran que los senadores, al igual que los -

diputados, son representantes de la nac16n; y que el senado, -

por ser evoluci6n hist6rica-constitucional ha dejado de ser -

esencial al Estado federal para ser s6lo una parte del poder -

legislativo, con las ventajas e inconvenientes de cualquier --

sistema bicamcral (25) 

Las reformas que se practicaron a la instituci6n del s~ 

nado en 1847, tanto por lo que se refiere a la forma de elec-

ci6n, como el hecho de que el Distrito Federal también design~ 

ra a dos sanadores, son definitivas en la modificaci6n de la -

naturaleza de la representaci6n del Senado. La tesis de que -

senadores y diputados son por igual representantes de todo el 

pueblo se confirma en raz6n de la igualdad de los requisitos -

de elegibilidad (con excopci6n de la edad), y de su régimen j!!_ 

rídico; responsabilidades, incompatibilidades, suplencia, der~ 

chas y obligac'iones. Desde un punto de vista material se ha -

afirmado que cuando se discute un asunto de inter6s general, -

los senadores actúan como representantes de todo el pueblo, p~ 

ro cuando se discute un asunto relativo a su estado en partic~ 

lar, es natural que defiendan los intereses de su entidad fed..!::. 

rativa. 

(25) Carpizo, Jorge. Op.cit. p. 161. 
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La elección de los senadores es popular y directa, a di 
ferencia de lo que establecieron las constituciones del siglo

pasado, que se inclinaron por el sistema indirecto. 

El recuento de los votos en cada estado lo realiza la -

correspondiente legislatura local y respecto de la califica--

ci6n de las elecciones opera el sistema de autocalificací6n 

por todos los presuntos senadores. 

Al igual que para los diputados, para los senadores ta~ 

bi~n apara la suplencia, cuyo prop6sito es el permitir la int~ 

graci6n del qu6rurn. De acuerdo con el articulo 57 de la cons

titucí6n por cada senador propietario seelegirti al suplente. -

El suplente ocuparti. el lugar del propietario en los siguientes -

casos: separaci6n definitiva del cargo: ausencia de las sesio

nes durante diez d1as consecutivos (en este caso se presume ... -

que el senador no concurrirli sino hasta el siguiente periodo -

de sesionesl y en caso de no integrarse el quórum para la c~m~ 

ra pueda celebrar sesiones vtilidamente. 

A fin de que los senadores puedan ejercer su cargo con 

libertad de independencia, la ConstituciOn les otorga dos dis

tintas protecciones: la irresponsabilidad y la inmunidad. Med!.arr 

te la primera, prevista en el art1culo 61, los senadores no pueden 

ser reconvenidos por las opiniones que nanifiesten en el desem~ 

ño de su cargo, aun cuando dichas opiniones pudieran tipifi---
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car algfm delito. Esta protecciOn la tienen los senadores du

rante y después del ejercicio del cargo. Por su parte, la inm~ 

nidad, prevista en el articulo 111, consiste en que para poder 

proceder penalmente contra un senador por la cornisi6n de deli

tos del orden comtin, durante el tiempo de su encargo, previa-

mente la Cámara de Diputados deber~ declarar por mayor1a abso

luta de votos si hay o no lugar a proceder contra el inculpa-

do. La inmunidad s6lo dura mientras se est'fl en ejercicio del. 

cargo. 

Por otra parte, los senadores, electos con el car~cter

de propietario, no pueden reelegirse para el periodo inmedia-

to, pero los suplentes si podr~n postularse para la siguiente

elecciOn ex>n el car:!cter de propietarios. 

El articulo 62 Constitucional prevé que los senadores -

propietarios durante el pe.riada de su enca~go, no podrftn dese.!! 

peñar ningún empleo o comisi6n, federal o estatal, por el cual 

reciban un sueldo, a menos que la c~mara les conceda licencia; 

la pena por la infracciOn de esta disposicir5n se castiga con -

la p~rdida del cargo, asimismo, el salario del senador es irr~ 

nunciable y no puede awnentarse ni disminuirse mientras se es

t'á en ejercicio del cargo. 

3. - INMUNIDAD Y FUERO. 

El diccionario de Derecho Usual explica en los siguien-
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tes términos lo que debemos entender por inmunid~d parlament~ 

ria: 

"Prerrogativa procesal de senadores y diputados, que -

los exime de ser detenidos o presos, salvo los casos dispues

tos por las leyes, y procesados o juzgados sin la expresa au

torizaci6n del respectivo cuerpo, en virtud de desafuero (se

gGn la terminología argentina) o suplicatorio (en los t~rmi-

nos parlamentarios de España). 

En la Constitución Argentina de 1853, la inmunidad pa~ 

lamentaría se encuentra establecida en el artículo 61. 

Aun cuando se hayan confundido en diversos textos (e~ 

tre ellos nada menos que el Diccion~rio de la Academia Espa

ñola hasta su d6cirnaquinta edición}, son fácilmente distin--

guibles el concepto de inmunidad parlamentaria, que hace no 

procesables a los legisladores mientras lo sean y por razón 

de delito, y e~ de inviolabilidad parlamentaria, que impide 

castigar, tanto durante el mandato legislativo como una vez 

terminado éste, al senador o diputado por las rnanifestacio--

nes y votos que como tal haya formulado; porque tales ideas, 

expresiones y actitudes no se consideran nunca delictivas,p~ 

ra asegurar la libertad de la funci6n". (26) 

(26) Diccionario de Derecho Usual. Op.cit. p. 388. 
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El Diccionario Enciclop~dico Gran Mundo detalla la idea 

de inmunidad asi: 

"Con la Inviolabilidad, uno de los privilegios clásicos 

de los miembros del Parlamento. Consiste esencialmente en -

que ningún parlamentario podrá ser detenido o procesado duran

te su mandato por actos delictivos. Es el privilegio llamado 

en Inglaterra freedorn from arrest; este país comenzó por no a~ 

mitir la prisión por deudas y ampli6 posteriormente la ~nmuni

dad a otros supuestos. 

El fundamento de este privilegio, limitado al tiempo -

que dure la funci6ndel parlamentario, se halla en el deseo de 

proteger al diputado contra posibles persecuciones judiciales 

sin otro objeto que entorpecer su actuación como tal. En al

gunos países, como España y Francia, el privilegio dio l~gar 

a mGltiples abusos por la desusada extensión que alcanzó, aj~ 

na al ejercicio de las funciones representativas. En la ant! 

gua regulación de las Cortes Españolas se concebía como libeE_ 

tad o garantía en los viajes para dirigirse al Parlamento y -

para regresar a su domicilio; lo mismo ocurría en Inglaterra 

y se estimaba como un complemento de la libertad de palabra -

que protege la inviolabilidad. En el continente ha adquirido 

el carácter de garantía frente al Poder real y despu~s frente 

a los gobiernos de partido. 



63 

En el vigente Reglamento de las cortes Españolas se r~ 

gula este privilegio al disponer su artículo 7 que los procu

radores no podrán ser deternidos sin previa autorización del 

presidente de las Cortes, salvo en el caso de flagrante deli

to. La detenci6n en este caso será comunicada inmediatamente 

a la presidencia. Tampoco se podrá dictar auto de procesa---

miento contra un procurador mientras dure su mandato sin la 

previa autorización del presidente de las Cortes, a cuyo efe~ 

to se le dirigirá el correspondiente suplicatorio. Caso de -

que se dictase sentencia criminal condenatoria, el procurador 

será apartado definitivamente de su cargo. Esta inmunidad se 

complementa con la existencia de un fuero especial consisten

te en que los procuradores serán juzgados por la Sala de lo -

Criminal del Tribunal Supremo aun cuando s6lo tengan el cará~ 

ter de electos. cuando se trate de hechos o personas someti-

1dos a una jurisdicción especial ser~n juzgados por el 6rgano 

supremo; as!, en caso de tratarse de militares, deberán ser ~ 

por el Consejo Supremo de Justicia militar". (27) 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA establece su posici6n -

en relación a las inmunidades parlamentarias de esta forma: 

11 En cuanto a los privilegios conjuntos o colectivos de 

la Asamblea, el autor citado enumera los siguientes: 1) juz-

gar de los escrutinios, elecciones y clasificaciones de sus -

(27) Diccionario Enciclopédico Gran Mundo. Editorial M6xico, 
1986. Tomo 9. p. 896. 
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miembros; 2) elegir sus propios empleados y remunerarlos a su 

voluntad; 3) establecer sus propias reglas de procedimiento; 

4) obtener la concurrencia y el servicio de sus miembros; 5) 

realizar debates y procedimientos secretos; 6) conservar su -

propio honor, dignidad, pureza y eficacia, por la expulsi6n -

de un miembro indigno o la exoneraci6n de un miembro incompe

tente; 7) protegerse a s! misma y a sus miembros de violen--

cias personales; 8) protegerse a si misma y a sus miembros de 

libelos y ataques calumniosos; 9) protegerse a si misma y a -

sus miembros de la corrupción; 10) .exigir informes sobre los 

asuntos píiblicos a los €!'T??leados píiblicos; 11} exigir la opi-

ni6n de los jueces y otros funcionarios en ocasiones impar-

tantea: 12) invest~gar, por la declaración de los testigos, o 

de otra manera, cualquier asunto o materia, respecto a la ---

cual tenga poder para proceder: y, consiguientemente, prote-

ger a las partes, los testigos y abogados en su concurrencia~ 

la Cámara, cuando est~n citados o tengan motivo para concurrir 

con ese objeto¡ 13) estar libre de toda intervención de la --

otra rama legi~lativa, asi corno tarnbi~n de los poderes ejecut~ 

vo y judicial,en sus procedimientos sobre cualquier materia --

que conozca. 

"González Calder6n llama privilegios parlamentarios a -

"los derechos e inmunidades que el estatuto político del pa!s, 

expresa o incidentalmente, acuerda a las asambleas legislati

vas, consideradas como poderes pGblicos de existencia necesa-
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ria y a los que las integran considerados individualmente, -

con el objeto de asegurarles un funcionamiento independiente 

y una libre acci6n en el desempeño de su misi6n constitucio--

nal 11 

"Manuel Andreozzi considera que "las facultades del -

Parlamento dan origen a privilegios que corresponden al cuer

po como tal (colectivos), a sus miembros (individuales) o a -

las comisiones que nacen de su seno y que tienen Autoridad y 

facultades delegadas por aquel 11
• "La palabra facultad -conti

naa este autor- expresa la capacidad de obrar, de actuar y de 

resolver, y la palabra privilegio tiene el sentido de la inm~ 

nidad o prerrogativa para que aquella capacidad pueda ser CU!!!_ 

plida con una amplitud tal, que su ejercicio signifique la -

confirmación de esas facultades y no de su desmedro 11 • 

11 Bielsa, al tratar esta cuestión, señala que las irunu

nidades son dos principales: 1) contra el arresto y 2) con-

tra la interrogación judicial por causas o motivos comprendi

dos en el ejercicio del mandato legislativo. 

"Existen un complejo de derechos, atribuciones e írunu

nidades de carácter personal, inherentes a las personas que -

desempeñan la funci6n legislativa y necesarias para el normal 

desarrollo de su cometido y al equilibrio constitucional de -

los poderes del Estado, que reciben el nombre de "privilegios 
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parlamentarios". 

La doctrina los ha clasificado en privilegios colect~ 

vos y privilegios personales. Los primeros se refieren.al -

juzgamiento de los escrutinios, elecciones y calificaciones 

desus miembros, facultad para compeler a los ausentes, desig_ 

naci6n de empleados administrativos, debates y procedimientos 

secretos, establecimiento de reglas que guarden el honor y la 

disciplina de los cuerpos, etcétera, los segundos contienen -

la exenci6n de proceso legal, de actuar como jurado o testigo, 

libertad del debate y de los procedimientos, etc~tera. (28) 

Para concluir este apartado citaremos lo explicado por 

el diccionario Jurídico Mexicano al respecto: 

"Fuero constitucional, La palabra "fuero" ,tradicio-

nal en la jerga jurídica, tiene una multiplicidad de acepci~ 

nes como resultado de su evolución hist6rica. Para conocer 

estos antecedentes remitimos al lector a la voz "Fueros y 

privilegios 11 que se encuentra en este mismo diccionario. 

Fuero constitucional era el derecho que tenían los -

llamados altos funcionarios de la federación para que, antes 

de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la -

cámara de diputados del congreso de la Unión resolviera so--

(28) Enciclopedia Jurídica OMEBA. Op.cit. p. 946. 
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bre la procedencia del mencionado proceso penal. En las re-

formas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 

Federaci6n del 28 de diciembre de 1982, se le cambi6 el nom-

bre por 11 Declaraci6n de procedencia 11
, aunque la instituci6n -

subsiste. 

Eran altos funcionarios de la federaci6n: el presiden

te de la RepGblica, los secretarios del despacho, el procura

dor general de la República, los magistrados de la Suprema 

Corte, los senadores, los diputados, tanto federales como l~ 

cales y los gobernadores de los e.atados,. Ahora, gozar. además 

de esta inmunidad procesal, los jefes de departamentos admi-

nistrativos, procurador general de justicia del Distrito Fed~ 

ral, jueces y magistrados de los poderes judiciales, federal y 

locales, y los directores generales, o sus equivalentes,de --

las entidades del sector paraestatal (29) 

C) FUNCIONES DEL SENADO 

1.- El Senado Como Legislador 

La actividad encaminada a la elaboraci6n de las leyes, 

recibe el nombre de PROCESO LEGISLATIVO, y corre a cargo no~ 

malmente de los diputados y senadores. 

(29) Diccionario Jurídico Mexicano. Editorial UNAM. México--
1985 Tomo V p~g. 196. 
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A mayor abundamiento, podernos decir que la ley es una 

norma general establecida mediante la legislación, es decir, 

creada por un órgano del Estado autorizado al efecto. 

No obstante que mediante el principio de la división -

de poderes consagrado en la Constitución General de la Repa-

blica, le corresponde al Legislador la creación de las leyes, 

bajo circunstancias extraordinarias, surge como es lógico un 

régimen de excepción, el Congreso da facultades temporales -

al Ejecutivo para legislar, originándose la reunión de dos -

poderes en un solo individuo. 

El proceso legislativo pasa p:>r las siguientes fases: 

INICIATIVA,DISCUSION ,APROBACION, SANCION, PUBLICACION E INICI!!_ 

CION DE LA VIGENCIA. 

a) INICIATIVA. Es la facultad de presentar ante el -

Congreso de la Uni6n un proyecto de ley. El Artículo 71 de 

nuestra Constituci6n reglamenta la iniciativa en los siguie~ 

tes términos: "el derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. Al Presidente de la República: II. A los Diputados y Sena

dores al congreso de la Unión y III. A las Legislaturas de -

los Estados. Las iniciativas presentadas por el Presidente -

de la RepG.blica, por las Legislaturas de los Estados, o por -

las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comi--

si6n. Las que presentaren los diputados o los senadores se 
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sujetarán a los trámítes que designe el Reglamento de Debates". 

Sin embargo, aun cuando sólo quienes hemos mencionado 

tienen facultad constitucional para iniciar un proyecto de -

ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

dispone que las peticiones de particulares, corporaciones o 

autoridades que no tengan derecho a iniciativa, se mandar~n 

pasar directamente por el presidente de la C~mara a la Comi

sión que corresponda, seg6n la naturaleza del asunto de que 

se trate. Las Comisiones dictaminarán si son de tomarse o -

no en consideración estas peticiones. 

"La formaci6n de las leyes puede comenzarse indistin

tamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepci6n de -

los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o 

impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todas las cuales 

deberán discutirse primera en 1a Cámara de Diputados. 

No quiere decir que la iniciaci6n de un proyecto de 

ley necesariamente signifique que deba convertirse en tal, -

pues puede ser que sufra modificaciones, o bien pueda ser -

rechazada". (30) 

b) DISCUSION. Es el acto por el cual las cámaras de-

(30} Baez Martinez Roberto. Derecho Constitucional Cárdenas -
Editores. México. 1979 p. 196. 
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liberan acerca de las iniciativas, para determinar si son o 

no aprobadas. 

La discusi6n del proyecto de l.ey s6lo puede llevarse.

a cabo por el Poder Legislativo y se hace siguiendo l.os pre

ceptos qoo establece el Reglamento Interior del Congreso Ge

neral, que tienden desde luego a hacer rn~s f~cil y expedita

la labor legislativa. 

Todo proyecto de ley o decreto cuya resoluci6n no sea 

exclusiva de alguna de las C~maras, se discutir~ sucesivameE: 

te en ambas, haciéndose primero en lo general, o sea en su .

conjunto, y desp~s en lo particular cada \ll\O de sus articu

las; cuando conste de Wl. solo art~culo ser~ discutida una -

sola wz. 

A la c~mara donde inicialmente se discute un proyecto 

de ley se le l. lama dunara de Origen, a la otra se le denond

na Revisora. 

e) APROBACION. Para que el proceso legislat~vo siga 

su cauce nonnal, es necesario que las Cfunaras acepten el pr_2 

yecto de ley que se trate. 



71 

Aunqoo existen en las Cámaras tres clases de votación: 

nominal, econ6mica y por cédula; para aprobar un proyecto de 

ley, la votaci6n será precisamente nominal., es decir, cada 

miembro de la C'árnara, comenzando por el lado derecho del Pre

sidente de la ca.mara, se pondrá de pie y dirá en voz alta su 

nombre y apellido, añadiendo la expresi6n s!. o no. 

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasara 

para su discusiOn a la otra. Si ~sta la aprobare se remttira 

al Ejecutivo para que lo acepte o lo rechace. 

Si a.lg'ú.n proyecto de ley o decreto fuese desechado en 

su totalidad por la Cfunara de RevisiOn, vol ver& a la de su -

origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si 

examinado de nuevo fuese aprobado por la mayor1a absoluta de 

los miembros presentes, volver& a la c~mara Revisora, la cual 

lo tomara. otra vez en consideraci6n, y si lo aprobare por la 

misma mayor1a, pasar~ al Ejecutivo para que lo apruebe o lo -

rechace; pero si lo reprobare nuevamente la Revisora, no po ....... 

dr~ volver a presentarse en el mismo perfodo de sesiones~ 

Sí un proyecto de ley o decreto fuese desechado en Pª!: 

te, o modificado, o adicionado por la CMara Revisora, la nu~ 

va discusión versar& 'linicamente sobre lo desechado o sobre -

las reformas o adiciones sin poder alterar de manera alguna ~· 

los art1culos antes aprobados. Si las adiciones o reforn\as -
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hechas por la c&mara Revisora fueren aprobadas por la mayo

r1a absoluta de los votos presentes en la Cámal:a de su ori

gen, se enviará el proyecto al Ejecutivo para que hiciere -

o no las aclaraciones u observaciones que creyera convenie~ 

tes. 

Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Re

visora fueren aprobadas por la mayoría de votos en la Cáma-

ra de origen, volverán a aquella para que tome en consider~ 

ci6n las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de vo--

tos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas 

adiciones o reformas, el proyecto en el que haya sido apro

bado por ambas Cámaras, se pasará al. Ejecutivo.. Si la e~ 

ra Revisora, insistiere, por la mayoría absoluta de votos -

presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto

no vo1verá a presentarse sino hasta e1 siguiente periodo de 

sesiones, a no ser que ambas C:imaras acuerden por la mayo--

ría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la -

ley o decreto ·s6lo en los artículos aprobados, y que se re

serven los adicionados o reformados para su examen y vota-

ci6n en las sesiones siguienteS. 

Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado -

en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse --

en las sesiones del año. 



d) SANCION.- Aprobado un proyecto de ley por el con

greso, pasará al Ejecutivo para que haga las observaciones

que estime convenientes, se denomina sanción a la acepta--

ci6n de un proyecto hecho por el Poder Ejecutivo. 

Se reputará por el Poder Ejecutivo todo proyecto no

devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro

de los diez d!as útiles: a no ser que, corriendo este térm! 

no, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones -

en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer d!a --

útil en que el Congreso está reunido. 

Puede suceder ~ue el Presidente de la República no -

esté de acuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso,-

entonces puede hacer las observaciones que estime necesa--

rias para que el congreso lo discuta nuevamente. 

El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en

parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones 

a la Cámara de origen. Deberá ser discutido de nuevo por -

€sta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes --

del nGmero total de votos, pasará otra vez a la Cámara Rev! 

sora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría -

el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para

su promulgación. 
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"La facultad que tiene el Ejecutivo de hacer observ!!_ 

ciones a los proyectos de ley se llama DERECHO DE VETO (del 

lat!n, VETO, prohíbo). 

En los Estados monárquicos este derecho puede ser --

absoluto, pero en el nuestro es, relativo, en virtud de que 

por mandato constitucional, el Ejecutivo no puede hacer ob-

servaciones a las resoluciones del Congreso o a alguna de-

las Cámaras, cuando ejerzan funci?nes de cuerpo electoral o 

de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados de-

clare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de

la Federaci6n por delitos oficiales. Tampoco podrá hacer--

las al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias -

que expida la cornisi6n Permanente." (31) 

e) Publicación. Las Leyes para que surtan sus efec

tos tiene que ser dadas a conocer a quienes deben cumplir~ 

las; no basta la aprobación de las Cámaras y del Presidente 

de la Repdblica, sino que es necesario e indispensable que

sea conocida por todos los habitantes del país (divulgatio

promulgations}, para tal efecto es necesario que se publi-

quen en el peri6dico oficial del Estado, llamado Diario Of~ 

(31) Flores G6mez Fernando y Carvajal Gustavo. Manual de -
Derecho constitucional. Editorial Porraa. M~xico 1989-
Ja. edici6n. p. 146. 
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cial de la Federaci6n despu~s de lo cual se reputa conocida 

por todos. 

La suposición de que todas las leyes publicadas en -

el Diario Oficial son conocidas por la poblaci6n a que han

de regir, constituyen al decir de algunos juristas, una ve~ 

dadera ficci6n, que el legislador ha establecido con el ca

rácter de presunci6n legal por razones de inter~s general. 

Si aquellos a quienes debe aplicarse la ley pudiera

alegar ignorancia de la misma para no cumplirla, existiría

una situaci6n de incertidumbre e inseguridad juridica. 

Aunque claro está que pudieran darse de que se cometan in-

justicias al castigar a quien ignorando la ley la infrinja, 

pero a manera de excusa podemos decir que la seguridad de -

la sociedad como nGcleo humano, es más importante que la de 

un s6lo individuo. 

El Código Civil establece al respecto que una vez -

publicada la ley empieza a surtir sus efectos con toda su -

fuerza obligatoria para todos los habitantes del pa!s, pue~ 

to que como ya dijimos, se reputa conocida por todos. La -

ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los 

jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de

algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunic~ 
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ci6n o su miserable situaci6n econ6mica, podrán, si está de 

acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones -

en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de -

la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un pla

zo para que la cumplan¡ siempre que no se trate de leyes 

que afecten directamente al interés público. (Art. 21) 

f) INICIACION DE LA VIGENCIA. Es cuando entra en ~! 

gor una ley con toda su fuerza obligatoria. 

Dos sistemas existen para que las leyes inicien su -

vigencia: SUCESIVO y SINCRONICO. 

El sucesivo ésta regulado en el C6digo Civil, para -

el Distrito Federal, de la siguiente manera: ºLas leyes, -

reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones

de observancia general, obligan y surten sus efectos tres -

días despu~s de su publicaci6n en el periódico oficial. --

En los lugares distintos a los que se publique el peri6dico 

oficial,para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen -

publicados y sean obligatorios, se necesita que ademá? del

plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más-

por cada cuarenta kil6metros de distancia o fracci6n que -

exceda de la mitad 11
• (Art. 3o. ) 

El tiempo que existe entre el momento de la publica-



ciOn de 1a ley y aquel en que comienza su vigencia se deno

mina Vacatio Legis. 

El sistema sincrónico se encuentra contenido en el-

propio Código Civil en los siguientes t6rrninos: "Si 1a ley 

reglamento, circular o disposición de observancia general -

fija el dfa en que debe comenzar a regir, obliga desde ese

d!a con tal de su publicaci6n~ya sido anterior~ (Art.4o.) 

El procedimiento antes explicado, como observarnos -

es bastante laborioso y requiere de una gran d6sis de técn! 

ca, no obstante, la práctica nos demuestra que tanto la c~

rnara de Senadores se convierten en meras comparsas dentro -

de dicho procedimiento, en virtud de que la lfnea es marca

da por el Presidente de la RepGblica y nunca son rechazadas 

sus iniciativas de ley por ninguna de ambas c~maras, ya que 

la mayor!a de integrantes del congreso de la Uni6n, perten_!. 

cen al Partido Revolucionario Institucional, y como para -

llegar a ser D1putados o Senadores requirieron el visto bu_!. 

no del Presidente de la República en turno, están comprome

tidos con ~l, por lo tanto es ilógico que pongan obst~culos 

en las iniciativas de ley formuladas por el titular del po

der ejecutivo-

77 
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ci6n de la ley y aquel en que comienza su vigencia se deno

mina Vacatio Legis. 

El sistema sincr6nico se encuentra contenido en el-

propio Código Civil en los siguientes términos: "Si la ley 

reglamento, circular o disposici6n de observancia general -

fija el día en que debe comenzar a regir, obliga desde ese

d!a con tal de su publicación haya sido anterior" (Art.4o.) 

El procedimiento antes explicado, corno observamos -

es bastante laborioso y requiere de una gran d6sis de t~cn! 

ca, no obstante, la práctica nos demuestra que tanto la cá

mara de Senadores se convierten en meras comparsas dentro -

de dicho procedimiento, en virtud de que la l.í.nea es marca

da por el Presidente de la República y nunca son rechazadas 

sus iniciativas de ley por ninguna de ambas cámaros, ya que 

la mayoría de integrantes del Congreso de la Unión, perten~ 

cen al Partido Revolucionario Institucional, y como para -

llegar a ser o"iputados o Senadores requirieron el visto bu,!!_ 

no del Presidente de la RepGblica en turno, están comprome

tidos con ~l, por lo tanto es ilógico que pongan obstáculos 

en las iniciativas de ley formuladas par el titular del po

der ejecutivo. 
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2.- LA RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS PRESIDENCIALES. 

El articulo 76 fracción 2a. de la Constituci6n Pol!

ca de los Estados Unidos Mexicanos establece que son f acul

tades exclusivas del senado, ratificar los nombramientos 

que el Presidente de la Repdblica haga de ministros, agen-

tes diplomáticos, cónsules.generales, empleados superiores

de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del ejérci

to armada y fuerza a~rea nacionales en los t~rminos que la

ley disponga. 

Como dijera el recordado maestro Don Daniel Cossio -

Villegas, el Presidente de la Rept:iblica es el sol que nos -

ilumina cada seis años y más a6n corre como una an~cdota p~ 

litica Mexicana la frase siguiente: "El Presidente de la R!:_ 

pdblica pregunta: ¿Qu6 hora es? y sus inmediatos colabora-

dores le responden: la hora que usted disponga Señor." 

En base a lo anterior, resulta indiscutible que tal

facultad no es cumplida por el senado, en virtud de que !a

palabra del Presidente de la Repdblica es como ley entre -

los integrantes de la clase política y más aan, la historia 

no registra una posición formal por parte del senado en 

cuanto hace a dichos nombramientos no obstante podemos en

terarnos por informaciones que emanan de gente informada --



que más.de un nombramiento de los integrantes de su Gabine-

te es a todas luces absurdo, no obstante parece que al inv~ 

tirlos como Secretarios de Estado o miembros de su Gabinete, 

la mano del Presidente los convierte en plenamente aptos 

y sin pasado criticable alguno. Aunque para algunos las 

comparaciones no resultan válidas, podemos darnos cuenta de 

que en Estados Unidos al iniciarse el régimen presidencial-

actual, el congreso se opuso al nombramiento del ministro -

de guerra propuesto y finalmente tuvo que darse marcha --

atrás con dicho nombramiento. 

3. EL SENADO COMO TRIBUNAL POLITICO 

El artículo 76 fracci6n s~ptima de la Constituci6n -

señala como una facultad del senado erigirse en jurado de -

sentencia para conocer en juicio político de las faltas u -

omisiones que cometan los servidores pdblicos y que redun-

dan en perjuicio de los intereses pdblicos fundamentales -

y de su buen despacho, en los t~rminos del artículo 110 -~

de esta Constitución. 

Para nadie es un secreto que el juicio político se -

sigue Gnica y exclusivamente a petici6n del Presidente de 

la RepGblica en turno, el cual se encarga de perseguir a -

funcionarios del sexenio ánterior con el objeto de cumplir-
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con las promesas formuladas en la campaña y tal acci6n la -

llevan a cabo en los primeros d!as de su gobierno, para ca~ 

sar buena impresión y ganar credibilidad. 

con lo antes explicado, es posible deducir que de n~ 

da servirá que otros funcionarios propongan el inicio y de

sarrollo de un juicio polf.tioo sin la debida autorización -

del Presidente de la RepGblica, pues no surtir~n efecto al

guno las acciones que con ese fin.intenten individuos que -

no sean el titular del ejecutivo. 

Finalmente nos hemos dado cuenta que en este punto -

el senado de la RepGblica sigue los designios del Presiden

te de la RepGblica en turno, ya que con argumentos s6lidos

Y en algunos casos con pruebas contundentes fueron solicít~ 

dos juicios políticos contra gobernadores, secretarios de -

Estado y contra Expresidentes de le RepGblica y el senado -

de manera automática resuelve que no hay lugar al inicio, -

ni a la conclusi6n del juicio político solicitado. 

Los casos más significativos de hechos que dieron l!:!_ 

gar a la petici6n de juicio pol!tico fueron los del Estado

de México, Michoacán y Guerrero, en los cuales hubo viola-

ci6n a los derechos electorales por los Gobernadores de di

chas entidades y no obstante a ello el juicio político no -
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prosper6. 

4.- LA DESAPARICION DE PODERES EN LOS ESTADOS. 

Por lo que se refiere a está situaci6n, el art1culo 56 

mencionado, fracciones V y VI se encuentran íntimamente rel.!, 

cionadas porque en ellas se faculta al Senado para poder i.!!_ 

tervenir en la resoluci6n de conflictos surgidos dentro de

las entidades locales. Si bien es cierto que la constitu-

ci6n ha establecido una separación absoluta entre las sobe

ranías nacional y local, la necesidad de proveer a los me-

dios de defensa, de realizar la unión, alcanzar la justicia 

consolidar la paz interior, etc., etc., ha hecho indispens!!:_ 

ble el establecimiento de un sistema de excepciones a aque-

l la regla de la dualidad y mutua independencia en el ejerc~ 

cío respectivo de los poderes. Delegando los Estados sus -

poderes en un gobierno federal con el fin de constituir una 

fuerza capaz de defender a todos y cada uno de ellos, no s~ 

lo contra los peligros exteriores, sino contra los intere-

ses que amenacen violar los principios constitucionales --

adoptados por su gobiernos. 

El haber conferido al Senado la facultad de interve

nir en esta clase de resoluciones se debe al car~cter que -

tiene como representante de los Estados ante el Congreso. 
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En la fracci6n V del artículo 76 el Senado intervie~ 

ne cuando por virtud de algün conflicto surgido, motivado -

bien sea por una invasi6n extranjera, por la invasi6n de un 

Estado hacia otro Estado, o por cualquier otra causa han d~ 

saparecido los poderes legales establecidos. 

Anteriormente no existía soluci6n legal posible para 

un caso de esta naturaleza y la fuerza de la necesidad mu-

chas veces hizo que se declarase en estado de sitio, el Es

tado en el que la acefalía o la anarquía se habían entroni

zado: la reforma llen6 este vacío y desde entonces vemos -

que casi han desaparecido los conflictos locales que turba

ban la paz de las entidades federativas. 

La intervenci6n de las autoridades federales en esta 

clase de controversias se debe no a que traten de invadir -

la soberanía de los Estados, sino al encontrarse estos uni

dos en una Federaci6n a la cual tienen que someterse. Aho

ra bien si dentro de ellos no hay un r~gimen político o es

opuesto a las instituciones establecidas por la ley funda-

mental, la Federaci6n tiene pleno derecho de exigir que en

obedecimiento a la ley suprema se organicen de conformidad

con lo prescrito por la Constitución. 

Aunque es verdad que este asunto afecta directamente 
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a los Estados; daña de la misma manera al interés popular,

al inter6s de la Nación, de donde nace el derecho de la Fe

deración de intervenir. Si en un Estado desaparecen los ~ 

deres locales que forman su gobierno, el equilibrio federal 

se rompe, no existiendo una igualdad perfecta. La nación -

en gene~al puede seguir marchando con sus instituciones en-

su régimen interior y tener personalidad en sus relaciones-

exteriores, pe~o el interés federal est:S herido y hay la n~ 

cesidad de reorganizarlo. 

"Siendo el Senado la cámara que representa el eleme~ 

to federativo es a él a quien toca directamente hacer esta

intervenci6n debiendo obrar con prudencia, haciendo la de-

claraci6n respectiva y tratando de restablecer en su puesto 

a las autoridades constituidas o haciendo el nombramiento -

de un gobernador provisional, quien convocará a elecciones. 

Con el fin de evitar favoritismos la constituci6m ha dis---

puesto que este gobernador no podrá ser electo constitucio

nalmente, y u~a vez que ha sido nombrada la autoridad cons

titucional deberá someterse a la aprobaci~n del Senado.•(32) 

La fracción VI es otra de las facultades conferidas-

al Senado como exclusiva, esta es una de las principales --

(32) Ruiz Eduardo. Derecho Constitucional. Editorial Carde
nas. México 1969. 3a. Edición p. 155 a 157. 



funciones que le toca desarrollar. Sobre ella se discuti6-

en las sesiones del Constituyente de Quer~taro al ser refo~ 

mada la Constitución de 1857. 

Dos son las doctrinas principales que surgieron para 

ser resuelto este punto. 

Una de ellas privaba al Senado de la facultad de po

der conocer de las diferencias que surgieran entre los pod~ 

res locales de un Estado para darla a la Suprema corte de -

Justicia, aduciendo como raz6n el alto papel de este cuerpo 

y la responsabilidad del mismo, que dará as! a sus deciSio

nes valor y podrá ser fácilmente acatado por las partes --

contendientes. La otra doctrina se inclinaba porque fuera

el Senado el órgano encargado de resolver estas controver-

sias por tratarse de un órgano político y que además daba -

resoluciones m:fs prontas que la Suprema Corte, ya que ~ata, 

dada su naturaleza, sus decisiones deben ser hechas median

te un juicio en toda forma, lo que es más dilatado, debien

do además, no tomar en consideraci6n cuestiones políticas -

que muchas veces son extralegales. Agregando que sería muy 

pel~groso para el prestigio y pureza de la Corte hacerla -

conocer de cuestiones políticas que llevan en s! mismas el

apasionamiento de los partidos y los dem~s efectos absorve!!. 
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tes de toda cuestión política. (33) 

"Don Paulina Machorro Narva(!z y el Dr. Arturo M(?:ndez 

en su voto particular defendieron muy insistentemente la -

doctrina que consideraba a la Suprema Corte como el 6rgano-

más adecuado para intervenir en la resoluci6n de los con---

flictos de los Estados.. Expresaron: 11 Los conflictos que 

surjan entre los poderes de un Estado, o se fundan en la 

aplicaci6n de una ley, que cada uno de los contendientes 

trata de aplicar a su favor, o bién son conflictos puramen-

te de hecho. Esto en realidad es muy dif!cil que se prese!!_ 

te en asuntos desprovistos de todo carácter legal, pues ---

los negocios de gobierno siempre buscan apoyo en algdn pre

cepto de ley, porque siendo el Estado una entidad jur!dica, 

de un modo natural se estima que todos los actos del Estado 

deben forzosamente justificarse por la ley. Así de un modo 

general podernos decir que los conflictos entre los poderes

de un Estado siempre se fundan en la aplicaci6n de la ley,-

que cada uno de dichos poderes interpreta a su favor. 

"Ahora bien, la intepretaci6n de la ley, su aplica-

ci6n a los casos particulares y la resoluci6n sobre la per

sona que tenga derecho a un conflicto, es propia del poder-

~z Massieu Jos~ Francisco y Valadez Diego. Nuevo De
recho Constitucional Mexicano. Editorial Porraa. Méx! 
co 1983. la. Edici6n p. 122. 
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judicial, darlo a otros es distraerlo de sus funciones y -

substituir, por una confusión, la precisión de la divisi6n

de poderes. La circunstancia de que se trata de 11confl.ic-

tos politicos 11 no es objeci6n seria para quitarle el conoc!, 

miento a la Suprema corte parque ella ya ha conocido en 

otros casos que ninguna opini6n por radical que sea, le ha

disputado de conflictos políticos como son los que surgen -

entre dos Estados como son igualmente las invasiones del p~ 

der Federal en la Soberanía de los Estados y las usurpacio

nes de los Estados de las facultades Federales. Todos es-

tos asuntos son meramente políticos y conformes con la nat~ 

raleza del Poder Judicial, en consecuencia no tiene funda-

mento la objeción de que los conflictos entre los diversos

estados debe ser resuelta por el Senado, quien podrá resol

ver lo mismo que la Suprema Corte objetivamente, pero su -

resolución no será de carácter jur!dico sino político y en

consecuencia tendrá menos fuerza y prestigio moral que una

sentencia de la Corte. 

La doctrina que estaba a favor del Senado fue expue~ 

ta por el señor Alberto M, González, decía: "Cuando el con

flicto entre dos o más Estados surge por la aplicación de -

tal o cual ley si ~sta se encuentra reglamentada, se inter

preta y aplica sin ninqtln problema tocándole en este caso -

intervenir a la Suprema corte. ~ero cuando el conflicto --
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surge por falta de leyes el problema es político y debe ser 

resue1to por un Tribunal Político, debiéndo elaborar una -

ley que reuna todos los elementos de un buen enjuiciamiento 

breve y rápido a efecto de poder llenar su cometido y que-

mejor que el Senado para desempeñar esta funci6n. Agrega -

que la Suprema Corte aunque es el primer Tribunal de la Re

pública por su naturaleza en todas sus decisiones requiere

.mayor espacio en el conocimiento de los negocios, y mayores 

detalles que necesitarían de mucho tiampo para llevarse a -

cabo retardando un asunto que requiere una resolución rápi

da como en el caso se necesita. Además de sus resoluciones 

aún cuando fijan el Derecho P<iblico, siempre que tlenen que 

examinar alguna cuestión de ~stas no precisan de alguna ma

nera la anticonstitucionalidad de la ley a que se refieren

en su voto particular Machorro Narváes y el señor M€ndez, -

porque la Suprema Corte puede reconocer la anticonstitucio

nalidad de la ley, pero no hacer declaraciones sobre ella,

puesto que las sentencias de este cuerpo no pueden ser de-

carácter pol1,tico ni pueden ser tomadas como bandera sobre

cualesquiera de los otros poderes; en esta forma no se lle

naría el objeto de la finalidad perseguida. Hay que hacer

notar que el elemento político es el más importante en esta 

clase de controversias y que vence todos los factores. No

se trata de funciones judiciales, sino de choques meramente 

políticos a los cuales no hay que aplicar ni interpretar --
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una ley, sino que deben ser resueltos por la soberanía den

tro de sus facultades y para facilitar su resolución está -

el remedio que invoca un auxilio de parte de los contendie~ 

tes". (34) 

Puesto a discusión el conflicto de estas dos doctri-

nas, se lleg6 a la conclusión de establecer una diferencia

tanto de procedimientos como de autoridad para su resolu--

ci6n. Siendo el Senado un cuerpo político por naturaleza -

y por corresponderle a ~l las facultades creadas para mant~ 

ner y regir las relaciones de los Estados entre st y de ~s-

tos con la Naci6n se le dejó la resoluc16n política de 

ellos; y a la Suprema corte de Justicia todos aquellos con

flictos de carácter contencioso y as! lo establece el artí

culo 105 Constitucional en el que se dispone que el Senado

conocer~ de las controversias que se susciten entre los po

deres de un mismo Estado en lo que se refiere a la natural~ 

za y constitucionalidad de sus actos, y a la Suprema Corte-

de Justicia la facultad de resolver cu41 de los poderes en-

conflicto tiene competencia estatal para ejecutar el acto -

discutido, es decir, resuelve cuestiones de aspecto jurídi

co, de interpretaci6n legal. 

(34) LOzano José María. Estudios de Derecho Constitucional
México 1980. Editoria1 Porrila Ja. Edición p. 219. 
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"Otro problema que se tuvo que resolver fue si la i~ 

tervenci6n del Senado cuando desaparecieran los poderes de

un Estado debería ser hecha al faltar alguno o todos. La -

Comisión consider6 que faltando uno solo de los tres pode-

res locales quedaban un resabio de autoridad legal. Por lo 

que consideró que el Senildo s6lo intenvendr:ta y hasta cier

to punto invadiría la soberanía del Estado en el caso que -

faltaran los ~res poderes, que aunque ~ste no es un caso --

normal puede suceder sobre todo en tiempo de convulsiones -

políticas".. (35) 

S.- MOVILIZACION CE LA GUARDIA NACIONAL 

El artículo 76 fracción cuarta de la Constitución e~ 

tablece como facultad ezclusiva del senado: dar su consent! 

miento para que el Presidente de la RepGblica pueda dispo-

ner de la Guardia Naciona1 fuera de sus respectivos estados, 

fijando 1a fuerza necesaria. 

Puede darse el caso que e1 Poder Ejecutivo, trate de 

movilizar a su arbitrio la guardia nacional, bien sea para

aumentar la fuerza ar.a.da o bien para retirarla de alqt1.n -

Estado poderoso, dejándolo en 1a imposibilidad de realizar

sus ideales. Si es tomado en consideraci6n que la Guardia

Nacional pertence a los Estados y que uno de sus objetos -
(35) LOzano Jos~ Mar!a op. cit. p. 220. 
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es el de mantener el respeto a las instituciones, la inter

venci6n del Senado para dar su consentimiento para la movi

lizaci6n de las tropas por mandato del Presidente de la Re

pGblica es de gran importancia ya que de esa manera se lo-

gra el perfecto equilibrio entre los Estados. Una vez que

el Senado ha señalado el efectivo de que pu~da disponer el

Ejecutivo y que la Guardia Nacional quede bajo las 6rdenes

del Presidente, tiene como facultad el de poder disponer -

libremente de ella; quedando subalternada a generales, cor~ 

neles, y demás oficiales que han sido nombrados popularmen

te, debiendo tambi~n ajustarse desde el momento en que en-

tren en campaña a la Ordenanza Militar para poder llevar a

feliz t~mino su cometido. 

Resulta evidente que por lo delicado de este aspecto 

el Presidente de la Reptíblica Mexicana ha tomado en cuenta

esta fracci6n del artículo que confiere facultades al Sena-

do; en virtud de que la trovilizaci6n de la Guardia Nacio---

nal sin previa autorizaci6n del Senado generarta verdaderas 

situaciones de conflicto entre la poblaci6n más graves-· que -

las creadas por no tomar en cuenta la opini6n del Senado -

en la oposici6n de nombramiento, hechos por el titular del

Ejecutivo de sus colaboradores, por ejemplo. 



6.- EL SENADO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 

El artículo 76 fracción primera de la Constitución -

dispone, son facultades exclusivas del Senado: Analizar -

la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal

con base en los informes anuales que el Presidente de la R~ 

póblica y el Secretario del Despacho correspondiente rindan 

al Congreso; ad~s aprobar los tratados internacionales -

y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la

Uni6n. 

El Senado juega un importante papel en la celebra--

ci6n de Tratados Internacionales por ser el representante -

de los Estados y ser estos los principales sujetos de las -

relaciones internacionales. Se trata de organismos que son 

soberanos y decir soberanía es decir omnipotencia, poder -

absoluto de mando, supremac!a y que sólo pueden obligarse -

por medio de un pacto en el que tiene un lugar primordial -

el interés nacional sobre el de los Estados en particular. 

Las relaciones internacionales se llevan a cabo por

medio de los Tratados que puden presentarse en forma bila-

teral o en forma de convenios de unión englobando un qran -

namero de paises. Se ocupan de las más diversas materias -

desde la nacionalidad y la condici6n de los extranjeros ---
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hasta los conflictos de leyes en su m~s amplia acepci6n. 

"La naturaleza jurídica de un Tratado desde luego -

no es la misma que la de una ley. El Tratado Diplomático -

es un contrato concertado entre dos pa!ses que impone obli

gaciones a un Estado en provecho de otro Estado. Si el Es-

tado que celebra el Tratado una vez que ha sido celebrado -

trata de modificarlo no basta con su propia voluntad puesto 

que está ligado por una declaraci6n de su legislaci6n firm~ 

da y ratificada quedando en consecuencia obligado a respe-

tarlo y obedecerlo, y si quiere renunciar a él tendr.t\ que

hacer lo en las formas legales y formales porque en caso co~ 

trario la potencia contraria puede recurrir a la justicia -

internacional la que dictaminará sobre la violaci6n de que-

ha sido objeto el Tratado." (36) 

tados 

Otro problema que surge en la aplicaci6n de los Tra

la autoridad que tienen dentro del País en que va-

a surtir sus efecto, es decir la forma en que el Estado va-

a hacerse obedecer por sus gobernados. Esta es una cues-~-

ti6n que toca resolver al Derecho interno. 

Dos son las formas que predominan para hacer la apl! 

(36) Sep6lveda Cesar. Derecho Internacional. Editorial 
Porraa. México 1984. 14a. Edición p. 129. 
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do firmado el Tratado y ratificado se les hace saber a los

gobernados por medio de una ley interna, y mientras no sea

publicada, el Tratado no liga a los particu1ares. 

La otra forma es aquella en que una vez celebrado el 

Tratado ratificado y firmado liga al Estado y por consi---

quiente a los individuos gobernados. De acuerdo con la --

Constituci6n Mexicana la celebración de los Tratados es una 

facultad otorgada al poder ejecutivo para dirigir las rela

ciones diplomáticas del pars con los demás Estados sobera-

nos, aunque deba de contar con la intervenci6n del Senado-

para su ratif icaci6n para que pueda surtir legalmente sus -

efectos dentro del País y obligar a €ste con el extranjero. 

La celebración de los Tratados debe ser hecha some-

ti€ndose a ciertos requisitos. Es necesario que el Tratado 

reuna tres condiciones esenciales; un consentimiento rect-~ 

proco, una capacid~d indiscutible y absoluta en los contra

tantes y un objeto lícito y realizable desde el punto de -

vista del Derecho Internacional. El consentimiento encie-

rra dos condiciones. Primero: Estar de acuerdo sobre el -

objeto, condiciones· esenciales, cláusulas particulares etc. 

etc., y Segundo: Un acto de voluntad en el que se exprese -

que las partes se adhieren libremente al acto así prepara--
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do. La violencia, el dolo, el error, y la lesión son actos 

_que anulan los Tratados, puesto que faltando el acto de vo

luntad no se puede establecer la relaci6n jurídica corres--

pondiente. Estos requisitos se refieren a su validez in--

terna; pero hay otros que hay que llenar para que tengan v~ 

lidez eKtrínseca o de formar tales como el que las partes -

deban redactar los articules en la forma técnica posible, -

debiendo para ello cambiarse mutuamente los ante-proyectos

formulados por cada parte a fin de hacer l.as correcciones -

convenientes. Una vez que están de conformidad, se procede 

a la divisi6n del texto en articulas, en titulo o en cap1t~ 

los segtin el orden en que vaya a quedar, procediendo a ver! 

ficar el proy~cto definitivo que es el que se firma por los 

representantes autorizados. Posteriormente a la firma del

instrumento diplom1itico se pasa a su ratificaci6n. 

"En MISxico de acuerdo con lo que establece el artíc~ 

lo 76 en su fracci6n I es el Senado quien debe aprobar los

Tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Presi-

dente de la Repdblica con las potencias extranjeras. Tal-

como lo establece este artículo la Cámara de Senadores deb~ 

r!a tener facultad para juzgar si el Tratado que se le som~ 

te a su consideración merece ser apoyado por el Poder Legi~ 

lativo o, por otra parte, debe ser rechazado. En los dlti

mos años esta facultad ha sido meramente teórica en nuestro 
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País, el Senado se ha concretado a ser una simple oficina -

de aprobación de lo que lleva a cabo el Jefe del Ejecutivo

en todos 1os órdenes incluyendo por supuesto, a aquel que -

se refiere a las relaciones internacionales de nuestra Rep~ 

blica. Tal parece que se ha tomado en forma literal la pa

labra "aprobar" con que se inicia la redacción del artículo 

mencionado, sin embargo, no es este el espíritu que priv6 -

en el Constituyente. Muy por el contrario, quienes hicie-

ron la Constitución de 1917 consideraron que la aprobaci6n

de los Tratados Internacionales debería estar siempre suje

ta a la opini6n y a la voluntad de los representantes de -

los Estados que integran la Federaci6n Mexicana, voluntad -

que podría ser adversa a la opin16n o al juicio del Presi-

dente de la RepGblica por tratarse de asuntos que tienen ín

tima relaci6n con la soberanía del Estado Mexicano, se en-

tiende ~~cilmente el empeño de los constituyentes de no de-

jar en manos de una sola persona, no importa su jerarquía -

oficial la resoluci6n de asuntos de tan alta trascendencia

De all1 que el Senado haya recibido el encargo de interve-

nir de un modo decisivo en todo aquello que se refiere a la 

celebraci6n de Tratados. Hay que esperar que la mayorías -

políticas del pueblo mexicano hagan posible alg6n dta, el -

cumplimiento fiel de este artículo de la Constitución en el 

sentido más amplio del tármino, es decir, que haya un Sena

do aut~ntico que cumpla con las funciones que la Constitu--
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Es necesario que tanto el Presidente de la Repüblica 

como e1 Senado pongan especial atención y cuidado al cele--

brar un Tratado porque una vez aprobado si se negaran a ac!!_ 

tarlo se le presentar!an al Pa!s enormes dificultades, par

ser del todo inconstitucional. Deben tener presente que de 

conformidad con el Derecho Internacional que es de carácter 

universa1 ·1os Tratados deben ser cumplidos siempre, por ---

tratarse de relaciones de un Estado soberano con otro de --

la misma categor!a y que en caso de no cumplirse la Nación-

incurre en una seria responsabilidad al romperse las rela--

cienes diplom~ticas con la potencia contratante llegando la 

mayoría de las veces al estado de guerra. 

Despu€s del histórico d!a 6 de julio de 1988, cuando 

el Sistema Po1!tico Mexicano se cayó por su propio peso, --

los actos del Presidente de la Repüblica el Lic. Carlos Sa

linas de Gortari, consider6 como muy indispensable otorgar

de verdadera participación al Senado fundamentalmente por-

que en este actualmente existen senadores de la oposición -

vigilando que a este cuerpo representativo se le otocgue -

el debido respeto, el senado en consecuencia ha participado 

mas por lo que hace a emitir opiniones respecto a asuntos -

(37) Moreno·oíaz Daniel. Derecho constitucional Mexicano-
op. cit. p. 146. 
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internacionales y as! recordarnos la importante labor desa--

rrollada durante las consultas pfiblicas relacionadas con el 

Tratado de libre Comercio M~xico-Estados Unidos-Canadá, --

principalmente porque el Senado actual se encuentra inteqr!_ 

do por profesionistas preparados integralmente. 

En 1982, el Instituto de capacitaci6n Pol~t±ca del -

Partido Revoluc~onario Institucional, publi:c6 Wla obra con

fines eminentemente proselitistas, en la cual. se plasn6 el

pensam.iento pol:ítico del entonces· elect~ Presidente Miguel

de la Madrid Hurtado, quien ejerció el cargo durante el -

sexenio 1982-19 88; cuyos aspectos esenciales del. mencionado 

trabajo son los siguientes: 

En reformas de 1874 ••• U?rdo de Tejada crista1_! 

zO su sueño de establecer el bicameralistlD, con wia ca.mara-

de Diputados y el Senado. 

• • • Las ven tajas de e"ste sistema. son: 

l. - Favorecer el equi.libri-o de 1os poderes. 

2 .- En caso de conflicto entre el ejecutivo y ~a -

de las C:'tmaras, la otra interviene como mediad~ 

ra. 

Desde 1874, nadie ha discutido 1a necesidad de que 
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exista el senado, pero hay que reconocer que esta Institución -

no ha llenado sino escasamente sus fines 11
• (38) 

Lo anterior suena muy 16gico y ello nos dio la pauta a 

seguir. para la elaboraci6n del presente trabajo recepcional, -

en virtud de·que resulta aberrante que un estudioso del Dere-

cho Constitucional, maestro universitario y conocedor de la v~ 

da nacional, y apesar de haberlo previsto en su oportunidad, -

tampoco permitio cuando ~l mismo fue Presidente de la Repabli

ca, que el Senado cumpliera plenamente y lo convirtió como to

dos los Presidentes anteriores de nuestro pa!s, en un refugio 

de políticos viejos o productor de gobernadores y siempre de

pendientes del jefe del Ejecutivo, por ello el día 6 de julio 

de 1988 la poblaci6n mexicana se rebeló y votó no en favor de 

otros partidos políticos, pero sí en contra del partido en el 

poder, lo que gener6 que los senadores electos para el Distri-

to Federal en los comicios celebrados en esa fecha, pertenez--

can al Partido de la Revoluci6n Democrática. 

~la Madrid Hurtado Miguel. Elementos de Derecho Consti 
tucional. Instituto de Capacitaci6n Política. Partido R~ 
volucionario Institucional. M~xico 1982. p. 434. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En nuestro país hasta la fecha el Senado -

no ha cumplido eficazmente todas y cada una de las faculta

des que la constituci6n Política de los Estados Unidos Mex! 

canos le confiere expresamente. 

SEGUNDA.- La independencia del Senado resulta indis

pensable, toda vez que su misión debe ser controlar y aun -

criticar al gobierno y si su actividad no la efectGa libre-

mente el funcionamiento del Poder Legislativo sufre un des!:. 

quilibrio que perjudica a la Naci6n. 

TERCERA.- El legislador debe actuar con absoluta 

libertad e independencia para mejor cumplir su funci6n, no

obstante que se debe reconocer el entendimiento entre los -

poderes, pero no la influencia de un poder sobre otro. 

CUARTA. 7 El Senado a pesar de formar parte del Con-

greso de la Unión e integrar el Poder legislativo, siempre-

ha dependido y obedecido al Ejecutivo. 

QUINTA.- Los Senadores gozan plenamente de inmunidad 

en cuanto a sus opiniones, por ello no se les puede coar---

tar, su. libertad de expresión en ej~rcicio de su funci6n. 
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SEXTA.- Los integrantes del Senado deben prepararse

cada vez más, para cumplir plenamente la importante función 

que le ha sido encomendada. 

SEPTIMA.- Los Senadores deben ejercer la funci6n de

ratificar o no el nombramiento de funcionarios en general,

toda vez que en ellos se deposita el destino del país míni

mo por seis años. 

OCTAVA.- La poblaci6n debe preocuparse más por sele~ 

cionar al individuo más idoneo que la pueda representar, -

como senador ante el congreso de la Uni6n. 

NOVENA.- Este es el momento adecuado para que el Se

nado mexicano recupere la dignidad que a su alta investidu

ra le corresponde desde su creaci6n. 

DECIMA.- El Presidente de la Rep<íblica debe tomar -

conciencia de que en M~xico, la División de Poderes es una

realidad impostergable y no una f icci6n o farsa como actua! 

mente sucede, gracias al absurdo absolutismo presidencial!~ 

ta. 

DECI:MJ PRIMERA,... con el 1itn de e.vitar mal interpre"".' 

taciones tendenciosas, es necesario fiacer un estud~o de 1a

redacci0n del art~culo 76 constitucional, a efecto de poder 
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cambiar la redacci6n del mismo, en virtud de que de l~ lectura

de este, se presupone al Senado como un ente exclusivamente --

creado para aprobar los tratados internacionales¡ ya que con~i

deramos que antes de emitir la aprobación, debe llevarse a cabo 

el estudio correspondiente de los mismos y resolver 1o conduce~ 

te, es decir negar la aprobación a dichos acuerdos, o en·su ca

so otorgar la misma. 
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