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INTRODUCCION 

El Estado Mexicano ha Jugado un papel protagónlco en 
la creación de Instituciones y normas vinculadas con la 
efectividad de la Repúbl lea y con el funcionamiento de la 
democracia. A través de los tiempos, el legislador ha 
Interpretado las Inquietudes y preocupaciones sociales de 
nuestra época, ha reemplazado principios e Instituciones, sin 
dar la espalda a otros Igualmente sentidos, nobles y 
leg!tlmos. 

El pueblo Mexicano ha creado leyes, en función de sus 
más altas aspiraciones democráticas, desarrolladas y 
fortalecidas por la voluntad pol!tlca de sus ciudadanos, de 
los Partidos Pol!tlcos y de los Poderes Públ leos, en 
diferentes etapas de nuestra vida social. 

La motivación que entraña este trabaJo, es Justamente 
la poslbl lldad de aportar elementos para el estudio de un 
tema fundamenta!, como lo es el Gobierno a través de la 
representación polltlca, as! como los requisitos de 
elegibilidad necesarios para ello. 

Encontramos como requisitos esenciales el nacimiento y 

la vecindad o residencia, ambas fuentes de derechos y 
obl lgaclones. Por un lado entendemos el nacimiento como la 
relación de un Individuo con el lugar donde nació, y por ese 



so 1 o hecho es cons 1 derado desde ese momento un suJ eto de 
derechos y obligaciones. 

Por otro lado, concebimos la residencia como el status 
Jur!dlco que comprende un periodo de aveclnamlento, en 
determinado Municipio, Estado o Pals, requerido para que un 
ciudadano tenga opción a derechos, cargos y beneficios 
concedidos por las leyes correspondientes. 

Este esfuerzo consiste en un anállsl s, de las 
diferentes tendencias que Jas constl tuclones particulares de 
Ja República Mexicana tienen respecto de la Interpretación de 
los elementos de nacimiento y residencia como requisitos de 
eleglbllldad, pasando por el examen de nuestra historia 
constitucional, en donde desde los comienzos ya se Incorporan 
estos elementos. 

El tema resulta controvertido por las variantes que 
presenta la residencia en las elecciones Federales, Estatales 
y Municipales, as! como por las diferentes opiniones que 
existen en cada uno de los Estados de la Repúbl lea en torno 
al tiempo que se debe considerar como necesario para ·que un 
Individuo este en posibilidad de aspirar a un cargo de 
elección popular; aun las designaciones hechas Por el titular 
del Poder EJecutlvo, deben estar apegadas al criterio de una 
residencia efectiva en el lugar del eJerclclo de la función. 



En el Primer capitulo de este trabaJo Intentamos 
establecer un marco de referencia, atraves del estudio de los 
antecedentes históricos de la residencia, Inspirados en las 
escuelas del Ius Sol l L y el Ius sanguln!s, as! como Ja breve 
definición y ana11s1s del domicilio como elemento determinante 
del avec!namlento en una reglón. 

El obJetlvo del capitulo segundo es conformar el 
antecedente histórico constitucional de nuestro pa!s en 
materia de residencia, atraves del estudio de cada una de las 
constituciones de México. 

La tercera parte de nuestro trabaJ o es un estudio 
comparativo de las constituciones particulares de los Estados 
en cuanto a los artlculos referentes a los requlsl tos de 
eleg!bl l!dad, para gobernador, y diputados al congreso del 
Estado que consideramos de utilidad para establecer los 
diferentes criterios de Interpretación en lo que a residencia 
se refiere. 

Los dos últimos caP!tulos plantean, por un lado, ·tos 
prlnc!Plos rectores establecidos por la Constitución General 
de la Repúbllca, en cuanto a su cal !dad de ley rectora, as! 
como su correcta Interpretación, y por el otro, un caso 
concreto como lo es el del Estado de GuanaJ uato en donde 

estos Pr!nc!Plos son violentados y tienen como consecuencia 

una controversia polltlco-Jur!d!ca. 



Revisar cada caso concreto en materia de residencia 
serla por demás extenso, por lo que abordemos el tema en lo 

general Pero Incluimos eJemPlos claros, con la Intención de 
Ilustrar sólo algunas controversias que surgen a partir de la 
diversa Interpretación de este requisito. 

Re! teramos en este esfuerzo nuestra voluntad de 
contribuir al análisis y estudio de estos requisitos de 
eleglbl ! !dad, y aportar modestamente, elementos auxl llares en 
la resolución de futuras controversias. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS Y CONCEPTOS 

1, EL IUS SOLLI Y EL IUS SANGUINIS EN EL DERECHO ROMANO 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

2. EL DOHICILIO Y LA RESIDENCIA 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES HISTORICOS Y CONCEPTOS 

1. EL rus SOLLI y EL !LIS SANGUINIS EN EL 
DERECHO ROMANO. 

l. 

La evolución histórica del Derecho Mexicano encuentra 
su antecedente más remoto en el sistema Jurldlco romanista, 
a traves de varias Influencias fundamentales como el Derecho 
Español, as! como el Napoleónico. A partir del Derecho Romano, 
encontramos conceptos como el de la personalidad, que son 
resultado de la reunión de diversos requisitos, que pod!an 
comenzar poco antes de la existencia flstca y terminar después 
de la muerte. 

Todo ser humano es centro de imputación de derechos, aún 
careciendo de la capacidad de eJerctcto, es decir, no afecta su 
personal !dad Jurldlca porque ésta encuentra su caracterlsttca 
más Importante en la capacidad de goce y no en la de eJerclclo. 
Nuestro sistema Jurldlco no reconoce la pos lb! !!dad de que 
existan seres humanos sin personal !dad Jurldtca; por lo tanto 
todo ser humano tiene capacidad de goce. 

El Derecho Romano sólo reconocla la capacidad de goce 
a aquéllos que reuntan los requisitos siguientes: 



2. 

Tener el Status Llbertatls, es decir, tener l lbertad, 
contar con el Status Clvltat!s, o sea, ser romano y no 

extranjero, as! como tener el Status fam111ae. 

Es precisamente en este segundo requisito, de la 
nacional !dad, en el que ubicamos nuestra atención, El Status 
C!v!tatls era el equivalente a la Ciudadanla Romana, que 
conferla a sus titulares derechos de orden Público y de orden 
Privado. 

Los Derechos Públicos !nclulan derechos Pol lticos que 
comprendlan el Ius Sufraggll el derecho de votar, !us Hunorum, 
el derecho de ejercer una magistradura, y el derecho de servir 

en las legiones. En el orden Privado el ciudadano romano 
gozaba del derecho de contraer lustae Nuptiae, capacidad para 
obtener la propiedad de acuerdo al lus Clvi le as! como el 
derecho de recurrir a las legls. actiones a diferencia del 
peregrino que en el ámbito Privado estaba sometido al Derecho 

de gentes. 

Exlstlan de Igual forma, figuras intermedias entre la 
Plena cludadanla y la extranjerla, en donde se contaba sólo 
con algunos derechos,. as! como Que se podla llegar a obtener 

la cludadanla romana, colmando determinados requisitos. 
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Recordemos que Roma durante sus conquistas, sometla 
pueblos y establec!a colonias para afianzar su dominio. Esto 
traJo en consecuencia formas de obtener privilegios a traves 
de diversos factores tales como la emigración a una colonia 
existente, por la concesión de alguna autoridad, o por 
matrimonio con una cludadanla remana. 

Debemos destacar que la Cludadanla Romana se adqulrla 
por el nacimiento o por causas posteriores al nacimiento. 

En Roma naclan ciudadanos los hlJos de todo matrimonio. 
Tengamos presente que sólo podlan contraer matrimonio los 
ciudadanos. 

La cludadanla se adqulr!a también, como lo hemos dicho, 
por causas posteriores al nacimiento, el manumlsslo solemne 
le otorgaba al manumitido su libertad y su cludadanla. 

Otro claro eJemplo de como se obtenla este Prlv!leglo 
era a traves de concesiones de las autoridades, y no fue 
hasta oue llegó el momento en que en general se otorgó esta 
categorla con el Emperador Antonio caracalla. 

Podemos ver oue Roma concedla la cludadan!a a ciudades 
y pueblos enteros, en nuestra opinión, no con un afan 
pol ltlco, més bien con fines económicos y fiscales se buscaba 
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obtener Impuestos más productivos a partir de la 
mul t IPI lcaclón de contr lbuyentes Que obtenlan su cludadanla 
y adQulrlan esta obligación. 

Debemos de hacer notar que la cludadanla romana no 
se adqulrla por e 1 hecho de nacer en terrl torta romano, ni 
tampoco por residir como extranJero en ese territorio por un 
determinado tiempo. 

"El Ius SollL derecho de cludadan!a derivado del 
suelo, o del lugar de nacimiento, a pesar de su nombre latino 
no era fuente de la cludadan!a romana". Cll. 

En cambio si reconoce el Ius Sanguinls o derecho de 
sangre fundándose en la nacionalidad de los padres. 

~s pues la cludadanla una caracterlstlca esencial en la 
vida del Derecho Romano, al erigirse como elemento rector de 
las Instituciones pol!tlcas desde la monarQula hasta el 
Imperio. 

Durante la etapa de la monarQula, podemos ver Que el 
rey no era designado por el simple hecho de su nacimiento, era 
elegido en un principio por los comicios Que eran 
representaciones populares. 

C1l Florls Margadant Guillermo, Derecho Romano. 
11a. edición, Editorial Esfinge, México pág. 131. 
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Dentro de estas figuras encontramos también al senado 
como asamblea del lberadora, con poderes consultivos, formada 
por hombres de experiencia pol ltlca y Jurldlca. El senador, 
pose!a un cargo honorario. Otro factor dentro de Ja estructura 
polltlca de Roma, lo presentaban Jos comicios por curias. 
Estas estaban Integradas por ciudadanos, que eran auténticos 
representantes populares y contaban con facultades 
especificas. 

Durante la república aparece Ja figura colegiada de Jos 
cónsules que compart!an las funciones de gobierno y se 
auxiliaban de las magistraturas. 

En todas estas etapas encontramos un común denominador: 

El ser ciudadano de Roma era el requlsl to Primordial 
para acceder un cargo públ leo o representación del nivel que 
fuere, as! pues la cludadanla Junto con otros factores como Ja 
trayectoria polltlca, los triunfos en las batallas o la simple 
experiencia en los asuntos Públicos, permlt!an solamente a Jos 
ciudadanos Romanos participar en las funciones de gobierno y 
administración de Justicia. Era privilegio y por consecuencia 
responsabilidad de Jos naturales de Roma gobernarse y regular 
su estructura social. 

Es Plenamente comprensible el porqué los Romanos no 
atend!a al principio del rus Sol!! en cuanto a la adquisición 
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de nacionalidad. El territorio romano llegó a ser tan extenso, 
con grandes variantes y contrastes, que se hacia necesario 
distinguir a la persona de sangre Romana, con un antecedente 
familiar que lo ligaba a traves de varias generaciones con el 
núcleo social en que se desarrollaba, de aquel que por alguna 
circunstancia habla nacido en un punto del territorio dominado 
por el Imperio Romano, y que aún siendo ciudadano, no contaba 
con esa herencia familiar que le otorgara de Inmediato, la 
cal !dad de ciudadano por el simple hecho de ser descendiente 
de una familia Romana. 

Debemos destacar que a pesar de que el Derecho Romano 
ejerce una Influencia directa sobre diversos derechos Europeos 
y precisamente sobre el derecho Mexicano, en estos últimos, 
el hecho de nacer en territorio nacional si representa una 
clara fuente de cludadanla al Igual que el hecho de nacer en 
terrl torio naclonaL siendo parte de una faml lla extranjera 
con residencia de origen en ese lugar. Eduardo Trigueros 
sena la que "La tierra hace suyos a quienes en el la nacen aún 
cuando sus padres sean extranjeros". C2J. 

C2J Trigueros Eduardo, La Nacionalidad Mexicana. 
Ed. Jus. México 1964. Pog, 24. 
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1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Hemos visto que el Ius Soll i marca la tendencia de 
atribuir al individuo, desde su nacimiento, la nacional !dad 
del Estado en cuyo territorio ha nacido. 

Arellano Garcla al respecto nos dice que 
"H lstór icamente, este criterio requiere que la sociedad tenga 
una vida sedentaria que implique la adhesión del grupo social 
a la tierra". C3l. 

El problema en la aplicación del Ius Sangu1n1s y el Ius 
Solll no puede resolverse de una manera absoluta, se trata de 
una cuestión mas de orden politico y pragmétlco que técnico, 
es decir. lo que inclina a un pais a decidirse por uno de los 
dos sistemas, es la situación demograflca que priva en él, por 
lo tanto sor. estos factores los que inducen a imponer la 
solución. 

Es acertado Niboyet al señalar que "El Ius Sol 11 lo 
mismo que el Ius Sangulnls pueden proporcionar a un Estado 
excelentes o detestables ciudadanos". C4l. 

C3l Arellano Garc!a c. Derecho Internacional Privado 
Ed. Porrúa México 1979, pég. 128. 

C4l J.P. Niboyet, Principios de Derecho Internacional Privado 
Editora Nacional México 1960. pag, 550 
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En todo el mundo la ut! 1 !zac!ón de estos pr!nc!p!os, 
aplicados a los diferentes sistemas Jurld!cos varia, as! 
encontramos que paises como la extinta Unión Soviética, y 
otros como Alemania, Noruega, Suecia y Dinamarca admiten 
rigurosamente el Ius Sangu!n!s, a diferencia de las naciones 
de América Central y Meridional que es el caso de Uruguay, 
Argentina, Chile, Colombia, Perú y algunos otros que reconocen 
y apl lean el Principio del Ius Soll !. 

Existen Jos casos aislados de los Estados Unidos 
de América, y la Gran Bretaña en donde el sistema que impera 
es el del Ius Sol!¡, atenuado con el sistema fundado en el 
derecho de la sangre y el antecedente familiar, como factores 
y complemento de fortalecimiento ciudadano. 

2. EL DOMICILIO Y LA RESIDENCIA. 

Al lado de ciertos atributos esenciales como los que 
hemos visto encontramos algunos otros accidentales que nos 
son de gran utilidad para fines de identificación. 

Asl pues observamos que el dorniel 1 lo es "El lugar 
donde una persona tiene el centro espacial de su existencia, 
del cual no se separa s! nada le obliga". C5l. 

(5) Op. C!t. Margadant Florls, pág. 134. 
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No sólo para la Identificación de una persona sino 
para otros fines, el domicilio es una Importante figura 
Jurldlca, porque tiene efectos fiscales, procesales y civiles, 

as! como consecuencias en relación con los derechos pol!tlcos, 
que van desde el derecho al voto hasta la poslbl ! !dad de 
eJercer un cargo de elección popular en donde el domicilio 
Juega un papel Preponderante como prueba fehaciente, de que 

en efecto, es ese el asiento de sus Intereses. 

Cualquiera que fuere la concepción de domicilio de una 
persona, debe prevalecer el criterio de que el domlcll lo es 
el lugar donde uno se halla establecido y avecindado, dentro 
del nucleo fam!llar, con la mayor parte de sus bienes muebles, 
y dentro del émbl to de sus Intereses personales y 
profesionales. Podemos entender as! al domlc!llo como el 
lugar o punto de origen, y no sólo como el antecedente propio 
sino como el origen de la mayor parte de nuestras actividades 
cotidianas que nos imPllcan derechos y obligaciones. 

El dorniel! lo en ocasiones puede variar, de uno que se 
adquiere por el nacimiento a otro que se establece 

voluntariamente con la Intención de un cambio permanente e 
Inclusive el que se puede determinar por una disposición 
legal. 

El dom!clllo lleva imPllcltas cuestiones tales como la 
residencia o vecindad, términos que encontramos vinculados 
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estrechamente por ser determinante, en ambos, la Intención de 
residir o avecindarse en un lugar con el propósito de 
establecer un dom!c!llo, que visto desde esta óPtlca "Es el 
Jugar en que uno ha establecido su residencia f!Ja", C6J. 

Ya con anterioridad vimos que en Roma el simple hecho 
de habitar en un lugar determinado, sin Intención de 
permanecer en él, constltula la residencia y el domlcll!o del 
Individuo, Por lo tanto el dom le! 1 !o determinaba el Derecho 
Personal del mismo. 

El concepto Jurldlco de dorniel 1 !o comprende dos 

elementos: uno obJ et! vo y otro subJ et! vo. El Primero esté 
constituido por la residencia de una persona en un Jugar 
determinado y el segundo por el propósito y el animo de dicha 
persona de radicar en ese Jugar. La ley presupone que se 

conJ untan estos dos elementos cuando una persona reside por 
un periodo largo de tiempo en un lugar. 

La escuela francesa coincide en señalar que todo 
hombre se ha! la unido a un lugar determinado por sus 
afecciones de faml ! la, por su trabaJ o, por sus Intereses y 
hasta por el hébl to, es por eso que reside ordinariamente en 
ese lugar. 

(6) f'u!g Peña F., Introducción al Derecho Civil Español. 
Ed. Bosch Barcelona .1959. pag. 291 
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De esta forma la residencia determina el asiento 
legal, en el cual se supone siempre presente, bien lo ocupe 
corporalmente o no se encuentra en el. 

Al respecto Col in y Cap! tant afirman que el dorniel! lo 
es "La residencia oue se constdera tiene la persona ante 
los oJos de la ley para el eJerc!c!o de ciertos derechos o 
para la real !zac!ón de ciertos actos". (7). 

La relación entre el individuo y su sede !dent!f!ca 
como ya hemos visto, los conceptos de domicilio residencia as! 
como el de la habltual!dad, J.M. Manresa señala que "El 
eJercic!o de 'los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones lmPlican, que el domicilio de las personas sea el 
lugar de su residencia habitual". <Sl 

La residencia se puede ver como una relación Jurldica 
unida a un hecho materlaL es decir, una relación entre las 
personas y el lugar. 

La doctrina Italiana afirma que la residencia es un 
simple hecho, oue es el lugar en que cada Individuo se halla 

efectivamente aun sin la Intención de Permanecer en él. 

(7l Col!n y Capitant, curso Elemental de Derecho Civil 
Ed!tortal Reus Madrid, pág. 899. 

<Bl Manresa J.M. y Navarro, Comentarlos al Código Civil Español 
Ed. Reus Madrid, Tomo 1, pág. 306. 
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Nosotros consideramos que Ja Intención de permanecer en 
un lugar es fundamental para determinar la residencia de una 
persona, porque son Precisamente los Intereses personales, los 
que la l lgan a ese espacio geográfico y los que de alguna 
manera la obligan a estar permanentemente en el mismo. 

Es por eso que la definición Que nos brinda Barbosa 
de Magalhaes es más acertada nos dice que "El dorniel! lo de una 
persona está en el Jugar que la ley le asigne o en defecto de 
fijación legaL donde esta tiene su residencia, as! como el 
centro de sus negocios e Intereses con una Intención de 
permanecer". C9l. 

Podemos establecer, entonces, que si la residencia se 
determina en función del domicilio, el que reside en un lugar, 
debe de ser alguien con especial arraigo por el hecho de 
desarrollarse socialmente en ese medio y cumplir ciertas 
formalidades que lo cíemuestren; esas formal ldades actualmente 
estan representadas por eJempJo en declarar fiscalmente en un 
si tia as! como participar en actividades comunitarias, es 
decir, contar el reconocimiento de la sociedad con la Que se 
convive. 

El domicilio, al ser el asiento Jurldlco de una 
persona, crea una relación con el Derecho del Jugar, Que hace 

(9) Barbosa de Magalhaes, Enciclopedia Jurldlca Dmeba 
Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1980. 
Tomo IX pág. 303. 
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coincidir las competencias legislativa y Jurisdiccional 
facilitando la cohesión de las agrupaciones sociales al poner 
a todos los Que en ella habitan en un plano de Igualdad. 

Visto as!, el domicilio y la residencia, como el 
nacimiento, son Indudablemente fuentes de Derechos y 
obl lgaclones de distintos tipos, por eso es muy Importante 
comprender claramente estos conceptos para poder determinar 
en cada caso concreto cuando sean estos puntos de vinculación 
para estar en posibilidad de ser elegido a un cargo de 
elección popular. 

Més adelante veremos las diferentes apreciaciones de 
algunos sistemas constl tuclonales Incluyendo el nuestro, en 
cuanto a estos conceptos. 
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Hecha esta cJasl flcaclón de las leyes encontramos que 
las leyes personales se refieren a las personas para regular 
su condición, estado y capacidad, las reales tienen por obJeto 
las cosas Inmuebles, sin considerar el estado ni la capacidad 
de las personas, y las mixtas son las que gobiernan las 

formalidades de Jos actos Jurldlcos. 

En el Derecho antiguo todas las escuelas admitieron que 
el estado y la capacidad de las personas formaba parte de lo 
que se habla convenido en llamar estatuto personal, Ja ley no 
formaba parte del estatuto personal solo se referla 
exclusivamente a la persona, se dlstlngula as! la capacidad 
general de Ja capacidad especial, sólo la primera estaba 

sometida a la ley. 

La escuela francesa consideraba al estatuto real como 
uno equivalente al estatuto territorial, as! como personal 
sinónimo de estatuto extraterritorial. 

Arel Jano Garcla nos dice que "Todas las normas 
Jurldlcas se pueden clasificar en territoriales y 
extraterritoriales, pero no todas las normas Jurldlcas se 

refieren a las cosas o a las personas". (10) 

(10) Arellano Garcla c., Derecho Internacional Privado 
Ed. Porrúa México. 1989. 9a. edición. pag. 550. 
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3. ESTATUTO PERSONAL O ESTATUTO POLITICO, 

La palabra estatuto se aplica generalmente a toda clase 
de 1 eyes y reg 1 amentos. Toda d 1spos1e1 ón de una 1 ey es un 
estatuto que perml te, ordena o prohibe alguna cosa, son pues 
los estatutos conjuntos de leyes o reglas relativas a una 
materia jur!dlca determinada. 

As!, el reglmen jur!dlco que tiene por objeto principal 
a la persona y sólo trata a los bienes Incidentalmente, es el 
estatuto personal, dicho estatuto sigue a las personas 
dondequiera que vayan y puede tener eficacia extraterritorial. 

Por otro lado el reglmen que determina el estado de las 
cosas es er estatuto real; este mira primordialmente a las 
cosas y no a las personas, ordinariamente se apl lea 
estrictamente en el territorio Para el cual es dictado. y no 
tiene efectos extraterritoriales. 

A esta clasificación bipartita se ha Intentado agregar 
una tercera clase que es el Estatuto Mixto. Este estatuto se 
refiere Igualmente a la persona que al objeto, es decir son 
las normas que gobiernan la forma extrlnseca de los actos 
jur!dlcos. 
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Derecho Positivo Mexicano. El Código C!v!l de 1870 establece 
que el estatuto personal, es el reg!men Jur!d!co al que estan 
sometidas las personas, se rige por la ley nacional, el real 
por la ley de ubicación de la cosa; el formal por la ley de 
celebración del acto, los procedimientos Jud!c!ales por la 
ley de Jugar en que se ventilen. 

El Código de 1932 varió el sistema y sin embargo en la 
exposición de motivos no se modificó el planteamiento que 
Justifica el sistema estatutario, por lo tanto se conserva a 
pesar de su !ncongruencta con el texto de la ley, 

A traves del tiempo ha predominado la tendencia de 
seguir la ley del domicilio en materia de estatuto personal, 
debido a que es necesario establecer un vinculo entre los 
Individuos y un Jugar determinado ya sea el dom!c!l!o actual o 
el de origen, se piensa que la ley '1el domicilio es la més 
apta para regir el estatuto personal porque el !ndlv!duo esté 
més relac!ona1jo con su dorniel 110 que con su nacional !dad, ya 
que ah! posee el centro de sus Intereses. "El Interés de todos 
esta en someter las relaciones personales de los !ndlv!duos 
a la ley del dom!c!l to". C13l. 

Estas dificultades no son privativas de las relaciones 
1nternac1ona1 es, tamb 1 én en 1 os Estados Modernos encontramos 
la existencia de conflictos !nterprov!nc!ales o Interestatales 
al Interior de la Nación. 
(131 Nlboyet, Iblde;. Pég. 550. 
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Las leyes referentes a los bienes o las personas, no 
son en principio de orden Público son leyes de estatuto real o 
personal. 

Nlboyet señala que "las leyes extranJeras tienen una 
apl lcaclón obl lgatorla en materia de estatuto personal, es 
decir, una obligación fundada en la Idea de Justicia". (11). 

As! el estatuto personal es general cuando establece 
una capacidad o una Incapacidad general para la realización de 
los actos Jurldlcos, no es general si la capacidad o 
Incapacidad se refiere a un acto en particular. 

La ley nacional de los Individuos es comoetente para 
regir las materias comprendidas en el estatuto personal y para 
determinar la ley con arreglo a la cual este estatuto personal 
debe de ser regido, Nlboyet afirma que "Dicha ley nacional 
puede aplicar a los Individuos bien sus propias leyes 
Internas, bien las de su domicilio o las de cualquier otro 
pa!s". C12l. 

El Derecho Mexicano adopta en sus primeras 
codl flcaclones, las soluciones estatutarias. Algunos de los 
Principios elaborados por esta doctrina se consagran en el 

(11) Opclt, J.P. Nlboyet, pég. 556. 
(12> Nlboyet, lbldem. pég. 559. 
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Existen obJ eclones en cuanto a Ja ley del dorniel! lo 
debido a que algunos autores af lrman que dicha leY cambia con 
cada modificación del domicilio, Jo cual va en contra del 
obJeto que persiguen las leyes referentes al estado y la 
capacidad, el que no es otro que Ja permanencia a causa de Ja 
conveniencia de que el Individuo conserve el mismo estatuto 
toda Ja vida. 

Analizando estos conceptos, encontramos que el 
domicilio y la residencia, as! como el nacimiento, son 
estatutos personales, o determinantes de la ley, aplicables a 
las relaciones privadas de orden personaL y que a la vez 
Inciden en a!gun·derecho pol!tlco que se adquiere a partir de 
la conJugaclón de estas, dependiendo del caso concreto. 



4. EL NACIMIENTO Y LA RESIDENCIA EN ALGUNOS SISTEMAS 
JURIDICOS COMPARADOS. 

19. 

Consideramos necesario, como complemento en este 
trabaJo, hacer una breve referencia a otros sistemas 
const!tuc!onaies que Incluyen en sus legislaciones la 
residencia y el nacimiento Junto con otros variados elementos, 
como requisitos para ocupar cargos públicos, si bien los 
conceptos no son !gua les en todas las constl tuctones, nos 
brindan la misma Idea y concepto de lo que la residencia y el 
nacimiento representan como pos!b! ! !dad de ser ciudadano y 
por lo tanto contar con derechos polltlcos especificas. 

Ya en 1787 la constl tuclón de los Estados Unidos de 
América lmprlmla requisitos especiales para sus elecciones. 

En su segunda sección, Articulo 2do. nos dice que: 
"No será representante ninguna persona que no haya cumpJ Ido 
25 años de edad y sido ciudadano de Jos Estados Unidos durante 
siete años y que no sea habitante del Estado en el cual se le 
designe al tiempo de la elección. 

Los senadores requieren de igual forma ser habitantes 
del Estado que los designa, as! como haber sido ciudadanos 
de los Estados Unidos durante 9 años. 
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Para ser Pres 1 dente, se requ 1 ere ser c 1 udadano por 
nacimiento o haber sido ciudadano al tiempo de adoptar dicha 
constitución, se requiere de Igual forma, una residencia de 
14 años en Jos Estados Unidos. 

Rev 1 sando las const 1 tuc Iones Europeas, encontramos ·que 
en éstas, no se establecen estos requisitos en forma especial, 
más bien se habla de Ja necesidad de estar en Pleno uso de los 
Derechos poJltlcos. Es decir, se establece una generalidad sin 
mencionar Jos requisitos especlf!cos del nacimiento y la 

residencia. 

En estos. sistemas la cal !dad de ciudadano ! leva 
lmpllclta la poslbll!dad de participar en el gobierno. El 
Articulo 23 de la Constitución de España señala que: "Los 
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 
públ leos directamente o por medio de representantes, 

l !bremente elegidos as! como tlen·"n el derecho de acceder en 
condiciones de Igualdad a las fun:lones y cargos 
Públicos". (14). 

En esta circunstancia, son electores y eleg!bles todos 
Jos ciudadanos q11e se encuentran en Pleno uso de sus Derechos 

Pol ltlcos. 

e 14 > Daranas Mar 1 ano, Las Const 1tuc1 ones Europeas 
Editora N3clonal Madrid 1979, Tomo 1, pag. 751. 
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La Constitución Italiana omite el señalar 

especlficamente estos requisitos y se limita a establecer en 
su Articulo so que "Todos los ciudadanos de uno y otro sexo 
podrán desempeñar cargos públicos y puestos electivos en 

condiciones de Igualdad. Serán elegidos para ser diputados y 
senadores quienes tengan la calidad de electores". ClSl. 

En el caso de la elección de residente de la 
Repúbllca, el requisito esencial es el gozar de todos los 
Derechos Civiles y Pol!ticos y es este principio el comua 
denominador en la mayor!a de las Constituciones Europeas. 

A diferencia de estos sistemas la maYorla de las 
Constituciones Latinoamericanas si consagran el nacimiento y 
la residencia como requisitos esenciales en materia electoral. 

Por supuesto cada pals Imprime a estos requlsl tos, 
rasgos muy especiales que son propios de su estructura social 
y polltica. 

La República Argentina, por eJemplo, establece en el 
Articulo 76 de su Constitución, que para ser elegido 
Presidente se requiere haber nacido en territorio argentino o 
ser h IJ o de ciudadano na ti va aún habiendo nacido en pa!s 
extranJero, as! como pertenecer a la comunión Católica, 

Apostólica Y Romana. 

ClSl Ibid. Tomo 2, pág. 1234. 
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En la Repúbl !ca Argentina para Poder aspirar a ser 

senador, los requisitos son claros: ser ciudadano de la 

nación por 6 años, ser natural de la provincia que lo el IJ a 

o tener 2 años de residencia Inmediata anterior al dla de la 

elección. 

Para poder ser diputado. en Argentina, se requiere sólo 

4 años de c!udadanla en eJerc!clo, ser natural de la provincia 

y la misma residencia que los senadores. 

En el caso de Perú. la Constl tuclón Peruana exige como 

requls 1 tos para ser Presidente y Vicepresidente ser Peruano 

por nacimiento y gozar del Derecho de sufragio. Los mismos 

requisitos son necesarios para ser senador o diputado. 

Notamos aqu! que el factor residencia no se encuentra 

establecido en el texto de la Ley, pero es Interesante 

anal Izar el Articulo 253, de la Constl tuclón Peruana, 

referente a la elección de alcaldes y regidores que a la letra 

dice: Los alcaldes y regidores de los conseJos municipales 

seran elegidos en sufragio directo por Jos vecinos de la 

respectiva Jurisdicción. 

Los extranJeros residentes por mas de 2 años continuos 

pueden elegir, as! como ser elegidos, salvo en las 

municipalidades fronterizas. 
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Es oportuno mencionar que a pesar de que la residencia 
no se Incluye en la constitución Peruana, en materia de 
elecciones federales, si lo hace en los ayuntamientos Qulzé 
atendiendo a una act! tud local lsta en cuanto al gobierno de 
los municipios. 

En este orden de Ideas, los casos de Uruguay y Ch! le 
son sin duda los más Interesantes. En el primero se establece 
una distinción entre el ciudadano natural, que es el nacido 
en el territorio de la República, el h!Jo de padre o madre 
Uruguaya sin Importar el lugar de nacimiento, y el ciudadano 
legal que es el extranJero que puede obtener esa condición 
ya sea: 

1.- Por tener una buena conducta, constituir una familia y 
contar con tres años de residencia habl tual Caqui el 
elemento de la habltualldad se Incorpora al texto de la 
ley) ó 

2.- Por tener la gracia especial de la Asamblea General Por 
algún servicio notable. 

Lo destacado de esta distinción es aue no sólo los 
ciudadanos naturales pueden ocupar cargos públ leos, también 
los ciudadanos legales tienen ese derecho Que sólo podrá 
ser eJ ere Ido tres años desPués de haber obtenido la 

cludadanla. 
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Especlflcamente para poder ser miembro de la Asamblea 
General, es decir, para ser representante o senador, se 

requiere, en el Primer caso de acuerdo al Articulo 90 de la 
Constl tuc!ón de Uruguay: ser Ciudadano natural en eJ erclclo 
o ciudadano legal con 5 años de eJerc!clo. En el segundo caso 
se necesl ta de Igual forma ser ciudadano natural, o en su 
defecto ciudadano legal pero con 7 años de eJerclclo. 

Sin embargo, la si tuaclón de la elección presidencial 
es diferente. El Articulo 151 de esta Constitución, en su 
fracción tercera dice que: "Para Presidente y Vicepresidente 
de Ja Repúbl lea Uruguaya sólo podrán ser elegidos ciudadanos 
naturales de ésta. 

De cualquier modo, aqul Ja residencia es una fuente de 

Derechos Pollt!cos, adquiridos a partir de un reconocimiento 
social que se oficializa posteriormente. 

Ch! le se encuentra en una si tuaclón slm! lar cuando su 
Constl tuclón establece que "Los extranJ eros nac lona! izados 
tendrán opción a cargos públ leos de elección popular sólo 
después de 5 años de estar en posesión de su carta de 
natural 1zaclón". (16). 

(16) Las Constituciones Latinoamericanas, Instltu
8
to de 

401 Investigaciones Jur!d!cas / UNAM. México, 19 8, pag. 
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Los diputados y senadores, para ser electos requieren, 
a parte del Derecho de Sufragio, tener residencia en la 
reglón a la que pertenezca el dlstr! to electora!, durante un 
plazo no Inferior a 3 años al d!a de la elección. 

Por supuesto para ser Presidente, es Indispensable 
haber nacido en territorio Chileno ademas de poseer las demas 
calidades necesarias para tales efectos. 

Mas adelante veremos como nuestro sistema 
constl tuclonal tiene muchas slml 11 tudes con algunos de los 
casos analizados, las cuales le dan fuerza y validez a estos 
requlsl tos, ante el reconocimiento de los mismos en otros 
sistemas constitucionales. 



CAPITULO I I 

ANTECEDENTES EN LAS CONSTITUCIONES DE HEXICO 

1. LA CONSTITUCION DE CADIZ 

1.1 LA ORGANIZACION POLITICA DE LA NUEVA ESPARA 

2. LA CONSTITUCION DE APATZINGAN 

3. LA CONSTITUCION FEDERAL DE 1824 

4. EL ESTADO FEDERAL Y EL CENTRALISMO 

4.1 LA CÓNSTITUCION CENTRALISTA DE 1836 

4.2 BASES DE LA ORGANIZACION POLITICA DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

5. LA CONSTITUCION DE 1857 

6. LA CONSTITUCION DE 1917 



CAPITULO 11 26. 

Antecedentes en las Constituciones de México. 

La historia Constl tuclonal de· nuestro pals es un modelo 
de la capacidad de Jos mexicanos, para plasmar en sus 
leg!slac!ones, las aspiraciones comunes, a Partir de fuentes 
Inspiradas, arraigadas en convicciones populares y que han sido 
parte del proceso de formación de las estructuras poJ ltlcas 
de nuestro pals. 

El estudio de la historia Constitucional de México es 
a Ja vez el estudio de nuestra Identidad nacional. A través 
de este podemos encontrar las respuestas a todos esos 
cuestlonamlentos que surgen en el anál lsls de nuestras 
Instituciones polltlcas y sociales. 

La constante voluntad poJltlca de grandes mexicanos en 
favor de la democracia, la l!bertad y la Justicia ha sido 
determinante en la evolución const!tuclonal de nuestro pals, 
y es por eso que el análisis de las constituciones a través de 
Jos años en México, no solo se vuelve Interesante sino 
Imprescindible para comprender nuestra realidad. 

1. La Constitución de Cadlz. 

En las primeras décadas del siglo XIX las diferencias 
sociales e Ideológicas, generaron un ambiente social de 
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caracterlstlcas especiales. 

Los sucesos polltlcos y militares en España tenlan 
Indudable repercusión en la Nueva España a tal punto que 
Implicaron causas directas de la Insurgencia que se sucltarla 

más adelante. 

La Invasión napoleónica a la Penlnsula Ibérica y otros 
acontecimientos provocaron una honda crisis pol ltlca en las 
colonias de América, y se vislumbraban corrientes que 
propugnaban la Independencia. Se sentla una tendencia a 
establecer la Igualdad polltlca entre España y sus colonias, y 
ya para 1810 cuando apenas Iniciaba el movimiento insurgente, 
se expide el decreto que. declaraba la Igualdad de Derechos 
entre los habitantes de los dominios de España en ultramar 
y los de la Penlnsula. 

El ambiente se Iba gestando para la expedición de una 
constitución Española en 1812 y se Perclbla una evolución 
Jurldlca en el pensamiento polltlco español. 

El 18 de marzo de 1812 se expidió la Primera 
Constl tuctón Monárquica de España y CO!llO señala Burgoa "su 
ordenamiento estuvo vigente en México hasta la consumación 
de la Independencia, el 27 de septiembre de 1821".C17l. Dicho 
documento suprime las desigualdades sociales y considera como 

(17) Burgoa 19naclo, Qr, Derecho Constitucional Mexicano 
Ed. Porrua México 1991 Ba. edición pág. 74. 
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españoles a todos los hombres l lbres, nacidos y avecindados 
en los dominios de Espa~a. 

La Constitución de Cadlz de 1812 representa para México 
la culminación del régimen Jur!dlco-pol!tlco que lo estructuró 
durante la época colonial, y se experimenta un cambio radical, 
Influenciado por las corrientes Ideológicas de la Revolución 
Francesa, quienes consagran pr!nclptos básicos del 
constltuclonallsmo moderno, tales como la soberan!a popular, la 
d!vlslón de poderes y la 1 !mi tac!ón normatl va de las 
autoridades estatales. 

Esta transformación Jurldlca repercutió de forma 
evidente en la colonia, porque a par·t1r de ella la Insurgencia 
procura or.gan Izar, Jur!dlca y poi! ttcamente lo que 

posteriormente se er!g!r!a en la Nación Mexicana, de acuerdo 
con las bases const!tuc!onales que España elaboró. 

La Constitución de 1812, como la considera Tena Ram!rez, 
es "una de las leyes fundamentales de nuestro pa!s, por la 
Influencia que eJercló en varios de· nuestros Instrumentos 
constitucionales, no menos que por la Importancia que se le 
reconoció en la etapa transl tor la que procedió a la 
organización constl tuc!onal del nuevo Estado". C18l. 

C18l Tena Ramlrez Felipe, Leyes Fundamentales de México 
México 1991. 16a. edición pag, 59. 
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1.1. La organización Polltlca de la Nueva España. 

La Nueva España formaba parte del Estado Constitucional 
Monárquico, <según lo establecla la Constl tuclónl como 
provincia de ultramar. El gobierno pol!tlco de esta res!dla 
en un Jefe superior nombrado por el rey y su órgano popular 
representativo era las diputaciones provinciales. Estas eran 
cuerpos colegiados Que tenlan como funciones primordiales, las 
Inherentes al gobierno Interior de las provincias. su 
Integración era de origen democrático Indirecto y según el 
Articulo 330 de la Constitución: para ser Individuo de la 
diputación Provincial se requer!a, ser ciudadano en eJercicio 
de sus derechos, .mayor de veinticinco años, natural o vecino de 
la provincia, con residencia a lo menos de siete años, as! como 
tener lo· suficiente para mantenerse con descendencia; no :oodla 
serlo ninguno de los empleados con nombramiento del rey, 

En el caso de los alcaldes, regidores y procuradores 
sindicas, se reQuer!an, según el Articulo 317, casi los mismos 
requisitos Que los diputados, solo que con una vecindad de 
cinco años y residencia en el pueblo. 

Para Burgoa estas provincias "gozaron de una especie de 

autarqula a traves de sus diputaciones, de tal manera que 
concurrtr!an en el Gobierno NaclonaL cuyo ámbito competencia! 
estaba constl tul do por facultades que a favor de el los no se 
hab ! a cons 1 gnado expresamente". < 19 l . 

(19) Opclt Burgoa Ignacio. Dr. 
pag. 425 
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Los elementos de residencia y nacimiento son claramente 
observados en este cuerpo legal. Vemos Que Ja cal !dad de 
ciudadano era esencial para ser elegible as! como elector. 

Esta se obtenia según los artlculos 18, 19, 20 y 21 por: 
al tener origen por ambas !!neas, es decir padre y madre de 
los clom!n!os españoles, de ambos hemtsfer !os y avecindados 
en cua!Quler pueblo de Jos mismos dominios. 

bl el extranjero Que obtuviera de las cortes, carta especial de 
ciudadano. Dicha carta se pod!a obtener, al estar casado con 
española, aportando· alguna Invención o Industria apreciable, 
adQulr!endo bienes ralees o por servicios en bien y defensa de. 
la nación, 
e) siendo hilo legitimo de extranjero, domiciliado en dominio 
español, Que habiendo nacido ah! no hubiera sal Ido fuera de 
territorio sin licencia del gobierno y teniendo velntlun años 
cumpl lelos se hubieran ·avecinado en un pueblo de los dominios 
ejerciendo una profesión, oficio o Industria útil. 

Por otro lado, los descendientes de esclavos tenlan la 
posibilidad de ser ciudadanos a través de servicios calificados 
a la patria, o por distinguirse por su talento ap!lcaclOn y 

conducta. 

De esta manera solo los ciudadanos podlan obtener 
empleos municipales, elegir y ser elegidos para ellos. 
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La residencia Jugaba tan importante papel, que Ja 
ausencia de ella por cinco años, fuera de territorio español, 
sin comisión o licencia del gobierno era causa de pérdida de Ja 
cludadanla. 

La Constl tuclón Española de Cadiz, promulgada el 19 
de marzo de 1812, se Juró en la Nueva España el 30 de 
septiembre del mismo año. A pesar de que Jurldlcamente estuvo 
en vigor, el Virrey Venegas suspendió su observancia, y en 1814 

Fernando VII desconoció la Constitución y restauró el 
absolutismo en España y sus colonias y no fue sino hasta marzo 
de 1820 cuando se reimplantó su vigencia. 

De cualquier manera la Constitución monárquica de 1812 

Incuba la semilla legislativa que darla Ple a posteriores 

ordenamientos. 

2. La Constitución de Apatzlngán. 

El movimiento de Independencia, Iniciado el 15 de 
septiembre de 1810 marca una etapa definitiva en la historia 
pol!tlca y Jurldica de México. 

Los principales ldeologos de la Independencia elaboran 

documentos fundamentales de carácter constitucional que sirven 
como bases Jurldlcas para la emancipación de nuestro Dais. 
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José Maria Morelos y Pavón surge no solo como el 
continuador de la lucha de Independencia como "lugarteniente" 
de Hidalgo, sino como el hombre que pretende hacer culminar 
ésta en "una verdadera organización constl tuclonal" C20l. 

Es More 1 os qu 1 en en 1813 en e 1 Congreso de Anahuac 
expide el Acta Solemne de Ja Declaración de Independencia de la 
América Septentrional, que declara la disolución del vinculo 
de dependencia con el trono español un año después, el 22 de 
octubre de 1814 el propio congreso expide el Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, es 
decir, la Constitución de· Apatzlngan conocida con este nombre 
por ser éste el lugar donde se sancionó. En esta se encuentran 
Plasmados los principios de la ldeolog!a Insurgente y en donde 
destaca la Idea de que México contara con un gobierno 
Independiente de España. 

La Constl tuclón de Apatzlngan tiene como antecedentes 
Inmediatos, los Elementos Constl tuclonales de López Rayen y 

los sentimientos de la nación de Morelos. 

Ambos documentos proclaman Ja prohibición de la 
esclavitud y la supresión de las desigualdades provenientes del 

I lnaJe. 

La Constl tuclón de APatzlngan tenla muchos ·puntos en 
común con la Española de 1812; las diferencias desde luego 

C20l !bid pag, 77 
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conslstlan en que en la Mexicana, el Poder EJecutlvo lo eJerc!a 
un triunvirato cuyos Integrantes se renovaban anualmente. Las 
disPoslclones més notables de este Decreto son: el 
reconocimiento de la soberanla popular, el sufragio universal, 
la Igualdad de todos los nacidos en la Nueva España as! como 
el principio percepción de que la Instrucción es necesaria a 

todos y debe ser favorecida con todo su poder. 

Por otro lado el Poder Legislativo lo constltula una 
sola camara, la de Diputados, y estos se ellglrlan 

proporcionalmente al número de habitantes de cada reglón. El 
poder Judicial resldla a su vez en manos de un Tribunal 
Superior encargado de Interpretar y · apl !car la Ley. As! se 
establecla la di visión de poderes en Supremo Congreso, Supremo 
Gobierno y Supremo Trlbunal de Justicia como lo señala el 
Articulo 44. 

Los requisitos que establece la Constl tuclón de 
Apatzlngén para formar parte de supremo Congreso, es decir para 
ser diputado se consagran en el Articulo 52 y basta decir que 
entre ellos no se solicita la residencia, solo la cludadanla 
con el pleno eJerclclo de Derechos· as! como el patriotismo 
acreditado con servicios positivos Y la buena reputación. 
Esta constitución considera como ciudadanos de la América 
Méxlcana a todos los nacidos en ella, as! como los extranJeros 
con carta de naturaleza y que a su vez no se opongan a la 

libertad de la nación. 
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En cuando al Supremo Gobierno, el Articulo 132 afirma 
que: compondrán el Supremo Gobierno tres Individuos en quienes 
concurran las calidades expresadas en el Articulo 52 <referente 
a los requisitos para ser diputados>. 

En este caso la residencia no es un requisl to para ser 
elegido pero si para poder ser elector. Para ser miembro de las 
Juntas electorales de parroquia, de partido .Y de provincia que 
eran las instancias electoras de diputados. 

As! las Juntas electorales se componlan de c!Udadanos 
con derecho a sufragio, dorniel liados y con residencia en el 
territorio de la feligresía o Jurisdicción según el caso. 

No queremos deJar de mencionar que en esta Constitución 
no se refleJaron las Ideas de Morelos sobre Justicia social 
aun cuando en el capitulo V haY un reconocimiento a las 
garant!as individuales. 

La Constitución de 1814 acogió baJo la forma de 
mandamientos Jurldlcos muchos de los Principios sustentados 
por Morelos en sus sentimientos de la nación y su substancia es 
faci !mente resumible. "No se trata propiamente de una carta 
Jurldlca o de un código polltico, sino de un documento que 
proclama una ldeoJog!a y Pronostica los designios de un 
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proyecto de nación" (21). Por eso cuando Ja Consti tuclón de 
Apatzingán llegó al conocimiento de las autoridades virreinales 
fue condenada. 

Fuertemente Influida por su antecesora la Constl tución 
de 1812, Ja de Apatzlngán es superior a esta y la Constitución 
Norteamericana de 1776 en Jo que ve a Ja cuestión tan 
importante entonces Igual que ahora, de la declaración de los 
derechos !ndlv!duales. 

Aunque Jamás tuvo Ja Constitución de APatzlngán vigencia 
positiva, es documento de orden singular que descubre la 
personalidad de nuestros hombres de estado as! como, comprender 
las Ideas poi !t!cas que propugnaban con franqueza absoluta la 
separación de España y el abandono de las forwas monarqu!cas. 

3. La Constitución Federal de 1824. 

El movtmlento Insurgente parec!a haberse sofocado 
definitivamente a consecuencia del fusilamiento de Morelos en 
diciembre de 1815. 

Dada la situación que prevalec!a en México no pod!a 
preverse con claridad, la pos lb!! !dad de que Ja Independencia 

C21l Derecho del Pueblo Mex!cano/Méx!co a través1detsus 
co~stltuclones XLVI Legislatura camara ae u pu aaos 
MéX!co 1967, Tomo L pag. 81. 
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se consumase a corto plazo, por el Impulso de los auténticos 
1 nsurgentes que aun cont 1 nuaban en 1 a 1 ucha, nos refer 1 mos a 
V 1 cent e Guerrero y Perdro Ascenc 1 o. Y dec Irnos esto porque 1 a 
Intervención de Agustln de Iturblde en el movimiento de 
Independencia si bien fue determinante, no cumpl ló con los 
fines esperados porque este explotó para su exclusivo Provecho 
la misión pacificadora que le habla sido encomendada. 

As! pues Iturblde Proclama el Plan de Iguala con el 
consentimiento forzado de Vicente Guerrero. Las ambiciones 
personales de poder de I turblde se perciben claramente en el 
Plan de Iguala as! como en el tratado de Córdoba y as! en 
septiembre de 1821 este se Presenta como el consumador de la 
Independencia Nacional. 

Lógicamente el control militar y pol!tlco y 

posteriormente el gobierno de Iturblde tuvieron una eflmera 
duración, la idea de un Imperio no resultaba atractiva ni 
vanguardista para los mexicanos que por. fin eran dueños de su 
destino. Habla que buscar nuevas formas Jur!dlcas y pol!tlcas 

para dar nacimiento a la nueva nación. 

En mayo de 1823 El congreso constituyente Mexicano lanzó 

una convocatoria para la formación de un nuevo congreso, dando 
las bases para la elección de los diputados que lo fueran 

a integrar. 
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El nuevo Congreso Constl tuyente se enfrentó al di lema 
de organizar a México como repúbl lea federal o como repúbl lea 
central, habiendo optado por Ja primera en el Acta Constitutiva 
de la Federación expedida el 31 de enero de 1824 y en la 
primera Constitución de México baJo el titulo de constitución 
Federal de Jos Estados Unidos Mexicanos, publicada el 4 de 
octubre del mismo año. 

Podernos decir que esta constl tuclón lograba el gran 
anhelo de los mexicanos; establecer para México una 
organización pol ltlca que estructuraba socialmente al Pueblo 
Mexicano. En consecuencia es esta constitución el ordenamiento 
J urldlco fundamental de México porque en ella se concibe y se 
crea el Estado Mexicano. 

Aunque posteriormente se haya variado la forma estatal 
Implementada en Ja constitución de 1824, substituyéndose el 
régimen federal por el central, y a pesar de los constantes 
cambios de la forma de gobierno operados por otros 
ordenamientos constltuc1ona!es de nuestra historia. El Estado 
Mexicano instituido en dicha ley fundamental no desapareció por 
esos fenómenos ni se creo otro nuevo Estado por las 
modificaciones constitucionales posteriores. 

Esta constl tuclón adopta la forma republicana de 
gobierno que reconoce los principios del régimen de Derecho 
Individualista y liberal, es decir, la soberanla POPUiar, 
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el gobierno representatl vo, la proclamación de derechos del 
hombre y la separación de poderes. 

La Carta de 24 toma su sobriedad en cuanto a la 
declaración de los Derechos del hombre, de la Constitución de 
Cadlz y se apega al sistema anglosaJón en lo Que ve a la 
organización gubernativa Que ha de garantizar el respeto a 

esos derechos. La estructura de gobierno es una reproducción 
Integra de la Constl tuclón Norteamericana, dentro de la cual 
se acepta el blcamarlsmo, con senadores nombrados Por las 
legislaturas de los Estados; y la Vicepresidencia de la 
República por elección. La presidencial era hecha por las 
propias legislaturas mediante designación de candidatos por 
cada una de el las y el envio de la l lsta al Congreso Federal 
Que computaba los votos. Era Inamovible la magistratura de 
la Suprema Corte designada también por las legislaturas 
locales. 

La Constitución de 24 no fue mera copla de los Patrones 
Que le sirvieron de modelo, sino que en su articulado se 
percibe un esfuerzo por acoplar el funcionamiento de ciertas 
Instituciones a nuestra realidad polltlca. As! Por eJemplo, el 
procedimiento electoral planteado nos da una clara visión de 
Que si en nuestro tiempo la efectividad del voto es en buena 
parte solo una aspiración, en aQuel la época el sufragio no 
pasaba de ser una utop!a. El procedimlento de elección 
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Indirecta aparentemente complicado, habrla sido un medio 
educativo Idóneo de la capacidad polltlca del pueblo mexicano. 

La Constitución de 24 como ya observamos adopta para su 
gobierno la forma de República representativa popular federal, 
establece la del !mi tac Ión de sus partes como federación, as! 
como la separación de Jos poderes Legislativo, EJecutlvo y 
Judicial. 

En cuanto a los requ!sl tos de eleglbl ! !dad para los 
cargos de elección popular esta Constl tuclón es muy clara y 
especifica. En su Articulo 19 establece que para ser diputado 
se requiere tener al tiempo de la elección la edad de 25 años 
cumplidos de vecindad en el Estado que lo elige o haber nacido 
en él aünque esté avecindado en otro. También habla en sus 
siguientes Articulas de Ja posibilidad que tienen Jos no 
nacidos en territorio mexicano de ser diputados, siempre y 

cuando tuvieran ocho años de vecindad en el territorio 
nacional. 

Otro caso es el de los nacidos en otras partes de Ja 
Amér l ca que en 181 o depend la de España, y que no se hub l eran 
unido a otra nación les bastaba tener tres años completos de 
vecindad en el territorio de la federación as! como los 
requisitos del Articulo 19. Los militares no nacidos en el 
territorio de la república que con las armas hubieran sostenido 
Ja Independencia del pa!s, requerlan vecindad de ocho años 
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cumplidos y los requisitos del Articulo 19. 

El Articulo 22 de esta ley fundamental marca una 
tendencia Importante porque establece preferencia de un 
requlsl to sobre otro, y textualmente dice: "La elección de 
diputados por razón de la vecindad, preferirá a la que se haga 

en consideración al nacimiento". 

Esta preferencia era una consecuencia natural de la 
adopción de un sistema federal, preocupado por la 
Identificación de sus representantes con el área geográfica que 
les correspondla. 

En el caso de los senadores se requerlan todas las 
cual ldades exigidas en los Articules anteriores referentes a la 
elección de diputados, con la variante de la edad, que debla 
ser de 30 años cumplidos. 

En cuanto al poder EJecutlvo el Articulo 76 establecla 
que para ser Presidente o Vicepresidente se requerla ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, de edad de treinta y cinco 
años cumpl Idos al tiempo de la el~cclón y residente en el pal s. 

Lo notable de esta Ley del 24, es también la división 
que se establece en cada Estado en cuanto a Jos poderes, y la 

consagración de facultades especificas de gobierno Y 
administración en sus Constituciones particulares por supuesto 
sin oponerse a la Const.ltuc!ón Federal. 
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El federal lsmo adoptado por esta Consti tuctón fue la 
respuesta a las circunstancias prevalecientes en la época y se 
transformó en la bandera ele los grupos l lberales partidarios 
del progreso. Los l lberales eran republ !canos y federalistas 
porque en estas expresiones pollticas encontraron el eco del 
pensamiento de More.los y también porque las nutwas 
Instituciones gubernamentales coblJaban a los sectores sociales 
emergentes y liberados durante la guerra de independencia. 

La lucha entre los conservadores y liberales fue 
compleJa y dramática. La República federal naciente no dlsPonia 
de sólidos apoyos en las estructuras económicas y sociales. 
"Es cierto que la realidad Impuso el federalismo y el congreso 
solo legitimó una situación de pacto" <22. l Aun cuando las 
ataduras de la colonia bloquearon el cauce de un desarrollo 

dinámico de la nación. 

C22l Reyes Heroles Jesús, El Liberalismo Mexicano 
Ed. FCE México 1957, T. 1 pag. 417. 
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4. El Estado Federal y el centralismo 1824-1843. 

La Idea federalista nace en la etapa histórica de 
nuestro pa!s, comprendida entre 1812 y 1824, y es hasta este 
año en donde se proclama expresamente. La Influencia del 
sistema pol!tlco constitucional norteamericano fue determinante 
en la adopción del sistema en México, si bien no tuvo este 
reg!men el desarrollo espontaneo y natural que tuvo en los 
Estados Unidos de Norteamérica. En este pa!s, los Estados que 
constituyeron la federación no solo gozaban de la autonomla 
gubernativa, sino que al emanciparse, surgieron a la vida 

· pol ltl ca como ent ldades Independientes. El reglmen confedera! 
que precedió a l·a federación norteamericana no estableció en 
efecto un Estado Superior con Poder y autoridades diferentes de 
las entidades confederadas, s !no que lnstl tuyó una asamblea 
compuesta por sus representantes con facultades consultivas. 

En México como señala Burgoa "aunque la consagración 
Jur!dlca de la Idea o tendencia federativa no se encauzó por 
·1os senderos naturales de la formación federativa, no debe 
conslderarsele ·extraña a la evolución pol ltlca de nuestro pa!s 
ni cómo un simple deseo de emulación" <23). 

<23> Opclt Burgoa Ignacio, Dr. Derecho Constitucional Mexicano 
oag, 422 
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desunión de lo que antes estaba unido, como argumentaban los 
centralistas. 

Como ya señalamos en 1824 también se firma el Acta 
Constitutiva que erlg!a a las provincias de que se compon!a la 
Nueva España en Estados Independientes, libres y soberanos, al 
adoptar el reglmen representativo popular y federal. Los 
atributos de Independencia, libertad y soberanla se 
adscribieron en favor de las entidades federativas en lo que se 
refer!a a administración y gobierno Interior, habiéndose 
consignado la posibilidad de que en las constituciones se 
aumentara el número de ellas. 

La Federación Mexicana quedó Integrada con los 
siguientes Estados: GuanaJuato, Interno de Occidente CSlnaloa 
y Sonora> Interno de Oriente CCoahul Ja, Nuevo León y Texas> 
Interno del Norte (Chihuahua, Durango y Nuevo México> México, 
Mlchoacan, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis PotosL 
Tamaul lpas Có Nuevo Santander> Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Jalisco y Zacatecas. Las Californias tEJn!an el caracter de 
territorios federales. 

A las entidades federativas se les vinculó con el 
gobierno nacional en cuanto al otorgamiento de la facultad, de 
nombrar dos senadores cada una de el las. 
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La anarqula es un periodo de vida polltica que 
transcurre entre dos constituciones y que abarca la vigencia de 
éstas. La definición connota exactamente los acontecimientos 
entre 1824 y 1836. El establecimiento del federalismo da cabida 
a un esquema de partidos, el conservador y el liberal. 

El partido conservador enarbolaba la bandera del 
centralismo y estaba Integrado por españoles, criollos y 
realistas que dieron la batalla por la consumación de la 
Independencia, el partido liberal por otro lado siempre fiel al 

federalismo constituido en 24 era la resultante constancia 
ideológica de los Insurgentes y posteriormente de los 
republicanos. 

Cada· partido ostentaba Principios Irreconciliables con 
los del contrario. 

A diferencia de los anhelos liberales de progreso, 
libertad e Igualdad, las aspiraciones del grupo conservador 
eran la l lmi tac Ión de la l lbertad de expresión, el 
mantenimiento de los Prlvl leg!os clericales y la casta 
militar, la Ingerencia directa de la Iglesia en los asuntos 

clvi les y por supuesto el abandono económico de las clases 
desheredadas as! como el gobierno unipersonal y la 
centralización pollt!ca. 



4.1 .- La Constitución Centralista de 1836. 

Los planteamientos conservadores vistos a la luz de 
estas consideraciones despreciaban el sufragio universal y solo 
Jo reservaban a los sectores sociales privlieglados. 

A pesar de que la Constl tuclón de 1824 hizo 
Inmodificable la forma de gobierno, es decir que pretendió 
establecer definitivamente el federalismo en 1836 se sustituyó 
este por el reglmen central. BaJo el Influjo de un solapado 
movimiento conservador ocurrió el golpe de Estado Parlamentario 
de 1836. 

La Constitución solo era refo'rmable o adlclonable en lo 
que no perturbara la l lbertad e Independencia de la Nación 
Mexicana, a la re! lgión catól lca, a l lbertad de Imprenta, a la 
división de Poderes de la Federación y de los Estados1 y mucho 

menos a la forma de Gobierno Federal. 

Sin embargo en contra de estos Principios y al margen 
de la voluntad de los ciudadanos el Congreso derogó las 
Instituciones vigentes e Implantó la primera Constitución 

centralista. 

El Congreso reunido en 1835 "era un órgano constituido, 
més no constituyente" C24l. Su integración Y sus poderes 

C24l Ibidem pag. 437 

45. 
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emanaban de la Constl tuclón de 24 con Ja concurrencia de tas 
legislaturas de los Estados que podlan hacer observaciones a 
este ordenamiento, podlan enmendarla sin alterar la forma de 
gobierno. 

Pese a el lo el Congreso, coaccionado por los grupos 

conservadores que ya hablan tomado fuerza, expidió un documento 
que se conoce con el nombre de Bases para la nueva Constitución 
y posteriormente en diciembre de 1835. Las Siete Leyes 
Constl tuclonales, meJ or conocidas como Constl tuclón de 1836, 

Comenta Don Eml l! o Rabas a que "no es fac!l encontrar 

Constltuclon mas· singular y extravagante que este parto de 
Ccentra 11 smo victorioso, porque SI sus preceptos, las 
provincias, el parlamento y el Poder Judicial quedaban 
deprimidos y maltrechos, no salla mas medrado el EJecutlvo que 
habla de subordinarse a un l Jamado poder conservador" C25J, 

La Constitución de 1836 no establecla expresamente el 
cambio de forma de gobierno, ni el concepto de República 
Central, este se deduce en su contenido, suprimiendo la palabra 
federal y convirtiendo a los Estados en departamentos. 

Aun cuando para algunos autores no hay diferencias 
esenciales entre el sistema federal del 24 y el central que 
establece la Constitución de 1836, son claras las limitaciones 

(25) Emilio Rabasa, Las constituciones de México 1814-1989. 
camara de DIPutados, 1989. 
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en materia democrétlca tanto en las provincias como a nivel 
federal, comenzando por la subordinación a un supremo poder 
conservador que tenla facultades por encima de otros poderes y 
aunque otorgaba cierta autonomla a los departamentos en materia 
administrativa limitaba a estas en sus actos de gobierno 
mediante obligaciones y prohibiciones consagradas en sus 
facultades. 

La organización polltlca de la República Central tendla 
a ser ollgérqulca y antldemocrétlca. 

Las decisiones de "camarl llas" y las presentaciones de 
ternas se prestaban a todo tipo de manipulación polltlca por un 
pequeño grupo que se alternaba a las posiciones relevantes de 
la estructura de gobierno. 

Sin ser propiamente un gobierno centralizado en su 
estructura, si lo era en la. toma de decisiones y qulza este 
conflicto entre federalismo y el centralismo en el que a través 
de nuestra historia hemos estado Inmersos, no es sino producto 
de las Inercias Invencibles que subyacen en las mentes de los 
pueblos, y que en nuestro caso nos Impiden ser congruentes con 
nuestra realidad polltlca. 

Revisando el texto de esta Constitución nos encontramos 
con una organización polltlca que aunque diversa, registra los 
elementos del nacimiento y la vecindad o residencia dentro del 
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marco legal de requisitos necesarios para la participación 
polltlca a través de los cargos de elección popular. 

Dentro del capitulo de los Derechos de los ciudadanos 
mexicanos, se consagra el de votar para todos Jos cargos de 
elección popular directa as! como ser votado para los mismos. 

Esta Constitución establece su Articulo 11 Jos 
requisitos para ser miembro del Supremo Poder conservador, el 
ser Mexicano por nacimiento era Indispensable as! como estar en 
eJerclclo de los derechos de ciudadano. 

Otros requisitos no menos Importantes eran el de la edad 
de 40 años, as! como el haber desempeñado el cargo de 
Presidente,· Vicepresidente, Senador, Diputado, Secretarlo de 
despacho o Magistrado de Ja Suprema Corte de Justicia. 

La organización po!ltlca en 1836 no era ni por mucho la 
más adecuada. Este Supremo Poder contaba con facultades 
especiales que limitaban el desempeño de las Cámaras as! como 
el del Presidente de Ja Repúb!lca. Por lo tanto exlstla una 
clara dependencia de los representantes populares, de Jos 
departamentos para con el Supremo Poder conservador. 

En cuanto a la elección de diputados, las bases para 
esta se estableclan en cuanto a la población de Jos 
departamentos. Debla haber un diputado por cada ciento 
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cincuenta mi 1 habl tantes pero aun los departamentos que no 
tuvieron ese número podlan elegir a un diputado. 

Los requisitos Para ser diputado eran: CArt. 6 3a. Ley) 

Ser Mexicano por nacimiento o natural de cualquier parte 
de la América que en 1810 dependla de España, y que 
fuera Independiente. 
Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos 
natural ó vecino del departamento que lo elije. 
Tener 30 años cumpl Idos al dla de la elección. 
Tener un capital Cflslco o moral> que le produjera al 
Individuo mil quinientos pesos anuales. 

En el caso de Jos senadores (Articulo 12> sólo se 
establecla el ser Mexicano por nacimiento, estar en eJerclclo 
de derechos, la edad de 35 años y un capital de por lo menos 
dos mil pesos anuales. 

Muy lejos de buscar formas democratlcas y un gobierno 
verdaderamente popular y representativo, la Consti tuclón de 
1836 lnclula en su estructura Pol!tica un conseJo de gobierno, 
compuesto por trece conseJ eros, de 1 os cua 1 es 2 eran 
ecles1astlcos, dos militares y el resto de las demas clases de 
la socl edad. 
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Su elección era a base de propuestas del congreso al 
Presidente: quien a partir de esta nombraba los trece 
conseJeros que componlan este cuerpo, 

El cargo de conseJero era perpetuo e Irrenunciable sino 
por Justa causa calificada por el Presidente. 

Para ser conseJ ero se requerla ser Mexicano por 
·nacimiento y tener las mismas cal ldades exigidas para ser .. 
diputado. 

En el caso de los departamentos, su gobierno Interior 
estaba a cargo de los gobernadores con suJeclón al gobierno 
general, 

Para ser gobernador se requerla segun el Articulo 6 de 
Ja sexta ley; ser Mexicano por nacimiento o haber nacido en los 
dominios de España sobre América, ser natural o vecino del 
Departamento que lo elige y pertenecer al Estado secular, Por 
supuesto se exlglan 30 años de edad y la cuestión referente al 
cap! tal anual. Podemos ver que esta Constl tuclón, as! como 
establece requisitos esenciales, también va al extremo del 
absurdo al exigir un .capital determinado e Incluso pertenecer 
al poder de la Iglesia. Esto da Idea de la escasa participación 
polltlca de los sectores mayoritarios de la población. 
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En materia de ·ayuntamientos, la ley si establece 
elecciones populares, pero reguladas por una ley y baJo el 
control y supervisión de las Juntas departamentales y el 
gobernador, es decir, el control polltlco aún de éstas, estaba 
subordinado al centro. 

El Articulo 24 de la sexta ley establece que para ser 
Individuo del ayuntamiento, es decir alcalde, regidor o 
sindico, se requerla; ser ciudadano Mexicano en eJerclclo de 
sus derechos as! como ser vecino del mismo pueblo. 

El cambio de la forma de gobierno que se dló en virtud 
de la Constitución centralista. de 1836 no puso fin a los 
constantes movimientos polltlcos en México. Los 
pronunciamientos y levantamientos mi 11 tares, contra el 
gobierno emanado de dicha Constitución. 

La Implantación del reglmen central fue la causa o al 
menos un pretexto para que Texas exigiera su Independencia. 
Por su parte Yucatán Indignado por la forma en que el 
centralismo lo degradó al convertirlo en departamento, decidió 
separarse de la República Mexicana. Estos hechos revelaban el 
peligro de desnombramlento de nuestro pals. Surgieron diversas 
reacciones por parte de los más fervientes partidarios del 
federalismo para restaurar de nueva cuenta el reglmen 
consagrado en la Constitución de 24. 
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Múltiples levantamientos se dieron en esta etapa, 
buscando retornar a la cordura federalista, pero lo cierto es 
aue esta etapa fue por demás caotlca en materia constitucional. 

La reacción contra el "vlcarlato" polltlco de los 
conservadores no pudo lograr por vlas reformistas la abrogación 
de la carta centralista, y fue Indispensable el cuartelazo de 
Tacubaya patrocinado por Antonio López de Santa Anna para que 
cesaran en sus funciones los poderes llamados supremos. 

El 10 de diciembre de 1841, Santa Anna lanzó la 
convocatoria prevista en el Plan de Tacubaya para un congreso 
constituyente, el cual deberla Quedar Instalado el primero de 
Junio de 1842. Del seno de este congreso se designó a una 
comisión compuesta por siete miembros encargada de elaborar un 
proyecto constitucional. Dicha comisión se dividió en 2 grupos, 
uno aue formulaba un proyecto de naturaleza federal lsta aue 
desafortunadamente era mlnorl tarlo, a di ferencla del 
mayoritario que tend!a a reiterar el reglmen central. 

4.2.- Bases de la Organización Pol!tlca de la República 
Mexicana 1843. 

Las peripecias del congreso constituyente convocado por 
Santa Anna según los términos del Plan de Tacubaya concluyeron 
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en el momento en que el mismo general organizó la revuelta de 
HueJotz!ngo y fundó Ja ! !amada Junta Nacional Legislativa, 
autora de la Constl tuclón central 1 sta de 1843 que ! levó el 
titulo de "Bases de organización pollt!ca de la República 
Méx!cana". C:n "!Ste ordenamiento, se tendió y re! teró el reg!men 
central Implantado por la Constl tuclón de 1836. 

La carta de 43 nos es diferente de la de 1836 en lo 
esencial. En ella el gobierno central Jo es todo; apenas los 
departamentos tienen atribuciones de administración municipal y 
todo el gobierno central esté en manos del EJecuttvo. El 
congreso se compone de una Cémara de diputados designados Por 
Jos electores terciarios, que lo fueron por los secundarlos y 
solo estos por el pueblo, y una Cámara de senadores designados 
por Jos poderes públicos. El congreso queda casi anulado por el 
veto extraordinario que corresponde al Presidente en tanto , que 
el poder Judlc!al esta también en sus manos por las directas 
facultades que tiene respecto a Jos tribunales superiores. 

Las facultades de las Asambleas Departamentales estén 
sometidas al veto de los gobernadores. Toda la organización de 
Jos departamentos se anula por la facultad que tiene el 
Presidente de Iniciar leyes excepcionales para la organización 
polltlca de los departamentos. 

Se establece en esta Jey, el derecho de votar en las 
elecciones populares as! como desempeñar cargos de elección 
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popular siempre y cuando concurran en el los, los requlsl tos 
señalados por las leyes. 

Los requisitos de elegibilidad en las bases de 
organización de 1843 para ser diputado eran: 

Ser natural del departamento que lo elige o vecino de él 
con residencia de tres años por lo menos. 
Estar en eJerclclo de los derechos de ciudadano. 
Tener treinta años de edad cumpl Idos al tiempo de la 
e 1ecc1 ón, as! como una renta anua 1 de m 11 dosc 1 entos 
pesos. 

Para ser. senador era necesario ser Mexicano por 
nacimiento, o aun sin haber nacido en la República. se 
encontraran avecindados en ella en 1821 y no hubieran 
renunciado a su calidad de Mexicanos. As! como los naturales 
de Centro Amérlca1 cuando esta perteneció a la nación mexicana, 
que se hallaran en el territorio de esta y hayan continuado 
residiendo en él. 

El poder eJecutlvo se depositaba en un magistrado 
denominado Presidente de la República quien duraba 5 años en 
funciones, 

Para ser Presidente se requerla según el Articulo 84J 

Ser mexicano por nacimiento, ciudadano en eJerclclo de 
sus derechos; mayor de cuarenta años, as! como residir 
en el territorio de la República al tiempo de la 

elección. 
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Pertenecer al Estado secular. 

Sin ser un cargo de elecc!On popular, los gobernadores 

nombrados por el Presidente de Ja República deblan cumplir 
requlsl tos tales como ser ciudadano en eJerclclo de derechos 
y ser na_tural ó vecino del departamento que admtnlstrarla. 

Durante la vigencia de dichas bases, nuestro pals se vlO 
obl lgado a declarar la guerra a los Estados Unidos de 
Norteamérica. Esta declarac!On significó Ja oportunidad para el 
partido federalista de revelarse contra el reglmen centralista. 

El lrraclonallsmo de Santa Anna concluyó en el destierro 
con motivo de Ja rebelión del general Paredes. Una vez que 
regresó a Ja patria, el 4 de agosto de 1846, el general Mariano 
Salas formuló el Plan de la Ciudadela y pugnó por la formación 
de un nuevo congreso "compuesto" de representantes nombrados 
popularmente. 

En dicho plan se Invitó a Santa Anna para que se sumara 
al movimiento y que lo reconociera como general ·de todas las 

fuerzas. El congreso que alud la el Plan de la Ciudadela debla 
quedar Instalado el 6 de diciembre de 1846 en la lntellgencla 
de que mientras se expedla una nueva Constitución regirla Ja 
federal de 1824. Uno de Jos Primeros actos del nuevo congreso 
consistió en designar Presidente Interino a Santa Anna y 
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Vicepresidente a Valentln Gómez Farlas, para posteriormente 
restaurar la vigencia de la Constl tuc!ón de 1824, 
relmPlantandose as! el reg!men federal. 

Este ordenamiento const!tuc!onal evidentemente urgla 
modificaciones para adaptarse al estado de cosas que prevalecla 
en 1847, en tal virtud en este año se publicó el "Acta de 
Reformas" Inspirada en lo fUndamental en Jos Juicios de Mariano 
Otero, quien aseveraba que "el restablec!mlento de Ja 
federación decretado simplemente como una organización 
provisional y sometido a la decisión de este congreso se ha 
verificado y existe como un hecho consumado e Inatacable, los 

··antiguos Estados de la Federación han vuelto a eJercer su 
soberanla ... " (26), 

El reglmen federal, restaurado por el acta de REformas 
de 47, fue quebrantado por el gobierno autocrétlco y 
dictatorial de Santa Anna. 

Contra el gobierno de Antonio López de Santa Anna se 
proclama el "Plan de Ayutla". La Ineptitud del modelo 
conservador para solucionar Jos problemas del pals fue 
confirmada por Jos rebeldes de Ayutla. El concepto de Estados 
Que se utl ! Izó en el Plan de Ayutla se sustl tuyó por el de 
departamentos; lo que Indica que Comonfort principal 
propugnador de las reformas tenla una Idea contraria al reglmen 

(26) Ibldem, pag. 151. 
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federal. El "estatuto Organo provisión de la Repúbl lea 

Mexicana" rompla el regimen federal restituido por el acta 
de Reforma de 1847, pero afortunadamente el estatuto no entro 
en vigor, 

Las tremendas luchas de esa fase de nuestra historia no 
fueron inútiles. Los l lberales y conservadores elaboraron los 
modelos Ideológicos para resolver los problemas del pals, y 
estos generaron las posturas que se debatieron hasta el triunfo 
del Plan de AYutla. 

El reto estaba formulado; la responsabl l!dad de 
concretar todos esos anhelos, recayó en el congreso 
constituyente de 1856. 

El reglmen federal acogido 
Constl tuclOn de 1857 se Implanto 

en el proyecto 
definitivamente por 

de 

la 
voluntad unánime del congreso constituyente. De ah! en adelante 
quedó poscrlta de la historia polltlca de nuestro pa!s, toda 
tendencia centralista. La adopción del reglmen federal en la 
ConstltuclOn de 57, terminó para siempre con las vleJas luchas 
!deolOglcas. 
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5. La Constitución de 1857. 

El reglmen federal lnstl tul do en la Constl tuclón de 
1857 se fue consolldando porque Indudablemente constltula un 
adelanto en las Instituciones del pals, y creaba a la vez 
Instrumentos Indispensables para promover la reforma de los 
mecanismos económicos y sociales que lmpedlan el desarrollo. 

A traves de estos mecanismos, la unidad del Estado 
Mexicano, fue cada vez más compacta sin perder su forma 

federal. 

Por otro ·lado, no era posible que a medida que México se 
Incorporaba a la evolución económica y social de la época, los 
Estados de la Federación conservaran su amplia esfera de 
autonomla Interior para gobernarse en algunas materias, en 
forma distinta a las que más convenlan en la Repúbl!ca, en 
ello era Indispensable Ingresar dichas materias al ámbito 

legislativo de la federación. 

La Revolución de Ayutla cristalizó la Constitución de 
1857, y esta fue Ja base en que se apoyó el gobierno de Benito 
Juárez para promuoJgar las leyes que separaron en definitiva la 
vida civil y la religiosa, quebrantando además el monopolio de 
la Iglesia y vigorizando el lnfluJo del Estado como gula 

Primordial de Jos destinos nacionales. 
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Las Instituciones liberales fueron las unlcas que en las 
circunstancias prevalecientes pod!an Inducir al cambio social y 
ofrecer a los ciudadanos una nueva vida. 

Los prlnctptos democráticos y la soberanla popular, el 
federal tsmo, los derechos del c ludadano, la d! v 1 s Ión de los 
poderes y el Ju teto de amparo fueron conqut stas que se 
complementaron en breve, con las leyes de Reforma, elevadas a 
rango de constttuctonales, con ellas se garantizó la separación 
de la Iglesia y el Estado, la l lbertad de enseñanza y la venta 

de los bienes del clero. 

Es en esta ley fundamenta!, donde no solo se reafirma el 
federalismo, también se consagra el pacto federal en su 
Articulo 41 que a la letra dice: "El pueblo eJerce su soberanla 
por medio de los poderes de la unión en los casos de 
competencia y por los de los Estados para lo que toca a su 
regtmen !ntertor, en los términos respect! vamente establee !dos 
por esta Constttuctón federal y las particulares de los 
Estados, las que en ntngtln caso podran· .contravenir a las 
esttpulactones del pacto federal" se va del lm! tanda lo que 
actualmente es la Reptlbl tea Mexicana con sus terr 1 torios y se 
definen los limites que ten!an controversias. 

desde 

Las nuevas entidades que se crearon, 
Juego, formando sus constituciones 

se organizaron 
particulares y 
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expidiendo las leyes secundarlas que les parecieron 
convenientes. 

En cuanto a la dlvlslón de poderes y en especial el caso 
del legtslattvo, es lmPortante señalar que el congreso de la 
unión estaba Integrado por la Cámara de Diputados solamente, y 
no es hasta noviembre de 1874 que se reforma la ley oue 
establece el senado, modificando la organtzaclón del congreso y 
la manera de elaborar las leyes. 

En su Articulo 56, esta Constltuctón establece los 
requlsltos para ser diputado, oue a contlnuaclón señalamos; 

Ser ciudadano mexicano en eJerclclo de sus derechos, 
<según el Articulo 30, son mexicanos, todos los nacidos 
dentro o fuera del territorio de la República, de 
padres mexicanos, los extranJeros naturalizados conforme 
a las leyes y los extranJeros que adouleren bienes 

·ralees de la República o que tengan h!Jos mexicanos>. 

Estan Incluidos en consecuencia los extranJeros no 
natural izados en el pals; y los mexicanos oue, o por no tener 
la edad competente o por haber stdo privados por sentencia de 
la autoridad Judicial del eJerclclo de la ctudadanla, estan 
lnhabllltados para obtener el encargo. 

La ley supone con razón que sólo el que está expedito en 
el eJerclclo de sus derechos de ciudadano, Interviene o tiene 
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derecho de Intervenir en la buena administración pública. 

Tener veinticinco años cumplidos al dla de la apertura 
de las sesiones. 

Ser vecino del Estado o territorio que hace la elección. 
La vecindad no se pierde por ausencia en desempeño de 
otro cargo público de elección popular. 

Esta parte del Articulo suscitó una discusión en el 
congreso constl tuyente, la pr 1nc1pa 1 razón que alegaban sus 
defensores era la forma federal adoptada que tra!a consigo la 
necesidad de que estuviesen representadas las entidades 
federativas, lo que se consegula con exigir el requisito de 
vecindad en el electo. 

El vocablo vecindad de que habla el Articulo, al parecer 
se toma como sinónimo del domicl llo legal. La Constl tuclón 
declara que la vecindad no se pierde por ausencia en el 
desempeño del cargo públ leo de elección popular, De otro modo 
resultarla que el cargo público pudiera llegar a ser un 
perJuicio Irreparable para el que lo desempeña. 

El Articulo 77 se refiere a los requisitos que debe 
cumplir un Individuo para ser Presidente. 
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Estos consisten en: "ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en ejercicio de sus derechos, 35 años cumPl Idos al 
tiempo de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y 
residir en el pals al tiempo de ver! flcarse la elección". 

Dada la lmPortancla de la Investidura que representa el 
cargo de Presidente de la Repúbl lea, se debe rodear su 
nombramiento de todos aquellos requlsl tos que forman en su 
conjunto una opinión fundada de este, no pondrá en peligro la 
Independencia, la soberan!a, las lnstl tuclones, ni los 
Intereses de la Repúbl lea. Por lo tanto debe ser ciudadano, 
porque as! reunirá la condición de Mexicano, nacido en el 
pa!s, ya que este requisito Impide el riesgo de que un 
extranjero se apodere de ese cargo con Intenciones ajenas a 
Jas de la Nación. Se presume que hay más patriotismo en el que 
ha nacido en el pa!s, que en el que habiendo nacido en el 
extranjero se naturaliza Mexicano. 

La condición de residencia en el pals por parte del 
candidato, tiene por objeto la Integración de este mismo con 
sus conciudadanos,, as! como el conocimiento de la real !dad 
polltlca y social que priva en el pa!s. Esa residencia debe ser 
actual al verificarse la elección para garantizar, en un caso 
extremo, que el electo hubiera podido celebrar algún compromiso 
con el pa!s extranjero en que resida. 
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La Constitución de 1857 no hace referencia a los 
requlsltos de los gobernadores de los Estados y solo establece 
que estos están obltgados a cumplir y hacer cumplir las leyes 
federales. 

El movtmlento naclonallsta propiciado. por los 
constt tuyentes de 1856 y los reformadores de la generación 
l tberaL sufr ló un grave quebrantamlento con la muerte de 
Benlto Juarez y con el tmpetuoso surgimiento del militarismo 
encabezado por Porflrlo Dlaz. La polltlca mexicana adquirió 
nuevas modalldades, ahora las luchas que en Méxtco Iban a 
desarrollarse, se efectuaron en el seno del part !do l lberal 
tr!Unfante. 

Consumada la victoria de los patriotas nacionales baJo 
la dirección de Juarez, el partldo conservador con su programa 
reaccionario quedó descartado de la polltlca. En cambio en las 
fl las del propto parttdo l tberal victorioso, se lncubó una 
Poderosa corriente polltlca, militar que buscaba Instalarse en 
el poder. 

El mllltartsmo preparó la rebellón del Plan de la Norta 
y después el Plan de TuxtePec, que Junto con otros factores 
favorecieron el triunfo de Porfirio Dlaz. 

Los 30 años de gobierno Porflrlsta crearon en Méx!co una 
grave lnJustlcla social. A pesar de que la Idea federativa 
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quedó def ini ti vamente consagrada en la Const i tuclón de 1857, 
la realidad es que durante la prolongada etapa gubernamental de 
Dlaz, la autonomla de los Estados, sobre todo la democrática 
fue seriamente afectada por e 1 centro, de donde emanaban ias 
designaciones de gobernadores y otros funcionarios que conforme 
a la Constitución eran de elección popular. Los comicios 
locales significaron verdaderos fraudes electorales urdidos 
desde el centro. 

De esta manera, aunque Jurldlcamente los Estados de la 
Federación Mexicana gozaban de facultades para elegir o nombrar 
a sus gobernantes estos eran Impuestos por el Presidente. 

La l lml tac Ión del eJ erclcio de Ja soberanla por la 
Influencia creciente de los sectores extranJeros, y la 
cancelación de la vida democrática y el establecimiento de un 
gobierno policial a traves de los Jefes polltlcos y caciques 
municipales fueron las caracterlstlcas Pollticas más 
Importantes de esta etapa de la historia de nuestro pa!s. 

Surgirla como consecuencia la de estas condiciones, el 
movimiento revolucionarlo de 1910 que posteriormente serla una 
fuente constitucional directa sobre la ley de 1917. 
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6, La Constitución de 1917. 

La realidad Pol!t!ca de nuestro pa!s en lo que respecta 
a su reg!men constitucional, hacia Indispensable la 
modificación del texto para aJustarlo a las condiciones del 
Nuevo México. A finales de 1916 se redacta en el proyecto· de 
Reformas a la Constitución de 1857 en auerétaro. 

El constituyente de Querétaro cumplió su tarea en dos 
meses; en su pasado inmediato constaba una lucha armada de 
casi siete años Iniciado por Madero, y detrás de este 
acontecimiento, estuvo presente la sabldur!a de un pueblo 
creador que Plasmaba en ese documento los Ideales de Justicia 
social, del liberalismo, y la democracia pol!tica. 

El congreso de Querétaro alentaba un esp!rltu 
convencldamente federal lsta, que lógicamente era la Idea que 
prevalec!a unanimemente. La Const! tución de 1917 reafirmó el 
federalismo y sus niveles de poder polltlco as! como el Ideal 
democrático de la Nación. 

En esta ley se afirma el sistema federal reiterándose la 
soberanla y libertad de los Estados. Esta soberan!a desde el 
punto de vista Jur!dlco es realmente una autonomla que es 
eJecutable en el terreno polltlco y gubernativo dentro de la 
demarcación establecida por la ley suprema. 
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Polltlcamente los Estados gozan de autonomla democrétlca 
para elegir a las personas que encarnen sus órganos de gobierno 
con base en los derechos que consigna la Constitución Federal. 

Es la Constitución polltlca de 1917 la obra Jurldlca 
polltlca que Institucionaliza las principales reformas 
sociales, que fueran el móvil de la Revolución, enriqueciéndose 
con el las el orden constl tuclonal establecido en la carta de 
1917. 

Es Justamente la _constitución de 1917 la que establece 
con toda actualidad la elección e Instalación del congreso y 
por consiguiente· los requlsl tos para poder formar parte del 
cuerpo legislativo que le señalan en su Articulo 55. 

Para ser diputado se requiere: 

Ser ciudadano mexicano Por nacimiento en el eJerclclo de 
sus derechos. 
Tener 25 años cumplidos al dla de la elección. 
Ser originarlo del Estado o territorio en que se haga la 
elección o vecino de él con residencia efectiva de més 
de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
LA VECINDAD NO SE PIERDE POR AUSENCIA EN EL DESEMPEílO DE 
CARGOS PUBLJCOS DE ELECCJON POPULAR. 
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Por otro lado para ser senador se requieren los mismos 

requisitos que para ser diputado excepto el de la edad que sera 
de 35 años cumplidos al dla de la elección. 

Podemos ver que se retoma e 1 esp 1r1 tu nac 1ona11 s ta y 
federal lsta de la ley de 57 en cuanto a la representación 
popular y se busca arraigar al representante con su Estado para 
que Ja comunión de todas las entidades federativas en el 
congreso este ampliamente Justificada. 

Obviamente hablamos por primera vez de Ja elección 
directa de estos representantes, en donde los diputados 
representaban aproximadamente 60 mi 1 habl tantes, y Jos 
senadores C2l a sus respectivos Estados y el Distrito Federal. 

La Constitución de 1917 busca fortalecer el pals a 
traves de la división e Independencia de Jos tres poderes, sin 
embargo, apoyandose en la experiencia histórica, la 
constitución le otorgó mayor fuerza al poder eJecut!vo. Después 
de la anarqula y la dictadura el constituyente de 1917 buscó 
establecer un poder presidencial fuerte y legal a la vez. 

Hablamos ya de la Importancia y de la alta envergadura 
que representaba el Presidente para México en 1857; esta Jey 
confirma esa tésis y establece mas requisitos para la elección 
del titular del eJecut!vo. En su Articulo 82 se señalan los 
requisitos para ser Presidente. 
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1- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce 
de sus derechos e H!Jo de Padres Mexicanos. 

Ya señalamos en comentarlos anteriores nuestra posición 
en torno al requisito obligatorio del nacimiento Para ser 
elegible. La Incorporación de "HIJo de Padres Mexicanos" 
reafirma enfáticamente la postura de México ante la 
Intervención extranJera en sus asuntos y con mayor razón en los 
de su gobierno y dirección. Este requtstto termina con 
cualquier resquicio de parttcipactón externa en los asuntos de 
nuestro pals. 

Ante la reciente embestida de Insultantes corrientes 
que Intenten Inducir una reforma en este sentido, la 
experiencia histórica que nunca miente se encuentra plasmada 
en este PrlnclPlo Inviolable, por la anterior relfexlón. 

11- Tener 35 años cumPl Idos al tiempo de la elección. 
III- Haber residido en el pals durante todo el año 

anterior al dla de la elección. 
IV- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro 

de algún cu! to. 
V- No estar en servl el o act 1 vo, en caso de pertenecer 

al eJérclto, noventa dlas antes de la elección, 
VI- No ser secretarlo o Subsecretario de Estado a menos 

que se separe de su puesto noventa dlas antes de la 
elección. 



69. 

Vil- No haber figurado directa o Indirectamente en alguna 
asonada, mot!n o cuartelazo. 

El sistema presidencialista se Institucionalizó en 
México a partir de esta Jey y actualmente mantiene su vigencia 
y es un medio de equilibrio entre los factores de poder. 

En el Articulo referente a Jos Estados de la federación 
se establece su forma de gobierno as! como su organización 
polltlca y administrativa. 

Surge el municipio l lbre como una fórmula de gobierno 
que acercaba al -gobernado con sus autoridades de una forma 
directa, al ser administrado por un ayuntamiento de elección 
popular directa sin ninguna autoridad Intermedia entre estos y 
el gobierno de los Estados. 

Al parecer con estas decisiones se desterraban los 
gobiernos lnpopulares por desarraigo, as! como las Imposiciones 

de autoridades desde el centro. 

El Articulo 115 constitucional en su último pérrafo 
establece claramente Jos reaul s 1 tos para ser gobernador de un 

Estado y con esto dicta las lineas de acción e Interpretación 
para que las constl tuclones locales establezcan algunos 
requisitos adicionales, siempre y cuando no fueran més alié de 
Jo consagrado en la ley suprema. 
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Este último párrafo del Articulo mencionado señala que 

"SOLO PODRA SER GOBERNADOR DE UN ESTADO UN CIUDADANO MEXICANO 

POR NACIMIENTO Y NATIVO DE EL O CON VECINDAD NO MENOR DE CINCO 

AflOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DIA DE LA ELECCION". 

La aprobación de este párrafo suscitó un acalorado 

debate en el congreso constituyente de 1917, de donde vale la 

pena rescatar algunos conceptos y argumentos que dieran vida a 

este Principio. 

Durante la sesión del 24 de enero de 1917 se puso a 

discusión el último párrafo del Articulo 115 que dice "Solo 

podrá ser Gobernador Constl tuclonal de un· Estado, un Ciudadano 

Mexicano por nacimiento. 

El diputado Hertberto Jara a nombre de la comisión 

redactora afirmo que se habla esta!llecldo esto con el fin de 

que la constitución particular de los Estados flJara los demas 

requisitos. 

Por otro lado el diputado Rivera Cabrera considero que 

ademas de reunir esa calidad, deblan también ser hiJos del 

mismo Estado. 

En este mismo sentido el c. Enrlquez señalaba que el 

hecho de aprobar el Articulo 115 en su parte final con el solo 
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requisito para ser gobernador, de ser ciudadano Mexicano por 
nacimiento, representaba quedar en las mismas condiciones que 
antes, Porque habrla lugar a Imposiciones y Por consecuencia 
a malos gobernantes. También señalaba que era Indudable que 
el Individuo nacido en un Estado tiene para este un cariño mas 
acendrado, mayores relaciones, parientes y amigos, y si 
resultara electo es lógico que se propondr!a administrar y 
cumpl Ir a mas y meJor con las obl lgaclones que le Impone su 
carácter de gobernante. Para 1 lustrar el asunto de referenc la 
nos relata un hecho de la polltlca de su Estado que a 
continuación transcribimos. 

"En el Estado de México, en las postrlmérlas del 
gobierno del señor Madero, surgió la pugna para la lucha 
electoral. Los liberales radlcale; nos pusimos en contra del 
Partido católico y de los liberales moderados; estos y ·e1 
partido cató! leo presentaron la candidatura de Francisco León 
de la Barra quien no era ni siquiera vecino del Estado de 
México conforme a la Constitución local se pod!a ser vecino del 
Estado de México por dos· conceptos, por una residencia efectiva 

de mas de seis meses o bien por tener en el Estado una 
Propiedad ra!z. Nosotros le señalamos a León de la Barra que no 
Pod!a ser gobernador del Estado porque no era nacido ahL ni 
vecino del mismo. Pero la Cámara local emitió un decreto en 
donde declaraba que León de la Barra era hlJo del Estado de 
México. Pero el tuvo un poco de pudor y para considerarse con 
mayor derecho del Estado, compró un terreno en Tlanepantla. 
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As! pues Por medio de estos elementos, resultó electo 
goJernador, desgraciadamente el Presidente Madero fue asesinado 
Y la !mpos!c!ón se llevó acabo. Es por eso precisamente que 
para evitar casos como éste, me declaro partidario de que para 
ser gobernador de un Estado, se exija la c!udadanla mexicana 
por nacimiento y ademas que sea oriundo o vecino del mismo por 
un periodo de tiempo no menor de un año Inmediatamente antes de 
la elección. En primer lugar señores diputados esto ev! tara la 
!mpos!c!ón de !nd!v!duos extraños y en segundo lugar creo que 
este requisito de nacimiento y vecindad trae como consecuencia 
la mayor aptitud del !nd!v!duo que ocupa la gubernatura para 
llevar por buen camino al Estado que lo h3Ya elegido" (27). 

Para algunos diputados este cri ter!o se antojaba 
local !sta, aparte de que consideraba que eran los Estados 
quienes deblan definir eso en sus constituciones. 

Se tenla la experiencia respecto de los gobernadores que 
en la época revolucionarla hablan ido a gobernar Estados que 
no conoclan, y que por lo tanto hablan ejercido gobiernos 

erraticos por la falta de identtf!cac!ón con la problemat!ca 
de esos lugares. 

El diputado Gonzalez Gal!ndo al referirse a este tema 
afirmó que "Los hijos que nacen en el extranjero, en el caso 

C27l Opc!t Derechos del Pueblo Mexicano, camara de Diputados 
México, 1985 Tomo XI pag, 60. 
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de un embaJador, nacen en territorio Mexicano porque el 
edificio de Ja EmbaJada, se considera como parte del territorio 
mexicano. Lo que se debe de hacer en bien de los Estados que 
sufren baJo la mano de un gobernador que no conoce el medio y 
que no le tiene ninguna consideración, es precisamente hacer 
que sean h!Jos del mismo Estado que van a gobernar, porque no 

siempre sera Jefe de la nación un Venustlano Carranza sino que 
puede volver otro Porfirio Dlaz que imponga gobernadores sin 

Importar de donde sean originarlos". C28l. 

Por supuesto exlstlan argumentos que apoyaban el 
planteamiento de la coml slón en el sentido de señalar el ser 
mexicano por nacimiento como único requlsl to para ser 
gobernador de un Estado, como el que esgrimió el diputado 

· Recio. "Cada Estado puede adoptar perfectamente la forma que Je 
convenga en este sentido para ser gobernador; unos dicen que se 
necesitaran cinco años de vecindad; otros mas benévolos 
ex1g1ran un año y otros pondrán en su Constitución que es 
necesario el requisito del nacimiento, pero nosotros no debemos 
lr a atropellar esa soberanla de los Estados, porque son ellos 
Jos que deben determinar que cualidades deben reunir un 
ciudadano para ser gobernador en tal o cual Estado. Me parece 
que hay un decreto en el que dice que todos 1 os que hubiesen 
prestado servicios eminentes a la Patria tienen derecho a ser 
gobernadores, en este cuatrienio en cualquiera de los Estados y 

C28l Idem. 
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eso es perfectamente razonable pues es un asunto pol!tlco que 
debemos considerar en esta ocasión solemne. 

Ha habido algunos Estados de la República que han sido 
completamente reaccionarios en la contienda polltlca y en 

estos Estados no tenemos elementos de fuerza y de Inteligencia 
suficiente para encauzar la opinión. Creo que lo prudente 
serla permitir Por convenir as! a la polltlca en la situación 
actual en que se encuentra el pals que durante las elecciones 
de este cuatrienio sea gobernador de cualquier Estado, 
cualquier Mexicano y que a partir de 1921 se tomen en 
consideración las proposiciones que han hecho los otros 
oradores". C29l. · 

Finalmente el parrafo quedó de la forma siguiente: "sólo 
podra ser gobernador de un Estado un ciudadano Mexicano por 
nacimiento y nativo de éL o con vecindad no menor de cinco 
años anteriores al dla de la elección. 

Al final hubo alguna discusión en cuanto a la diferencia 
entre vecindad y residencia pero los miembros de la comisión 
dictaminaron que estas dos palabras eran de Igual valor, como 

nosotros lo mencionamos en el capitulo anterior. 

La Constitución de 1917 ha alcanzado 75 años de 
v 1gene1 a, durante estas s 1 ete décadas ha s 1 do reformada en 

C29l !bid. pag. 62. 
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muchas ocasiones. Algunas de las enmiendas como la que a este 
Articulo se ha hecho son de singular Importancia, porque han 
Ido desarrollando las bases del Estado que el constl tuyente 
de Querétaro no pudo vislumbrar, y Que son necesarias en su 

constante actualización y enriquecimiento. 

Actualmente nuestra Constitución vigente mantiene 
lncolumnes los principios que hemos mencionado, con algunas 
adiciones que se han vuelto necesarias para adoptar esta a la 
realidad polltlca del pals. 

El Articulo 55 establece de Igual forma los requisitos 
para ser diputado, y actualmente este Articulo tiene algunas 

modificaciones. 

Para ser diputado se requiere, ser ciudadano Mexicano 
por nacimiento, tener ve!ntlun años cumpl !dos al dla de la 

elección; a diferencia de la Constitución de 17 en donde se 
ex!glan 25 años; ser originarlo del Estado en que se haga la 
elección o vecino de él con residencia efectiva de mas de seis 
meses anteriores a la fecha de ella. 

Para poder figurar en las l !stas de las 
circunscripciones electora les Plur!nom!nales como candidato a 
diputado, se requiere ser originarlo de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la circunscripción en la Que se 
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realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva 
de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se 
celebre. 

"La vecindad no se Pierde por ausencia en el desempeño 
de cargos públicos de elección popular". 

Nuestra Constitución se ha apegado tradicionalmente a la 
teor!a clásica de la representación polltlca que considera que 
los diputados son representantes de toda la nación y no del 
distrito o reglón que representan. 

Sabemos que el Congreso de la Unión es un foro en el que 
se discuten asuntos de Interés nacional, pero en ocasiones 
surgen en el Congreso General asuntos de carácter local pero 
con lmPl lcaclones de gran Importancia para el pal s. En estos 
casos adquiere sentido el requerir que los diputados sean 
originarlos o vecinos del distrito al que representan, ya que 
de esta manera los diputados estan preparados para evaluar y 

decidir sobre cuestiones locales con trascendencia nacional. 

La reforma polltlca de 1977 añadió un párrafo que hace 
extensivo el requisito del primer párrafo a los candidatos a 
diputados por el principio de representación Proporcional, con 
la salvedad de que estos últimos deben ser originarlos o 
vecinos de alguna de las entidades federativas que Integran la 

respectiva circunscripción Plurlnomlnal. 
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En el caso de los requisitos para ser senador o 
Presidente de la República, los Artlculos 56 y 82 no han sido 
modificados en su esencia. 

En cuanto al Articulo 115, Que señalaba los requlsl tos 
para ser gobernador, el pérrafo referente a esto pasó a formar 
parte del Articulo 116 en su fracción I Inciso Bl segundo 
pérrafo, formando parte del Articulo referente a la división 
del poder público de los Estados y ublcéndose de manera 
correcta dentro del marco constitucional. 



CAPITULO III 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES 
DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN LA CONSTITUCION FEDERAL 

2. REQUISITOS PARA SER GOBERNADOR EN LAS CONSTITUCIONES 

PARTICULARES DE LOS ESTADOS 

3. REQUISITOS PARA SER DIPUTADO LOCAL EN LAS 
CONSTITUCIONES PARTICULARES DE LOS'ESTADOS 
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1 .1 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN LA CONSTITUCION FEDERAL. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Articulo 82.- Para ser Presidente se requiere: 
1 .- Ser ciudadano mexicano Por nacimiento, en pleno goce 

de sus derechos, e hilo de padres mexicanos por 
nacimiento; 

II.- Tener 35 años cumpl Idos al tiempo de la elección; 
111.- Haber residido en el pa!s durante todo el año anterior 

al d!a de )a elección; 
IV.- No pertenecer al estado eclesléstlco ni ser ministro 

de algún culto; 
v.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al 

EJérclto, seis meses antes del d!a de la elección. 
VI.- No ser Secretarlo o Subsecretario de Estado, Jefe o 

Secretarlo General del Departamento Administrativo, 
Procurador Genera 1 de 1 a Repúb 11 ca, n 1 Gobernador de 
algún Estado, a menos de que se separe de su puesto 
seis meses antes del d!a de la elección, y 

VII.- No estar comprendido en alguna de las causas de 
Incapacidad establecidas en el Articulo 83. 
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Articulo 83.- El Presidente entrará a eJercer su encargo el 

10. de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que 

haya desempeñado el cargo de Presidente de la Repúbl lea, 

electo popularmente, o con el carácter de Interino, 

provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo 

podrá volver a desempeñar ese puesto. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA 

SER GOBERNADOR 

CONST!TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Articulo 116.- Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un 

Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de éL 

o con residencia efectiva no menor de cinco años 

Inmediatamente anteriores al dla de la elección. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA 

SER DIPUTADO FEDERAL 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Articulo SS.- Para ser Diputado se requieren los siguientes 

requisitos: 

1.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el eJerclclo 

de sus derechos: 

ESTA TF.~I~ 
SM,IR DE Li\ 

~~ DEBE 
mal.IOTEC~ 
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LAS CONSTITUCIONES LOCALES COINCIDENTES CON LA CARTA MAGNA EN 
MATERIA DE REQUISITOS DE RESIDENCIA PARA GOBERNADORES SON: 

AGUASCALI ENTES 
COLIMA 
ESTADO DE MEXICO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MICHOACAN 
NAYARIT 
NUEVO LEON 
OAXACA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 

VERA CRUZ 
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CONSTITUCIONES LOCALES QUE TEXTUALMENTE MENCIONAN MAS 
REQUISITOS O LOS CONSIDERAN TACITAMENTE SON: 

BAJA CALIFORNIA NORTE 
BAJA CALIFORNIA SUR 
CAMPECHE 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
MOR El OS 
PUEBLA 
QUERETARO 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SINALOA 
SONORA 
YUCA TAN 
ZACATECAS 
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11 .- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elecclónJ 

111.- Ser originarlo del Estado en que se haga la elección o 

vecino de él con residencia efectiva de más de seis 

meses anteriores a la fecha de ella. 

2.- REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SER GOBERNADOR 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Articulo 37.- Para ser Gobernador del Estado, se requiere: 

I .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y nativo del 

Estado y con residencia efectiva en él, no menor de 

cinco años· Inmediatamente anteriores al dla de la 

elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

NORTE 

Articulo 41.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y descendiente de 

padres mexicanos por naclmlentoJ 

11.- Tener treinta y cinco años cumplidos el dla de la 

elecclónJ 

111.- Ser nativo del Estado con residencia no menor de dos 

años o vecino de él durante cinco años anteriores a la 

elección. 
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CONSTITUC!ON POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Articulo 69.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
!.- Ser ciudadano mexicano Por nacimiento, nativo del 

Estado con restdenc!a efectiva no menor de 3 años antes 
de la elección, o vecino de él durante 5 años 
anteriores al dla de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Articulo 61.- Para ser Gobernador se requiere: 
I.- Ser ciudadano campechano en pleno goce de sus derechos; 
I I. - Tener treinta y cinco años cumpl !dos, el dla de la 

elección, haber residido en el Estado todo el año 
anterl.or a la elección; 

I I I .- ser ciudadano campechano Por nacimiento, o tener 
ve!ntlc!nco años de residencia, si la calidad de 
campechano fuere por vecindad. 

CONSTlTUC!ON POLITICA DEL ESTADO DE COLIMA 

Articulo 51.- Para ser Gobernador se requiere: 
!.- Ser ciudadano collmense por nacimiento y estar en pleno 

· eJ ere 1c1 o de sus derechos; 
I I. - Tener por lo menos treinta años cumpl Idos el dla de la 

elección y una residencia Inmediata anterior no 
Interrumpida en el Estado no menor de cinco años; 
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I 11.- Tener una Ilustración suficiente para desempeñar este 

cargo. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Articulo 35.- Para ser Gobernador se requiere: 

I. - Ser ciudadano chlapaneco por nacimiento, en pleno goce 

de sus derechos; 

I 1. - Tener treinta años cumpJ Idos el dla de Ja elección; 

111.- No pertenecer al estado ecJesléstlco ni ser ministro de 

algún culto; 

IV.- No tener empleo, cargo o comisión de Ja Federación o 

del Estado, y de ser as!, renunciar y estar separado de 

el Jos cuando menos noventa dlas antes de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Articulo 84.- Para ser electo Gobernador Constitucional del 

Estado se requiere: 

I .- Ser ciudadano chlhuahuense en pleno eJerclclo de sus 

derechos, nativo del Estado y vecino del mismo, con 

residencia habitual de dos años Inmediatamente 

anteriores al dla de la elección. Los ciudadanos que no 

sean nativos del Estado podrén desempeñar este cargo 

siempre que sean hlJos de padres mexicanos por 

nacimiento y que hayan residido en el mismo, treinta 

años cuando menos, Inmediatamente anteriores al dla de 
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la elección, salvo ausencia eventual. 

I 1.- Tener més de treinta años de edad y menos de setenta al 

dla de la elección, 

CONST!TUCION POLITICA DEL ESTADO DE DURANGO 

Articulo 60.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

1.- Tener la cludadanla duranguense por nacimiento y ser 

hilo de Padres mexicanos; 

I 1.- Estar en pleno eJ ercicio de sus derechos ciudadanos; 

111.- Tener treinta años cumplidos para el dla de la elección; 

IV.- Tener cuando menos dos años de residencia efectiva 

dentro del territorio del Estado Inmediatamente 

anteriores al dla de la elección. 

CONST ITUC ION POLI TI CA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MEXICO 

Articulo 77. - Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

1.- Ser mexicano por nacimiento y nativo del Estado, o con 

vecindad en éL no menor de cinco años, Inmediatamente 

anteriores al dla de la elecclón. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUANAJUATO. 

Articulo 63.- Para ser Gobernador del Estado, se requiere: 
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1 .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originarlo del 
Estado o con residencia efectiva no menor de cinco años 
Inmediatamente anteriores al dla de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Articulo 63.- Para ser Gobernador del Estado, se requiere: 
!.- Ser mexicano por nacimiento, en el eJerclclo de sus 

derechos polltlcos; 
I 1 .- SI es guerrerense tener una residencia efectiva en la 

entidad no menor de cinco años Inmediatos al dla de la 
elección. 
Este requisito seré aumentado a veinte años de 
residencia efectiva e lnlnterrum~lda si la persona 
designada no fuera guerrerense; 

III.- Tener treinta años de edad cumpl Idos al dla de la 
elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Articulo 27.- Para ser Gobernador se requiere: 
I .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en eJerclclo de 

sus derechos. 
11.- Tener 30 años el dla de la elección. 
I 11.- Ser nativo del Estado o avecinado en éL cuando menos, 

cinco años Inmediatamente anteriores al dla de la 
elección. 
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CONSTlTUClON POLlTlCA DEL ESTADO DE MlCHOACAN DE OCAMPO 

Articulo 49.- Para ser Gobernador se requiere: 
l.- Ser ciudadano m!choacano en Pleno goce de sus derechos; 
11 .- Haber cumplido treinta años el dla de la elección; 
111 .- Haber nacido en el Estado o tener residencia efectiva 

no menor de cinco años anteriores al dla de la elección. 

CONSTlTUClON POLlTlCA DEL ESTADO DE MORELOS 

Articulo 58.- Para ser Gobernador se requiere: 
l.- Ser ciudadano morelense por nacimiento; 
11.- Tener treinta y cinco años cumplidos el dla de la 

elección; 
111.- Residir en el Territorio del Estado por lo menos un año 

Inmediato anterior a la elección. 

CONSTlTUCJDN POLITlCA DEL ESTADO DE NAYARIT 

Articulo 62.- Para ser Gobernador se requiere: 
1 .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, h!Jo de padres 

mexicanos, nativo del Estado o con vecindad efectiva en 
él, no menor de cinco años Inmediatamente anteriores al 
dla de la elección. 

CONSTlTUCION POLlTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Articulo 82.- Para ser Gobernador se requiere: 
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!.- Ser ciudadano mexicano Por nacimiento, nativo del 
Estado o con vec 1 ndad en e 1 m 1 smo, no menor de e 1 neo 
años Inmediatos al dla de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE OAXACA 

Articulo 68.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
I .- Ser mexicano por nacimiento, en el eJerclclo de sus 

derechos y nativo del Estado, o vecino de él durante un 
periodo no menor de cinco años Inmediatamente anteriores 
al d!a de la elección. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño 
de cargo público de elección popular. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Articulo 74.- Para ser Gobernador se requiere: 
1.- Ser mexicano por nacimiento. 
I 1.- Ser ciudadano del Estado en pleno goce de sus derechos 

Poi !tlcos. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO 

Articulo 77.- Para ser Gobernador se requiere: 
1 ,.- Ser e 1 udadano mex 1 cano Por nac 1m1 en to, y en P 1 eno 

eJerclclo de sus derechos Pol!tlcos y civiles; 
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1 I .- Ser ciudadano del Estado Por nac!m!ento o con vecindad 

no menor de treinta años, Inmediatamente anteriores al 

dla de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Articulo 80.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

1, - Ser ciudadano mexicano por nacimiento y natl vo de la 

Entidad, o con res!denc!a efectiva no menor de diez 

años Inmediatamente anteriores al d!a de Ja elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

Articulo 51.- Para ser Gobernador del Estado se necesita: 

I .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en eJerclclo de 

sus derechos. 

11.- Ser or!g!narlo del Estado o nacido fuera del mismo, 

pero h!Jo de padre o madre potos1no por nacimiento con 

res!denc!a no menor de un año Inmediatamente anterior a 

la fecha de elección, y s! se trata de potos!no por 

vecindad, la residencia deberá ser de diez años. 

CONSTITUC!ON POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Articulo 56.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

1.- Ser ciudadano s!naloense por nacimiento o por vecindad, 
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en este' último caso con residencia efectiva en el 
Estado, no menor de diez años Inmediatamente al dla de 
la elección; 

JI.- Tener treinta años cumplidos el dla de la elección; 
III ,- Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses 

al menos, Inmediatamente antes de Ja elección, bastando 
para ser Gobernador Interino, Provisional o Substituto, 
la calidad de ciudadano slnaloense. 

CONSTlTUCION POLlTICA DEL ESTADO DE SONORA 

Articulo 70.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
1.- ser mexlcario por nacimiento e hlJo de padres mexicanos, 

nativos del Estado con residencia efectiva en él no 
menor de tres años Inmediatamente anteriores al dla de 
la elección; y no siendo originarlo de Sonora tener 
cuando menos diez años de residencia efectiva 
Inmediatamente anteriores al dla de la elección. 

CDNSTJTUCION POL!T!CA DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 44.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
¡,- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del 

Estado, o con residencia en él no menor de cinco años 
Inmediatamente anteriores al dla de la elección; 

11.- Tener treinta años cumplidos el dla de la elecclón. 
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CONSTlTUCION POLlTlCA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Articulo 78.- Para ser Gobernador se requiere: 
1 .- Que el candidato esté en pleno goce de los derechos de 

cludadanla de acuerdo con los Articulas 34, 35 y 36 de 
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
no haya ocurrido en su perJulclo ninguno de los motivos 
de pérdida ni de suspensión de derechos a que se refieran 
los Articulas 37 y 38 de la misma Constitución. 

11.- Ser mexicano por nacimiento; 
11"1.- Ser nativo del Estado con vecindad en el mismo, 

adquirida por lo menos cinco años antes del dla de la 
elección. 

CONST11UC10N POLlTlCA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Articulo 83.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
1.- ser ciudadano veracruzano, nativo del Estado y en 

eJerclclo de sus derechos, con residencia efectiva en 
el mismo no menos de cinco años, Inmediatamente 
anteriores al dla de la elección. 

CONSTlTUClON POLlTlCA DEL ESTADO DE YUCATAN 

A-rtlculo 46. - Para ser Gobernador Constl tuclonal del Estado 
se requiere: 
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!.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de 
sus derechos; 

!!.- Ser nativo del Estado y con vecindad no menor de un año 
Inmediatamente anterior al dla de la elección. La 
vecindad no se Pierde por desempeñar comisiones o 
empleos of lclales Procedentes del Gobierno Federal, del 
Estado o de las Instituciones dependientes de estos, 
tampoco se pierde por desempeñar Jos cargos de Diputado 
al Congreso de la Unión o de Senador; 

I lI .- En caso de ser nativo del Estado, tener vecindad, no 
menor de cinco años Inmediatamente anteriores al dla de 
la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Articulo 51.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
I. - Ser ciudadano zacatecano, originarlo de la Entidad en 

tos términos del Articulo 12 y en Pleno eJ erclclo de 
sus derechos pot!tlcos; 

!!.- Haber residido en el Estado desde por lo menos un año 
Inmediatamente anterior a Ja elección. 

3.- REQUISITOS PARA DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO 

CONSTITUC!ON POL!TICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Articulo 19.- Para ser Diputado se requiere: 
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I .- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en eJerc!clo de 

sus derechos; 

II.- Tener 21 años cumplidos el dla de la elección; 

III.- Haber terminado !a Instrucción primaria; 

IV.- Ser originarlo del Estado o tener una residencia en él 

no menor de dos años Inmediatamente anteriores al dla 

de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

NORTE 

Articulo 17.- Para ser electo Diputado propietario o suplente, 

se requiere: 

I .- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en eJerc!clo de 

sus derechos; 

II.- Tener veintiún años cumplidos, por nacimiento, en 

eJerclclo de sus derechos; 

I I I • - Ser nat ! vo de 1 Estado con res! denc ! a no menor de dos 

años en el Dlstrl to por el que sea postulado, o vecino 

del mismo Distrito o población cuando en ella haya dos 

o mas Distritos, por lo menos durante cuatro anteriores 

a la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Articulo 44.- Para ser D!Putado al Congreso del Estado se 

requiere: 
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I . - Ser sudca 11 fornl ano y e 1 udadano de 1 Estado en eJ ere 1e1 o 
de sus derechos; 

!!.- Tener veintiún años cumplidos el dla de Ja elección; y 
III .- Tener residencia efectiva no menor de un año anterior 

al dla de Ja elección, en el Distrito correspondiente .. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Artfculo 33.- Para ser electo Diputado propietario o suplente 
se requ 1 ere: 
I .- Ser mexicano por nacimiento y ciudadano campechano en 

eJerclclo de sus derechos; 
II .- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección; 
III .- Además de Jos requisitos anteriores, según el caso, se 

necesitarán Jos siguientes: 
al.- Ser originarlo del Distrito en que se llaga Ja 

elección, con residencia en él de seis meses 
Inmediatamente anteriores a la fecha en que 
aquella se verifique; 

bJ.- Ser nativo del Estado, con residencia de un año 
en el dlstrl to respect 1 va, Inmediatamente 
anterior a Ja fecha de la elección. 

el.- SI se es oriundo de otro Estado, tener 
residencia cuando menos de veinticinco años en 
el de Campeche y de seis meses en el dlstrl to 

electoral que se trate. 
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No sera Impedimento la ausencia eventual en 
cualquiera de los casos, siempre que no se 
conserve la vecindad de otro Estado, 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

Articulo 36.- Para ser Diputado Propietario o suplente se 
requiere:· 

l.- Ser ciudadano coahui lense y avecinado en el Estado 
cuando menos tres años continuos Inmediatamente 
anteriores al dla de la elección. 
Para poder figurar en las listas de las 
circunscripciones electorales Plurlnominales como 
candidato a Diputado, se requiere ser originarlo de 
alguno· de los municipios que comprende la 
circunscripción en la que se realice la elección, o 
vecino de el la con residencia efectiva de mas de seis 
meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 

II.- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección. 

CONSTlTUCION POLITICA DEL ESTADO DE COLIMA 

Articulo 24.- Para ser Diputado se requiere: 
I .- ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 

residencia en el Estado no menor de un año antes del 
dla de la elección. 



96. 

CONSTJTUCJON POLJTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

Articulo 17.- Para ser Diputado se requiere: 

1 .- s.er ciudadano chlapaneco por nacimiento, en eJerclcto 

de sus derechos; 

JI.- Tener veintiún años cumplidos el dla de Ja elección; 

111.- No pertenecer al estado eclestasttco o ser ministro de 

algun culto; y 

IV.- Haber residido en el Estado cuando menos cinco años 

anteriores a dicha elección. 

CONSTJTUCJON POLITJCA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Articulo 41.- Para ser electo Diputado se requiere: 

1 .- Ser m.exlcano por nacimiento y ciudadano chthuahuense en 

eJerclcto de sus derechos; 

11.- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección; 

III.- Ser originarlo del Distrito en que se haga la elección 

o vecino de él con residencia de mas de sets meses 

anteriores a Ja fecha de ella. La vecindad no se pierde 

por Ja ausencia en el desempeño de cargos públicos o de 

comisiones oficiales. 

CONSTITUCJON POUTICA DEL ESTADO DE DURANGO 

Articulo 32.- Para ser Diputado propietario o suplente se 

requiere: 
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I .- Ser ciudadano duranguense por nacimiento en eJerctclo 

de sus derechosi 

!!.- Saber leer y escribir; 

I I I .- Tener Para el dla de la elección una edad mlnlma de 

veintiún años cumplidos; 

IV.- Contar con una residencia efectiva dentro del territorio 

del Estado cuando menos de dos años anteriores al dla 

de la elección. 

CONSTITUCION POLIT!CA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MEXICO 

Articulo 39.- Para ser Diputado, Propietario o suplente, se 

requiere: 

I .- Ser ciudadano del Estado, en pleno eJerclclo de sus 

derechos; 

!!.- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección; 

III.- ser originarlo del Estado o vecino de él, con residencia 

efectiva en su territorio no menor a tres años 

anteriores al dla de la elección. 

CONSTI TUC ION POL ITI CA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

GUANAJUATO 

Articulo 45.- Para ser Diputado se requiere: 

I .- Ser ciudadano guanaJuatense en eJerctclo de sus 

derechos y· no haber s 1 do condenado eJ ecutor t amente por 
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del 1 tos cometidos en eJ ere lelo de func Iones públ leas 

o por delitos graves del orden común; 

11.- Tener por lo menos veintiún años cumplidos al dla de la 

elección; y 

11 !.- Tener residencia en el Estado cuando menos de un año 

anterior a la fecha de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

Articulo 35.- Para ser Diputado al Congreso del Estado se 

requiere: 

!.- Ser ciudadano guerrerense en eJ erclclo pleno de sus 

derechos; 

11.- Tener veintiún años de edad cumplidos el dla de la 

elección; 

111.- Ser originarlo del Distrito que lo el!Ja o vecino de 

él, con residencia no menor de tres años Inmediatamente 

anteriores al dla de la elecclón. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO 

Articulo 31 .- Para ser Diputado se requiere: 
1.- ser hldalguense; 

11.- Tener veintiún años de edad como mlnlmo; 

111.- Tener una residencia efectiva no menor de tres años en 

el Estado; y 

IV. - No haber sido sentenciado por del 1 tos Intencionales u 

oficiales. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 

Articulo 10.- Para ser Diputado se requiere: 
!.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en eJerctcto de 

sus derechos; 
11.- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección; 
II I.- Ser nativo de Jal lsco o avecinado legalmente en él, 

cuando menos, dos años inmediatamente anteriores al dla 
de la elección, La vecindad no pierde por ausencia en 
el desempeño de cargos públicos de elección popular, ni 
en defensa de la patria y de sus Instituciones. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 

Articulo 23.- Para ser Diputado se requiere: 
!.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser mlchoacano 

en eJercicio de sus derechos; y 
11.- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MORELOS 

Articulo 25.- Para ser Diputado propietario o suplente se 
requiere: 
!.- Ser morelense por nacimiento; 
11.- Tener una residencia efectiva por més de un año anterior 

a la elección en el Distrito que represente; 
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111.- Ser ciudadano del Estado en eJerclclo de sus derechos; 
IV.- Habercumpl!do veintiún años de edad. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT 

Articulo 28.- Para ser Diputado se requiere: 
!.- Ser mexicano por nacimiento; 
11 .- Tener dieciocho años de edad cumplidos el dla de Ja 

elección; 
111.- Ser originarlo del Estado o tener residencia efectiva, 

no menor de cinco años Inmediatamente anteriores al dla 
de Ja elección en el Distrito que vaya a representar. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Articulo 47.- Para ser Diputado se requiere: 
I .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en eJerclclo de 

sus derechos civiles y Polltlcos; 
11.- Tener veintiún años cumplidos el dla de la elección; y 
111.- Ser vecino del Estado, con residencia no menor de cinco 

años Inmediatos anteriores a Ja fecha de Ja elección. 

CONSTITUCION POLIT!CA DEL ESTADO DE OAXACA 

Articulo 34.- Para ser Diputado propietario o suplente se 
requiere: 



1.- Ser nativo del Estado de Oaxaca o con residencia en 
su territorio no más de cinco años Inmediatamente 
anteriores a la fecha de la elección. 

CONSTlTUC!ON POLITlCA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Articulo 36.- Para ser Diputado propietario o suplente se 
requiere: 
l.- Ser ciudadano del Estado en eJerc!clo de sus derechos; 
11.- Saber leer y escribir. 

CONSTlTUCION POLlTlCA DEL ESTADO DE QUERETARO 

Articulo 34.- Para ser Diputado se requiere: 
1.- Ser mexicano por nacimiento; 
!!.- Ser ciudadano queretano en pleno eJerc!c!o de sus 

derechos pollt!cos y civiles. 

CONSTITUCION.POL!TlCA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Articulo 55.- Para ser Diputado a la Legislatura, se 
requiere: 

!.- Ser éludadano qulntanarroense, en eJ erc!clo de sus 
derechos polltlcos, con seis años de residencia en el 
Estado; y 

11.- Tener dieciocho años cumplidos al d!a de la elección. 

101. 
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CONSTJTUCJON POLJTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

Articulo 23.- Para ser D!Putado se requiere: 
1.- Ser ciudadano potos!no en eJerc!c!o de sus derechosi 
JI.- Ser originarlo del Estado o nacido fuera del mismo, 

pero h!Jo de padre o madre potos!nos por nac!m!ento, 
con residencia no menor de un año Inmediatamente 
anterior a la fecha de elección; y si se trata de 
potos!no por vecindad, la res!denc!a debera ser de 
cinco años. 

CONSTlTUCJON POLJTJCA DEL ESTADO DE SJNALOA 

Articulo 25.- Para ser Diputado se requiere: 
J.- Ser s!naloense por nacimiento o ciudadano s!naloense · 

por vecindad con res!denc!a efectiva en el Estado, en 
este último caso, no menor de diez años Inmediatamente 
anteriores al dla de la elecc!on y en ambos casos 
estar en pleno eJerc!c!o de sus derechos clv!cos. 

11.- Ser nativo del distrito Electoral que Jo ellJa, o 
avecindado en él cuando menos se!s meses antes de la 
fecha de la elección. 

111.- Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección. 

CONSTITUCJON POLJTICA DEL ESTADO DE SONORA 

Articulo 33.- Para ser Dloutado orooletarlo o suplente al 
Congreso del Estado se requiere: 
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1.- Ser ciudadano sonorense en eJerclclo de sus derechos 

pol ltlcos. 

!J.- Tener veintiún años cumplidos, por lo menos, el dla de 

la elección. 

III.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del Distrito 

Electoral correspondiente, de cuando menos dos años 

Inmediatamente anteriores al dla en que se haga Ja 

elección, tratándose de Jos nativos del Estado; y cinco 

años Inmediatamente anteriores al dla de la elección, 

en caso de no serlo. 

CONSTITUCION POL!TICA DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 15.- Para ser Diputado se requiere: 

I .- Ser ciudadano mexicano, nativo de Ja Entidad o con 

residencia en ella no menor de cinco años; 

II.- Tener veintiún años cumplidos el dla de Ja elección, 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Articulo 29.- Para ser Dloutado propietario o suplente se 

requiere: 

I .- Que el candidato esté en Pleno goce de los derechos 

de ciudadanla, de acuerdo con los Artfculos 34, 35 Y 

36 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos y que no haya ocurrido en su oerJulclo 

ninguno de los motivos de Pérdida ni de suspensión de 
derechos a que se refieren los Articulas 37 y 38 de 

la misma Constitución; 
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I I .- Ser ciudadano del Estado, en eJerclclo de sus 

derechos, nacido en el Estado o vecino con residencia 

en él por más de cinco años. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Articulo 48.- Para ser electo Diputado propietario o 

suplente, se requiere: 

1.- Ser ciudadano veracruzano, nativo del Estado, con 

residencia efectiva en el mismo no menor de dos años 

anteriores al dla de la elección y en eJerclclo de 

sus derechos; o ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

con residencia efectiva en el Estado no menor de 

cinco años al dla de la elección, en caso de no ser 

nativo· del mismo. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCATAN 

Articulo 22.- Para ser Diputado se requiere: 

I .- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener además 

la calidad de ciudadano yucateco en eJerclclo de sus 

derechos; 

VI.- Haber residido en el Estado los dos años 

Inmediatamente anteriores al de la elección; la 

residencia o la vecindad no se pierde ni se Interrumpe 
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por ausencia durante el desempeño de cargos públicos 
federales o estatales de elección popular, ni por la 
eJecuclón o cumplimiento fuera de la Entidad, de 
comisiones oficiales otorgadas por el Gobierno del 
Estado o por alguno de los Organismos e lnstltuclones 
de los que forme parte el propio Gobierno. 

CONSTITUCION PDLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Articulo 29.- Para ser Diputado se requiere: 
I.- Ser ciudadano zacatecano en pleno eJerclclo de sus 

derechos pol ltlcos, con residencia en el Estado, por 
lo menos durante un año Inmediato anterior al dla de 
la elección, o de cinco para los que no siendo 
nativos del propio Estado, hayan sido declarados 
ciudadanos de Zacatecas por la Legislatura. 
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CAPITULO IV 

EL PRINCIPIO DE SUPREMACIA EN LA CONSTITUCION FEDERAL 

1.- LA FUNDAMENTALIDAD Y SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION 

Entendemos como Jey fundamental de un Estado, · al 

ordenamiento baslco de toda Ja estructura J ur!dlca estatal 

sobre el que se asienta el sistema normativo de Derecho en 

su Integridad. 

La Constitución vista con este criterio es Ja Jey 

fundamental y al mismo tl1¡mPo·es Ja ley suprema del Estado. 

E 1 Dr. Bur.goa nos d 1 ce que: 

"Fundamental !dad y supremacra son dos conceptos 

Inseparables, que denotan dos cualidades concurrentes en 

toda constitución Jurldlco-poslt!va" (30) 

Siendo la Constitución la e.xPrestón normativa de las 

decisiones fundamentales de carécter Polltlco, social, 

económico, cu! tura! y re! !gloso, asl como Ja base misma de 

la estructura Jurldlca del Estado que sobre estas se 

organiza, debe autopreservarse frente a la actuación de los 

organos estatales que ella misma crea as! como de Jos 

organos derivados. 

C30l Opc!t. Burgoa Ignacio, Dr. pag. 359. 
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La supremacla de la Constl tuclón lmpl!ca que esta sea 
el más alto ordenamiento de todo el Derecho Positivo del 
Estado, situación que Ja convierte en el Indice de validez 
formal de todas las leyes secundarlas u ordinarias que 
forman el sistema Jurldlco estatal, en cuanto que ninguna 
de el las debe oponerse, violar o simplemente apartarse de 
las disposiciones constitucionales. 

Es Por esto que si se registra una violación o 
apartamiento de una ley, esta carecerá de validez formal 
siendo suceptlble de declararse Inoperante por Ja vla 
Jurisdiccional o polltlca que el orden constitucional 
establezca. 

Este· principio constitucional Implica cuestiones muy 
Importantes, como el control de Ja constitucionalidad de 
las leyes, que se Impone a ralz de Ja necesidad de que la 
Constitución debe condicionar el ordenamiento Jurldlco en 
general. Por otro lado Plantea Ja lmposlbll!dad Jurldlca de 
que los organos deleguen el eJerclclo de las competencias 
que les ha atribuido Ja Constitución, debido a que los 
poderes const 1 tul dos ex Is ten en virtud de la Constl tuclón y 

baJo las condiciones con que los ha filado. 

"La Constl tuclón ha establecido poderes distintos, y 
repartido Jos atributos de Ja soberanla entre diversas 
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autoridades y prohibe lmpllcltamente que uno de los poderes 
pueda descargar sobre otro su función, ni usurpar lo propio 
del otro". (31 l 

El principio de supremacla constitucional en el 
Derecho Mexicano, se consagra en el Articulo 133 de la 
Constitución General de la República, y el texto de dicho 
Precepto es el siguiente: 

"Esta Constl tuclón, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella, y todos los tratados que esten de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la Repúbl lea con la aprobación del Senado 
serén la ley suprema de toda la unión. Los Jueces de cada 
Estado se arreglarén a dicha constitución, leyes y tratados 
a pesar de las disposiciones en· contrario que puede haber 
en las constituciones o leyes de los Estados". 

En la Constl tuclón se crean órganos encargados del 
ejercicio del poder público del Estado. Estos órganos por 
consiguiente son creados por la ley fundamenta!, a la cual 
deben su existencia, y su actuación debe estar subordinada 
a Jos mandatos constitucionales. 

Es por esto que los organos estatales, nunca deben 
violar o contravenir sus disposiciones. 

(31l Ibldem pég, 362. 
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As! pues la actividad del legislador, originado por 
Ja Constitución, debe estar sometida a los Imperativos de 
ella, y sus leyes tienen que supedltárseles también y en caso 
dde contradicción debe optarse por la apJ lcaclón de la ley 
fUndamentaL lo cual no es otra cosa que la expresión del 
principio de Ja supremacla constitucional. 

El Articulo 133 de la Constitución que consagra el 
principio de supremacla, se compone por un lado, de la 
declaración de dicho principio, y por el otro, de la 
Imposición de manera expresa, de la observancia del mismo a 
Jos Jueces de cada Estado. 

El Principio de supremacla constl tuclonal lmpl!ca que 
Ja Constitución tiene preferencia aplicativa sobre cualquier 
disposición de lndole secundarla que la contraria, principio 
que tiene eficacia y validez absoluta tanto por lo que 
respecta a todas las autoridades del pals, como por lo que 
atañe a todas las leyes no constitucionales. El Articulo 
128 constl tuclonal Impone a todo fUnclonarlo la ob! lgaclón 
de guardar sin distingos de ninguna especie la Constitución. 
Es evidente que Ja Intención del legislador constituyente 
fue en el sentido de revestir al ordenamiento supremo de 
prlmacla aplicativa sobre cualquier norma secundarla, asl 
como de constreñir a toda autoridad, y no solo a los Jueces 
locales, a acatar los mandatos de Ja Ley fUndamental contra 
disposiciones no constitucionales que la contrarien. 
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Debemos señalar en este orden de Ideas la supremacla 
del Pacto Federal consagrada en el Articulo 41 
Constitucional. Este precepto a la letra establece que "El 
pueblo eJerce su soberanla Por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los 
de los Estados en lo que toca a sus reglmenes Interiores, 
en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal, Y las particulares de Jos Estados, 
las que en ningún caso podran contravenir las estlPulaclones 
del Pacto Federal". 

Respecto al concepto de soberanla contenido en este 
Artlcu Jo, cabe resaltar que es lncorrectc Interpretar del 
texto constitucional que existen dos soberanlas, la federal 
y la de las entidades federativas. La soberanla en el 
Derecho Constl tuclonal Mexicano es una sola e Indivisible, 
siendo su único ti tu lar el pueblo que en última Instancia, 
solo la delega en sus representantes polltlcos para su 
eJerclclo funcional a través de los organos que componen 
los poderes federales, asl-como Jos locales. 

Las entidades federativas disfrutan de autonomla, es 
discutible que no tengan soberanla Interior. La Constitución 

Federal determ 1 na Jos rubros, las esferas de comPetenc la Y 
las funciones otorgadas exclus 1 vamente a los poderes 
federa.les y contempla Igualmente, que las constl tuclones 
locales y la legislación emanada de estas no deberén Invadir 
el émblto de facultades reservado a la federación. 
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2.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 

Dentro de un sistema de Estado Federal, coexisten y 
tienen J urisdicclón sobre las mismas personas y sobre el 
mismo territorio, dos fuentes de autoridad: una, la central 
a la que tradicionalmente se ha denominado Poderes 
Federales, y la otra las locales, que son las que se dan a 
si mismas, las entidades, denominadas Estados Libres y 
Soberanos (ya anteriormente hicimos la distinción entre el 
concepto de soberanla y autonomla}. Ambas fuentes de 
autoridad conforman Ja organlzaclón Polltlca del pals. 

Las dos ordenes deben su creación y estan regulados 
en su organización y funcionamiento por un orden normativo 
superior que es Ja Constl tución General de Ja República. 
Aunque la misma constitución hace referencia a Estados 
Libres y Soberanos, es Ja misma que se encarga de facultar 
a los poderes federales a Intervenir en la vida 
Institucional de las entidades, también establece 
prohibiciones, lnhlblclones y obl Igaclones. 

La Constitución General y las particulares de los 
Estados tienen mucho en común. Los elementos teor!cos y las 
Instituciones que en la primera se han destacado, también 
se dan en las cartas locales. 
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Por disposición de la Constitución GeneraL los 

Estados de la unión deben tener su carta fundamental. 
Cuando en un Estado Por disposición de los poderes del 
centro, se da el caso de que un congreso asuma las funciones 
de constl tuyente y, asimismo, cuando una legislatura, en 

uso de su facultad reformadora, 1 ntroduce modt f lcaclones a 
su constitución local, teorlcamente está eJerclendo la 
facultad de reglamentar a nivel locaL la Constitución 
General por virtud de un mandato expreso o lmpl!ctto que en 
esta existe a su favor. En este caso en eJerclclo de esa 
facultad, los Estados estan sometidos a los principios que 
la regulan: sólo se eJerctta si se ha expedido una 
constitución general. no se puede contravenir en la 
reglamentación a esta. Solo lo puede hacer la rama 
legislativa estatal y está subordinada a lo dispuesto por 
la general. Con vista al prtnctplo de autonom!a que regula 

la existencia y funcionamiento de los Estados, no hay 
Impedimento constitucional para que los legisladores locales 
en uso de su facultad constituyente excedan, sin 
contrariarla a la carta magna general. Los Estados no 
estan constreñidos a establecer como organos de Poder 
únicamente a Jos previstos o Indicados en la constl tuclón 
genera 1 y Pueden, según sus neces 1 dades crear organos que 

consideren Indispensables para su desarrollo y atribuirles 
las facultades y establecerles las l lml tac Iones que 
consideren pertinentes, sin Invadir el campo natural de los 
organos de existencia obligatoria. 
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"La voluntad constl tuyente local, por no ser 
originarla y propia de las entidades federatl vas no puede 
ser eJerclda en tanto no exista una disposición en la 
general que as! lo autorice" C32l, En el acta de 
Constitución de 1824 no obstante que se da por supuesto que 
la federación se formó con estados preexistentes, se dispuso 
expresamente que "Las constl tuclones de los Estados no 
podran oponerse a esta acta, ni a lo que establezca la 

constitución general''. La cons~ltuclón de 1857 dio por 
supuesta la existencia de los Estados y de que cada uno de 
ellos contaba como una Constitución. Lo mismo sucedió con 
la constitución de 1917, en donde ademas los Estados estaban 
obligados a adecuar sus cartas, o marco derivado de la 
Constitución General de la República, en virtud del 
principio de supremacla constitucional. 

La regulación constitucional de Jos Estados debe 
abordarse tomando en cons 1 deraclón, e! tratamiento de las 
Influencias que tiene tanto la federación en las entidades 
federativas como estas en aquella. De esta manera 
encontraremos que hay limitaciones o encuadramientos de 
lnstl tuclones que la Constl tuclón Federal Impone a los 
Estados y a los Municipios. 

Esta Imposición o determinación de ciertos Principios 
e lnstl tuclones se entiende en tanto que la Constl tuclón 

(32) Arteaga Nava Ellsur, Derecho Constitucional Estatal 
Ed. Porrúa, México, 1988, pág. 4 
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Federal resulta ser el documento constitutivo del Estado 

Federal en sus tres niveles de gobierno, e históricamente 
hablando resulta el pacto constl tutlvo de la federación 
mexicana, que en los orlgenes de la República simbolizo la 
unión voluntaria de las provincias. 

Para Máximo Gamlz existen dos fuerzas que caracteriza 
a los sistemas federales "por una parte una fuerza 

centralizadora que tiende a dar unidad de mando y coherencia 
a un gobierno federal y por otra, una fuerza 
descentralizadora que tiende a delegar o repartir 
atrlbuc Iones entre los distintos gobiernos estatales. Todo 
sistema federal tiene en cierta medida elementos de 
central lzaclón por lo que no es POSlble encontrar, un 
polltlco totalmente descentralizado" (33) 

El estado Federal a través de su Constl tuclón 
determina no solo cuales son esos Estados Libres y 
Soberanos, sino también otorga los marcos de referencia en 
los cuales se desarrollaran las respectivas atribuciones. 

La Constitución Federal aparta una serle de principios 
que los Estados no pueden contravenir o madi ficar, porque 

resultan acuerdos fundamentales tomados en circunstancias 
históricas y pol ltlcas determinadas, es decir;, aunque los 
Estados sean LI bres y Soberanos no hay pos 1b111 dad de que 
adopten una forma de gobierno distinta de la republicana. 
(33) Gamlz Parral Máximo.- Derecho Constitucional en las 

Entidades Federativas UNAM, México 1990, pág. 252. 
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Por otro lado, los Estados pueden conceder el Derecho 
de cludadan!a únicamente a Quienes son mexicanos, sin 
Importar Que lo sean por nacimiento o natural!zac!ón, por 
lo tanto no pueden conceder Derecho de voto activo y pasivo 
a los extranJeros. 

Los sistemas normativos locales existen para hacer 
operantes los grandes principios derivados de la 
Constl tuclón General. la autonomla de aue gozan las 
entidades federativas se traduce en la posibilidad de 
reglamentar mediante cartas locales y leyes orgánicas, 
reglament;;:rlas y ordinarias, directa o Indirectamente la 
Constitución General. 

Las const! tuclones de los Estados al Igual que la 
Constitución General, permiten su revisión y son 
susceptibles de ser modificadas .. Una vez expedida la carta 
fundamental de un Estado la función Que se ha datlo en 
denominar constl tuyente en su motlal !dad de dar otra 
totalmente nueva se agota. Los poderes locales carecen de 
facultades para dar otra totalmente nueva, aunque pueden 
hacer cuantas modificaciones estimen necesarias. 

Las constl tuctones locales no pueden ser Inmutables, 
serla contrario al Prlnc!P!o de soberanla popular que 
aunque limitado por la Constitución General, deriva de ella 
como derecho en favor tanto de los habl tantes de la nación 
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como de los habl tan tes de los Estados. Los leg Is la dores 
locales, tienen como representantes, la facultad de hacer 
reformas a su carta fundamental. 

Centrar lamente a lo que sucede en la Constl tuclón 
General, en la que Jurldlcamente las legislaturas de los 
estados pueden Iniciar reformas a aquella, los poderes 
federales estan excluidos del proceso de reforma de las 
cartas fundamentales locales. Se trata de una función 
netamente estatal. 

Respetando los marcos generales, las prohibiciones, 
limitaciones y obligaciones que se desprenden de la 
constl tuclón generaL los congresos locales pueden hacer a 

sus cartas fundamentales cuantas modificaciones estimen 
necesarias. Los sistemas existentes ni establecen limites 
en cuanto al numero, la materia ni la continuidad. Algunos 
Estados en algunas épocas se han mostrado cautos en lo 
reta ti vo a esta materia, pero por otro lado cas 1 no hay 
Gobernador que se estime que no haya Promovido cuando menos 
una reforma. 

En todos los Estados existe el principio de supremacla 
de ta constitución sobre las leyes ordinarias; en algunos 
casos el prlnclPlo se desprende de una disposición expresa. 
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En cuanto a Ja Iniciativa de reformas, existen 

variantes por Jo que toca a Jos titulares del derecho de 
Iniciarles en las constituciones locales. 

Todas coinciden en otorgar esa facultad a Jos 
diputados y al gobernador, en algunos se confla también .a 
Jos ayuntamientos y al tribunal superior. 

Los procedimientos que para reformas existen en las 
constituciones de Jos Estados, coinciden en Jo fundamenta!, 
1 os organos que 1nterv1 enen Por Jo genera 1 son 1 os m 1 smos. 
En todos se considera que se trata de una actividad 
legislativa, por Jo mismo se confla a Jos congresos de Jos 
Estados. 

En todos se coincide también en establecer 
procedimientos ·que tienden a dificultar, más no a Impedir 
las reformas. En algunos casos simplemente se adopto Ja 
formula consignada en el Articulo 135 de Ja Constitución 
General, adecuándola a las Instituciones locales. Algunas 
entidades que tienen una tradición Jurldlca prolongada y 
propias, cuenta con procedimientos compJeJos. No obstante, 
ex lste una marcada tendencia a slmPI 1 ficar y a un! formar el 
proceso de reforma. 
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3.- LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS 

Hemos hablado anteriormente de los requlsl tos para 

ocupar cargos de elección popular, y hemos abordado 

brevemente la figura de Jos Gobernadores. 

Consideramos necesario profundizar en cuanto a estos, 

debido al papel que Juegan dentro de las Instituciones 

Estatales y porque en su elección el requisito de la 
residencia est<l Plenamente J ustl flcado por ser el los 

titulares del eJercicio del Gobierno en una reglón 

determinada. 

La figura ·del Gobernador al Igual de lo que sucede 

con los poderes del centro, es la Institución Jurldica, 
social y poi ltlca m<ls Importante de los Estados; la vida de 

Jas entidades federativas en lo que tiene de propio, gira 

en torno a él. También es a nivel locaL el Interprete 

auténtico y responsable de la polltlca presidencial. 

Para Ellsur Arteaga Nava, "su posición de liderazgo 

es natural: normalmente lncuestionada, Jos restantes Poderes 

por ser eJercldos en forma colegiada, no han llegado a 

tener la lmPortancla e influencia de aquel y por lo mismo 

carecen de personal !dad y su actuación de un sello 
propio" (3L¡J 

(3l¡J Opclt. Arteaga Nava Ellsur, P<lg, 21¡3, 
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La función ejecutiva es lndelegable; solo puede ser 

ejercida por su titular, los funcionarios y empleados que 
de este dependen actuen so lo en función de hacer real !dad 
sus lnstrucclones. 

En cuanto a su elección, la Constl tuclón establece 
dos supuestos: la del Gobernador que !niela y concluye un 
periodo de seis años, que debe ser directa y la del que es 
electo, nombrado o llamado para supllr al anterior cuando 
este fa! ta. En estos casos existe la poslbl ! !dad de que 
alguien acceda a la gubernatura sin la consulta a la 
cludadanla, ya sea mediante designación o elección que haga 
la legislatura local, siempre colmando los requlsl tos que 
se deben cubrir para ser Gobernador. 

Ya hemos señalado lo establecido por el Articulo 116 
de la Constitución Federal, en lo que respecta a Jos 
requisitos para ser Gobernador de un Estado. 

Nosotros hemos considerado, a partir del análisis que 
hemos Ido real 1 zando, que este precepto de ninguna manera 
atempera el arbitrio de Jos constituyentes locales en 
cuanto al establecimiento de dichos requisitos. Los 
Congresos Locales no pueden de ninguna manera establecer 
menos requisitos que los previstos en la Constitución 
General. La Constitución establece precisamente las bases, 
por Jo que los Estados no pueden sobrepasar lo señalado por 
esta. Es decir, si la ley suprema plantea la existencia de 
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dos supuestos que son "el ser ciudadano mexicano por 

nacimiento Y nativo del Estado, o la vecindad o residencia 
no menor de cinco años Inmediatamente anteriores al d!a de 
la elección", lo hace con un afan de reconocer la Igualdad 
entre un nativo del Estado y otro que no lo es pero Que se 
encuentra compenetrado con esa sociedad por razones de 
residencia. 

As! pues, las Constl tuclunes Locales deben aJ ustarse 
a estas dos si tuactones y no optar por una de el las o por 
ambas. Pueden estas en todo caso exigir una residencia 
mayor o un requisito extra pero nunca contrariar el sentido 
de la Constitución General. 

Por otra parte es valido afirmar que a nivel local 
sucede, lo 'que a nivel federal, no es licito que las leyes 
secundarlas, como pudieran ser las orgánicas del poder 
eJecutlvo aumenten o disminuyan los requisitos que en las 
constituciones locales se requieren para ser Gobernador. 
Esta es una tarea Que tiene la categorla de constitucional, 
solo a ese nivel es dable limitar el derecho de elegir Que 
corresponde a los ciudadanos de los Estados. 

Lo mismo sucede tanto a nivel federal y local por lo 
que toca a los legisladores. Aunque es frecuente que las 
leyes secundar las aumenten los reQul s 1 tos de eleg lb!! !dad 
que establecen las const!tuctones para los legisladores, 
esto es contrario a las cartas fundamentales ya sea 
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generales o locales, el voto activo solo puede tener como 
limitaciones aquellas que se consignan en el documento 
fundamental que establecen las cartas magnas que son 
precisamente en las que se concede el derecho del voto. 

Tanto la Constitución General, como las de los Estados 
se encargan de cons ! gnar 1 os requ 1 s ! tos que deberéln reun ! r 
los aspirantes a cargos de elección popular, sin que sea 

factible a Jos legisladores aumentarlos. 

4.- LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Ya vimos i:¡ue el Principio fundamental sobre el que se 
sustenta nuestro Sistema Const! tuctonal Federal es la 
supremacla de nuestra Const! tuc!ón Federal sobre todas las 
deméls leyes aún también sobre los tratados Internacionales 
que celebre el Gobierno de ta Repúbl !ca, los que siempre 
estan con nuestra ley fundamental. 

Esta prlmacla constitucional deriva que de acuerdo 
con el Artlcul.o 40 de la Constl tuclón, nuestro pa!s es un 
Estado Federal constl tul do por voluntad del pueblo y 
constituido por Estados Libres y Soberanos; pero unidos en 
una federación; aunque de acuerdo con la opinión de muchos 
tratadistas no existe co-soberanla entre federación y 
estados, sino que nuestros Estados son autónomos. 
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Por lo tanto la coexistencia de federación y estados 

da lugar a una división de competencias entre esos dos 
ordenes, el Articulo 115 dice: "Los Estados adoptaran para 
su régimen interior, la forma de gobierno republ!cano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización polltlca y administrativa 
el municipio libre. 

Este sistema federal nuestro da lugar a dos principios 
fundamentales; 

al Los Estados de la República se dan libremente su 
propia constitución en la que organizan su estructura 
de gobierno, pero sin contravenir el pacto federal 
que es la unidad de la federación. 

bl Por tanto existe una revisión de competencias entre 
Ja Federación y los Estados por lo que todo aquello 
que no esté expresamente atribuido a la federación 
es competencia de las entidades federativas, tal como 
lo señala el Articulo 124 Constitucional. 

La supremacla de la constitución Pollt!ca de los 
Estados Unidos Mexicanos queda Plasmada de manera categórica 
pero considerarnos un poco desafortunada su redacción; 
primero, Porque no un!camente al poder Judicial de los 
Estados deberla habérseles obligado al cumpl!m!ento de las 
mismas, sino también al poder leg!slat!vo de Jos Estados Y 
al EJ ecutlvo local encargado de su cabal cumpl !miento y en 
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caso de la violación de estas disposiciones Iniciar un 
Juicio constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación mediante acción popular, para que esta sin 
necesidad del Juicio de amparo determine si 
locales son contrarias a lo dispuesto en 
fundamental del pals. 

tas leyes 
Ja norma 

Igualmente hay que hacer notar que mediante 
Jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la suprema Corte en Pleno es la única facultada 
para determinar Ja constl tuclonal !dad de las leyes, por lo 
que en nlngun momento Jos Jueces locales puedan Juzgar si 
existen disposiciones en contrario en las leyes o 
constituciones locales: por que la parte final del Articulo 
133 resulta en la práctica letra muerta. 

Por tanto Ja defensa de la Constl tuclón federal es 
Ilusoria, observamos que en gran parte de las Constituciones 
locales hay articulas que van en contra de la ley 
fundamental pero persisten por no haber una Instancia ante 
el máximo tribunal del pals para que examlñe a fondo la 
constitucionalidad de los ordenamientos locales. 

suele decirse que el control de la constitucionalidad 
es en México tarea prl vatl va del Poder Judl clal Y 
especlflcamente de Ja Suprema Corte. 
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La afirmación es excesiva, aunque es verdad que 

conforme a nuestro sistema, Inspirado en el norteamericano, 
los principios mas generales relativos a la tutela o 
salvaguardia de la vigencia de la Constitución, estan 
contenidos en preceptos relativos a poder Judicial de la 
Federación, el Articulo 103 constitucional, sobre el cual 
se asienta la Institución del Juicio de amparo, el Articulo 
104 constitucional fracciones 111 y IV en relación con el 
105, conforme a Jos cuales corresponde solo a la Suprema 
Corte de la Nación conocer las controversias que se susciten 
entre 2 o mas Estados, entre los Poderes de un mismo Estado 
sobre la constl tuclonal !dad de sus actos, y de los 
conflictos entre la Federación y uno o mas Estados. 

Los preceptos mencionados muestran que es 
Indudablemente muy vasta el area en que el control de la 
constitucionalidad se eJerclta a través de la Intervención 
de los tribunales, y mas especlflcamente de la Suprema 
Corte. Sin embargo debemos destacar que el caso del Articulo 
133, este tiene un alcance especifico obligar a los Jueces 
de cada Estado a desentenderse de las constl tuclones y 
leyes locales cuando contrarien la legislación federal. 

Las normas constitucionales Inclusive las categóricas 
y expresas, para cuya vigencia no hay otro control que el 
de Jos órganos obligados por tales normas se autollmlten en 

obediencia a los textos de Ja ley suprema o sean obl lgados 
a limitarse por obra de Ja opinión pública. 
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Antonio Carrillo Flores nos señala un eJempJo por demás 
escalofriante: "Establece Ja constitución en Ja fracción I 
del Articulo 82 que para ser Pres !dente se requiere ser 
ciudadano por nacimiento en pleno goce de derechos e h!Jo 
de Padres mexicanos por nacimiento, si Ja Cámara de 
Diputados en eJerctcto de Ja facultad que le concede la 
fracción I del Articulo 74, declarase presidente electo de 
Ja Repúbl lea a un mexicano h!Jo de Padres extranjeros, no 
habrla forma alguna de que tal resolución fuese Impugnada 
ya que el Juicio de amparo es Improcedente por texto 
expreso de la ley de la materia y aun en el supuesto de 
que Ja Suprema corte acordara una tnvesttgaclón acerca de 
esa grave violación constttuctonaL usando las facultades 
que le concede el Párrafo tercero del Articulo 97, los 
resultados de la tnvestlgactón no serian obligatorios para 
la Cámara de Diputados, st esta no hubiese llegado aún a 
dictar su declaratoria, ni menos tendrla efecto alguno en 
cuanto a la validez de una declaratoria ya hecha" C35l 

se advierte que la distinción entre controles de 
orden Jurldtco y controles de orden poJ!ttco es muy 
Importante tratándose de tutelar el cumpl !miento de la 
cons ti tuc t ón,, 

El -congreso es, pues, organo último definidor de la 

constttuctonaltdad de los actos en muchas situaciones 
ligadas con el funcionamiento de nuestro ststema pollttco. 

(35) Carrillo Flores Antonio, Estudios de Derecho, 
Admlntstrattvo y Constttuc!onal, UNAM. 1987 pág. 95. 
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Por su parte el Senado también lo es traténdose de 
si tuaclones o confl lctos que tienen que ver con la vida de 
Jos Estados e Inclusive puede ! legar a declarar que han 
desaparecido los poderes de una entidad. 

4.1 ,- EL EJECUTIVO Y LA JNCONSTJTUCJONALIDAD DE LAS LEYES 

Se ha planteado en diversas ocasiones un problema 
relativo al control de Ja constitución, en cuanto a Ja 
posibilidad que tiene el EJecuttvo de deJar de aplicar una 
Jey del Congreso debidamente aprobada y promulgada por 
considerarla Inconstitucional. 

Evidentemente el Presidente de Ja República de acuerdo 
con el Articulo 72 Constitucional puede hacer observaciones, 
es dec Ir, vetar un proyecto de Jey o decreto aprobado por 
el Congreso; pero si dicho proyecto fuese confirmado por 
las dos terceras Partes del número total de votos de ambas 
cémaras, el proyecto seré ley o decreto y voJvera al 
EJecutlvo para,su promulgación • 

• Las obJ eclones que un Presidente tenga en contra de 
la constl tuclonal !dad de una ley debe de hacerlas valer o 

vetando un Proyecto en curso o, si se trata de una ley 
aprobada y Promulgada, formulando una lnlclatl va para su 

derogación. Pero en real !dad en estas relaciones entre el 
tl tul ar del eJecutl vo, y el Congreso, es el J ulclo del 
congreso el que debe prevalecer. 
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En el caso de este estudio, examinamos que el Articulo 

116 Fracción "!" !nc!so (6) segunda parte se establece que 
solo podré ser Gobernador Const! tuc!onal de un Estado un 
ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con 
residencia efectiva menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al dla de la elección., Este Articulo fue 
Introducido por el Constituyente de 1917, ya que no exlstla 
en la Constitución de 1857; seguramente con el propósito de 
que en las Constituciones Estatales se diera cabida a gente 
s!n nacimiento n! vecindad, como ocurr!o muchas veces con 
los gobernadores del porflr!ato. 

Pero del examen de las constltuclones particulares de 
cada Estado, se ha notado en gran mayor la de el las que se 

apartan de la letra del Articulo const!tuc!onal antes 
el tado, b!en sea exigiendo mayores requ!sl tos o menores de 
los que ah! se estipulan, cayendo por lo tanto en el ámbito 

de Jo antlconstl tuclona 1. 

La defensa establecida en el Articulo "!" de la Ley 
de amparo, es cuando con afectación de una Persona se 
altere el reglmen federal de la república de d!str!buclón 
de competencias produciéndose invasión de competencias 
entre las autoridades federales y las autoridades locales. 
Pero el supuesto indispensable es que una Persona se vea 
vulnerada en sus garantlas !ndlv!duales por un acto de 

autoridad que invada las facultades de la federación o de 
los Estados. 
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Por último cabe considerar que el Articulo I I de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial Federal dice: "Corresponde 
a la Suprema Corte de Justicia conocer en pleno: 11- De las 
controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad 
federal, que vulneren o restrlnJan la soberanla de los 
Estados, o por leyes o actos de las autoridades de estos 
que Invadan la esfera de la autor !dad federal, cuando sean 
promovidas por la entidad afectada o por la federación, en 
su caso en defensa de su soberan la o de los derechos o 
atribuciones que les confiera la Constitución. 

11!- De las controversias que surJan entre una entidad 
federativa y la Federación. 

De la lectura de estos párrafos de la Ley Orgánica 
del Poder Jud 1c1a1 Federa L se co 1 ude que esta competenc 1 a 
del pleno de la corte es exclusivamente en el caso de 
existir controversia entre el ámbito de facultades de la 
Federación y los Estados; pero en el caso de que nos ocupa 
y que es el de las Constl tuclones Estatales que no se 
apegan a los reqúlsltos marcados por la Constitución General 
para ser Gobernador en el Art. 116 Fracción L Inciso "8", 
sobre todo en el de residencia, no existe aparentemente un 
medio legal para señalar esa anomal la, por lo que puede 
dec 1 rse que la Constl tuc Ión fuera de las garantlas 
Individuales y las facultades de Federación y Entidades 
Federativas en sus demás aspectos pueda ser contrariada por 
leyes locales, lo que Implica una violación a la supremacla 
constitucional. 
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CAPITULO V 

GUANAJUATO UNA REFORMA EN SUSPENSO 

!.- La historia constitucional de GuanaJuato. 

La Primera Constitución Pol!tlca del Estado Libre de 
GuanaJuato de 1826 o sea la Primera Constitución de 
GuanaJuato como Estado de la Federación, en su Articulo 36, 
señala "Que Jos extranJeros que hayan obtenido carta de 
cludadanla notoriamente adictos al sistema podran ser 
diputados, siempre que tengan diez años de vecindad en el 
Estado, con un capital de veinte mil pesos, o una Industria 
que les Produzca dos m! 1 pesos cada año. A los extranJeros 
americanos de que habla el párrafo 4o. del Articulo 9 les 
basta la vecindad de tres años para ser diputado". 

Este precepto que en los tiempos que corren, parecerla 
risible, tiene en ese momento su razón de ser en el sentido 
que al nacer nuestro pa!s a Ja vida Independiente pocas 

eran las personas con conocimientos para Ja administración 
pública de la época virreina!, salvo los españoles vecinos 
del pals y contados criollos; por lo que el admitir 

extranJ eros como legisladores obedece a las razones 
expuestas dando Por supuesto Preferencia a los crlol los 
americanos que se les exige una residencia de tres años 
frente a la de diez años de Jos extranJeros europeos. 
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En los Artlculos 101 y 102 de la Constitución 

GuanaJuatense de 1826, se marcan los reQulsl tos para ser 
Gobernador del Estado, ciudadano guanaJuatense, mexicano, 
mayor de treinta años, con cinco de vecindad en el Estado, 
y con residencia en el mismo los dos últimos inmediatos al 
de su elección y en el 102 a los originarlos del Estado se 
les exime de los requisitos de residencia. 

Aqul se sabe di ferenclar el concepto de vecindad y 
residencia, siendo la vecindad el hecho de ser vecino de un 
lugar, o sea estar domiciliado en el mismo y residencia, de 
*asldere, asiento, o sea en el lugar que se permanece por 
razones de diversa lndole o sea donde se esta de flJo. 

Igualmente se consagra aqul el principio de que los 

originarlos· del Estado no necesitan de vecindad o 
residencia, por la razón de que el hecho del nacimiento da 
vinculos de afecto perenne con la tierra donde tuvo lugar 

el nacimiento. 

En la Constitución Polltlca del Estado de GuanaJuato 
del año de 1861, derivada de la Constitución liberal de los 
Estados Unidos Mexicanos del año de 1857, en su Articulo 
38, no obliga a ningún requisito de residencia o vecindad 
Para ser diputado locaL simplemente hay que ser ciudadano 
guanaJ uatense, en . eJ ere 1e1 o de sus derechos y mayor de 
veinticinco años. 
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En lo que respecta al poder eJ ecutl va estatal, e 1 
articulo 57 fracción 3, dice "mayor de treinta años al 
tiempo de la elección y vecino del Estado. El articulo 58 
de la misma Constitución, exime a Jos originarlos del 
Estado del requisito de vecindad''. 

El señalamiento de la vecindad es muy ambiguo; pues 
basta que sea vecino del Estado al momento de la elección 
para que se estime llene los requerimientos constitucionales 
y en cuanto a que los nacidos en el terr! torio del Estado 
no deben cumpl Ir ninguna vecindad ha quedado exp! !cado en 
un dispositivo similar de la constitución de 1826. 

Se Introduce en esta Constl tuc!ón como novedad las 
municipalidades y el articulo 71 exige para ser miembro del 
ayuntamiento, tener vecindad y dos años de residencia en el 
pueblo que se haga la elección. 

Ya también hemos explicado Jo que estimamos la 
diferencia entre vecindad y residencia, notando que aqul 
bastaba ser vecino sin señalar un periodo de tiempo, pero 
si con una residencia de dos años. 

En Ja Constitución de 1917 del émblto estatal también 
de GuanaJuato, para ser diputado a la legislatura del 

Estado, no exige ni vecindad ni residencia. 
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Dicho Pérrafo del 115 Constitucional a la letra dice 
"solo podré ser Gobernador const! tuc!onal de un Estado un 
ciudadano mexicano Por nacimiento y nativo de él o con 
vecindad no menor de cinco años Inmediatamente anteriores 
al dla de la elección". 

La Const ! tuc ! ón de GuanaJ uato aprobada en e 1 mes de 
septiembre de 1917, o sea después de haber sido Promulgada 
1 a Const ! tuc 1 ón Federa 1 de 1917, estaba ob 11 gada a cump 11 r 
con lo mandado por el 115, pero no fue asL ya que en su 
Articulo 54, obl lga a que si es natl vo del Estado, a tener 
dos años de residencia continuada e Inmediata al dla de la 
elección, cuando la Constitución de la rePúbl!ca mexicana 
eximia a los nativos del Estado de residencia y también de 
ex!g!r quince años a los no originarlos del EstadoJ también 
en clara contraposición en lo preceptuado en la norma 
suprema o sea que Ja Constl tuclón de 1917 de GuanaJuato es 
vlolatorla de la Const!tuc!On. 
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2.- La Iniciativa de reforma de 1991. 

Las Vicisitudes polltlcas y jurldlcas del Estado de 
Guanajuato, no son un fenómeno actual, son tan añejas como 
su historia. 

Las consecuencias poi 1 tlco-j ur!dlcas del proceso 
electoral y postelectoral del 18 de agosto de 1991 
produjeron planteamientos controvertidos en materia 
jurldlca. 

El dla 10 de septiembre de 1991, durante la apertura 
del tercer periodo extraordinario de sesiones de la H. 
Quincuagésima cuarta legislatura del Estado Libre y 
Soberano de GuanaJuato, se dio lectura al dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y puntos Constitucionales, 
de Iniciativa de decreto presentada por la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionarlo Institucional que 
proponla reformar los articulas 68 y 110 de la Constitución 
Polltlca del Estado de Guanajuato. 

La Iniciativa de reforma en slntesls plantea la 
necesidad de que los aspirantes al gobierno del Estado as! 
como de los municipios deben reunl r el requlsl to de ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, originarlo del Estado y 

contar con residencia efectiva no menor de 5 años 
Inmediatamente anteriores al dla de la elección en el caso 
del gobernador y de un año en el caso de Jos Presidentes 
municipales sindicas o regidores. 
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Una vez analizada la Iniciativa de referencia se 
formuló el siguiente dlctámen y posteriormente se sometió a 
la aprobación de la Asamblea el Decreto. 

"En atención a los argumentos vertidos por Jos 
lnlclarites, en la exposición de motivos de la Iniciativa 
que nos ocupa, esta tiene como propósito general, precisar 
de manera rigurosa, Jos requisitos para ser gobernador del 
Estado, y por extensión y congruencia normativa y legislativa 
los requisitos para ser Presidente Municipal, sindico o 
regidor, que actualmente establecen los Artlculos 68 Y 110, 
respectivamente, de la Const! tuclón Pol ltlca del Estado de 
GuanaJuato". 

Para ello, los lnlclantes real Izan las siguientes 
consideraciones: 

"Esta propuesta es consecuente con lo Iniciado en la 
Constitución de 1857 y ratificado en la Constitución de 
1917, con el ánimo de garantizar cualidades de origen del 
ciudadano que aspire al cargo de Gobernador del Estado, 
evocamos a 1 constl tuyente Enrique A. Enrlquez, y partimos 
del supuesto de que el Individuo nacido en un Estado, tiene 
para éste un car lño más acendrado, del cual se desprenderla 
un propósito de administrar y cumplir más y rneJor con las 
obligaciones de gobernante. 
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"Es decir, el guanaJuatense de nacimiento, conJugarla 
Identidad, fldel !dad, orgullo regional, tradición, historia 
Y valores resultantes de un pasado común. Serla, como 
apuntan destacados pensadores, un sentimiento de sol ldarldad 
que viene del ayer, para continuar siendo lo que ha sido, en 
el proyecto de construir el futuro. 

"Por otra parte, esta decisión del pueblo de GuanaJuato 
se ha venido gestando en el devenir de su historia y es as! 
como se registra la acusada tendencia de elegir gobernadores 
entre los ciudadanos que han nacido en él. 

"Estos sel)tlmlentos y este contexto histórico, han 
sido los factores predominantes en las grandes polémicas 
respecto a las propuestas de que el Titular del Poder 

EJ ecutl vo debe ser un ciudadano guanaJ uatense nacido en su 
territorio. 

"Este prlnclPlo, evl tarla por si solo, el tener Que 
recurrir a la alternativa de acreditar una residencia que no 
siempre se ha tenido y que es susceptible de argumentaciones 
que no se aJustan a la normatlvldad vigente. 

"Por otra parte, en función de la autonomla del 
Estado, y con la facultad que de ella deriva, es válido el 
que plasme en su Constitución Local, la organización de los 
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poderes estatales, de manera que éstos tengan un proceso 
claro y preciso de creación que garantice su permanencia y 
continuidad Institucional. 

"Asimismo, si bien es cierto que el pérrafo segundo 
del Inciso bl, del articulo 116 de la Constitución Federal, 
establece una norma general respecto de los requisitos para 
ser Gobernador Constl tuclonal de un Estado, también lo es 
que ésta debe entenderse en el contexto de que tal norma 
general es susceptlb le de ser trasladada al émbl to de 
autonomia de la entidad, con las particularidades que 
emanan de sus tendencias históricas y de los requerimientos 
de su evolución soclaL con la única llmltante de Que este 
proceso de Interpretación no contrarie la hipótesis 
sustancial de la norma genérica. 

"En virtud de que los razonamientos anteriores, son 
Igualmente vélldos para los ciudadanos que aspiran a ocupar 
el cargo de Presidente Municipal, sindico o regidores, por 
elemental lógica Juridlca, concordancia normativa y técnica 
legislativa, resulta necesario reformar en similar sentido 
el articulo 110 de la propia Constitución Local, para 
precisar como requisito para ser presidente municipal, 
sindico o regidor, el ser ciudadano guanaJuatense por 

nacimiento". 
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"Los 1 ntegrantes de 1 as Com 1s1 ones Un l das de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, coinciden con. los 
argumentos de los ciudadanos diputados que suscriben la 
lniclatlva de decreto, Que reforma los articulas 68 y 110 
de la Constitución Pol!tica del Estado de GuanaJuato, por 
cuanto a través de ella nuestra Constitución Local, fiel a 
Ja tradición constitucional mexicana, recoge los conceptos 
y los Prlnclplos rectores que resumen la decisión del 
pueblo de GuanaJ uato, que demanda ciar !dad y transparenc la 
en la conformación de las Instituciones del poder público 

del Estado. 

"Al proponer los lntclantes, que el que aspire a ser 
gobernador del Estado, presidente munlctpaL sindico o 
regidor, sea ciudadano guanaJ uatense por nacimiento, estan 
canalizando al Poder constituyente una decisión fundamental 
del pueblo de GuanaJuato, producto de su historia y de su 
realidad soclo-polltlca. 

"Con el lo, se afl rman las cual !dades que deben tener 
los ciudadanos que aspiren a los referidos puestos de 
elección popular, de suerte, que en la conciencia del 
pueblo de GuanaJuato esté que el gobernador del Estado, los 
presidentes municipales, sindicas y regidores, son personas 
en quienes Inciden los sentimientos del Estado y las 
tendencias generales de Ja historia, la cultura, las 
tradiciones y el orgullo de los nativos de nuestra entidad 
federativa. 
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"Por otra parte, la reforma constitucional Que nos 
ocupa viene a dirimir la controversia Que siempre surge en 
los procesos electorales, respecto de si el aspirante a tan 
importantes puestos de elección, es o no ciudadano 
guanaJuatense; y resume el contexto general del sentir· del 
guanaJuatense, en inclinarse por un ciudadano nacido en el 
terrl torio de nuestro Estado, para Que desempeñe los cargos 
eJecutivos del Gobierno Estatal y del Gobierno MuniciPai. 

• Diario de los debates del Congreso del Estado de 
GuanaJuato, 10 de septiembre de 1991, 
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DECRETO 

"Articulo Un!co.- se reforman los artlculos 68 y 110 de la 
const 1 tuclón Pol ltlca del Estado de GuanaJ uato, para quedar 
como sigue: 

"Articulo 68.- Para ser gobernador del Estado se requiere: 

"!

"!!-

Ser ciudadano mexicano y guanaJuatense por nacimiento; 

"!!!- .................................................... . 

"Articulo 110.- Para ser presidente municipal, sindico o 
regidor, se requiere: 

"!- Ser ciudadano guanaJuatense por nacimiento, en 
eJerclclo de sus derechos civiles y polltlcos y no haber 
s Ido condenado eJ ecutorlamente por del 1 to grave del orden 
común; 
"!!-

• '111 ••• •••••• 1 • ••• '1 ' ••••••••••••••••••••••••••••••• ,, •• ; y 

"! Il- ..................................................... . 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

(Texto Vigente) 

ARTICULO 68 .• - Para ser Gobernador del Estado se requiere: 

!. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originarlo del 

Estado o con residencia efectiva no menor de cinco 

años Inmediatamente anteriores al dla de la elección. 
11. Estar en eJerclclo de sus derechos civiles y 

poi ltlcos1 y 
1 I I. Tener por lo menos treinta y cinco años cumpl Idos al 

d!a de la elección. 

ARTICULO 110.- Para ser Presidente Municipal, sindico o 
regidor, se requiere: 

1. Tener, por lo menos, veintiún años cumpl Idos al d!a 

de la elección; y 

I I. Tener cuando menos un año de res 1d1 r en el I ugar en 

donde deba desempeñar el cargo, al tiempo de la 

elección. 
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El dtctámen por sus caracterlsttcas da Pie a una 

lógtca dtscustón por tratarse en prtmer lugar de un asunto 
eminentemente polltlco, porque Priva del derecho de ser 
gobernador a muchos protagonistas de la vtda Poi ttlca del 
Estado, y por otro lado porque se presenta como un caso 
controvertido en materia constttuctonal, 

Uno de los argumentos en contra del dtctámen establece 
como premisa que no es posible borrar un concepto tradicional 
del Derecho Constl tuclonal como lo es el de la vecindad o 
residencia. 

Para conval !dar esto hay que remontarse a la tradición 
Jurldlca del Estado. La primera Constltuctón de GuanaJuato, 
la de 1826 establecla la necesidad de ser ciudadano 
guanaJuatense para ser gobernador y la ctudadan!a local se 
adqulrla por nacimiento o por vecindad, La Constitución 
GuanaJuatense de 1861 dice que para ser gobernador del 
Estado se requiere ser mextcano por nacimiento stn ninguna 
otra taxativa. La Constl tuctón del Estado de 1917 hace Ja 
distinción al expresar que para ser gobernador de el Estado 
se requiere ser ciudadano mexicano, y si es nativo del 
Estado tener dos años de res 1denc1 a cont 1 nuada en é 1 
tnmedlatamente antertores al d!a de la elección y si no Jo 
es tener quince años de residencia continuada. 
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A pesar de que la Constitución sufrió reformas 
Importantes en las administraciones de los gobernadores 
Luis H. Ducolng y Enrique Ve lasco !barra, esta materia 
quedo Intacta, por lo tanto es erroneo Jo que establece el 
dictamen en cuanto a que Ja tradición Jurldlca guanaJuatense 
adopte una formula en ese sentJdo. 

Otro elemento que se Plantea en el dictamen es el 
hecho de que el nacimiento da cariño por el lugar en que se 

nació. 

Hay que señalar que durante algún tiempo el pueblo de 
GuanaJuato ha escogido gobernadores nativos de éL pero no 
s 1 empre esos gobernadores han demostrado tanto cariño a 1 
Estado, porque al concluir su gestión se retiran de este. 
Es aqu! donde la residencia es equiparable al Interés que 
un Individuo puede adquirir por los asuntos de un Estado. 

Se hace referencia nuevamente al articulo 116 de la 
Constl tuclón Federal que establece una regla en cuanto a 
que el gobernador puede ser nativo de la entidad o con 
residencia en el de 5 años Inmediatamente anteriores al d!a 
de la elección, y esta regla no esta suJeta a que se 
derogue. Es una regla flJa, es decir, un mlnlmo que no se 
debe de tocar. se puede exigir que el gobernador cuente con 
una residencia mayor, pero Jo que no se puede hacer es 
contrariar el texto constitucional. 
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No es posible considerar que solo quien ha sido 
nativo de la entidad pueda ser gobernador o presidente 
municipal, porque atenta contra el Derecho Polltlco de 
gente que han desarrollado sus actividades toda una vida en 
e 1 Estado, que han dado su trabal o y esfuerzo por 
engrandecerlo. Por otro lado se estarla limitando el derecho 
de poder elegir a otras personas por el simple hecho 
accidental de haber nacido o no en la entidad. 

Una reforma debe estar encaminada a satisfacer el bien 
común de un pueblo y no a cumpl !mentar intereses 
particulares que pretenden lmPedir el eJerclclo de los 
derechos del lndlvtduo, y mucho menos cuando se trata de la 
participación polltlca. 

Las posturas en favor de este dlctémen encuentran su 
planteamiento central en lo que denominan "patriotismo" Y 
"localismo" como PI lares del Estado de GuanaJ uato para que 
pueda elegir a sus gobernantes de personas nacidas en su 

territorio. Para estos el orgullo de ser nacido en el 

Estado esta por encima de los convencionalismos de 

aventureros poi !tlcos, y hacen una comparación con 

constituciones de otros Estados en donde a su parecer no se 
establece la alternativa de la vecindad e Inclusive se 
exigen requisitos mayores que los establecidos por la 
Constitución Federal. Esto no quiere decir de ninguna 
manera que la Iniciativa de reforma en el caso de GuanaJuato 
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se encuentre dentro de un marco legal. SI bien es cierto 
que algunas constituciones de las entidades de la república, 
van más alla de lo establecido por la Constitución Federal, 
e Inclusive Incrementen algunos requisitos, de ninguna 
manera pueden pretender contrariarla, 

Otro de los Planteamientos en cuanto a la reforma del 
articulo 68 de la Constitución de GuanaJuato es la 
Justificación que se esgrime en lo referente a la adición 
de además de ser guanaJuatense de nacimiento, el de tener 
una residencia efectiva no menor de cinco años anteriores 
al dla de la elección. Esta propuesta al parecer vendrla a 
complementar una idea de lo que se pretende con esta reforma 
pero, leJos de hacerlo también contraviene lo establecido 
por la Carta Magna. 

En nuestra opinión esto no representa una respuesta 
polltlca a los acontecimientos que se sucedieron, esta 
reforma no puede considerarse una garantla de que GuanaJuato 
será para los guanaJuatenses. 

Los hechos trascendentales producidos en el Estado de 
GuanaJuato conmovieron a Jos habitantes del Estado e 
hicieron manifestarse a los partidos polltlcos y a los 
ciudadanos en torno a temas muy sentidos. 
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Múltiples factores, como la oferta pol I t!ca que se 
hizo al electorado y la plural !dad man! fiesta de la 
sociedad, gravitaron seriamente sobre el ánimo popular y 
sembraron Incertidumbres y dudas referidas básicamente 
hacia s! alguno de los candidatos a la gubernatura del 
Estado cumpllan o no los requisitos señalados por la 
Constl tuc!ón del Estado y el respectivo código electoral, 
en cuanto a su lugar de nacimiento como supuesto Ineludible 
para que aspiraran a la gubernatura. 

Frente a estos hechos surge la necesidad por parte de 
la legislatura para otorgar nitidez a las normas que regulan 
la eleg!b! 1 !dad de los candidatos a la gubernatura del 
Estado para eliminar en lo posible Interpretaciones que 
provoquen suspicacias. Para el lo se debió revisar y 
readecuar la normativ!dad electoral para que los aspirantes 

a regir el Estado se encontraran en una plena Identificación 
con sus gobernados ya que esta se Inicia desde su 

nacimiento. 
Para la fracción pollt!ca que presenta la ln!ciatlva, 

esta propuesta refuerza los vlnculos que tos gobernantes 
deben tener con sus mandantes y les otorga a estos una 
mayor seguridad en cuanto a la correspondencia que 
encontraran en el titular del Poder EJecutlvo en GuanaJuato, 
es decir la reforma busca cerrar el paso a eventuales 
Jugadores de la pollt!ca que pensaron encontrar en 
GuanaJuato un espacio para alimentar sus apetitos de poder. 
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A esas ambiciones, se opone una ley que exige a quien desee 
gobernar GuanaJ uato que, al Igual que mi! Iones de 
guanaJuatenses, haya nacido ah!, para no convertir al 
Estado en obJeto de conquista. 

Por último afirmar que la Iniciativa da seguridad ·a 
los electores, aumenta el compromiso moral de los 
gobernantes con su pueblo y cierra entre ambos un compromiso 
legal que se ratl flca en el lugar en que se nació y para el 
cual se quiere solo lo meJor. Para ellos esta Iniciativa, 
carece de especifica dedicatoria porque afecta por Igual a 
todos aquellos que se encuentran en la hipótesis que prevé, 
sin Importar a que partido po!ltlco pertenezcan. 

El dictamen se aprobó tanto en lo gene¡al como en lo 
particular por unanimidad pero es Imprescindible señalar 
que este se voto nominalmente sin la presencia de los 
diputados del Partido Acción Nacional. 

El dictamen aprobado se turno a los 46 municipios del 
Estado de GuanaJ uato para los efectos del articulo 143 de 
la Constl tuclón particular del Estado que a la letra dice: 

Art. 143. - "En todo t 1 empo puede ser reformada o 
adicionada la Presente constitución. Para que las adiciones 
o reformas lleguen a ser parte de la misma, es Indispensable 
que el congreso las apruebe por el voto de las dos terceras 
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partes de los diputados y, ademas que sean aprobadas por la 

mayorla de los Ayuntamientos. 

Las comunicaciones de los Ayuntamientos de Jos 

Municipios, emitieron su voto aprobatorio en relación al 

proyecto de decreto aprobado por el Congreso del Estado por 

medio del cual se reforman los artlculos 68 y 110. 

Los munlclPlos que enviaron su voto aprobatorio son 

los siguientes: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Ciudad 

Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, 

Dr. Mora, Dolores Hidalgo, GuanaJuato, Huan!maro, Jaral del 

Progreso, Jerécaaro, Juventlno Rosas, acampo, PénJamo, 

Pueblo Nuevo, Purlslma de Bustos, Ramita, Salamanca, 

Salvatierra, San Diego de la Unión, San Fe! !De, San 

Francisco del Rincón, San José Iturb!de, San Miguel de 

Al lende, Santa Catar!na, SI Jao, Tarandacuao, Tar!moro, 

Tierra Blanca, Valle de Santiago y Victoria. Esto hace un 

total de 34 municipios, en Ja lntel lgencla que para que se 

aprueben estas reformas, se requiere un mlnlmo de 24. Los 

municipios que no enviaron las certificaciones 

correspondientes, ya sea por su negativa a la reforma o por 

Ja IeJanla con el centro del Estado fueron: Apaseo el Alto, 
AtarJea, Celaya, Irapuato, León, Moroleón, San Luis de Ja 

Paz, Santiago Maravatlo, Urlangato, V!!Jagrén, Yurlr!a Y 

X!chú. 
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En tal virtud y tomando en cuenta que la aprobación 
de los ayuntamientos excede la mayorla prevista por el 
articulo 143 de la Constitución Polltlca del Estado de 
GuanaJuato se declararon las citadas enmiendas 
constitucionales debidamente aprobadas por lo que el 
Congreso acordó turnar la minuta del decreto correspondiente 
para los efectos constitucionales de su competencia. 
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3.- El veto Constitucional del Ejecutivo. 

Todas las const! tuctones de Jos Estados confieren al 
gobernador la facultad de vetar. A !mi tac!On de lo que 
sucede en e 1 ámb 1 to federal 1 os ej ecut 1 vos 1oca1 es pueden 
ejercitar esta facultad en forma amplia, no existen, 
normalmente, d!sPostctones que Jo J !m! tan a tales o cuales 
materias ni determinen las razones por las que deba hacerlo. 
El veto tiene como único efecto el suspender la entrada en 
vigor de una ley o de un decreto., El obstáculo puesto por 
un gobernador mediante el veto es superable, en los más de 
los casos, por una mayorla especial, normalmente de las dos 
terceras Partes de los legisladores presentes. Dado a que 
las Iniciativas de que conoce un congreso Jocal por lo 
general provienen del gobernador, el derecho de veto en 
ocasiones no es ejercitado. Aun para el caso de que lo 

fuera y de que la legislatura reuniera el número de votos 
necesarios para vencer el obstáculo, este podrla reservarse 
el derecho de no pub! tcar la ley o decreto con los que no 
estuviera de acuerdo. 

La constt tuc!On de Guanaj uato prevé esta facultad en 
su articulo 58 que dice: "Todo proyecto de Ley o Decreto, 

una vez aprobado, se remitirá al Ejecutivo, quien si no 
tuviere observaciones que hacer lo publicará Inmediatamente. 
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Se reputara no vetado por el Poder EJecutlvo toda LeY 
o Decreto no devuelto con observaciones al Congreso dentro 
de diez dlas hébtles, siguientes al de su recepción. 

El Proyecto de Ley o Decreto vetado en todo o en 
parte por el EJecuttvo, seré devuelto con sus observaciones 
al Congreso. Deberé ser d!scutldo de nuevo por este, y st 
fuese confirmado por las dos terceras partes del número 
total de votos, seré Ley o Decreto y volveré al EJecuttvo 
para su promulgación. 

Actuando de acuerdo a la Constt tuc!ón, el Gobernador 
Constl tuclonal d.el Estado de GuanaJ uato, Rafael Corrales 
AYala devolvió el Decreto en los siguientes términos: 

DIPUTACION PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, 
PRESENTE. 

Me fue enviado por la H. Legislatura el Decreto del Congreso 
del Estado por el que se reforman los artlculos 68 y 110 de 
la Constttuctón Polltlca de GuanaJuato, a efecto de que en 
los términos constitucionales este EJecuttvo de la entidad 
proceda a su promulgación y publicación. 

Sin embargo, en uso de las atrtbuctones que me confiere el 
Articulo 58 de la Propia Ley Fundamental de GuanaJuato, me 
permito manifestar respetuosamente a esa soberanla que 
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devuelvo el Decreto de referencia dentro de los 1D dlas 
hébl les siguientes al de su recepción, para expresar, de 
acuerdo con el tercer Pérrafo del propio articulo 58 de la 
Constitución local, mis observaciones sobre la modificación 
de los articulas 68 y 110 de la Constitución Polltlca del 
Estado Libre y Soberano de GuanaJuato. 

Esta devolución la fundamento en las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERA: De acuerdo con Ja exposición de motivos de Ja 
Iniciativa de reforma, el propósito de ésta es "precisar de 
manera rigurosa. los requisitos para ser gobernador del 
Estado, y por extensión y congruencia normativas y 
legislativas, los requisitos para ser presidente municipal, 

sindicato o regidor, que actualmente establecen los 
articulas 68 y 11D respectivamente, de Ja Constitución 

Polltlca del Estado de GuanaJuato. 

Independientemente de que Ja reforma aprobada por esa H. 
camara de DIPutados cumple su final !dad de precisar los 
reQu!sl tos para acceder a los cargos ya mencionados, el 
rigor que se manifiesta al exigir 5 años efectivos de 
residencia Inmediatamente anteriores al dla de la elección, 
para el caso del gobernador, resulta en este momento 
excesivo e Inoportuno, en vista de que en el muy reciente 
proceso electoral la cuestión del origen formó parte 
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estructural del debate en los prolegómenos de la contienda 
Y en el desarrollo mismo de las campañas. 

Por haber involucrado a partidos, candidatos y ciudadanos 
en su conjunto, las decisiones en torno al requerimiento de 
la ciudadan!a guanajuatense por nacimiento y la propia 
residencia, se constituyeron en conceptos no sólo jur!dicos 
y pol!tlcos, sino ideológicos con una pesada carga 
emocional, que al esgrimirse públicamente en la competencia 
electoral, dividió los criterios de los guanajuatenses y 
los dejó muy sensibles a cualquier pronunciamiento al 
respecto. 

En consecuencia, no es este el w.omento mas oportuno para la 
modificación constl tucionaL porque se produce en 
condiciones en que aún no se !niela la nueva administración 
del Estado, encabezada por un gobernador cuyo carácter 
interino es el resultado palpable de la dificil situación 
Que se ha vi vtdo en esta entidad guanaj uatense y de la que 
el H. Congreso del Estado ha dado cuenta en forma puntual 
por haber sido uno de los actores mas sobresalientes de las 
circunstancias descritas. 

SEGUNDA.- La reforma a los articulas 68 y 110 
const!tuc!onales, dados los hechos reseñados en la 
observación anterior, va mas alta de la precisión de los 
requisitos Para acceder a los cargos de gobernador o 
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miembros de las comunas municipales, pues sin ser su 
propósito eliminar de la contienda electoral a ninguna 
persona determinada, sino por el contrario, asegurar Ja 
raigambre y el acendrado amor a la patria chica en quienes 
aspiran conducirla, los términos de Ja modificación, en el 
escenario de hoy dia, parecieran pretender un carácter 
especifico para algunos de Jos contendientes del pasado 
proceso electoral. 

Lo anterior trasciende el ámbito Individual de las personas 
e involucra desde luego a Ja sociedad guanaJuatense y a los 
partidos pol lticos, por lo que la reforma constitucional 
podrla no contribuir en este momento a restablecer la 
cordialidad indispensable, ni a propiciar por ahora un 
ambiente de diálogo y concertación a que· nos llama el 
bienestar de GuanaJuato y la tranquilidad y la paz del pals 
al que orgullosamente pertenecemos. 

Por todo lo anterior, el suscrito, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de GuanaJ uato, con fUndamento 
en el articulo 58 de Ja Constitución Polltlca del Estado, 
se permite devolver a ese H. Congreso, en tiemp y forma, el 
Decreto por el que se reforman los artlculos 68 y 110 de Ja 
Ley Fundamental de Ja entidad, con las observaciones a las 
que hacen referencia el texto consti tuclonal y el presente 
escrito. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 
GUANAJUATO, GTO., A 12 DE SEPTIEHBRE DE 1991. 

EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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CONCLUSIONES 

1.- El requisito de la residencia o vecindad como algunos 
otros requlsl tos, representa una fuente de derechos y 
obligaciones entre los que se encuentran la poslbl !!dad de 
aspirar a los cargos y beneficios concedidos por las leyes 
correspondientes. 

2.- El requisito de la residencia en un lugar por un tlemPo 
determinado, se encuentra contemplado tácl ta o expresamente 
en otros sistemas Jurldlcos Internacionales, y en nuestro 
pals representa un elemento esencial para determinar la 
relación del Individuo con el Estado que pretende gobernar o 
representar. 

3.- El dorniel! lo es un concepto fundamental para determinar 
la residencia; el domicilio es una Importante figura Jurldlca 
que tiene efectos fiscales. procesales, y consecuencias 
Jurldlcas. El domicilio Juega un papel preponderante como 
prueba fehaciente, de que en efecto, es ese el asiento de sus 
Intereses. 

4. - Méx leo, a través de sus Const 1 tuc Iones ha considerado 
de manera 1 mportante 1 a res 1denc1 a como requ 1s1 to de 
eleglbl ! !dad con el propósl to de garantizar una Justa 
representación de los Estados al Congreso de ¡a Unión, as! 

como el auténtico gobierno dirigido por los Mexicanos para 
los Mexicanos. 



155. 

5.- La Constitución General de la República, corno leY 
rectora, establece en su Articulo 115 los principios generales 
en materia de residencia para Ja elección de Gobernadores de 
los Estados, pero ta real !dad es que no todas las 
Constituciones Locales se apegan propiamente a estos y en 
algunos casos, Inclusive exceden lo señalado por nuestra 
Carta Magna. 

5.- Las Interpretaciones que cada una de Jas Constituciones 
particulares de tos Estados hacen con referencia a tos 
requisitos de nacimiento y residencia son diversas, pero 
algunas no soto señalan requisitos adicionales sino que 
contrarian a la .Constitución Federal al no sujetarse a los 
tiempos y criterios marcados por esta. 

7.- Las Constituciones Locales deben ajustarse a las 
circunstancias de nacimiento y residencia corno requisitos de 
elegibilidad, y no optar por una de estas calidades solamente, 
ni por ambas con el mismo rigor, en el entendido de que 
pueden contravenir el sentido de la Constitución Federal. 

8.- La defensa de ta Constitución Federal no es plena; 
observarnos que en gran parte de las Constituciones Locales 
hay Art!culos que van en contra de la ley fundamental pero 
Persisten por no haber una Instancia ante et rnéxtrno tribunal 
del Pa!s para que examine a fondo ta constitucionalidad de 
Jos ordenamientos locales. 
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9.- El caso concreto del Estado de GuanaJuato !lustra 
claramente la lnconstl tuclonal !dad de una reforma que viola 
el Prlnc!pto de supremac!a constl tuctonaL y por consecuencia 

afecta los derechos pol!t!cos del lndlvtduo s!n pos!b!l!dad 
de que este cuente con mecanismos de defensa, es el EJecuttvo 
a través de la facultad del veto quien en última 1 nstancla y 
por prudencia polltlca, resuelve una controversia de carácter 
Const 1 tuc !anal. 

10. - Desafortunadamente son Intereses poi f tices, los que en 
el caso de GuanaJ uato promueven dicha reforma, quienes leJ os 
de querer contrlbu!r al beneficio de GuanaJuato y sus 
habl tantes, buscan cancelar 1 legltlmamente las pos lb! l ldades 
de quienes Justamente aspiran a un cargo de elección popular. 
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