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P R O L O 13 O 

Desde los antiouos oueblos bibl ices. se obset"YC\ aue la 

sociedades humanas se han t"eoido por ordenamientos y aue son 

dirigidos cor un rev. 

El mundo moderno ha heredado la forma leqislativa de los 

anti9uos romanos. ouienes se adelantaron a su tiempo ["l.;o,s·•c\ formar 

las orá~ticas leoislativas y qubernativas. mi~mas aue sÓlo 

evolucionan y se oerfeccionan. oero oue en esencia no cambian. 

como lo es la formación del senado y de la t1 .. ibuna clebis. 

Este estudio se enfoca primordi~lmente al funcionamiento 

leqislativo. el cual debe de suoerarse y restablecerse de acuerdo 

a las necesidades del pais; cuando surge el Con9reso con un 

Mé>:ic~ indeoendiente. participando en el Imperio de Iturbide; 

vigilandolo y sancionandolo, ya aue duro poca tiemao y se ordenó 

el fusilamiento de Iturbide por el Ccnqt"eso por traidor a la 

patria, originando una RepÚblic:a, al mando de un presidente. 

En la actualidad el Congreso de la Unidn. se éomoone de la 

Cámara de Diputados y la cámara de Senadores. quienes tienen la 

fac:ul tad de crear leyes. pero no solo ello. tamb ien están para 

vi9ilar los destinos del pais, en todos les ámbitos. es una 

fuerza de eauilibrio para evitar abusos cor parte del E.jecutivo, 

auien en realidad ostenta el ceder. garantizar las pr~cticas 

económicas y aprobar \as eroqaciones y la.forma de inqresos con 

los aue debera contar el Gobierno, cero mientt"as 9igan existiendo 



los repalos costosos a los dioutados como "rolex". orimas 

navideñas y otros oremios. y solo vean los mismos conot•est9tas su 

beneficio oartic:ular el E.iecutivo sera mas imoortante ':' fuerte 

sobre estos. 

Se debe de conc:ientizar a la sociedad sobre la oreoaración 

oue deben. tener los leoisladores. no tan solo ser héroes como el 

''Tibio Mu~oz''• ni famosos c:omo el boHeador Ruben Olivares. ni 

actores como la Pinal. lideres sindicales. aue de ciencia 

oolitica. leyes. problematicas del oaís. as1 como necesidades de 

la comunidad conocen; no se ouiere decir Que sean unos 

verdaderos iqnorantes. solo c:iue no son las personas idoneas para 

oarticioar en el Conpreso, ya oue estos solo conocen su Distrito 

cor las elecciones. cuando til pueblo los eliqe no vuelven a 

pararse en este, la mayor{a de los ciudadanos no conocemos a 

nuestra rept•esentante en la C~mara. la sociedad no saba ni para 

que lo elige. solo conoce PRI. PAN y ahora PRO. 

La investiqación del presente tema. es para cr11ar conciencia 

de la oEfr~dida de facultades y representatividad Que- tiene el 

Conar·eso de la Unicin. solo pocas personas son conocedoras del 

tema y aue estan representando al pueblo. oero si hicieramos un 

e:-:amen a los legisladores sobre el tema Poder Leqislativo, poco9 

ser{an aprobados. y ello por la falta de concientizacion en el 

pueblo mismo de no exiqir capacidad a sus legisladores. solo 

buscan "famososº cara 9anar curules 1 ya Que lo imoortante es 

tener votos a favor del E.jecutivo y sequir dominando. 
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Gh.1e el oresente estudio sea tomado corno una suoera.ciOn 

acad~mica ':I acor•tac:ión al Ccn9reso de la Unio;,, 

social de saber escoqer 

cara la 

nuestros concientizacién 

representantes. asi c:omo ahora la educac1on secundaria es 

obl iqtorrn., la orecaracidn profesional a los leqisladores y que 

conozcan del tema c:on una et<perienc:ia en el t•amo legal. no tan 

solo líderes sindicales oue ni leer saben. porQua el Mé'xico de 

hoy reQuiere cambios importantes. y no se deben tomar la 

liaera. 
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e A p r T u L o 

ANTECEDENTES HISTORICDS DEL PODER LEGIEI Al l',•J 

1.-ROMA 

El Derecho Romano. cobra imoortancia cara nuestr·o estudio. 

debido a las orac:tic:as democrá'ticas oue sostenían los antiguos 

r'Omanos. ya que el pueblo dec:idia su leqislac:iÓn a traves de las 

cama.ras de los senadoc:onsultos y tribuna plebis. 

Sin duda actualmente lds c:.;maras leqislat ivas han tomado una 

gran oarte del organil;irama de los leqisladores de la antir;iua 

Roma cara inteqrar al Poder Leqislativo. 

El Derecho Romano es llevado a IoS' diversos pueblos que van 

conc:iuistando e imooniendo su sistema poli'tico y social sobre los 

oueblos dominados transformando la base social y económica de los 

conquistado:> así como la influencia en su cultura. ademas de 

influir en las familias ~n el modo de produccion. al 

considerarse un tr•ibuto i:iara el emi:ierador romano. 

La ley que los Jurisconsulto¡; emanaban ara denominada se91ln 

la influencia de los qobernantes. como por ejemi:ilo el Codiqo 

Eurico, el Codi90 de Justiniano, etc. 

El senado estaba formado cor los Patres o Seniores. que eran 

los mas viejos entre los Jefes de fa.mi 1 ia. desarrollando un 

oapel preponderante en la antiqua Roma. cabe senalar, que los 

pater o sinieras eran de clase social acaudalada y libres. 

Oriqinalmente eran cien los senadores y en tiemoo de 
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Tarouino el anti~uo el numero aumento a trecientos. <1) 

El rev nec:esitaba consultar al senado oara todos los asuntos 

relacionados con el oobierno de la anti9ua Roma. ademas de cue 

si el trono quedaba vac:ante cada miembro del senado ejercía el 

gobierno durante cinco dÍas. 

Los ciudadanos constituían o so aqrupaban en curias. que 

sesionaban Para orotecc:ión de la familia. como cor eJemolo el 

testamento. E'.sta asamblea cor curias. '3e reun1a en una oar·t11 del 

foro llamada comitio. 

El rey en ocasiones. convocaba a la curia para sesionar ~ 

anunciar a les ciudadanos los acontecimientos de mayor interes 

público. 

La decis1on de los c:omieios oor curias. no era obtenida.cor 

el sufragi~ directo de los civitas o ciudadanos. repartidos entra 

treinta curias. sino un representante por curia. as decir. un 

voto por cada curia. 

Cabe sena.lar que solo les patricios par"ticipaban de la 

vida política y social an la ciudad romana, a cambio de la carga 

de los impuestos y de la milicia, hasta QLte el e>lebevo fue 

participando poco a poco en las formas de gobierno y finalmente 

form& parte de la curia. 

(1) .-Ventura.Silva. Sabino. Derecho Romane. Ed. F'orrua. Paq. 1ó, 
MeY.ico, D.F. 1975. 
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El der•echo romano orogresaba rapidamente. en los orimeros 

años del imperio los emoeradores conservan en .aper1enc1a las 

oracticas de la república. haciendo votar las leyes en los 

comicios. desoues de haber sometidO los provectos de ley al 

senado, es orobable que el gobernante apelara a las 

determinaciones ante el pueblo reunido por comicios; 

oosteriormente el emoerador remplaza el voto de los comicios por 

la resolución del senado y desoues el mismo hace la9 leyes 

directamente. 

Los senadoconsultos y las constituciones imperiales suceden 

en este oer{Odo a las leyes y olebiscitos, as! fue como el edicto 

de los magistrados y las respuestas de los orudentes se 

convirtieron en fuente del derecho escrito. 

Las asambleas del pueblo cada d!a fueron más confusas. a tal 

grado Que los oroyectos de ley se sometían a la consideración del 

senado. oor esta razón en el -siqlo pr-imero d.C., no formula sus 

decisiones el mismo senado en una 1'orma imperativa. limit.:indose 

a emitir dictamen apelando a la autor-idad del pretor para 

asegurar su observancia. C2) 

Cuando Justiniano tomó el poder. ordenó la codificacion de 

las leyes romanas para. la cual nombró una comisión de diez 

miembros encarQados de reunir en una sola obra loS Codiqos 

(2).- Ventura Silva. Sabino. Op. Cit. paqina. 74. 



Greqorianos. Hermoqeniano y Teodosiano. ,,;ñ""d1endo las 

constituciones ooster"iores. se facultó a la com1si6n para oue 

hiciera las modif icacicnes pertinentes a las leyes oue estaban en 

fuera de uso o no t"'esoond1esen a las nuevas necesidades. es 

deci1• 0 se tt"ataba da evolucionar con las nuevas leqislaciones. 

El Codigo finalmente se tet"'minó catorcll! meses desoues de oue 

l~s miembros sesionaron. denominándolo como Codex Iustinianus. 

Fue imoortante oat"a los romanos el haber formado sus le~es a 

trav6s de los cueroos leqislativos senadoconsultos y las curias 

por la plebis, sistema que actualmente ostentan diversos paises 

como el nuestro. y aun de ser muy antiguas estas prácticas sin 

duda son la base del nacimiento del poder le9islativo. 

En varia.a formas se manifestó e·l derecho romano. los 

Jurisconsultos manifestaban que las leyes amanadas por loa 

plebiscitos constituían la costumbre plasmada en el code:<. 

Las fuentes de los plebiscitos no actuaron al mismo tiempo. 

es decir, fueron surqiendo y aportando al cuerpo jurídico una 

forma legislativa. reajustandose constantemente para. la evolucion 

del derecho.(3) 

En realidad muchO'ii incidentes ocurren al formarse el derecho 

romano. interviniendo las coveniencias de los individuos y de las 

familias. en las cuales se denota los aspectos geoqrtificos. 

(3).-P~tit. EuQene. Oerec:ho Romano. Ed. Porrua, Mexico pagina 12. 
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climáticos. religiosos. económicos. sociales. etc. y en c:aso de 

controversia se sel ic1taba la intervensi6n de un tercero que 

actuara como .juez o arbitro. para benefico del pueblo romano. y 

de una estabilidad social y gubernamental. 

El oriqen de la costumbre es. generalmente. t.tna decisión 

tomada cierto dia cor un .iefe. o una sentencia. conocida o no 

como tales. sometidndose a el la porque parece buena y venerable. 

es decir, la idea soberana de la multitud es e1<trana a los medios 

a menudo restrinqidos. y en donde debe de haber iguales. 

Las asambleas romanas, se destacaron Por: 

a.-Comicios por curias 
ceriodo de la realeza. 

b.-Comicios centuriados 
aparecen hacia el ano 
400 a.c. 

c.-Comicios par tribus. 
Esta asamblea tendria 
su oriqen en la refor
ma atribuida a Servio 
Tulio. 

Compuesta por Patricios. 
Esta asamblea sesiona en una 
parte del foro llamada comitium. 
actos inerentes a la familia. 

Compuesta por Patricios y Plebe
yos, aparece la aristocracia 
sesionan en el Campo Marte fuera 
de la ciudad. Atribuciones 
electorales (consules, pretores y 
censores>; legisltati~as <votar-
ley11s> decidían an apalac:ion, 
sobre las sentencias da mue~te. 

Son los comicios mas democratices 
No se toma en cuenta ni el ericen 
de los ciudadanos ni su fortÚna 
acaudalada. 
Atribuciones: electorales y 
Judiciales. Se elegian a m&gistra 
dq• ~enores, edile• y c:ue•tores. 
Ante esta asamblea se apelaban 
las sentencia9 condenatorias de 
caracter pecuniario, y posterior 
mente se le dieron funciones de 
caractar legislativas. 
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d.-Concilia ?lebis. 

2.-FRANCIA 

Aparec:e en la Republic:a, se trata 
de asambleas de la olebe. 
presididas cor un tribuno. 
deliberan en el foro y las 
decisiones votadas se las 
llamo plebisc:itas. Son 
obligatorios mas que para la plebe 
pa!"'a los patricios. En esta 
asamblea se elegian a los ediles, 
plebeyos y a los tribunos de la 
plebe. 

El sistema constituc:ional de Francia. ha evoluc:ionado con 

las ideas orác:tic:as y c:on las ideas oolitic:as emanadas de la 

revolución de 1789. 

En Franc:ia. los problemas c:onstituc:ionales han vivido uns.1 

inquietud tan profunda y c:omo c:onsecuencia existe una 9ran 

variedad de literatur-a sutil e interesante resoecto a este 

Derecho Constitucional. 

Para Maurice Hauriov. e~isten dos corrientes leqiulAtivas 

la primera de ellas la asambleista y oresidencialista. surgida 

por la Revolucioñ Francesa en 1789. y la segunda tomada de la 

forma de gobierno en parlamento. la cual trata de reforzar al 

Peder E.jecutivo aooyandose directamente en el pueblo por medio de 

plebic:itos. <4> 

(4) .-Hauriov. Maurice. Principios Elementaleli de Derecho, Paris 
1937, pagina 124. 



El constitucionalismo francés. debe de ser r::onsiderado oara 

n.uestro estudio del oresente tema. desde la revoluc1dn de 1789. 

en la i;:ual la tra~ectoria democrática se9un Geor9es Burdeau. 

Francia observa diversas ideoloqias respec:to al réqimen 

constitucional y la forma de gobierno que es cara el pueblo. 

evolucio'n Junto con el desarrollo del qobierno y las 

práctic:&s constitucional ista9. 

Sin duda las ideas r~voluc:ianarias abrieron lae oosibi 1 idades 

pol Í ticas la real1::aciÓn democrática. lo~ e:<cesos de la 

t•evolución. hacen que el movimiento politice romanado por ésta. 

sea incapaz par-a dar al pueblo un gobierno democrático. como lo 

sucedido a principios de siqlo, en donde la clase obrera. qanaba 

una miseria de sueldo, por lo que se lan::a . ·' como organ1zac1on 

pol ftica formando el Partido Radical. mismo que ocupo un puesto 

en la cámara, pero los ideales revolucionarios de los obret~os. 

distaban mucho de lo actuado por dicho partido. solo se 

manifestaban pinceladas a favor de la clase traba,iadot~a. 

Con la influencia constitucionalista. en las invagiones y 

conauistas napoleónicas, los pueblos dominados son sometidos a 

las leqislaciones francesas. desapareciendo la idea democratica. 

Para 1815. e:dste una forma de parlamentat~ismo moderno. 

·tratando de resurqir un intento democrático social, cabe aclarar 

que el movimiento obrero no tenía fuer::a para implantar una 

forma pol !tica, hasta que Luis Napoleón. loqra un esfuer::o 

semidemocratico. 
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En el 1moer10 se funda los olebic1tos oooulares en donde la 

soberan{a adopta leyes constituc:ionales. en los cuales menciona 

Bordeau una travectoria democr~tica 1ninterrumoida. <5J 

Marcel Prelot, distinque cinco etaoas de !a evoluc:iÓr, 

francesa despues de la revolucion. en la cual la orimera 

comprende el inicio revolucionario, riciiendo a Francia tres 

constituciones; la se9unda, es la E!poca naooleón1ca. de 179q a 

1814, en donde las tres constituc1ones sir•ven de apo"'º a Napoleón 

para formar su dictadura; la tercera. es cuando sur9e un 

constitucionalismo tipo monarca ostentado por las clases 

adineradas convirtiéndose nuevamente en elitistas las formas 

de qobierno= la cuarta, esta~inteqrada por la constituc:ion de 

1848 y el constitucionalismo del segundo imoerio en el cual se 

establece el sufraqio universal; y en la quinta etapa. surge la 

reoúbl ica con una e:-coresio"n netamente parlamentaria. con una 

consti tuciÓn y una ve1•dadera democracia. 

Sin duda las ba5es de la fracción parlamentaria del mundo 

contemooraneo estan en la Repóblica Francesa. de la cual se han 

retomado como ejemplo para las organizaciones políticas de otros 

paises. como lo es el C¿diqo Napoltinico, qL1e determina los. 

Órganos tricamarales como lo es el legislativo, el ,iudtc;a1 o 

tribunado y el consejo de estado o ejecutivo. 

Sin duda las primeras constituciones revolucionarias 

(5).-Hauiriov, Maurice. Qp. Cit. Pagina 84. 
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francesas, comien::an a dar frutos en europa. y en el mundo 

entero, por el ideario democr.:ltic:o, aunado a la idea liberal de 

la revolucioñ. ademas de la tecnica constitucional.(6) 

3.-ESPAÑA 

La Península Ibérica. determina claramente la forma de 

~obierno por una monarou(a, al igual Que el Reino Unido, haciendo 

aclarando que en la era Franco. Espai"aa vivió un militarismo. que 

sin duda marco una etapa histÓt·ica en las praé:ticas 

gubernamentales. 

El sistema legig,lativo de Espar'ia, al iqual que los paises 

europeos, toma sus bases del derecho romano, que es difundido por 

las invasiones y mezcla de culturas con las constantes luchas 

oue se sosten~an con las etnias\ 

Los iberos y celtas población considerada como una de las 

mas antiguas. determinaban ya una forma de gobierno, at4n 

conociendo poco de esta raza, se sabe que practicaban la 

monogamia y el contrato de esponsales, ademas de proteger a la 

familia. 

Como en toda europa medieval. España era gobernada por un 

rey. es decir hab{a una monarQuÍa hereditaria Que fue uniendo 

(6).-De la Madrid. Hurtado MiQuel. Elementos 
Constitucional ICAP, Me:dco i982. pagina 30. 
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orcv1ncias con los enlaces matr1moniales entr-e la clase noble. 

pero la. fi9ura del rey era !"espeta.da en la oen1nsula i.bér1ca.. v 

el cristianismo. distinto a las demas comunidades oor ser mas 

religioso. 

El qobierno espal\ol está dividido en tres DOder·es. el Pooer 

Le9islativo. el Poder Judicial v el F'cder Ejec:utivo. el pr•imero 

de estos esta recrasentado oor 438 miembros. el 13equndo esta 

reoresentado oot• el Suorema Tribunal y el ultimo representado cor 

el primer ministro. (7) 

El tema leqislativo esa.añal es imoortante oat'a nuestro 

estudio, ya aue de este tenemos una influencia de tres siglos. 

por el cual los reyes qobernaban la Nueva Escaña a. t;ravEls de los 

vir-reyes, y de las enc:omendadores. 

Los antiquos reyes esQafioles c:omo lo es Carlos v. tenían 

9randes arcblemas para gobernar las tierras cCJnouistada'6. por lo 

ClUe ~ tr"avés de los decretos que estos dictaban tr.ataban. de 

enmendar- los er-rores, o bien la solución de problemas. c:omo lo 

fue la desi~naciÓn de viqilantes de la corona aepanola 

ºencomendadores" aue ven.ian a la tierra conquista.da para informar 

de todo lo que hacían los virreyes, y¿:i que la c:arrupc:ión y la 

falta de presencia real española, los 9obernadot~es 

conquistadores, abusaban del peder y del tesoro que las tierras 

conauistadas daban a manos llenas a los conqLtistadores. 

(7) .-De la Madrid. Hurtado Miguel. Op. Cit. pagina ::SS. 



La, monarQu!a t•estaurada en 1975; con la muerte de Franc:1sc:o 

F1·~nc:o, sube al ooder el nieto de Alfonso XIII. el Princ:ioe Juan 

Car• los de Borbon. 

Alqo Que llama la atenc:idn de la formulacion de leyes. 

en la Nueva España. fue la supervisión de la elaboración del 

oulque. ya que los aztecas en qeneral al consumir esta bebida. 

que era s6lo cara los ancianos. comenzaron a pagar impuestos, oue 

se hacia lleqar el virrey. 

El derecho privado en la leqislac16n hispana. presenta una 

1moortante huella del Derecho Romano y del c:anonico, como la 

reglamentaciOn en el matrimonio. la celebracion de contratos, la 

propiedad privada, misma que se sujeta a l imitaciones que le 

quitan el aspecto de absolutista. el derecho sucesorio asf como 

sus legitimaciones. etc. 

La importancia de las leyes pt•omulqadas por 105 lcqisladot•es 

espalloles. es que han de,iado bases en las legislaciones latinas, 

palses que de una u otra forma tienen cultura iberica y que han 

adoptado sistemas parecidos, ademas de que en gran parte se 

tienen pensamientos de los conquistadores en la me=cla de 

culturas, no obstante de q1,..1e despúes de la conouista y hasta 

nuestra era, no se ha podido de.jar at1~ás u olvidar dichas 

costumbres e idelog{as, como lo es el jucio administrativo. que 

es heredado por el podef' leq1slativo espaTlol, las pr.Ícticas 

mercantiles, el có'digo civil, el derec:ho familiar, etc. 
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En el articulo ot"imero de la Com1ti tución Esoañola vigente. 

establece que espana se constituye como un Estado social y 

democrático de derecho. que propugna c:omo valores supet·iores de 

su ordenamiento jurídico la libertad. la justicia. la iqualdad y 

el plut•alismo polltico. (8) 

Asimismo se establece en dicha constitución una monarquia 

parlamentaria, donde la soberanía reside en el pueblo español del 

que emanan los ooderes del Estado. 

Las Cortes Generales. representan al oueblo español y están 

formadas por el Congreso de Diputados y el Senado. quienes 

ejercen la potestad legislativa del Estado. aprueban sus 

presupuestes, controlan la accion del qcbierno y tienen las demas 

competencias que le atribuya la Constitución Española. (9) 

El Conqreso so compone de• un mínimo de 300 y un ma'.>eimo de 

401) diputados, elegidos por sufragio universal, libt•e, igual, 

directo y secreto, y en cada provincia se eligiran cuatro 

senadores por el mismo método del sufragio univer9al, quienes 

estarán en su cargo por un periodo de cuatro años. 

Las cámaras se reunirán anualmente en dos per1odos 

ordinarios el primero de septiembre a diciembre y el segundo de 

febrero a junio, tambieñ sesionando extraot"dinariamente. 

<S> .-Articulo lo de la. Constitucion Espanola, Ed.Cole:c, Madt"íd. 
1990. 

(9).-Articulo 66 de la Constitucion Espanola Colex. Madrid 19904 
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Ambas Cámaras. podrán nombr.ar en forma con.junta. comisiones 

de investigación sobre cualquier asunto de interes públ ice, sin 

aue esto siqnifique aue se resolverá en los Tribunales 

Judiciales, y será obligatorio comparecer a t•eouerimiento da las 

CiCmaras. 

·De lo anterior. observamos Que el Conqreso EspaMol viqila 

mas de cerca como un poder independiente. a los distintos 

funcionarios. sin aue esto reoresente necesari~ particioación del 

Poder Judicial, y se puede ejercitar esta accion a oeticíon de 

particulares. o bien a manifestación realizada por la sociedad. 

en donde el gobernantv debe de e1<plica1· todo al respecto. <10> 

Las cámaras eliqen conforme a sus propios reglamentos a los 

presidentes y a los demás miembros de sus masas, y las 9esiones 

debet•án estar presentes la mayoría y el Presidente del CongreHo. 

quien tiene todos lag. poderes administrativos y facultades de 

policia interior conforme sus respectivas sedes. 

Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las 

opiniones manifastadaG en el ejercicio de sus funciones, durante 

el tiempo de su mandato, excepto si son sorprendidos en 

flagrancia delito y que la misma c.:tmara lo ordene, mismos que 

serán ju:~adooa por el Tribunal Supremo Sala Penal. 

<10>.-Articulo 76 de la Constitucion Espanola, Ed. Colex, Madrid 
Espana 1990. 
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4.-EL REINO UNIDO. 

Es un país donde nacen y se desarrolloan la ta~nica li:t 

doctrina constitucionalista. sin embargo. lo• otrcs 01..tet:ilos de 

occidente toman la e:~oeriencia inqlesa cara alabor•ar una tecr1a 

general de derecho const i tuc ion al. 

Pat•a el estudio inqlds. podemos considerar do9 corrientes 

c:onstitucionalistas cue son los Fijistas y los F.voluc1onistas. 

Los Fijistas afirman que la Constituc:idn In(Jlesa es la misma 

que ten!a Im;1la.terra en el si9lo XIII y Que solo se ha adaptado a 

la evolucion de los tiempos modernos. ya que las instituciones 

pol{ticas de aquel tiempo sop las mismas que actuan hoy en el 

·Derecho InQ lés. 

Y los Evolucionistas ooinan que el derecho constitucional 

in~lé5 ha ido en constante refot"ma pet"o que la libertad del 

pueblo esta t"'epresentada por el parla.mento y el t"'ey. 

El parlamento inglés, esta integrado por un rey. la camat"'a 

de los lores y la c:~mara de los comune9. por lo tanto "" habla 

del parlamento de inglaterra. como ejemplo di! gobierno y J'ste, 

toma ooco en cuenta al rey. 

El orgullo inglés no es el de tener una constituc:iOn sino 

oue ellos sen su oropia constitucion, vivida con resceto y cor 

costumbre. sin necesidad de tener por escri.to lo que sa debe de 

hacer y lo ciue no se debe hacer. 
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Cabe seflalar oue la estruc:tura del Parlamento Inglés. son 

los but•gueses. que a travé's del tiempo. han reconquistado su 

sitio. desde 1660. 

Para 1679 1 el Parlamento mandó promulgar la Ley del "Habeas 

Corpus", que mas tarde sirve de simiento para el juicio de 

garantías. <11> 

Par-a los antiguos inqléses. el ser rico. represF.!ntaba la 

facilidad de comorar un puesto en la C.imara de los Comunes, al 

comorat• un "burgo podrido", es decir una fracc1bn de tierra 

deshabitada, pero qL1e les daba facilidad de aspit•ar a un esc:ano 

parlamentario, mismog que acabarian a1 feudalismo y al poder 

eclesiistico.<12> 

La Carta magna, evidentemente señala las Iimit~ciones del 

poder, pero sin embargo los fen.Ómenos sociales del rey dan la 

pt"imicia de suPerloridad y de eKclusividad, aunque el pueblo no 

acepte las pretenciones absolutistas del rey. 

También se ha considerado a los barones clase priviliqiada, 

una competencia del parlamento, ya que tuvieron fuerza en la edad 

media. y sin duda los representantes del reino eran personas 

acaudaladas CJUienes se rodeat'on con el rey. 

El centro del sistema del rey quíen ejerce las funciones a 

( 11). -Efimov. Gal ldne, Zoubok, Histct"ia Moderna, Coleccion Norte 
Ed.Gt"ijalbo Me~ico 1964. pagina 30. 

<12> .-Ibidem. pagina 32. 
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tt"ave's de la corporación con el c:onse.10 privado. ou1en tiene las 

caracteristicas de continuidad casi privada c:on el rey, pero 

mismo aue no fue inteqrado por la aristoc:rac:.1a .. sino por la clase 

media considerando Que la clase productiva estaba en oroceso de 

intec;waciOn pol(t1ca par•a participar directamente en el 

qob ierno. ( 13> 

Con la declaracidn de derechos. el nuevo monarca. no podr(a 

abusar de 3U poder. sino oue tenia que resoetar la constitucié'n y 

al parlamento, es decir el Bills of Riqhts. <14) 

<13>.-De la Madrid Hurtado. Miquel. Qp. Cit. pagina 27. 
< 14). -Ibidem, pagina 29. 

19 



C A P ! T U L O II 

ANTECEDENTES HISTDRICOS DEL PODER LEGI5L1nIVO EN '1E'.<ICO 

1.-EL PUEBLO AZTECA •••••••••••••••••••••••••••••••• 20 

2. -LA COLONIA llE LA NUEl/A ESPANA ................... 23 

3.-EL MOVIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA ••••••••••••••• :29 

4. -LA REFORMA ••••••••• , ••••••••••••••••••• , •••••••• 33 

5.-EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARI0 •••••••••••••••••••• 36 



CAPITULO ll 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PODER LEGI 3LATI'JO EN MEXICO. 

t.-EL PUEBLO AZTECA 

Los a~tecas l leqaron a tormar el qrupo mas imoortante en el 

Valle de Mé:dco. obteniendo dominio absoluto sobre las demas 

ra::as del valle, conoc:1dos con el nombre de Me:dc:as o Tenoc:hcas. 

los a::tecas basaban fundamentalmente su forma de QOb1erno 

teocrático militar. depositado en una sola persona conoc:1da como 

emoerador. 

La poblacidn a::tec:a emiqro del valle de A:::.tla'n, en busca de 

una tierra prometida, debido a;su culto lunar, Tenoc:h. tomó en la 

peregrinacidn al dios del sol o de la guerra Huit::ilopochtli 

como gura y protector. 

La pcblac16n meHic:a estaba organi::ada oor comunidades o 

barrios denominados "c:alpul lis" en los cuales habla fuertes la:::.os 

familiares unidos por la cabe;;:a de familia quien era la persona 

mas vieja a quien le debian respeto y obediencia .. 

La fa.mi 1 ia a;:teca, generalmente era c:ampesina. y su sistema 

económico giraba de acuerdo a la formacidi-i de la agricultura. sin 

que esto haya reoresentado Que la ca;;:a fuera fundamental en 

actividad d1ar1a. 

El caloul 1 i se formaba por el qrupo familiar y representaba 

la base gubernamental, decir. los miembros de la comunidad 



tenían atributos como el de repartir tierras para la labran:i:a y 

quié'nes deb{an trabajarla, asimismo, determinaban quiénes debi"an 

cooperar y dar tri.buto a las obras de la comunidad, y las obras 

pa1~a el mismo qobierno, ya que el sistema de cooperativismo entt~e 

los me:ticas, era importante como el de real i::ar cal:adas. cal les 

puentes. etc. 

Cabe señalar que las tiert~as que repartCan en el 

Calpulli, eran de propiedad del gobierno, no había propiedad 

privada. pero las tierras repartidas, eran respetadas para la 

familia y estas deb!an de estar constantemente cultivadas, ya que 

si en un t6rmino de dos años no tenían tabran:a, eran decomizadas 

por el Jefe del calpulli, denominado tlatoani, y las repart1a a 

lo• hombres que alcanzaban la edad para trabajarla• e 

inscribl~ndolas en el registro que se llevaba de cada una de 

ellas en el calpulli. 

La orQani:ac:idn política como ya se ha mencionado, sa basaba 

fundamentalmente en la familia que a su vez se formaba en grupo5 

familiares y estos a su ve: formaban el calpulli, en donde estaba 

a la cabeza el tlatoani o Jefe persona de edad avanzada y con 

experiencia para los oficios de la casa de qobierno. 

Las estatificac:iones sociales. entre los mexia.cas era 

importante, no obtsante que la clase noble dominaba total y 

absolutament;e la clase campesina u obrera, habia un gran 

respeto entre todos. 
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Los macehuales o clase plebeya, rendia t1•1buto y traba.to 

per5onal a la clase noble denominados píp1lt1n. que siendo los 

Qobernantes. ocupaban puestos importantes, pero entre las esferas 

sociales también se debe de considerar a los militares o 

guerreros, que tambien 9c::üban de privilegios por parte del 

gobierno, como el de tener tierra. labrada por los macehuales y 

recibir un pago por sus servicios. 

Los militares se distinqu{an en el campo de batalla 

caoturando enemigos vivos pat•a Poder sacr1 ficarlos y asi 

venerar a sus dioses. 

Barnal Dia:: del Castillo. fue un hombt'e imoortante para la 

desc:ripci'bn de la vida a::tec:a, soldado de Cort~s. Ot'a~ del 

Catillo. narrd con qran lujo las pr.1.cticas de la vida cotidiana 

en el territorio azteca, como lo fue ·el famoso tianguis o 

mercado. 

Al hablar de los antiquos pobladores de México. no es 

referirnos a la ignorancia, ya que los aztecas, inclusive &Abian 

de la lleqada de los espanoles cuando estos estaban en lo que hoy 

es el Golfo de Meaico. que pot• su cultura religiosa se les dejo 

desembarcar censando que eran diosos• " Los extranjeros marc:hahan 

hac:ia Mé:<ic:o, no son dioses son humanos, puede herirseles y 

pueden morir. al ver una cabeza de un espanol cortada y en las 

manos de un a.:?tec:a. C15) 

(15> .-Haqen. Van. Los A::tecas. Ed. Joac::iuin Mcrti:, Me:ticc 1980. 
paQina 108. 
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La legislación a~teca. creada por una costumbre. er~ 

observada con gran e:,act1tud. solo se ol'.Jd!a. faltaw una vez. la 

segunda se aplicaba la pena capital, asi c:omo otros delitoe tales 

como el adulterio, la bigamia. la violac1Cm, el estado de 

ebriedad en los jó'venes 1 y ésta era plasmada en los "códices", en 

los cuales se inscríbf.:1 un mensaje o lectu,..a por medio de 

figuras aue todos sabian interoratar•. 

2. -LA COLONIA DE LA NUEVA ESPAÑA. 

Con la l le9ada de los españoles é.l nuevo c:ontinente. las 

invasiones y conquistas no se hic:1eron esperar, pr·ueba de el lo 

fue de que en la camara espanola, se hable scbre la e:(pedicion a 

Me:-:ico-

La cuestión diplomatica ha sido completa.mente ttbsorvida por 

el congreso espanol, pero su pol !tica fue de prc9re90 verificando 

las qrandes conquistas y las expediciones para mejot~1.a del pueblo 

espanol. 

Finalmente, los espanoles con la lucha en europa y en 

amér·ica, lograron asentarse en el c;ontinente, para adue1"rarse de 

e"ste y comen:::ar ast el t"einado de la Nuev.:l Espana .. 

Hay que señalar que a Cortet's, sa le dió la prcpieded y 

dofninio de lo aue es hoy el Estado de More los~ y el Val le de

OaHaca, como pago por la conquista, pero el no rainO a su 



arbitrio. sirio,aue tuvo que acatar las ordenan;:ar reales oue le 

fueron impuestas. ademas de que tenía la or·ooiedad sin que se le 

transmitiera a sus hereder•os. solo podia e~plotar•la hasta 

muerte. 

As{ a cada uno de los esoañoles oue dominaron las tier•·Z\s 

del Valle de Kéxico. y que se les recomoen:~ con el dominio de 

las tierras, tambien se les entreqo lo que había adentr~ de el:.:.s 

decir. si e::istia una comunidad esta le oertenecia. y los 

obl iqaba a que le pagaran Ltn tributo por estar dentro je su 

tierr•a o propiedad. misma que a su este tenia que recortar a 

la corona española. por lo que el rey e5pañol mandd a vigilar a 

todos los españoles asignados en la Nueva Espana. 

Cabe senalar que en la Nueva Espa~a, no se promulgaron leyes 

independientes de la corona española, se aplicaron las 

constituciones espafi.olas as1 como las 01·denan:::as realc5. pero 

se adaptaban a la realidad de la américa esp.:i.nola, por lo que el 

virrey tambien dictaba ordenan:a9 como la de controlar la 

oroduccidn y venta de pulque como ya se ha comentado. 

Las leyes a~tecas no distaban mucho de las espanolas por 

ejemplo, el robo era castigado de la misma. forma, es decir si un 

ratero espanol era sorprendido, se le aplicaba la pena capital. 

al igual para el a~teca. solo que el azteca permitia el robo 

famelico como lo conocemos hoy día. que es el perpetuado por 

hambre, un mei:ica podia ser sorprendido robando alimentos para 

llenarse el estomago, sin embargo las leyes españolas no 
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oermitían este tioo di:? robo. 

Los indiqenas no eran c:ons1der·ados como ce,.t;enec:1en1:es a l ,oi. 

colonia. sino c:omo un t"eino que integraban el imoer10 espanol. es 

decir, no 9e les c:onsiderd' como un estado anexado. sino como 

elementog que obedec~an y se debián a la corona esoa~ola. 

Las Instituciones de Ca<atilla. se instalaron en la nueva 

tiet•ra espanola <reinos y provinc:ias> asi como en los municipios 

parc1 controlar la administrac:ion local. 

En la Nueva 6spaña. los reyes gobernaron como un reino de la 

cot·ona española den tt•o del mismo réq imen Que imperaba en la 

pentnsula ib'1rica. variando la forma de gobierno a través del 

tiempo. y de las avaricias de los virreyes que fueron en aumento, 

saquendo a la nueva provienc:ia iberic:a en américa. 

Se creer el Consejo de Inctias. con el fin de asesorar al rey 

en los asuntos del nuevo mundo, que en cierto modo fue la mav.ima 

autoridad, en sus funciones eran equivalentes a las de los 

actuales poderes legislativos, ejecutivo y judicial. El Consejo 

e>:ped!a los nombramientos para las colonias. promulgaba las 

leyes:_resolvi'a los 1 i t ii;dos entre las autoridades 

.juicios de residencia contra los qobernantes. 

ve{a los 

En lo eclesiástico el Consejo e.ierci6 el derecho de 

"patronato 11 interviniendo en la des1qnaciÓn de obispos y 

arzobispos. concediendo e negando el paso a las bulas 

ec:lesia~ticas de Roma. 
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As1mismo. tocaba al Conse.1a rec.ul¿·r la hac l 2nca. el 

comercio tert"'estt'e y maritimo. el ejercito, las Ernploraciones y a 

los misioneros. 

Las primeras autoridades de la colonia como ya se ha 

menc:ionado, tuviet"'on en pa90 parte de lo oue era el nuevo mundo, 

imoonlendo su ley, pero las reales audiencias QObernadoras 

en realidad las Que administraban tanto en el QObierno como en lo 

1udicial, con anuenc1a y observancia del rey. 

La Audienc:ia Real, 9obernd' hasta Que se instalo por c:edula 

real los virre1natos en la Nueva Espana, quedando facultada la 

Aduencia a los actos Judiciales, pero en caso de que el virrey 

dejara el trono de la nueva colonia, la Audiencia tomaba 

nuevamente el control QUbernamental tanto en lo administrativo 

como el lo Judicial. <16) 

Los virreyes tenían el qoberno supremo, administrando la 

justicia y contt~olando al pueblo; se veían obligados a cuidar de 

la salud publica, procurar la instrucción del pueblo •. administrar 

los fondos pllblicos. nombrar alcaldes as1 como los corregidores. 

conoc:idos actualmente como QObern~dores. 

También tenián la obligación de consultar a la Audiencia 

Real relacion a lo9 nec,,ocios importantes. así como rendir 

<16) .-De Rojas, Jase Luis. Me:dco Tenoc:htitlan. Fondo de Cultura 
Economice. Mexico 1989 Pagina 83. 
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cuenta=- de su adm1nistracidn. cue en un pt·inc1oio fueron 

abundantes sus facul ~ades y que con el caso del tiemoo le fueron 

rest1•in9idas. vi9ilados directamente por los Vis1tado1·es reales. 

que era.n personas nombradas por el rey directamente y al que le 

deb{an obediencia y lealtad. para que informaran de todo lo que 

ve1.an y sentian acerca del gobierno administrado oor el virrey. 

La legislación de Indias. coOrd importancia. al tratar los 

asuntos de la i9les1a, justicia. población. eJrírcito. territorio, 

hacienda p6bl ica, etc. por lo QLte fue necesario recopilar de esas 

leyes para ordenarlas; como la que reali::t:> Vasco de Pt.1ga en el 

a!"lo de 1534. 

Felipe 11, ordene"' que se hiciera una recopilacion qeneral, 

que se promulgd en 1681, con el nombre de Recopliacion de Leyes 

de los Reinos de Indias. 

Las Leyes de Indias, fue1•on hasta cierta medida 

humanitarias, ya que la mayor parte tendieron a la protec:c:ion de 

los indiqenas aunque en realidad poco se cumplíañ. ya qua las 

autor"idades en la mayor pal"'te se c:onfabulaban ccn les 

encomendadores para e:<p letal"' los indiqenas y dejarlos 

desprotegidos. <17> 

No fue la leqislación española el lm ico elemento 

constitutivo del derecho colonial, también España elaboro una 

<17) .-Harold, Sims. La Expulsión de los Espanoles en 
· Fondo de Cultura Económica. Mé:<ic:o 1989. páqina 74. 
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leoislai:ioh E!spe1:1al piara sus posas:i.ones 'l'n 4mér1c.:i. constituida 

par• disoos:i.oc::1ones Ql\e estuvieron ·11oentes en l.as colonias. 

El de1·echo colonial estaba formado por tres cueroos de 

leves: 

A.-El de los esoañoles oue estuvieron viqentes en la Nueva. 

espana. 

B.-Las dictadas escec1a.lmente para las co10111a5 en Amer1ca y 

que tuvieron ViQor en la Nueva espána. 

C.-La exaedidas directa.mento para la Nueva Eso:añ:l.. 

Para poder atender las necesidades de la Colonia, los reyes 

dictaban las leyes que estimaban convenientes cor conducto del 

Consejo de Indias; claro que esas legislaciones llegaron a ser 

comQlejas debido a que se referian a divesros a'!Suntos que no 

satisfacían a los habitantes del NL1evo Mundo. como oor ejemplo a 

los criol lcs 

Sin embarqo las negocios dEi los ec:lesiástic:os~ eran 

juzgados alg:unas vec:es por los cb i.spos o los suoeriores de las 

6rdenes rel ig íos as y en otros c:asos intervenía la Santa 

lnQuisi.c:1c:ín. es decir, los negocios gubet·namentales de la corona. 

también sa ~poyaban an la iqles1a.. dic:tandose leveg esoecia.les 

por la 19lesia. y aplic:ahdolas por la San-:a tnau1:=::.ción. QL.te 

t;,1eneralmente aplicaban la Pena de muerte. pues todo era 

hechic:er1a., se9t.Ín ellos. sumdo mas cr1mínales Que los que elles 

acusaban. 
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El abuso de los españoles no nacidos en América. comenzd a 

acumular indiferencias sociales por parte de los espar.oles 

nacidos en la Nueva Espana, ya que a estos no se les permitia 

colaborar en el gobierno en puestos pdbl ices importantes,. eran 

descriminados, solo gozaban de la educacidn y de la libertad, por 

lo que el descontento social aumentd considerablemente y no se 

hizo escerar la rebelión. encabezada por Mtchelena, en lo que hoy 

es el Estado de Michoac.{n. movimiento fallido. pero no suficiente 

para que se comenzara a gestar una nueva naci6n que se gobernar~ 

ya en forma independiente y sin la intervension espanola libre y 

con autodeterminación, sin que se tuviese que soportar a los 

españoles que en realidad no amaban a la tierra solo veían en 

ella el poder y la fortuna, gozando de una rique%a que si 

actualm~nte es prodigiosa en aquel tiempo lo fue mejor. 

3.-EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA. 

Como ya se ha mencionado. el abuSo espa~ol, y con la 

segregación racista al no participar los criollon eñ el gobierne 

de la Nueva Egpaña. los llamados Insurgentes se lanzaron a la 

lucha por la idependencia nacional de la América. 

La mayoría de los criollos pensaran que el virreynatc podria 

gobernarse solo mientras no hubiera un rey legitima. El virrey 

Josa· de Iturriqaray, estaba de acuerdo pero alqunas espaÍloles y 

erial los no lo estaban y decidieron apresar' al virrey y mandarlo 
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España para evitar que los c:riollos gobernaran al v1rreynato 

impusieron a un virrey mientras el qobierno rebelde se or~an1zaba 

para luchar en contra de la invasión francesa. 

Ignacio Allende, no obstante de haber fallado el qolpe de 

independenc:ia con Michelena, asoc:ió nuevas ideas Junto con Miguel 

Hidalgo y Costilla, lqnac:io Aldama. Josefa Ortrz de Dom1n9uez 

etc. para liberar a Mé:dc:o de los espanoles, adelantandose al 

movimiento el 16 de septiembre de 1811). 

La Corona Espanola, no se t~indio ante los insur9entes. 

aplicando duramente las leyes espanolas sobre los naturales 

mexicanos. 

Con la muerte de Don Miguel Hidalgo. la lucha no se sofocó, 

por el contrario cobro~ fuerza en el sur c:On Jose Maria Morelos y 

Pavdn, movimiento importante ya que México comenzaria a tomar 

fuerza independiente con la integración del Congreso 

Costituyente de Apat:zingan, redactando para el México 

independiente una constitucio'n que daba 1 ibertad a las españoles 

y la forma de gobierno a los mexicanos. 

Es de vital importancia esta canstitucihn, ya Que en ella 

se establec:e las bases para la integrac:ic!n de los representantes. 

del gobierna de Apat;:ingan; siendo l¿\ primera reoresentaci6n 

popLtlar de c:arácter c:onstitucional. en la qu-:1 la representacidn 

de diputados eligiéndose por sistema de juntas parroquiales, de 

partido y provincia. 
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El 13 de seot1embre de 1813. se reun1~ el or1mer conc;ireso de 

An4huac:. convoc:ado pot" Mot"elos y los reoresentantes de la 

indeoendencia de amárica septentrional. en donde se fundi\mentaba 

la abolic:ion de la esclavitud ademas de plasmar los llamados 

"sentimientos de la nación". y se propuso la necesidad de 

formular una constitucion estableciendo la soberanra del cueblo 

cara ser dec:tositada en sus representantes. dividiéndo»e cara su 

e.lerc:icio tres ramas. legislativa. e,1ec::utiva y judicial. (18> 

El 22 de octubre de 1814. el Supremo Congreso Mexicano. 

instalado en Apat~in9an. emitid una constituc:iOn a la c::ual se le 

llamd Constitucidn de Apatzinqan. 

En esta c::arta, se reitera el pr'inc::ipio de soberania oue 

reside oriqinalmente en el pueblo. además de la libertad de los 

mexicanos y la integrac:ion de un Mé:<ic::o independiente. cabe 

se~alar que el e.jerc::icio del poder se deposita en un Sur:>remo 

Conareso integrado por un diputado de cada provincia. el cual 

ser·!a eleqido a traves de las .iuntas electorales de Parroauia de 

Partido y de Provincia. asi mismo se establec::io el Ot"imer sistema 

electoral sobre la. base de elecc:idn indir-ec::ta y se introdu.jo por 

primera ve:: y aún antes de los paises europeos. el sufragio 

universal instituyendo un qobierno parlamentario. 

El Supremo Congreso el i~do a los integrantes de el Supremo 

( 18). -Rasas .. Navarrete Raul. Consti tucicn Pol (tic: a de los Estados 
Unidos Me:tica.nos. Mé:cico 1917 página 9. · 
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Gobierno y el Suoremo Tribunal de Justicia. 

El SL\eno de libertad y de indeoendencia cue la insurQencia 

habia proclamado a traves de sus diri9entes. no fue visto por el 

General Moreloca. ya Que fue aoresado y fusilado pcr las tropas 

espanolas, por lo Que el movimiento con los "Sentimientos de l.? 

Nacion" si quieren su cause con Guerrero, Bustamante. e I turb ide 

para lograr la consumacion de independencia 

Los franceses continuaban en este periodo invadiendo a 

Espana, por lo que se facilitaba a la insur9enc1a la 

independencia nacional. interviniendo metticanos a la Corte de 

Ca.di:: para elegir representante en igualdad de derechos ante la 

Corona Espanola, que fin~lmente reconocio la autonomia e 

independencia de HeKico en 1836, debido a que la comunidad 

Europea y los Estados Unidos de Amerfc:a ha.bian reconocido l·a 

independencia mexicana. 

Fina!mente Guerrero junto con Iturbide. real izan 

negociaciones para finalizar la guerra de independéncia. 

instalandose un imperio bajo el mando de lturbide. pero no solo 

el emperador lturbide QUedat•ia al frente del gobierno del Imperio 

Mexicano, ya que ge instalo una junta de representantes o camara 

de diputados que controlarian la actividad del emperador, mismos 

que pensaron que de esta forma se control.arta los problemas del 

pais y del gobernante, pero en realidad no fue asi, por lo que se 

desintegro el imperio meMicano, y se eliq:io a Guadaluoe Victoria 

como el primer oresidente del nuevo MeMico independiente. 
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4. -LA REFORMA 

Los tiemoos e::iqen cambios. Sanl:a A11na liabtd sido l.:\ fic;,t.wa 

central del oais. desde 183::: hasta 1854; a pesar de sus defectos 

era muy popular, poroLte lograba orqani:::at' sus e.ierc1tos con poco 

dinero. qui.za poroue se enfrentaba con valor cualouier 

enemigo de la 1oven nac1on. 

Nunca fLt~ un buen aobP.rnantC?. ya Qt.te los ultimes anos de su 

9obierno abuso del ooder: 1854 hubo un levantamiento en su 

contra con ld Revoluc:ion de Ayutla: vencido y sin i. lusion, Santa 

Anna salio del pais sin que volviera a la ecena politica 

me:dcana. misma qua monoooli=o por mas de treinta anos. 

En 1854, '!le formaron dos verdaderos oartidou politices: el 

c:onsarvadcr y el 1 iberal. 

Evidentementi;o <Se necesitaba el proqreso de Me::1co, pel""o pal""a 

esta tec:ha ya se habia perdido gran parte del ter.ritcrio mexicano, 

por lo que el partido conservador manifestaba que todo era por 

causas del gobierno republicano. 

Finalmente los libera les tomaron el poder c:on la Revolucion 

de Ayutla, por lo cue se lnstalaron colegios electorales para que 

el oueblo eligiera a sus representantes .. y asi se formara de 

nuevo el coni;,H"eso para la promulqacion de leyes, como la no 

intervencion de la iqlesia con el estado. 

Los diputados elegidos por el pueblo redactar"on la Carta 
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Magna de 1857. OLte declaraba la libertad de ensenan za. de 

impt'enta ':' de traba.lo: devolvía al oa1s un ~ob1erno democrat1co. 

representativo federal y sup1•imia los privile91os de que 

go=aban los miembros de la. icilesia. es asi como el eJercito y la 

iglesia se levantaron en contra de la Constitucion de 1857 .. (19> 

El oresidente electo lqnacio Comonfort, tuvo miedo de que el 

pL1eblo no aceptara las ideas 1 ibera les y es asi como suspendio la 

Constitucion encarcelando~ Benito Juare:?. siendo este presidente 

de la Suprema Corte de Justicia. 

Las luchas ideoloqicas no se hicieron esoerar, Melc:hor 

Ocampo redactor de las leyes de reforma, sufrio los ataques de 

los ecnservadores, ofreciendo el gobierno a Maximiliano de 

Hasburgo. 

Ma:<imiliano no -fue lo que oem~aron los conservadores. ya que 

no se adecuo a los intereses de este. sin oue en realidad se 

preocupo por la nacion qobernando para beneficio del pueblo. 

Finalmente. los liberales logran la victoria al quitar al 

sequndo imperio me:t icanc. por lo que Juarez. logra una 

pacificacion en un nuevo intento por gobernar la republica, 

suspendiendo el paqo de la deuda externa. 

A la muet•te de Juarez conforme a los ordenamientos del pais. 

(19) .-Miranda. Basurto Anael. La Evolucion de Me>:ico. SEP. 
Primera Edicion. 19ó8. pagina 219. 
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sube al ceder Sebastian Lerdo de Te.Jada. cero Don F·orfirio Dia;:. 

se levanta en armas cara asumir la presidencia de la reoublic.:;.. 

loQrandc la estabilidad social y economica oue necesitaba el 

pais. cero con el absolutismo en el poder y con los colaboradores 

desleales, Oon Porfirio Oid:. se ve en la necesidad de abandonar 

el oais. viajando a París, para dar caso y no entorpecer mas a 

la revolucion social de Me:<1co, qL1e cdda ve: aumentaba con los 

ideale de Francisco I. Madero. 

Don Porftrio Dia.::. qoberno con la Constitucion de 1857. 

loarando dominar toda la politica del pais sin de.lar ningun podar 

a los gobernadores y autoridades locales. 

Debido a lo ante1•ior, al9unos me:dcanos se organi:aron 

formando partidos politices, noticia que aleqro a los mexicanos. 

ya que con ello se pensaba QUe la dictadLwa lleoaba a su fin. 

Dia;::, goberno por treinta y un anos, lo cual era evidente 

que las practicas gubernativas estaban ya viciadas. la edad del 

mandatat'io pesaba ya, poco a poco el PLteblo dejo de creer en el• 

y el equilibrio del poder no existia, la democracia era carente. 

Para 19()8. Día::, afirmo que el pais, estC\ba listo para la 

democracia, pero el entusiasmo.era ya para otras personas que se 

interesaban en la vida democratic:a del pais. Madero se lan::a a la 

candidatura con el lema "sufrac;iio e1ec:tivo no reeleccian". 

pet"o Don Porfirio Dia::, vuelve a reeleqirse, motivo por el cual 

comien~a la guerra civil. 



3. -EL MOVIl1IENTO REVOL.UCIONARIO. 

Se comlen:a loa brotes de violenci~. el pueblo /:a no estab.:o. 

conforme c:on el re91men de Dia::, y en Puebla. los Hermanos 

Serdan, se lan::aron la 11.1cha el 19 de noviembre de 191!), 

manifestando su apoyo a. la no reelecc.ion de Porfirio Oiaz, para 

lo cual el Qcbierno trato de sofocar el fueQo. ¡:,ero comenzaba la 

lucha armuda en contra de la antidemocrac:ta. 

El 2(1 ae no,nembr·e de 1910, finalmente exolota la soc1edaa 

me:dcana en c:ontra del gobierne Oia::, c:on la luc:ha de Franc:isc:o '! 

Madero. toqrando la pos1cion presidencial. 

Una ve:: que Madero Qc:upo la presidencia, el CongN:?SO de 

la Union, legislo. para la no reeleccion, pero el sueno de Madero 

se vio disminuido por la traic:ion de Victoriano Huerta~ 

Madero, 

democracia, 

Leqisla.tivo 

tuYo el objetívo del restablecimiento de la 

para lo cual Dia~. senalo que tanto el Podar 

como el Judi=ial. estan supeditado$ al Poder 

Ejecutivo, ya que la sobera.nia de lcS estados y la. division de 

los poderes a~!.i como los derechos humanos solo e:dstian en la 

Carta Magna, pero Madero logro Que los hombre¡¡ creyeran en la 

bondad y en la democracia. 

Durante el per~iodo de Madero~ no je-rarqui:aron, va que 

atendieron pr-imordialmente los requerimientos de caracter social 

dejando como sequndo plano el funcionamiento de las libertades 



democ:t"atic:as. esto no QLtiere decir oLte haya de.1ado al margen •31 

estudio y la resoluc1on del problema obrero y campesino. Esta fLte 

insinuada conforme .:11 Plan de San Luis, ya que fue tratado con 

amolitud en la suces1on presidencial en 1910. 

En la qestion presidencial de Madero. y hasta donde se lo 

permitio la intigra politic:a. Que en su contra tramaron los 

enemiqos de la revolucion, Madero. inicio algunas reformas 

tendientes a proteger a la clase traba,iadora y campesina. 

El 15 de diciembre de 1911, e:<pide un decreto por el cual se 

el Departamento del TrabaJo, dependiente de la Secretaria 

de Fomento. Coloni;:acion e Industria, regulando por la via 

conciliatoria los problemas obrero patronales, Qero su errot" fue 

en creer en la buena fe de la clase patronal, este mismo espiritu 

ataca a la cuestion agraria y dentro de los primeros meses de su 

gestion emprende "el reparto de tierras sin recurr al 

despo,;0 11
• C20) 

La Camara de Dioutados" sosten1a la teor1a de un " nuevo ser" 

politice", consumandose el movimiento ideologico para beneficio 

del pais y de la clase trabajadora, por lo que apoyaban las ideas 

del Presidente Francisco I. Madero; pero Victoriano Huerta, 

traiciona los ideales de la renovacion maderista. ya que con la 

mL1erte de Franc:isc:o I. Madero y Jose Maria F'ino Suarez, Pedro de 

C20> .-Derechos del Pueblo Ma:<icano. XLVI Legislatura ~e la Cc:tmara 
de Diou·tadcs Me~ico 19b7 Tomo I pagina 2b5 
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Lasc:urain toma la presiden~1a. renunciando ·1 deJ--'ndo la sil la 

cresidencial Victoriano Huer•ta. por lo c:iue el Pode1~ 

Leqislativo. acepta dichos cambios apoyandolos cara oue 

Huerta tome el poder, pero el movimiento en contra por oarte de 

los revolucionarios no se hi;:o esperar, levantandose en armii!'s en 

contra de Huerta. encabezados cor Villa, Carranza. Zapata. Etc. 

Venustiano Carranza, no necesito c:avili:i.r mucho 1 aun no 

siendo abogado, para reflexionar oue el senado. "conforme a la 

Constitucion no tiene facultades para designar al primer 

ma9istrado de la nacion" y en consec:uenc:ia, no pudo legalmente 

autorizar al General Victoriano Huerta para asumir a la silla 

presidencial, por tal moti,vo dec:idio dirigirse al Conqreso de 

Coahuila, para que se resolviera la actitud que deba a9umit•se el 

gobierno del Estado con respecto al General Huerta, que por error 

o deslealtad. pretende usurpar la pr"'imera magistratura de la 

republ ica. ese dia la magistratura estatal estudio y resol vio la 

cuestion presentada por Carran=a. y con base en su decision. 

desccncc ieron el gobierno de Victoriano Huerta. <:?1 > . 

Finalmente la Camara de Diputados legali::o y leqitimo 

la presidencia de Victoriano Huerta, pero el movimiento 

revolucionario desconoce el fallo del Poder Leq~slativo. por lo 

que Huerta renuncia y abandona el pais. 

(21>.-Miranda, Basurto Angel, Op. Cit. paQina 298. 
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Se desarr~llaron en el amb1 to nacional despues de los 

problemas de Huerta, los Federes Ejecutivo. Leq1slat1vo y 

Judicial, quienes r•espectivamente hacen la ley. apl1candola 

y vigilando su cumplimiento. ya qL•e con los pt'incipios de los 

derechos humanos. no aceptaban uno solo poder ya OLte se estaria 

~e nuevo en el desorden de la tirania o de la anarquia. 

El 1 de diciembre de 1916. Venustiano Carranza. para dar 

c:omien;:o a los orincio1os fundament·ales. a muchas de tas reformas 

decretadas y a las que habia oue decretar. penso redactar una 

nueva consti tL1c1on para la Reoubl ica Mexicana. y es asi como se 

instala en la Ciudad de Quet·etaro el Cong1·eso Constituyente, en 

donde los Diputados comenzaron elaborar la nueva constitucion, 

pensando en la situacion actual de Me:1ic:o, ya que era diferente 

la sociedad. economica y politica a la vivida con Benito 

Juare:::. dicho trabajo tuvo termino el 31 de enero de 1917, y el 5 

de febrero se promulga la nueva constitucion. esta constitucion 

es mejor conocida como la del 17. 

La Constitucion de 1917. 1ue elaborada, con el espiritu de 

pro9t•eso y reformas que tuvo en su tiempo las constituciones 

pasadas, en ella se incorporan normas que satisfacen las 

soluciones oue se habian aportado a los problemas y oue dieron 

nacimiento a la revnlucion, como la igualdad en la soc1edad. el 

derecho a la segw·idad social• el derecho de los ·trabajadores, 

el sufraqio efectivo no reeleccion, el derecho a: la. salubridad e 

higiene, etc. 
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La nueva constitucion parecio haber dado fin a las lucnas 

revolucionarias. Que dieron oriqen a la revuelta de 1911). ya 

que eran profundas y no podia darsele solucion de la noche a la 

mana.na. con solo la publicacion de las nuevas leyes. debido a que 

era necesario enderezat• la situacion del país. como la de la 

iqualdad social, la educac ion bas1ca. la sequridad social. 

sena.lar un salat•io mínimo. 

Los constituyentes de l917, establecieron un oeriodo de 

sesiones e}:trardinarias por un tet•mino de tres meses. pero como 

los asuntos del conqreso son tan nL1merosos e importantes. que no 

basto el tiempo fijado, por lo que el legislador sena.lo sesione~ 

extraordinarias a fin de tratar negocios urqentes, 

No todos estaban conformes en el, como se iban resolviendo 

estos pt•oblemas. por lo que se formaron di versos Qt"UDOS 

politices, unos en contra y otros il favor de la nueva 

leqislacion, pero la pa:? soc: ial ccmen;:aba a dar frutos. solo 

manifestandose las discrepancias en actos que distintos a la toma 

de las armas. aunque en alqunas ocasiones afec:taban la 

continuidad de los servic:ios. 

Despues de las elecciones para diputados. senadores y 

pt•esidente de la republica, al tenerse les resultados. la Camara 

de Diputados declara presidente constitucional de los Estados 

Unidos Me:<icanos al Qener~Ml Venustiano Carran;:a para el periodo 

de l q\b a 1 q2(•. 
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Cart".anza no fue tlisin rec1bido por l.:i iaoi:1ede:d men1c:i'na, 

heb1a cier-t:o ciescontento. por lo que !;rata de nombrat• a Bonll la. 

como nuevo oresidente en i:ontr~' de Alvaro Obreaon. triunfando 

este en cont,.a de aoL.taL orqan1;:ando las finan:as y volviendo a 

la ec1t.1cac lOn far lando de nuevo l.a Secretaria de Educac1on 

Pub l u::a. 

Aunc:u.ce los or1nc:ip1os fundamentales estaban en la Carti' 

Magna. fa.lt.lban las lP.ves reglamentarias Que las llevar~n a la 

oract;ica,. o~ro llltedo a c:ar~o de la administrñc.1on siguiente. as1 

como la leg1slac1on correspondiente, ya que solo se habia dado el 

o.aso de la transfoi~macion con una nueva lay suprema. 

Al llegat• el periodo de elecciones para presidente de 1924 a 

l '128. triunfa PlutU:rco , ·El ias Cal les donde se toman los nuevos 

pt"eceptos de la constí tuc:ion de 1917. 

La Constituc1on d•~ 1917. nor·mo al Poder Leqislativo de la 

si9uiente forma: 

Adopti:\ el sistema bicamar1sta, dejando un poder absoluto en 

un congreso general. dividicto on una Ca.mara de Diputados y en una 

Ca.mara de Senadores. cuyos miembros son desiqnados dir•ectamente 

oor el pueblo a traves del SLlfragio. 

Se obser•.10 tambien al conqreso de los Estados Unidos de 

Norteameric:a. es decir. se contemolo un cierto numara de 

recresentttntes oor- la cantidi'd de habitantes. que viene a 

integ,rat· la Camat·a de Oioutados y un numero de representantes de 
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cada Estado. QUe inteoran o represent?n l<> federac1on 

c:onst i tuyendo la Camara de Senador·es .. l22> 

En un principio se determino aue se nombrar1a un dioutado 

por cada sesenta mil habitantes o frac:c:ion qua oasara de veinte 

mi 1; Que la pob lac ion del Estado fuera menol"' que la tndiCio\da y 

aue estaba represa.ntadc oor un diputado. 

La. integracion de la Camara de Diputados. ha sido una 

necesidad, debido al constante ~umento de la QOblacion que se ha 

sostenido, pero c:rrocur~ndo guardar u11a. prooorc:1on conveniente 

para el desarrollo y 'funcionamiento de dicha ca.mara.. 

La Camara de Senadores queda integrada par dos senadores de 

cada Estado. y en su conjunto diputados y senadores constituyen 

el Ccn1;,reso de la Union. 

<22>.-Arenas, Guzman Diego. Proceso Democratice de la Revolucion 
Mexicana~ Talleres Graficog de la Nacion, MeKico 1q92. pagina 
134. 
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CAPITULO 111 

NATURALEZA JURID!CA DEL PODER LEGISLATIVO 

1.-EL CONGRESO DE LA UN!ON. 

El Poder Leqislati'.•o o Con9reso de la Union. tiene c:omo 

facultad preponderante el de el.;..borar leyes que han de rec;iir en 

toda la Republica. pero no solo eso, no hay que olvidar oue son 

nuestro9 representantas. y quienes vi91 lan la actuacion del 

Ejecutivo, y que en todo momento son los t::ausantes de t..tn mal 

bien destino gubernativo, e.orno por" e,iemplo la destituc:ion y 

sepa1•ac:ion del cargo de presidente nacional en la Reoublic:a de 

Brasi 1. 

El articulo 50 de nuestra Ley Suprema, menciona que el 

Congreso de la Un ion esta integrado por• la Ca.mara de Diputa.dos y 

la Ca.mara de Senadores, cada camara para el tramit~ de sus 

resoectivos anuntos los reali;::an en forma independiente y en 

recintos distintos. pero en alqunas ocasiones tienen la 

obligacion de hacerlo como asamblea unica, siendo estos los 

siguientes: 

A. -En apertura de sesiones ordinarias a que se refiere el 

articulo 69 de la Carta Magna, en relac:ion con el 65 del mismo 

ordenamiento, 1-euniendose el lo de noviembre de cada ano, para 

celebrar el primer periodo de sesiones, y apartir del 15 de abril 

para comenzar el segundo periodo de sesione5, sin olvidar que 

antes sesionaban una vez al ano. 
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En el orimer periodo (noviembre) asiste! el Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos MeKicanos. 1nformando oor 

escrito de la situac:ion que guarda la admin1stracion nacional. 

B.-Cuando falta el t;1tular del Poder Ejecutivo Federal en 

los casos previstos en los articules 84 y 85 de la La Ley 

Supt•ema. 

C.- En el caso de la toma de posesion del carqo del 

Ejecutivo. al hacer la protesta constitucional ante el Congreso 

de la Union. 

El articulo 77 de la Constituc:ion federal. establece que 

cada una de las Cama ras puede desarrol lat· sus facultades 9in ] ,; 

inte1 .. vension de la' otra: 

A.-Oic:tar resoluciones economiC:as t•elativas a SLI reqimen 

interior. 

B. -Comunicat•se con la c:amara coleqisladora, y con el 

Ejecutivo de la Union, por medio de Comisiones de su seno. 

C.-Nombrar los empleados de su Secretaria y reali:ar el 

Reglamento Interior de la misma. 

0.-E:~pedir convocatoria para elecciones extraordinarias con 

el fin de cubri1~ las vacantes de sus respectivos miembros. pero 

en realidad se cubren con los suplentes. 

El Congreso como asamblea Llnica. o bien actuando las Cama.ras 

44 



oor seoarado tienen oerfec:tamente del imi tada.s sus facultades 

constituc:1onales. cada una en su area esoecifica de competenc:1a 

de la c:ual ooera la v.sl idez de sus ac:tos. incurriendo tambien en 

una jurisdicc:ion e:ctrana. <::3> 

En nuestro si9tema .Juridico, el Congreso de la Union, es el 

organismo bicamaral, en el que se deposita el Poder Legislativo 

Federal. sea, la func1on del imperio del Estado Mexicano Que 

crea las normas juridicas abstractas, 9enerales e impersonales. 

1 r~.madas comunmen te como 1 eyes. 

Tambien al Conqreso de la Union se le conoce como el 

Congreso General, nombre que encontramos en el articulo 50 de la 

Constituc:ion Federal. o bien como Congreso de los Estados Unidos 

Me:: i canos. 

Es un organismo c:onsti tu ido con facultades y con un pode_r 

oue deriva de la Ley fundamental que lo instituye, con potestad 

de reformar y adicionar la Constitucicn federal con la 

c:olaboracion de las legislaturas locales, como se indica en el 

articulo 135 de nuestra Ley Suprema. 

Por otra parte el Congreso de la un ion se deposita en el 

Poder Legislativo Fderal. distinto del Poder Constituyente. no 

debe suponerse que es.te organismo no desemoene funciones que no 

<23) .-Peniche. Sotres Fernando, La Administracion de los Poderes, 
Ed. Ocampo. Mexico 1992. pagina 53. 
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estriben en ·elaborar leyes. aunQue la creacion leqislativa sea su 

orincipal tarea. tamb1en abarc:a facultades oue se desarrollan en 

actos no leqislativos. mismos que suelen cldsificarse en dos 

tipos_: 

-Politicos-Adm1nistt-at1vos y 

-Politic:os-Jurisdic:c.1onales. 

Nuestra Carta Maona le otorqa tres facultades. la 

leQ1slat1va. la aolitica-adm1n1st1~ativa y la poli tic.a 

iurisdic:ional, ejercitable9 oor cada una de las e.amaras Que lo 

componen y cuya actuac:ion produce los actos que se traduc:en ·en 

leyes. dect-etos y fallos. 

Esas tres clases de facultades en el aspecto politice 

Jurisdiccional es la menos dilatoria, pues '3olo se desempena en 

casos esoecificos y en relacion con sus miembros en forma 

individual. tanto en los diputados como en les senadores. <24) 

El Congreso General, esta depositado en el poder 

Legislativo, como ya se ha mencionado en dos cama.ras, y estas 

estat"an a cat•qo de vigilar las funciones del ejecutivo, cabe 

aclarat• que cuando una ley afecta a la ciudadania 1 esta puad 

solicitar la intervencion del Poder Judicial a traves del Juicio 

de Garantias, o conocido como el Jucio de Amparo. 

(24) .-Burgoa, Orihuela lqnacio. Derecho Constitucional Me><icano, 
Ed. Pcrrua. Mexico 1~n3 pagina 642. 

4b 



2.-LA CAMARA DE SENADORES. 

Como erg ano inteqrante del Conoreso de la Un ion. se compone 

por dos miembros de cada Estado y dos por el Distr1 to Federol 

con un total de 64 representantes de las diversas entidades 

feder"ativas de la nacion. nombrados en elecc1on d1,•ec:ta y 

renovandose por mitad cada tres anos. 

Cabe hacer menc1on que hasta antes de la reforma al articulo 

56 de la Constitucio Política de los Estados Unidos Me:ncanos. 

contiene esta disposicion el total de los miembros oue inte9ran 

dicha camara. ejercían sus funciones representativas por un 

periodo de cada seis anos en el cual se renovaba por 

complete. <25) 

Esta dispcsicion de renovar por mitad a la Camara no es una 

novedad en nuestro pais, hay Que recordar que la Constitucion de 

1957, en su origen cada senador duraria en su c:arqo c:uatro anos y 

que se renovaría por mitad cada dofl anos. (26) 

Las ventajas que representa esta renovacion, por mitad de 

sus miembr~os, se encuentra, segun la propia exposicion de motivos 

la de que los senadores c:ontinuen en el desempeno de sus 

funciones en la legislatura siguiente, orienta.ran a los rec:1en 

<25>.-Diario Oficial de la Federacion. de fecha 15 de diciembre 
de 1986. 

(26>.-Diario Oficial de la Federacion. de fecha 9 de septiembre 
de 1933. 
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electos sobr~ la5 actividades. propias de la Cam~ra sus 

funciones. 

Por otra oarte se presenta la venta.Ja de que el cambio de 

presidente cada seis anos el nuevo mandatario se encontrara con 

la mitad de un Senado oue •1ivio la experiencia politica del 

gobierno anterior. influvendo de esta manera en el QUe entra en 

funciones para que cu1nolo. con los prooramas aue fueron 

concluidos en dicho seHenio. 

Se establece tambien que por cada senador propietario se 

elija un suplente. esta disposicion ~l igual que los diputados. 

tienen su ra:on de ser en la prevencioñ de que un representante 

propietario no puede desempenar su cargo por diversas 

circunstancias. como podrían ser los casos de fallecimiento, 

enfermedades graves, destitucion renuncia, etc.27 

Una ve= que al pt•opi.etario deje su cat•qo. el suplete t~ene 

aue presentarse inmediatamente sin necesidad de convoc:ar 

elecciones pat•a cubrir la vacante hay que recordar que dic:hos 

representantes por' elec:cion directa de la e iudadania que 

corretiponda a di.cha entidad. pues son el log quienes unen al pais 

una nac:ion. 

La dec:larac:ian de que un senador ha sido electo, establece 

aue para sus funciones debe de observar tambien la legislaturas 

21.-
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de los Estados teniendo en mente el cacto federado y la lealtad ~ 

su Estado. 

Los mexicanos oueden aso1rar a la candidatura para oc:uoar •..in 

espacio senatorial, pero resoetando los siguientes reQuis1tos aue 

marca nuestra Carta M.;iqna en el articulo 55 ·1 58 que 

A.-Ser ciudadano me:dc:ano cor nacimiento "' en o len o 

e.jerc:icio de sus derechos. 

B.-Tener 30 anos cumplidos el día de la elec:cion. 

C.-Ser Ot"iqinario del Estado o vecino de el. con residencia 

de seis meses anteriores a la fecha de la eleccion. 

D.-No estar en servicio activo en el Ejercito Federal. ni 

tener mando en la policia o gendarmeria rural en el distrito en 

donde se haqa la eleccion cu·ando menos 90 di as antes de el la. 

E.-No secretario o subsecretario de estado. ni 

Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Na.cien. a menos 

de que se secare 9(1 dias antes de la elec:c:ion. 

F.-Los gobernadores de los Estados. no podran ser electos en 

las entidades, de su respectiva jurisdic:ion durante el periodo 

de su enc:arqo~ aun cuando se separen definitivamente de sus 

puestos. 

G.-Los sec:retar"ics de gcb ierno de los esta.dos, los 

magistrados y Jueces federales o del Estado no podran ser 
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electos en las entidade: de SUS resoectivas '.iurisC1C::C1ones Sl no 

se sepat•an definitivamente de. sus c:ar9os 9(1 dias antes de 

la elecc:ion. 

H.-No ser min1stro de aloun culto relioioso. o bien estar 

secara.do de la reli91on Que practicaba por lo menos cinco anos. 

1.-No estar en alquna de las incaoacidades oue senala el 

articL1lo 59 re:oecto a l<J. reeleccion en el oeriodo 1nmediato. 

Es evidente c:iue deben de e:ast1r impedimentos cara el carqo 

de senadot• o bien la eleccion, por las funciones sociales que 

realizan y que al ubicarse en el supuesto de ser electo al ocupar• 

un puesto de cargo de eleccion popular. dejarian en el vacio la 

e:1acta observancia de las leyes y no habr1a un equilibrio en el 

interes social, pues debido a ello no se esta.ria representando al 

pueblo como lo ordena la lay SLtprema. 

Sin embargo tratandose en el supuesto de un gobernador, aue 

representa al Pode1· Ejcutivo. debe de ser previamente estudiado 

en el c:ongreso local, pero hay que recordar oue solo proc:ede la 

renunc:ia en causas graves o de notoria urgencia.28 

Esta disposicion comentada. la considera acertada. por que 

de no eHistir dicho impedimento. se estaria dando la apertura. a 

los gobernadot·es para ot•etender obtener ott•o puesto de eleccion 

28.-De la Madrid Hurtado. Cp. Cit. pagina 257. 
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oooular al termino de su mandato. sin embaroo un qoberna.aor 

renuncia ':! est~ es ac:ep'tada. oodra ser electo dioutado o seri<"dcr. 

sequn sea el caso en otra.entl.dad federativa distinta a la que ha 

c;:iobernado. 

En el articulo 130 de la Constitucicn Federal establece la 

prohibicion de los ministros de alq:un culto rel19ioso. para 

me.:c:larse en asuntos politices del pais. exceoto QL•e este hava 

renunciado antes al c:ul to rel ii:;iioso y aue no oertene:=a ma-.s. cor 

un termino de cinco anos par-a poder pretender un puesto de 

eleccion pooular. 

Es importante aue los pretendientes a un puesto de eleccion 

popular como lo son los senadores deben de go:ar de sus 

facultades mentales .. y no solo estas 'Sino tambien de su c:apacidad 

de ejercicio. ademas de las establecidas an el articulo 59 de la 

Carta Maqna. esta fracc:icn senala la conc;iruencia en lo. 

prohibicion de un diputado para ser reelecto en el periodo 

inmediato siquiente en que deja de serlo. para estar acorde con 

el princ:ip io de la. "no t'eeleccion", 

Los senadores suplentes podran ser reelectos para el periodo 

inmediato c:on el caracter de propietarios. siemcre aue no 

hubieren estado en e.1ercic:io, pero los senadores orooietarics no 

podran ser electos cara el periodo inmediato siguiente con el 

carac:tet" de suplentes. 
-·--..--~ 

El ª'"t iculo 60 de la Ley Suorema. sena.la Que la cal i f icacion 
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de las elecc 1cnes. de los m1embros de i::ada e.amara. as1 come la 

rescluc1on de las dudas oue hubiere sobre el las. ccrresoonde a 

cada e.amara. 

Pal'a la cal1ficac1on de sus mlembros. la Camara de 

Senedaores. erigido en Colec:iio Electoral. se lntec;ira con los 

presuntos 9enadores: aue hubieran obtenido la dec !arac ion de las 

le9islaturas_ en sus resoec:tivos Estados .v de la Comision 

Permanente del C~:mqreso de la Union. 

Para el Distrito Federal, as1 como de los senadores de la 

anteric.ir leqisl.atura. continuaran en su,encarqo. 

Los Colegios Electora.les de cada ca.mara sera la ultimo.· 

instancia en la calificacion de las elecciones. esa resolucion 

tendra el c:aracter de difinitivas e inaoelables. (29> 

La apertura de sesiones de ta Camara de Senadaores. t'equiere 

de la concurrencia de cor lo menos dos terceras cartas de sus 

miembros para la de diputados de mas de la mitad de sus 

miembros. reQuisi to denominado Quorum. 

Lo'= senadores aue habiendo sido electos. no se presenten a 

desemoenar el can:io dentro de los treinta dias si9uientes a la 

acertura de sesiones. sin causci .;ustifica.di'.a .iuic:.io de la Ca.mara. 

incurt~en en resoonsabi l 1dad. haciendose acreedores a las 

caancicnes aue marca l~ tey. 

(29).-Articulo 60 de la Constitucion Federal. 
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Se entiende l;ambien oue los eenadores oue Tal ten 10 oic-s 

consecut1vos. sin causa .iustificada o orev1a llcenc:ia del 

presidente de la Ca.mara. renuncia a concurrir hasta. el periodo 

tnmediato si9u1ente. llamandose en este caso a su suolente. 

Los senadores orop1etar1os. durante el periodo de su 

encarc;io. es tan imoedidos oar"a desemcenar otro emo leo <:J comisaon 

de la Federac1on o de los E5tados. por los ':t..1ales se disfrute 

sueldo. sin or·evia licencia de la Ca.mara: una ve: otroc;iada dicha 

licencia cesara en su funciones reot•esentativas. l'f!ientras dure la 

nueva ocui:10.cion. 

La infraccion de este imoedimento se castiqara, con la 

perdida del ca1•a.cter de senador. El dispositivo le9al Que regula 

esta disposicion. es el articulo b2 de la Constitucion 

Federal. (30) 

Los senadoras durante el desemoeno de sus funciones qo;:an 

del llamado fuero constitucional, siendo inviolables por las 

oainiones aue manifiestan en el degempeno de sus encarqog. sin 

Que jamas puedan ser reconvenidos Por el los. 

A este resoecto cabe .hacer mencion de lo sena lado por el 

articulo 74 fraccion v. 110 y 111 de la Constitucion Federal. 

Que en su parte conducente se e:<presa que los senadores 

diputados son responsables por los delitos Que comentan durante 

su encarqo. faltas u omisiones en cue incut'ran en el ejercicio de 

(30) .-Articulo 62 de la Constituc:ion Federal. 
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ese mismo r:arqo. oet•o no oodran ,,aer detenidos ni 9.ierr:itar~se en 

su contra la ac:cion oenal hasta QLte se lleve a c:abo el 

orocedimiento constitucional. y se decida la seoarac:ion del 

carc;io. la su.iec:cion de los tribunales comunes o federales. c:omo 

lo sucedido al senador Joroe Dia;: Serrano. 

Los articules constituc:1onales mencionados hacen referencia 

al llamado "desafuero" o ".1uic10 oolitico" 

nuestra Const i tucion Federal. 

como lo senala 

3.-LAS FACULTADES DE LA CAMARA DE ~ENADORES. 

Las facultades e:<clus1vas para la Camara de Senadores. las 

tenemos plasmadas en el articulo 76 de nuestra Carta Magna. 

siendo estas las si9uientes: 

I.-Anali=ar la oolitica P.:fterior desarrollada por el 

E,tecutivo Federal en base en los informes anuale9 Que el 

Presidente de la Reoub 1 ic:a y el Secretario del despacho 

correspondiente rindan al Congreso: ademas. de aprobar los 

tratados internac:ionales y c:onven.ciones diplomaticas que c:elebre 

el E.iec:utivo de la Union. 

En virtud de esta facultad la c:onstituc:ion coloca a.l senado 

en cal id ad de Jue= suoremo en materia internac:iona.l 

diolomatica. pues para que sea val ido el tratado se reauiere de 

la aorobacion manifiesta por el Consejo de Estados de la 

54 



Federac:ion. que es el '3enado por sirnole mavoria cel ouort.1m. 

llamado veto .del senado. oue no tiene iloelac:ion. esta disoosic:1on 

pone al senado a la al tura del Poder Constituyente. aunQue de 

nin~una manera puede reali;:ar ac:tos en contra de la Carta 

Mat;ma. (31) 

lt.-Ratificar los nombr•amientos aue el ejec:utivo haqa de 

ministros. A9entes D1olomaticos. Consules Generales. Emba;iadot•es. 

Emole,..,dos Super<iores de Hac:ienda. Cor-oneles y demas Jefes 

Superiores y de las Fuer;:as Armadas. 

Este inciso esta relacionado con la facultad Ot.te le c:onfiere 

la fracc:ion cuarta del articulo 89 Constitucional propios al 

Ejecutivo Federal. 

111.-Autorizar al E.iecutivo que pueda permitir• la salida de 

tropag nacionales fuera de los limites del pain 1 el paso de 

tropas e:<tt"'anjeras por el territor•io nacional, y la estacion de 

escuadras por mas de un mes en aguas mexicanas. 

IV.- Dar st.1 consentimiento para QUe el Presidente de la 

Republica pueda disponer de la guardia nacional. 

V.-Declarar cuando hayan desai:iat~ecido todos los poderes 

constituc:ionales de un Estado. que es el caso de nombrar un 

qobernador provisional. Quien convocara a elecciones conforme 

las leyes constitucionales segun el Estado. El nombramiento de 

(31> .-Romero. Vargas lturbide Op. Cit. pagina 268. 
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9obernado1• se hara por el senado a pt•ocuesta del E.iecutivo 

Fedet•al con 11probac ion de las dos terceras partes de los 

miembros presentes, y en los recesos cor la Com1s1on Pet•mancnte 

conforme a las mismas req las. 

En la parte final de esta frac e ion se establece aue. esa 

di<soosicion reaira siemore que las constituciones de los Estados 

oue no prevean el caso, es decir. la desapar·icion de coderes de 

los mismos como ya se ha mencionado. 

nombr:.\m1ento del gobernadot• orov1sional solo la hara el Senado. 

Ct.lando la Constitucion del Estado no lo sena.le. 

Vl.-Resolver las cuestiones politicas que !U.tr.jan entre los 

Poderes de un Estado. cuando alguno de ellos ocurra con ese fin 

al Senado o cuando dichas cuestiones se hayan interrumpido el 

orden constitucional m~diante un conflicto. de armas. en este caso 

el Senado dictara la re'!olucion. sujetandose a la Contitucion 

Federal y la Constitucion Local. 

Hasta antes de la publicacion de la ley Reqlamentaria de la 

Desaparicion de Poderes. el Sena.do de la reoublica no se su.ieto a 

ninqLln tramite formal ni a consideraciones especiales. para 

determinat~ la declaracion de conflictos de poderes sin que se 

haya al leqado datos aue se consideran cara resolver el 

asunto. <32) 

(32). -Diario Oficial de la Federacion. de fecha 29 de diciembre 
da 1978. 
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La -facultad declarativa de la des.:ioaricion de poderes. se ha 

as1mi lado a la oarantia de la forma reoubl icana del QOb1erno 

norteamer~icano, pues en varios casos oc:urr1dos en Me::1co. se t-.ar• 

violado diversas cuestiones constituc:1onales. al 

sufragio y a las instituciones reoubl ic:anas. como la crorroga. 

indebida de los periodo9 constitucion~les de la leQislatura y del 

gobernador. causas que definen la forma.republicana de gobierno 

de los Estados Unidos. Antes de la instau1~ac:ion de esta facultad 

dentro de las funciones del senado. se aplicaba el auxilio 

federal. que es la traduc:cion en nuestra c:onstituc:ion de la 

garantia de la forma republicana de gobierno. <33) 

La desaparicion da poderes debe considerarse como una 

facultad extrema. Es una facultad constructora de los poderes 

con9tituidos en los Estados. que cuya dec~aratoria por el senado 

debe de tener por efecto la sola c:cnstatacion de hechos o abuso 

de poder. La declaratoria no 1'ue formula.da oara nulificar las 

elecciones Estatales ni de poner a los titulares de los Poderes 

Le~islativos y Eje~utivo. 

Por ello la facultad fue incluida en la constitucion con la 

e::presa intenc:ion de ser reglamentada., lo CLlal no caso. sino 104 

anos despues. < 1874 a 1978>. 

La Ley Reqlamentaria. aprobada en 1978. reune los supuestos 

<33).-LIII. Legislatura Camara de Diputados. 
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ba.lo los cuales reune la dec: Larator1a de desapa.ricion dn o•Jderes 

siendo estos: 

1.-Cuando los ooderes locales ouebranten los orinc:ipios del 

rec;iimen federal. 

:?.-CL1;:mdo las autoridades estatales se ororrogue11 en QUS 

careos. desoues de fenecido el periodo para el aue fueron electos 

o nombrados • 

. 3.-Cuando 1 .. ""s autoridades esten imoos1bilitadas cara el 

e.ierc:ic: io de sus funciones inhet~entes a sus cargos que afecten el 

orden del Estado. la plena v1qilancia de la constitucion y las 

leyes. 

4.-Cua.ndo abandonen el e.iercic:io de sus funciones. a no ser 

Que medie causa de fuerza mayor. 

5.-Cuando promovieren o adoptar~n forma de qobierno o base 

de or~c;iani::ac:ion politica distinta de las fijadas en los 

articules 40 y 115 de la Constituc:ion Federal. (34) 

Es evidente Que en la presente administracion Sal inista, el 

Senado ha tenido una fuerte ac:tuac:ion oara nombrar qot?ernadores 

interinos.sucesos aue en atano no se habian presentado con tanta 

ft•ecuencia como lo sucedido en Guana.1uato. Guadalajara. Vucatan. 

Morelia. etc. 

<::S4).-Articulo 41) de la Constituc1on Federal. 
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La resoonsabil1dad de los senadores en el llamado ,lu1cic. 

i:iol1tico. como ya se ha mencionado. e9ta relacionado con los 

at"ticulos 74 fraccion V y 110 de la propia Constitucion. asi como 

del articulo ól de La Ley Orqanica del Conqreso General. 

Las desclaraciones y resoluciones de las Camaras de 

Oioutados y Senadores son inatacables. 

El procedimiento del juicio politice con detalle se 

encuentra plasmado en la Ley de Resoonsab i 1 idades de los 

Servidores Publicas. 

G) Ereqirse en Jurado de Sentencia para conocer en 

juicio politice de las faltas u omisiones que cometan los 

servidores publicas y que redunden en perjuicio de los intereses 

publicas fundamentales en los terminas del art. 110 de la 

Constitucian. 

H> Otorqar o neqar su aprobacion a los nombramientos de 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. asi como 

de las solicitudes de licencias y renuncia de. los mismos 

funcionarios, que le someta el Presidente de la Republica. 

Para los efectos del comentario anterior <Se debera observar 

lo dispuesto por los articulas 9b. 98 y 100 de la Constitu~ion 

Politica de los Estados Unidos Me~~11:anos. que en su oarte 

conducente senala el primerO de los lo siguiante: 

Lo5 nombramientos de lo9 ministros de la Suprema Corte de la 



Nac1on seran hechos por el F·1~esidente de la Republ ica y sometidos 

a aprobac1on a la Camara de Senaoores. la aue otorqara o negara 

dicho nombramiento por el termino ae 10 dias. 

En caso de que la Ca.mara de Senadores no apruebe en dos 

formas consecutivas los nombramientos sometidos por el Ejecutivo 

Federal. este nombrara en forma interina quien debera ocupar el 

cargo quien sera sometido en el pro:dmo periodo de sesiones a 

aprobacion del Senado. 

El Senado debera acrobar o reprob3r el nombramiunto. y si 

lo aprueba, o nada resuelve. el Magistrado nombrado 

provisionalmente continuara en sus funciones con el caracter de 

definitivo. Pero si el Senado desecha el nombt~amiento, cesara 

desde luego sus funciones el ministro provisional, y al 

Presidente de la Republ ica. sometera nuevo nombramiento a la 

aprobacion del Senado en los terminas ya ~enalados.35 

Sin la apt•obacion del Senado, no oodt~an teomar posesion los 

Maq1strados de la Suprema Corte de ..Justicia de la Na.cien, 

que 90n nombrado5 por el Presidente. 

A nuestro juicio, los Maqistrados deberan ser nomb1•ados por 

el Poder Judicial ·1 no por el Ejecutivo. mismos que se someterian 

al arbit1•io de Senado. haciendo mencion oue se busca un verdadero 

(35>. -Articulo 
Unidos 

74 de la Constitucion Politica de 
Me::icanos. 
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eau1libr10 del poder tripartito. y este articulo es c::laro ai 

otorgarle la facultad al Ejecutivo. ya aue la balan~a sa inclina 

a favor del ya multic1tado Poder Administrativo de la Union Que 

siemore determinar~a su conveniencia. 

En el orden sigu~ente el articulo 99 senala el motivo y lo• 

organos comoetentes para el analis1s de las renuncias de los 

Ministr•oa de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. <aiendo 

estas arocedentes solo cor causas graves y 'Sometidas al e.jecutivo 

quien tomara la decision de aceptar-las y enviarlas al sena.do o a 

la Comision permanente para 5U aprobacion. 

Referente a las licencias, el art. 100 establece c¡ue solo 

seran sometidas a la aprobabion de la Camara de Senadores. 

aquellas que excedan de un mes. 

1) La fraccion IX del. art. 76 de la Ccnst1tuc:1on, fue 

derogada el 28 de diciembre de 1992, para ajustarla en 9US 

terminas al comentario que se hi:o a la fraccicn VII del art. 74 

de la Constitucicn Federal. 

J) Por ultimo la fraccicn X del art. 76. sobre las 

facultades exclusivas que se le confieren al Senado. de manera 

abstracta senala lo siquienta: "Las demas que la misma 

Constitucion le atribuya. 

Para concluir las facultades exclusivas a la Camara de 

Senadores, se dice que tienen come pr•oposito establecer un 
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pr-inc:ioio de colabor-ac:ion y responsabilidad mutua entt•e ese 

orqano y el Ejecutivo, asi como mantener la e:<istenc1a 

func1onam1ento del nacto Federal. <36) 

En termines qenerales del ar•ticulo 76 Constitucional. estas 

atribuciones pueden clasificarse en: 

a> Facultades reteridas al orden politice internacional. 

<fracc. I. II, y 111 l. 

b) Facultades referidas al orden politice interno. F'racc:. 

ti, IV, V, Vll, y Vltl >. 

3, - C:AMARA DE DIPUTADOS. 

La Camara de Diputados se compone de.representantes de la 

Nacion electos en su totalidad cada 3 anos, por- cada diputado 

pr•opietario 5C eliqe un suplente. 

La Camara de Diputados se integt"a con 300 representantes 

electos sequn el principio de votacion mayoria relativa. mediante 

el sistema de distritos electorales uninominales, y con 200 

diputados electos sequn el principio de r'epresentacion 

pt·oporcional, mediante el sistema de listas regionales. votados 

en circunsct-ipciones plurinominales. la demarcacion de los 30t) 

distritos uninominales a ciue se ha hecho t•eferencia, sera la oue 

t3ó) .-Rabasa. Emilio y Caballero, Gloria. Me1<icano esta es tu 
Constitucion. Me~ico 1qs2. paqina 159, 160. 
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resulte de di•1idir la ooblacion total del país =r.-r.1·e :::is 

distritos senalados. y para la d1st,·louc1cn de les d•st•·:.-:-:s 

electorales entre las entidades federat1 ... as. se ... ara teniendo en 

cuenta el ultimo censo 9eneral de la ooblac1on, cero 9~ nin9u~ 

caso la reoresentacion de Estaido poar·a se,.. -r.er.-;>.. de 

Diputados de mayor1a. 

Para la eleccion de los :Z01) d1outC1.dos se11un el ::>r1nc:1oio de 

represent.ac;ion prooorc1onal ':' el sistema de l!stas re91-;>naies se 

constituyen en el país. 5 cirr.:unscripc:.ones elect;oral~s 

plurinominales y la forma de establecer la demarcacion 

terri tor•ial da las mismas. sa determinaran segun lo establezca el 

Codigo Federal de lnstituci.,-ones y Procedimientos Electorales 

vigente. C3á> 

El art. 54 de la Constitucion. establece una serie de bases 

generales para la obtenc:ion de dichos reoresentantes de los 

partidos politices contendientes en nuestro pais. pero 

siendo esto materia de otr~o analisis, aqui solo se hace 

referencia a la composicion concreta de la Camara de Dioutados. 

Requisitos para ser Diputado. 

Estos se encuentran senalados por el art. :55 de la carta 

fundamental. siendo los si9uientes: 

A. -Set~ Ciudadano Me::icano por nacimiento. en el eJercicio de 

(3á> .-Diario Oficial de la Federacion de fecha 15 de aqosto 199C1 



sus derec:hos. 

No oueden ser votados para ser Dioutados. los oue :se 

enc:uentran imoedidos en el e,1erc1c:io de sus derechos :.1 por ende 

en estos casos se encuentr•an restrinqidas las orer'roqat1v.as a que 

hace menc:ion al art •. :::s de la propia Conat1tucion. 

e.- Tener' 21 anos cumolidos el dia de la elecc1on. 

Cabe senalar oue antes de la reforma a este inch;;o que 

corresponde la sequnda fr~cc:1on del art.35 sena.lado. que se 

llevo a cabo el 14 de febrero de 19"72, y en el oue se contempla 

como requisito el de tener 25 ano!i cumplidos. re!iultando 

obvio porque se considera que atraves de la refor'ma., a los 21 

anos ya se posee la capacidad necesaria para discernir con 

claridad cuales son los objetivos de su enC:omienda. 

C.- Ser or1qinar<io del Estado en que se haqa la elecc:ion 

o vecino de el. con residencia de mas de b me5es anteriores a la 

fecha de la eleccion. 

Este requisito se sustenta para su normatividad, que el '36!t" 

originat"io del mismo debe conocer los problemas mas serios que 

aquejan a su Oistri to. 

D.- No estar en servicio activo en el E.ierc:ito Federal, ni 

tener mando en la ool ic:ia o gendarmeria rural en al Distrito 

donde se haqa la eleccion, cuando menos noventa dias antes de l~s 

elecciones. 
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E .. -No set~ secretario ni subsec:.re,;ario de estaco. n1 

macistt'e.do de la Suurema Corte de Just:1c::1a de la Nac1on. a menos 

de ct.m se separe t;i() días antes de ta elecc1on. 

El sequndo car•rafo de esta fr•c:cion establece aue los 

~cbernadores de los Estados no oodran ser electos en las 

entidadeg de sus re9pectívas juri.sdicc:.ionea durante el oer1odo de 

su encar90 aun cuando se separen d~finitivamente de sus oueutos. 

Otro impedimento es que los secretario• de las qob1ernos de 

tou estados. los maqistrados y los jueces federales as1 como 

los locales. no podran ser electos i:tn las entidades d& sus 

respectivas jurisdicciones. a menos de QUO se separen 90 dtas 

antes de gu eleccion. 

Tales impedimentos 9e daban a las fUnctcnes so~ial~s que 

realizan representando al pueblo y que dejaria.n el vac:io la de 

impartir Justicia y repreaentatividad como lo debe de hacE!'r 

conforme al espiri tu de la independencia nacional .. 

Es importante que los encarqados de alqun puesto publ ic:o 

como lo es en el Ejecutivo y Judicial no ue mezclen en lo 

Legislativo. ya que es obvio que en una sola ~er~ona no puede 

haber mas de un poder, ya que se c:onvet"'tiria en imperio 

anarquice. 

F.-No uer ministro da alqun culto reliqioso. cabe !!len•lar 

que tiene que separarse de la iglesia que t~eQresente par el 
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periodo de cinco anos. para poder contender a un puesto de 

elecc1cn popular. 

G.-Nc estar comprendido en las incapacidades que senala el 

articulo 59 de la Constitucion Federal, que es la de la 

reelec:cion imediata. 

5.-FACULTADES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

No e1<ivten bases Juridicas que marquen la pauta pat~a que 

el leqislador se haya sustentado en otorqar a la C~mara de 

Diputados y otras a la colegisladora; ni en la reforma de 1874, 

ni en la c:onstituc:ion fedet·al actual, 9e descubre principio 

alguno que hubiera precedido la distribuc:ion de facultades a lo 

sumo podria decirse a la camara popular. por antecedentes en 

otras legislaciones como la inglesa y la norteamericana, se 

encomendaron c.iertae funciones relacionad as con los fondo3 

publicas, por estimarse que dicho organismo incumbe el 

conocimiento de lo que es aqravante para el pueblo, como lo es la 

recaudac:ion de contribuciones o reclutamiento de ciudadanos para 

formar las tropas del ejer-citoa en cambio la cama.ra conservadora. 

como le es el senado, se le otorgaron func:iones relacionadas con 

el juicio politice y aquellas otras que siqnific:an participacion 

de cierto9 actos del ejecutivo. 

En el articulo 74 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidog·Mexicanos, se haca mencicn de la encomienda a la CQmara de 
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Oioutados las facultades siguientes: 

A.-Eriqirse en Coleq10 Electoral para ejercer las 

atribuciones ciue la ley senala respecto a la eleccion de 

presidente de la repub l ica. 

B.-Las fracciones lII y IV, de dicho articulo le confiere 

las facultades intimamente con el manejo de fondos oubl1cos. 

c.-Las fraccion V del articulo 74 y VII del articulo 76 de 

la Carta Magna, facultan a la Camara de Diputados en c:olaboracion 

con la de !lenadcres. para conocer de lae acusaciones que se haqan 

de los funcionarios publ ic:os que gozan de inmunida
0

d, ag,i como el 

desafuero de los mismos. 

D.-La!!t farc:cicnes VI y VII, establecen el nombramiento 

negacion de los nombramientos de los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Di<:1trito Federal que son sometidos a la 

c:cnsideracion de enta Camara de Diputados por el Presidente de la 

Reoublica; asi como la de declarar Justificada'3 o no \a5 

peticiones de distitucicn de autoridades judiciales que le 

someteria el mismo presidente respectivamente. 

Estas frac:c:iones fueron derogadas ya que se necesitaba hacer 

la rnodificacicn para abrir paso a la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal~ quienes actualmente reali;:a.n esta funcion. 

E. -Y las demas qua e:cprege la Comsti tuc:ion Federal. Que 

sera siempre por e 1 bienestar de Me><ico. 
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Los dioutados procietarios cue durante su periodo esten 

imoedidos para desemcenar otro empelo o comision de la Federac1on 

o de los Estados, sin 1:3rev1a l1cenc1a que le otorgue la Camara. 

6.-FACULTADES DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES. 

Posiblemente la creac:ion de la Asamblea de Representantes, 

tenqa doble efecto. lo'.1 desaparic:1on del Cecartamento del 

Distrito Federal. y la aparicion del Estado del Val le de Mexico • 

. atrev1endome a especular l lamaridolo el Estado de Anahuac. 

En cuanto a la eMposicion de motivos para el surgimiento de 

dicha Asamblea. es por la democrati;:acion del Distrito Federal. 

el cual antes de aue entrara en vigor la reforma constitucional 

c¡ue la crea. senala las basen 'del comoromiso moral, leqal y 

colitico del Presidente de la Republica. 

Los partidos politices reunieron al igual que las 

asociaciones politicas nacionales, organi::ac:tones sociales, a las 

instituciones academicas. y a la sociedad en general, el 17 de 

junio de 1986, en audiencia publica, para renovar la politica 

electoral y el 9obierno capitalino. C:S8) 

Previamente. el ct•ocio Senado de la Republ lea, habla 

real i;:ado una consulta sobre la func:ion y la inteQrac:ion 

(38>.-In1ciativa de Ley enviada pot• el Lic. Miquel de la Madrid a 
la Ca.mara de Diputados de Fecha 23 de diciembre de 1986. 
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resoec.tiva asi como el XIII Congreso Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de la Reoublica. contribuyo a la reforf'la. 

judicial, en los termines, que inso1raron lil in1c1ativa de 

reforma de los articulas 17, 46 y 11b de la Const1tuc1on Federal. 

El dialogo sostenido en las audiencias publicas sobre la 

participac:ion ciudadana en el Qobierno del Distrito Fder·al, 

presento dos posic:iones de imposible conci 1 iac:ion: mantener' el 

Distrito Federal con su status oolitico y juridico en su actual 

ter'ri torio, y con su ca.rae.ter de as tente de los Poderes 

Federale91 y en el otro e:~tremo, la cr~eacion de un estado libre y 

soberano, con la elec:cion directa del gobernador, de los 

diputados locales, asi como los presidentes municipales, 

y ayuntamientos. gupliendo lag legislaciones que reglamentan al 

citado territorio. 

La desentr~lizacion eg el factor mas importante para la 

reforma politica referida. el constante aumento de la poblacion 

en la capital, los asentamientos irreQulares~ la corrupcion ya 

que desde el punto de vi9ta juridic:o. el sistema federal ne e• 

subordinado al qobierno de una entidad federativa o viceversa. 

pero cabe aclarar que si los Poderes Federales se establecieran 

en otro sitio, po5J.blemente se violaria el pacto federado, 

ra:?ones e:tpuestai5 y que a la fecha no quedan claras ya que si se 

habla de una. Asamblea pare."\ elaborar leyes en al Distrito Federal, 

como organo del articulo 73 constitucional donde esta la 

supremacia del Departa.mento del Distrito Federal. 
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La Asamblea de Representantes del Distrito Federal. es un 

or9ano de r•epresentacion ciudadana que se 1ntegrara cor 66 

miembros electos en votacion directa y secreta. 

Dicha Asamblea esta facultada para exoedir normas de 

observancia qeneral y obli9ator1a en el Distrito Federal. con 

caracter de ordenan~as. reglamentos de policia y buen 9obierno, 

asi como el de supervisar• las acciones administrativas y de 

gobierno encaminadas a satisfacer las necesidades sociales de la 

poblacion. <39> 

En sintesis se trato de crear un organo con facultades 

parecida!! a los diputados, ya que puedt:;!n legislar t•eglamentos en 

todas las materias concernientes al Distrito Federal como es el 

caso de salud, cultura, estacionamientos, comercios, educacion. 

etc. 

A mi Juicio se creo la Asamblea de Representantes para 

quitarle car9a al Poder Legislativo en materia de re9lamentos y 

ordenan::as para la Capital y para Justificar mas presupuesto 

conjunto a los puestos politices que en la actualidad comien:an a 

tomar otro tinte pues las clases sociales ya no se manejan como 

en antano aue se decía 9ano el PRI, y todos contentos, ahora se 

pide la certificacion de las elecciones y el Poder Legislativo 

esta inmerso en ello, ya que si las practicas políticas en el 

(39).-Articulo 4o de la Ley Organica de la 
Representantes para al Distrito Federal. 
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Oistt·1 to Federal son errone.:i.s o 11c 1adas ser.a respc.nsab1: id ad del 

ya multicitado cole910 le91~latlvo cap1~al1no loe~:. oero sin 

duda ahora tenemos tt•es ·11qilantes el Jefe del Ejecut1v-:i. El Jefe 

del Departamento del Oistr1 to Federal y la Asamblea. 
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C ll P 1 T U L O IV 

EL CONGRESO DE LA UNION Y LA FORMACION DE LEYES EN MEXICO 

l. -LOS ORGANDS COMPETENTES PARA LA FORMAC ION DE LEYES 
EN MEXICO. 

En los articulo 71 de nue=tro ma.;:imo orden.am1oento leqal, 

expresa QUe el derecho de in1c1ar leyes corresoonde: 

A.-Al Pl'es1dente de la Reoublica: 

B.-D1putados "'Senadores del Congreso de la Union; 

C.-A las leqislaturas de los Estados. 

A la Asamblea de Reoresantantas del Distrito Federal, se le 

atribuyeron facultades con la reforma del at"tíc:ulo 73 de nuestra 

Ley Suprema, para que se somet ier-a la consideracion del 

Cogt•eso de la Union, pet•o solo para los asuntos relacionados con 

el gobierno del Distrito Federal. 

Cabe sena.lar que la apet .. tura constitucional mediante la 

reforma, a la iniciativa popular de los ciudadanos de dicha 

entidad federativa, comprende aspectos administrativos como el 

derecho de iniciar ordenanzas y reglamentos de policia y buen 

gobierno. debiendo presentarge dichas propuestas ante la Asamblea 

de Reoresntantes en los termines del articulo 73 base IV pa.rrafo 

tI. en relac:ion con la base III inciso A dela Constituc:.1on 

Federal. 
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La Constitucion no otoroaba ni e:<presaba la tac:..1ltad :Je 

iniciativa para los ciudadanos del Distrito Federal ·:cmo anor~ se 

contemola. y solo estuvo 1•elegada d1cha ootestad. por el art1c:ulo 

ál del i;eq lamento para el Gotner-nc Interior del Conqreso General 

de los Estadios Un1dos Me:ncanos el cual establece lo s1g:u1ente: 

Articulo 61.-Toda oeticion de particulares. coroorac1ones o 

aL1tor1dades Que no ten9an derecho a iniciativa. se mandara oasar 

dit•ectamente por el C. Presidente de la Camara segLin la com1s1on 

que corresponda. de acuerdo a la naturale:::.a de que se trate. es 

decir, sequn la matet•ia. 

Las Comisiones que vean dicha iniciativa qu\? les fue 

presentada,. resolveran en su momento si proc:eden o no. 

Esta facultad de otot•qar iniciativa a la poblacion no es 

exclusiva para el Distrito Federal, ya que e:<isten constituciones 

locales por cada entidad federativa. que tambien otot•gan a sus 

ciudadanos dichas dacultades, c:on diversas modalidades. ya que en 

el Distrito Federal se requiere de 10,01)0 ciudadanos organi:::ados, 

y en algunos Estados puede ser individual por ejemplo Hidalgo, 

More los. Oa:~aca. San Luis Potosi 4 Zacatecas. etc. 

Por lo aue rescec:~a a las iniciativas de la Sucrema Corte 

de Justicia de la Nacion. o al Poder Judicial, la Ccnstitucion 

Feder•al no las contempla ya que la problematica juridica ~ue se 

presenta en los tribunales. es la encarqada de aclarar o 
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interoretar lo!I or-eceotos legales. 

Sin emb¿¡rgo dicnas facultades no se otorqa.n :i la Sorte oc.•' 

estimarse que debe ea1stu" una separac:ion entre las f 1.u","=1ones del 

Jue:: aue es el interprete de la ley y las aue c:crresoonde al 

leo1slador que es el creador de la misma. 

Esta limitacion de la Corte. no siempre ha sido as!. en 

nuestra vida juridica y oolitica encontraremos aue en las bases 

contituc1onales y orqanicas de 1836 y 1843 respect1·1amente. si 

se concedia facultades para iniciar leyes a la Suorema Corte en 

el ramo de su comoetencia. 

De los tres orqanos fqcultados constitucionalmente para 

iniciar leyes, el Ejecutivo~ manda la iniciativa a la Comision 

correspondiente pat·a su estudio, como lo ·establece el articulo 71 

de la Con~titucion Federal aue esta asociado con las funciones 

leqislativas al otorqarsele l~ facultad de emprender el proceso 

legislativo mediante la iniciativa de leyes y decretos, 

atenuandose asi la divisen de poderes y reconociendose asi su 

actitud por el conocimiento de las necesidades publicas y de 

esta manera presentar sus proyectos a las Camaras ciue segun se 

trate. 

De hecho liO\s in1c1at1vas del primer ma.ndata1·io merecen la 

atencion de nuestras ca.maras, debido a.l. aumento en la actividad 

del Ejecutivo Federal. desvirtuandose el eouilibr10 del poder. 

ya que este a la fecha no sa le ha negado ninguna iniciativa, 



sólo se ha hecho ruido por los partidos de opos1c1on1 oue no 

lcQran la mayoría para no aprobarla. 

Pero no todas las iniciativas prosperan, ya oue :e ouede 

pensar que el presidente perdio inter<:?s como las reformas "' la 

Constitucion que Calles remitio en noviembre de 19::26. oue recoci1a 

las orooosiciones de la prmera convenc1on nacional fiscal, lo 

mismo paso con el proyecto enviado con Cardenas en 1836. 

Cuando el Primer me1ndatario nacion.:11 env1a una 1n1ciativa al 

Congreso. en el ejercicio ordinario de su derecho, la ley vote1da 

por el conqreso es "acto leg1slat1vo" distinto que cuando el 

ejecutivo envia la aprobacion de algun nombramiento que 

constitucionalmente se requiera como lo son los ministro-a. 

agentes diplomaticos, coroneles, etc, se le denomina coautores 

del Pr~sidente que hace et nombt•amiento y la camara que lo 

aprueba. (39) 

Ettisten varias hipotesis constitucionales en las que 

aparentemente se tratan de iniciativas reservadas a·l presidente. 

actos integrados por la concurrencia de dos voluntades de poder 

por ejemplo: 

A.-Cuando el Congreso apt•ueba la suspension de gat•antias 

acordadas por el presidente de conformidad con les ti tu lares de 

las Secretarias de Estado. (40> 

(39>.-Fraga, Gabino, Derecho Administt•ativo, Porrua Me:dco pag. 72 
(40) .-Articulo 29 de la Constitucion Federal 
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· .. ·'· ' 
B.-Lo5 .emor"Bt=.títosiC'on·C::ét~-.t~~P,5loor el· e.lecutivo. 

c.-cuando tratados cor el 

D.-La aprobacion de los nombramientos reali:ados cor el 

presidente. (41 > 

E.-Las 11cenc1as renuncias oor mas de Ltn mes de los 

ministros de la Suorema Corte de Justlcia acordados oor- el Jefe 

del E.\ecutivo. <4Zl 

F.-Los provectos de inqresos y eqresos que el Ejecutivo 

Fedet'al hace llegar a la Camara de Dioutadog. (43) 

Por lo que sa concluye el Presidente de la Republica ha 

particioado cas1 en su totalidad de la fbt'macion de leyes que se 

encuentran v1qentcs. cr.tmo lo es la r-eforma politica electoral. la 

le~ monetaria, la integracion del estado eclesiastice, etc. 

2.-LA FORMACJON DE LEYES POR EL CONGRESO DE LA UN!ON. 

El derecho de iniciar leyes y decretos que corresoonde a los 

Diputados y Senadot'es oue constituyen el Conareso General, se 

encuentra sobradamente ,1ustificado pues a ellos incumbe la ya 

multicitada creacion. 

(41). -Articulo 76 tracc1on VI y VII de la Const l tuc1on Federal. 
<42l. -Articulo qq y 101) de la Const i tuc ion Federal. 
t43J .-Articulo 74 fraccion l'v' de la Constitucion Federal. 
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Los Senadores son los mas facultados leqal1nentu !:lara e··:oed1r• 

le_ves. ya Que atiendgn las necesidades imoerios.as oara hacer 

frente los sucesos que se dan en realidad fac"ticA de la 

ooblacion y de los Estados, es nec:sario QL1e las cuestiones 

manejadas llequen a refle.jarse por una actitud pos1tiva por parte 

de estos leg1sladores. oara hacer valer el legado soberano CIL•e 

les otorqa l~ constituc1on. 

Es natural que si habl .. ,mos del Congreso de la Union. son los 

estudiosos de las leyes, va que de ellos emana rtnalmente, por lo 

aue no se ouede hablar solo de problemas soc1ales, sin que el 

Legislador constantemente este penS"ando en la creacion de 

ordenamientos. 

3.-LAS LEGISLATURAS LOCALES V LA FORMACION DE LEY. 

Debe de entederse en un sentido amplio que no solo los 

dioutados locales de su respectiva entidad, sino tambien al 

ejecutivo local que es el gobernador tiene el derechp de iniciar .. 

leyes o decretos encontrandose Justificado dicho proceder para 

formular proposiciones ante el Congreso de la Union "pacto 

fedet•ado" mas sin embargo es preciso senalar a la actitud oasiva 

e indiferente de las legislaturas locales. en relacion con esta 

facultad. trae como consecuencia el inicio de la vigencia de esta 

potestad, ya Que se haya presentado solo unas cuantas iniciativas 

de leyes propuestas por las legislaturas, como por ejemolo lo 
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s-uc:edidc oor la legislatura de Tamaul ioas ~t.1e or•esentc t.ina 

iniciativa para oue se realamentaran los a1•ticul·.::is :;o, 10 y :!é de 

la Constitucion. 

Debe ad'lertirse Que las iniciativas de las lecislaturas de 

los Estados. deberan referirse solo a mod1ficaciones a orec:eotos 

de la Constitucion Politic:a de los Estados Unidos 11e:ncanos. 

leye9 de carac:ter federal. mas no a leyes locales o del orden 

co111un, esto es cara no contravenir el conceoto de soberc!'.n1a de 

los Estados. 

4.-ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y SU 
FACULTAD CON LA INICIAC!ON DE LEYES. 

Como ya se ha mencionado, al refo1•marse el articulo 73, 74 y 

79 de la Constttucion Federal, surgio a la vida oolitic.a y social 

del pa1s e importante para el gobiet•no del Distrito Federal, la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, quien en la 

actualidad trata de equilibra1• la fue1·~a del Jefe del 

Departamento del Distrito Fedet•al, pero que qui::a por ser de 

reciente creac ion no se note a fondo su intervencion o creacion, 

ya aue se sigue con los abusos del mismo reresentante del 

Departamento y esta Asamblea no representa los interese del 

~ueblo capitalino. 

Segun la e:<posicion de motivos. los ciudadanos deben de 

participar mas activamente en las decisones politicaa y sociales 
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as1 econom1c:as de la cao1tal me::icana. como :;;ucede con el resto 

de los estados. lo que traet•1a como 

transformacion desde el punto de vista adm1n1st1•ativo. judicial. 

econom1co y social. 

Su func1on sequn se desprende de las atribuciones 

consignadas en el articulo 73 fraccion VI base tercera inciso A. 

que de naturale::a preponderantemente administrativa, pues es la 

de dictar ordenan::as de Ree¡lamento de F'ol1c:1a y Buen Gobierno. 

con la unica limitacion de no contr-aven1r lo dispuesto por las 

leyes y decr-etos e:tpedidos por el Conoreso de la Un1on para el 

Distrito Federal. 

El mecanismo para que las iniciativas gean presentadas. ant_e 

el Congreso de la Union, se enc ... 1entran regulado por los articules 

108 y 109 del Reola.mento Interior de la Asamblea de 

Representantes. 

En cuanto a la funcion legislativa, enc:ontramos que el acto 

legislativo distinto al Judicial y al ejecutivo, constituye un 

caracter comun del procedimiento qubernamental es decir. es el 

medio por el cual el estado reali::a sus funciones; osto no 

constituye QL\e haya diferencias entre estos poderes, la tecnica 

del procedimiento se h.?. desarrollado grandemente en cuanto a ·1a 

funcion judicial. 

En efecto~ dado el caracter abstracto e impersonal del acto 
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leo1slat1,~o. el proc:ed 1m1i::or.o con·esocr '.'.l len';e no o.=::1qe 

for::osamente l=-. colabot"CIC ion de los par·-:: u:ule.res, aunQue en 

re.ali dad ac:tuC\lmente los d1outados se len ,; le c:al 1'3 a mar.1fe=~~,· 

su deseo de partu:ioacion y aoortac1on del oueclo que de <tal 

5Uerte se hace Odrt1c1pe este pera el oroc~dim1ento ieq1sl~t:·1~. 

oero en realidad no todos los dipL1taoos lo hacen solo los aue han 

~ur•qido del oucblo. ya aue s1 ~e tr·ata de diputados ''art1sc~s·• 

ouc no saben nt i;;1qu1ePl\ la definic1on de ley. ev1den"te aue 

primero sin aooyo del cueb lo, segundo Sln 

consent1miento de c:aL1sa. tercero sin estudiar a fondo el tema, y 

cuarto sin saber nada del tema, tal es el caso de la nueva Ley 

Federal de Cine. que ciertos diputados no conocen y lo Que es mas 

cri tic:o no paso por la Com1sion de Radio Telev1sion y 

CinematoQrafia, afectando a los pi'rticulares al no interveni,.. 

c:uando menos saber c::omo Qobernado que el 

leg1:;;lat1vo se h~cc por personas capaces y cue en sus manos esta 

la direcc:ion de nuestras vidas. c:omo tambien de e.1~mplo nos sirve 

el que ano con ano se aprueben mic:elaneas fiscales que ni los 

mismos diputados entienden. 

La funcion leqislativ .. 1 puede apreciarse desde un punto de 

vista objetivo y solo se considera su naturale::a por al ac:.to por 

el cual se concreta y se exteriori:a la lev. 

La ley esta constituida por una manifestac:.ion de voluntad 

enc::aminada a producir un efecto de derecho. La ley constituye un 

.ac:to juridic:o. 
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E:<isten casos en que oudi.era dL1dar•se de la 9enar•al idad de 

la ley ya aue esta se refie1•e unica y e::clusivamente a un acto o 

instituc:1on en particular. por ejemplo la Ley de Pesca. 

Por lo antar1or puede considerarse un motivo de confus1on. 

:.¡a que solo aparenta dicha circunstancia, oues la ley se refiere 

a una manera determinada y no impide su generalidad. con eo;sto 

los procedimientos legislativos se revisten de caracteres y de 

situaciones juridic:as en qener•al. 

En esencia la func:ion leqislativa es la garantia.c:ontra la 

arbitrariedad de 

fundamento raci.onal 

constitucional. 

los gobernantQs, 

e historico del 

que es preciaamente el 

principio de generalidad 

Como ha quedado plasmado en el articulo 13 del la 

Constituc:ion Fedet•al de que nadie puede ser juzgado por leyes 

privativas, por• lo cual si las leyes son emC\nadas oor el Poder 

. Legislativo no surten sus efectos, por lo que no se le puede 

considerar privativa. caso distinto y excepcional de la 

Jurisprudencia que es una interpretacion juridica que cubre las 

laqunas y las faltas cometidas por el legislativo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha advertido sin 

reserva estos principios al establecer Jurisprudencia en el 

sentido de que es ca1"acter constante de las leyes, que sean de 

aPlicacion general y abst1•ac:tas. 
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Principio de iqualdad qaranti:ado cor el arti.i.:ulo 1: de la 

Carta Mac;,na, ':' aun de.ta de ser una dispocis1on lec;aislativa en el 

sentido material puesto que le falta alqo Que le pertenece a su 

esencia. (44> 

Si el Podet• Administrativo o EJec:utivo carece de facultadas 

concr-etas det•i.vadas de una lev necesita conforme nuestros 

princ1oios constitucionales un acto especial leqisltivo aue 

rectific¡ue dicha conducta como lo es un contr·ato y aue le de 

vida: alqunos aL1tores han l leqado a afirmar que el caracte1· de 

generalidad dt=! un acto legislativo implica limitacicn de los 

casos a los cuales se va a regir sin embarqo las dificultades 

presentadas en la teoria de la soberania, implica la posibilidad 

de que el Estado restrin.ta su propia actividad autol imi tandose y 

se sujete a las normas de derecho que el mismo formula y es el 

caso de Que no se admita esta tesis puesto los gobernates deben 

de respetar y observar las t•eglas de dicho obJeti.vo, sometiendose 

a las convivencias sociales que reconoce los der"echos del hombre 

al se1· anteriores y superiores al Estado, y se ha démostrado aue 

el Poder Legislativo, a traves de las Camaras y ahora Asamblea de 

Representantes .. carece de fuer=a, autcnomia, perdiendo la 

reoresentatividad popular e inteligente, que lleva los destinos 

del pais a traves de sus normas y 1·ecilamentcs que marcan la 

t44>.-Superema Corte de Justicia de la Nacion, Tesis 
Jurisprudenc1al de 1917 a 19á5• oleno, Tesis 17. 
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leqalidad de la actividad o funcionalidad E.Jecutiva ·.1 Judicial. 

haciendo un poder tripartito a favor del E.lecutivo. 
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C A P 1 T U L O V 

EL PROCESO LEGISLATIVO Y LA INEFICACIA DE SU PODER. 

1.-PROCESO DE FORMAC!ON DE LEYES 

Para la fcrmac:ion de leves, es necesario oue se cumplan los 

reauisitos legales, marcados por nuestra Carta Magna, pasando por 

un proceso amolio. 

El proceso comienza con la iniciativa, discusion. 

aprcbacion, e::pedic:ion, sanc1on, public:ac:ion e inic:iacion de la 

viqencia. 

Iniciativa.- Facultad de proponer las leyes que deben ser 

discutidas y aprobadas po1~ el Poder Legislativo. 

El Presidente de la Repub\ ic:a y las Leq isla.turas Estatale9 o 

locales, podran oresentar ante la Camara Resoec:tiva directamente 

a la Comis1on correspondiente para su estudio. caso contrario 

para el mismo congreso. que dabet .. a sujetarse a lo siguiente: 

A.-Que se presente por escrito y firmada por sus autol'es, 

ante el presidente de la camara debiendo ser leidas en la seccion 

en Que sean presentadas por una sola ve::, e:~poniendo los autores 

los fundamentos y ra:::ones sobre su proposicion o su proyecto. 

B.-E:<pondra una sola ve;:: a los miembros de la Camara en or~o 

y otro en contra. 
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c.-Terminada la intervenc1on anterior. de 1n1T.ed1~to se 

orequntara a la Camara si se a.dm1t:e o rio a d1scuc:1cn el proyecto 

a discuc1on. si 5e admite pa5ara ..:l la Comisen correspcnd1ente. / 

ev1dentamente s1 no es adm1t1dé\ sera desechada. 

Este tram1 te obedece a la conveniencia de no entoroecer la 

labo1• de las comisiones con propoc1s1ones c:iue en conceoto de la 

Ca.mara no mere:can ser tomadas en c:ons1deracion. 

Sin embarqo si una iniciativa o proyecto de ley es rem1t1da 

por una Camara hacia la otra esta si pasa de inmediato a la 

c:omision cot·respondiente. 

La primera 'fase del prdceso de formacion de leyes culmina 

con el tramite a comision. donde se estudiaran y analizaran las 

proposiciones por los miembros que componen dichas comisionev. 

para Que en la ulterior etapa del proceso se sometan a discuc:1on 

al pleno de la camara. 

B.-Oisc:usion.-Es el acto por el cual las Camaras deliberan 

acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser 

aprobadas. 

Todo proyecto de ley o decreto cuya resolucion no sea 

e:<clusiva de alguna de las Camaras, se condt"a a disc:usicn en 

ambas. sujetandose al Reglamento de Debates. sobr·e la forma 

intervalos y modo de proceder en las disc:uciones y votaciones. 

En la Camara donde se discute un proyecto de ley o decreto, 
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suele llamarse "Ca.mara de Ortqen.i. y ~ la otra se le denomina 

"Ca.mara Revisora". 

Esta fase del Proceso Leqislativo, se encuentra debidamente 

regulada poi~ los articules q5 y 134 del Reglamento para ul 

Gobierno Interior del Congreso, senalandose lo siquiente: 

A la hora de la discus1on, se le da la iniciativa 

proposicion u oficio y despues del dictamcm de la Comtsion 

correspondiente. si hubiere voto el presidente formara una lista 

de los leq1sladores que soliciten la palab1~a en contra y de los 

que hagan comentarios a favor. 

Todo proyec:to de ley se discutira primero en forma qeneral, 

es decir en conjunto, y despues en pat"t icular o sea cada uno de 

los articulas, cuando conste de un solo articulo sera digcutido 

una sola vez; los miembros ,de la ca.mara hablaran de manera 

alternativa en contra o en pro, llamandolos el Presidente en 

orden. 

Los discursos de los leqisladores no podran durar mas de 

media hora. sin pe1~miso de la Camara. 

Al principio de la discusion. la Comision Dictaminadora 

debera e:tplicar los fundamentos de su dictamen y aun leer 

constancias del expediente si fuera necesario, acto continuo 

~e9uira el debate. 

Cuando algun leqislador desee que se lea alqun documento en 
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relacion con el debate para ilustrar la discus1on. pedira la 

palabra para el solo efecto oe hacer ia remocion v aceptada aue 

sea pot~ la c:amar'°'• la lectura del documento deber=-. hacerse por 

uno de los -;ec:retarios. 

Antes de cerrarse la discusion de los provectos de ley y en 

pél.rtic:ular cada uno de los articules. podran hablar seis miembros 

a favor y otro tanto 1qual en contra ademas de los miembros de la 

comision dictaminadora y de los funcionarios que alude el 

articulo 53 del propio reqlamento. 

Cuando hubiera hablado todos los miembros que intervinieron, 

el presidente mandara prequntar 51 el asunto esta 

suficientemente discutido o no, en el primer caso que estuvie9e 

comoletamente discutido. se pasara a la votac:ion, y en el segundo 

supuesto. se continuara con la discusion. 

La discusion 

siguientes causas: 

oodra suspender solo cuando ~urjan las 

-Por ser la hora que fija el reqlamento a no ser de que se 

prorrogue pot• acuerdo de la Camara. 

-Porque la Camara acuerde dar preferencia a otro negocio de 

mayor urgencia. 

-Por q:raves desordenes en la propia Camara. 

-Por falta de quorum lo cual se c:omprobat"a pasando lista y 
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si es verdaderamente notoria bastara c:on la dec:larac1on ool 

presidente. 

-Por la propos1cion suspens~va Que presente alquno de los 

miembros de li. Camara y que esta sea apt~obada. 

c.-Aprobac1on.-En relac:ion con esta etapa. solo cabe senala.r 

algunas consideraciones. entendiendose por el acto mediante el 

cual el Conqreso de la Union una ve2 deliberado o discutido un 

proyecto de ley o decreto. en ambas camaras otorgan su 

consentimiento para Que este sea enviado al ejecutivo pa1~a sus 

efectos constitucionales. 

D. -Ei<pedicion. -Este termino es empleado en nuestra 

Constitucion Federal ya que es una etapa de proceso de fot'macion 

de leyes, este acto se refiere al documento que contiene el 

proyecto de ley o decreto aprobado por el congreso y con las 

~ormalidades que sena.la el Reqlamento. 

E.-Promulgacion y Publicacion de las Leyes.-La promulgacicn 

en Mexico tiene por objeto el reconocet~ un hecho que el Congreso 

de la Union ha aprobado una ley o un dec1~eto, y lo ha remitido al 

Presidente de la republic:.a y que ordena su obset•va.cia. 

Cabe senalar. oue las discusiones previas QUe se reali::at~on 

para poner en conoc1m1ento al Jefe del Ejecutivo la forma.cien de 

una ley. es porque en realidad la ha estudiado debidamente el 

Conqr•eso. de la Un1on~ y la pregunta podr1a formularse en el 
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senti.do de que si. en 1·eal1dad se estudia a fondo una lev o 

dec:.1·eto como debiera ser':' ••. 

En art1c\.\lo 7'2 de la Constitucion Federal~ expresa que una 

ve:: de Que sea aprobada una ley por el Con9reso de la Un1on. 

reqresara al Ejecutivo pa1 .. a su promulqacion. 

Aprobado un pt•oyec:to en la camara de su origen. pa9ara para 

'EU disct.tsion a la otra. s1 esta la aprobare. 9e rem1t1ra al 

Ejecutivo, quien s1 no tuviere observaciones oue hacer la 

publ i.cara inmediatamente. 

Por la prcmulgac1on de ley el Ejecutivo autentifica la 

e:cistencia y regularidad de la ley, y ordena su publ icacion 

mandando a sus aqentes que la haqan cump l i1"; con este acto la ley 

adquiere valor imperativo. sin embat"go la pt"omulgacion de la ley 

encierra dos actos distintos el primero que el Ejecutivo impone 

su autoridad para que la ley se tenga pot" disposicion obligatoria 

y el segundo que la publicac:ion propiamente encierra a quienes 

deben cumplir•la. 

E.- lniciacicn de la Viqencia.- Es la fase culminante del 

proceso le9islativo cue es cuando una ve= promulgada en el Diario 

Oficial de la Federac:ion. se senala el día exacto de su 

observancia como la nueva Ley Monetaria publicada y que entrara 

en vigor el primero de enero de 1993, en donde se hace del 

conocimiento geneN\l a todos los mexicanos-de manera oficial, y 

e5tos deberan cumplirla y obser"varla. 
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La inic1ac1on de la viqencia es de do'9 forma\1 la de tracto 

sucesivo y la sincretica. 

La de tracto sucesivo es aquell .. 1. que entra en v1qor por cada 

cuarenta \~i lometros o ft•accion que exceda de la mitad, y la 

simultanea que comien:a su vigencia en forma qeneral en toda la 

Republica el dia senalado por el Diario Oficial de la Federac1on. 

En ld actualidad el seaundo metodo de iniciacion de la 

v1eienc1a. el 1nas usado, ya que las vias de comunicacion son 

modernas y por satelite que cuando se da la info1•mac1on de la 

misma llega a todos los rincones del pais es en forma inmediata, 

no a.si cuando a principios de el pr1mero de estos. 

Cabe sena lar que la ley que se haya aprobado y publicado 

debe de estar firmada por el Presidente de la Republica y por el 

Secreta.ria de Estado al d~spacho que cot•responda, ya que al 

carecer· de dichas rubricas carece de leqalidad. 

2.-LA INEFICACIA DEL PODER LEGISLATIVO EN SUS FUNCIONES 

Dentro del constitucionalismo moderno, se sigue la tradicion 

del movimiento independiente me:dcano, y 9e ha consagrado en el 

articulo 49 de la Constitucion Federal que senala que el supremo 

poder de la federacion se divide para su e,ierc.icio en tres 

poderes en una sola corporacion que es el legislativo. judicial y 

e.iecutivo. 

Por lo anterior se establece que no podran reunirse estos 
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cocieres en uno solo o bien aue e:~1stan otros eauivalentes. 

Cabe mencionar que los podere5 aue senalaron con 

anterioridad no podr¿¡n adqu1r1r suoer1ot·idad sobre los otros dos 

va que esto ocasionaria. Ltn desecui l ibrio de poderes. mismo9 cue 

constituyen el equilibrio gubernamental. 

E)~iste un sistema oroanico de las funciones y facultades 

prop1as administrar •1 Ju:qar asi como puntos de contacto aue 

comprenden atribuciones aue por su naturaleza particican dos 

coderas funcionales. como es el caso de la iniciativa de leyes, 

que en cierto sentido es un acto que pertenece al eJecutivo pero 

que en este caso e:dste una relacion estrecha entre poderes. 

Tambien e:cisten tareas administrativas como los 

nombramientos para los empleados que se real izan en las Cama.ras 

como ya se ha menc:1onado como una interrelacion entre los poderes 

de la union. 

Dentro de nuestra Constitucion Federal• e:nste la 

participacion y colaboracion de los poderes para no desempenar 

funciones de una manera aislada, sino QL1e eaista una estt~echa y 

ft~ecuente c:ooperacion entre los actos administrativos, 

legislativos. y Judiciales, mas sin embargo el Ejecutivo 

sobresale sobre los otros, y por lo que el motivo de este estudio 

se enfoca al Legislativo en sus funciones mismas Qlle se han 

deteriorado como ya se menciono en el capitulo anterior. 

perdiendo e red ib i l idad a los inte9rantes de las Camaras. 
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Se sabe que el Poder Ejecutivo no se aedica de L1na manera 

exclusiva a sus funciones de solo eJecutar la ley. o la 

reali:acion de los actos administrativos sino Que tambien tiene 

facultades leoislativas v aparentemente Judiciales. 

La part1cipacion mas directa del Ejecutivo en las tareas 

leQislativas. es que la elaboracion de leves es junto con el 

Poder Leqislativo para su formulacion. es decir. la eLaborac1on 

de leyes es de comoetenc1a unicC\ de la funcion Legislativa, pero 

el Ejecutivo tambien reaLi:a proyectos de Ley que manda a las 

Cama ras para que sean aprobadC\s y sancionadas y publicadas por 

el Ejecutivo. 

EKisten una serie de actividades leqislativas en que el 

Ejecutivo interviene, como lo son la iniciativa de ley, el veto, 

la promulgacion y las facultades e:<traordinarias. 

Como podemos ver en nuestro Mern ico moderno. la facultad de 

iniciar leyes he\ servido para dar mayor fortale::a al Poder 

Ejecutivo, ya que la abdicacion de funciones pcw parte del 

Legislativo ha determinado que sea el propio presidente que 

realice las funciones legislativas, ya que las leyes que se 

aprueban en nuestro pais el ochenta porc1ento promedio han sido 

enviadas por el Ejecutivo y todas aprobadas por levantadedos 

priistas. que se deben al Ejecutivo, porque en realidad los 

candidatos a los puestos del Congre~o de la Un1on, son aprobados 

o bien selectos por este. 
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Como va se ha menc1onaao, la estrecha relacic:m -:J•..te 0;;1te

entre el EJecuti•10 y el Leo1slat1~0. dete1•m1nan =laramente ~ue e: 

Ejec:uti·10 mantiene una suoertor1dad de hecho aunQ:.Je :-.o de 

derecho y que se nota claramente. como lo son los lnfOr"!Tles 

ores1denc:iales cada ano, CJue en el ultimo ano del Pres1Cert;e 

Miquel de la Mad1·id Hu1·tado. los diputados lo 1nterr~mc1an. / la 

sociedad se indigno, cuando en realidad debio haberse 

interrumpido siempre. en las funciones administl"'ativas del 

E.lecutivo cuando haya duda o bien no esten conforme al b1enest.:i.1· 

comun o no se persiqa el bien de la sociedad mexicana. 

Tambien oodemos decir que el Pode!"' Judicial, ante el 

Ejecutivo de la union y entre ~us funciones se pueden Clasificar 

en una relacion directa e indirecta. 

La dtr~ecta es cuando el Presidente de la Republ ica, concede 

conforme a la ley los indultos a los reos que han sido 

sentenciados por un delito federal .. 

La indirecta no es realmente Judicial, pero interviene, el 

aJec:utivo cuando real i;:a 109 nombramientos para los ministt"os y 

maQistrados. 

Como ha observado aun cuando el Senado aprueba dichos 

nombramientos, hasta ~stc d1a no se ha dado que el senado no 

apruebe un nombramiento formulado poi"' el Ejecutivo. es decir 

nuevamente la supremacia de este poder sobresale de hecho y que 

es notoria y absoluta poi"' lo que no se da el famoso equilibrio 
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tripartito del poder. par•a qobernar con fue1•:a e tnteliqenc:ia. 

traducidas en rectot""ta del Estado. 

Con esto podemos afirmar que dentro de nuestro sistema no 

e:dste la divtsion de poderes como en otros paises. ya c:¡ue ac:iui 

nos eÍlcontramos con que cada uno de los poderes tienen facultades 

que caracteri::an a cualqu1era de los otros dos. 

El Leqislativo y el Ejecut1vo nombr·an a los integrantes del 

Judicial. confo1·me a riuestr-3 Carta Magna au::iliandolo para el 

buen desemtJeno de sus func: iones. 

La ineficacia para iniciar leyes por parte del organo 

Leqislativo se origina por la espera de acc:ion del Ejecutivo 

para activar a dicho cuerpo colegiado tendientes a crear los 

ordenamientos not•mativo~ que r:?gulan las actividades del pais y 

el desarrollo de la sociedad, 1 y cuando esto no es asi le otorga 

facultades suficientes oara enft~entar la problematica del momento 

historico que se presenta aunque esto ultimo sea en una pequena 

escala. 

Por otra parte. deja al Poder Judicial el amplio criterio 

para declat•ar que una ley aprobada por el Legislativo es 

inconstitucional, sin que sea revisada nuevamente para que en uso 

de sus facultades e:<clusivas. le de el tramite QL~~ le concede l.;1. 

c:onstitucion derogando. abrogando o reformando la ley, que se 

ha considerado contraria a los principios constitucionales. 
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.:.t mayor 3.bt..1ndam1ento se consider·:?. aue ~= la ac"t1tud 

conTormista de un ooder lea1slat1·10 creo1l. 

atrtbuc1ones oue la c:onst1tuc1on le ha encomendada, cara oue sea 

desarrollada oor los otros orgai.n<::>s del poder. 

Resulta1•1a claro que al env1a1·se un proyec:~o de ley 31 

Conqrec;;.o para su aorobac1on y previo el estuo10 en conc:.enc1a de 

cue no vulnera ninoun prececto de la Const"1tuc1on Federal es-:;e se 

:\Probara siempre y ct..1ando se cumol1er:an l h1potes1~ o::ie :=u 

ncrmat1•1idad. r·esolv1endo de esta maner·a el fenomeno social oue 

lo motivo. 

Sin embarqo estos suouestos no se dan la practica 

parlamentaria en nuestro pais. v asi vemos surgir de las camar~as 

del c:onqreso ano con ano leves que atentan contra la seguridad 

patrimonial y familiar de la poblacion. ooroue los proyectos se 

aprueban C3Sl s1n el mavo1~ 3.nal1s1s. 

Aunado a los anteriores factores de ineficacia se consideran 

tambien la falta de preparacion de alqunos legis-ladcres, las 

superitacion sa los designios del Ejecutivo de la Union. el 

interes personal. la falta de interes para desempenar su encat•qo 

y los obstaculos que cenen a la iniciativa aisladas por sus 

comoaneros de ca.mara. 

No es posible sequ1r actuando en el Poder Legislativo con 

dioutados y senadores que no estan preoarados y que en realidad 

no tienen ni la mas remota idea de lo impct"·tante que es el crear 
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leyes para la vida del pa1s, ya que de el las ser·a la norma'ti•/idad 

y el Pt"ogreso de la sociedad, asi como las sanciones que se deban 

impone1•, y para ello solo vasta con mirar a la c1·1tica y observar 

las caricaturas politicas de los periodicos Que al hablar de un 

diputado o senador la imagen es de una persona inculta que habla 

y habla sin sentido y de lentes obscuros, sin la mas remota idea 

de una pet•sona culta y que de ella dependen las normas, diputados 

levanta dedos. diputados artistas que no conocen fondo la 

problematica del pa.is, sindicalistas charros que no conocen 

siquiera el ordenamiento interior de la camat•a a la que 

corresponden, solo unos pocos podriamos decir que son eficaces o 

que ponen a trabajar en pensamiento a los demas, pero lo mas 

reciente que se ha observado en la elaboracion del pre!lente 

trabajo de investigaciones que la diput~da priista Silvia Pinal 

Hidalgo que voto por una ley a la cual cuando fue entrevistada no 

sabia ni de que se trataba, vergonzosame11te es diputada. quien la 

ha apoyado es otra persona inepta. que diriqio a los 

tla::caltecas dejandolos en la mas horrible de las miticr•ias y que 

no aporto nada de beneficio, se sirven del poder y no sirven a.l 

pueblo. 

En realidad los diputados y senadores no representan al 

pueblo, p~raue ni siquiera se paran por su distrito. mucho menos 

se ponen al $ervicio de la porcion del pueblo que representan, 

son sin duda personas que no tienen criterio y si lo tienen no lo 

han t~eflejado, son personas manejadas por un sector y que solo 
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•1iqilan los intereses de estos. c:omo lo es la CTM, que ha mandado 

a la "cargadaº a personas inept~;; incultas. lideres q1..le en su 

oportunidad asaltaron la poblacion como los ya juzgados 

Salvador Bar~ra9an .t Joaauin Hernande:: Gal icia, pero cuantos mas 

podemos citar~ en realidad el p1..1eblo no los eliqe pr cdnviccion 

va aue ni siquiera se conocen. 

Otro eJemplo es lo sucedido en la Asamblea de 

Reori:?sentantes. aue en realidad no han podido terminar con 

debates qubernament~les del Distrito Federal, su 

Consultivo Vecinal. es una verdadera estupidez, que solo ha 

ser•1ido para e::torsionar a los habitantes del Distrito Federal y 

enricuecer a los representantes de man;::ana y presidentes de 

colonia. aunado a una inexistencia reglamentada, o una circular 

aue determine c1..1ales son sus funciones específicamente, solo se 

sabe que son representantes vecinales, pero la practica ha dado 

"bL\itres vecinales", haciendo burla de los Delegados 

F'ol1t1cos y del propio Jefe del Departamento del Distrito 

Federal, c:iue en la actualidad dicha regencia es acefala, como se 

ha citado en multiples ocasiones en los periodicos. 

Evidentemente los cole9ios legislativos han dejado de 

observase plenamente. ya que al referirse a un diputado se 

imagina la 9ente a un l ider sindical ignot'"ante y prepotente, 

basta con mirar las ClWicatut~as de estos en los diarios como ya 

se ha mencionado, y otro factor del mismo cuerpo legislativo son 

las luchas de partidos, en los fraudes electorales, mismos que ya 
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h.?n lleoado a la v1olenc1a deJanao saldos roles. y p~r-a eJemplo 

lo es el Estado de Michoacan, QUe actualmente vive presiones 

pol1ticas leo.1slativas v que el Ejecutivo a dominado neqoc1ando 

las fracciones parlamentarias, de.jando sin efecto los reglamentos 

y leyes federales. por lo que es evidente el fraude, y mientras 

e~:istan los problemas de partidos en· torno a las elecciones. no 

habra un cuerpo leqislativo eapaz. eficiente y verdaderamente 

autonomoa 

Tambien ya es tiempo de cambiar al famoso ''carro completo'' 

que conduce el Partido Revolucionario Institucional a traves de 

sus fraudes, porque estan para servir al pueblo, mas no para 

servirse de el, y mientras dura este gobernando y nombrando 

gobernadores interinos. ordenadog por el Ejecutivo no habra 

voluntad ciudadana, por lo tanto, de nada sirve la reforma al 

CüFIPE, al establecer una credencial con fotoqrafia para votar. 

La aptitud de los senadores debera ser apoyada en todo 

momento por verdaderos luchadores de la democracia. por personas 

preparadas y cultas sabeedoras de la creacion de leyes. diputados 

no sindicales ni charros cetemistas. ya basta de que per-aonas que 

no merecen estar en puestos publicas siqan actuando como los 

artistas "alemanes. pinales, tarsistas. brachistas, reynosos, 

ete 11 Que lo unico que saben es actuar y enganar al publico. 

La finalidad de este traba.jo de investiqacion es de que los 

diputados y senadores sean personas preparadas con grado 
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academico orofes1on1sta titula.dos ·.• con esper1enc1a jurid1ca. 

cara que puedan ocupar cuestas leqislativos, para el desarrol.lo 

del pais. aun estando en tiemoo.,s de "plebeyos y oatet•s ·familia". 

la etapa histor1c:a requiere de pet·sonas c:on preparacion. poroue 

aunque la iqnoranc:ia no exima el cumplimiento de la ley, no se 

puede cent inuar con gente aue no SE! ha tomado ni la molestia de 

saber cual es la def1n1c:1on de ley. en luaar de llamarse camaras 

d~be1•1 h'" 1 lamarse 'recamaras", ya que en mul tiples ocasiones. se 

han v1sto a los intearc\n-ces de la fraccion parlamentaria 

durmiendo en plena ses1on 0 por lo que las leyeEt tienen verdaderas 

laQunas que aunado a la ignoranc1a de los jueces, ea suficiente 

para mot"irse. 

Por todo lo anterior. es imprescindible que se tome 

c:onc1encia por parte de los le9isladores, · a efecto de constituir~ 

un congreso fuerte en sus principios, ar rog a.n tes en sus 

decis1ones, f1rme en sus convicciones de servir con honestidad a 

sus representados e inquebt•antable en su voluntad de luchar' por 

el bienestar del pa1s y de la sociedad para la cual ·sirven y de 

que el la dependen. sin duda deben de ser personas preparadas como 

ya se ha mencionado y que quede claro deben de tomarse en cuenta 

los estudios y preparac:ion personal para reformar el cuerpo 

colegiado legislativo, del cual traves de este anal is is 

dependemos en gran medida, ya que se ha reglamentado bastante. 

como en materia de contaminacion, pero nada se ha podido hacer 

porque se carece de verdadera estruct1..1ra le::Qa.l para ejercitar-
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acc:1ones en contra y a favor, saber Que es contam1na.nte, o bien 

la inc:ostituc:ionalidad de los jefes de man::ana :t pres1dentes de 

colonia que actualmente se dan el lujo de cerrar comerc1os Que no 

satisfacen sus intereses~ reiterando una ve::. mas la 01•eparacion 

profesional de los leq1sladores y el estLtdio m1nL1c1oso de la 

iniciativa de ley para engt•andec:er a nuestro pais y controlar al 

Ejecutivo. ya Que la finalidad del Podar Leqislativj:J es la de 

creat• leyes y viailar los lntereses de los gobernados. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

F'RIHERA.-El estudio del Poder Leoislativo, nos lleva a la 

idea de que es el organo encargado de crear leyes unic:amente. 

olvidando su origen y la necesidad de su creac:ian. como medida de 

freno al Poden~ Ejecutivo principalmente. 

SEGUNDA.-Es importante tomar en cuenta la preParacion de los 

leQ1sladores, ya Que de ellos se va a depender y se tomaran en 

cuenta las estratecpas planteadas por el admini.strador del pa1s, 

y s1 estos no deliberan o estudian a fondo el tema eg inevitable 

ld. creac:ion de una ley absurda o con de:fectos, como las famosas 

micelaneas fiscales que año con ano, tratan de cubrir. 

TERCERA.-Los legisladores que esten en funciones, como los 

actores, deben de no trabajar en otra ·actividad, o bien los 

1 ideres sindicales no represtmtar a sus qremios. asi como no 

ocucar cargos federales en el Gobierno, ya que en real id ad no se 

estat"ia representando al pueblo y no habt'ia concentrac:ion en la 

elaboracion y estudio legislativo. 

CUARTA.-La c:oncentracion legislativa, o bien el Congreso, ha 

manejado mas la problematica de las elecciones que en realidad 

una func:ion legislativa. e inclusive. me atreveri:a a l"'eali::::ar una 

encuesta a los diputados, de c:onoc1mientos generales, y pocos 

serian los adecuados para tal fUnc:ion, reiterando la falta de 

preparac:ion que hay entre los legisladores, representantes 

escogidos, sin ton ni son. sin carrera politica, o bien con 
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c:~noc1m1ento de caLtsa a los orooelinas de su distr1i:o, en ·1er':f:10 

no sen verdaderos reoresentantes del oueblo, son cersonas 

escoqidas 001• el ''dedo d~l se~o1·'', cara cubr•1r esca~os pol1tico5 

y de tal suerte mane.1ar a los "t1teres" en donde el "t1teriterc" 

es el t1tul~r· del ~Jecutivo. 

QUIMTt.\ .. -Mo se cuede continuar i::on eleo::c iones de 

reoresentantes 01.1e realidad ni conocen a la eyente.! de su 

distrito, se debe ce aceotar• los cambios del pais. 1 mod1fica1• o 

aJusta1• conforme la Const1tuc1on Federal. las para.ct1cas 

lecpslat1vas. como en otros paises que reali;:an verdaderos 

debates y no aventuras politic:as. 

SEXTA.-El Legislativo :debe de retomar la fuerza de 

equilibrio, misma que le ha deoositado el pueblo y de la cual 

debe su oriqen, ya que los diputadas· y los habitantes del 

distrito politico. ni se conocen. es mas. creo y asevero que de 

cada cien habitantes noventa y nueve conocen a su representante. 

los demas los ignoran. 

SEPTIMA.-Los Congresistas deben de volver a las vil:!jas 

costumbres de sabiduria y estudio, ya que no se debe de olvidar 

que por su actuac:1on es la normatividad de Me~:ic:o, y que gracias 

a ellos tendremos buenas o malas leyes, pot'• lo que no se puede 

permitir a los iqnorantes participar en dicho Conqreso. por 

simpatia o popularidad como un Stanley, Reynoso, Aleman. Pinal, 

Olivares. ya que es c:uestion de seriedad las practic.:as 

leoislativas. 
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