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I. 

Dftl10DUCCJOH 

La evoluci6n y el desarrollo hist6rico, nos permiten e•t~ 

diar la transformaci6n lograda en el transcurso del tiempos de! 

de las primeras agrupaciones humanas que surgieron en nuestro 

pa1• con sus escasas posibilidades, en las que puede apreciar

se el lento proceso de estructuraci6n constitu1do por las exp! 

riencias, las nuevas habilidades y los conocimieritoa que se 

van adquiriendo y heredando en todos los aspectos de la vida, 

y en los distintos per1odos hist6ricos de nuestra patria, para 

que conocilndola podamos amarla, respetarla y servirla cada 

vez m&s y mejor, hoy, mañana y siempre. 

Por ser mexicano se adquiere el compromiso de conocer a 

la patria para entender su desarrollo econ6mico, pol1tico, s2 

cial y cultural. Mientras se conozca m&s, mejor se podrS ser 

vir cumpliendo con eficacia los deberes c1vicos contraidos con 

ella, as1 mismo se estarl preparando para comprender a otros 

pueblos y a otros hombres que han contribuido a facilitar la 

vida de un pa1s. 

Vn largo bregar, un esfuerzo com6n, un proyecto siempre 

din&mico de naci6n democr&tica con justicia social, son hitos 

de nuestra memoria hist6rica. 



II. 

Aqu1 se recorren 5 siglos de este empeño de ser, de ren2 

var d1a con dla el compromiso de los mexicanos de ayer y de 

hoy, 5 siglos de un andar cotidiano desde la fundaciOn de T! 

nochtitlSn hasta nuestros dtas considerando el año de 1917 ~ 

ca en que la nueva constituciOn recoge, rescata y salvaguarda 

demanda• y reivindicaciones populares de quienes lucharon con 

energta, coraje y decisiOn, en la primera gran revoluciOn s2 

cial del Siglo XX. 

No• preocupa inten1amente lo que ocurre en nuestra rea

lidad con el Derecho Constitucional Mexicano, y dentro de A! 

ta, el flagrante divorcio entre la ConstituciOn y la realidad, 

asl cano las contradicciones desde el bautizo de la conquista 

que •• llamO con gala de eufenismo "Reino•, hasta hoy dla en 

el que abiertamente se designa como institucional a lo rev2 

lucionario. 

Hombres y mujeres, campesinos y obreros, son protagonis

ta• de este cap1tulo de la Historia Mexicana, motivo de refl! 

xiOn para las nuevaa generaciones en su batallar por el cam

bio hacia un futuro mas justo. 

En este sentido, el tener una realidad de las funciones 

Legislativas del Estado Mexicano, son toda una necesidad que 

dentro de nuestra estructura constitucional se requiere. Es

tas idea1, son simplemente un enfoque de que las funciones l! 

gislativa• por parte de nuestros Orqanos estatales, sean to

mando en cuenta a todo el pueblo que integra la estructura e! 

ta tal mexicana. 
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A.· LA llAllIFESTACIOll DB LA DIVJSIOR DB LOS PODERES Y SU 

PllliCION LEGISLATIVA EH GRECIA Y ROMA 

2. 

En el desarrollo de este apartado, partiremos de un ase:: 

to concluyente: tanto en Grecia como en Roma antiguas, no exi!. 

t!a la diviai6n o aeparaci6n de poderes o funcione• del Esta• 

do, simplemente porque no exist!a la libertad absoluta. 

Las funcione• o actividades del Estado dentro de la1 ao• 

ciedadea que no1 ocupan, fueron numero1aa y destinada• a cu• 

brir diferentes campos aocialea1 asimismo, ele jercicio de t! 

lea funciones fue encomendado a distintos funcionarios, en r! · 

z6n del principio de la diviai6n del trabajo. Sin embargo, -

en no pocas ocasione• dichos funcionarios, ejercieron facult! 

des y funciones ajenas a las que originalmente lea fueron oto=: 

gadas. 

Es por ello que este ejercicio del poder del Estado no 

preocup6 ni a griegos ni a romanos. Y como bien dice JCarl -

Loewenatein• "Ea curiosos observar que el constitucionaliamo 

de la antiguedad funcion6 sin la eeparaci6n de funciones y fl:!, 

cuentemente en conflicto con dicho principio. Ea cierto que 

tanto en la polis como en la Repdblica Romana se asignaron d!, 

terminadas tareas a funcionarios elegidos1 no obstante, funci2 

ne1 materialmente diferentes ·ejecuci6n legislaci6n, judicial· 

estaban frecuentemente unidas en la persona de una misma ma• 

giatratura ••• Problablemente, la raz6n !ntima de seta indif!, 

rencia fue el poco interea que el constitucionalismo clSaico 
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tuvo por la libertad, centr!ndolo todo en la iqualdad ante la 

ley y el E1tado de Derecho.•(l) 

En este estado de cosas, y al no existir una eapecial y 

estricta delimitacien de funciones, no ea dif!cil imaginar 

que en mas de una ocaaien, loa actos de esas autoridades o fil!!, 

cionarios, tuera contra la inteqridad f!sica o material de los 

qobernadoa. Ahora bien, como mis adelante se ver!, el princi 

pio de la separacien o divisien de poderes o funciones del E~ 

tado, tue concebido y desarrollado con la finalidad de l:lmitar, 

moderar y controlar el ejercicio del poder en mano• del rey, 

a•! como para arrebatarle el uso exelu1ivo del mismo y deposl 

tarlo en distintos ergano1 pdblico1, que mantuvieran un equi

librio entre st, y ast, el poder pudiera detener al poder. T~ 

do eato, dnicamente para aaegurar la libertad del hombre, que 

lata no tuera violentada por el qobernante a au arbitrio. 

Si como se vie, la diviaien o separacien de funciones del 

Estado, fue creada para qarantizar la libertad de 101 qobern~ 

dos, entonces, ¿podrta haber existido este principio tundamea 

tal del constitucionalismo moderno, en aquellas sociedades que 

descansaban sobre la esclavitud? Desde lueqo que no. As!, ni 

en Grecia ni en Roma ee reconoc!an derecho• del individuo in-

violablea para el poder estatal. He ah! pues, el motivo fun

damental del nulo inter!s de loa antiquoa por la divisit5n o -

(l) tOEWENSTEIN, Karl. Teor!a cJe la con1ti tuci6n Barcelona 1 

Eepai5.a, Ariel, 1982, Plq. 56. ' ... 
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separaci6n de las funciones del Estado, ya que estas, as! co

mo • ••• su asignaci6n a diferentes 6rganos estatales no fuft, 

para la @tica pol!tica de 101 antiguos, un principio esencial 

en su concepci6n del Estado de Derecho.•<2 > 

No obstante lo anterior, fue precisamente en Grecia y lue 

go en Roma, donde Arist6tele1, Polibio y Cicer6n, respectiva

mente, fincaron la1 bases del concepto moderno del principio 

con1titucional de la divisi6n de poderes. 

Evidentemente que el gran iniciador de eeta idea lo fue el 

iluatre estagirita. En su obra La Política -escrita entre 

335 y 322 a. de J .c.- expone, siguiendo el metodo de CCJ!P1rAr 

varias constituciones de la HUade, que dentro de la polis exi! 

tieron tre1 elemento11 el Poder Deliberativo, las Magistratu

ra• y el Poder Judicial. De esta forma, Arist6tsle• aeftalala 

conveniencia, para el buen funcionamiento de la Repdblica y de 

su constituci6n, de la adecuada concertaci6n o coordinaci6n de 

tales elementos. <3> 

"De estos tres elementos, pues, uno es el que delibera 82. 

bre asuntos comunesr el segundo es el relativo a las magistr! 

turaa, o sea cuSlea deben ser, cuSl su esfera de competencia 

y c6mo debe procederse a su elecci6n, y el tercer elemento ea 

el poder judic1a1.•<4> 

121 Idem. 

(3) Cfr. Ari1t6tele1, La Pol.S::tica, Mfxico, PorrG.a, 1992, "S!. 
pan cuSntoa ••• •, Libro IV, Cap. XI, Plge. 235-237. 

(41 Idem. 
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El Poder Deliberativo y las Magistraturas que Ariat6telea 

distingue, corresponden a los actuales Poderes Legislativo y 

Ejecutivo que, conjuntamente con el Judicial, conforman los 6! 

gano• (o elementos, segdn el estagirita), que han tenido a su 

cargo, tanto en la antiguedad, como en nuestros d!aa, el ejer

cicio del poder del· Estado, adn cuando este todav!a no era co~ 

cebido ni estaba estructurado tal y como lo conocemos actual

mente. 

"En Roma, por otra parte, se ha afirmado que existen pri~ 

cipios de la separaci6n de poderes en el pensamiento tanto de 

Pol1b1o, como de Cicez:Gn. A este respecto, C4rp1so nos dice1 

"En realidad, en estos f il6sofoa-historicistaa no se halla ve! 

tigio de una divisi6n de poderes, sino de una combinaci6n de 

las diversas formas de gobierno. Su conclusi6n, y acertftda, 

fue que la mejor constituci6n es aquella que redne en st los 

principios democrlticos, aristocrlticos y monlrquicos.•(S) 

El notable historiador de origen griego y radicado en Ro

ma, Polibio en su Historia Universal, señala como mejor forma 

de gobierno, la mixta, con tres elementos• loa c6naules, el •! 

nado y el pueblo. Ea importante hacer menci6n que el gobierno 

de la Repdblica Romana estaba encomendado a estos tres 6rganos, 

los cuales guardaban entre st un perfecto equilibrio y una bien 

organizada distribuci6n de facultades, que ninguna persona, i~ 

(5) CARPIZO, Jorge. La constituci6n Mexicana de 1917, Maxico, 
Porrda, 1990, Plg. 195. 
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luso los propios habitante• de Roma, pod1an decir con certeza, 

si el gobierno ten1a maticea aristocr&ticos, democr&ticos o 

mon&rquicos. 16 1 

En el caso de C1cer6n, fate trata de encontrar un Estado 

donde se asegure, lo mejor posible, la igualdad ante la ley. 

Esta forma ea la RepOblica Romana, con su forma mixta de go

bierno. t7 l 

Eate gobierno mixto, tuvo como efecto el de racionalizar 

el ejercicio del poder, y eata 1ituaci6n permiti6 mantener la 

aupremac1a romana, mientra• no se rompi6 el equilibrio. 

Por dltimo, conaideramoa oportuno revisar, aa1 aea de m! 

nera breve, la importancia que la ley ten1a tanto para griegos 

como para romanos, llegando al grado de hacer radicar la fu~ 

ci6n legislativa en la religi6n. 

Las reglas del Derecho -dice coulangea-1 se encon-

traban diaperaas entre reglas concernientes a loa sacrificios, 

a la sepultura y al culto de 101 muertos.•(&) 

De esta manera, a quienes se ha considerado como los gr"!!. 

dea legisladores de la antiguedad griega y romana (Sol6n, Li

curgo, Numa, etc.), no fueron sino dnicamente 101 encargado• 

(6) Cfr. Polibio, Hi1toria Universal, Madrid, Eapafta, Edit. 
Navarro, 1884, VI, 6, Pl9e. 55•59. 

17) Cfr. TAMAYO Y SALMORAN, Rolando. lntro4ucci8n al Estudio 
de la Conatituci6n, M&xico, UNAM, 1986, Plg. 136. 

(8) COULANGES, Fu1tel de, La Ciudad Antigua, M¡xico, Edit. -
Porr4a, 1971, "Sepan culntoa ••• ", Pi9. 140. 
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de poner la ley por escrito, pero no la han hecho. Entonces, 

¿quifn la ha creado? •t.os antiguos dec!an que sua le~·es las 

hablan recibido de los dioses ••• el verdadero legislador ••• no 

fue el hombre, sino la creencia religiosa en al miamo.• 19 > 

Vemos pues, c6mo en la anti9uedad el Derecho no habla n!. 

cido de la idea de justicia, aino de la reli9i6n, 

8, - LOS DlCIADORJIS DE LA l'URClOll. LEGISLATIVA 

Como ha quedado expuesto, es, principalmente en el pena!. 

miento de Arist6teles, donde se vislumbran los primeros ante

cedentes de lo que posteriormente se conocerla como la divi

ai6n de poderes. Sin embargo, se ha dicho, y asl lo sostene

mos, que el estagirita no enuncia, en estricto sentido, una"!. 

paraci6n de funciones. En cambio, si identifica por primera 

vez, y de una manera clar, cu&les son las actividades que al 

Estado le corresponde desarrollar, lo que constituye la prim!.· 

ra parte del principio. En otras palabras, si se quieren se

parar las funciones del Estado, lo primero a realizar ea, pr!. 

cisamente, conocer esas funciones. 

(9) Idem. 
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La segunda parte del principio, la separaciOn de funci2 

nes, fue concebida y luego desarrollada definitivamente, tal 

y como la conocemos en la actualidad, por John Locke en su Ea 

sayo sobre el Gobierno Civil (1690) y por Charles-Louis de S~ 

condat, BarOn de la Brede y de Montesquieu, en Del Esp!ritucle 

las leyes (1748), respectivamente. 

As! como Ar1st0teles es el iniciador, Locke y Montesquieu 

son los precursores de la idea moderna de la divisiOn de pod~ 

res, consistente en que, las funciones o poderes del Estado el!, 

ber!an estar perfectamente asignadas a los-diversos entes p~ 

blicos y, por ende, debidamente limitadas y controladas en su 

ejercicio. 

Aunque existieron otros pensadores despues de Ar1st0talell, 

Polibio y Cioe~, y anteriores a Locke y Montesquieu, quienes 

se preocuparon por la divisiOn de poderes del Estado, tales co

mo Bodino, Puffendort, etc., sin duda alguna, el m@rito de h! 

ber expuesto modernamente el principio que nos ocupa, corres

ponde, como ya se dijo, a Locke y Montesquieu. 

Como sus antecesores, tlll!lbien ambos pensadores -uno I'el/!?. 

lucionario ingl@s, el otro escritor franc•s- reconocen e idea 

tifican las funciones del Estado, pero ademSs, introducen dos 

elementos totalmente novedosos• la idea de limitar el poder y, 

como consecuencia de esa limitaciOn, garantizar la libertad -

del hombre. 

En efecto, Locke señala las siguientes funciones estata

les• el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Fede-
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rativo y la Facultad Prerrogativa. 

El Legislativo expide la ley, que est& destinada a ser 

cumplida ininterrumpidamente y con una vi9encia constante,<lO) 

El Ejecutivo aplica las leyes sin. interrupciC5n y permanen~ 

te, incluyendo aqu! la funciC5n del juez, a quien Locke consi

dera como un simple ejecutor de la ley. (ll) El Federativo re-

9ula la vida internacional del Estado, es decir, todo lo rel~ 

tivo a las relaciones con personas y comunidades pol!ticas aj! 

nas, asuntos tales como lo referente a la 9uerra y la paz, la 

constituciC5n de li9as y todo tipo de alianzas. 1121 Finalmente, 

la Facultad Prerrogativa, la hace consistir Locke en la auto

ridad de miti9ar el ri9or de la ley, as! como para aplicar el 

indulto. (ll) "A esta facultad de actuar en favor del bien pd

blico si9uiendo los dictados de la discreciC5n, sin esperar loa 

mandatos de la ley, e incluso en contra de ellos, se llama pre

rro9at1va." <14 > 

Por otra parte, Montesquieu señala que hay tres poderes 

en cada Estado: el Le9islativo, el Ejecutivo de loa asuntos 

que dependen del derecho de 9entes y el Ejecutivo de los asua 

tos que dependen del derecho civil. (lS) "Por el poder le9isl~ 

(10) Cfr. LOCKE, Joh. Ena·axo sobre el Gobierno Civil, Madrid, 
España, Edit. Aquilar, s. A., 1981 1 Cap. XII,Piqa.110•111. 

Clll Idem. 
(12) Idem. 

(13) Idem, Cap. XIV, Pig, 124. 
Cl4 l Idem. 
(15) HONTESQUIEU, Charles-Louis, Del Esp!ritu de las Leyes, 

Madrid, España, Edit. sarpe, 1964, Vol. I, "Loa grandes 
penaadorea", Libro XI, cap. VI, Pl91. 168-178. 
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tivo, el pr1ncipe, o el magistrado, promulga leyes para cier

·to tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. 

Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, env1a 

o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las ia 

vasiones. Por el tercero, castiga loa delitos y juzga las d~ 

ferencias entre particulares. Llamaremos a este poderjuclici.a~ 

y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado.•<16 l 

Como ae puede apreciar, Monteaquieu reune en la funci6n 

ejecutiva la administraci6n interior y exterior del Estado, a 

diferencia de Locke, quien la hac1a radicar en el Poder Ejec~ 

tivo y en el Poder Federativo, respectivamente, Ademas, el 

propio Montesquieu establece una diferencia entre la funci6n 

judicial y la funci6n ejecutiva, que Locke identifica, dando 

as! nacimiento a una tercera funci6n, totalmente aut6noma re! 

pecto de la ejecutiva• el Poder Judicial. 

Por lo que se refiere a la limitaci6n del poder, Locke 

reconoch lo peligroso que seda el concentrar la totalidad del 

poder estatal en un solo hombre o ente p~blico, as1, dec1a1 

"Ademas tampoco es conveniente, pues seria una tentaci6n fue~ 

te para la debilidad hwnana, que tiene tendencia a aferrarse 

al poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a laa mi1ma1 

personas que tienen la misi6n de hacerlas. Ello darte lugar 

a que eludiesen la obediencia a esas mismas leyes hechas por 

(16) 141111. 
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ellos, 'o c¡ue las redactasen y aplicasen de acuerdo con sus in

tereses particulares, llegando por ello a c¡ue esos intereses -

fuesen distintos de los del resto de la comunidad, cosa contrJ!. 

ria a la finalidad de la sociedad y del gobierno.•(l?) 

En relaciOn a esto, Nontesc¡uieu expuso lo siguiente: "CUll!!. 

do el poder legislativo est! unido al poder ejecutivo en l•mi!, 

ma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, •• Tampoco -

hay libertad si el poder judicial no esta separado del legisl! 

tivo ni del ejecutivo ••• Todo estar!a perdido si el mismo ho!!!, 

bre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o 

del pueblo, ejerciera 101 tres poderes: el de hacer las leyes, 

el de ejecutar la• resoluciones pdblicas y el de juzgar los d! 

litos o las diferencias entre los particulares.•(lS) 

Montesc¡uieu, en frase c~lebre c¡ue ha llegado hasta noso

tros, manifiesta lo que a su modo de pensar, deb!a ser la for 

ma de limitar el poder: "Para c¡ue no pueda abusarse del poder, 

ea preciso c¡ue, por disposiciOn misma de las cosas, el poder -

detenga al poder.•Cl 9 l 

Coincidimos con Tena Ram!rez cuando afirma: "La limitaciOn 

del poder pdblico, mediante su divisiOn, es en Locke, y sobre 

todo en Montesc¡uieu, garant!a de la libertad individua1.•< 20 > 

117) LOCKE, John, Op. Cit., Cap. XII, Pág. 110. 
118) MONTESQUIEU, Charles•Louis, Op, Cit, , Plg. 169. 
119) I4em. 

(20) TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 
Mfxieo, Edit. Porr~a, 1989, Paga. 212-213. 
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Por dltimo, es oportuno señalar la trascendental importa~ 

cia que para el constitucionalismo moderno ha tenido y tiene el 

principio de la divisi6n de poderes o separaci6n de funcione• 

del Estado. 

En efecto, la libertad, el bien mas preciado del hombre 

despuGs de la vida, y tantas veces violentada y limitada por "!. 

g!menes ti~&nicos, por hombres euya ambici6n personal estuvo 

siempre por encima de laa exigencias libertarias de loa pueblos 

que gobernaban, encontr6 una protecci6n segura bajo el princt 

pie moderno de la diviai6n de poderes. De esta forma, el •ob!, 

rano o rey, ya no pod1a intervenir en la elaboraci6n de la ley, 

ni en la resoluci6n de conflictos entre particulares, solamen

te debla velar por las cosas pdblicas, ea decir, administrar~ 

do aquello que el pueblo requer1a para su bienestar. 

Desde Montesquieu, la divisi6n de poderes ea concebida c2 

mo un principio constitucional fundamental, por el cual, el P2 

der del Estado ea distribuido para su ejercicio, en cuerpos o 

entes pdblicoa perfectamente identificados y cuyas facultades 

y funciones, espec1ficamente asignadas, les son propias y ex

clusivas. Sin embargo, tal principio sufre algunas exeepeionea. 



c.- CIOllO SB MJ\llIFIBSTA EL PRINCIPIO LEGISLATIVO Ell 
INGLATERRA, ESPAllA Y FRANCIA 

13. 

Despu@a de haber abordado lo que significa el principio -

constitucional de la diviaien o eeparacien de poderes o funci2_ 

nes del Estado, ahora e• oportuno revisar, as! sea someramente, 

la fo:nna en que dicho principio ha sido recogido en aquellos -

palsea, cuyo desarrollo constitucional ha influido en la fo:nn!_ 

cien del constitucionalismo contemporSneo. En este aentido,c1 

taremos a Inglaterra, España y Francia. 

La historia constitucional de Inglaterra estuvo siellq?re de

te:nninada por la lucha entre el pueblo, representado por el Pa:: 

lamento ·y el rey. ' 21 l 

A finales del siglo XII, se da una concentracien polltica 

y administrativa, cada vez mayor, en manos del rey. Sin emba~ 

90, y bajo el reinado de Juan sin Tierra, surge una reaccien 

-aunque no puramente popular, sino encabezada por los estame~ 

tos privilegiados- que no aceptaban las pretensiones absoluti! 

taa del rey. Es en 1215 cuando los barones, expresien fiel de 

loa estamento• privilegiados, logran que el rey reconozca alg~ 

nos derechos fundamentales de los "hombres libres". Derechos 

eetoa, que quedaron consagrados en la Carta Magna. Al princi

Pi.o, tales derechos fundamentales fueron reconocidos en favor 

(21) Cfr. MADRID, Miguel de la. Elementos de Derecho Consti• 
tucional, M¡xico, Instituto de Capacitaci~n Pol!tica del 
~Revolucionario Institucional. 1982, p¡g. 73. 
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de los "hombres libres•, que no lo eran todos los ingleses, P!. 

ro posteriormente, ese reconocimiento se hizo extensivo a todo 

el pueblo. 

Cierto es que la Carta Magna no es en modo alguno una con! 

tituci6n en el sentido moderno, pero s! en cambio, es un docu

mento que tiene el mlrito de haber sido el primero que contie

ne derechos, que contaban con el reconocimiento del monarca de¡¡, 

tro de un rl9imen absolutista, un triunfo del constitucionali! 

mo inglfs, 

A pesar de ser muy anterior a la formulaci6n moderna del 

principio de la divisi6n de poderes, en el constitucionalismo 

inqlf• encontramos, sin embargo, elementos muy significativos 

de lo que en el futuro serta dicho principio, a saber1 

l. La 11mitac16n del poder del rey resultante del recon2. 

cimiento que 6ste hiciera de la Carta Magna y de los derechos 

que en la misma se consagraban. 

2. Como consecuencia de esa limitaci6n y del sucesivo re 

conocimiento de diversos docwnentos, como la Petici6n de Dere

chos, el Acta de Establecimiento, el Pacto Popular, el Habeas 

Corpus, el Bill of Rights, ademas de ir mermando en mayor gra

do el poderte mon&rquico, acrecent6 m!s la preponderancia pol1 

tica del Parlamento, quien fue el encargado de promover ante el 

rey, los documentos citados. 

3. El establecimiento del r6gimen parlamentario, da lu

gar a que exista en el Estado inglls, una separac16n de los P2. 
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deres pdblicos, guardando un equilibrio. As!, se le arrebatan 

al rey, diversas funciones que otrora, habr!a ejercido arbitr~ 

riamente. 

En España, la evolucHln constitucion.al inicia precisamen

te con la limitaci6n del poder mon&rquico, consagrada en varios 

documentos que fueron reconocidos por el rey. No obstante ello, 

hubo después un per!odo en el cual el absolutismo se entroniz6 

derivando, finalmente, en una monarqu!a constitucional bajo la 

Constituci6n de C!diz. 

cuando adn no se daba la unidad nacional española, exis

t!an entonces varios reinos, expidiendose en algunos de ellos 

diversas declaraciones de derechos, las cuales fueron aceptadas 

y reconocidas por loa respectivos monarcas, lo cual significa

ba ya en a1, una limitaci6n al poder!o real. 

Oe estos documentos, se encuentran loa siguientes1 

EL FUERO DE LEON (1188). Aunque muy anterior a la carta 

Magna inglesa, este Fuero contiene ya disposiciones en las que 

el rey reconoc!a varias limitaciones a su autoridad, as! como 

diversas garant1aa en materia de adminiatraci6n de justicia. 

LA CONSTITUCION DE ARAGON (1348). En Arag6n, a partir de 

la expedici6n de este ordenamiento, qued6 establecida una mo

narqu1a constitucional. Ademas, se ha considerado a Arag6n,"!?_ 

mo el primer reino en dar a luz el documento jur1dico-pol!tico 

m!s representativo del constitucionalismo español. 

LA CONSTITUCION POLITICA DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA. 

Establece que los comuneros "tienen la obligaci6n de colaborar 
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con el rey, en aquello que estuviera bien, y de estorbarlo de 

todas maneras, en aquello que estuviera mal." 122 > 

EL FUERO DE VIZCAYA (1526). En el cual se limitaba la p~ 

testad del señor de Vizcaya y se reconoc!an algunos derechos 1!!, 

dividuales de los vizcainos. Por haber sido expedido durante 

el per!odo absolutista, al Fuero de Vizcaya se le considera c~ 

mo uno de los Gltimos documentos puramente constitucionales de 

España. 

En 1521 se inicia el per!odo absolutista con los reyes C! 

t6licos, continuando con la intromisien en España de la dina~ 

t!a austriaca, y luego, con la invasi6n napole6nica en 1808. 

Bajo el dominio francea, España, entonces ya unificada,es 

gobernada por Jose Bonaparte, quien expide bajo su reinado, la 

Carta o Constituci6n de Bayona. En el tambien llamado Estatu

to de Bayona, se establecen algunos derechos de los gobernados, 

tale• como: el respeto a la libertad i~dividual y de emprenta, 

se vuelve a establecer el sistema de las Cortes Españolas (ec¡uf, 

valentes al Parlamento ingles), etc. A pesar de todo esto, el 

precio que España deb!a pagar por estas concesiones, fue seguir 

bajo el dominio pol!tico francAs. 

Finalmente, los patriotas españoles deciden sacudirse el 

yugo franc@s, y convocan a las llamadas Cortes de C4diz, cuyo 

producto ser!, precisamente, la Constituci6n de C4diz de 1812. 

122 l !Me!. , "8:. 103 



17. 

De inspiraci6n liberal, el ordenamiento gaditano recoge i"!_ 

tituciones que, a lo largo del desarrollo constitucional espa

ñol, se fueron plasmando en los documentos constitucionales de 

los reinos, tales como la monarquta templada, las Córtes, la~ 

beranta nacional y la di\•isi6n de poderes, entre otras. A Pª!'. 

tir de esta Carta, MAxico iniciar! su desarrollo constitucional. 

El constitucionalismc en Francia, se folm16, a diferencia 

de lo ocurrido en Inglaterra y España, a partir de dos concee 

tos elementales, y que se han convertido en parte fundamental 

de la dogmStica cons~itucional francesa, a saber: la idea rou

sseauniana del pacto social, y la divisi6n tripartita del po

der hecha por Montesquieu. <23 > 

As! pues, en la Declaraci6n de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, resultado genuino del movimiento revolucionario de 

1789, se acogen ambos postulados en lo que se estableci6 como 

las garant!as de libertad, igualdad, propiedad y seguridad. L! 
bertad para que el hombre se desarrolle conf olmle a su natural~ 

za, con la dnica limitaei6n de no afectar la libertad de los~ 

m!s, garantizada adem!s, por la divisi6n y moderaci6n del po

der pdblico del Estado: igualdad, porque todos los hombres son 

idAnticos en el estado natural (Rousseau) e iguales ante la ley 

en el estado social, acept!ndose Qnicamente una distinción, cuan

do se funde en la utilidad coman; propiedad, entendida como un 

(2 3) Cfr. SAYEG HELU, .Jorge. Ins ti tu ci ones de De re cho Consti-
tucional Mexicano, MSxico, Edit. PorrGa, 1987, p¡g. 52. 
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derecho fundamental de la persona, comprendido er¡ el contra.to 

social, mismo que no puede ser violentado por el poder pdblico. 

salvo en caso de necesidad pCblica; y seguridad jur!dica, en ~ 

to que s6lo bajo el amparo de la ley, se pueden imponer grav&

menes, penas, etc. <24 > 

Hasta aqu1 nuestro breve recorrido por los antecedentes -

constitucionales, intentemos ahora, dar una opini6n general de 

todo lo anteriormente expuesto, enfatizando nuestro inter@s en 

la divisi6n de poderes. 

Como se ha visto, una preocupaci6n b&sica que estuvo sie!!! 

pre presente, incluso en las m!s elementales manifestaciones -

constitucionales, fue precisamente la que se refiere a la des

concentraci6n del poder que detentaba el rey. Esta desconcen

traci6n del poder, que viene a ser en Cltima instancia la lim! 

taci6n en el ejercicio del mismo, se fue dando, paulatinamente 

y de diversas formas. As!, en Inglaterra se logra con la su

premac!a del Parlamento; en España, con la creaci6n de las Co~ 

tes (repreaentnates del pueblo) ; y en Francia, tomando como ba!l, 

dera de lucha revolucionaria, el concepto de la soberan!a pop~ 

lar. 

creemos, que aunque en esa @poca la limitaci6n del poder 

del rey mediante la desconcentraci6n (divisi6n) de su potestad, 

no tuvo como finalidad preponderante garantizar la libertad del 

(24) Idem. 
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hombre -como despu~s lo proclamar1an Locke y Montesquieu-, •!. 

no mas bien reclamaba el derecho del pueblo a opinar sobre los 

asuntos p1lblicos y tener una representaciC!n pol!tica, no obs

tante ello, aOn de manera tScita, se estaba luchando en reali

dad por la libertad, por ia dignidad del ser humano y del pue

blo frente al rey. 

D. - LA GBllESIS BIS'IORICA DZ LA FUllCION LEGISLATIVA EN 

llL ESTADO llDICAllO 

1) La Etapa Prebimp5n1ca. 

La divisiC!n del poder pdblico para limitar su ejercicio y 

evitar su abuso, ha sido una cuestiC!n c¡ue en los pueblos del 11\\1!!. 

do siempre ha ocupado un primer!simo lugar. Los habitantes de 

MExico, antes de realizarse la conquista española, desde luego 

que conocieron ese principio, quizS con distinta denominaciC!n 

y otra forma de expresiC!n. Por ser el pueblo azteca el que a! 
canzC! un grado de desarrollo mas relevante, la indagaciC!n que 

realizaremos con la finalidad de conocer como se manidestC! la 

limitaciC!n del poder p1lblico, se centrara precisamente, en la 

sociedad azteca. 

El rEgimen gubernativo azteca, estaba integrado por diver 
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sos funcionarios, en quienes se depositaban determinadas y es-

pec!ficas actividades. 

El mas elevado cargo dentro de la sociedad azteca, estaba 

ocupado por el hueytlatoani, a quien los españoles llamaron ~ 

perador, rey o soberano. 

"El Tlacatecuhtli o hueytlatoani, era el personaje central 

del Estado azteca, que desempeñaba el cargo de jefe supremo del 

ejercito, aunado a funciones religiosas, administrativas, con 

juriadicciOn civil y criminal e incluso legislativas.•<25 > El 

cargo era vitalicio, aunque no hereditario, ya que se llevaban 

a cabo elecciones en las que interven!an como electores, los j! 

fes de cada calpulli, as! como el coman del pueblo. 

Por otra parte, las funciones administrativas las desemp! 

ñaba el cihuacOatl, que vigilaba las actividades de hacienda, 

justicia y religiOn. Segu!an los tlatoani, señores o goberna

dores de provincia y demSs pueblos. Los petlacSlcatl, tesore

ros en las ciudades sometidas. Los calpixques, que recolect~ 

ban los tributos. Los tecutli, nobles que gozaban de privile

gio• y desempeñaban distintos cargos de menor importancia. <26 > 

"El rey era la autoridad suprema, el jefe del ejdrcito, -

su poder no ten!a l!mite legal; pero usaba de dl moderadamente, 

(25) REDINA CERVANTES, Jos' Ramón. Derecho Airario, Mfxico, 
Edit. Harla, 1990, p¡9. 33. 

{26) C!r. LOREDO, Elvira de, et. al., Historia de Mlxico etapa 
Precortesiana y Colonial, Mix1co, tdit. Trillas, s. A., -
1960, Pl9. 207. 



21, 

constreñido por los intereses de las clases sociales m!s pod! 

rosas.•<27 > 

Exist!a en el pueblo azteca, una distribuciOn de funciones 

estatales bien definida, no obstante ello, el soberano dispon!a 

de diversas facultades de distinta !ndole. Sin embargo, el h~ 

tlatoani, siempre hizo uso de ellas con recato y sabidur!a. 

Ea op.ortuno señalar tambit!n, que en el derecho penal az

teca,. existiO una figura por la cual se tipificaba como delito 

la usurpaciOn de funciones, que se sancionaba incluso ccn la 

muerte. Esto, a propOsito de las funciones encomendadas al xey, 

ya que el individuo que osara ejercer funciones o cargos que 

originalmente eran competencia del monarca, autom&ticamente se 

hac!a acreedor a la pena correspondiente. 

2) Bl Colonialiao 

En esta parte, no intentamos revisar con profundidad el 

rtgimen jur!dico al que estuvo sometida la Nueva España, sino 

simplemente hacer una exposiciOn de las principales autoridades 

gue gobernaban esta colonia española, y ver de qué manera se ~ 

derO su poder!o. 

La mis alta investidura dentro de la Colonia de la Nueva 

España, lo fue el virreinato1 el virrey era un alto funcionario 

(27) MENOIETA Y NU~EZ, Lucio. El Derecho Precolonial, Mlxico 
Edit. Porrúa, 1992, p¡g, lo. 
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que gozaba de una multitud de atribuciones: era jefe de la ad

ministraci6n colonial, ostentaba el cargo de capit&n generalde 

las fuerzas militares, era presidente de la Audiencia, etc. t29> 

Junto al virrey, se encuentran otros 6rganos de gobierno, 

tales como las gubernaturas, las alcald1as, los corregimientos, 

los cabildos, entre otros, Estos 6rganos, por regla general, 

estaban supeditados a la autoridad del virrey. As! que muy pro!)_ 

to, el monarca español, sinti6 la necesidad de limitar de alg~ 

na manera el cCmulo de atribuciones de que gozaba el virrey, y 

dem&s autoridades. 

De esta forma, en 1527, se crea la Audiencia de Ml!xico, -

cuerpo fste que estuvo integrado por el virrey, quien lo pre

sid!a, por oidores (especie de letrados), alcaldes del crimen, 

un fiscal de lo civil y otro criminal, y otros funcionarios. 

Fundamentalmente, la Audiencia tuvo funciones judiciales, 

mismas que no nos toca abordar aqu!, pero en cambio, sl nos 1a 
teresa mencionar otra de sus importantes atribuciones: la de 

limitar el poder del virrey, erigifndose en su moderador y, a 

veces, en su enemigo. <29 > 

Ademas de la de Mfxico, exist!a tambifn la Audiencia de 

Guadalajara, quit&ndole al virrey la injerencia adminstrativa 

en la Nueva Galicia. (JO) 

l28) MADRID, Miguel de la, Op. Cit., PS9. 120. 
(29) Idem. 

(30) Cfr. MORENO, Daniel, Derecho Constitucional Mexicano, M! 
xico, E4it. Porrúa, 1990, P&g. 29. 



23. 

Asi pues, fue precis~~ente la distancia tan grande que S! 

paraba a la MetrOpoli de la Nueva España, lo que impulsc5 al me_ 

narca a crear una serie de instituciones que estuvieran prese~ 

tes en esos lejanos lugares, y que vigilaran el comportamiento, 

as! como la utilización del poder otorgado por la Corona Espa

ñola, por parte de los funcionarios coloniales, en particular, 

de los virreyes. 

De esta manera, la Audiencia, las Visitas (inspecciOn que 

se realizaba a la Audiencia por funcionarios venidos de España, 

con el fin de revisar la gestiOn de la misma), (Jl) la Re•iden

cia (era una investigaciOn hecha por un juez especial, de los 

actos abusivos o delictuosos cometidos por algdn funcionario -

durante el desempeño de su cargo), <32 > e incluso la alta jera~ 

qu!a catOlica, representaron factores limitativos del poder pe_ 

l!tico del virrey. 

3) su Eatructuracidn en las diferentes Constituciones 
del Eatado lleXicano 

La historia constitucional de nuestro pa!s empieza, pro

piamente, cuando inicia el movimiento que buscaba sacudir el ~ 

go español. Las bases de lo que posteriormente se convertir!• 

en nuestro moderno Derecho Constitucional, fueron establecidas 

(31) Cfr. ARREGUI ZAMORANO, Pilar. La Audiencia de M'xico se-
cGn los Visitadores, Siclos XVI y XVII, Mixico, UNAM, 1985 
Plg. 54, 

(32) lbid •• p¡g, 38. 
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en los primeros documentos que s~ expidieron con la finalidad 

de estructurar, as! como de organizar pol!ticamente a la nacie~ 

te nacit5n mexicana. <33 l 

Aunque se puede ~firmar que en la Constituci6n de Apatzi~ 

g!n ya aparecen una parte dogm!tica y otra org!nica, contenie~ 

do algunos principios de ordenaci6n estatal, no cabe duda que 

los antecedentes inmediatos a esta constituc16n, los encentra-

moa en dos documentos fundamentales: los Elementos Constituci~ 

nales, de L6pez Ray6n (1811), y en los Sentimientos de la Na

ci6n o 23 puntos dados por Morelos para la Constituci6n (1813), 

textos que ya daban fOrmulas de organizaci6n pol!tica. 

En efecto, el organizador de la Suprema Junta Nacional de 

Amfrica, instalada en ZitScuaro, expuso en 38 puntos, diversas 

reglas del constitucionalismo moderno, tales como la divisi6n 

de poderes (punto 21), la proscripci6n de la esclavitud (punto 

24), la libertad de imprenta (punto 29), la eliminaci6n de la 

tortura (punto 32), etc. <34 > 

Por su parte, en los Sentimientos de la Naci6n, se reco

gen varios principios b!sicos, imperantes en el pensamiento del 

genio michoacano, entre ellos, el de la divisi6n de poderes: -

"Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divi

didos en los cuerpos compatibles para ejercerlos." (punto 6). 

{33) TENA RAMIREZ, Felipe, Le~es Fundamentales de Mfxico,1808-
12!!.• M€xico, Edit. Pcrr\a, 1989. 

(34) Cfr. SA'l'EG HELU, Jorc;e, Op. Cit., Pág. 58. 
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También es importante mencionar que en el punto 14 se expresa, 

que "Para dictar una ley se haga junta de sabios en el nOmero 

posible, para que proceda con mas acierto y exonere de algunos 

que pudieren resultarle. " 

Reuniendo a los mejores hombres para elaborar la ley, és

ta, necesariamente tendr!a que ser una buena ley, asf lo conc! 

be More los en el punto 12: "Que como la buena le)' es superior 

a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales, 

que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia 

y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del po

bre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la ra

piña y el hurto." 

No podemos dejar de mencionar, as! sea en unas cuantas l! 

neas, el importante documento denominado Acta Solemne de la D! 

claraci6n de la Independencia de la Am@rica Septentrional. E! 

ta Acta fue· posterior a los Sentimientos de la Naci6n y ante

rior a la Constituci6n de ApatzingSn, fue expedida el 6 de no

viembre de 1813 en el seno del Congrego de AnShuac, legitima- . 

mente instalado en Chilpancingo, y que por motivos de persecu

si6n poHtica y militar, finalmente se establecid en Apatzingan. 

En esta Acta se puede leer que "Queda rota para siempre jam!s 

y disuelta la dependencia del trono español ••• •, considerando 

como reos de alta traici6n "a todo el que se oponga directa o 

indirectamente a su independencia ••• • 

El Decreto Constitucional para la Libertad de la Am@rica 

Mexicana, mejor conocido por Constituci6n de Apatzingan, fue 
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sancionado el 22 de octubre de 1814, cuando el movimiento ind~ 

pendiente y los insurgentes se encontraban en plena marcha. -

Aunque las disposiciones de esta Ley Suprema tuvieron una ese! 

sa o nula vigencia y aplicabilidad, no por ello se le puede <;Ul 

tar el gran merito de haber sido el primer documento formalme~ 

te eonsti tueion-ü en Nbieo, y que en el futuro orientada a -

los sucesivos textos de ear&eter constitucional. 

Debemos señalar tambi!n, que el contenido de la constitu

ci6n que nos ocupa, fue inspirado, en buena parte, por la doc

trina en boga_. tanto la derivada de la Revoluei6n Francesa, c2 

mo la liberal, emanada de la Consti tuci6n de C&diz ele 1812. CCn 

Joaf Mar!a Moreloa y Pav6n, hombre de gran calidad humana, po

l!tica y militar, junto con Andrfs Quintana Roo, L6pez Ray6n y 

otros, al fi:r:tnar la Constituci6n de 1814, dieron inicio a la 

historia constitucional de Mexico. 

La Constituci6n de Apatzing&n estaba estructurada en dos 

partes: la que trata sobre los Principios o Elementos Constit~ 

cionales, y la que se refiere a la Forma de Gobierno, las cua

les se desarrollan en 242 art!culos y varios cap!tulos. 

Hay en esta constituci6n, dos ideas torales cel moderno -

sistema constitucional: la soberan!a y la divisi6n de poderes. 

As!, la soberan!a se hace consistir en "La facultad de dietar 

leyes y establecer la f o:nna de gobierno que m!s convenga a los 

intereses de la sociedad ••• • (art. 2). se señala tambi!n que 

la soberan!a "reside originariamente en el pueblo, y su ejerc! 

cio en la representaci6n nacional compuesta de diputados eleg! 
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dos por los ciudadanos bajo la fo:rma que prescriba la constit~ 

ci~n.• (art. S). Se establecen como atribuciones de la sober! 

nta: • ••• la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas 

ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares~ 

(art. ll): e igualmente se menciona que "Permaneced el cuerpo 

representativo de la soberan!a del pueblo con el nombre de Su

premo Congreso Mexicano •.. " 1 crealndose adem!s, "dos corporaci2. 

nea, la una con el t!tulo de Supremo Gobierno, y la otra ca> el 

de Supreroo Tribunal de Justicia.• (art. 44). 

En cuanto a la divisi6n de poderes, se declara que los P2 

deres legislativo, ejecutivo y judicial, • ••• no deben ejercer

se ni por una sola persona, ni por una sola corporaci6n.• (art:. 

12). La facultad legislativa corresponde al Supremo Congreso, 

al asignarle en forma exclusiva el examen y discusi6n de los 

proyectos de ley que se propongan, y •sancionar las leyes, in

terpretarlas y derogarlas en caso necesario.• (art. 106). 

El Supremo Gobierno •dice De la Madrid-, era un "siervc" 

del Congreso, un auttntico y restringido poder ejecutivo: y el 

Supremo Tribunal, dnicamente ten!a reservadas funciones de n! 

turaleza jurisdiccional. (JS) 

Pasemos ahora a señalar los principales arttculos que re

gulaban "La sanci6n y promulgaciOn de las leyes" (Cap. IX, 2a. 

parte): E:l art!culo 123 señalaba que •cualquiera de los vocales 

(35) C!'r. MADRID, Mi9uel d• la. Estudios de Derecho Constitu• 
~, Mfxico, Edit. Porrúa, 1986, Plgs. 198-199. 
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puede presentar al Congreso los proyectos de ley que le ocu

rran, hac16ndolo por escrito, y exponiendo las razones en que 

se funde." El art!culo 124 ordenaba que el proyecto de ley pr! 

sentado, deb1a de leerse en tres ocasiones consecutivas, dec~ 

diéndose en la dltima lectura, si ese proyecto pasaba a discu

si6n. En el articulo 125, se dec!a que, en caso de abrirse la 

discusi6n de un proyecto de ley, se "ilustrad" la materia en 

las sesiones que fueren necesarias, hasta que el Congreso de

clare que esta lo suficientemente bien discutido. Si as! era, 

el art!culo 126 establec!a que entonces se proceder!a a la vo

taci6n, la cual se hada "a pluralidad absoluta de votosr co!!. 

curriendo precisamente mas de la mitad de los diputados que d! 

ben componer el Congreso." Si el proyecto resultaba aprobado 

en la discusi6n que de él se hac!a, segdn el articulo 127, el 

mismo se extender!a por triplicado en forma de ley y, cada uno 

de los tres originales ser!a firmado por el presidente y el S! 

cretario del Congreso, entreg!ndose un tanto al Supremo Gobie~ 

no y otro al Supremo Tribunal de Justicia, guardand:lse otro ejEI,!! 

plar en la secretaria del Supremo Congreso. Ademas, el art!c~ 

lo 128 contemplaba la posibilidad de que, el Surpemo Gobierno 

o el Tribunal Superior de Justicia, pudieran presentar objeci2 

nea a la ley recién aprobada, s6lo que deber!an hacerlo dentro 

del término de veinte d!as: de lo contrario, el supremo Gobie~ 

no proceder!• a su promulgación. En caso de presentar alguna 

observac1!5n, dentro del plazo otorgado -dice el arUculo 129-, 

ésta se discutir& bajo las mismas formalidades que ameritaba un 

proyecto de ley: si se declaraba fundamentada la observaci6n, 



entonces se suprim!a dicha ley, y no se pod!a presentar otro -

pro~·ecto, hasta pasados seis meses; si por el contrario, tal oJ2 

servaci6n no era procedente, esa ley se mandaba publicar y ea 

traba en vigor de pleno derecho, a no ser "que la experiencia y 

la opini6n pCblica obliguen a que se derogue o modifique." F! 

nal.mente, el art!culo 130 dispon!a que "La ley se promulgara -

en esta forma• 'El Supremo Gobierno mexicano, a todos los que 

las presentes vieren, sabed• Que el Supremo Congreso en sesi6n 

legialativa (aqu! la fecha) ha sancionado la siguiente ley 

(aqu! el texto literal de la ley). Por tanto, para su puntual 

observancia, publ!queae y circQlese· a todos los tribunales, j~ 

ticiaa, jefes, gobernadores y dem!s autoridades, as! civiles -

como militares y eclesi4sticaa de cualquiera clase y dignidad, 

para que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presea 

te ley en todas sus partes. Palacio Nacional, etcétera.' Fi! 

mar4n loa tres individuos y el Secretario de Gobierno.• 

Es muy cierto que la Constituci<ln de Apatzing5n no tuvo una 

vigencia absoluta, ni se convirti6 en Derecho Posi tivo1 pero en 

cambio, si representa el primer paso en el largo recorrido de 

nuestro constitucionalismo, hasta nuestra vigente Ley Surpema. 

Morelos, el insigne promotor de este documento, plasm6 en 

los art!culos que lo integran, por vez primera el principio de 

la soberan!a popular (siguiendo a Rousseau), a diferencia de 

L6pez Ray6n, quien hac!a radfoar la soberan!a en el rey español: 

la divisi6n de poderes, as! como algunas expresiones sociales, 

las cuales, en su tiempo, no era aconsejable incluirlas en un 

texto de car&cter constitucional. 
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Las cont!nuas persecusiones realistas, la muerte de Mor!_ 

los, y la nula efectividad de la Ley de Apatzing&n, provocaron 

que el movimiento insurgente recayera. 

No obstante ello, la trascendencia de la Constituci6n de 

Apatzing&n, radica en haber sido el primer intento de dar una 

organizaci6n pol1tico-jur1dica propia a la Naci6n Mexicana. 

Desgraciadamente, y pese a los variados esfuerzos y a las 

m&s brillantes ideas progresistas, sigui6 prevaleciendo la mi~ 

ma injusta situaci6n social, pol1tica y econ6mica que hab1a Cr&! 

do el régimen colonial. 

Ahora bien, estudiando el Acta Constitutiva de la Federa

ci6n de 1824 tenemos, que en esta parte de la historia de Méxi 

co, ya se empiezan a vislumbrar aspectos importantes de un COll!!. 

titucionalismo propio. 

Iniciemos una r&pida enunciac16n de los principales acon

tecimientos hist6ricos que se sucedieron después de la Consti

tuci6n de Apatzing&n, y hasta el Acta Constitutiva de la Fed! 

raci6n, y la Constituci6n Federal de 1824. 

l. EL PLAN DE IGUALA. Firmado en el pueblo de Iguala el 

24 de febrero de 1821, por parte del "oportunista" Agust!n de 

Iturbide, y uno de los Oltimos representantes del deca1do movi 

miento insurgente, Vicente Guerrero. En este Plan se reconoc1a 

la independencia de la Nueva España, pero que en realidad, se 

buscaba mantener la situaci6n privilegiada de que gozaban los 

supuestos promotores de este Plan. Todo esto, a ra1z de la re~ 

plantaci6n en España, de la Constituci6n Liberal de 1812, y -
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que por lo mismo, se 11precipit0 11 la emancipaci6n, porque se S! 

b!a que de esta manera, quienes hubieran participado en esa e!. 

trategia, se erigir!an en una especie de "h@roes" y conservar!an 

las ventajas de que gozaban. 

2. LOS TRATADOS DE CORDOBA. Celebrados en la Villa de°'!: 

deba el 24 de agosto de 1821, entre el Cltimo virrey hispano -

Juan O'DonojC y el propio Iturbide, y por los cuales otra vez 

se reconoc!a la independencia, y que tuvo por dnico fin, el el! 

var a categor!a de Tratado, al Plan de Iguala. La ratificacil5n 

que se hizo de la independencia, a traves de estos Tratados, a 

quien m!s benefici6 sobre todo, fue al mismo Iturbide. 

3. EL IMPERIO MEXICANO. El 27 de septiembre de 1821 -f! 

cha señalada como la de la consumaci6n de la indpendencia de 

México-, entra triunfante a la que hasta entonces adn era la 

capital de la Nueva España, y en adelante lo ser!a del Imperio 

Mexicano, el llamado ejercito trigarante (o de las Tres Garan

t!as, verde: independencia: blanco: religi6n: rojo: la uni6nde 

eruropeos y americanos), comandado por Iturbide. En estas ci!: 

cunstancias, se procedi6 entonces, a dar cumplimiento a lo es

tablecido, tanto en el Plan de Iguala como en los Tratados de 

C6rdoba, en el sentido de organizar un Congreso Constituyente, 

que diera una constituci6n al recien creado Imperio Mexicano. 

Dicho Congreso qued6 establecido el 24 de febrero de 18221 sin 

embargo, Iturbide, en un acto que se ha calificado como el "pr! 

roer golpe de Estado en Ml!xico", disolvi6 el congreso y se auto

proclam6 como "emperador de Ml!xico", bajo el calificativo de -
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"Agust!n I". Posteriormente, y debido a la proclama del Plan 

de Casamata, el lo. de febrero de 1823 se reinstala el congre

so, y como resultado l6gico, Iturbide renuncia al cargo de e~ 

perador, dedic4ndose entonces el congreso a decretar la nulidad 

de todos los actos del Imperio. 

Este Congreso Constituyente dej6 de ejercer sus funciones 

el 30 de octubre de 1823, y aunque no formul6 ningOn tipo de 

conatituci6n (en realidad, no tuvo ni tiempo siquiera de orga

nizarse debidamente, todo por causa del !mpetu y la ambici6n ele 

poder de Iturbide), previamente ya hab!a convodado •para nue

vo Congreso que constituya a la nacic:5n", el 12 de julio ele 1823. 

As! las cosas, el 7 de noviembre de 1823, el Congreso Cl:ln! 

tituyente convocado, qued(5 instalado con toda solemnidad. A e! 

te Congreso corresponder!a expedir, el Acta Constitutiva de la 

Federaci6n, as! como la Constituci(5n Federal de 1824. 

El llamado Segundo congreso Constituyente, expide el 31 de 

enero de 1824, el Acta Constitutiva de la Federacic:5n, documen• 

to que en 36 art!culos consagra, entre otras cosas, la forma 

para el gobierno de la Naci6n Mexicana, consistente en una R!. 

pOblica representativa popular federal, as! como alguno• otros 

principio• basicos, como lo referente al territorio y a las 

partes integrantes del nuevo Estado Federal. En cuanto a la 

divisi6n de poderes, en el Acta se declaraba que "El poder s~ 

premo de la federacic:5n se divide, para su ejercicio, en legis• 

lativo, ejecutivo y judicial; y jamas podr!n reunirse dos o 

mas de estos en una corporaci6n o person, ni depositarse el l!. 
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gislativo en un individuo,• (art, 9), 

Asimismo, el Poder Legislativo fue encomendado "a una c!

mara. de diputados y en un senado, que compondr&n el congreso • 

general", segdn disponia el articulo 10. Adicionalmente,se re! 

teraba en el articulo 13, la pertenencia exclusiva al Congreso 

General, de dar leyes y decretos, en las materias y para las f! 

nalidades que en el mismo articulo se detallaban. 

El 4 de octubre de 1824, el Congreso Constituyente expide 

la primera Constituci6n Federal de los Estados Unidos Mexica• 

nos, la cual constaba de 171 art1culos, repartidos en 7 titu· 

loa y varias secciones. Esta Ley Fundamental, presenta tarnbi&l 

la divisi6n clhica de todo texto consti·tucional, a saber: una 

parte dogm&tica y otra org&nica1 en la dogrn&tica se hacen alg~. 

nas declaraciones respecto a los derechos del hombre y del ci~ 

dadano, junto con otros principios de importancia para la com~ 

nidad1 mientras tanto, en la org&nica se hace referencia a la 

forma de gobierno: "La naci6n mexicana adopta para su gobierno 

la forma de repdblica representativa popular federal." (art,4)1 

y a la divisi6n de poderes, reglamentando su organizaci6n y f"!l 

cionamiento. 

De esta manera, se establece que "Se divide el Supremo P2 

der de la Federaci6n para su ejercicio, en legislativo, ejecu• 

tivo y judicial," (art. 6). A su vez, se hacia menci6n expre• 

sa de que el Poder Legislativo, Fara su ejercicio, se deposit! 

ba en un Congreso General. "Este se divide en dos c&maras, una 

de diputados y otra de senadores." (art. 7). se habla también 



34, 

acerca de las exclusivas determinaciones que pod!a adoptar el 

congreso: "Ninguna resoluci6n del Congreso General tendr5 otro 

car5cter que el de ley o decreto." lart. 47). Asimismo, se h! 

ce una enumeraci6n de las finalidades que toda ley o decreto -

deb1a procurar (art. 49). 

La forma de gobierno adoptada en esta Ley suprema, deter

min6 la existencia de los Estados de la Federaci6n. En el g~ 

bierno particular de estos, tambien se previ6 la divisi6n de ~ 

dares. Se dec!a entonces que, "El gobierno de cada Estado se 

dividir4 para su ejercicio en los tres poderes, legislativo, -

ejecutivo y judicial1 y nunca podr!n unirse dos o m!s de ellos 

en una corporaci6n o persona, ni el legislativo depositarse en 

un solo individuo.• (art. 157). 

En cuanto a la formacidn de leyes o decretos, esta pod!a 

presentarse en cualquiera de las dos c!maras, " .•. a excepci~n 

de las que versaren sobre contribuciones o impuestos, las cu! 

les no pueden tener su origen sino en la C6mara de Diputados.• 

(art. 51). Se consi-eraban como iniciativas de ley o decreto: 

"lo. Las proposiciones que el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos tuviere por convenientes al bien de la sociedad, y ~ 

mo tales las recomendare a la C6mara de Diputados. 2o. Lasp~ 

posiciones o proyectos de ley o decreto que las legislaturas de 

los Estados dirijan a cualquiera de las C!maras." (art. 52). 

Estos proyectos de ley o decreto, se deb1an discutir sucesiva

mente en ambas c!maras, y ser firmados y publicados por el Pr~ 

sidente. Varias hip6tesis se contemplan en los art1culos 53 a 
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66, respecto a la aprobacién o rechazo de algOn proyecto de ley 

o decreto. B!sicamente, estos supuestos son contemplados por 

la constitucién vigente. 

Verdaderamente, nosotros pensamos que tanto en ell\/::ta O>ll!. 

titutiva de la Federacién, como en la constitucién Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos, ambos documentos expedidos en 

1824, se establecieron los principios totales que rigen nues

tro actual sistema jurldico-polltico, como son la forma repre

sentativa federal de gobierno, la divisi6n de poderes y la iU 

tegracién bicamaral del Congreso General. Por Oltimo, y para 

abreviar, bajo el amparo de estos documentos esenciales, se fue 

estructurando el Estado.Mexicano, absolutamente independiente, 

no sélo de España, sino de cualquier otro pals. El nuevo or

den jurldico creado en 1824, representaba el Oltimo aspecto que 

que a la nacién mexicana faltaba erigir para consolidar su au

tonomla polltica y jurldica. 

Por otra parte, y continuando con·este criterio tenemos, 

que el centralismo como forma de gobierno, es contrario al f~ 

deralismo. En nuestro pals, diversos episodios histéricos h~ 

bieron de sucederse para al fin, quedar definitivamente establ!, 

cido el sistema federal. 

Las etapas centralistas de México, obviamente que fueron 

respaldadas por textos constitucionales. Estos fueron, propi~ 

mente dos: las Siete Leyes Constitucionales (que fueron prece

didas por unas Bases Constitucionales), y las Bases Org!nicas 

de la RepCblica Mexicana. 
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Partiremos de la asonada que Antonio LOpez de Santa Anna, 

iniciara contra su propio gobierno, atacando las ideas libera

les del vicepresidente Valent!n G6mez Far!as. 

L6pez de Santa Anna, contraviniendo la Cor¡stituei6n de 1824, 

eapec!ficamente su·art!culo 171, que disponía que: "Jamas se -

podr!n reformar loa artículos de esta Constituci6n y de la ac

ta constitutiva que establecen la libertad e independencia de 

la naciOn mexicana, su religi6n, forma de gobierno, libertad -

de imprenta, y divisiOn de poderes supremos de la federaci6n y 

de los Estados.•, y pese a todo ello, el 23 de octubre de 1835, 

se di6 paso al centralismo, en los 14 artículos de las Bases -

constitucionales. En este documento constitucional, se elimi

naba toda referencia a "lo federal"; as!, declaraba que "El &1!, 

tema gubernativo de la naci6n ea el republicano, representati

vo, popular.• (art. 3). La divisi6n de poderes se manten!a, -

ejerciendo lo que se denomin6 Supremo Poder Nacional. Al efes_ 

to, se indic6 que • ••• no podr!n reunirse en ningOn caso ni por 

ningdn pretexto.•, cre&ndose un • ••• arbitrio suficiente para 

que ninguno de los tres (poderes) pueda traspasar los límites 

de sus atribuciones."(art. 4). Se conservaba tambifn el ejer

cicio del Poder Legislativo en las dos cSmaras: de diputados y 

de senadores (art. 5). 

El 29 de diciembre de 1836, aparecen las Leyes Constitu

cionales, tambifn conocidas por Siete Leyes Constitucionales. 

En este C6digo centralista se puede observar mejor estrus_ 

turada la parte dogm&tica; y tambiAn introduce como novedad, 



37, 

la creaci6n de un "cuarto poder", el Supremo Poder Conservador, 

aste estaba encomendado a cinco individuos (art. l de la Segu~ 

da Le¡'), Y _por otra parte, de entre las atribuciones que le 

correspond!a desarrollar, se encuentran las referentes a la d~ 

claraciOn de nulidad de una ley o decreto, • ••• dentro de dos 

meses despuds de su sancien .•. • (art. 12-I de la Segunda Ley); 

y la que lo facultaba para "Suspender hasta por dos meses (a 

lo m5s) las sesiones del congreso general o resolver se llame 

a ellas a los suplentes, por igual td:nnino ••• • (art. 12-IV de 

la Segunda Ley). 

Es cierto que este Supremo Poder Conservador, se erigie 

en un •super Poder", puesto que, toda declaracien y disposicien 

de dste e><pedida de acuerdo a las leyes vigentes, " ••• debe ser obedec~ 

da al momento y sin r~plica por todas las personas a quien se d!_ 

rija y corresponda la ejecucien. La formal desobediencia se 

tendr5 por crimen de alta traicien." Cart. 15 de la Segunda Iey). 

Adicionalmente, se expresaba que ese Supremo Poder, " ••. no es 

responsable de sus operaciones m5s que a Dios y a la opinien -

pQblica, Y sus individuos en ninqQn caso podr5n ser juzgados 

ni reconvenidos por sus opiniones." (art. 17 de la Segunda Ley). 

El Poder Legislativo continuaba depositado en las c5maras 

de Diputados y Senadores (art. 1 de la Tercera Ley). 

La fo:nnacien de la ley presentaba ciertas peculiaridades: 

las iniciativas Qnicamente se pod!an presentar ante la C5mara 

de Diputados, mientras que al senado se reservaba solamente la 

funcien revisora (art. 25 de la Tercera Ley); pod!an presentar 

iniciativas, ademas del Poder Ejecutivo, los diputados y las 
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Juntas Departamentales (eguivalente al Poder Ejecutivo de cada 

Departamento o divisi6n territorial del pa!s), la Suprema Co~ 

te de Justicia, en todo lo relativo a • ••• la aclministraciOn de 

su ramo.• (art. 26 de la Tercera Ley); cab!a la posibilidad de 

gue los ciudadanos propusieran proyectos de ley a los diputados 

o a los Ayuntamientos de las capitales, quienes, si los consi

deraban importantes, los elevaban a nivel de iniciativa (art. 

30 de la Tercera Ley). 

Para que la iniciativa de ley se convirtiera en Derecho Vi

gente, bastaba que el proyecto respectivo fuera aprobado por 111.!!. 

baa c4maras y contara con la sanci6n del Presidente de la Rep~ 

blica, y del Supremo Poder Conservador en trat&ndose de refor

mas constitucionales (arts. 31-34 de la Tercera Ley). 

Aprobada una ley o decreto, inmediatamente se mandaba p~ 

blicar por el Presidente de la RepOblica bajo la siguiente f6~ 

mula: "El Presidente de la RepOblica Mexicana a los habitantes 

de ella, sabed: que el Congreso general ha decretado lo siguie~ 

te (aqu! el texto), por tanto, mando se imprima, publique, ci~ 

cule, y se le di! el debido cumplimiento." Cart. 41 de la Terc!. 

ra Ley). 

Casi al final del apartado dedicado a la formaciOn de las 

leyes, se declara que "Toda resoluciOn del congreso general te!i. 
dd el car&cter de ley o decreto ••• • (art. 43 de la Tercera I.ey). 

Tambil!n en esta parte, se mencionan las atribuciones que al 

Congreso General le corresoonde ejercer exclusivamente, entre 

otras, la de "Dictar las leyes a que debe arreglarse la admlni!, 
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traciOn p11blica en todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, 

interpretarlas y dispensar su observancia." (art. 44-I de la 

Tercera Ley l . 

Por diversos motivos, el gobierno cen~ralista bajo las Si!, 

te Leyes, pronto se torn(I antlrquico e inestable, ello condujo a 

la proclamaci6n, en 1841 del Plan de Tacubaya. Este Plan con

voc6 a Diputados Constituyentes, y despuh de varios proyectos 

de constituci6n, finalmente se lleg6, el 12 de junio de 1843, 

a las Base• Org&nicas de la Repdblica Mexicana. 

Estas Bases constaban de 202 art1culos, repartidos en 11 

t1tulos. Se reiteraba la forma de gobierno1 "La Naci6n Mexi

cana, en uso de sus prerroga.tivaa y derechos, como independie!l 

te, libre y soberana, adopta para su gobierno la forma de Rep~ 

blica representativa popular." (art. 1). El principio de la 

divisi6n de poderes se conserv6 en estos t6rminos1 "La suma de 

todo el poder pdblico reside esencialmente en la Naci6n y se 

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No se reunir&n dos o m&s poderes en una sola corporaci6n o pe~ 

aona, ni se depositar& el Legislativo en un individuo." (art. 

5). El Poder Legislativo se depositaba1 en un Congreso, divi

dido en las C&maras de Diputados y de Senadores1 y en el Pres! 

dente de la Repdblica " ••• por lo que respecta a la sanci(ln de 

las leyes.• (art. 25). 

Por lo que toca a la formaci6n de las leyes, se preve!a -

lo siguiente: las iniciativas de leyes correspond1a formularlas 

al Presidente de la Repdblica, a los Diputados, a las Asmnbleas 
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Departamentales (6rganos auxiliares del gobernador en cada D! 

partamento o divisiones territoriales del pa!s), y a la Supr! 

ma Corte de Justicia, ésta Cnicamente en lo relativo a la admi 

nistraci6n de su ramo (art. 53), Las iniciativas se presenta

ban exclusivamente ante la C!mara de Diputados, interviniendo 

el Senado, solamente como C&mara revisora (arts. 55-56). Para 

que una ley se convirtiera en vigente, se requer!a que el pro

yecto fuera aprobado por ambas c&maras y, siendo as!, fuera P!!. 

blicado por el Presidente de la Reptlblica • ••• en la forma aco! 

twnbrada ••• • (arta. 59-60). 

De igual forma, también se hac1a menci6n de que "Toda r! 

soluci6n del congreso tendr4 el car&cter de ley o decreto,• -

(art. 64). 

Es curioso observar que en el apartado reservado a las 

atribuciones del Congreso, se indique la fórmula bajo la cual 

las leyes y decretos deb!an ser publicados, ésta era: "N •. N. 

(aqu! el nombre y apellido del Presidente) Presidente de la R! 

pCblica Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: que el Con

greso Nacional ha decretado y el Ejecutivo sancionado lo si

siguiente 1 (aqu! el texto). Por tanto, mando se imprima, pu

blique, circule y se le df el debido cumplimiento." (art. 65) • 

Entre las facultades del Congreso, se encuentra la que a 

nosotros fundamentalmente nos interesa: "Dictar las leyes a que 

debe arreglarse la administración pCblica en todos y cada uno 

de sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su obse~ 

vancia." (art. 66-I). 
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Es momento de emitir una opini6n general respecto a lo 

antes expuesto: la reciente conquista de la independencia y la 

consecuente desorientaci6n pol!tica que se viv!a, son, a nues

tro juicio, factores que de manera importante determinaron la 

anarqu!a que en los primeros años de vida aut6noma prevalecie

ron en el pa!s. 

Manifestaci6n clara de esto es el radical cambio que se 

suscit6 cuando el sistema federalsta fue sustituido por el si! 

tema centralista. Creemos que la falta de certidumbre en la 

elecci6n y adopci6n de la forma de gobierno m~s apropiada, _re

vela la existencia de una profunda desorganizaci6n jur!dica,1'2 

l!tica y social. Sin embargo, y habiendo experimentado ambas 

formas de gobierno, la Naci6n Mexicana se decidi6 por el sist! 

ma que hasta nuestros d!as se ha conservado: el federal. 

As!, en 1846 se restaur6 el federalismo, en medio de graa 

des dificultades, como lo fue la inminente invasi6n norteamer! 

cana a nuestro pa!s. Muchos _fueron los acontecimientos que se 

presentaron hasta llegar a la Constituci6n de 1857. Algunos -

de estos sucesoe, fueron los siguientes: 

l. CONSTITUCION DE 1824. Fue puesta nuevamente en vigor 

y por segunda ocasi6n, segan decreto de 22 de agosto de 1846, 

emitido por Don Mariano Salas. Y regir!a los destinos de MéX! 

co hasta en tanto no se expidiera un nuevo ordenamiento const! 

tucional que la viniera a sustituir. 

2. EL PLAN DE AYUTLA DE lo. DE MARZO DE 1854 Y SUS MODI

FICACIONES DE ACAPULCO DE 11 DE MARZO DEL MISMO AllO. Por este 
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Plan y el movimiento que trajo aparejado, se ped!a, con el ap~ 

yo de las armas, la cesaci6n en la direcci6n del gobierno de 

Santa Anna. En el mismo Plan se contempl6 la integraci6n de un 

congreso extraordinario, el que se encar9ar!a de • ••• constituir 

a la Naci6n bajo la forma de RepOblica representativa popu

lar ••• • (art. 5 del Plan). As! pues, y en cwnplimiento a este 

aspecto particular del Plan, el 16 de octubre de 1855, el Pr~ 

aidente Juan N. Alvarez di6 a conocer la convocatoria para la 

integraci6n del Congreso Constituyente. 

3. APARICION EL 15 DE MAYO DE 1856 DEL ESTATUTO ORGANICO 

PROVISIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA. Documento inmediatarente 

anterior a la Constituci6n de 1857, y cuya vigencia y aplicabt 

lidad fueron precarias. 

Como producto del llamamiento que se hiciera en el Plan 

de Ayutla, el 18 de febrero de 1856, qued6 debidamente instal! 

do el Congreso Constituyente. 

En el seno de esta asamblea se produjeron los mas trasceu 

dentales debates, ademas de contar con varios miembros distiu 

guidos como Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, Ignacio Luis V! 

llarta, Guillermo Prieto, entre otros. 

El 5 de febrero de 1857 la constituci6n fue jurada por el 

congreso y por el Presidente Comonfort, y el 11 de marzo st 

guiente se promulg6 bajo el nombre de CONSTITUCION POLITICA DE 

LA REPUBLICA MEXICANA, SOBRE LA INDESTRUCTIBLE BASE DE SU LEGI

TIMA INDEPENDENCIA, PROCLAMADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1810 Y -

CONSUMADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1821. 
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La constituci6n estaba estructurada en 128 arttculos, -

ocho t!tulos y varias secciones ~· p!rrafos. 

Tres son las principales aportaciones que trajo consl 

90 este ordenamiento, a saber: la enunciaci~n, de una manera 

clara y pormenorizada, de los derechos del hombre, impreg-

nado a de un acendrado liberalismo e individualismo; la S! 

paraci6n de la Iglesia (mejor dicho, de las Iglesias) y el 

Estado; y la consagraci6n de esa noble instituci6n que es 

el juicio de amparo. 

Es oportuno señalar que en muy buena parte, las pres

cripciones de la constituci6n que comentamos, son semejan

tes y en muchos casos idEnticas a las vigentes disposiciones 

constitucionales de la Carta de 1917. 

Primeramente, se declaraba que "Es voluntad del pu! 

ble mexicano constituirse en una repQblica representativa, 

democr!tica, federal, compuesta de Estados libres y sob! 

ranos en todo lo concerniente a su rEgimen interior; pero 

unidos en una federaci6n establecida segQn los principios de 

esta ley fundamental." (art. 40). 

Por lo que se refiere a la divisi6n de poderes, Es

ta se expres6 ad: "El Supremo Poder de la Federaci6n se 

divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y jud1 

cial. Nunca podr!n reunirse dos o m!s de estos poderes -

en una persona o corporaciOn, ni depositarse el legi! 
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lativo en un individuo." (art. 50). <36 > El Poder Legislativo o 

Supremo Poder Legislativo, para su ejercicio, se depositaba 

" .•• en una asamblea, que se denominara Congreso de la Unidn." 

(art. 51). La elaboraci6n de la ley se sujetaba a lo siguien

te: el derecho de iniciar leyes correspond!a al Presidente de 

la Uni6n, a los diputados al Congreso de la Uni6n y a las Le

gislaturas de los Estados (art. 65)1 la aprobaci6n de las in! 

ciativas se reduc1a a tres pasos esenciales1 dictamen de la c2 

misi6n respectiva, discusi6n y aprobaci6n del dictamen por pa~ 

te del Ejecutivo, y finalmente, aprobaci6n de la mayor!a abso

luta de los diputados presentes (art. 70). AdemSs, se establ! 

c1a que en caso de " ••• urgencia notoria, calificada por el v2 

to de dos tercios de los diputados presentes, el Congreso pu! 

de estrechar o dispensar los tr!mites establecidos en el art. 

70." Cart. 71). 

Como se puede percibir, el Poder Legislativo estaba enc2 

mandado al Congreso de la Un16n, que en realidad era solamente 

la camara de Diputados, porque se considere, estos eran los a~ 

tenticos y leg!timos representantes del pueblo. Pero segCn r! 

(36) El art!culo 29 de la propia Constitución de 57, contempla 
ba la situación extraordinaria en la cual el Presidente ~ 
do la República, con el acuerdo del consejo de ministros 
l' con la aprobación del Congreso de la Uni.Sn, pod!a suspen 
der las garant!as otorgadas por esa constitución. Aunqu8 
no se habla expresamente de una suspensión que facilite -
la r&pi4a respuesta ante el conflicto, nosotros pensamos -
que el texto del art!culo 29, ya llevaba en s! esa final! 
dad, y siendo así, dicho precepto constitu!a una excepciSn
al principio de la divisiSn de poderes, puesto que en tal 
caso, se otorgar!an facultades legislativa• al Presidente. 
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forma de 13 ce noviembre ce lSi4, el Poder Legislativo se cep~ 

sitaba en un Congreso General, " ... que se dividir! en dos C4-

~aras, una de diputados y otra de senadores. 11 Cart. 51 reform! 

do). Por esa misma reforma, se modificaron algunos preceptos 

que regulaban la formaci6n de las leyes, las novedades introd~ 

cidas fueron las siguientes1 se otorg6 el derecho de iniciar -

leyes o decretos a los senadores al Congres9 General (art. 65 

reformado); las iniciativas de ley o decreto pod!an presentar

se indistintamente, ante cualquiera de las dos camaras, con 

excepci6n de las que versaren sobre contribuciones, emprGstitos 

o reclutamiento de tropas, las cuales deber!an presentarse an

te la camara de Diputados (art. 70); se erigi6 un nuevo proce

dicmiento de aprobaci6n de la ley, mismo que se conserva -casi 

en su totalidad-, en la constituci6n vigente, es decir, apro

baci6n de la iniciativa por parte de la cSmara de origen y la 

cSmara revisora, y aprobaci6n del Ejecutivo (art. 71). 

A pesar de que en el apartado correspondiente a las facul 

tades del congreso ya no se hace menci6n como una de ellas, la 

de dar leyes para organizar a la administraci6n pablica -como 

se ven!a declarando en textos anteriores-, es evidente que de 

manera tScita dicha funci6n le fue encomendada exclusivamente. 

Definitivamente, la Constituci6n de 1857 representa el a~ 

tecedente inmediato de la Constituci6n de 1917. La Ley supr!. 

ma que comentamos, de raigambres liberalistas e individualistas 

organiz6 de una manera mas formal el sistema jur!dico-pol!tico 

del M@xico de esa @poca. La gran mayor!a de los principios que 
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consagraban, y que no fueron otros m!s que los que la propia -

naci6n mexicana dedujo de su experiencia hist6rica icomo lo es 

la separaci6n de la Iglesia y el Estado), fueron acogidos en su 

articulado, por nuestra constituci6n vigente. 

Por Cltimo, es prudente reiterar la trascendental releva!!. 

cia e importancia que tiene la Constituci6n de 1857, tanto en 

el aspecto hist6rico, pol!tico y jur!dico. No hay que olvidar 

que en este documento se plasmaron los principios que actual

mente, y seguramente también en el futuro inmediato, orientan 

y orientaran el constitucionalismo mexicano. 

Todo lo anterior, nos conduce a tratar en forma actual e~ 

ta problem5tica, que en su tenor tenemos. 

Después de la Constituci6n de 1857, dos fueron los hechos 

his~6ricos que determinaron en buena parte el esp!ritu y cont~ 

nido de la Ley Suprema de 191 7: la Guerra de Reforma (1858-1861 ), 

as! como las leyes que se derivaron de este movimiento; y, s~ 

bre todo, la Revoluci6n de 1910. 

El primero de estos acontecimientos, jefaturado por el i!!. 

signe Don Benito Ju4rez, en ese entonces Presidente de la Rep~ 

blica, di6 como resultado la supremac!a del liberalismo sobre 

el conservadurismo, y la expedici6n de una serie de disposici~ 

nes que, en conjunto, se conocen como Leyes de Reforma, y cuya 

principal aportaci6n fue decretar la definitiva separaci6n de 

la Iglesia y el Estado. Esta declaraci6n en México, alcanz6 -

el rango de principio pol!tico fundamental, es decir, que su 

modificaci6n o eliminaci6n no estaba permitida hacerla a los 
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erganos pOblicos. A pesar de que en la Constitucien de 1847 -

ya exist!an vestigios de esta separaci6n entre estos dos entes, 

fue en la Constitucien vigente donde se le di6 el car4cter de 

"inamovible". 

Por otra parte, el movimiento revolucionario convocado y 

presidido en sus primeros meses, por Don Francisco Ignacio Ma

dero, para derrocar la dictadura porfirista, fue el punto de 

partida del llamado Constitucionalismo Social Mexicano. Este 

consiste en plasmar en el texto constitucional, derechos y ga• 

rant!as ya no solamente de los individuos, sino tambidn del CO!l 

junto de individuos que integran una clase social. 

Tomando en cuenta lo anterior, parece ser que la idea de 

expedir una nueva constitucien, se origine a partir de la imp~ 

sibilidad de incorporar los principios sociales que se deriva

ron de la Revolucien de 1910 a la Constitucien de 1857, en r~ 

zen del carScter liberal e individualista de ésta. 

El 14 de septiembre de 1916, Don Venustiano carranza die 

a conocer un decreto que reformaba algunos art!culos del Plan 

de Guadalupe. En los considerandos de este decreto, se hizo -

patente la necesidad de un nuevo congreso Constituyente. Tam• 

bién se estipule que el Primer jefe del Movimiento Constituci~ 

naiista, entregar!a a ese Congreso Constituyente, un proyecto 

de constitucien reformada. 

Como resultado de todo esto, el lo. de diciembre de 1916, 

en la Ciudad de Querétaro, qued6 instalado el Congreso Const! 

tuyente. 
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Ese mismo d!a en que se inaugure el congreso, ocurrie C! 

rranza a presentar su pro¡·ecto de reformas a la consti tuci6n, 

Luego de apasionados debates, el 5 de febrero de 1917 la 

Co~stituci6n fue promulgada bajo el t!tulo de: "CONSTITUCION • 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DEL 

DE FEBRERO DE 1857"; y entre en vigor el lo. de ma¡•o de ese año. 

La Constituci6n de 1917, consta de 136 art!culos, distr! 

buidos en nueve t!tulos y varios cap!tulos. 

Se reiteran los principios b4aicos que en toda nuestra hi! 

torio pol!tica se sostuvieron, tales como la soberan!a popular, 

la forma de gobierno federal y la divisien de poderes, entre 

otros. Por lo que se refiere a este dltimo principio, se dis· 

pone que "El Supremo Poder de la Federaei6n se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podr&nrea 

nirse dos o m!s de estos Poderes en una sola persóna o corpor! 

ei6n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, sal 

ve el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la 

Uni6n, conforme a lo dispuesto en el art!culo 29 (auspensi6ncle 

garant!as). En ningdn otro caso, salvo lo dispuesto en el S! 

gundo p!rrafo del art!culo 131 (facultades en materia de impo~ 

taci6n y exportaci6n), se otorgaran facultades extraordinarias 

para legislar. , (art. 4 9) • 

De lo anterior se desprende que, en la constituci6n vige~ 

te, y como tambil!n suced!a en la C:e 1857, el poder pdblico del 

Estado Mexicano, es solo uno: el Supremo Poder de la Fecleraci6~ 

mismo que para cumplir su cometido, es decir, para satisfacer 
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las necesidades de su poblaci6n (el bienestar del individuo l' 

de la colectividad, el aseguramiento de la libertad, reguloci6n 

de la actividad de los particulares, administraci6n de justi

cia, preservaci!ln del territorio nacional, etc.), se divide eru 

Poder Legislativo, encomendado a un Congreso General, integra

do por las C4maras de Diputados y Senadores (art. 50)1 Poder 

Ejecutivo, que se deposita en el Presidente de la Repablica (art. 

80); y, Poder Judicial, confiado a una Suprema Corte de Just! 

cia, a Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y a Ju~ 

gados de Distrito (art, 94). 

Mencionaremos ademSs, que cada Estado de la Repdblica, P! 

ra su rfgimen interno, debe dividir el ejercicio de su poder~ 

blico, y estarse a lo dispuesto por el art!culo 116 de la Con! 

tituci6n Federal en su primer pSrrafo, que a la letra dice1 "El 

poder pdblico de los Estados se dividirS para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrSn reunirse dos o 

mSs de estos poderes en una sola persona o corporaci6n, ni d!_ 

positarse el Legislativo en un solo individuo.• El Ejecutivo 

estS a cargo de un Gobernador; el Legislativo lo desempeña una 

Legislatura local; y, el Judicial se encomienda a un Tribunal 

Superior de Justicia. 

Siguiendo las ideas de un distinguido constitucionalista, 

Igancio Burgoa, diremos que la divisi!ln de poderes implica que 

las diversas funciones del Estado, son asignadas a diferentes 

6rganos pdblicos, ejerciendo en conjunto el llamado supre.~o P~ 

der de la Federaci6n. Siendo por lo tanto, inexacto hablar de 
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divisi6n o separaci6n de Poderes, porque esto llevar!a impl!c! 

ta la idea de la existencia de tres poderes diferentes, sober! 

nos e independientes uno del otro, lo que es err6neo, ya que el 

poder pdblico es uno solo, y ~ste es el Supremo Poder de la F! 

deraci6n. En virtud de ello, es m&s apropiado hablar de una 

divisi6n o separaci6n de funciones. 

l:s importante destacar que, propiamente, no hay una div! 

si6n tajante entre los 6rganos encargados de las funciones e! 

tatales, sino que hay entre ellos una interrelaci6n, una col! 

boraci6n, de otro modo, no podr!an lograr sus fines con efec

tividad. 

Por Gltimo, mencionaremos otro hecho que corrobora lo ªU 

teriormente dicho, y es la no exclusividad de los 6rganos res

pectivos de emitir resoluciones puramente legislativas, admi

nistrativas o judiciales. En efecto, cada uno de estos 6rganos, 

puede desempeñar funciones distintas a aquellas que original.me!!. 

te lea fueron otorgadas, pero solamente en aquellos casos exp'!. 

samente previstos en la Constituci6n Federal. 



CAPITULO SEGUllllO 

IUlllIFBSTACION DB LA PONCION LEGISLATIVA EN EL 
BllTAllO llBXICANO Y EL PROCESO DB CREACION DB LA LEY 

A.- LA CONCEPTUALIZACION DE CONGRESO DE LA UNION. 

B.- LA NATURALEZA JURIDICA DEL CONGRESO DE LA UNION. 

C.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA FUNCION LEGISLATIVA. 

D.- LA ESTRUCTURA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNION. 

E.- LAS ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS DEL ESTADO MEXICANO. 

F.- EL PROCESO DE FORMACION DE LA FUNCION EJECUTIVA 
EN EL ESTADO MEXICANO. 
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A.- LA CONCEPTIJALIIACIOR DEL COllGRESO DE LA UNIOR 

Congreso deriva del lat!n congressus, congredi, marchar -

juntamente, reunirse, ~· se entiende por tal: asamblea, reuniOn, 

junta de personas para deliberar sobre ciertos asuntos. Tambi~ 

se llar.ia Congreso al edificio donde se redne la asamblea. 

Por su parte, Uni6n, del lat!n unio, unionis, denota as~ 

ciaci6n de dos o varias cosas en una sola, conjunci6n, enlace 

de personas, de sociedades o colectividades con objeto de coa 

seguir un fin comdn. 

As!·pues, Congreso de la Uni6n significa, reuni6n o ªª"!!! 
blea de los individuos que forman un todo para trarar asuntos 

de inter8a comdn. 

En nuestro sistema jur!dico, y en los tfrminos del artí

culo 40 de la Constituci6n Federal, la Uni6n es la Federaci6n, 

y los integrantes de dsta, son los Estados Federados o Esta

dos-miembros, los cuales son " •• , libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su rfgimen interior; pero unidos en una Feder~ 

ci6n .•• • 

Por otra parte, y en virtud del sistema representativo, -

concurren tambien al Congreso de la Uni6n, ademas de los Es

tados Federados o entidades federativas, los representantes de 

· la naci6n. 

Estos, que son los diputados, constituyen el sector m4s :IJ! 

portante del congreso, conjuntamente con los representantes de 
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los Estados-miembros: loa senadores. 

Ambos tipos de representaci6n -la popular y la de los iU 

tegrantes de la Uni6n-, se agrupan en dos c!maras: de Diputa

dos y de Senadores, respectivamente. Este sistema bicamaral -

integra el Congreso de la Uni6n, en el cual se deposita el P~ 

der Legislativo Federal del Estado Mexicano (art. 50 constit~ 

cional). 

Adicionalmente diremos que, en cada entidad federativa, -

para su r6gimen interior, el poder p1lblico se ejerce por los~ 

derea Legislativo, Ejecutivo y Judicial; El Poder Legislativo 

se hace radicar en la Legislatura del Estado: el Poder Ejecut! 

vo en un Gobernador: y el Poder Judicial en un Tribunal Supe

rior de Justicia del Estado correspondiente (art. 116 consti

tucional). 

SegOn lo anterior, podr1a pensarse que existen dos tipos 

de Poder Legislativo: Federal y Estatal. Ello es inexacto, ya 

que la funci6n legislativa del Estado es Onica1 en cambio, s1 

existen diferentes 6rganos que llevan a cabo la labor legisla

tiva, @stos son: el Congreso de la Uni6n (de !mbito federal),y 

las Legislaturas estatales (de !mbito local). 

Ad, la funci6n que se encomienda .al Poder Legislativo C"!!, 

siste bAsicamente en elaborar leyes. Podemos decir tambiénque 

tal Poder construye, transforma y en muchos casos, suprime el 

orden jur1dico del Estado. 

El Poder Legislativo toma el car!cter de Poder Constitui

do, es decir, es un Poder que fue creado por otro Poder, llam~ 
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do Constituyente, .que se encarg6 de elaborar el texto constit~ 

cional, mismo que contempla la existencia jur!dica de ese Po

der Legislativo. 

En cuanto a la den~minaci6n del 6rgano u 6rganos que eje~ 

cen la funci6n legislativa, se presentan dos casos: ya sea que 

se trate de un sistema pol!tico donde predomine el Poder Legi! 

lativo, éste lo ejerce el Parlamento¡ o bien, exista preemineu 

cia del Poder Ejecutivo (Presidencialismo), en cuyo caso la flJ!l 

ci6n legislativa esta encargada a un Congreso. 

Consideramos que una idea clara de lo que significa el Cou 
greao de la Uni6n, la da el eminente constitucionalista Igna

cio Purgoa en su ya citada obra Derecho Constitucional Mexic! 

"El Congreso de la UniSn ea el organismo bicamaral en 
que •• deposita el Poder Legislativo Federal, o sea, 
la funci6n de imperio del Estado Mexicano consiste en 
crear normaa juridica& abastractas, generales, e im
pereonalea, llamada• 'leyes• en sentido material .... 
El congreso de la UniSn ea un organismo constituido, 
no una asamblea conatituyente, pues eu existencia, fa 
cultadea y funcionamiento derivan de la Ley Fundamen= 
tal que lo instituye ... " 

upor otra parte, al aseverarse que en el Congreso de 
la Uni!n se deposita el Poder Legislativo Federal .... 
no debe suponerse que este organismo no desempeñe tun 
cion•• que no estriben en elaborar leyes, pues aunque 
la creaci6n legislativa sea su principal tarea, su 
competencia constitucional abarca facultades que se • 
desarrollan en actos no legislativos, mismos que sue 
len clasificarse, grosso modo, en dos tipos, a saber7 
pol!tico•administrati vos y pol!ti co ... jurisdiccionales." {37) 
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4'hora, pasemos a dar nuestro propio criterio respecto a la 

funciOn legislativa. 

En las sociedades humanas de todos los tiempos, regular y 

controlar los temperamentos y las relaciones sociales, ha sido 

y es una imperiosa necesidad para poder progresar. En el Me

xico contempor&neo, no es posible -como jam!s lo ha sido-, d~ 

jar de lado ese relevante aspecto de la vida social y jur!dica. 

Sin embargo, elaborar las disposiciones que impangan un orden 

dentro de la comunidad, debe ser labor de gente preparada. Pr~ 

paraciOn no solamente en la materia sobre la cual versar! la 

disposiciOn jur!dica, sino primordialmente, tener una prepara

ciOn jur!dica. Solamente de esta manera se tendr&n leyes apr!:!_ 

piadas. 'sobre este particular, mb adelante volveremos a h!. 

blar. 

El art!culo SO del cap!tulo II {Del Poder Legislativo), -

correspondiente al T!tulo Tercero de la ConstituciOn Federal, a 

la letra dice: "El Poder Legislativo de los Estados Unidos Me

xicanos se deposita en un Congreso General, que se dividir! en 

dos C4maras, una de Diputados y otra de Senadores.'' 

Por su parte, la Lei• Org!nica del Congreso General de los 

Estados Unidos ~!exicanos, en su art!culo lo. , T!tulo Primero -

{Del Congreso General), reproduce con exactitud el art!culo SO 

Constitucional Federal. 

Aunque de los art!culos de la Consti tuciOn y de la Le~·, -

respectivmnente, no se deduce lo que es el Congreso de la Un:i.On, 

si se dispone que en este Organo se deposita la funciOn legi!. 
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la ti va, la cual ya ha quedado precisada. 

Nosotros, por nuestra parte, reiteramos lo l'ª antes dicho: 

el Congreso de la Uni6n es la asamblea a la cual concurren los 

representantes del pueblo, y de cada Estado Federado. 

Finalmente, haremos menci6n de algunos aspectos accesorios 

ralativos al Congreso de la Uni6n. 

ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO. Hablamos ya, aunque some

ramente, de la organ1zaci6n del congreso (lo referente a su fll!l 
cionamiento y facultades, lo trataremos en otro espacio). Por 

lo que toca a la organ1zaci6n y funcionamiento de cada cSniara, 

estos rubros se contemplan en las leyes secundarias. As!, el 

art!culo·Jo., primer p4rrafo, de la Ley Org4nica del Congreao, 

manifiesta: "El Congreso y las C4maras que lo componen tendran 

la organizaci6n y funcionamiento que establecen la Constituei6n 

General de la Repdblica, esta ley y los reglamentos que se de

rivan de la misma.• 

Tal disposiei6n se refiere, sobre todo, al complejo sist~ 

ma electoral existente para designar a los legisladores, en e! 

pecial a los diputados federales. 

RECINTO COMUN DE AMBAS CMIARAS. Nuestro sistema legisla

tivo, en virtud del rfgimen bicamaral, funciona de dos formas: 

sucesivamente, en el caso del proceso legislativo (aunque sus 

sesiones y trabajos se llevan a cabo en sus respectivos recin

tos); y separadamente, cuando ejercen las facultades que les 

son exclusivas a cada c4mara. 
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Sin embargo, existen ciertos supuestos que precisan del 

ejercicio conjunto de las dos c!maras, en los tArminos del ar

t!culo So. de la Ley Org!nica del Congreso, los cuales corres

ponden a diversos art!culos de la Constitucien Federal, a sa

ber: la apertura de sesiones ordinarias del primer per!odo, con 

la asistencia del Preside~te de la Repdblica (art. 69)1 para -

nombrar presidente interino o sustituto, cuando el Presidente 

de la RepGblica se ausente de manera absoluta, y cuando el pr! 

sidente electo no se presente al momento de tomar posesien o 

se trate de falta temporal o por mas de treinta d!as del pres!_ 

dente constitucional (arts. 84 y 85)1 para analizar, discutir, 

y en su caso, aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la 

Repdblica (art. 86)1 para tomar la protesta al cargo de Presi

dente de la Repdblica (art. 87)1 y, para la clausura de les P! 

r!odos ordinarios de sesiones. 

En cuanto a la designacien del recinto comdn, el art!culo 

60. de la multicitada Ley Org4nica del Congreso, ordena que, -

•cuando el congreso sesione conjuntamente lo hara en el recin

to que ocupe la cSmara de Diputados, o en el que se habilite -

para tal efecto, y el Presidente de Asta no ser4 de aquAl." Ea 

decir, el presidente de la C!mara de Diputados, lo ser4 del Ce!!. 

greso General. 

INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS DEL CONGRESO Y DE CADA CA

MARA. Estos cuerpos legisltivos, para llevar a cabo sus lab2 

res y hacer valer la voz popular, requieren de tranquilidad y 

seguridad, tanto en sus personas como en loa inmuebles donde -
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sesionen, que garantice el ejercicio pleno de sus funciones y 

sin interrupciones de ningdn tipo. A este respecto, la parte 

final del segundo p&rrafo del art1culo 61 constitucional fed! 

ral, impone al presidente de cada c&mara, velar " ••• por la in

violabilidad del recinto donde se rednen a sesionar." Ademas, 

el art1culo 12 de la ley org!nica, expresa que: "Los recintos 

del Congreso y de sus c&maras son inviolables. Toda fuerza p~ 

blica esta impedida de tener acceso a los mismos salvo con pe~ 

miso del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de 

la Comisi6n Permanente, segdn corresponda, bajo cuyo mando qu! 

darl en este caso. 

"El presidente del Congreso, de cada una de las C!maras o 

de la Comisi6n Permanente, en su caso, podr!n solicitar el a~ 

xilio de la fuerza pdblica para salvaguardar el fuero constit~ 

cional de los diputados y senadores y la inviolabilidad de los 

recintos parlamentariosr cuando sin mediar autorizacien se hi

ciere presente la fuerza pdblica, el presidente podr! decretar 

la suspensien de la sesi6n hasta que dicha fuerza hubiere aba~ 

donado el recinto." 

A su vez, el art1culo 13 del mismo cuerpo legal que se c~ 

menta, menciona que: "Ninguna autoridad podr! ejecutar manda

mientos judiciales o administrativos sobre los bienes del Co~ 

greso o de sus cámaras, ni sobre las personas o bienes de los 

diputados o senadores en el interior de los recintos parlame~ 

tarios." 

RESIDENCIA DE LAS CAMARAS. En los t~rminos del art1culo 
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44 de la Consti:tucilln Federal, los poderes federales, incluye!)_ 

do al Poder legislativo, tienen su residencia en el Distrito -

Federal. Ahora bien, en el supuesto de que alguna de las c!m! 

ras pretenda trasladarse a otro lugar, se debe de estar a lo 

ordenado' en el art!culo 68 de la propia Ley Fundamental: "Las 

dos C!maras residir&n en un mismo lugar y no podr!n trasladar

se a otro sin que antes convengan en la traslacilln y en el ti"'.!!, 

pe y modo de verificarla, designando un mismo punto para la re~ 

nilln de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslacilln -

difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo term1 

nar& la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cues• 

tilln ••• • 

B. - LA llATUllALEZA JUIUDICA DEL CONGRESO DE LA URIOH 

Esta implica !ndole, car!cter, condici6n o modo de ser de 

algo o alguien, pero dentro del mundo del Derecho. 

En este sentido, la naturaleza jur!dica del Congreso de la 

Unilln, se hace consistir en ser un 6rgano de Derecho POblico, 

independiente de los Poderes Ejecutivo y Judicial, pero en es

trecha colaboraci6n con los mismos. 

Este llrgano bicamaral tiene a su cargo la que tal vez, sea 
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la m!s importante de las !unciones en un pa!s democr!tico: la 

de legislar. Se ha dicho al respecto, que siendo los diputados 

los encargados de llevar la vox populi al foro del congreso, y 

con la participaci6n de los senadores, en el Congreso de la 

UniOn radica la esencia del sistema democr!tico. 

C. - ELlllEN'l'OS QUE I!ITEGIUUI LA FUNCIOll LEGISLATIVA 

El primer elemento es la camara de Diputados, as!, el ar

t!culo 51, correspondiente a la SesiOn I (De la elecci6n e in! 

talaciOn del Congreso), del Cap!tulo II (Del Poder Legislativo), 

T!tulo Tercero, de la Constituci6n General de la RepOblica, di!. 

pone: "La CSmara de Diputados se compondrS de representantes -

de la naci6n, electos en su totalidad cada tres años. Por C! 

da diputado propietario se eligir! un suplente." 

Del art!culo transcrito, se deriva que los diputados son 

los portadores del sentir de toda la poblaci6n del Estado Mex~ 

cano, y no de una parte determinada de ~sta, de ah! su denomi

naci6n de representantes de la naciOn (sociolOgicamente habla~ 

do). 

En cuanto a la renovaciOn de la C!mara de Diputados, pen

samos que tal situaciOn tiene como razOn de ser, la aportaci6n 

de ideas y criterios renovados y frescos, por parte de legis-
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ladores de récien ingreso al foro camaral. 

Por lo que respecta a la suplencia, su existencia se ju! 

tifica en razen de la continuidad de la labor legislativa. Es 

decir, que como nada garantiza la permanencia de los legislad2 

res titulares en su encargo, llegado el caso de que por diver

sos motivos se retieren de el, y de no existir suplentes, la l~ 

bor legislativa sufrir!a graves perjuicios. EXistiendo la s~ 

plencia, se asegura la ininterrupcien de esta importante fun

cien. 

Respecto al nllmero de diputados, los art!culos 52 de la 

Conatitucien Federal, y 2o. de la Ley Org!nica del Congreso <P! 
rrafo primero), determina que "La C!mara de Diputados ·estar& 

integrada por trescientos diputados electos segOn el principio 

de votacien mayoritaria relativa, mediante el sistema de dis

tritos electorales uninominales, y doscientos diputados que S! 

r!n electos segOn el principio de representacien proporcional, 

mediante el sistema de listas regionales, votadas en circuns

cripciones plurinominales." 

Un total de 500 representantes de la nacien son los enea~ 

gados de elevar y hacer valer la voz popular ante las m&s al

tas esferas gubernamentales. 

Los sistemas de eleccien de los diputados se especifican 

y desarrollan en los art!culos 53 y 54 de la constitucien Fed! 

ral, as! como en las disposiciones jur!dicas conducentes de la 

Ley Org&nica del Congreso y del cedigo Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales. 
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tn suma, existen dos sistemas principales de elecci6n: el 

de votaci6n mayoritaria y el de representaci6n proporcional. 

No es nuestra intencien ahondar al respecto, simplemente 

nos permitiremos transcribir la breve descripci6n que ce ambos 

sistemas hace Francisco Jos6 ce Ancrea S!nchez: 

•En primer t&rmino, para la elecci6n de los 300 diputa 
dos de mayor!a se divide al pa!s en 300 distritos eleC 
torales uninominalea. Esto siqni!ica que cada partidO 
pol!tico postula a un solo candidato por cada distrito 
en que participe -de ah! el vocablo uninominal- y por 
ende solamente el candidato que obtenga la mayor!a re
lativa (o sea, el candidato que obtenga mla votos sin 
importar 11 aatoa suman m&a de la mitad del total), de 
loa voto• emitido• en la elecci6n obtendrá la curul del 
distrito de que se trate. 

•En segundo lugar, para la elecci6n de los 200 diputa
do• de repr•••ntaci6n proporcional, los partidos pol!
tico• contendientes formulan listas regionales de va
rio• candidato• para cada una de las circunscripciones 
plurinominalea en que se divide el pa!s. Oe esta mane 
ra, en cada circunscripción plurinominal se eliqen va~ 
rioa candidatoa, de ah! que se utilice el t«rmino de -
plurinominal•• -significado más de uno- para identi
ficar a dichaacircunacripciones." 

En otro orden de ideas, el art!culo SS constitucional, en~ 

mera los requisitos para ser diputado, los cuales transcribimos 

a continuacic5n: "I. Ser cuidadano mexicano_, por nacimiento, -

en el ejercicio de sus derechos1 II. Tener veintiCn años Cll!!! 

plidos el d!a de la eleccien; III. Ser originario del Estado 

en que se haga la elecci6n o vecino de él con residencia efec

tiva de m&a de seis meses anteriores a la fecha de ella. Para 

poder figurar en las listas de las circunscripciones electora

les plurinominales corno candidato a diputado, se requiere ser 

originario de alguna de las entidades federativas que compren

da la circunscripc16n en la que se realice la eleccien, o veci 
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no de lla, con residencia efectiva de mas de se1s meses ante

riores a la fecha en que la misma se celebre, La vecindad no 

se pie de por ausencia en el desempeño de cargos pdblicos de -

elecc 6n popular; IV. No estar en servicio activo en el Ejfr

cito ederal, ni tener mando en la polic!a o 9endarmer!a rural 

en el distrito donde se haga la elecci6n, cuando menos noventa 

d!as ntes de lla; v. No ser secretario o subsecretario de F!, 

tado, ni magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n a menos que se separe definitivamente de sus funciones 112 

vent d!as antes de la eleeci6n. Los gobernadores de los Est! 

dos o podrln ser electos en las entidades de sus respectivas 

juri dicciones durante el per!odo de su encargo, adn cuando se 

sep en definitivamente de SUS·pUestos. Los secretarios de g2 

bie no de los Estados, los magistrados y jueces federales o del 

Est do, no podrln ser electos en las entidades de sus respect! 

vas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus ca~ 

gos noventa d!as antes de la elecci6n; VI. No ser ministro de 

aq n culto religioso1 y VII. No estar comprendido en alguna 

de las incapacidades que señala el art!culo 59." (Reelecci6n 

de diputados propietarios o suplentes que hayan estado en fun

ci nes). 

Como se desprende de lo anterior, entre los requisitos r~ 

f ridos, no se contempla el de ser, el futuro legislador, Li

c nciado en Derecho. 

Los diputados, as! corno los senadores, por ser los encar

g dos de elaborar la ley, deben de contar con un criterio jurf 
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dice. Esta aptitud solame~te se adquiere en los años cursados 

en la carrera universitaria de la Licenciatura en Derecho. Sin 

embargo, esta propuesta puede estar en contradicci6n con el prl.!l 

cipio supremo de la representaci6n nacional, en virtud de la 

cual cualquier persona puede convertirse en diputado o senador. 

Ademas, debemos reconocer tambiGn, que el hecho de poseer la 

Licenciatura en Derecho, no es garant!a suficiente de una efe~ 

t1va labor legislativa. ~!h adelante volveremos a abordar es

ta problemStica. 

Respecto a las facultades exclusivas de esta c&mara, el 11! 

ttculo 74 constitucional señala las siguientes1 ejercer funci~ 

nea de Colegio Electoral respecto a la elecci6n de Presidente 

de la RepOblica ·(fracci6n I)1 vigilar el desempeño de las fun

ciones de la Contadur!a Hayor de Hacienda, nombrar a los jefes 

y empleados de 6sta (fracciones II y III)I examinar, discutir 

y aprobar cada año el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y 

del Distrito Federal, discutiendo primero las contribuciones, 

que deban decretarse para cubrirlos; revisar la cuenta pOblica 

del año anterior¡ conocer como c&lnara de origen, de las Inici! 

tivas de Leyes de Ingresos de la Federaci6n y del Distrito F~ 

deral, ast como los proyectos de Presupuestos de Egresos re~ 

tivos, que harS llegar el Ejecutivo Federal en los plazos y b! 

jo las reglas que se señalan (fracci6n IV) 1 desempeñar las atr! 

bucionea referentes a las responsabilidades de los servidores 

pOblicos, en los términos del T1tulo Cuarto de la misma const! 

tuci6n (fracci6n V)J y las dem4s que le confiere la Ley Funda

mental (fracci6n VIII), 
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Finalmente, el art!culo 75 de la misma Ley de Leyes, dis

pone que, la C!mara de Diputados, al aprobar el presupuesto de 

egresos, no podr4 omitir señalar la remuneraciOn correspondie~ 

te a un empleo establecido por ley, de lo contrario, dicha re

muneraci6n deber& ser la misma que se aprob6 en el presupuesto 

anterior. 

En este orden de ideas, el segundo elemento, es la C!mara 

de Senadores, y Senado proviene del lat!n senex, senectus, se

nectud, lo que quiere decir que este cuerpo colegiado est! in

tegrado por persona• que, por su edad, poseen una amplia expe

riencia, por lo que han vivido y por los cargos que han desefil 

peñado. Ejemplo t!pico de esta instituci6n, lo es el Senado -

de la Roma antigua, el cual estaba compuesto por venerables aa 

cianos. Su principal funci6n, m!s all& de sus propias atribu

ciones, era la de aconsejar, asesorar y brindar todo tipo ele >:! 

comendaciones, bas!ndose en su pericia para afrontar las vici

situdes de la vida, y en la administraci6n de la cosa pCblica. 

Por otra parte, en nuestro sistema jur!dico, y como \ll1a ca 

ractertstica del sistema federal, en la expresi6n de la volun

tad nacional, concurren al igual que los representantes del p~ 

blo, los representantes de los Estados que componen la Federa

ci6n. Es tos representantes constituyen la C!mara de Senadores, 

que viene a ser el complemento del Congreso de la Uni6n. Lap>:! 

sencia del senado implica tambi@n, el equilibrio e igualdad ea 

tre las entidades federativas, ya que de no existir este 6rga

no, los Estados estartan representados solamente en la C!mara 
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de Diputados, y por atender ésta, para su integración, a crit~ 

rios fundamentalmente demogr!ficos, en los casos de los Estados 

con mayor poblaci6n, consecuentemente contar!an con una mayor 

representación, a diferencia de los que cuentan con menor po• 

blaci6n, lo cual derivarta en una desigualdad representativa. 

Con el senado se evita esta situación. 

El p&rrafo primero del articulo 56 de la Constitución Ge• 

neral de la Repdblica, señala que "La C!rnara de Senadores se 

eornpondr& de dos miembros por cada Estado y dos por el Distri

to Federal, nombrados en elecci6n dir.ecta. La C!rnara se reno

var! por mitad cada tres años.• Asimismo, el articulo siguie!!. 

te, el 57, dispone que "Por cada senador propietario se elegi

r& un suplente.• 

Atendiendo a lo indicado en el articulo 43 de la Ley Su

prema, las partes integrantes de la Federación (entidades fed~ 

rativas), son 31 m&s el Distrito Federal¡ es decir, un total de 

64 senadores integran la c!rnara respectiva. 

Por lo que toca a la suplencia, simplemente hacemos exte!!. 

sivo el razonamiento expuesto para justificar su existencia. -

Por lo tanto, nos remitimos a la parte correspondiente (en es

te mismo cap1tulo), dentro del numeral dedicado a la C!mara de 

Diputados. 

La elecci6n de los senadores es directa, esto es, que al 

igual que en el caso de la elección de los diputados, los ciu

dadanos acuden a las urnas a depositar su voto, de manera per

sonal y no a través de intermediarios. Adem&s, el numeral 2 
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del art!culo 11 del COdigo Federal de Instituciones y Procedi• 

mientos Electorales dispone que los senadores ser!n • •••• elec

tos por mayor!a relativa y voto directo ••• • La mayor!a relat!_ 

va se refiere a que, existiendo mas de dos propuestas de part!_ 

dos pol!ticos, ganan aquellos candidatos que alcancen un dete~ 

minado nOmero de votos, sin importar que 6stos no representen 

m&s de la mitad del total de la votaciOn emitida. La declara-

ciOn de los candidatos triunfadores corresponde hacerla -sega:, 

el segundo p&rrafo del art!culo 56 constitucional-, a las le

gislaturas locales en cada entidad federativa, y a la Comisi~n 

Permanente del Congreso de la UniOn, en el caso del Distrito -

Federal. 

La renovaci6n por mitad cada tres años, es una creaei~n Z'!. 

lativamente reciente del Constituyente Permanente, de acuerdo 

con la reforma de 11 de diciembre de 1986 (publicada en el Di~ 

rio Oficial de la FederaciOn el d!a 15 del mismo mes y año). -

Con anterioridad a dicha modificaciOn, el art!culo 56 ordenaba 

que los senadores ser!an elegidos en su totalidad cada seis 

años. 

Sobre esto, H6ctor D&valos Mart!nez, en su comentario al 

arttculo que nos ocupa, asienta: 

"Como podr¡ notarse la adopción de este mecanismo im
plica un notable avance. Antes de la reforma, cada -
seis añoa se presentaba un ten6meno que motivaba se
rial preocupacione1s simult¡neamente se renovaban los 
poderes Legislativo y Ejecutivo. Con ello se cerraba 
totalmente un ciclo y se corria el riesgo de que mu
chas iniciativas y proyectos legislativos fueran olvi 
dados para siempre. Ahora, cuando llegue el momento
del cambio de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 31 
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senadores continuarán desempeñanCo sus !unciones por 
~rea años mSs, si bien es cierto que el no poder pre
decir c~ál será el comportamiento de los legisladores 
que permanecerán, siempre queda latente el riesgo de 
que muchos proyectos quden en el O\•ido por un cambio 
de opiniones o actitudes motivados, principalmente, -
por razones de oportunidad pol!tica. 

A peaar de este riesgo, la reforma trae como ventaja 
que los senadores que permanecen sirven de enlace en
tre la legislatura saliente y la reci'n instalada,ade 
m&s se contar& con la experiencia y apoyo de quienes
han desempeñado idfnticaa tareas durante el dltimo 
trienio. Aún cuando hay voces que señalan que no es 
del todo recomendable este aumento en la actividad elec
toral en el pa!s, nosotros consideramos que, por el • 
contrario, ea una gran oportunidad para escuchar con 
mayor frecuencia cuil es la voluntad popular." 

En lo que atañe a loa caracteres para convertirse en sen~ 

dor, el arUculo 58 de la Constitucie5n Federal, señala que • ••• se 

requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto 

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

eleccie5n.• Tradicionalmente, CO!llO lo afirmamos al principio de 

esta parte, se ha considerado al senado como un cuerpo de re

flexie5n, es decir, que actea como moderador de la Cintara de D! 

putados, cuando considera que 4sta ha procedido precipitadame~ 

te al aprobar alguna iniciativa de ley o decreto. En sus fun

ciones de cintara colegisladora, el senado al recibir esa inici~ 

uva ·aprobada, vuelve a reconsiderarla y emprende una nueva di! 

cuaie5n, y en virtud de contar con un nCmero menor de miembros, 

examina m4s detenida y detalladamente el texto de la misma. lid!. 
cionalmente, y apoy4ndose en su mahor experiencia pol!tica y 

moral, ratifica, con su aprobacie5n, la conveniencia de que tal 

o cual iniciativa se convierta en Derecho vigentei pero tarnbil!n 

desecha de plano o hace observaciones a aqu4llas que percibe -
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dañinas, irregulares o inconvenientes, ya por no corresponder 

al estado actual de la sociedad, ya por resultar insuficiente 

para regular la situaci6n de hecho que di6 origen al proceso 

legislativo. 

Empero, actualmente, existe una corriente de pensamiento, 

la cual sostiene que la anica diferencia entre senadores y d! 

putados estriba en la edad, y no acepta la supuesta suprema

c!a moral del senado, puesto que, m!s allS de actuar una de 

las cSmaras como supervisora y rectificadora de la otra, hay 

entre ellas una intima colaboraci6n, As! tambidn, se estima, 

que cuando las c&naras ejercen las facultades que les son ex

clusivas, ello implica su funcionamiento con independencia de 

la otra, lo que ya en s! representa la tenencia de madurez en 

la toma de decisiones. 

Para acortar, por tradici6n, incluso por razones hist6r! 

cas, se ha considerado al senado como un cuerpo coleqiado con 

elevadas aptitudes morales, capaz de dirigir y aconsejar lo 

mSs apropiado en las cuestiones pablicas·, y de moderar el"~ 

jo" de los diputados1 en realidad, tanto la c!mara de Senado

res como la C!mara de Diputados, llevan a cabo, conjunta o s~ 

paradamente, importantes funciones de intetes nacional, y am

bas cuentan (o deben contar) con una considerable responsabi

lidad pol!tica y moral. 

Aprovechamos para reiterar nuestra posici6n en el senti

do de contar, entre los requisitos para ser senador o diputa

do, con la Licenciatura en Derecho. Siendo el profesional del 
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Derecho quien en su desempeño cotidiano, inclusive desde los 

años universitarios, ha estado y est& m!s !ntimamente relacio-

nado con esa parte de nuestro sistema jur!dico que es la ley, 

que conoce sus virtudes y sus carencias, creemos en la conve

niencia de que los legisladores federales cuenten con esa pr! 

paraci6n jur!dica, lo que se traducir!a en una mejor y m6s efi 

caz tdcnica legislativa. No obstante lo anterior, ello t:ambidn 

trae aparejados sus aspectos negativos. En otro cap!tulo (IV), 

abordaremos m6s profusamente esta problem6tica. 

Respecto a las facultades de la C6mara de Senadores, datas 

se contiene, a manera de exclusivas, en el articulo 76 de la 

Constituc16n Federal, a saber: 

•I. Analizar la política exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal, con base en 101 informes anuales -
que el Presidente d• la República y el secretario del 
Despacho correspondiente rindan al Con9reao1 adem&s, 
aprobar los tratados internacionales y convenciones -
diplomlticaa que celebre el Ejecutivo de la Unión1 

II. Ratificar loa no~~ramientos que el mismo funciona 
rio haga de ministros, agentes diplomSticos, cónauleÜ 
generales, empleados superiores de hacienda, coraieles 
y dem'• jefes superiores del Ejército, Armada, Fuerza 
A'rea nacionales en los t&rminos que la ley disponga. 

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la -
salida de tropas nacionales fuera de los límites del 
paia, el paso de tropas extranjeras por el territorio 
nacional y la estación de escuadras de otraa potencias 
por m8a de un mea, en aguas mexicanas, 

IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de -
la RepGblica pueda disponer de la Guardia Nacionalfue 
ra de sus respectivos Estados, fijando la tuerza nec~ 
aariaa 

v. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los po
deres constitucionales de un Estado, que es llegado -
el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien 
convocar& a elecciones conforme a las leyes constitu
cionales del mismo Estado. El nombramiento de gober
nador se har& por el Senado, a propuesta en terna del 
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Presidente de la Rep~:lica, con AFro~aci6n de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, y en los -
recesos, por la Comisi6n Permanente, con!orme a las 
mismas reglas. El fur.eionario as! nombrado no podrl -
ser electo gobernador constitucional en las eleedones 
que se verifiquen en virtud· de la eonvocatoria que il 
expidiere. Esta disposici6n regir' siempre que las 
constituciones de 101 Estados no prevean el caso; 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan en
tre ~os poderes de un Estado cuando alguno de ellos -
ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de 
dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden con& 
titucional mediante un conflicto de armas~ En ·este
caao el senado dictará su resolución, sujet&ndose a -
la Constitución General de la República y a la del Es 
~~- -
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y -
el de la anterior1 

VII. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en 
juicio pol!tico de las falta• u omisiones que cometan 
los servidores pdblicos y que redundan en perjuicio -
de los inter•••• pGblicos fundamentales y de su buen 
despacho, en 101 t'rminoa del art!culo 110 de esta COn!. 
tituci6nr · 
VIII. Otorgar o negar su aprobación a los nombramien
tos de ministros de la Suprema corte de Justicia de 
la Nación, as! como a la1 solicitudes de licencia y a 
las renuncia• de loa miamos funcionarios que le some
ta el Presiente de la Repdblica1 

IX. Las dem&s que la misma Constitución le atribuye." 

Las facultades tran~critas nos revlean un senado control!_ 

dor de diversos actos del Ejecutivo Federal, mismos que deben 

contar con la anuencia de este 6rgano (fracciones I a IV y VII~. 

Asimismo, las prerrogativas consagradas en las !raciones V y -

VI, contemplan situaciones a nivel estatal, y que incumbe con~ 

cer al senado por dos razones fundamentale: por ser el 6rgano 

representativo de los Estados-miembros de la Federaci6n; y por 

interesar a la Federaci6n lo que suceda en las entidades f ede

rati vas, y proveer a la resoluci6n de las controversias inter-
' 

nas, en virtud del pacto federal. 
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La fracciOn siguiente, la VII del art!culo en comentario, 

da al senado intervenciOn en el llamado juicio pol!tico. Por 

Aste entendemos • ••• el procedimiento que se sigue contra al

gOn alto funcionario del Estado para desaforarlo o aplicarle -

la sanciOn legal correspondiente por el delito oficial que hu

biese cometido y de cuya perpetraciOn se le declare culpable." (JS) 

Oe este modo, se le otorga al senado la tarea de determinar la 

sanciOn respectiva, •,,,mediante resolucidn de las dos terceras 

partes de los miembros presentes en sesidn, una vez practicadas 

las diligencias correspondientes y con audiciencia del acusa

do." (art. 110, p!rrafo So., de la Constitucidn Federal). Se 

señalan tambiAn como atribuciones de la C!mara de Senadores, -

las que expresamente indique la propia Ley Suprema (fraccidn X). 

Por la importancia que implica para el MAxico contempor5-

neo,la facultad contenida en la fraccidn I, merece un comenta-

rio mis amplio. 

Como se sabe, M@xico, a trav@s de su gobierno, y en una 

posicidn que se ha considerado histdrica, ha decidido integra! 

se a la zona de libre comercio de norteamArica, establecida por 

Estados Unidos de AmArica y CanadA. 

Tal integraciOn, como se comprender!, tendr5 importantes 

repercusiones nacionales, no s6lo econdmicas, sino tambi~n po-

l!ticas y culturales, entre otras. De hecho, hoy en d!a, cua~ 

!JSl ?~!<!., l'I~. ~E2. 
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do aOn la incorporaci6n de nuestro pa!s a la mencionada zona 

comercial no se verifica formalmente, la iniciativa del gobie~ 

no mexicano, el desarrollo de las negociaciones, as! como la -

conclusi6n de l!stas a nivel ministerial (o ejecutivo), ha de!_ 

pertado un enorme interl!s en todo el pa!s. 

La entrada de Ml!xico a la zona de libre comercio de nor

teaml!rica, se llevara a cabo mediante la firma de un tratado -

internacional. Este, que es el instrumento jur!dico por exce

lencia que recoge los intereses coincidentes de dos o mis Est! 

dos u otros organismos internacionales, y que en este caso pa~ 

ticular se ha denominado •tratado de Libre Comercio (TLC)" o 

"North America Free Trade Agreement (NAFTA)", sera el sustento 

legal de la ampliaci6n que, con la incorporaci6n de Ml!xico, e~ 

perimentara la actual libre zona comercial de norteaml!rica, 

Mencionaremos que, a pesar de que desde 1985, en Ml!xico y 

Estados Unidos hubo intenciones de incrementar el intercambio 

comercial entre ambos pa1ses, no fue sino hasta febrero de 1991, 

cuando 101 dos gobiernos, junto con el gobierno de Canad&, an"!!. 

cian simultSneamente su decisi6n de iniciar negociaciones tri

leterales para crear "la zona de libre comercio m!s grande del 

mundo." 

En el mes de junio, tambil!n de 1991, se iniciaron formal

mente las negociaciones del TLC, llev!ndose al efecto mOltiples 

encuentros de los grupos negociadores de los tres pa!ses, in

cluyendo una serie de reuniones ministeriales, en las cuales -

se busc6 el entendimiento acerca de diversos puntos espec!fi~~ 
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tales como; accrso a mercados, reglas de comercio, servicios, 

propiedad intelectual, soluci6n de controversias, etc. 

Marchando todo aceptablemente, al concluir las negociaci~ 

nea, el 7 de octubre de 1992, en la Ciudad de San Antonio, Te

xas, Estados Unidos, los titulares de los asuntos comerciales 

de México, Estados Unidos y Canad!, Jaime Serra, Carla Hills -

(quien adn ocupaba ese cargo) y Michael Wilson, respectivamen

te, y con la presencia de los Jefes de Estado correspondientes, 

inicializaron el "documento legal final del TLC", como lo cal! 

fic6 el secretario de Comercio de México. 

Por fin, tras 18 meses de trabajos arduos, el 17 de dici~ 

bre de 1992, los mandatarios de los pa!ses involucrados, en sus 

respectivas capitales, firmaron el texto final del Trato dé L! 

bre Comercio1 el Presidente Constitucional de los Estados Uni

dos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en la Ciudad de Méx! 

coi el entonces Presidente de los Estados Unidos de AmArica, -

George Bush, en Washington, D. C., y el Primer Ministro de Ca

nad4, Brian Mulroney en Ottawa. 

El siguiente paso del TLC, después de la conclusi6n del 

mismo a nivel ministerial o ejecutivo, es la aprobaci6n defin! 

tiva por parte de los 6rganos competentes en cada uno de los 

tres pa!ses. Tal aprobaci6n convertir!a al TLC en obligatorio 

para los firmantes. 

Aa1, en Estados Unidos, corresponde al congreso, y en ca

nada, compete al parlamento otorgar o ne esa anuencia: en eua~ 

to a M6xico, es de explorado derecho que tal aprobaci6n es co~ 
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petencia exclusiva de la C!mara de Senadores, en los tErminos 

del art!culo 76, fracci6n I de la Constituci6n Pol!tica de los 

Estados Unidos Mexicanos. He ah! la importancia que reiteramos 

al principio de este an&lisis. 

La entrada en vigor del TLC est& programada por los tres 

pa!ses, para el primer d!a de enero de 1994, lo cual quiere d! 

cir que la aprobaci6n del tratado debe realizarse por el sena

do mexicano, en lo que resta del presente año, y espec!ficame~ 

te, durante el per!odo de sesiones que se inici6 el 15 de abril 

y que se prolongar& hasta el 15 de julio de 1993. 

A continuaci6n, pasaremos a revisar el r@gimen jur!dico a 

que est&n sujetos los tratados internacionales en nuestro Der! 

cho Positivo Mexicano. Posteriormente, daremos una breve con

sideraci6n en torno a la importante responsabilidad pol!tica -

de los senadores mexicanos ante la ratificaci6n del TLC. 

Tres aon los art1culos de la Constituci6n Federal que no~ 

man la celebraci6n de los tratados internacionales, tales son: 

el 133, 89-X y 76-I. 

Primeramente, el art!culo 133 contiene una serie de decl! 

raciones que incluyen a los tratados, a la letra dispone: 

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Uni6n 
que emanen de elle y todos los tratados que est&n de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobaci6n del sena 
do, ser&n la Ley Suprema de toda la unión. Los jueceS 
de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, le
yes y tratados a pesar de las disposiciones en contra
rio que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados." 
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Solamente queremos r¿cer la siguiente aseveracion: consid! 

ramos que la 1lnica "Le!::' Suprema de toda la Uni(5n", es la Cons-

tituci6n General de la Rep~blica. En efecto, tanto las leyes 

emanadas del Congreso de la Uni6n, como los tratados interna

cionales celebrados por el Presidente de la Rep~blica, para t! 

ner existencia jur1dica, deben sujetarse a lo ordenado en la 

Constituci6n Federal, de otro modo carecer1an de obligatoriedad 

y consecuentemente, no formar!an parte del Derecho vigente. V! 

mos pues, c6mo la superioridad jer&rquica de la Ley Fundomental 

es notoria. 

Por otra parte, el articulo 89, fracci6n X, señala: 

•Laa facultades y obligaciones del Presidente son las 
siguientes a 

x. Dirigir la pol!tica exterior y celebrar tratados i!!,. 
ternacionalea, sometiéndolos a la aprobaci6n del Sena
do. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará loa siguientes principios nor 
mativos1 la autodeterminaci6n de loa puebloa1 la no iñ 
tervención1 la solución pac!fica de controversia.11 i& 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en -
l•• relaciones internacionalesr la igualdad jur!dica -
de loa Estados, la cooperaci~n internacional para el -
desarrollor y la lucha por la paz y la seguridad inter 
nacionales •.• " -

Finalmente, el art!culo 76, fracci6n I, expresa: 

"Son facultades exclusivas del Senado: 
I. Analizar la pol!tica exterior desarrollada por el 
Ejecutivo Federal, con base en los informe• anuales que 
el Presidente de la República y el Secretario del Des
pacho corresondiente rindan al Congreso1 adem5s, apro
bar los tratados internacionales y convenciones diplo
m5 ti cas que celebre el Ejecutivo de la tJni6n •.• " 

De este atlimo articulo, podemos identificar en realidad, 

dos facultades: la de analizar la pol!tica exterior desarroll~ 

da por el Ejecutivo Federal1 y la de aprobar los tratados in-
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ternacionales y convenciones diplom!ticas que celebre el pro-

pio Ejecutivo de la Uni6n, 

En cuanto al an&lisis de la pol1tica exterior, la doctri

na constitucional mexicana ha opinado que, dicho an&lisis re

sulta hasta cierto punto ocioso, en virtud de que no implica -

consecuencias pr!cticas, ya que se limita a examinar y emitir 

una opiniOn relativa al desarrollo de esa pol!tica exterior. 

Por lo que se refiere a la aprobaciOn de los tratados in

ternacionales y convenciones diplom&ticas que celebre el Ejec~ 

tivo de la Uni6n, hacemos las siguientes observaciones: 

a) Los tratados internacionales, segdn la m&s reconocida 

doctrina internacionalista, abarca tres etapas para su celebr~' 

ci6n: negociaci6n, firma y ratificaciOn. La negociaci6n con

siste en las pl&ticas que sostienen las partes involucradas, -

con el objeto de llegar a un consenso respecto a sus intereses 

comerciales, laborales, pol1ticos, etc., segdn sea la materia 

del tratado. La firma es el acto por el cual se dan por term~ 

nadas las negociaciones. En relaci6n a la firma (y rGbrica), 

Carlos Arellano Garc1a, citando a Charles Rousseau (Derecho I~ 

ternacional Pdblico, Ediciones Ariel, Barcelona, 1966, P&g.30), 

reproduce lo siguiente: 

"Una vez redactado el tratado es necesario firmarlo. 
Pero ello no siempre se realiza de modo inmediato, -
pues la prictica contemporánea acostumbra intercalar 
una formalidad suplementarias la rGbrica (firma abre 
viada de los plenipotenciarios, que ponen sus inici& 
les en el tratado." -

La ratificaci6n del tratado, que se traduce en la aproba-



78. 

ci6n por parte de la C!mara óe Senadores, consiste en el estu

dio minucioso ~· concreto del texto del tratado, 

b) Los tratados internacionales, as! como las convencio• 

nes diplomllticas, se celebran por el Ejecutivo Federal, por CO!!_ 

dueto de su titular, el Presidente de la RepOblica, quien os

tenta la representaci6n de MAxico en el !mbito internacional -

(art. 89-X Constitucional). 

Al hablar de las convenciones diplomllticas, Arellano Gar 

c1a dice que "No se trata de los mismos tratados internacion! 

les, pues, si as1 fuera, habr!a grave error de redacci6n ••• se 

trata de ••• los convenios celebrados a traves de los represen

tantes diplom&ticos.• 

De lo anterior se desprende que, en la celebraci6n de los 

tratados internacionales y convenciones diplom&ticas, intervi~ 

nen dos voluntades: la del Ejecutivo Federal al decidir la ce

lebraci6n del tratado, dirigir y concluir las negociaciones c2 

rrespondientes1 y la de la C!mara de Senadores al ratificarlo 

(o rechazarlo, caso en el cual no habr1a celebraci6n). 

Adicional.mente diremos que, de aprobarse el tratado inter 

nacional, tal acto tendr!a, segdn nosotros, dos efectos: prim~ 

ro, convertir en Derecho vigente el tratado, y por tanto, vol

verse obligatorio para autoridades y poblaci6n interna: y se

gundo, erigirse en obligatorio e.l tratado internacional para los 

Estados Unidos Mexicanos frente a los otros sujetos de Derecho 

Internacional firmantes. Aqu1 cabr1a la hip6tesis de que, h! 

bi~ndose ratificado el tratado conforme al Derecho mexicano, y 
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no as! en los sistemas jur!dicos de las partes contratantes, -

en tal caso, las consecuencias ser!an: que simplemente no en

trar!a en vigor entre las partes involucradas, ese instrumento 

internacional1 no ser!a, por lo tanto, obli9atorio para ningu

no de los interesados1 se destruir!a todo lo actuado durante -

el proceso formativo (incluy~ndose las firmas y rdbricas mini! 

teriales); y no habr!a ningdn tipo de responsabilidad interna-

cional para loa retractores. En este supuesto, pensamos, se 

proceder!a a la abrogac1en de dicho tratado, que por poseer la 

jerarqula de ley, se verificar!a en los t@rminos del articulo 

72, inciso f) de la Constitucien Federal,.sigui@ndose el mismo 

procedimiento que para su creaci6n se observe, es decir, ser!a 

competencia igualmente, del Senado de la Repdblica. 

Dentro del contexto constitucional a que hemos hecho ref~ 

rencia, corresponde a los senadores aprobar o no el Tratado de 

Libre Comercio. Tal tarea implica una grave responsabilidad -

que se ha calificado de hist6rica, puesto que la decisien que 

se tome indudablemente que sera trascendente para M@xico. 

Por ahor, a no hay mh que apuntar, solamente el tiempo nos 

dir& si la posicien que se adopte fue la correcta o no. Tam

biAn, en caso de ratificarse el tratado, el tiempo sera el en

cargado de juzgar si el 6rgano senatorial actu6 con cautela y 

con suficiente responsabilidad. En todo caso, los senadores -

en el futuro, respond.er!n " ... ante todos los mexicanos, inclE. 

yendo sus propios hijos y sus nietos y sus bisnietos, porque -

el tratado repecutir! a muy largo plazo sobre la econom!a, la 

cultura, la soberan1a de M@xico." 

RTA 
SALIR 
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a) CAl'IARA ALTA 'i CAl'IARA BAJA. El bicamarismo, dice Fel!_ 

pe Tena Ram1rez, naci6 en Inglaterra " ••• cuando en el siglo 

XIV se agruparon los integrantes del Parlamento por afinidades 

naturales en dos cuerpos distintos, cada una de las camaras r~ 

present6 a la nobleza y a los grandes propietarios: la C!mara 

Baja o de los Comunes represent6 al pueblo.•<39 > 

Al pasar este sistema a norteamerica, se concedio " .... a 

la C&mara de Representantes la personer!a del pueblo y al sen! 

do la de los Estados.• 

Como se sabe, nuestro constitucionalismo se inicia propi! 

mente, con la Constituci6n Federal de 1824, misma que tom6 co

mo modelo la carta fundamental norteamericano de 1787, Por taii, 

to, al adoptarse el sistema bicamaral, la c&mara de Representaii, 

tes norteamericana tuvo su an&loga aqu! bajo el nombre de C&m! 

ra de Diputados, junto con la C!mara de Senadores. Adem5s, por 

razones puramente histOricas como se vi6, ambas camaras, de 01 
putados y Senadores, recibieron el calificativo de c!mara baja 

y c&mara alta, respectivamente. 

No obstante, la doctrina mexicana considera que no existe 

ni c!mara alata ni c!mara baja, puesto que, tanto diputados c~ 

mo senadores tienen un orgien popular directo, y antes que n! 

da, representan la voluntad popular, sin distinci6n de clases 

sociales, aunque sus designaciones obedezcan a criterios diferentes. 

(39) Derecho Constitucional, •. , Op. Cit., PS9. 269. 
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El art!culo SO de la Constituci6n Federal, nos dice Daniel 

Moreno: " •.• no establece distincien alguna, como durante mu

cho tiempo se crey6, entre ambas c&maras, ya que tanto en una 

como en otra se pueden presentar iniciativas: por tanto, la de 

diputados y la de senadores pueden asumir la calidad de revi

soras. <40l 

b) INTEGRACION DE LA LEGISLATURA. El p!lrrafo tercero del 

del art!culo 2o. de la Ley Org!lnica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que: "El ejercicio de las 

funciones de los diputados y los senadores durante tres años 

constituye una Legislatura.• 

Desarrollando lo anterior, diremos que una Legislatura es 

el par!odo dentro delcual, los legisladores llevan a cabo aus 

funciones y desempeñan sus facultades, conjunta (Congreso ele la 

Uni6n), o separadamente (en ejercicio de las facultades exclu

sivas de cada c&mara), sesionando de manera ordinaria o extra"!. 

dinaria, y cuyas labores inician, previa calificaci6n ele la el~ 

ci6n de sus miembros y despuf s de quedar legalmente instaladas 

las c&maras, en la fecha señalada expresamente en la constit~ 

ci6n Federal, y cesa en sus funciones cuando concluye el tie!!!. 

po constitucionalmente otorgado a los legisladores para el d! 

sempeño de su encargo (tres años). Las Legislaturas suelen n~ 

merarse a partir de la primera que qued6 instalada bajo el am

paro de la Constituci6n 'pol!tica de los Estados Unidos Mexica-

(40) Op. Cit., Pig. 429. 



82. 

nos de 1917. Actualmente, esta en funciones la LV Legislatura 

del Congreso de la UniOn. 

Igualmente, llSmase Legislatura local al ejercicio que re!!. 

liza la C4mara de Diputados en cada una de las entidades fe

derativas. 

c) NO REELECCION DE DIPUTADOS y SENADORES. COll!O una ex

tensiOn del principio de la no reelecciOn presidencial, el a~ 

t!culo 59 de la ConstituciOn Pol!tica Federal, manifiesta que 

loa legisladores federales propietarios, no podr&n ser reelec

tos para el per!odo inmediato, ni con ese car4cter ni con el de 

suplentes, señal4ndose ademAs, que los diputados y senadores -

suplentes s! podr&n ser electos para el per!odo inmediato como 

propietarios, siempre y cuando no hayan estado en ejercicio (e! 

ta situaciOn esta expresamente señalada en la fracciOn VII del 

art. SS constitucional, como imposibilidad para ser diputado o 

senador). 

Igual disposiciOn se contempla para los diputados de las 

legislaturas de los Estados, en el segundo p!rrafo de la fra~ 

ciOn II del art!culo 116 de la ConstituciOn Federal. 

Se puede considerar a esta fOrmula antirreleccionista de 

diputados y senadores, como relativa, puesto que sOlo prohibe 

la reelecciOn para el per!odo inmediato, cabiendo la posibili

dad de volver a ser diputado o senador en los per1odos siguie~ 

tes, a diferencia de la no reelecciOn del Presidente de la Re

pCblica, la cual es absoluta, y • ••• en ning~n caso y por ningCn 

motivo podr& volver a desanpeñar ese puesto.• (art. 83 constitucional). 
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d) CALIFICACION DE Lñ ELECCION DE LOS MIE!-lBROS DE CADA 

CAMA!IA. En verdad, se trata de una autocalificaci6n, en los 

tfrminos del art!culo 60 constitucional, El precepto aludido 

determina que tanto en la C!mara de Diputados como en la C!m! 

ra de Senadores, se erigir!n Colegios Electorales. Estos cuer 
pos tienen a su cargo la importante funci6n de calificar la 

elecci6n de loa presuntos legisladores, as! como verificar que 

las constancias de mayor!a y de asignaci6n proporcional, en lo 

referente a los diputados y las declaratorias de elecci6n por 

parte de las Legislaturas de cada Estado, y de la Comisi6n Pe!: 

manente del Congreso de la UniOn, respecto al Distrito Fede

ral, en trat!ndose de loa senadores, estfn expedidas conforme 

a Derecho. 

Cabe señalar que los Colegios Electorales en cada una de 

las c!maras, est!n integrados: por 100 presuntos legialadores 

propietarios en la de diputados: y por los presuntos legisla

dores en conjunci6n con los de la anterior legislatura que "C!l 

tinuarln en funciones, en la C!mara de Senadores. 

Las constancias otorgadas a los presuntos legisladores, 

pueden ser recurridas, en caso de inconformidad, ante el Tri

bunal Federal Electoral, conforme al procedimiento señallldo en 

la ley de la materia. 

En cuanto a las resoluciones de los Colegios Electorales 

de cada c!mara, fstaa son definitivas e inatacables, no proc~ 

ciendo en su contra, ni el juicio de amparo. 

La organizacilln, facultades y todo lo relacionado con los 



84. 

Colegios Electorales, se detalla en la Ley Org!nica del Congr! 

so, art!culos 14 a 27 y 67 a 73. 

Nuestro criterio en relacien a lo anterior, es en el sen

tido de que tal calificaci6n, o mejor dicho autocalificaci6n -

de elecciones de loa presuntos legisladores federales, no es 

del todo id6neo si se busca imparcialidad. Sin embargo,si las 

tareas que realizan loa Colegios Electorales respectivos, las 

llevara a cabo otro tipo de 6rgano, con ello, se ha dicho, se 

ver!a seriamente comprometida la independencia del Poder Legi~ 

lativo frente a loa otros Poderes. 

e) INMUNIDAD, INVIOLABILIDAD Y NO PROCESABILIDAD. El ar

t!culo 61 constitucional federal expresa que "Los diputados y 

aenadorea aon inviolables por las opiniones que manif esten en 

el desempeño de sus encargos y jam!s podran ser reconvenidos -

por ellas.• Ademas, agrega que "El presidente de cada C.!mara 

velara por el respecto al fuero constitucional de los miembros 

de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reu

nan a sesionar.• El art!culo 11 de la Ley OrgSnica del Congr! 

ao, reitera la existencia del fuero constitucional de los le

gisladores. 

La Ley Suprema otorga a diputados y senadores, el fuero COl1!, 

titucional. Este se traduce en dos prerrogativas o priVilegios 

parlamentarios: la irununidad y la no procesabilidad. 

La inmunidad, como irresponsabilidad jur!dica, significa 

la inviolabilidad de sus opiniones, pero solamente de aquéllas 

formuladas en el ejercicio de sus funciones legislativas. Es-
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to quiere decir que ninguna autoridad judicial puede intentar 

acciOn alguna contra el legislador, por causa de esa opiniOn. 

La inmunidad, escriben Rafael de Pina y Rafael de Pina V! 

ra, • ••• no es un privilegio concedido a los senadores y dipu

tados, sino una tutela necesaria para el ejercicio de la fun

ciOn que les esta encomendada." 141 l 

En virtud de la no procesabilióad, el legislador no pue

de ser procesado en tanto no sea desaforado. En efecto, no se 

puede ejercitar acci6n penal contra el diputado o senador por 

delito cometido por él durante su encargo, sino previo el pro

cedimiento conocido como de desafuero, mediante el cual el le

gislador queda a disposiciOn de la jurisdicciOn penal federal o 

comen, segCn corresponda. 

Como lo expone Daniel Moreno, la inmunidad es absoluta, -

porque tratlndose de las opiniones, hay irresponsabilidad jurf 

dica durante y después dal ejercicio de la funciOn, pero res

pecto a la no procesabilidad (irresponsabilidad para el autor 

citado), ésta no es absoluta, puesto que al legislador se le 

puede exigir su responsabilidad por los delitos cometidos, aCn 

cuando haya cesado su representaciOn, 

En cuanto a la obligaciOn del presidente de cada clmara -

de •velar" .Por el respeto al fuero constitucional de los miem

bros de la misma, creemos que no merece mayor comentario, pue! 

(41) "Inmunidad Parlamentaria", en Diccionario de Derecho, M¡
sico, Edit. Porr~a, 1988, Plg. 305. 
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to que representa una cuesti6n resultante y accesoria de'lo d! 

cho l!neas arriba. 

f) EXCLUSIVIDAD EN EL CARGO. El art1culo 62 de la Conat! 

tuci6n Federal previene que los legislado~es que funjan como 

propietarios, durante el tiempo que dure su encargo, no podr4n 

ejercer ninguna otra comisi6n o empleo, ya sea a nivel federal 

o estatal, cuando por esos trabajos perciban alguna retribu

ci6n. El propio precepto exptesa que tal impedimento desapar!. 

ce cuando el legislador cuenta con la licencia correspondiente 

(la que durara por todo el tiempo que subsista la nueva ocup~ 

cien), expedida por la c4mara a que pertenezca, caso en el cual, 

sin embargo, cesa en sus funciones legislativas. Es importan

te reiterar que en este supuesto, el legislador no renuncia a 

au representaci6n popular, sino simplemente se ausenta tempo

ralmente del desempeño del cargo. 

Asimismo, el art!culo en comentario, aplica la misma re

gla a los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en 

ejercicio. La parte final del mismo precepto indica que, cua~ 

do ae presenten las hip6tesia previstas en ~l. y no observ4nd2 

se lo que en el mismo se señala, la infracci~n 11 
••• sera cast~ 

gada con la pérdida del car4cter de diputado o senador." 

Este art1culo constitucional contiene lo que la doctrina 

ha denominado incompatibilidades parlamentarias. Tal disposi

tivo jur1dico, tiene como razen de ser, primero: fortalecer la 

separacien de funciones y consolidar la independencia del Po

der Legislativo frente a los otros Poderes; y segundo: procurar 
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que los legisladores se dediquen, en lo medida de lo posible, 

al desempeño exclusivo de sus funciones, y no distraer su ate~ 

cien en otros menesteres. 

Adicionalmente, debemos decir que, si el empleo o comisi6n 

aCn siendo pCblico (federal o local), cuando no son retribuidos 

o son honor1ticos, as! como el caso de otros empleos no ofici! 

les, el desempeño de los mismos, no cae dentro de lo establee! 

do en el art!culo 62 de la Constituci6n Federal, 

q) QUORUM. Se pueden distinguir dos tipos: qu6rumde asi! 

tencia y querum de votacien. El de asistencia se define como 

el nCmero m1nimo de legisladores que, en cada c4mara o en el 

Congre•o de la Unien, deben estar presentes, con la finalidad 

de que ~aa •esiones, as! como las resolucio~es que se tomen,"!_ 

ten revestida• de plena validez y legalidad. Muy semejante es 

la nocien de querum de votacien, selo que en este caso, se h! 

bla de un nCmero m!nimo de votos que deben emitirse para que 

una determinada proposicien sea aprobada. 

El art!culo 63 de la Constitucien Federal indica que el 

querum de asistencia en cada c4mara debe ser: en la de senado

res, de las dos terceras partes (43); y en la de diputados, de 

mis de la mitad del nCmero total de sus miembros (251). Si no 

concurren loa legisladores en ese nCmero, las c4maras no po

dr4n abrir sus sesiones ni ejercer su cargo (primera parte del 

plrrafo primero). 

El mismo precepto ordena que " ••. los presentes de una y 

otra deberSn reunirese el d!a señalado por la ley y compeler a 
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los ausentes a que concurran dentro de los treinta d!as siguien_ · 

tes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entender!n 

por ese s6lo hecho, que no aceptan su encar90, llam!ndose lue-

90 a los suplentes los que deberan presentarse en un plazo iqual 

y si tampoco lo hiciesen, se declarara vacante el puesto y se 

convocara a nuevas elecciones." (se9unda parte del parrafo pr~ 

mero). 

El se9undo parrafo del articulo que nos ocupa, contiene -

la hip6tesis relativa a la inasistencia de los le9isladorespor 

diez d1as consecutivos (debe entenderse diez sesiones consecu

tivas), sin que medie causa justificada o previa licencia de la 

clmara respectiva, caso en el cual se entender! que esos le9i~ 

ladores renuncian presentarse hasta el perlado de sesiones si-

9uiente, llamandose a los suplentes. 

El parrafo tercero dice que "Si no hubiese qu6rum para 

instalar cualquiera de las Clmaras, o para que ejerzan sus fu~ 

cienes una vez instaladas, se convocara inmediatamente a los 

suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempe

ñar su cargo, entretanto transcurren los treinta d!as de que 

antes se habla." 

El Oltimo parrafo del articulo 63, es decir, el cuarto, -

señala que los le9isladores que, habiendo sido le9almente ele~ 

tos no se presenten a desempeñar su funci~n, " ... sin causa ju~ 

tificada a juicio de la Clmara respectiva ..• ", y dentro del 

tiempo fijado de treinta dlas, incurrir!n en responsabilidad y 

seran objeto de las sanciones que fije la ley. "Tambi@n incu-
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rrir!n en responsabilidad que la misma ley sancionar!, los Pª!: 

tidos pol!ticos nacionales que habiendo postulado candidatos -

en una elecciOn para diputados o senadores, acuerden que sus -

miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar -

sus funciones." 

Como se aprecia, este art!culo 63 constitucional, ad<ln!s de 

señalar la regla general del quOrum de asistencia, enuncia las 

reglas a las cuales se sujetaran los legisladores suplentes, y 

tambifn, de alguna manera, sanciona a aquellos individuos que, 

habiendo sido favorecidos con el voto popular, no asistan a eje¡;: 

cer sus funciones como diputados o senadores, comprendiendo i~ 

cluso a los partidos pol!ticos. Relacionado con la inasisten

cia, esta el art!culo 64 constitucional, que dispone que no~ 

drln derecho a la dieta del d!a (o sea, la cantidad de dinero 

asignada por el ejercicio de sus funciones). Dicha sanciOn se 

aplicar! a aquellos diputados o senadores • ••. que no concurran 

a una sesiOn, sin causa justificada, o sin permiso de la cama

ra respectiva ... " 

Por otra parte, el art!culo 9o. de la Ley Orgllnica del O>~ 

greso, indica que 3ste " ... sesionar& con la concurrencia de -

mlls de la mitad de sus integrantes . .. 11 La excepciCSn se encuen, 

tra contenida en el art!culo 84 constitucional, que preve la~ 

signaciOn por el Congreso de la UniOn, de presidente interino 

o sustituto. 

En cuanto al quOrum de votaciOn, la regla general es, en 

las dos c8maras, de la mayor!a de votos de los miembros prese~ 
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tes. Respecto a esto, existen dos clases de mayorta: la abso

luta y la relativa. "La rnayor!a absoluta implica que, existie!l 

do dos proposiciones, se aprueba aquélla que reune m!s de la 111!, 

tad del total de votos, en cambio, en el caso de la mayor1a r! 

lativa, existen m!s de dos proposiciones adoptSndose aquflla -

que mayor ntlmero de votos obtiene, sin importar que no exceda 

de mas de la mitad •• <42 l 

Sin embargo, esta regla general del quOrum de votaciOn, -

sufre algunas excepciones, mismas que se encuentran en loa s! 

guientes art1culoa de la ConstituciOn Federal: 72, inciso c), 

para superar el veto del Presidente de la Repdblica1 73-III, 

base quinta, referente a la creaciOn de un nuevo Estado dentro 

de loa l!mitea de otro existente: 76-V, para nombrar goberna

dor provisional cuando hayan desaparecido los poderes de un E,! 

tado1 79-IV, para que la ComisiOn Permanente convoque a sesi2. 

nea extraordinariaa1 110, en relaciOn al juicio pol1tico1 y 

135, que habla de la reforma o adiciOn de la propia constitución. 

h) DERECHO DE INICIATIVA. Este consiste, en los té.rminos 

del art1culo 71, fracciOn II, de la ConstituciOn Federal, en la 

prerrogativa que tienen tanto los diputados como los senadores, 

de proponer iniciativas de ley o decreto ante cualquiera de las 

c&maras. En otras palabras, los legisladores federales, al igual 

que el Presidente de la Repdblica, las Legislaturas estatales y 

(42) !-~ADRAZO, Jorge, "Quórum", en Diccionario Jur!dieo Mexi
cano,· Tomo IV, P-Z, México, Edit. PorrGa-UNAM, 1992, Pi:g. 
2'65'6. 
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la Asamblea de Representar.tes del Distrito Federal, pueden po

ner en funcionamiento, a trav6s de las iniciativas, el proceso 

legislativo. M!s adelante retomaremos el tema, por ahora dni

camente diremos que el proceso legislativo, como el medio con! 

titucionalmerite consagrado para crear el Derecho, consta de: -

iniciativa, discusi6n, aprobaci6n (o desaprobaci6n), sanci6n, 

promulgaci6n, publicaci6n, etc. 

i) ACTUACION AUTONOMA DE LAS CAMARAS. Como se dijo, cada 

una de las cS!naras tiene a su cargo el ejercicio de facultades 

que le son exclusivas, en los tdrminos de los art!culos 74 y 76 

de la Constituci6n Federal. Tal desempeño, la cS!nara de· que se 

trate, lo lleva a cabo funcionando separadamente, es decir, sin 

la participaci6n formal de la otra c4mara. 

Al lado de las facultades de que se habla, la propia Con! 

tituci6n Federal indica, en el art!culo 77, los actos de cara~ 

ter interno y administrativo que cada cS!nara podr4 realizar sin 

la intervencidn de la otra, a saber: "I. Dictar resoluciones 

econ~micas relativas a su régimen interior1 II. Comunicarse -

con la C!mara colegisladora y con el Ejecutivo de la UniOn por 

medio de comisiones de su seno: III. Nombrar los empleados de 

su secretar!a y hacer el reglamento interior de la misma: y -

IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el 

fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros. En el 

caso de la C!mara de Diputados, las vacantes de sus miembros -

electos por el principio de representaciOn proporcional, deb! 

r4n ser cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que 
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sisan en el orden de la lista regional ~espectiva, despu~s de 

hab@rsele asignado los diputados que le hubieren correspondido." 

Ya sea conjunta o separadamente, y adn en este 'Ciltimo C!. 

so, de manera informal, existe una !ntima colaboraci~n entre 

ambas c&maras. 

D.- LA ZSTRUCWM LEGISLATIVA DEL CONGRESO DB LA llHIOll 

Quedar instalado el Congreso de la UniCSn, quiere decir que 

esta legalmente integrado y apto para ejercer sus funciones, a 

partir de la declaraciCSn de apertura de sesiones. 

As1 pues, como la instalaciCSn del Congreso de la UniCSn P"!. 

supone la instalaciCSn previa de las c5maras que lo integran, -

veamos a continuaciCSn, y brevemente, el procedimiento seguido 

al efecto en cada una de ellas: 

l. ctmara de Diputados. El procedimiento de instalac1c5n 

o constituciCSn, se reduce, en los términos del art1culo 25 de 

la Ley Org&nica del Congreso General de los Estados Unidos Me

xicanos, a lo siguiente: 

"a) Reuni6n de los diputados que hal-•an sido electos. La 
fecha de reuni6n, el art!culo 25 de la ley, indica que 
sea el 31 de agosto. Al no haber nueva disposición 
que concuerde con la realidad, nosotros pensamos que -



se deben reunir, a más tardar, a !inalea de octutre. 

b) El presidente del Colegio Electoral " ••• pedir& a 
los diputados asiste~~es que se pongan de pie, y di 
r&i 'Protesto guardar y hacer guardar la Constit\1ci6ñ 
Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, y desempeñar leal y patri!tica
mente el cargo de diputado que el pueblo me ha confe 
rido, mirando en todo por el bien y prosperidad de
la Unión, y si as! no lo hiciere, que la Nación me lo 
demande•. 

e) se declara que el Colegio Electoral ha concluido 
su1 funciones, pasandose a elegir a los miembros de 
la Mesa Directiva. 

d) Hecho lo anterior, quien resulte electo presiden
te de la Mesa Directiva, lo serl tambi&n de la c&ma
ra, y procederá a decir en voz alta i "La clmara de 
Diputados del Con9re10 de los Estados Unido• Mexica
no1 se declara legalmente constituida." 

93. 

2. ca.ara de Senadores. De los art!culos 74 a 76 de la 

Ley Org!nica del Congreso, se desprende que el procedimiento -

es id4ntico, variando Qnicamente las frases solemnes de la pr~ 

testa y de la declaraci6n de quedar leglamente constituida la 

c&mara, las que se hacen como sigue: 

PROTESTA: "Protesto guardar y hacer guardar la Conati 
tución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos y la& 
leyes que de ella emanen y de1empeñar leal y patri6ti 
camente el cargo de senador que el pueblo me ha conf9 
rido, mirando en todo por el bien y prosperidad de li 
Uni6n. Y si as! no lo hiciere, que la Naci6n me lo -
demande." 

DECLARATORIA: "La Cámara de Senadores del Congreso de 
101 Estados Unidos P.exicanos se declara leg!timamente 
cons ti t u!da. 11 

Instaladas las c!maras, y por ende el Congreso de la Vni6n, 

este est! en aptitud de iniciar sus funciones, a fin de ejerci 

tar las facultades que le son propias, y que est!n consagradas 

en el art!culo 73 de la Constituci6n Federal. Tal :uncionamie:!_ 

to est! organizado en dos per!odos de sesiones ordinarias, y 
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que tambi~n pueden ser extraordinarias. 

En este sentido, el art!culo 65 constitucional señala que, 

"El Congreso se reunir! a partir del lo. de noviembre de cada 

año para celebrar un primer per!odo de sesiones ordinarias y a 

partir del lS de abril de cada año para celebrar un segundo P! 

r!odo de sesiones ordinarias." (p&rrafo primero) 

El mismo art!culo dice: "En ambos per!odos de sesiones -

el Congreso se ocupar& del estudio, discusiC!n y votaciC!n de las 

iniciativas de ley que se le presenten y de la resoluciC!n de 

.los dem!s asuntos que le correspondan conforme a esta constit~ 

ci6n.• (segundo p!rrafoJ. 

En los términos del tercer p!rrafo del art!culo citado, -

el congreso, en cada per!odo de sesiones ordinarias, " ... se~ 

para preferentemente de los asuntos que señale su ley org!n! 

ca." A este respecto, no es en la ley org&nica, sino en el R~ 

glarnento para el Gobierno Interior del Congreso, en el art!cu

lo 30, donde se señalan esos asuntos en que se ocupara prefe

rentemente, los cuales son: co~unicaciones con la otra c4mara, 

el Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,las ~ 

gislaturas estatales y los Gobernadores: iniciativas del Ejec~ 

tivo, de las Legislaturas Estatales y de los individuos de la 

· c&mara1 d1ct4menes señalados para discutirse¡ entre otros. 

Por lo que se refiere a la duraci6n de los per!odos ordi

narios de sesiones, el art!culo 66 constitucional dispone que 

estos durarAn 11 
•• • el tiempo necesario para tratar todos los 

asuntos mencionados en el art!culo anterior, pero el primero -
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no podr! prolongarse m4s que hasta el 31 de diciembre del mis

mo año, y el segundo hasta el 15 de julio del mismo año.• (pr! 

mer pSrrafo). Tambi~n se preve la situaci6n en que ambas c4m~ 

ras no se pongan de acuerdo para la conclusi6n de las sesiones 

• ... antes de las fechas indicadas ... ", lo que ser& resueltopor 

el Presidente de la Repdblica, (segundo p!rrafo). Relacionado 

con esto se encuentra la parte final del art!culo 68 constitu

cional, que expresa que "Ninguna C!mara podra suspender sus S! 

aionea por mas de tres d!as sin consentimiento de la otra.• 

A la apertura del primer per!odo de sesiones ordinarias -

del Congreso, asistir! el Presidente de la Repdblica y presen

tar! su informe de gobierno, que es una exposici6n sobre el e! 

ta do que guarda la Administraci6n Pdblica Federal (ar·t. 6 9 COll! 

titucional, primera parte). 

En esa misma fecha, el Congreso se reunir! -segdn el ar

t!culo 7o. de su ley orgSnica- en sesi6n conjunta en el reci~ 

to que ocupe la C4mara de Diputados, y antes que se presente -

el Presidente de la Repdblica, el presidente del Congreso (o -

sea, el Presidente de la camara de Diputados), declarad en voz 

alta: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy (f!!_ 

cha) el primer (segundo o tercer) (sic) per!odo de sesiones º! 

dinarias de la (ndmero) Legislatura." 

E1 informe presidencial en la opini6n de un insigne juri! 

ta mexicano, " .•. se ha convertido en un acto pol!tico de 

primera magnitud, orquestado para que brille el primer -
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mandatario." (43 ) !ste informe ser! contestado por el Presiden• 

te del Congreso en t!!rminos generales i• sed analizado por las 

c!maras (arts. 8 y 189 de la Ley Org4nica del Congreso l' del 

Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, respectivamen-

te). 

En el caso de las sesiones extraordinarias, el art!culo -

67 constitucional (en relaci6n con el art!culo 35 del Reglame~ 

to para el Gobierno Interior del Congreso), dispone que "El -

Congreso o una sola de las C4maras, cuando se trate de un asu~ 

to exclusivo de ella, se reunir4n, en sesiones extraordinarias 

cada vez que los convoque para ese objeto la ComisiOn Permane~ 

te1 pero en ambos casos s6lo se ocupar4n del asunto o asuntos 

que la propia Comisi6n sometiese a su conocimiento, los cuales 

se expresaran en la convocatoria respectiva.• Ademas, "En la 

apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la 

Uni6n, o de una sola de sus C!maras, el presidente de la Comi• 

si6n Permanente informara acerca de los motivos o razones que 

originaron la convocatoria.• (art. 69 constitucional, parte fi 

nal. ·ver también los arts. 79-IVy 89-XI de la propia Ley de 

Leyes). 

Podemos decir que las sesiones ordinarias (organizadas en 

dos per!odosl, as! como las extraordinarias, siendo aqul!llas -

las que se llevan a cabo en d!as previamente fijados1 y l!stas 

~3) CARPIZO, Jorge. El Presidencialismo Mexicano, Mlxico, 
E<!it. Siglo XXI, 1991, Pig. llJ, 
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las que se celebran en d1as no previstos o inh!biles dentro de 

los previstos, son el tiempo que constitucionalmente se otorga 

al Congreso de la UniOn para que ejerza sus facultades. 

En otro orden de ideas, la actuaciOn del Congreso de la 

UniOn presenta dos modalidades: A) actuaciOn separada y suce• 

siva de cada c!mara; y B) actuaciOn conjunta y simult!nea de 

las c!maras. 

La totalidad de las facultades contenidas en el art1culo 

73 constitucional, utilizan la forma de actuaciOn marcada con 

el inciso A), es decir, cada c!mara trabaja en sus respectivos 

recintos, y concluidas la~ labores de una c!mara respecto a -

una facultad espec1fica, sus resultados pasan a la otra c!mara, 

en la que se iniciaran semejantes trabajos, y la facultad no -

se agotar! hasta que la c!mara colegisladora haya finalizado -

sus tareas y emita algOn resultado, el cual, si es coincidente 

con el anterior, habr! entonces una posiciOn coman y los tr!m! 

tes seguir!n su curso hasta el producto final, que generalmen

te es una ley o decreto. En caso contrario, se tendr!n que in! 
ciar otra vez los procedimientos respectivos, hasta llegar a 

un punto de acuerdo, o bien, reservar el asunto para otro mane~ 

to mas oportuno (per1odos de sesiones futuros). El caso t1pi

co de esta forma de actuaciOn, lo es el proceso legislativo. 

En cambio, la actuaciOn del Congreso de la UniOn en la for

ma indicada en el inciso B) del pSrrafo que precede al anterior, 

es empleada cuando las dos c!maras se reOnen en el recinto de 

la C!mara de Diputados, y simultSneamente conocen de los asun-
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tos previstos en los art!culos 84, 84, 86 y 87 de la Constitu

ci6n Federal. El caso t!pico de la reuni6n y sesi6n conjunta y 

simult!nea de las c!maras, funcionando como Congreso Generalde 

los Estados Unidos Mexicanos, es cuando se hace la declaraci6n 

de aperrura de los per!odos' ordinarios de sesiones, o, bien, 

cuando se convoca a sesiones extracdinarias a este 6rgano dep2 

sitario del Poder Legislativo. 

Ahora bien, por comisiones legislativas se entiende aque

lla• organizaciones de car!cter interno en cada c!mara, y las 

auxilian en el desahogo del trabajo que les compete conocer. -

Las comisiones legislativas son, segQn Miguel Angel Camposeco 

Cadena, "Organos para analizar las propias propuesta• de in~ 

ciativas de Ley o Decreto a las cuestiones que se hagan del c2 

nocimiento de la c!mara y que requieren de la emisi6n de un 

dictamen sobre el cual la Asamblea (de la c!mara correspondie!!. 

te) debe resolver •••• <44 > 

Las comisiones legislativas de la C!mara de Diputados, son 

las siguientes: Gran Comisi6n1 Instaladora del Colegio Elect2 

ralr Dictaminadoras de los expedientes que, con motivo de la 

calificaci6n de elecciones se abren: de Dictamen Legislativor 

de Vigilanciar de Investigaci6n1 Jurisdiccionales: de Goberna

ci6n y Puntos Constitucionales: de Marinar de Patrimonio y F2 

mento Industrialr de Agricultura y Recurso Hidr!ulicosr de Ase!!. 

(44) Manual de Temas Lecislatlvos, Mfxico, Edición Particular, 
1984, p¡9, 75. 
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tamientos Humanos y Obras POblicasr de Salubridad y Asistencia 

de Reforma Agrariar de Pescar de Programaci6n, Presupuesto y -

Cuenta POblicar de Hacienda y Cr!dito POblico; de Comercio; de 

Comunicaciones y Transportesr de Educaci6n POblicar de Trabajo 

y Previsi6n Socialr de Turismo; de Relaciones txterioresr de 

Justiciar de Defensa Nacionalr del distrito Federal1 de Energ! 

ticos; de Seguridad Social1 y de R@gimen, Reglamentos y Pr4cti 

caa Parlamentarias. Esta c!mara cuenta, adem4s, con tres com! 

t&a de car&cter administrativo: de Administraci6n: de Bibliot! 

ca1 y de Asuntos Editoriales. 

La competencia de estas comisiones es la que se deriva de 

su denominaci6n, y que corresponde a las respectivas &reas de 

la Administraci6n POblica Federal (art. 56 de la Ley Org&nica 

del Congreso). 

Lo relativo a las comisiones legislativas enunciadas, se 

regula en los.art!culos 15, 46 a 66 de la Ley Org&nica del Co~ 

greso, y en los art!culos 65 a 94 del Reglamento para el Gobie~ 

no Interior del mismo. 

Las comisiones legislativas de la camara de Senadores son 

las siguientes: Gran Comisi6n1 Instaladora del Colegio Electo

ral1 Agricultura, Ganader!a y Recursos Hidr4ulicos1 Aranceles 

y Comercio Exterior; Asistencia POblica1 Asuntos Ind!genas: C2 

lonizaci6n1 Comercio Interior1 Correcci6n de Estilo1 Defensa -

Nacional1 Departamento del Distrito Federal1 Econom!a; Edito

rial1 Educaci6n POblica; Ferrocarriles Nacionalesr Fomentoltq~ 

pecuario¡ Fomento Cooperativo1 Fomento Industrial1 Gobernaci6n; 
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Hacienda: Industria Eléctrica: Insaculacidn de Jurados: Justi

cia; Justicia Militar: Marina: Medalla Selisario Dom!nguez: M!. 

gracidn: Minas: Obras PCblicas: Patrimonio y Recursos Naciona

les: Pescar Petrdleo: Planeacidn del Desarrollo Econdmico y S2 

cial: Previsidn Social: Puntos Constitucionales: Reforma Agra

ria; Reglamentos: Relaciones: Salubridad: sanidad Militar: se

guros: Servicio Consular y Diplom.!tico: Tierras Nacionales 1 Tr!, 

bajo; Turismo: y V!as de Comunicacidn. Existen ademas las c2 

misiones especiales: de Estudios Legislativos; de Administraeidn 

y de Bibliotecas. 

"Las comisiones ordinarias tendr&n a su cargo las cuesti2 

nea relacionadas con la materia propia de su denominacidn y, -

conjuntamente con la Comisidn de Estudios Legislativos, el an! 

lisia y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su 

competencia.• (art. 87 de la Ley Org.!nica del Congreso). 

Las comisiones legislativas del senado, est.!n previstas -

en loa art!culos 86 a 106 de la Ley Org.!nica del Congreso, e 

igualmente, en los art!culos 65 a 94 del Reglamento para el G2 

bierno Interior del mismo. 

La existencia de las comisiones legislativas y su especi! 

lizacidn, responde a la exigencia derivada del cllmulo de atr!_ 

bueionea conferidas la congreso de la Unidn, las cuales son d!_ 

versas y referentes a distintas materias. De este modo, al •2 

meter alguna iniciativa de ley o decreto a la consideraeidn de 

alguna de las e&maras, tal proyecto ser.! estudiado y dictamin! 

do por la comisidn que, de acuerdo a la !ndole material de la 
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iniciativa, corresponda. ~al situaci6n permite, al poseer co

nocimientos específicos sobre temas concretos, sean cient!ficos 

t@cnicos o en el campo de las relacines humanas, emprender un 

estudio m4s adecuado de las iniciativas, y ayuda en mucho a que 

el futuro producto legislativo (ley o decreto), al incorporar

se al Sistema Jur!dico Mexicano, no sea contrario o ajeno al ~ 

dio social que regir!. 

Finalmente, es indudable que existen profesionales del O! 

recho integrando estas comisiones, dichos letrados (que no si"!!'. 

pre son los legisladores), son quienes se ocupan de la cuestiCln 

puramente jur!dica, sin embargo, insistemos adn en que, sin per

juicio de la subsistencia de estos grupos especializados, los 

legisladores federales sean conocedores de la materia jur!dica. 

As! existe la Comisi6n Permanente y, podemos decir que se 

trata de un 6rgano integrado por diputados y senadores, que f"!l, 

ciona durante los recesos del Congreso de la Uni6n, es decir, 

del lo. de enero al 14 de abril y del 16 de julio al 31 de o~ 

tubre de cada año. 

tl art!culo 78 de· la Carta Fundamental, consagra este 6r

gano en estos t@rminos: "Durante los recesos del Congreso de 

la Uni6n habr4 una Comisi6n Permanente compuesta de 37 miembros 

de loa que 19 ser4n diputados y 18 senadores, nombrados por aua 

respecrivas C4maras la v!spera de la clausura de los per!odos 

ordinarios de sesiones. Para cada titular las C4maras nombra

rln de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto." 

Las funciones que realiza la Comisi6n Permanente, original 
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mente son atribuciones del Congreso de la Uni6n o de alguna de 

las cllrnaras. Es oportuno mencionar que, si bien el art!culo -

79 constitucional numera las facultades de la Cornisi6n Pei:rnan<!!!. 

te, en realidad la propia constituci6n le confiere otras tan

tas en diversos preceptos, lo cual es reconocido en el art!cu

lo invocado, mismo que dispone que las atribuciones de la co

~isi6n que nos ocupa son las siguientes: "I. Prestar su con

sentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos -

de que habla el art!culo 76, fracci6n IV; II. Recibir, en su 

caso, la protesta del Presidente de la RepCblica, de los miem

bros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y de los rn!!. 

gi1trados de Distrito Federal; III. Resolver los asuntos ele su 

competencia, recibir durante el receso del congreso de la tlniC!n 

las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cllrnara~ 

y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cllrnara a la 

que vayan dirigidas; a fin de que despachen en el inmediato P! 

r!odo de sesiones; IV. Acordar por s! o a propuesta del Ejec~ 

tivo la convocatoria del Congreso, o de una sola C4mara, a S! 

sienes extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el vo

to de las dos terceras partes de los individuos presentes. La 

convocatoria señalara el objeto u objetos de las sesiones ex

traordinarias; v. Otorgar o negar su aprobaci6n a los nombra

mientos de ministros de la Suprema Corte as! corno a sus solic1 

tudes de licencia que le someta el Presidente de la Repdblica; 

VI. Conceder licencia hasta por treinta d!as al Presidente de 

la Repdblica y nombrar el interino c¡ue supla esa falta; VII. 

Ratificar los nombramientos que el Presidente de la Repdblica 
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haga de ministros, agentes diplom&ticos, c6nsules generales, -

empleados superiores de hacienda, coroneles y dem!s jefes sup!. 

rieres del Ejl!rcito, Armada y Fuerza A@rea Nacionales, en los 

tl!rminos que la ley disponga: VIII. Conocer y resolver sobre 

las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los l!. 

gisladores federales.• 

Como se notara, la Comisi6n Permanente no posee facultades 

de car4cter legislativo, puesto que no elabora ley alguna du

rante sus funciones. Mas bien, se trata de facultades pol!t! 

co-jur!dicas. 

Los art!culos mas importantes de la legislaci6n secundaria 

que regula a la Comisi6n Permanente (107 a 120 de la Ley Org4-

nica del Congreso: y 171 a 183 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del mismo), se transcriben a continuaci6n. 

Art!culo 107 de la Ley 0rgan1ca1 "La Comisi6n Permanente 

es el 6rgano del Congreso de la Uni6n que, durante los recesos 

de l!ste desempeña laa funciones que le señala la Consti tuci6n 

Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos.• 

Art!culo 109 de le Ley Orgfnica: "En el mismo d!a de la 

clausura de las sesiones ordinarias del Congreso General e in

mediatamente despul!s de esta ceremonia, los diputados y senad2_ 

res que hubieren sido nombrados como miembros de la Comsi6n Pe!_ 

manente, se reun1r4n en el sal6n de sesiones de la C!mara de -

Diputados, bajo la presidencia de la persona a quien correspo!!_ 

da el primer lugar por orden alf abl!tico de apellidos, o de es

to• y de nombres si hubiere dos o mas apellidos iguales, ccn a¡;_ 
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xilio de dos secretarios de su elecciOn, a fin de integrar la 

Mesa Directiva de la Comisil5n Permanente, para la cual se no!!! 

brar& por mayor!a de votos un presidente, un vicepresidente y 

cuatro secretarios1 de estos Oltimos, dos deber!n ser diputados 

y dos Senadores." 

Artículo 110 de la Ley Org4nica: "El Presidente y el Vi

cepresidente ser&n elegidos para un periodo de receso, entre -

los siputados, y para el periodo siguiente, entre los senadores." 

Artículo 115 de la Ley Org4nica: "La ComisiOn Permanente 

no suspender& sus trabajos durante los per!odos extraordinarios 

de sesiones que se convoquen , salvo en aquello que se refiera 

al asunto para el que se haya convocado el per!odo extraordin~ 

ria respectivo." 

Artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Xnterior:"P~ 

ra el despacho de los negocios de su competencia, la Comisil5n 

Permanente, nombrara, a propuesta de la Mesa y por mayor!a de 

votos, en el mismo d!a de su instalacil5n, las siguientes comi

siones: Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras POblicas, 

Gobernacil5n, Guerra y Marina, Hacienda y Crédito POblico, Jus

ticia, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores. 

Esta institucil5n (la Comisil5n Permanente), aOn no es am

pliamente difundida y aceptada por el constitucionalismo modeE 

no; en este sentido, existen importantes tratadistas patrios -

que, como Felipe Tena Ram!rez pugnan por su desapariciOn de nues

tro sistema jur!dico1 y hay también un importante sector que se 

inclina por la persistencia y fortalecimiento de la Comisil5n -
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Permanente, por considerarla como un instrumento de control P2 

l!tico sobre el Ejecutivo cuando el Congreso no esta funciona~ 

do. Como representante de esta Qltima posici6n tenemos a Mi

guel de la Madrid, quien afirma que • •• ,contribuye la pemiane~ 

te al sostenimiento de la tl!cnica divisoria del poder y al &:JU!. 

librio de los poderes constituidos. Puede representar un co~ 

trol pol!tico para el Poder Ejecutivo. 

Por nuestra parte, coincidimos con De la Madrid, puesto 

que, un poder tan importante como lo es el legislativo, no PU! 

de quedar sin representaci6n en el diario acontecer pol!tico -

mexicano, ya que ello equi\•ladr!a a silenciar la voz popular, 

que es la esencia del Congreso de la Uni6n. 

B.- LAS ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS DEL ESTADO·MEXICANO 

El congreso de la Uni6n no solamente tiene facultades le

gislativas, sino tambil!n pol!tico-administrativas y pol!tico-j!:!. 

risdiccionales. 

Siguiendo las ideas de Ignacio Burgoa, son facultades po

l!tico-adl!linistrativas los actos puramente administrativos y -

de tr4mite, los cuales revisten caracter!sticas contrarias a los 

de la .ley, ya que son concretos, particulares y personales, t~ 
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mando la forma de decreto. Por su parte, las facultades pol!

tico-jurisdiccionales se traducen en la participaciOn de las 

c&maras en el juicio pol!tico. 

Dicho lo anterior, pasemos a enunciar someramente las nu-

merosas facultades legislativas del Congreso de la Union, que 

est4n contenidas, principalmente en el art!culo 73 de la Ley 

Suprema. 

El precepto mencionado, consta de 34 fracciones, de laa -

cuales las 33 primeras (i, III a XXII, XXIV a XXVII y XXIX-A a 

. XXIX-H), son expresas, y la nt!mero 34 (XXX), contiene lo que 

la doctrina constitucional ha denominado "facultades impl!citas 

del Conqreso de la Unien•. Respecto a esto, se ha dicho que t!_ 

les facultades impl!citas las ejerce el Conqreso de la UniOn, 

previa la existencia de otra facultad expresa que justifique -

su ejercicio. En otras palabras, las facultades impl!citas son 

los medios necesarios para ejercitar las facultades expresas. 

Al mismo tiempo, las facultades de que se habla, hacen posible, 

a travl!s de la expediciOn de leyes, el desempeño de las facul

tades atribuidas a los otros dos poderes federales. Sin embar 

go, y como lo manifiesta M!ximo N. G!miz P., "Las facultades 

impl!citas se han esqrimido, en muchas ocasiones, por los le

qisladores mexicanos para fundamentar la expedicien de leyes 

que de ninguna manera se puede estimar que nacen de una facultad ex

pUci ta contenida en la Con•titucien General de la Reptlblica." <45 > 

(45) Derecho Constitucional Y Administrativo de las Entidades 
Federativas, Mixico, UNAM, 1190, PI;. 126. 
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Como se sabe, el Congreso de la Uni6n puede legislar para 

todo el pa!s y para el Distrito Federal. Es decir, que actda 

como Legislatura local en esta entidad federativa. 

En el presente inciso nos ocuparemos de las atribuciones 

a nivel federal, y en el siguiente, de su competencia en el Di~ 

trito Federal. 

Para una m!s sencilla exposici6n de las facultades feder~ 

les del Congreso de la Uni6n, las hemos clasificado como sigue: 

l. racultade• reapecto a lea entidad•• federativa•: adm~ 

tir nuevos Estados a la Uni6n Federal (fracci6n I); formar nu~ 

vos Estados dentro de los l!mites de los existentes (fracci6n 

III)1 arreglar definitivamente los- l!mites de los Estados, te~ 

minando las diferencias ~ue entre ellos se susciten sobre las 

demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando es

tas diferencias tengan un car!cter contencioso (fracci6n IV); 

e impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan 

restricciones (fracci6n IX). 

2. Facultada• respecto a loa Poderes Federales: cambiar 

la residencia de los Supremos Poderes· de la Federaci6n (frac

ci6n V); crear y suprimir empleos pdblicos de la Federaci6n y 

señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones (fracci6n XI); e~ 

pedir la Ley OrgSnica de la Contadur!a Mayor (fracci6n XXIV); 

conceder licencia al Presidente de la Repdblica y constituirse 

en Colegio Electoral para designar presidente sustituto, inte

rino o provisional, en los t6rminos de los art!culos 84 y 85 

constitucionales (fracci6n XXVI); aceptar la renuncia al cargo 
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de Presidente de la RepCblica (fracci6n XXVII); y expedir le

yes que instituyan tribunales de lo conteneioso-aclministrativo, 

que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la Aclministraei6n PCbliea Federal o del Distrito Federal 

y los particulares (fraeeiOn XXIX-Hl. 

l. Facultades en Materia Tributaria: imponer las contri

buciones necesarias a cubrir el presupuesto (fraeei6n VIII: y 

establecer contribuciones sobre comercio exterior, aprovecha

miento y explotac16n de recursos naturales, instituciones de 

erl!dito y sociedades de seguros, etc. (fraeei6n XXIX-Al. 

t. Facultades en Materia Financiera: dar bases sobre las 

cuales el Ejecutivo pueda celebrar empr6stitos sobre el eredi

to de la Naci6n, aprobar esos mismos empr6stitos y reconocer y 

mandar pagar la deuda nacional (fraeei6n VIII); legislar en t~ 

da la RepCbliea sobre servicios de banca y eredito, establecer 

el Banco de Emisi6n enico en los t@rminos del art!eulo 28 con! 

titueional (fraeei6n Xl1 establecer casas de moneda, dietar r! 

glas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera, 

adoptar un sistema general de pesas y medidas (fraeei6n XVIII); 

expedir leyes sobre planeaci6n nacional del desarrollo eeon6m! 

coy social (fracci6n XXIX-Dl; expedir leyes para la programa

ciOn, promoei6n, eoneertaei6n y ejeeuei6n de acciones de orden 

eeonOmico, referentes al abasto y otras que tengan como fin la 

producei6n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social 

y nacionalmente necesarios (fraeeiOn XXIX-E); y expedir leyes 

tendientes a la promoei6n de la inversi6n mexicana y la regul! 
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ci6n de la inversi6n extranjera (fracci6n XXIX-F); 

s. Facultada• en Materia de Guerra: declarar la guerra, 

en vista de los datos que le presente el Ejecutivo (fracci6n 

XII). 

6. Facultade• en Materia llarlt:laa: dictar leyes segdnlas 

cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y ti~ 

rra, y expedir leyes relativas al derecho mar!timo de paz y -

guerra (fracci6n XIII). 

7. Facult•de• en Materia de Seguridad Nacional: levantar 

y sostener a las instituciones armadas de la Uni6n, a saber: -

Ejlrcito, Marina de Guerra y Fuerza Airea Nacionales (fracci6n 

XIV)1 y dar reglamentos con objeto de organizar, armar y di•c! 

plinar la Guardia Nacional (fracci6n XV). 

8. Facultade• en Materia Penal: definir los delitos y -

faltas contra le Federaci6n y fijar los castigos que por ellos 

deban imponerse (fracci6n XXI)1 y conceder amnist!as por deli

tos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Fede

raci6n (fracci6n XXII). 

9. Facultade• en Materia Bducetiva: establecer, organizar 

y sostener en toda la RepOblica escuelas rurales elementales, 

superiores, secundarias y profesionales; de investigaci6n cie~ 

t!fica, de bellas artes y de enseñanza tlcnica1 escuelas prSc

ticas de agricultura y de miner1a, de artes y oficios, museos, 

bibliotecas, observatorios y demas institutos concernientes a 
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la cultura general de los habitantes de la NaciOn: legislar en 

todo lo que se refiere a dichas instituciones; legislar sobre 

monumentos arqueolOgicos, arttsticos e histOricos: dictar las 

leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Fed!!. 

raciOn, los Estados y los Municipios el ejercicio de la funciOn 

educativa y las aportaciones econemicas correspondientes a ese 

servicio pdblico (fracciOn XXV). 

10. Otraa facultad••• Legislar en toda la Repdblica so

bre hidrocarburos, minerta, industria cinematrogr4fica, comer

. cio, juegos con apuestas y sorteos, energta electrica y nuclear, 

y expedir las leyes del trabajo reglamentarias del arttculo 123 

(fracciOn X)1 dictar leyes sobre nacionalidad, condiciOn jurt

dica de loa extranjeros, ciudadanta, naturalizaciOn, coloniza

ciOn, emigraciOn e inmigraciOn y salubridad general de la Rep~ 

blica (fracciOn XVI)1 dictar leyes sobre v!as generales de co

municaciOn y sobre postas y correos; expedir leyes sobre el uso 

y aprovechamiento de las aguas de jurisdicciOn federal (frac

ciOn XVII)1 fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupaciOn 

y enajenaciOn de terrenos baldtos y el precio de éstos (frac

ciOn XIX)1 expedir las leyes de organizaciOn del cuerpo diplo

m4tico y del cuerpo consular mexicanos (fracciOn XX): legislar 

sobre las caracter!sticas l-, uso de la bandera, escudo e himnos 

nacionales (fracciOn XXIX-B)1 expedir las leyes que establezcan 

la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los 

Municipios, en el 4mbito de sus respectivas competencias, en -

materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fi 
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nes previstos en el p!rrafo tercero del art1culo 27 constitu

cional (fracci6n XXIX-C); expedir leyes tendientes a la regu

lacien de la transferencia de tecnolog1a y la generacien, dif~ 

sien y aplicaci6n de los conocimientos cient1f icos y tecnol6g~ 

ces que requiere el desarrollo nacional (fracci6n XXIX-Fl; ex

pedir le~·es que establezcan la concurrencia del Gobierno Fede

ral, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el 

!mbito de sus respectivas competencias, en materia de protec

ci6n al ambiente y de preservaci6n y restauraci6n del equilibrio 

ecol6gico (fracci6n XXIX-Gl1 expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteri2 

res y todas las otras concedidas por la Constituci6n a los Po

deres de la Uni6n (fraccien XXX, facultades impl1citas), 

De lo anterior se desprende que las facultades legislati

vas del Congreso de la Uni6n son muy amplias, y nosotros pena! 

mes que no podrfa ser de otra forma, tomando en cuenta la eno! 

me gama de asuntos que conforman la vida pol1tica, econ6mica y 

social de nuestro pa!s. Pero no solamente las facultades del 

Congreso de la Uni6n est!n señaladas en el art1culo 73, sino -

que la constituci6n le otorga otras en distintos art1culos, 

El 6rgano depositario del Poder Legislativo Federal, dni

camente puede ejercer las facultades y legislar sobre las mat! 

rias que expresamente le confiere la Constituci6n, reserv4ndo

se a las Legislaturas locales en cada entidad federativa, las 

facultades para legislar en aquellas materias que no est!n ex

presamente atribuidas al Congreso de la Unien,. en los tl!i:minos 
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del art!culo 124 de la ConstituciOn Federal. 

En los Estados que adoptan el sistema federal, suele des

tinarse un territorio espec!fico, independiente del territorio 

de cada Estaco-miembro, para que en él se asienten materialme!!. 

te los poderes federales. Este territorio es, en nuestro rég!_ 

men constitucional, el Distrito Federal, que en sus or!genea -

tomo como modelo el Distrito de Colwnbia de la constituci6nno!_ 

teameri cana. 

Ea ·en el Distrito Federal donde también se encuentra la cap!_ 

tal de la Repdblica Mexicana, la Ciudad de México, que es el 

punto m5s importante de la vida pol!tica y econ6mica del pa!s. 

De acuerdo con el art!culo 43 de la Constituci6n Federal, 

el Distrito Federal es parte integrante de la Federaci6n, jun

to con loa otros 31 Estados que se citan en el mismo precepto. 

También el art!culo 44 del mismo C6digo supremo, dispone: "El 

Distrito Federal se compondr5 del territorio que actualmente -

tiene, y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen 

a otro lugar, se erigid en Estado del Valle de M!xico, con los 

l!mites y extensi6n que le asigne el Congreso General." Esta 

disposici6n constitucional se refiere al territorio que el Di! 

trito Federal ocupaba al momento de entrar en vigor la Consti• 

tuci6n de 1917, o sea, el lo. de mayo del mismo año1 igualmen

te, se hace la declaraci6n impl!cita de que los poderes feder! 

les se asientan en el Distrito Federal. En términos del art!

culo 73, fracciOn V, de la Constituci6n, el Congreso dela Un16n 

tiene la facultad de cambiar la residencia de los poderes fed! 
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rales, supuesto en el cual, y como segdn dice el art1culo 44, 

el Distrito Federal se erigid en "Estado del Valle de ~l&Ueo." 

Por otra parte, el Distrito Federal es la dnica entidad -

federativa que carece de autonom1a pol!tica, puesto que no pu! 

de darse su propia constituciOn y crear sus propios Organos de 

gobierno. Como los dem&s Estados, tambi~n en el Distrito Fed! 

ral se ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y judicia~ 

encomendadas a 6rganos constituidos que son los mismos poderes 

federales, salvo la fucniOn judicial, que esta encomendada a un 

Tribunal Superior de Justicia. As1, el Poder Legislativo esta 

depositado en el Congreso de la UniOn (legislando solamente P!. 

ra el Distrito Federal)1 el Poder Ejecutivo esta a cargo del -

Presidente de la Repdblica (que delega su ejercicio en el ~ 

tamento del Distrito Federal): y el Poder Judicial lo desempe

ña el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (cu

yos magistrados son ombrados por el Presidente de la Repdblica, 

con la aprobaciOn de la Asamblea de Representantes). 

La poblaci6n del Distrito Federal, as1 como la de las de

mas entidades federativas, elige de manera directa, tanto al -

Presidente de la Repdblica, como a los legisladores federales. 

Ademas, en los demas Estados, el pueblo elige a su gobernador 

(quien designa a los integrantes del Poder Judicial local), y 

diputados regionales. En cambio, los habitantes del Distrito 

Federal, no cuentan con el voto activo para elegir directamen

te a sus autoridades locales, distintas de las federales (aun

que s6lo pueden elegir a los miembros de la Asamblea de Repre-



114. 

sentantes del Distrito FeCeral, que es un Organo casi•legisl! 

tivo). 

De lo anterior se colige que, el Distrito Federal se en• 

cuentra en una franca capitis diminutio pol~tica, situaciOnque 

se ha pretendido atenuar con la creaei~n en 1987, de la ya mefr 

cionada Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a la 

que m!s adelante nos referiremos con mayor precisiOn. 

Nosotros nos concretaremos solamente a la funei~n legisl~ 

tiva en el Distrito Federal, que esta a cargo, como ya se dijo, 

del Congreso de la UniOn, en sus funciones de Legislatura lo

cal. El mareo constitucional lo da el propio art!eulo 73 con~ 

titucional en su fraccOn VI, la que podr!a considerarse, en una 

interpretaei6n forzada, como la "eonstitueiOn" del Distrito -

Federal. 

El artteulo aludido dispone: "El Congreso tiene facultad: 

V. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal ••• " 

La declaraciOn "en todo lo relativo", la interpretamos en 

el sentido de que se trata de todo aquAllo que sea susceptible 

de una regulaciOn jur!dica. Esto quiere decir que el Congreeo 

de la UniOn, legisla en el Distrito Federal para: conservar el 

orden pOblieo: regir, organizar y fomentar las actividades ec2 

n6m1cas, pol!ticas, sociales, culturales, etc.; hacer expedita 

la administraciOn de justicia¡ atender las demandas de biene

tar social, mediante la creaciOn, coordinaciOn y mantenimiento 

de servicios p~blicos; etc. Como se percibe, en la frase "en 

todo lo relativo al Distrito Federal 11
, se encierran un sinf1n 
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de circunstancias sociales de hecho que, en general, la teor!a 

pol!tica moderna ha considerado como obligaci6n de los Estados 

contempor!neos proveer a su regulaci6n, con la finalidad de a! 

canzar el bien coman de su poblaci6n, y de esta manera justifi 

car su existencia pol!tica. Particularmente, el Distrito Fed! 

ral, vali@ndose de la funci6n legislativa desarrollada por el 

Congreso de la Uni6n, como Legislatura local, justifica su exi~ 

tencia pol!tica. 

Asimismo, el propio art!culo 73-VI señala que la facultad 

legislativa del Congreso de la Uni6n respecto al Distrito Fed! 

ral, debe someterse a las bases que indica, a saber: 

•1a. El gobierno del Oistrito Federal estará a cargo -
del Pr••idente de la RepGblica, quien lo ejercer& por 
conducto del órgano u órganos que determine .la ley 
re•pectivar 

2a. La ley org¡nica correspondiente establecer& loa -
medios para la deecen~ralizaci6n y desconcentración -
de la administración para mejorar la calidad de vida 
de loa habitante• del Distrito Federal, incrementando 
el nivel de bieneatar social, ordenando la convivencia 
comunitaria y el espa::io urbano ':l propiciando el desa 
rrollo económico, soc!al y cultural de la entidad, -

Ja. Como un órgano de representaci6n ciudadana en el 
Distrito Federal, se crea una asamblea ••• 11 (Vid. Infra:) 

4a. Se refiere al ejercicio de las fac~ltades de la 
Asamblea del Distrito Federal (Vid. Infra)1 

Sa. La función judicial se ejercer& por el Tribunal -
Superior de Justricia del Distrito Federal, el cual -
se integrar¡ por el n1mero de magistrados que sefiale 
14 ley orgánica correspondiente, as! como por los jue 
ce• de primera inatan:ia y demás órganos que la ley ~ 
determine ••• Los nomZramientos de los magistrados del 
Tribunal superior de Justicia ser(n hechos por el Pre 
si dente de la RepGbli ::a, en los t&rminos previstos por 
la ley org,nica ••• Estos nombramientos ser&n sometidos 
a la aprobación de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal .•• " Esta misma base agrega varias -
disposiciones comple~entarias de la funci6n judicial, 
tales como: que la ley or;&nica correspondiente (Ley 
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orcSnica de los Tribunales de Justucia del Fuero Común 
deÍ Distrito Federal), garantice la independencia de -
los magistrados y jueces en el desempeño de sus !uncio 
nes; condiciones ~ue la ley debe !ijar para el in9resO, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los tribu
nales 1 que los nombramientos de magistrados y jueces -
recaigan en personas cuyos servicio• dentro de la admi 
nistración de justicia hayan sido prestados con eficieñ 
cia y probiaad, o bien, merezcan eaa designación por
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras 
ramas de la profesión jur!dica1 determinaci6n por par
te de la ley secundaria, del procedimiento de designa
ción de los maqistrados, as! como de las responsabili• 
dadea en que incurren quienes tomen posesión del cargo 
o lo ejercieren ain la aprobación reapectiva1 manera -
en que la ley determinar& la suplencia de las faltas -
temporales de loa ma9iatrados1 obligación de los magis 
tradoa, al entrar a ejercer su encargo, de rendir pro= 
teata de "guardar la Constitución Pol!tica de loa Esta 
dos Unido• Mexicanos y las leyes que de ella emanen",
la que harán ante el pleno de la Asamblea de Represen• 
tantes del Distrito Federal1 duración de seis años de 
loa magistrado• en el ejercicio de su cargo, y poaibi• 
lidad de ser reelectos, caso en el cual, ~nicamente po 
dr&n ser privado• de su puesto por incurrir en las reS 
ponsabilidadee previstas para los servidores pGblicoa
(t!tulo cuarto de la conatitución Federal)J nombramien 
to de los jueces de primera instancia hecha por el Tri 
bunal Superior de Justicia1 lo relativo a la remunera= 
ción de los magistrados y jueces, la cual será adecua
da, irrenunciable y no podri ser disminuida durante su 
encargo1 y el señalamiento Qe que los magristados y 
jueces, ' ••• no podrán, en ningún caso, aceptar y de
sempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Es
tado• o de particulares, salvo los cargos no remunera
dos en asociaciones científicas, docentes, literarias 
o de beneficiencia. La infracci6n de esta disposici6n 
seri castigada con la p6rdida del cargo." (art. 101 
cona ti tu con al). 

La base siguiente ordena: 

6a. El Ministerio Público en el Distrito Federal esta
rá a cargo de un Procurador General de Justicia, que -
depender& directamente del Presidente de la República, 
quien lo nombrará y removerá libremente." 

De lo anterior, solamente queremos precisar que, el "6r9! 

no u Organos" a que se refiere la base la. del articulo 7J•VI, 

y en el cual el Presicente de la RepOblica delega el ejercicio 
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del gobierno del Distrito Federal, es, precisamente, el Depar

tamento del Distrito Federal, que se rige por su ley org&nica 

de fecha 27 de diciembre ce 1978 (publicada en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n el c!a 29 del mismo mes y año). 

El Departamento del Distrito Federal es una dependencia -

del Poder Ejecutivo Federal (art. lo. del Reglamento Interno -

del Departamento del Distrito Federal), encabezado por un jefe 

(nombrado y removido libremente por el Presidente de la Repabli

ca), y que ejerce el gobierno del Distrito Federal, por deleg! 

ci6n constitucional del Presidente de la Repttblica a cuyo car

go originalmente se encuentra. 

Respecto a loa principales 6rganos internos del De~ 

toto del Distrito Federal, 4stos se indican en el art!culo 3o. 

de su ley org&nica, al referirse a ellos. como las "unidades ª!! 
ministrativas" de las cuales se auxiliara el Jefe del Departa

mento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus atribuciones 

consistentes en el estudio, planeaci6n y despacho de los asun

tos propios del Departamento que dirige, y que son las siguie~ 

tes: 

l. Secretada General de Gobierno. 

2. Secretada General de Planeaci6n y Evaluaci6n. 

3. Secretar!a General de Obras. 

4. Secretar!a General de Desarrollo Urbano y Ecolog!a. 

s. Secretada General de Desarrollo Social. 

6. Secretada General de Portecci6n y Vialidad. 

7. Oficial!a Mayor. 
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8. Tesorer!a. 

9. Contralor!a General. 

10. Delegaciones: Alvaro Obreg6n; Azcapotzalco1 Benito Ju! 

rez; CoyoacSn; cuajimalpa de Morelos; cuauht@Inoc1 Gus

tavo A. Madero; Inacalco; Iztapalapa; La Magdalena Q:>!l 

treras1 Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tl!huac1 Tlalpan; 

Venustiano Carranza; y xochimilco (art. 14 de la ley 

orgSnica del Departamento del Distrito Federal). 

Por otra parte, por decreto de 29 de julio de 1987 (publ! 

cado en el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 10 de agosto 

del mismo año), se reform6 la fracci6n VI del art!culo 73, coa 

templando la creaci6n de un 6rgano de representaci6n ciudadana, 

denominado Asamblea de Representantes del Distrito Federal. E! 

ta Asamblea no depende del Presidente de la Repdblica, ya que 

sus miembros son elegidos directamente por los habitantes del 

Distrito Federal. Este 6rgano colegiado posee facultades cu! 

si-legislativas y administrativas; y sirve de medio para que, 

a travda del derecho de iniciativa popular, la ciudadan!a par

ticipe en la reaoluci6n de los problemas urbanos y en el mejo

ramiento de la gesti6n financiera. 

La Asamblea de Representantes se integra por 66 miembros, 

40 de.los cuales son electos por el principio de votaci6n may~ 

ritaria relativa; y loa 26 restantes, segdn el principio de r~ 

presentaci6n proporcional, sometidndose a las reglas que en la 

misma base Ja. se establecen. 

Los integrantes de la Asamblea de Representantes del Dis-
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trito Federal, ser!n electos cada tres años1 por cada propiet! 

rio habr! un suplenter las vacantes de los representantes se

r&n cubiertas en los tC!rminos de la fracci6n IV del art!culo -

77 constitucional. Son aplicables a los representantes los a~ 

t!culos constitucionales siguientes: 55 (requisitos que sed! 

ber!n reunir para ser representante, y que son los mismos que 

para ser diputado se exigen): 59 (no reelecci6n)1 60 (aplic! 

oi6n de las reglas relativas a la calificaci6n de la elecci6n 

de los miembros de la asamblea)1 61 (inmunidad, inviolabilidad 

y no procesabilidad)1 62 (exclusividad en el cargo)1 y 64 -

(pC!rdida del derecho a la dieta correspondiente por faltar a a!. 

guna sesi6n sin causa justificada o sin permiso de la AS11rnblea). 

La Asamblea funciona en dos per1odos de sesiones ordinarias 

del 15 de noviembre ele cada año, al 15 ele enero del siguiente año (primer -

per!odo)1 y del 16 de abril al 15 de julio del mismo año (segun

do periodo). Durante los recesos de la Asamblea, Cista podr& -

reunirse en sesiones extraordinarias para atender asuntos ur

gentes para los cuales sea convocada, a petici6n de la mayor!a 

de los representantes o del Presidente de la RepOblica. Adem&s, 

a la apertura del segundo per!odo de sesiones ordinarias, con

currir& la autoridad que el Presidente de la RepOblica determ! 

ne, a rendir un informe por escrito, en el que manifieste el -

estado que guarda la aeministraci6n pQblica del Distrito Fed! 

ral. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, est& 

faeul ta da para: 
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Al Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polic!a y 

buen gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes 

y decretos expedidos por el congreso de la Uni6n para el Dis

trito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se 

manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, · 

en materia de: educaci6n, salud y asistencia social; abasto y 

distribuciOn de alimentos, mercados y rastros; establecimientos 

mercantiles; comercio en la v!a pdblica; protecci6n civil; se~ 

vicios auxiliares a la administraciOn de justicia; prevenci6n 

y readaptaci6n social; uso del suelo; regularizaciOn de la t!!. 

nencia de la tierra, establecimiento de reservas territoriales 

y vivienda; preservaci6n del medio ambiente y protecciOn ecol~ 

gica; explotaci6n de minas de arena y materiales pAtreos, con! 

trucciones y edificaciones; agua y drenaje; recolecci6n, disp~ 

sici6n y tratamiento de basura; tratamiento de aguas; raciona

lizaci6n y seguridad en el uso de ener9Aticos; vialidad y tr&>

sito; transporte urbano y estacionamientos; alumbrado pQblico; 

parques y jardines; agencias funerarias, cementerios y servi

cios conexos; fomento econOmico y protecci6n al empleo; desa

rrollo agropecuarioJ turismo y servicios de alojamiento; trab!. 

jo no asalariado y previsi6n social; y acci6n cultural; 

B) Proponer al Presidente de la RepOblica la atenci6n de 

probler.ias prioritarios, a efecto de que tomando en cuenta la -

previsiOn de ingresos y el gasto pQblico, los considere en el 

proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal,que "!!. 

v!e a la c&mara de Diputados del congreso de la Uni6n; 
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C) Recibir los informes trimestrales que deber! presentar 

la autoridad adrninistrati\•o. del Distrito Federal, sobre la ej!_ 

cusi6n y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, 

y elaborar un informe anual para analizar la congruencia entre 

el gasto autorizado y el realizado, por partidas y programas, 

que votado por el Pleno de la Asamblea remitir! a la c&mara de 

Diputados del Congreso de la cni6n, para ser considerado dura~ 

te la revisi6n de la cuenta PQblica del Distrito Federal. 

DJ Citar a los servidores pQblicos que se determinen en -

la ley correspondiente (titulares de las unidades centralizadas, 

6rganos desconcentrados y entidades paraestatales, segQn el ª! 

t!eulo ll de la ley org5nica), para que informe a la Asamblea 

sobre el desarrollo de loa servicios y la ejecuci6n de las obras 

encomendadas al gobierno del Distrito Federal): 

El Convocar a consulta pQblica sobre cualquiera de los t!. 

mas mencionados en la presente base, y determinar el contenido 

de la convocatoria respectiva; 

F) Formular las peticiones que acuerde el Pleno de la Asar.!! 
blea, a las autoridades adr.tinistrativas competentes, para la -

soluci6n de los problemas que planteen sus miembros, como resul 

tado de su acci6n de gestor1a ciudadana: 

G) Analizar los informes semestrales que deber!n presentar 

loa representantes que lo integren, para que el Pleno de la 

Asamblea tome las medidas que correspondan dentro del !mbito -

de sus facultades de consulta, promoci6n, gestor.!a y supervisi6n1 
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F.) Aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal 

superior de Justicia, que haga el Presidente de la Rep~blica, 

en los t~rminos de la base Sa. de la presente fracción: 

I) Expedir, sin intervención de ninguno otro órgano, el r!_ 

glamento para su gobierno interior: y 

J) Iniciar ante el congreso de la Unión, leyes o decretos 

en materias relativas al Distrito Federal. 

Laa iniciativas que la Asamblea de Representantes presen

te ante alguna de las CSmaras del Congreso de la Unión,pasar!n 

deade luego a comisien para su estudio y dictamen. 

Loe bandos, ordenanzas y reglamentos que expida la Asam

blea del Distrito Federal en ejercicio de la facultad a que se 

refiere el inciso Al de la presente base, se remitirAn al ór

gano que señale la ley para su publicación inmediata." Dicho 

órgano, de acuerdo al articulo 53 de la ley orgAnica, es la G~ 

ceta Oficial del Distrito Federal. 

En la base 4a. se hacen las declaraciones que a continua

ción se enuncian: la facultad de iniciativa para el ejercicio 

de las facultades de la Asamblea de Representantes, correspon

de a sus integrantes y a los representantes de los vecinos o~ 

ganizados, siguiendo los lineamientos que marque la ley orglni 

ca1 se instituye el llamado Derecho de Iniciativa Popular re! 

pecto a lae materias que son competencia de la Asamblea: y se 

ordena que la ley establezca " ••• los medios y mecanismos de -

participac16n ciudadana que permitan la oportuna gestión y co~ 
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tinua supervisi6n comunitarias de la acci6n del gobierno del -

Distrito Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e intere

ses leg1timos y a mejorar la utilizacien y aplicacien de los 

recursos disponibles;" (p&rrafo tercero). 

Como anteriormente apuntamos, la poblacien asentada en el 

Distrito Federal, esta imposibilitada para elegir a sus autor! 

dadea locales; esto ha llevado a afirmar que tal entidad.es la 

mas •antidemocratica dentro de un ri!gimen democr&tico". = lo 

es el mexicano. 

Creando la Asamblea de Representantes, ·se intente dar una 

solucien a esta problematica, otorgando a los habitantes del 

Distrito Federal el voto activo para elegir directamente a los 

miembros de esa Asamblea, la cual no puede considerarse = un 

6rgano de gobierno local, ya que esta supeditada a la autoriclad 

federal, que es quien en realidad ejerce el gobierno en la en

tidad que nos ocupa, y aunque existe el Departamento del Dis

trito Federal, no hay que olvidar que Aste depende directamen

te del Poder Ejecutivo Federal. No obstante ello, y a pesar -

de que todav1a persiste el grave problema de la "de1r.ocratizacierl' 

de esta entidad, debemos reconocer que la Asamblea de Represe~ 

tantea ha servido como indicador del estado urbano en el Dis-

trito Federal, y sobre todo, para reglamentar situaciones que 

la misma ciudad demanda, para que se lleven a cabo de manera -

ordenada y eficaz. 

En relacien a las f~cultades de la Asamblea, es convenie~ 

te destacar tres puntos esenciales: la facultad cuasi-legisl! 
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tiva de la Asamblea; el .derecho de iniciativa de leyes o decr!. 

tos ante el Congreso de la UnH5n que posee: y el Derecho de In.f. 

ciativa Popular otorgado a los habitantes del Distrito Federal. 

La Asamblea de Representa~tes tiene la facultad de expedir 

bandos, ordenanzas y reglamentos de policta y buen gobierno, -

los cuales tienen por objeto la satisfacci6n de las necesidades 

de los habitantes de la entidad, y que son manifestaciones de 

tipo administrativo, pero que llevan en st el car!cter de ser 

obligatorios, abstractos, impersonales y generales. Por eso i\! 

cimos que la Asamblea posee funciones cuasi-legislativas, t6~ 

mino que hemos empleado a fin de diferenciarla de la autentica 

funci6n legislativa que desarrolla el congreso de la Uni6n re!. 

pecto al Distrito Federal. Y muy a propOsito de esto, debemos 

hacer notar que tal funci6n cuasi-legislativa, en ning~n caso 

podr! contravenir lo dispuesto en otras leyes o decretos expe

didos por el Congreso de la UniOn como Legislatura local. 

Muy importante facultad de la Asamblea es la consistente 

en iniciar leyes o decretos en materias relativas al Distrito 

Federal, ante el Congreso de la UniOn. con tal prerrogativa, 

la Asamblea sirve de auxiliar al Organo legislativo federal, -

al darle a conocer circunstancias que, a juicio de la misma """!!! 

blea, requieren de una regulaci6n juddica m!s formal, y que 

su facultad cuasi-legislativa no llega a normar adecuadamente. 

En relaciOn a esto, es prudente adicionar el arttculo 71 

de la ConstituciOn Federal, precepto que señala a quienes ce~ 

pete iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Uni6n, Ca.!!_ 
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prendiendo al Presidente de la RepQblica, a los legisladores -

federales y a las Legislaturas de los Estados• debi!ndose in

cluir a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal Ca 

través de sus integrantes), en todo lo relativo a esa entidad. 

En otro orden de ideas, el Derecho de Iniciativa Popular 

es, segan el arUculo 52 de la ley org&nica de la Asamblea, " • 

•• un procedimiento de participac16n de los ciudadanos del Di! 

trito Federal para proponer la creaci6n, reforma o derogaci6n 

de bandos, ordenanzas y reglamentos de polic!a y buen gobierno, 

relativos al.propio Distrito Federal." (segundo p!rrafo. Esta 

participaci6n ciudadana tiene en dltima instancia, la finalidad 

de resolver los diversos problemas citadinos. El mismo art!c~ 

lo agrega1 "Este derecho s6lo podra ser ejercido conjuntamen

te por un m!nimo de diez mil ciudadanos que, a la fecha de la 

iniciativa, sean residentes del Distrito Federal." (tercer pl

rrafo). Y la base 4a., segundo p!rrafo del arUculo 73-VI, di! 

pone que esos diez mil ciudadanos estl!n "debidamente identif! 

cadcs". 

He aqu! un elemento mis para "democratizar• el Distrito -

Federal, mediante la participaci6n directa de la ciudadan!a, -

proponiendo la creaci6n, modificaci6n o supresi6n de las disp~ 

sicionea jur!dicas que se indican, y que son el producto de la 

funci6n cuasi-legislativa de la Asamblea. Ahora bien, si esas 

proposiciones prosperan, y en alguna forma fueran contrarias a 

las leyes o decretos del Congreso de la Uni6n en sus funciones 

de Legislatura local, dichas creaciones, modificaciones o su~ 
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sienes sertan inoperantes, quedando as! anulada esa particip! 

ci6n ciudadana. 

Finalmente, no queremos concluir este inciso sin antes h! 

cer un breve comentario acerca de la realidad pol!tica de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Es muy cierto que las labores desarrolladas por la prime

ra asamblea que se erigiO fueron aceptables; sin embargo, la"!. 

gunda asamblea, actualmente en funciones, ha dejado mucho que 

desear, y definitivamente no ha respondido como se esperaba. -

Loa problemas de la ciudad -seguridad pOblica, contaminación, 

uso del suelo, vivienda, transporte, comercio "callejero",etc-, 

en el mejor de los casos, no se han incrementado, pero tampoco 

se han resuelto, ni tan siquiera se han emprendido acciones enf! 
gicas que en verdad los ataquen. 

Sin decir m&s, veamos lo que opina un miembro de la Asam

blea de Representantes del Distrito Federal, al respecto: 

La mayor parte de los representantes a la Asamblea ve 
mos con deseaperaeión las escasas ~acultades y capaci 
dad de respuesta ante las demandas de los miles de ciu 
dadanoe que acuden a la Asamblea. ?:o es posible hacer 
entender • la ciudadan!a que nuestra capacidad se ba
sa exclusivamente en pedir favores a los funcionarios 
o en hacer preaiSn pol!tica para obligarlos a resolver 
los problemas ••• La Asamblea de Representantes tiene 
q~• desaparecer •.. para eliminar un ~rgano insufieien 
te para re1ponder a las necesidades de la ciudad. -

El Congreso de la UniOn y las Legislaturas estatales, tr! 

bajando conjunta pero separada y sucesivamente, integran lo que 

doctrinariamente se llama Poder Revisor de la ConstituciOn, ~ 

bifn conocido como Constituyente Permanente. Se trata de un -
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poder constituido, aunque r.'IUl' similar en sus funciones a las 

que desarrolla el Poder o Asamblea Constituyente, con la dife• 

rencia de que @sta desaparece en el momento en que surge aquél. 

En efecto, el Poder Constituyente elabora la Constitucien, ~ 

do los 6rqanos de gobierno (poderes constitu1dos), señal!ndoles 

sus facultades y marcSndoles sus l1mites1 en tanto, el Poder -

Revisor es uno de esos poderes constituidos, dotado de facult! 

des para modificar la misma Constitucidn que le da existencia 

jur!dica. Tales facultades deben estar expresa y espec!fic"""'ll 

te contempladas en la Constitucidn, con la finalidad de c¡ue ese 

ergano no la pueda modificar en demas!a, o abrogarla, lo que 

compete exclusivamente al pueblo. 

La Constituci6n Federal, en el art!culo 135, se refiere -

.al citado poder.constituido y sus funciones, en los siguientes 

t@rminos: 

"La presente Constitución puede ser adicionada o refor 
m&da. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
p&rte de la misma, se requiere que el Con;reso de la 
UniOn, por el voto de las dos terceras partes de los -
individuo• presentes, acuerde las reformas o adicionea, 
y que •stas sean aprobadas por la mayoría de las legis 
le.turas de los Estados. El Congreso de la Unión o l& 
Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de loa 
votos de las legislaturas y la declaración de haber si 
do aprobadas las adiciones o refOrmas." -

Del anterior precepto se deriva que el congreso de la Unii!n 

y las Legislaturas estatales, conforman el Constituyente Perm! 

nen te (o Poder Revisor de la Consti tucien) , ;• con su particip! 

ci6n puede modificar (adicionar o reformar) la Ley Suprema, CO!!. 

tando ademas, y como después se ver&, con la colaboraci6n del 

Presidente de la Repdblica. En otro lugar abordaremos el pro-
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ceso que se sigue para ap:obar una adici6n a re!orma constitu

cional. 

Por otra parte, ¿que significa que la Constituci6n pueda 

ser adicionada o reformada? Adicionar es hacer una agregaci6n 

a un cuerpo principal de normas jur!dicas, sin que estas sufran 

alguna modificaci6n1 refo:mar implica dar una nueva forma, re

plantear, sustituir unas normas jur!dicas por otras, caso en el 

cual opera la derogaciCln de las primeras. Por virtud de la ad!_ 

ciOn o la reforma, el Constituyente Permanente se encarga de 

que la ConstituciCln este en cont!nua concordancia con la cam

biante realidad social que regula, y evitar que sea rebasada -

por esta. 

cuesti6n de gran interés es determinar los l!mites del P2 

der Revisor, en otras palabras, ¿qué art!culos constitucionales 

puede adicionar o reformar? Los estudiosos de la materia ce":!. 

titucional han solucionado lo anterior concluyendo que, el 6r

gano que tiene a su cargo modificar la ConstituciCln, puede ha

cerlo sobre cualquier punto, siempre y cuando el imperativo s2 

cial ast lo requiera, excepto en lo referente a lo que se ha -

calificado como "decisiones pol!ticas fundamentales". Estas -

son todos aquellos principios que recogen en el texto constit~ 

cional el ser del Estado, y las aspiraciones, esperanzas, co~ 

quistas, modo de ser y querer ser del pueblo. Tales principios 

son la esencia de la ConstituciCln. 

En la Constituci6n Mexicana esas decisiones son: las ga

rant!as individuales (arts. la 29): la soberan!a popular (art. 
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39)1 la forma ce gobierno (art. 40)1 la divisi6n de poderes 

(art. 49)1 la no reelecci6n del Presidente de la RepCblica (lll't. 

63)1 ñas garant!as sociales en materia a9raria y obrera (arts. 

27 y 123)1 etc. 

As! es que, la labor del Constituyente Permanente no pu! 

de, por ningCn motivo, modificar las decisiones pol!ticas fun

damentales previstas en la Ley Suprema. Entonces, ¿quidn las 

puede modificar? El Pueblo. 

Intima relaci6n con esto Cltimo guarda el articulo 39 COll!, 

titucional, el cual, despues de declarar que "La soberan1a n! 

cional reside esencial y originaria.'llente en el pueblo" y que 

"Todo poder pCblico dimana del pueblo y se instituye para ben! 

ficio de 8ste", en la frase "El pueblo tiene, en todo tiempo, 

el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno•, algunos autores han querido ver, consagrado por la 

propia Constituci6n, el "derecho a la revoluci6n". Tema bte 

de amplia y profunda discusi6n. As1 es que simplemente enunci! 

remos nuestra opiniOn sobre el particular: 

La revoluci6n es un fen6meno social que surge cuando el 

sistema jur1dico-pol1tico ;·a no responde a los intereses, asp!_ 

raciones y no satisface las necesidades del pueblo, aparecien

do, de esta forma, el quebrantamiento del orden establecido. 

En ningCn momento negamos la prerrogativa del pueblo a -

transgredir el orden establecido cuando dste ya no le es conv! 

niente, que es lo que seguramente ocurrir1a si el elemento so

cio16gico del Estado decidiera alterar o modificar la forma de 
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su gobierno. As! pues, la revoluci6n es espont!nea, no surge 

por disposici~n constituc!onal, sino que se va fraguando en el 

seno de !a socie¿ad, del p~eblo mis~o. 

De la misma manera en que no podemos concebir razonable• 

mente que un cuerpo vivie~:e prevea en s! mismo los mecanismos 

para su destrucci6n, as!. tampoco aceptamos que la Ley de Lej'es 

proporcione el cauce para su violaciOn y eventual desapariciOn, 

como lo ser!a el citado "derecho a la revoluci6n". 

De esta manera, el art!culo 39 no entraña en modo alguno 

ese supuesto derecho revolucionario. tntonces, el inalienable 

derecho que la ConstituciOn otorga expresamente al pueblo para 

alterar o modificar la forma de su gobierno, debe interpretar

se en el sentido de que tales variaciones se deben hacer por -

conducto de los representantes populares y siguiendo los medios 

constitucionales y legales adecuados, esto es, por medio del -

Poder Revisor y el legislador ordinario. Y toda vez que al Con.!!. 

tituyente Permanente no le compete modificar la forma de gobie~ 

no, que es una decisiOn política fundamental, en cambio, si P"! 

de adicionar o modióicar aquellos preceptos constitucionales -

que hagan m4s efectivas las acciones del gobierno para con el 

pueblo y en realidad satis:agan el reclamo social. 

Hecha la anterior digresi6n, aunque fundamental, pasemos 

ahora a exponer algunas consideraciones finales sobre el tema 

que nos ocupa. 

La trascendental tarea de modificar la ConstituciOn Fed! 

ral, por sus repercusiones nacionales, merece ser conocida por 
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todos los involucrados, no 'dnicamente por el congreso de la t.1n1<5n 

y las Legislaturas estatales, sino directamente por los ciud!_ 

danos. Desgraciadamente, la falta de cultura pol!tica y c!vi

ca en el pueblo de Ml!xico, es el obstaculo mas ominoso, a1ln que 

la propia incomunicacil5n existente entre el pueblo y "sus repre 

sentantes". Todo lo dicho deriva en alarmante desinterl!s ciu

dadano en los asuntos politices, tanto nacionales como del e~ 

terior. 

En cuanto al sistema adoptado por el articulo 135 consti

tucional, a comparacil5n del proceso legislativo ordinario, es 

mas complejo, ello con el objeto de dificultar la modificacil5n 

constitucional, ya que por tratarse del ordenamiento mas impo! 

tanta por regir los destinos pol!ticos, econl5micos y sociales 

de M6xico, no se le puede estar modificando frecuentemente. A 

la constituci6n vigente se le ha considerado como r!gida, por 

ser precisamente r!gido el procedimiento para modificarla. 

Te6ricamente, la Constitucil5n Pol!tica del Estado s6lo d~ 

be reformarse cuando la sociedad as! lo demande, 

o sea, de~e atenderse a exigencias populares, y no a raz2 

nes de conveniencia pol!tica. 

Empero, en nuestro medio, cada vez es mas f!cil adicionar 

o reformar el texto contitucional. Anteriores modificaciones 

constitucionales nos hacen pensar que, en muchos de los casos, 

la razOn predominante fue de !ndole pol!tica, ejemplo ilustra

tivo lo es la creacil5n de la Asamblea de Representantes del Di!. 

trito Federal, analizada en el inciso anterior, que en su~ 
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to fue una respuesta Cel gobierno federal a la ef ervesceneia -

pol!tica que se ,.i v!a en relaciOn a la ºdemocratizac1C5n" del Di! 

trito Federal, y que poco o muy poco ha contribuido para reso!_ 

ver los graves problemas de esa entidad. 

Para reiterar la flexibilidad (facilidad para modificar -

la ConstituciOn), es oportuno mencionar.que, desde el mes de 

enero de 1992, y hasta el primer semestre de 199J, se ha modi

ficado (adicionado o reformado), en diez ocasiones la Constit~ 

ciOn Federal, a saber: el art!culo 27 (cuestiOn agraria); los 

art!culos Jo,, So., 24, 27 y lJO (relativos a la situaciOn ju

r!dica de las Iglesias) 1 el art!culo 4o. (protecciOn de los gru

pos ind!genas); el art!culo 102 (elevaciOn a rango constituci~ 

nal de la comisiOn Nacional de Derechos Humanos); y los art!c~ 

los Jo. y Jl (que incorporan la educaciOn secundaria a la Con! 

tituciOn y la hacen obligatoria), 

F. - EL PROCESO DE FORHACION DE tA FUNCION EJECll'l'IVA EN EL 

ESTADO MEXICAllO 

Proceso proviene del lat!n Processus, y equivale a progr! 

so, acci6n de ir adelante, sueesiOn de un conjunto de fases o 

etapas con una finalidad comer.. 



133. 

El adjetivo legislativo, es una derivaciOn de la palabra 

legislador, y l!sta de legislador, de lex, lei•, y lator, el que 

lleva, es decir, el que lleva la ley o la crea. Por tanto, l~ 

gislativo se refiere, tanto a la facultad de hacer leyes, como 

al Orgno que ejerce esa facultad (Poder Legislativo). 

Entonces, por proceso legislativo se entiende, la sucesión 

de un conjunto de fases o etapas que tienen como finalidad c~ 

mQn, a traves del Poder Legislativo, la elaboraciOn de la ley. 

As1, el proceso legislativo es fuente formal del Derecho, 

~ se~, es el medio constitucionalmente previsto para crear no~ 

mas jur!dicas abstractas, impersonales, generales y obligato

rias, que son en conjunto, la ley. Tal proceso lo lleva a cabo 

el Organo pdblico expresamente señalado por la ConstituciOn P~ 

l!tica del Estado, en ejercicio de las facultades que la misma 

le otorga, y que va integrando, conformando, construyendo, el 

Derecho Positivo correspondiente (aunque tambien lo modifica,y 

lo puede eliminar). 

El jurista Jorge Madrazo, refiri4!ndose al proceso legisl! 

tivo (que prefiere llamarlo procedimiento, para reservar la e! 

presi6n •proceso" a la actividad jurisdiccional), lo conceptaa 

como • ••• la serie ordenada de actos que deben realizar los O~ 

ganos del gobierno facultados para ello, a fin de elaborar, 

aprobar y expedir una ley o decreto. 

Al proceso legislativo se le suele llamar tambil!n proceso 

formativo de leyes, actividad legislativa, trabajo legislativo 

o legislaciOn. Respecto a esta dltima denominaciOn, igualmen-
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te se .utiliza este vocablo para designar: la totalidad del Si~ 

tema Jur!dico Nacional; el conjunto sistem!tico de cuerpos le

gales que versan sobre una misma materia (por ejemplo: la le-

gislaci6n laboral, la legislaci6n mercantil, la legislaciC!n 

agraria, etc.)¡ el verbo que describe la actividad de elaborar 

leyes, ad se afirma que el Congreso de la UniC!n legisla sobre 

tal o cual materia. El sentido que nos interesa es el que in

dica Jorge Montufar Araujo: • ••• legislaciC!n es el proceso por 

el cual el poder pdblico, a travfs de uno o varios de sus Clrg! 

nos, formula y promulga las reglas jur!dicas de observancia g! 

neral, a las que se da el nombre espec!fico de leyes. Es pue~ 

la ley o el decreto, objeto del proceso legislativo, la ley no 

es fuente del derecho, sino producto de la legislaciC!n." 

como se ver! despufs, el proceso legislativo no es priva

tivo del Poder Legislativo, sino que tambifn interviene en él, 

con una part1c1paciC!n bien definida, el Poder Ejecutivo. 

Ahora bien, el art!culo 70 de la ConstituciC!n Federal, ª! 

ñala que "Toda resoluc16n del Congreso tendrS el car!cter de -

ley o decreto." (parte primera del p!rrafo primero). En este 

sentido, el proceso legislativo que consagran los art!culos 71 

y 72 de la propia Ley Suprema, se puede explicar como el conj"!!_ 

to de etapas o fases que, al sucederse, y siguiendo los linea

mientos constitucionales y legales, tienen como objeto, elabo

rar leyes o decretos. Ambas figuras son manifestaciones norm! 

tivas, sin embargo, ostentan las siguientes caracter!sticas: 

a) La ley solamente emana del Congreso de la UniC!n o de 
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las Legislaturas estatales, y es una resoluci6n de car!cter 

obligatorio, general, abstracta e impersonal, que trata sobre 

materias de inter6s comen. 

b) El decreto puede emanar del Congreso de la Uni6n o de 

las c!maras como resoluci6n exclusiva de cada una de ellas o -

de la comisi6n Permanente o del Poder Ejecutivo como mandamieu 

to expreso del Presidente de la RepCblica, con el refrendo del 

secretario del despacho encargado del ramo a que el asunto co

rreaponda. Es obligatorio, particular, concreto e individual! 

zado, relat.ivo a determinados tiempos, lugares, corporaciones, 

establecimientos y personas. 

La Ley OrgAnica del Congreso General de los Estados Uni

do• Mexicanos, no da ningCn concepto, ni siquiera contempla al 

proceso legislativo. En cambio, el Reglamento para el Gobier

no Interior del mismo, st regula lo relativo a dicho proceso, 

en los arttculos 55 a 64 (de la iniciativa de las leyes)1 95 a 

134 (de las discusiones): 135 a 145 (de la revisi6n de los pr~ 

yectos de ley)1 146 a 164 (de las votaciones)¡ 165 a 170 (de -

la f6rmula para la expedici6n de leyes) 1 y 184 (del "Diario de 

los Debates"). 

El proceso legislativo previsto en los art!culos 71 y 72 

constitucionales, consta de siete etapas o fases, a saber: in! 

ciativa, discusi6n, aprobaci6n, sanci6n, promulgaci6n, public! 

ci6n e iniciaci6n de la vigencia (aunque 6sta es una consecueu 

cia de la publicaci6r.). 

Cabe mencionar que el Presidente de la RepCblica partici-
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pa en el proceso legislativo, en las siguientes etapas: en la 

iniciativa (al igual que los legisladores federales, las legi~ 

laturas estatales, la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, las diputaciones de las entidades federativas, cada -

cS!nara y la Gran Comisi6n ce la C!mara de Diputados): en la •"!l 

cidn (donde puede interponer su derecho de veto): en la promu! 

gacidn y publicacidn. 

Por lo tanto, el proceso en general, se concibe como un 

conjunto de pasos, etapas o fases que, de manera gradual se s~ 

ceden, y que tienen una finalidad, @ata puede ser de diversa -

!ndole. El procedimiento se refiere a la forma de actuar. 

El proceso formativo de leyes, como todo proceso, esta 

conformado de etapas, que al sucederse, dan por resultado la 

ley o el decreto. 

En la pr&ctica jur!dica, frecuentemente proceso y proced~ 

miento se usan como sindnirnos. La materia legislativa no es la 

excepcidn, y al no existir una definicidn constitucional o l! 

gal, suelen utilizarse corno equivalentes las expresiones proc! 

so legislativo y procedimiento legislativo. 

En este sentido, independientemente de que en el inciso -

siguiente se estudiar& de manera particular cada etapa que ce~ 

forma este proceso, en este espacio, enunciaremos las diversas 

hipdtesis y reglas que la Constitucidn General de la Repdblica 

contiene en el art!culo 72 respecto al mismo: 

"Art. 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolucidn 
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no sea exclusiva de alsuna de las C!maras, se discutir! suces!_ 

vamente en ambas, observ!ndose el reglamento de debates sobre 

la forma, inter\'alos y modo de proceder en las discusiones y -

votaciones: 

a) Aprobado un proyecto en la CSmara de su origen, pasara 

para su discusi6n a la otra. Si dsta lo aprobare, se remitir& 

al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 

publicara inmediatamente1 

b) se reputara aprobado por el Poder Ejecutivo todo pro• 

yecto no devuelto con observaciones a la c4mara de su origen, 

dentro de diez d!as dtiles1 a no ser que, corriendo este tArmt 

no, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en 

cuyo caso la devoluci6n deber& hacerse el primer d!a dtil en 

que el Congreso estd reunido: 

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en ~ 

te por el Ejecutivo sera devuelto, con sus observaciones, a la 

cSmara de su origen. Deber& ser discutido de nuevo por Asta, 

y si fuere confirmado por las dos terceras partes del ndmero -

total de votos, pasara otra vez a la CSmara revisora. Si por 

Asta fuese sancionado por la misma mayor!a, el proyecto sera -

ley o decreto y volver! al Ejecutivo para su promulgaci6n. 

Las votaciones de ley o decreto ser&n nominales1 

d) Si algQn proyecto de ley o decreto fuese desechado en 

su totalidad por la c4mara de revisi6n volver! a la de su ori• 

gen con las observaciones que aquAlla le hubiese hecho. Si BX! 

minado de nuevo !uese aprobado por la mayor!a absoluta de loa 
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miembros presentes, vol ver! la C!mara que lo desech6, la cual 

lo tomar! otra vez en co~sid raciOn, y si lo aprobare pcr la 

misma mayor!a, pasar! al tje utivo para los e!ectos de la fra~ 

ci6n a); pero si lo reprobas, no podr! volver a presentarse -

en el mismo per!odo de sesio s1 

e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en pa~ 

te, o modificado, o adicionad por la C4mara revisora, la nue

va cliscusi6n de la C!mara de u origen versar! llnicamente so

bre lo desechado, o sobre las reformas o adiciones, sin poder 

alterarse en manera alguna lo art!culos aprobados. Si !as acl! 
cienes o reformas hechas por a c!mara revisora fuesen aproba

das por la mayor!a absoluta d los votos presentes en la c&ma

ra de su origen, se pasar& to o el proyecto al Ejecutivo para 

los efectos ele lafracci6n a). Si las adiciones o reformas he

chas por la c&mara revisora fu ren reprobadas por la mayor!a -

de votos en la C&mara de su or gen vol\•er!ln a aqu!!lla para que 

tome ne consicleraci6n las razo es ele lista, y si por mayor!a a~ 

8oluta de votos presentes se d secharen en esta segunda revi

si6n dichas adiciones a reform s, el proyecto en lo que haya 

sido aprobado por ambas c&mara , se pasar! al Ejecutivo para 

los efectos de la fracci6n a). Si la C!mara revisora insisti! 

re, por la mayor!a absoluta de otos presentes, en dichas adi

ciones o reformas, todo el proy etc no volver! a presentarse -

sino hasta el siguiente per!odo de sesiones, a no ser que am

bas C!maras acuerden, por la ma or!a absoluta de sus mie.~bros 

presentes, que se expida la ley o decreto sOlo con los art1cu

los aprobados y que se reserven los adicionados o refcn':'.ados -
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para su examen ;- votación en las sesione~ siguientes. 

f) En la interpretación, reforma o derogaci6n de las le

yes o decretos se observar~n los mismos tr!Jnites establecidos 

para su formaci6n1 

g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en 

la C4mara de su origen, no podr4 volver a presentarBe en las 

sesiones del año1 

hl La formaci6n de las leyes o decretos puede comenzar 1~ 

distintamente en cualquiera de las dos Cllmaras con excepcien -

de los proyectos que versaren sobre empr4stitos, contribuciones 

o .unpueatos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales 

debergn discutirse primero en la C4mara de Diputados1 

1) Las iniciativas de leyes o decretos se discutir!n pre

ferentemente en la Clmara en que se presenten, a menos c¡ue .trans

curra un mes desde que se pasen a la comisien dictaminadora sin 

que data rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de 

ley o decreto, puede presentarse y discutirse en la otra cama

ra1 

j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones 

a las resoluciones del Congreso o de alguna de las camaras, 

cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mi!. 

mo que cuando la C!mara de Diputados declare que debe acusarse 

a uno de los altos funcionarios de la Federaci6n por delitos -

oficiales. 

Tampoco podr5 hacerlas al decreto de convocatoria a sesi~ 
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nes extraordinarias que expida la Comisi6n Permanente." 

Te6ricamente la Constituci6n Federal reconoce en el tran! 

crito arttculo 72, la existencia de mQltiples situaciones que 

pueden presentarse en ~l 9esarrollo del proceso legislativo. -

Empero, en .la pr&ctica legislativa, la verdad es que muchas de 

las iniciativas presentadas (sobre todo las que presenta el l'%'! 

sidente de la RepQblica), se aprueban sin mayor problema, es de

cir, se aprueba el proyecto por una y otra c&mara con mtnimas 

o nula• observaciones. Lo anterior hace afirmar a un eminente 

senador que • ••• debe modificarse el procedimiento de aproba

ci6n de leyes, porque ahora ya no es al vapor en el horno de 

microondas." 

Por ende las etapas de la creaci6n de la Ley son, formal

mente un derecho constitucionalmente establecido a favor de cier 

tos servidores u 6rganos pCblicos, y cuyo ejercicio les permi

te poner a consideraci6n del Congreso de la Uni6n, un proyecto 

de ley o decreto que, de ser aprobado de acuerdo a las formas 

legales, se convertir! en Derecho vigente. Materialmente, la 

iniciativa es el documento que contiene el texto del proyecto 

respectivo, as! como los fundamentos jur!dicos en que se apoye 

el iniciador del mismo. 

Los arttculos 71 constitucional y 55 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso,. disponen que: "El derecho 

d~ iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la 11!. 
pQblica: II. A los diputados y senadores al Congreso de la 

UniOn: y III. A las legislaturas de los Estados.• Ademas, t~ 



141. 

bi~n se señala a las diputaciones Ce los mismos. :al derecho 

de iniciativa igualmente se otorga a la Asamblea de Represen

tantes del Distrito Federal, en todo lo relativo a esa entidad 

(arts. 73-VI, base 3a., inciso J) de la Constituei6n1 y 108 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea); a e! 

da e4mara tart. 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso); y a la Gran Comisi6n de la C!mara de Diputados, s~ 

bre los asuntos concernientes a las entidades federativas y a 

las regiones del pa!s, tomando en eonsideraei6n las propuestas 

de las diputaciones (art. 47-I de la Ley Org!niea del Congreso). 

Las iniciativas que presenten el Presidente de la Repdbl! 

ea, las Legislaturas de los Estados, las diputaciones de esto~ 

y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pasaran 

desde luego a comisi6n. Las que presenten los diputados o se

nadores, se sujetar!n a los tr!mites que designe el reglamento 

de debates (atts. 71 constitucional, p4rrafo segundar y 56 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso), Asimismo, 

las iniciativas presentadas por una de las c4maras a la otra 

o por la Gran ComisiOn de la C!mara de Diputados, pasaran tam

bi~n inmediatamente a comisiOn (art. 57 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso), 

El·p&rrafo primero del art!eulo 72 eonstitueional, as! c~ 

mo el art!culo 63 del rnultieitado reglamento, disponen que "T~ 

do proyecto de ley o decreto, cuya resoluci6n no sea exclusiva 

de alguna de las c&~aras, se discutir~ sucesivamente en ambas, 

observ!ndose el reglamento de debates sobre la forma, interva• 
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los y modo de proceder en las discusiones y votaciones:" 

Respecto a la c~ara donde se puede presentar la iniciat~ 

va, el mismo art!culo 72 constitucional, inciso h), as! cano el 

art!culo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con

greso, indican que "La formaciOn de las leyes o decretos pu~ 

de comenzar indistintamente en cualquiera de las dos c&maras -

con excepci6n de los proyectos que versaren sobre empr~stitos, 

contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, -

todos los cuales deber!n discutirse primero en la C&mara de Di 
putados;", y el siguiente inciso, el i), agrega: "Las .inicia

tivas de leyes o decretos se discutir!n prefrrentemente en la 

camara en que se presenten, a menos que transcurra un mes des

de que se pasen a la comisi6n dictaminadora sin que ésta rinda 

dictamen, pues en tal caso el mismo prol•ecto de ley o decreto, 

puede presentarse y discutirse en la otra C!mara1". 

Adicionalmente, el art!culo 61 del Reglamento para el Go

bierno Interior del Congreso, señala que "Toda petici6n ele pa:: 

ticulares, corporaciOn o autoridad que no tenga derecho de in~ 

ciativa, se mandar! pasar por el presidente de la C!mara a la 

comisiOn que corresponda, seg1ln la naturaleza del asunto de que 

se trate. Las comisiones dictaminar4n si son de tomarse o no 

en consideraciOn estas peticiones." En este caso, si la comi

siOn respectiga dictamina en el sentido de que se debe tomar -

en consideraci6n la propuesta, la misma comisiOn 11 la hace suya" 

y la eleva formal y materialmente, al rango de iniciativa, y 

la presenta ante la propia c4mara, a fin de que se contint1e con 
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el procedim!er.t:::- legisla-::: .... o. 

La present.ac::On Ce la iniciativa ante cualqu:::era de las 

c!maras p~r parLe de les Ee~vidores y 6rganos p~blicos facult~ 

dos para ello, consti tu~·e el primer acto formal del proceso l!,. 

gislativo. Con ello ta.'Tlbién, se inicia la activiC.ad propiamen, 

te legislativa de los 6r.;a:ios internos de las c4r:taras. 

Como dato extraordinario, queremos mencionar lo siguiente: 

durante el primer per!odo ordinario de sesiones de la LV Legi! 

!atura del Congreso de la Uni6n, se presentaron ante este Org! 

no legislativo, un total de 2.0 uniciativas de ley o decreto, -

de las cuales, 19 fueron formuladas por el Presidente de la R!,. 

p1lblica, ~· solamente una iniciativa provino del sene del con

greso. 

Lo anterior nos revela que, en la realidad pol!tica mexi

cana, es el Presidente de la RepQblica quien m~s frecuentemen

te hace uso del derecho de iniciativa, proponiendo proyectos -

que, en la mayor.ta ~e las veces O.a gran mayor.ta~., y muy seg~ 

rai~ente, se convertiran en ley o decreto. 

Diacu•idn. 

Es el examen minucioso que de la iniciativa y del dicta

men que de ~sta emite la cornisi1'5n legislati\'a correspondiente, 

hace el pleno Ce la c~Tiara, y tiene como finalidad debatir, o 

sea, hablar en pro o en contra de la conveniencia o incon\ieni~ 

cía óe aprobar o no, dicha iniciativa. 



De acuerdo con lo prescrito por el ar~~=~lo -~ co~s~:tu

cional,. p!rra~o primero, las iniciati\•as se c:scu~!r!n sucesi-

\•a:nente en a.~bas c!r..aras l~uya resoluciOn :io sea exc:lusi\·a de 

alguna ~e ellas}, observ4:idose el regl~~entc de deba~es. 

De esta forma, la c!r.ara ante la c~al se presenta la ini-

ciativ, que puede ser la Ce diputados o la Ce senadores .;.:esp~ 

tando lo establecido en el art. ;2-h constitucional), recibe -

el nombre de c!mara de ori;en, y aprobada en ésta, la iniciat!, 

va pasar! para su discusión a la otra c!mara, denominada revi

sora o colegisladora. 

A condinuaci6n enunciamos las principales disposiciones -

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso relati

vas a las discusiones: "Llegada la hora de la discusiOn se le! 

r! la iniciativa ••• que la hubiere provocado, y despu~s, el diE_ 

tamen de la comisión a cuyo examen se rerni ti6, y el voto partf. 

cular si lo hubiere." [art. 95}: "El presidente formará luego 

ur.a lista de los individuos que pidan la palabra en contra y 

otra de los que la pidan en pro, las cuales leer! !ntegras an

tes de comen¡. ar la discusi6n." (art. !).6): 11 7·odo proyecto de -

ley se discutir! primero en lo general, o sea en conju::.to, }' 

después en lo particular cada uno Ce sus art!culos. Cuando 

conste de un solo art!culo, ser! discutido ~na sola ve:r." {art. 

97): "Siempre que al principio Ce la discusiOn lo pi Ca alg-0.n -

individuo de !a C&mara, la Cornisi6n Dictaminad::ra óeber& expl.f_ 

car les !undamentos 'de su Cictar.ien ~· a'dn leer cons-:a:ic:.::.s ciel 

expeCier.te, si fuere necesaric: acto co::.tinuo, se segui~~ el -
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debate.: (art. 106); "C-.:anC.o hubieren hablado todos los indi

divuos que puedan hacer uso de la palabra, el presidePite mane!. 

r! preguntar si el asunto esta o no suficientemente discutido. 

En el primer caso, se proceder& inmediatamente a la votaci6nJ 

en el s~gundo, continuar! la discusi6n; pero bastar! que hable 

uno en pro y otro en centra, para que se pueda repetir la pr! 

gunta. 11 (art. 115): "Declarado un pro7l•ecto suficientemente di!, 

cutido en lo general, se proceder! a votar en tal sentido, y -

si es aprobado, se discutir!n enseguida los art!culos en Pª! 

ticular. En caso contrario, se preguntara, en votaci6n econ6-

mica, si vuelve o no todo el pro~·ecto a la comisi6n. Si la r! 

soluci6n fuere afirmativa, volver&, en efecto, para que lo r! 

forme, m!s si fuere negativa, se tendr& por desechada (sic)." 

(art. 117)1 "Asimismo, cerrada la diseusi6n de cada uno de los 

art!culos en particualr, se preguntar& si ha lugar o no a vo

tar; en el primer caso se proceder& a la votacil!Sn, y en el S!, 

gundo volvera el art!eulo a la ccmisi6n" (art. 118). Las di! 

cusiones que le llevan a cabo, lo mismo que las sesiones en g~ 

neral, se asientan en un 116rgano oficial", que es el "Diario -

de los Debates", que lleva cada c!mara, y en el cual se publi

ca el lugar y fecha en que se verifique la sesi6n, el sumario, 

nombre del que presida, copia fiel del aeta de la sesi6n ante

rior, versi6n taquigráfica de las discusiones en el orden en 

que se desarrollen e inserci6n de todos los documentos a los 

que se· d' lectura. Además, no se publicarán los documentos y 

discusiones relacionados con sesiones secretas (art. 184). 
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TerminaCas las óiscus:.ones en lo 9eneral y particular de 

la iniciati\·a, ~- aprobada e:i ese sentido, la c&mara de origen 

remite el proyecto· a la c~::-.ara re\'isora, donde se discutir! en 

los mismos t~rrninos arriba señalados. Respecto a esto,,el ª! 

Uculo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congr!!_ 

so, determina gue "Los proyectos que pasen de una a otra C4ma

ra para su revisi6n, ir4n !irmados por el presidente y dos ª! 

cretarios, acompañados del expediente respectivo, del extracto 

de la discusien y dem!s antecedentes que se hubieren tenido a 

la vista para resol ver aquUlos. Respecto a los doc\llle!ltos que 

obren impresos en el expediente sera bastante que vayan folia

dos y marcados con el sello de la secretar!a." 

Apzobllci6n 

Es el acto por el cual las c.1maras, después de discutir -

la iniciativa, deciden dar su anuencia para que el proyecto de 

que se trate se remita a la c&mara revisora, o bien, se turne 

al Poder Ejecutivo para su •ancien, promulgacien y publicacien 

seglln sea el caso. 

La aprobacien puede ser total o parcial. Es total cuando 

después de discutir la iniciativa en lo general y en lo part_! 

cular, hta se aprueba !ntegramente: y es parcial cuando sola-

mente se aprueban una o var!as partes de la iniciativa. 

La aprobaci6n de las iniciativas se verifica, por regla 

general, por la rnayor!a absoluta de los votos emitidos por los 

miembros presentes al llevarse a cabo la votacien. como exce~ 
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ci6n, se tiene lo previsto por el art!culo 72-c) constitucio

nal, el cual exige una mayor!a de las dos terceras partes del 

n1lmero total de votos en ambas c!maras, a fin de superar el V! 

to presidencial. El mismo art!culo e inciso señalado, dispone 

que las votaciones relativas a la aprobaeiOn de las iniciati\"aS 

ser&n nominales. 

En relaci6n a la votaciOn nominal, el Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, indica la forma en que se ll! 

vara a cabo, a saber: "I. Cada miembro de la Clmara, comenzau 

do por el lado derecho del presidente, se pendra en pie y dira 

en alta voz su apellido y tam!>i&n su nombre si fuere necesario 

para distinguirlo de otro, añadiendo la expresi6n st o no. II. 

Un secretario apuntara los que aprueben y otro los que reprue

ben. III. Concluido este acto, uno de los mismos secretarios, 

preguntar! dos veces en alta voz si falta algQn miembro de la 

c4mara por votar; y no faltando ninguno, votaran loa secreta

rios y el presidente. IV. Los secretarios o prosecretarios h! 

r!n enseguida la computaci6n de los votos, y leeran desde las 

tribunas uno de los nombres de los que hubiesen aprobado y otro 

el de los que reprobaron; despu~s diran el ndmero total de C! 

da lista y publicaran la votaciOn." (art. 147). "Las votacio

nes ser!n precisamente nominales• primero, cuando se pregunte 

si ha o no lugar a aprorar al9Qn proyecto de ley en lo general; 

segundo, cuando se pregunte si se aprueba o no cada art!culo -

de los que compongan el .indicado proyecto ... , y tercero, cuan

do lo pida un individuo de la propia C!mara y sea apoyado por 

otros cinco ••• " (art. 148). 
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En el caso de que la aprobaci6n &e verifique en la c&mara 

colegisladora, se debe observar lo dispuesto en el art!culo 138 

del reglamento antes mencionado, que ordena que ''Antes de re

mitirse una ley al Ejecuti\•o para que sea promulgacla, deber& -

asentarse en el libro de leyes de la camara ••• " 

Sucidll. 

Es el acto por el cual el Presidente de la Repdblica "PJ:U;! 

ba la iniciativa previamente aprobada por ambas Clmaras. Es en 

este momento cuando dicho funcionario puede, en ejercicio de 

su derecho de veto, negar su sanci6n o bien, hacer observacio

nes al proyecto dentro del plazo constitucionalmente fijado, -

aunque este derecho no es absoluto. 

En efecto, el art!culo 72-b) constitucional, señala la obJ! 

gac16n del Poder Ejecutivo de devolver con observaciones o no, 

el proyecto que se le remiti6, dentro de los diez d!as dtiles, 

a no ser que corriendo este plazo, el congreso deje de funcio

nar, caso en el cual tal devoluci6n deber! hacerse el primer -

d!a dtil en que el congreso estl reunido. Si no se cumple en 

esos t6rminos, el proyecto no devuelto en el plazo expresado, 

se reputar& aprobado, es decir, sancionado. Y el siguiente iU 

ciso, el c) del mismo art!culo, en el plrrafo primero, dispone 

la forma de superar el veto presidencial, cuando por 6ste se • 

deseche en todo o en parte el proyecto de ley o decreto, el cual 

se devolver& con sus observaciones a la clmara de origen, don

de se discutir& nuevamente. Si en esta clmara se ratifica el 
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proyecto por las dos terceras partes del ntlmero total de votos, 

y pasandose a la c!mara revisora, ésta también lo ratifica por 

la misma mayor!a, automaticamente el proyecto se convertir! en 

ley o decreto, y una vez mas se turnara al Presidente de la R! 

pQblica, quien obligatoriamente proceder! a su promulgaci6n. 

Laa anteriores disposiciones nos muestran como el derecho 

de veto no es absoluto, y qua puede ser superado por el Congr! 

so de la Uni6n. Respecto al tiempo en que puede ser interpua~ 

to eate derecho presidencial, se señala el plazo da diez d!as 

Otiles, y aunque no se menciona a partir de cuando deben contA!_ 

se, es claro qua se deben computar a partir de la facha en que 

el Ejecutivo reciba el proyecto. 

Ademas, el Presidente de la RepOblica no puede vetar la -

ley que el Congreso de la Uni6n expida para regular su estruc

tura y funcionamiento internos (arts. 70 constitucional, p!rr! 

fes segundo y cuarto: y Jo., !rrafo segundo de la Ley Org4nica 

del congreso). Tampoco podr! vetar las adiciones o reformas -

constitucionales hechas por el Constituyente Permanente. Y au~ 

que no se trate en estricto sentido de la interposici6n del V! 

to presidencial, el inciso j) del ya mencionado art!culo 72 

constitucional, prohibe al Ejecutivo de la Uni6n hacer observ! 

cienes a tres tipos de actos emanados del Poder Legislativo, -

los cuales son: las resoluciones del Congreso de la Uni6n o de 

alguna de las c!maras en sus funciones de cuerpo electoral o -

de jurado; la declaraci6n de la camara de Diputados en el sen

tido de que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de -
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la Federaci6n por delitos oficiales; y la expedici6n del decr! 

to convocatorio a sesiones extraordinaria• que haga la Cornisi6' 

Permanente. Todo ello, con la finalidad de asegurar la inde

pendencia del Poder Legislativo. 

Praau~geci6n. 

Este tambiEn es un acto del Presidente de la Repdblica, -

por el cual reconoce que el proyecto de ley o decreto aprobado 

por la• cllmaras, cumple con todos los requisito• constitucion! 

les, legales o reglamentarios, o sea, que fue aprobado confor

me a Derecho, y que tiene como principal efecto ordenar su pu 

bl1caci6n, a fin de que sea cumplido. 

Una parte importante de la doctrina constitucional mexic! 

na sostiene que, el momento en que se verifica la promulgaci6n 

del proyecto, coincide con el surgimiento formal de la ley o -

del decreto: mientras que otro sector considera que la ley oel 

decreto se erigen como tales,con todas sus caracter!sticas pr2 

pies de obligatoriedad, en el momento en que se publica y cua~ 

do inicia su vigencia. 

Cuesti6n tambiEn muy debatida por los tratadistas, es la 

que se refiere a si la promulgaci6n es sin6nimo de publicaci6n, 

y si constituye un acto legislativo o propiamente administrat.!_ 

vo. Hay quienes opinan que por considerar el art!culo 72 con~ 

titucional, incisos a) y c), a ambos vocablos como equivalentes 

y en virtud del principio de que el intErprete no puede disti~ 

9uir lo que el texto constitucional no distingue, se inclinan 
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por la sinonimia entre promulgaciOn y publieaci6n. 

Nosotros, somo• de la opiniOn de que la promul9aei6n e• un 

acto aeendradamente administrativo, por provenir del Presiden

te de la RepOblica, y rechazamos que sea sin6nimo de publica

ci6n, puesto que, como ya •e dijo, esta es consecuencia de la 

promul9aci6n. Aceptar lo contrario pensamos, ser!a tanto como 

identificar el efecto con la causa, lo cual no es lOgico sost! 

ner. 

La promulgaci6n e• una obligaciOn del Presidente de la R! 

pOblica (art. 89-I con•titucional), y su incumplimiento entraña 

una grave violaci6n a la ConstituciOn Federal. En este Oltimo 

•upue•to, •• ha re•uelto que, el Congreso de la UniOn, al e•tar 

facultado para elaborar leye• o decretos, tambien lo eat& para 

promulgarlo• por propia iniciativa, aOn cuando no hay facultad 

expre•amente señalada a au favor en la Constituci6n Federal. 

La promulgaci6n, materialmente se contiene en un decreto 

presidencial, mismo que, aegdn el art!culo 92 constitucional, -

debe estar firmado por el Secretario de Estado o Jefe de Depar

tamento Administrativo a que el a•unto correaponda, y sin este 

requisito no ser& obedecido. Cabe mencionar que esta figura, -

llamada refrendo, Onicamente ae requiere para ciertos actos del 

presidente, tale• como reglamentos, decretos, acuerdo• y 6rde

nea, no as! tratlndose de la ley o decreto expedido por el Con

greao de la Uni6n. En otras palabras, lo que se refrenda e• el 

decreto promulgatorio, y no el producto legislativo. A pesar -

de lo dicho, el plrrafo z~gundo del art!culo 13 de la Ley Org4-
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nica de la AdministraciOn POblica Federal, señala que "Tratln

dose de loa decretos promul9atorioa de las leyes o decretos e! 

pedidos por el Con9reso de la UniOn, sOlo se requerir& el re

frendo del titular de la Secretar!a de GobernaciOn." En la -

prletica, y a pesar de ser una disposiciOn secundaria, el re

frendo de los decretos promul9ados se hace en los termines de 

la misma. 

Publ1eac16n. 

Es consecuencia de la promul9aciOn del proyecto respect! 

vo, y consiste en hacer del conocimiento de la poblaciOn, la -

ley o el decreto previamente aprobados por el Congreso de la 

UniOn o por al9una de las Clmaraa y promul9ados por el Pre•iclea 

te de la RepOblica. 

La publicaciOn se hace en el Diario Oficial de la Feder! 

ciOn, que es el Or9ano del Gobierno Constitucional de los Est! 

dos Unidos Mexicanos, de carlcter permanente e inter's pQblico, 

cuya funciOn consiste en publicar en el territorio nacional, -

loa actos propios de los Poderes Federales que as! lo requieran 

entre otros, las leyes y decretos expedidos por el con9reso de 

la UniOn (arta. 2o. y Jo. de la Ley del Diario Oficial de la -

.FederaciOn y Gacetas Gubernamentales). Ademas, la Secretar!a 

de GobernaciOn e• la encargada de enviar para su publicaciOn, 

la• leyes y decretos que expidan el Con9reao de la UniOn, al9~ 

na de las clmaras o el Presidente de la RepOblica; tambi'n le 

corresponde publicar (editar) el Diario Oficial de la Federa-
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ciOn (arts. 27-II ~· III1 ~· Jo. de la Ley del Diario Oficial de 

la FederaciOnl • 

En relaciOn a la publicaciOn, el Reglamento para el GE 

bierno Interior del Congreso, dispone lo siguiente: "Las le

yes seran redactadas con precisiOn y claridad en la forma que 

hubieren sido aprobadas, y al expedirse seran autorizadas por 

laa firma• de loa presidentes de ambas C&maras y de un aecret! 

rio de cada una de ellas, si la ley hubiese sido votada por 8!!! 

baa. El presidente de la Clmara donde la ley tuvo origen, fi~ 

mara en primer lugar. La misma regla se observar! respecto de 

los secretarios.• (art. 165)1 "Las leyes votadas por el Congr! 

so General ae expedir&n bajo esta f6rmula: 'El Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, decreta: (aqul el texto de la ley o 

decreto)'. cuando la ley se refiera a la elecci6n de Preside~ 

te Interino de la Repdblica, la fOrmula sera la siguiente: 'El 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que le da el artlculo 84 y el 85 (segdn el ca

so), de la ConstituciOn, declara:•.• (art. 168)1 y "Las leyes 

que las c&maras votaren en ejercicico de sus facultades exclu

sivas, ser&n expedidas bajo esta f6rmula: 'La c&mara de Dipu

tados (o la de senadores) del Congreso de los Estados Unidos -

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede (aqul el 

articulo, fracci6n o inciso que corresponda) de la Conatituci&l 

Federal, decreta: (texto de ley)'." (art. 169). En realidad, 

y en este dltimo caso, la expedici6n se hace de la siguiente -

forma: "La camara de Diputados (o la de senadores) del Honora

ble Congreso de la UniOn, en ejercicio de la facultad que le 
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otorga (aqu! el art!culo, fracci6n o inciso que corresponda) -

de la Con1tituci6n Pol!tica de les Estados Unidos Mexicanos, -

decreta: (texto de ley)." 

lniciac16n a la V~geRcia 

Ea la menci6n que ae inserta en la publicaci6n que de la 

ley o decreto se realiza (generalmente en los art!culos tran•! 

torios), indicando la fecha a partir de la cual dichos cuerpos 

normativos pasan a formar parte del Sistema Jur!dico Mexicano, 

ea decir, cuando entran en vigor y son jur!dicamente exigibles. 

Respecto a la vigencia, la doctrina ha elaborado el coa 

cepto de la vacatio legis, qu~ es el per!odo que media entre -

la publicaci6n de la ley o decreto y su entrada en vigor, y -

• ••• es el t~rmino durante el cualracionalmente se supone que -

101 destinatarios del precepto e1tar4n en condiciones de cono

cerlo y, por ende, de cumplirlo.•< 46 l 

Teniendo en cuenta lo anterior, diremos que existen dos 

sistemas de iniciaci6n de la vigencia, ambos los regula el C6-

digo Civil para el Distrito Federal en materia ccmdn y para t2 

da la Repdblica en materia federal. De este modo, el art!culo 

3o. preve el sistema sucesivo; y el art!culo 4o., el sistema -

1incr6nico. 

{46) GARCIA MAYNEZ, Eduardo. tntroducciSn al Estudio del De
~, México, Edit. Porrta, 1968. Pi9. 57. 
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El sucesi\O consiste en que "Las leyes, reglamentos, ci! 

culares o cualesquiera otras disposiciones de observancia gen~ 

ral, obligan l' surten sus efectos tres d!as despuAs de su pu

blicaci6n en el Peri6dico Oficial. En los lugares distintos -

del en que se publique el Peri6dico Oficial, para que las le

~·es, .reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligato

rios, se necesita que adem!s del plazo que fija el parrafo a~ 

terior, transcurra un d!a mas por cada cuarenta kil6metros de 

distancia o fracci6n que exceda de la mitad." Este sistema 

tiene la virtud de que la vacatio legis pueda operar. Sin em 

bargo, tiene el inconveniente de que la disposci6n jur!dica de 

que se trate, entrar!a en vigor en todo el pa!s en diferentes 

y muy distantes fechas, ademas, ¿c6mo se debe calcular la di! 

tancia entre el lugar de publicaci6n del Peri6dico Oficial y 

los lugares distintos a 61? La verdad es que se trata de un 

sistema obsoleto y totalmente inoperante en la realidad. 

Por su parte, el sistema sincr6inco,·establece que "Si -

la ley, reglamento, circular o disposici6n de observancia gen~ 

ral, fija el dla en que debe comenzar a regir, obliga desde 

ese dla, con tal de que su publicaci6n haya sido anterior." E! 

te sistema, aunque a veces no da oportunidad a la vacatio le

gis (por ejemplo, en el caso de que se indique que la vigencia 

inicia el mismo d!a de la publicaci6n, como de hecho sucede) , -

es el que se emplea en la mayor!a de los casos, por considera! 

se mas pr&ctico y menos complicado que el sucesivo. 

Como regla general, la menci6n de la iniciaci6n de la V! 
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gencia se hace en el primer art!culo transitorio del decreto 

promulgatorio, y suele disponerse, tambi@n en la generalidad -

de los casos, que "El presente decreto entrad en vigor al d!a 

siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial de la Feder~ 

ci6n". Tambil!n se puede señalar otras fechas, de 30, 60 o 90 

d1as, incluso, el mismo d1a de su publicaci6n, 

Por otra parte, el art!culo 135 de la Constituci6n Fede

ral, como se sabe, contempla la existencia del denominado Po

der Revisor de la Constituci6n, tambi@n conocido como Peder Pe~ 

manente. Este 6rgano, que es un poder constituido, tiene a au 

cargo, la importante funci6n de modificar la Ley de Leyes, ad! 

cion&ndola o reform5ndola. Ya en otra parte tratamos con al 

guna preciai6n este t6pico. 

En esta oportunidad, nos ocuparemos del procedimiento que 

se sigue para aprobar una adici6n o reforma constitucional, que 

sigue los lineamientos generales del proceso legislativo anal! 

zado anteriormente. Al efecto, al procedimiento que no ocupa, 

lo hemos ordenado en cuatro puntos, a saber: 

l. Preaentaci6n de la iniciativa de adici6n o reforma a 

la constituci6n ante cualquiera de las c5maras (no hay objeci6n 

de ningOn tipo para que las iniciativas sean formjladaa en loa 

tfrminoa del art1culo 71 constitucional); tr5mitea legislativo~ 

es decir, el estudio del proyecto y emisi6n de dictamen por par 

te de la comisi6n legislativa correspondiente (que es la de 

Puntos Constitucionales en cada c&mara): discusi6n del proyec

to ante el Pleno de las C!maras; aprobaci6n, la cual debe dar-
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se por el voto de las dos terceras partes de los individuos PX!. 

sentes en cada cSmarar Y.aprobado ast el proyecto en la c!mara 

de origen, se pasa a la colegisladora, en donde se llevan idEu 

tico• tr&mites. 

2. Se remite el proyecto aprobado por el Congreso de la 

Uni6n a todas y cada una de las 31 Legislaturas estatales, las 

que conocen de 6l al mismo tiempo, y lo aprueban sujet&ndose a 

sus disposiciones regJ.manetarias. 

J. La posici6n adoptada por cada Legislatura estatal se 

hace del conocimiento del Congreso.de la Uni6n o de la0lll1si6n 

Permanente, en los recesos de aquél, para que se proceda al ~ 

puto correspondiente y, si el proyecto fue aprobado por la ma• 

yorta de las Legislaturas, se harA la declarac16n en el senti· 

do de haber sido adicionada o reformada la Constituci6n Pol1t! 

ca de loa Estados Unidos Mexicanos. 

4. Todo lo aprobado se hace llegar al Presidente de la 

RepQblica para que promulgue y publique las adiciones o refor

mas constitucionales, a efecto de que entren en vigor y sean 

obligatorias. Cabe mencionar que, el derecho de veto que po

see el Presidente de la RepQblica, constitucionalmente sOlo lo 

puede ejercer en trat!ndose de leyes ordinarias, no ast en el 

caso de reformas constitucionales. Sin embargo, existe el 11! 

mado •veto de bolsillo" que, segQn Miguel de la Madrid, es una 

practica continua en la vida constitucional de varios patses y 

no esta formalmente consignada en las leyes, y consiste en que 

• ••• el presidente recibe la ley aprobada por el Congreso, no la 
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observa formalmente, pero simplemente no la promulga ni la p~ 

blicar entonces no tiene obligatoriedad." 

La publicac16n de las adiciones o reformas constituciona• 

les se hacen en el Diario Oficial de la Federaci6n, del siguiea, 

te modo, segGn corresponda hacer la declaratoria correspondie!l 

te al Congreso de la UniOn o a la Comisi6n Permanente: 

Co119reao de la Uni6n: 

El Congreso de la Uni6n, en uso de la facultad que le COJl 

fiere el articulo 135 de la Constituci6n Federal, declara que 

ha sido aprobada (la reforma o adiciOn) del art1culo (numeral) 

de la Conatituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

~ai6n Pe:aaanente: 

La ComisiOn Permanente del Honorable Congreso General de 

loa Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le co!l 

fiere el art1culo 135 constitucional y previa la aprobaciOn de 

las C&naraa de Diputados y de Senadores del Congreso de la -

UniOn, as1 como de las Honorables Legislaturas de los Estados, 

declara (reformado o adicionado) el art1culo (numeral) de la 

Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

El sistema adoptado en este caso para la iniciaciOn de la 

vigencia, es el sincr6nico. 

Liia ?.egialaturaa Local••· 

Las entidades federativas, siguiendo los lineamientos del 
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articulo 40 de la Constituci6n Federal, son libres de regirse 

internamente de la manera que mas les convenga, respetando si"!!! 

pre los principios esenciales del Pacto Federal. 

As!, las cons~itucionea locales consagran el principio de 

la divisi6n de poderes para el ejercicio de su poder pOblico -

interno, el cual lo distribuyen en Ejecutivo, Judicial y Legi! 

lativo. El Ejecutivo se deposita en un Gobernador1 el Judicial 

en un Tribunal Superior de Justicia; y el Legislativo en una 

Legislatura, que ea un 6rgano unicamaral, tambi!n conocido co

mo Clmara de Diputados del Estado. 

El proceso legislativo local, como muchas instituciones -

consignadas en las constituciones estatales, es muy semejante 

al proceso legislativo federal. 

En efecto, el proceso formativo de leyes o decretos a n! 

vel estatal, tambi!n consta de iniciativa, discusi6n, aproba

ci6n, sanci6n (incluyendo el derecho de veto del Gobernador), 

promulgaci6n, publicaci6n e iniciaci6n de la vigencia. Cada -

una de eataa etapas, implica un procedimiento especifico, mi! 

mo que es regulado por los respectivos ordenamientos legales y 

reglamentarios. 

Por no ser nuestra intenci6n profundizar en el tema, s~ 

plemente señalaremos algunos aspectos del proceso legislativo 

local, que es importante destacar: 

l. Poseen el derecho de iniciativa, ademas del Goberna

dor del Estado y los diputados locales, el Tribunal Superior -
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de Justicia, los ayuntamiento• y, en al9unaa constituciones, -

hasta los ciudadanos de la entidad. 

2. La promul9aciOn que de un proyecto previamente aproba

do por la Le9is~atura, realiza el Gobernador del Estado, 9en! 

ralmente es refrendado por el Secretario General del Gobierno. 

3. La publicaciOn de la ley o decreto, se hace a través -

del periOdico oficial del Gobierno Constitucional del Estado, 

y que en la mayor1a de las entidades se denomina "Gaceta del 

Gobierno.• 

En este sentido, la• Le9islaturas estatale• pueden, en -

ejercicio de las facultades que las constituciones respectivas 

le• otor9an, le9islar sobre todas aquellas materias que repre

senten un verdadero reclamo social dentro de su Estado, es d! 

cir, que le9islen para satisfacer o contrarrestar las necesid! 

des pGblicas que se presenten. 

Por otra parte, y atento a lo asentado en los articules -

117 y 118 de la ConstituciOn Federal, los Estados (y por ende 

las Le9islaturas de los mismos) no pueden llevar a cabo, ni C! 

lebrar sin el consentimiento del Con9reso de la UniOn, los ac

tos que en esos preceptos constitucionales se indican. Entre 

los actos prohibitivos se encuentra el de expedir o mantener -

en vi9or leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias 

de impuestos o requisitos en materia de comercio nacional e iU 

ternacional (art. 117-VII constitucionallr y como ejemplo de 

los actos que deben contar con el consentimiento del Congreso 
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de la Uni6n, esta el de establecer derechos de tonelaje, de pue! 

tos, as1 como contribuciones o derechos sobre importaciones y 

exportaciones (art. 118-I, constitucional). 

Siguiendo lo dispuesto en el articulo 124 de la constitu.

ci~n Federal, "Las Facultades que no est!n expresamente conce

dida• por esta Constituci6n a los funcionarios federales se eE 

tienden reservadas a los Estados." 

Para nuestros fines, interpretamos el anterior dispositi

vo, en el sentido de que todo aquello no previsto como facul

tad expresa para legislar, en favor del Congreso de la Uni6n, 

se da por concebida a las Legislaturas locales. 

Las funciones de Legislatura local respecto al Distrito.

Federal, el Congreso de la Uni6n, con fundamento en el art!cu

lo 73-VI de la constituci6n Federal, elabora para esta entidad 

las leyes o decretos que el imperativo social reclame, y para 

tal efecto, el proceso legislativo que se sigue, es exactamen

te el mismo que regulan los art!culos 71 y 72 constitucionales, 

as! como las diversas disposicones del Reglamento para el Go

bierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos M~ 

xicanos. o sea, el proceso legislativo local para el Distrito 

Federal, coincide con el proceso legislativo federal. Siendo 

as1, nos remitimos al apartado anterior, espacio en que se in

tent6 analizar el proceso mencionado. 

As1, esta entidad federativa, despu~a del Distrito Fede

ral, es una de las mas importantes del pa1s, y cuyas disposici2 
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nes constitucionales relativas al proceso leq1slat1vo estatal, 

resultan ser bastante representativas, ya que el resto de las 

mlximas leyes locales, contienen idEnticaa o semejantes pres

cripciones. Estos art1culos de la Constituci6n Pol1tica del 

Estado de MExico, son los Siquientes1 

Artlculo 59. El derecho de iniciar Leyes y Decretos co

rresponde: I, A los Diputados; II. Al Gobernador del Estado; 

III. Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado 

con la orqanizaci6n y funcionamiento de la Administraci6n de 

Justicia; IV. A los Ayuntamientos en los asuntos que incumben 

a los municipios, por lo que se refiere a sus respectivas loe! 

lidades y en qeneral, tratlndose de la Administraci6n PCblica 

Municipal; v. A los ciudadanos del Estado en todos los ramos 

de la Administraci6n. 

La aprobaci6n del proyecto de ley o decreto, se reduce a 

la aprobaci6n por parte de la Leqislatura local y del Goberna

dor del Estado. 

Artlculo 69. Todo proyecto de ley o decreto, que fuere -

aprobado en definitiva, serS·remitido inmediatamente al Ejec~ 

tivo para su publicaci6n y ejecuci6n. 

Las Leyes y Decretos se publicaran en la siquiente fo! 

ma: 

NN. Gobernador (aqu1 el car5cter que tenqa si es Constit~ 

cional, interino, etc.) del Estado Libre y Soberano de Mlxico, 

a sus habitantes sabed: Que la Leqislatura del Estado, ha tenl 
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do a bien aprobar lo siguiente: 

La (ntlmero ordianl que corresponda) Legislatura del Esta

do de Mfxico, Decreta: (el texto de la Ley o Decreto). 

Lo tendrl entendido el Gobernador del Estado, haciendo que 

se publique y se cumpla. 

(Fecha y firmas del Presidente y Secretarios). 

Por tanto, mando 1e publique, circule, observe y se le dA 

el debido cumplimiento. 

(Fecha y firma del Gobernador, del Secretario de Gobierno 

y secretario del Ramo). 



CAPITULO TERCr:RO 

CllISIB Y AC'l'DALIDAD DZL PROCBDIHillMTO DB CDACIOH 

DB LA PUllCIOll LEGISLATIVA EM EL ESTADO ·MJIXICJ\110 

A.- LA PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

B.- LA INFLUENCIA DE NUESTRO PRESIDENCIALISMO. 

C.- LA PARTICIPACION DE LOS FACTORES REALES Y FO~ 
LES DEL PODER DE NUESTRO ESTADO. 

D.- LA REALIDAD ESTATAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA FUJ! 
CION EJECUTIVA EN MEXICO. 

1) QUIENES INTEGRAN ESTA FUNCION. 

2) LAS LEYES AL VAPOR. 

3) LA FUNCION DE LOS LICENCIADOS EN DERECHO Y 
OTRAS AREAS DE CONOCIMIENTO. 
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A.- LA PllESEllCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Partido es el participio del verbo partir, y l!ste provie

ne del lat1n partior, partiri, y equivale a devidir, distribUi~ 

Con este tl!rmino suele designarse tambil!n al grupo de personas 

que comparten ideas, principios e intereses comunes, y que -

por ello, constituyen un sector aparte, distinto a otros gru

pos con iguales caractertsticas, pero con otros conceptos com~ 

nea. 

En cuanto a pol1tico, este vocablo encuentra su origen en 

el lat1n politicus, y l!ste a su vez, del griego politik6s, de 

polis, ciudad. Son varias las acepciones que se tienen de po

Utico y polttica, ad, se entiende el gobierno del Estado1 pi!!: 

sona que ocupa un lugar dentro de la organizaci6n del Estado1 

manera de proceder respecto a un cllmulo de asuntos de la misma 

naturaleza, por ejemplo: pol1tica econ6mica1 pol1tica moneta

ria1 pol1tica fiscal1 pol1tica social; etc. 

De esta manera, en un primer intento, diremos que un par

tido pol1tico ea, una agrupaci6n conformada por personas que· 

poseen determinadas ideas, pr&ctic.as y objetivos espec1ficos y 

diferente• a otros partidos pol1ticos, todo respecto a la adm!, 

nistraci6n de los asuntos p6blicos del Estado. Elemento fund.!. 

mental dentro de todo partido pol1tico, es la lucha ideol6gica 

continua por la accesi6n al poder (es decir, el control y di

recci6n del gobierno del Estado), y su conservaci6n. 

En loa Estados bajo el sistema democr&tico de gobierno, -
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como el nuestro, existen dos posibilidades de participacien del 

pueblo en los asuntos pOblicos, a saber: la directa y la indi

recta o representativa. 

Lo que se ha llamado democracia directa, permite a los 

ciudadanos intervenir sin que medie intermediacien alguna, en 

la organizacien y funcionamiento del Estado. De esta manera, 

el pueblo se organiza en asambleas y toma las decisiones pert! 

nentea en relacien a la administracien pQblica. Ejemplo cl!s! 

co de esta modalidad de la democracia, lo encontramos en las 

polis de la Grecia antigua. 

Por ot~a parte, en el Estado contempor!neo, y ante la im

posibilidad de reunir a la totalidad de la ciudadan!a en ªª"!!! 
bleas, en Virtud de la complejidad demogr!fica, ha surgido la 

democracia indirecta o representativa (misma que consagra nue! 

tra constitucien en su art. 40). Esta manifestacien implica -

que el pueblo participa activamente en la integracien y funciE 

namiento del gobierno del Estado, a traves de representantes. 

Estos, en el régimen jur!dico mexicano, son todos aquellos ser 

vidores pOblicos cuya eleccien tiene un origen popular (como 

los legisladores, el Presidente de la RepOblica, los Gobernad2 

res estatales, los Presidentes Municipales, etc.), y aOn aqué

llos que no han sido electos popularmente, como en el caso del 

1Poder Judicial (art. 41 constitucional, p!rrafo primero). 

Dichos representantes provienen de los partidos pol!tico1. 

Estos surgen de la necesidad que el pueblo tiene de intervenir 
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en la• cuestiones pdblicas, en la aclministraci6n del gobierno 

del Estado en que se asientan. En otras palabras, los parti

dos pol1ticos, representan a los diversos sectores del pueblo. 

Tema verdaderamente interesante y extenso resulta ser el 

de los partidos pol1ticos. Sin embar;o, dnicamente nos refe

rimo• a ellos de forma general. 

El art1culo 9o. constitucional, consagra la garant!a in

dividual del derecho de asociaci6n o reuni6n. Tal prerrogati 

va e• propia de todo individuo que se encuentre dentro del t! 

rritorio de los Estado• Unidos Mexicanos (art. lo. constitu

cional). 

Ahora bien, tales asociaciones o reuniones pueden tener 

una multitud de finalidades, entre las que se encuentran las 

de car&cter cient1fico, acad6mico, cultural, religioso, etc. 

El precepto constitucional de que se habla, expresa qu esas -

asociaciones o reuniones deben ser pac1ficas y con un objeto 

11cito. Ademas, en la materia pol1tica, es decir, en los "SU!l 

to• concernientes al gobierno de MExico, dnicamente los ciu

dadanos de la repdblica podr&n asociarse o reunirse para to

mar parte en eaoa asuntos. 

Lo anteriormente dicho, da lugar a lo que hemos conside

rado como agrupaci6n pol1tica, siendo Esta la asociaciOn o -

reuni6n pac1fica de ciudadanos mexicanos que, en forma tempo

ral u ocasional, opinan, critican, aportan ideas, soluciones 

y criterio• para la mejor administraciOn pCblica del gobierno 
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del Estado Mexicano. Cabe señalar que un elemento importante 

distingue a las referidas agrupaciones pol1ticas de los part! 

dios pol!ticos propiamente dichos, y es: la carencia de un r! 

gistro oficial ante las autoridades electorales. 

Sin ahondar m!s, nosotros pensamos con Lucio Mendieta y 

Nuñez, que un partido pol1tico es • ••• una agrupaciOn tell'{'Oral 

o permanente de ciudadanos guiados por un lider y unidos por 

intereses comunes que tratan de satisfacer de acuerdo con un 

programa de principios ••• • Nosotros agregamos ademls, que d! 

be contar con el reconocimiento oficial del Estado, y que ti! 

ne como finalidad preponderante, ascender al control del go

bierno del Estado y de esa forma, poner en pr&ctica sus tesis 

o ideolog1a acerca del arte de gobernar. 

El articulo 41 de la ConstituciOn Federal, contiene pri!!. 

cipaolmente, diversas declaraciones relativas a la materia -

electoral, y concretamente: a los partidos politicosi a la 

participaciOn de los poderes pOblicos en la organizaciOn de 

las eleccciones federales, a través de un organismo especial!, 

zado (Instituto Federal Electoral)¡ y a la existencia de un 

tribunal electoral que dilucide los conflictos que se presen-

ten en la materia (Tribunal Federal Electoral). 

Nuestro interés se concentra en los partidos politices, 

y el articulo constitucional arriba mencionado, al respecto -

establece: 

"Loa partidos pol1ticos son entidades de interés pGbli 
coi la ley determinará las formas espec!f icas de su = 
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intervención en el proceso electoral. 

Loa partidos pol!ticos tienen como fin promover la pa~ 
ticipación del pueblo en la vida democrltica, contri
buir a la integración de la representaci6n nacional y 
como or9anizacione1 de ciudadano•, hacer poaible el ac 
ceso de ¡atos al ejercicio del poder pGblico, de acue~ 
do con los programas, principio• e idea• que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y di
recto. 

Los partidos pol!ticos tendrln derechos al uso en for
ma permanente de loa ~•dio• de comunicaci6n social, de 
acuerdo con las formas y procedimiento• que establez
can la ley. 

En los procesos electorales federales lo• partidos po• 
l!ticos nacionales deberln contar, en forma equitativa, 
con un m1nimo de elemento• para sus actividades tendien 
tes a la obtención del sufragio popular. -

Los partido• pol!tico1 nacionales tendrln derecho a -
participar en la• elecciones estatalee y municipales. 

La or9anizaci6n de las elecciones federales ea una fun 
ci&n eatatal que ae ejerce por 101 Poderee LeqialativO 
y Ejecutivo de la Unión, con la participaci&n de 101 
partido1 pol1tico1 nacionales ••• " Cplrratos 20. a So., 
y primera parte del 60.). 

segdn adici6n el art1culo 41 constitucional, hecha en el 

a o de 1978, se otorg6 a los partidos pol1ticos reconocimiento 

e preso: se les fij6 una naturaleza jur1dica y se determinaron 

s a funciones. 

En resumen, la "constitucionalizaci6n" de los partidos p~ 

tices, o sea, su consagraci6n dentro de la Constituci6n Fed! 

r l, no tiene otra raz6n de ser mas que haber dado a esas org! 

izaciones pol1ticas, el lugar que les corresponde en el Esta

democr4tico mexicano, en virtud de ser parte esencial del -

ismo. 

Por otra parte, la ley a la que se refieren en diversas -

artes los anteriores p&rrafos transcritos, es el vigente C6d! 
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go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de -

14 de agosto de 1990 (publicado en el Distrito Oficial de la -

Federación al d1a siguiente). Este ordenamiento secundario no 

proporciona una definición de los partidos pol1ticos, pero sl 

en cambio, los regula en diversos aspectos, que mas adelante -

abordaremos. 

As1, del mismo precepto constitucional al que nos hemos -

referido en repetidas ocasiones, se desprende que loa partidos 

pollticoa son entidades de inter&s pdblico. Esto quiere decir 

que el Estado adquiere la obligación de fomentar y facilitar -

su constitución, organizacidn, actividades partidistas, parti

cipación electoral, etc. Con motivo de esta obligación esta

tal, y tomando en cuenta la importante finalidad de estas org! 

nizaciones, a los partidos pollticos se les conceden una serie 

de prerrogativas, tales como el derecho que tienen a hacer uso 

de los medios de comunicacidn social, entre otras que se deta

llan en la ley secundaria. 

Poe ostentar car&cter pdblico, los partidos pollticos caen 

dentro del &mbito del Derecho POblico, siendo sus principales 

ordenamientos, la Constitucidn General de la Repdblica y el e~ 

digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Cabe mencionar que los partidos pol1ticos lo son, en el 

momento en que obtienen su registro respectivo (definitivo o 

condicionado), ante la autoridad electoral correspondiente, que 

es el Instituto Federal Electoral. A partir de ese registro, 

loa partidos pol1ticos, en los térmi~os del articulo 22, nume-
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ral 3, de la ley electoral, tienen personalidad jur1dica, es 

decir, son susceptibles de ejercer derechos, contraer obliga

ciones, tener un patrimonio propio, poseer un nombre espec1f! 

co, as1 como contar con un domicilio1 y desde luego, partici

par legal y v&lidamente en las contiendas electorales, y ll! 

var a cabo su promoci6n pol1tica. 

En este sentido, como ha quedado asentado, los principa

les ordenamientos que rigen a los partidos pol1ticos, son la 

Constituci6n Federal, el C6digo Federal de Instituciones y !'r2 

cedimientos Electorales (COFIP!), y los estatutos del propio 

partido. En l1neas anteriores, hemos hecho referencia al º! 

den constitucional, ahora nea corr~sponde estudiar el COFIPE. 

Esta ley secundaria, en t8rminos generales, regula la materia 

electoral en nuestro pa1s. Consta de ocho Libros, que a su -

vez se organizan en T1tulos y Cap1tulos1 y se encuentra es~ 

turado del modo siquiente1 De la Inteqraci6n de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Un16n (Libro Primero)1 De los 

partidos pol1ticos (Libro Segundo)1 Del Instituto Federal -

Electoral (Libro Tercero)1 De los procedimientos especiales 

en las Direcciones Ejecutivas (Libro Cuarto)1 Del proceso 

electoral (Libro Quinto): Del Tribunal Federal Electoral IL! 

bro Sesto)1 De las nulidades1 del sistema de medios de impu¡ 

naci6n y de las sanciones administrativas (Libro S8ptimo)1 y 

De la elecci6n e integraci6n de la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal (Libro Octavo). 

Concentrando nuestro inter~s en los partidos pol1ticos, 
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pasemos a revisar las principales disposiciones que en rela

ciOn a 6stos, contiene el libro segundo del COFIP&: 

1. Registro. Para poder participar en las el~cciones -

federales, la organizaciOn p agrupaciOn pol1ticas, deber& ob

tener el registro correspondiente ante el Instituto Federal -

&lectoral, optando por dos v1as: el registro definitivo o el 

registro condicionado (atendiendo respectivamente, a crite

rios de afiliaciOn y de obtenciOn de votos). Los partidos P2 

l1ticos as1 registrados, tienen personalidad jur1dica (T1tulo 

primero, art. 22). 

2. Dereebaa. Los partidos pol1ticos nacionales tienen 

a su favor los siguientes: participar, conforme a lo dispues

to en la constituciOn y en el COFIPE, en la preparaciOn, des! 

rrollo y vigilancia del proceso electoral: gozar de las garaE 

t1as que la ley electoral les otorga para realizar libremente 

sus actividades; disfrutar de las prerrogativas y recibir el 

financiamiento pOblico en los t6rminos del COFIP&r formar fJ:e!l 

tes y coaliciones, as1.como fusionarser participar en las ele: 

cienes estatales y municipales lsOlo aquellos partidos pol1t! 

coa nacionales o con registro definitivo)r nombrar representll!!. 

tea ante los 6rganos del Instituto Federal &lectoral, siguieE 

do loa lineamientos constitucionales y de la ley electoral; -

ser propietarios, poseedores o administradores 6lo de los bi! 

nes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento d! 

recto e inmediato de sus fines; establecer relaciones con or

ganizaciones o partidos pol1ticos extranjeros, siempre y cuaE 
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do se mantenga en todo momento su independencia absoluta, po

l1tica y econOmica, as1 como el respeto irrestricto a la int~ 

gridad y soberan1a del Estado mexicano y de sus 6rganos de g~ 

bierno; y las dem&s que el mismo COFIPE les otorgue (T1tulo -

segundo, Cap1tulo tercero, art. 36). 

l. Obligacionea. Los partidos pol1ticos nacionales ti! 

nen a su carg~ las siguientes: conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus mili

tantes a loa principios del Estado democr&tico, respetando la 

libre participaci6n pol!tica de los dem!s partidos pol!ticos 

y los derechos de los ciudadanosr abstenerse de recurrir a la 

violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado 

alberar el orden pGblico, perturbar el goce de las garant1as 

o impedir el funcionamiento regular de loa 6rganos de gobier

no; mantener el m1nimo de afiliados en las entidades federat! 

vas o distritos electorales, requeridos para su contribuci6n 

y registro; ostentarse con la denominaciOn, emblema y color o 

colorea que tengan registrados; cumplir sus normas de afilia

ci6n y observar 101 procedimientos que señalen sus estatutos 

para la postulaci6n de candidatosr mantener en funcionamiento 

efectivo a sus 6rganos estatutarios; contar con domicilio so

cial para sus 6rganos directivosr editar por lo menos una pu

blicaci6n mensual de divulgaci6n, y otra de car!cter teOrico, 

trimestral; sostener por lo menos un centro de formaci6n pol! 

tica; publicar y difundir en las demarcaciones electorales en 

que participen, as1 como en los tiempos oficiales que les co-
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rresponden en las frecuencias de radio y en los canales de t! 

levisi6n, la plataforma electoral que el partido y sus candi

datos sostendr!n en la elecci6n de que se trate; designar a -

loa presuntos diputados que integrar!n el Colegio Electoral y 

remitir la lista de los que les correspondan a la Comisi6n In! 

taladora de la C!mara de Diputados, dentro del plazo estable

cido en la ley electoral; comunicar al Instituto Federal Ele~ 

toral cualquier modificaci6n a su declaraci6n de principios, 

programas de acci6n o estatutos, dentro de los diez d!as si

guientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente 

por el partido; comunicar oportunamente al Instituto los CllJ! 

bioa de su domicilio social o de los integrantes de sus 6rga

noa directivos; actuar y conducirse sin ligas de dependencia 

o subordinaci6n con partidos pol!ticos, personas f!sicas o m~ 

rales extranjeras, organismos o entidades internacionales y 

de ministros de culto de cualquier religi6n o secta; abstene~ 

se de cualquier expresi6n que denigre a los ciudadanos, a las 

instituciones pGblicas o a otros partidos pol!ticos y sus ca~ 

didatos; y las dem&s que establezca el COFIPE. El incumpli

miento de las obligaciones señaladas, podr& ser sancionado con 

multa de cincuenta hasta cinco mil veces el salario m1nimo g! 

neral vigente en el Distrito Federal .(T!tulo segundo, Cap1tu

lo cuarto, arts. 38 y 39; tambifn art. 342). 

t. ·Prerrogativa• en materia de radio y televisi6n, Se 

otorga a los partidos pol1ticos estos medios para que, al h! 

cer uso de ellos, difundan sus principios ideol6gicos, progr! 
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mas de acci6n y plataformas electorales. I.os tiempos y moda

lidades a los que deberln sujetarse los partidos pol1ticos, -

se establecen y detallan en el propio COFIPE (T1tulo tercero). 

5. l'iAanci.-iea~ PGblico. I.os partidos pol1ticos na

cionales, adicionalmente a los ingresos que perciban por las 

aportaciones de sus afiliados y organizaciones, tendrln der! 

cho al financiamiento pOblico de sus actividades, blsicamente 

la1 que a continuaci6n ae indican: a) por actividades elect2 

ralea; b) por actividades generales como entidades de inte

rés pGblico1 el por subroqaciOn del Estado de las contri1'.lci2 

nea que los legisladores habr1an de aportar para el sosten! 

miento de sus partidos; y d) por actividades especificas como 

entidades de inter6a pQblico. Ademas, se declara que no te~ 

drln derecho a financiamiento pQblico, los partidos politices 

que no hubieren obtenido el l.St de la votaciOn emitida, ind! 

pendientemente de que sus candidatos hayan ganado elecciones 

para diputados de mayor!a relativa o senador. Y como un m! 

dio de control, se ordena que, los partidos poltticoa inform! 

r&n anualmente al Instituto Federal Electoral el empleo del 

financiamiento pQblico (Titulo tercero, Cap1tulo segundo, ar~ 

49). 

6. 116g111en Fiscal. Los partidos pol1ticos no son suj! 

tos de los impuestos y derechos siguientes: a) los relacion! 

dos con las rifas y sorteos que celebren previa autorizaciOn, 

y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por -

objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines; 
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bl sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables pro

venientes de la enajenaciOn de los inmuebles que hubiesen a~ 

quirido para el.ejercicio de sus funciones espec1ficas, as! 

como loa ingresos provenientes de donaciones en numerario o -

en especiar c) los relativos a la venta de los 'impresos que 

editen para la difusiOn de sus principios, programas, estatu

tos y en general para su propaganda, as1 como el uso de equi

po y medios audiovisuales en la mismar y d) respecto a los -

deinls que establezcan las disposicones legales aplicables. El 

r6gimen fiscal mencionado, no releva a los partidos pol1ticos 

del cimplimiento de otras obligaciones fiscales (T1tulo terc! 

ro, Cap1tulo tercero, arts. 50 a S2). 

7. ftanquicias postales y telegrAficas. Esta prerroga

tiva la tienen los partidos pol1ticos Cnicamente dentro del 

territorio nacional, y siempre que sean indispensables para el 

desarrollo de sus actividades. En esta materia, los partidos 

pol1ticos se deben sujetar a lo dispuesto en el COFIPE (T1tu

lo tercero, cap1tulo cuarto, arts. S3 a SS). 

1. ftentes, coaliciones y fusionss. Dos o mlh partidos 

pol1ticos pueden formar frentes, es decir, constituirse para 

alcanzar objetivos pol1ticos y sociales compartidos de 1ndole 

no electoral, mediante a cciones y estrategias espec1ficas y 

comunes. Para fines electorales, los partidos pol1ticos po

drln formar coaliciones, que consisten en presentar platafor

mas y candidato comGn de los partidos pol1ticos integrantes, 

a fin de participar en las elecciones federales. Finalmente, 
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dos o m!s partidos poltticos podr!n fusionarse para constituir 

un nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos (Tttulo 

cuarto, art. 56). 

8. Plrdida de registro. Son causas para la pérdida del 

registro de un partido pol1tico nacional: a) no obtener el 

l.Si de la votación emitida, en ninguna de las elecciones fe

deralear bl haber dejado de cumplir con los requisitos nece

sarios para obtener el registror el incumplir de manera gr! 

ve y sistem!tica a juicio del consejo General del Instituto -

Federal Electoral la• obligaciones señaladas en el COFIPE: di 

por no designar a los presuntos diputados que le corresponda 

para integrar el Colegio Electoral, o no comunicar su design! 

ción oportunamente o porque acuerde la no participacieln de los 

designados o éstos no cumplan sus funcionesr el. haber sido -

declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme a lo 

que establezcan sus estatutoar y f) haberse fusionado con -

otro partido polttico, en los tErminos del COFIPE (T1tulo qui!!_ 

to, arta. 66 y 67). 

Por lo que se refiere a los estatutos de cada partido p~ 

l1tico, en ellos se contienen las reglas de organización in

terna. En efecto, el art!culo 27 del COFIPE, señala los pun

tos que d~ben incluirse en los estatutos, entre otros: a) la 

denominación del propio partido, emblema, color o colores que 

lo distingan de otros partidos pol!ticos. La denominación y 

el emblema estar!n exentos de alusiones religiosas o raciales: 
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b) los procedimientos para la af iliaciOn libre y pac!fica de 

sus miembros, as! como sus derechos y obligacione11 e) los 

procedimientos democr4ticos para la integraciOn y renovaciOn 

de los Organos directivos as! como las funciones, facultades 

y obligaciones de los mismos1 y d) las sanciones aplicables 

a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los 

respectivos medios y procedimientos de defensa. 

Por ende, en nuestro rfgimen constitucional existe un -

principio fundamental: el de la representaci6n pol!tica, y -

que nosotros preferimos denominar de representaci6n nacional. 

En virtud de esta importante declaraciOn jur!dico-pol!tica, -

todas las autoridades y poderes constituidos dentro del terr~ 

torio de la RepOblica Mexicana, dimanan del pueblo • ••• y se 

instituyen para beneficio de fste." (art. 39 constitucional). 

En otros t6rminos, la soberan!a popular (entendida, entre Otras 

muchas de sus acepciones, como autodeterminaci6n), se ejerce 

por medio de los Poderes de la Uni6n y los de cada entidad f! 

derativa (art.' 41 constitucional, p!rrafo primero), 

En particular, hablando de la integraci6n del Poder Le

gislativo Federal (y local), ~ste se compone de "representan

tes de la naci6n" (art. 51 constitucional), Estos legislado

res, que son los diputados, al igual que los senadores, tienen 

como origen de su designaciOn el voto popular. La teor!a con! 

titucional establece que los legisladores •sobre todo los d~ 

putados•, son los fenuinos portadores de la voluntad del pu! 

ble, de su sentir, de sus aspiraciones y anhelos1 todo ello 
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presupone un contacto estrecho entre los legisladores y lo p~ 

blaci6n, a fin de conocer, precisamente, su voluntad. 

En M6xico, como en lo gran mayor1a de los pa1ses del o~ 

be, los representantes del pueblo, es decir, quienes detentan 

el mando gubernamental del Estado y dirigen los destinos pol! 

tices del mismo, provienen de los partidos pol1ticos. 

As1 pues, los legisladores federales (y locales), surgen 

de los partidos pol1ticos nacionales o estatales. Los miem

bros activos de tales institutos pol1ticos, al ser postulados 

como candidatos a ocupar cargos de diputado o senador, junto 

con su partido, inician labores de proselitimno, exponiendo -

programas de trabajo, "recogiendo" las proposiciones populares, 

con la finalidad de estar en posibilidades de emitir su "ofe~ 

ta pol1tica•, ea decir, lo que les ofrecen al pueblo en caso 

de que el voto popular les favorzca1 en general, llevan a C! 

bo todas las actividades pertinentes a su campaña pol1tica, -

con el objeto de •convencer" a los ciudadanos y conseguir su 

voto. Posteriormente, al favorecerles el sufragio pQblico, -

los otrorá candidatos, ahora representantes populares, al 11~ 

gar al foro camaral correspondiente, en sus funciones legisl! 

tivas, hacen valer (o lo intentan) los intereses populares cae 
tados durante la campaña de promoci6n pol1tica que realizaron. 

SegGn nosotros, los legisladores tienen dos clases de -

responsabilidades, a saber: al pol1tica, que es la que adqu.i~ 

ren al momento de convertirse en representantes populares, y 

consiste b!sicamente, en el buen desempeño de sus funcionesr 
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y bJ moral, que es la que asumieron durante la campaña elec

toral con el pueblo que los eligi6, al comprometerse a velar 

por sus leg!timos intereses y defender en todo momento la v2 

luntad de sus representados. 

As1, y con especial referencia al procedimiento legisla

tivo, los legisladores, independientemente de sus ideolog!as 

partidistas, deben actuar con responsabilidad pol!tica, prop2 

niendo iniciativas de ley o decreto que en verdad beneficien 

a aua representados¡ las estudien a fondo, tanto las que ellos 

!o.rmulen como lu que reciban de loa otros Organos o servido

res pOblicos con derecho de iniciativa; las discutan con sa

piencia, sin pasiones infructuosas; las aprueben o rechacen -

con elevada convicci6n1 todo ello implica, a nuestro modo de 

pensar, la responsabilidad moral de los legisladores. En r! 

laci6n a esto, es oportuno resaltar que, si bien el principio 

e la representaci6n nacional de que hablamos al inicio de e! 

te inciso, tambil!n se refiere a que cualquier persona, cubri~ 

do los requisitos constitucionales y legales, pueda asumir el 

cargo de diputado o senador, tambil!n hay que tener muy en -

consideraciOn la preparaciOn acad~ica del futuro representaE 

te popular. En otras palabras, quien llegue al recinto con

gresional, adem5s de hacer valer el sentir popular, debe coE 

tar con la preparaciOn adecuada que le permita canalizar coE 

venientemente su misiOn. Nosotros pugnamos por que esa prep~ 

raci6n sea preferentemente jur!dica. 

Antes de finalizar este inciso, queremos plantear el sl 
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9uiente cuestionamiento; ¿qu~ tanto influye la polltica partl 

dista en el procedimiento legislativo? En principio, como ya 

se dijo, y tal vez en t6rminos te6ricos a ultranza, los legi! 

ladores deben, en su•actuaci6n, sujetarse a los mandamientos 

populares, sin que intervengan o influyan sus ideas, posicio

nes y ambiciones pol1ticas. Sin embarqo, en la realidad pol! 

tica mexicana, es evidente que las pasiones pollticas, en m~ 

chas ocasiones, se •apoderan• de los legisladores federales -

(y locales). 

Consecuentemente, por conveniencia pol1tica para los par 

tidos, por •quedar bien" con el Poder Ejecutivo, o simplemen

te por oposici6n al partido pol1tico predominante (que en "lle! 

tro medio se identifica en mucho con el 9obierno), y en gen! 

ral, por la raz6n que fuere, las actividades legislativas y -

las no propiamente legislativas, est4n lntimamente vinculadas 

con la polltica partidista (ideolo9la) de los grupos polltioos 

presentes en las c4maras legislativas; y al momento polltico 

que se viva. 

De esta manera, se aprueban leyes, decretos o se emiten 

otras resoluciones de car&cter nacional que no siempre respoll 

den a los leg1timos intereses, necesidades y aspiraciones del 

pueblo, y que en muchos casos (la mayorla), responden a moti

vos pol1ticos. 

Concluyendo se expone el significado de las.ideologlas o 

doctrinas y programas, es decir, la polltica partidista, de -

los diversos institutos pollticos en general. 
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Como en otro lugar se afirme, los partidos politicos sen 

organizaciones que, integradas por personas que comparten in

tereses comunes, pugnan principalmente, por obtener el Poder, 

o sea, el control del gobierno del Estado, En este orden de 

ideas, cada partido pol!tico cuenta con una estructura de -

ideas, pensamientos, concepciones y ambiciones de tipo polit! 

co, que les son comunes y distintos a las estructuras de los 

otros grupos politicos, y que, de ascender al Poder, pondr!an 

en practica para el buen funcionamiento gubernamental del Es

tado. De este modo, surgen las ideolog!as o doctrinas y pro

gramas, que nosotros hemos denominado en conjunto, politica -

partidista. 

La ideolog!a o doctrina de los partidos politicos esta -

integrada por una linea de pensamiento bien definida, que di!, 

tingue al partido de los otros institutos poltticos. Dicha 

linea de pensamiento •recoge• los ideales poltticos de los af! 

liados al partido, y que se refieren a mQltiples materias, r! 

lacionadas principalmente, con el bienestar de la poblaci6n y 

la situaci6n de la administraci6n del gobierno. Ast, teman 

como perfiles de su doctrina, causas como la demanda de mayo

res fuentes de empleo; la construcci6n de mayor nQmero de V! 

viendas; la soluci6n de los problemas urbanos; mayor atenci6n 

al sector campesino; etc. En general, la ideologia partidis

ta se basa, ademas de lo ya dicho, en oponerse, criticar y -

hasta condenar en ocasiones, las actividades gubernamentales, 

cuando las consideran equivocas o dañinas para la poblaci6n. 



183. 

Como complemento de lo anterior, se encuentra el prc9ra• 

ma del partido pol1tico, que contiene loa aspectos m!s impor

tantes de aetuaciOn del partido, Es decir, en el programa se 

establecen principios, finalidades y los medios para su obteu 

· ci6n: en otros t6rminos, se señalan los itinerarios de "lucha" 

pol1tica para conseguir el Poder y llevar a la pr!ctica su -

ideolog1a. 

Cabe mencionar que los partidos pol1ticos, al llegar al 

Poder, en no'pocas ocasiones las doctrinas y programas soste

nidos con anterioridad, al momento de gobernar, o no se cum

plen o es dif1cil seguirlos. Esta situaciOn ha originado la 

siguiente frase: "No es lo mismo gobernar que criticar•. 

Para finalizar el presente apartado, solamente queremos 

hacer referencia a la realidad pol1tica mexicana en relaciOn 

a los grupos pol1ticos que nos ocupan. Tal realidad, por lo 

abundante, la hemos reducido en cuatro puntos que, a nuestro 

juicio, son representativos de la situaciOn mencionada, a sa

ber: a) los partidos pol1ticoa existentes¡ b) el partido m~ 

yoritario y los partidos de oposiciOn1 e) su problem&tica1 y 

d) la cultura pol1tica de la poblaciOn. 

Los partido• pol1ticos existentes. En el medio pol1tico 

mexicano, de hecho existen una gran variedad de grupos o agru

paciones pol1ticas que sustentan ideolog1as tambi~n variadas, 

a estas agrupaciones no registradas oficialmente ante la aut~ 

ridad electoral respectiva, se les denomina frecuentemente, -
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grupos de presi6n o de poder. En cambio, las organizaciones 

debidamente registradas ante el Instituto Federal Electroal, 

ea decir, los partidos pol1ticos propiamente dichos, alcanzan 

el nOmero de nueve, los cuales son: Partido Revolucionario -

Institucional (Pll1)1 Partido de Acci6n Nacional (PAH); Parti• 

do de la RevoluciOn Democr!tica (PRD); Partido AutAntico de la· 

RevoluciOn Mexicana (PAJll); Partido DemOcrata Mexicano (PDM); 

Partido del Frente Cardenista para la Reconstrucci6n Nacional 

(PPC .. )1 Partido Popular Socialista (PPS); Partido del Traba

jo (l'T); y Partido Ecologista Mexicano (Plill), Cabe mencionar 

que de Astos, el PRI, el PAN y el PRO, son los partidos pol1-

ticoa que m&s presencia han tenido y tienen en la vida pol1t! 

ca de MAxico. 

Lo• partidos anteriormente señalados, tienen pol1ticas -

partidistas distintas entre s1 en la mayor1a de los casos, y 

en otros, muy semejantes. Estos son pues, los institutos po

l1ticos que, en el momento actual de nuestro pa1s, y contando 

unos con registro definitivo, y por tanto, con la categor1a -

de partido pol1tico nacional, y otros con registro condicion! 

do, se disputan el acceso al Poder. 

Bl ~ido aayor1tar1o y loa partidos de opoa1c1on. co

mo en muchos otros pa1ses, y dentro de la lucha de partidos, 

siempre existe uno de ellos que, por sus caracteres, ideolog1a 

o programa, reOne en sus filas a la gran mayor1a de la pobla

ci6n pol1ticamente activa, ya sea como miembros formales o P! 

sivos. 
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En nuestro medio, es de todos conocido que este papel de 

partido mayoritario, lo juega el Partido Revolucionario Inst! 

tucional (PllI), desde hace ~·a ·varias dl!cadas, a partir de su 

fundaci6n en 1928, aunque al principio cont6 con otra denomi 

naci6n. 

Del PRI han surgido la mayor1a (por no decir la totalidad) 

de los representante• populares, desde el Presidente de la R! 

pdblica, pasando por los legisladores, Gobernadores, y hasta 

los Preaidente Municipales y demls funcionarios menores, Es

ta situaci6n ha hecho pensar que, el PRI es el partido del gE 

bierno, el partido en el Poder, un partido de Estado, 

Por otra parte, el resto de los partidos pol1ticos, con

forman lo que se ha denominado "la oposici6n", y que en esen

cia, buscan que sus miembros puedan ocupar los principales pue!. 

toa gubernamentales, y as1 quebrantar la continuidad, el mon2 

polio del PRI en esos cargos. 

Particularmente, creemos que el PRI esta en proceso de -

decadencia, entre otras causas, por su antiguedad y por la c2 

rrupci6n que priva en sus filas, y a pesar de los esfuerzos -

que sus miembros llevan a cabo para "fortalecerlo", tarde o 

temprano perder& su posici6n privilegiada. Prueba de ello es 

la creciente adjudicacitln a favor de "la oposici6n", de car

gos importantes que van desde gubernaturas hasta presidencias 

municipales. 

su probl..atica. Nuestro sistema de partidos se ha cal! 
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ficado de pluripartidista, o sea, que en la conforrnaci6n de 

la representaci6n nacional y en la direcciOn del gobierno,pa:_ 

ticipan una pluralidad de partidos, y no Onicamente uno (aun

que la opisiciOn, p~r raz6n de1 PRI, ha calificado el sistema 

de unipartidist~.l. Esta convivencia, como en toda comunidad, 

origina problemas, los m!s destacados son los siguientes: la 

cada vez m!s lejana implantaciOn -segOn los partidos~, de 

la dernocraciar el fraude electoralr el manejo poco transpare~ 

te de los recursos econOmicoe destinados al financiamiento p~ 

blico de los partidosr la reforma pol1tica nacional y la del 

Distrito Federal; etc. 

La caltura politica de la poblaci6n. En t&rrninoa gener!. 

les, la poblaciOn de nuestro pa1s no tiene una especial incl~ 

naciOn hacia la materia pol1tica. Existe en verdad una nota

ble indiferencia hacia las ideolog1as y programas de los par

tidos pol1ticos. En tiempos de elecciones, la poblaci6n, que 

es la que va a decidir con su voto quiAn sera el candidato 9!. 

nadar, no tiene el inter6s de conocer a los candidatos postu

lados y la oferta pol1tica que presentan • 

. Fomentar el interAs, alentar la participaciOn ciudadana 

en la materia pol1tica, es labor encomendada por su propia n!, 

turaleza, a loa partidos pol1tciso. 

Podernos decir que, lo que m!s interesa a la poblaciOn, y 

es razonable, es la satisfacci6n de las necesidades pOblicas 

y la prestaciOn de servicios pOblicos m!s eficientes, indepe!l 
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dienternente de que tal o cual partido pol1tico est6 en el P~ 

der. 

Empero, de continuar la apat1a pol1tica, todo ello con

fo:nnar1a una vez m!s la regla que hasta ahora. ha determinado 

la vida pol1tica de México: "el pueblo tiene los gobernantes 

que merece". 

B. - U. IHl'LUDCIA DI llUESTID l'JIBSIDEJICIALISllO 

Antes de entrar al tema del presidencialismo, creeemos 

que ea prudente exponer las principales disposiciones consti

tucionales que rigen la figura del Presidente de la RepOblica. 

Son los art1culo• SO a 93 de la ConstituciOn Federal, los 

que regulan al Poder Ejecutivo de la UniOn. Los principios -

rectores son los que a continuaciOn se mencionan: 

l.- El Supremo Poder Ejecutivo de la UniOn se deposita 

en el "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos•, electo d! 

rectamente por el pueblo (arts. so y Bl). 

2.- Lo• requisitos para ser Presidente de la RepOblica, 

son los siguientes: "l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

en pleno goce de sus derechos, e hijo de padre• mexicanos por 
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nacimiento; II. Tener treinta y cinco años cumplidos al ti~ 

po de la elecci6n1 III. Haber residido en el pa1s durante t~ 

do el año anterior al d1a de la elecciOn1 IV. No pertenecer 

al estado eclesilstico ni ser ministro de algQn culto; v. No 

estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejlrcito, 

seis meses antes del d1a de la elecciOn1 VI. No ser Secreta

rio o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de -

Departamento Administrativo, Procurador General de la Repdbl! 

ca, ni Gobernador de algQn Estado a menos de que se separe de 

su puesto seis meses antes del d1a de la elecciOn1 y VII. No 

estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad est! 

blecidas en el articulo 83." (art. 82). 

l.- Quien resulte electo Presidente de la RepQblica, eE 

trarl a ejercer su cargo el lo. de Diciembre y durar& en ll 

seis años, prohibilndose de manera absoluta su reelecc16n, iE 

dependientemente del carlcter con que haya ejercido su encar

go (art. 83). 

4.- En caso de falta absoluta o temporal del titular del 

Ejecutivo de la Uni6n, en los tlrminos constitucionales, se 

proceder& a la designaci6n de Presidente de la RepQblica con 

el carlcter de interino, provisional o sustituto (art. 84). 

5.- El cargo de Presidente de la Repdblica, dnicamente 

sera renunciable por causa grave que calificara el Congreso -

de la Uni6n (ar t. 86). 

6.- Al tomar posesi6n de su cargo, el Presidente de la 
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Repdblica prestar! protesta ante el congreso de la UniOn, en 

lo• siguientes termines: "Protesto guardar y hacer guardar la 

Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patriOticamente 

el cargo de Presidente de la Repdblica que el pueblo me ha 

conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

UniOn, y si as1 no lo hiciere, que la NaciOn me lo demande.• 

(art. 87). 

7.- El Presiente de la Repdblica no podr4 ausentarse del 

territorio nacional sin permiso del Congreso de la UniOn o -

de la ComisiOn Permanente en su caso (art. 88). 

1.- Facultades y obligaciones del Presidente de la Rep~ 

blica: "I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Con

greso de la Uni6n, proveyendo en la esfera administrativa a 

su exacta observancia; II. Nombrar y remover libremente a los 

secretarios del despacho, al Procurador General de la RepGbl! 

ca, al titular del Orqano u Organos por el que se ejerza el -

gobierno en el Distrito Federal, remover a los agentes diplo

m&ticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y rem~ 

ver libremente a los demls empleados de la UniOn, curo nombr! 

miento o remoci6n no est~ determinado de otro modo en la Con! 

tituciOn o en las leyes; III. Nombrar los ministros, agentes 

diplomlticos y c6nsulea generales, con aprobaciOn del Senado; 

IV. Nombrar, con aprobaciOn del Senado, los coroneles y dem!s 

oficiales superiores del Ejercito, Armada y Fuerza AArea Na

cionales y los empleados superiores de Hacienda; V. Nombrar 
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a los dem!s oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Na

cionales con arreglo a las leyes¡ VI. Disponer de la totali

dad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército terre! 

tre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la se

guridad interior y defensa exterior de la Federaci6n1 VII. 

Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en 

loe términos que previene la fracciOn IV del art1culo 761 

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mex! 

canoa, previa ley del Congreso de la Uni6n1 X. Dirigir la p~ 

l1tica exterior y celebrar tratados internacionales, aometié~ 

dolos a la aprobaci6n del Senado. En la conducciOn de tal p~ 

l1tica, el titular del Poder Ejecutivo observar! los siguien

tes principios normativos: la autodeterminaci6n de loapueblos1 

la no intervenciOn1 la soluciOn pac1fica de controversias¡ la 

proscripciOn de la amenaza o el uso de la fuerza en las rela

ciones internacionales1 la igualdad jur1dica de los Estados: 

la cooperaci6n internacional para el desarrollo1 y la lucha -

por la paz y la seguridad internacionales1 XI. Convocar al 

Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la co

miaiOn Permanente¡ CII. Facilitar al Poder Judicial loa aux! 

lioa que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones1 

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas ma

r1timaa y fronterizas y designar su ubicaci6n1 XIV. Conceder, 

conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por -

delitos de competencia de los tribunales federales y a loa 58!!. 

tenciadoa por delitos del orden comnn en el Distrito Federal1 
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XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con 

arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores 

o perfeccionadores de algGn ramo de la industria1 XVI. cuan

do la Climara de Senadores no est6 en sesiones, el Presidente 

de la RepGblica podr! hacer los nombramientos de que hablan -

las fracciones III y IV, con aprobaci6n de la Comisi6n Perma

nente1 XVII. Nombrar magistrados del Tribunal superior de ~ 

ticia del Distrito Federal y someter los nombramientos, a la 

aprobaciOn de la Asamblea de Representantes del Distrito Fed! 

·ral1 XVIII. Nombrar ministros de la Suprema Corte de Justicia 

y sC1111eter los nombramientos, las licencias y las renuncias de 

ellos a la aprobaci6n de la c&mara de Senadores, o de la Com~ 

si6n Permanente, en su caso1 XX. Las dem&s que le confiere e~ 

presamente esta constituci6n." (art. 89). 

El presidencialismo, dice De Pina, es el "Sistema de or

ganizaci6n del gobierno republicano en que el Jefe de Estado, 

Presidente de la RepGblica, elegido por sufragio directo, as~ 

me el Poder Ejecutivo, con la colaboraci6n de loa secretarios 

de Estado, funcionarios designados libremente por @l, ante 

quien responde de su gesti6n, no encontr!ndose sujetos a la -

fiscalizaci6n de las c&maras legislativas ••• En el sistema -

presidencialista las atribuciones del presidente son ampl1si

maa, al extremo de que se ha podido decir que ellas lo const~ 

tuyen en el poder decisivo de la RepGblica."< 47 > 

(47) "Presidencialismo", en Op. Cit., p¡g. 395. 



192. 

Apoyando esta opiniOn, Jorge Carpizo en su obra El Pres! 

dencialismo Mexicano, afirma que: "En nuestro pata, sin lu

gar a ninguna duda, el presidente es la pieza clave del sist!: 

ma pol1tico y tiene un enorme pred0111inio sobre los otros ele

mentos pol1ticos que configuran el propio sistema." l4B l 

Lo que manifiestan los autores antes citados, son los 

principale• a•pectos del presidencialismo mexicano, que se r!: 

monta a las ratees mismas de la naciOn, cOll\o afirma Miguel de 

la Madrid: "Desde lo• tiempo• precortesianos y del virreinato, 

lo• mexican.os han estado acostumbrados a ver en el jefe del 

gobierno al Hombre mls poderosos del pa1s. En los primeros -

año• de nue•tra vida independiente, la Presidencia estuvo oc~ 

pada habituallllente, por caudillos militares, que ejercieron -

el poder arbitraria y dictatorialmente1 ello no dignifico la 

Presidencia, pero continuo la tendencia precortesiana y virre! 

nal en el Poder Ejecutivo.•l49 l 

El culto pol1tico, la veneraciOn casi mesi&nica hacia la 

figura presidencial, son otras notas distintivas del presideu 

cialilll!lo en nuestro r6gimen. 

Tambi6n es muy notorio que, de manera frecuente, loa se~ 

vidore• p6blicos que han sido designados por el presidente, -

no pierden oportunidad de elogiar la pol1tica desarrollada por 

(48) Idem., P&9. 248. 

(49) Op. Cit., Pi9, 24, 
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ese alto funcionario. 

Loa actos pQblicoa en los que interviene directamente el 

Presidente de la RepOblica, revisten una enorme importancia. 

Sin embargo, en nuestro sistema presidencialista, el m!ximo -

acontecimiento pol1tico a nivel nacional, es el informe de g2 

bierno que presenta el Presidente de la RepQblica. Aunque el 

art1culo 69 constitucional establece la obligaci6n a cargo del 

primer mandatario de rendir, a la apertura del primer per1odo 

de sesiones del Congreso de la Uni6n, un informe por escrito 

del estado que guarda la Administraci6n PGblica Federal, tra

dicionalmente ese informe ea le1do por el titular del Poder -

Ejecutivo Federal ante el Plano del Congreso de la Uni6n. 

En la fecha del informe (lo. de noviembre de cada año), 

prlcticamente se lleva a cabo una celebraci6n de carlcter po-

11 tico. En el informe de gobierno, ademas de reconocer abie~ 

tamente los problemas nacionales y los obst!culos existentes, 

por regla general se anuncian nuevas perspectivas para el de

sarrollo del pa1s y para el bienestar social. Estas promesa~ 

que han sido calificadas de •compromisos presidenciales•, s! 

se cumplen en lo esencial. Pero, "La gran mayor!a de las d! 

cisiones se quedan en el papel, en el escritorio, pese a las 

grandes ceremonias o actos rituales en que se anuncian los b! 

neficios para la colectividad." (SO) 

(SO) VEGA VERA, David Manuel. El Presidencialismo Xe~icano ~ 
en la Modernidad, estudio sociológico y constitucional, 
Mixico, Edit. Porrda, 1989, Pig. 47. 
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Las causas del predominio del presidente mexicano, son 

enunciadas por el propio Carpizo: 

"a) Es el jefe del partido predominante, partido que .. 
estA integrado por las 9randea centra.lee obreras, cam 
peainas r profesionales. -

b) El debilitamiento del poder legislativo, ya que la 
gran mayor!a de loa le9isladore1 son miembros del par 
tido predominante y saben que si se oponen al presi-
dente la1 posibilidades de éxito que tienen son casi 
nulas y que seguramente estl ast fruatando su carrera 
polttica. 

e) La integración, en buena parte, de la Suprema Cor
te de Justicia por elementos pol!ticoa que no se opo
nen a los asuntos en 101 cuales el presidente est¡ in 
tereaado. -

d) La marcad influencia en la economJ:a a través de loa 
mecanismo• del banco central, de los organismos deecen 
tralizados y de las empresas de participación estatat 
a1! como las amplias facultades que tiene en materia 
econ6mica. 

e) L• in1titucionalización del Ejlrcito, cuyos jefes 
dependen de ,l. 

f) La fuerte influencia en la opinión pública a tra
vé• de los controles y f acultadea que tiene respecto 
a los medios masivos de comunicación. 

g) La concentración de recursos económicos en la Fed~ 
ración, espec!ficamente en el Ejecutivo. 

h) Las amplias facultades constitucionales y extracons
titucionalea, como son la facultad de designar a su 
sucesor y a 101 gobernadores de las entidades federa
tivas. 

i) La determinación de todos 101 aspectos internacio• 
nale1 en los cuales interviene el pala, sin que para 
ello exista ningún freno en el senado. 

j) El gobierno directo de la región más importante, -
con mucho, del país, como lo es el Distrito Federal. 

k) Un elemento psicológico: que en lo general se ace~ 
t• el papel predominante del ejecutivo sin que mayor
mente se le cuestione. 

Los principales opositores o que ejercen pres16n al Pr!. 

sidente de la RepOblica, definitivamente no son los otros po-
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deres, que aunque no se quiera aceptar, la realidad pol1tica 

nos muestra que est!n supeditados al Poder Ejecutivo, y en el 

mejor de los casos, simplemente no oponen resistencia a las -

decisiones presidenciales. Afortunadamente existen, como gr~ 

pos de equilibrio y presiOn, los facotres sociales, que son 

diversos, uno de ellos son los partidos poUticos de cposioiOn. 

Finalmente, y como ejemplo de lo que significa para la 

opiniOn pCblica el presidencialismo, queremos mencionar una C! 

ricatura aparecida en un diario capitalino d1as despu6s de la 

celebracil5n del 4o. informe de gobierno, y en la cual se re

preaenta a la presidenta del congreso que recibiO el informe, 

teniendo en sus manos Qn ejemplar de la ConstituciOn Pol1tica 

Federal, y leyendo con vehemencia lo siguiente• "Porque como 

todos sabemos, los Poderes de la Federacil5n son 1 El Poder Ej!, 

cutivo, el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo ••• y sOlo e~ 

tre ellos se interpelan." 

De nuestro sistema presidencialista se desprende que exis

ten dos grande• fuentes de las que provienen las facultades -

del Presidente de la RepCblica, a saber • de la ConstituciOn 

y la Ley1 y del Sistema Pol1tico, 

Las primeras estSn establecidas, principalmente, en los 

art1culos 29, 71, 72, 89 y 131 de la ConstituciOn Federal, y 

a las que, de manera general, se les ha denominado legislati-

vas, y son: 

al' El derecho de iniciativa de ley o decreto o de modi-



196. 

ficaciOn constitucionalr 

b) La sanciOn de proyectos de ley o decreto que se po

nen a su consideraciOn. Esta es la oportunidad en quetambi!n 

puede ejercer su derecho de veto, pero Onicamente respecto a 

loa proyectos de ley o decreto ordinarios, y no a los que ve! 

sen sobre modificaciOn constitucionalr 

e) PromulgaciOn1 

d) Publicaci6n1 

e) Facultad de reglamentar las leyes, que materialmente 

es una fucni6n le9islativa1 y 

f) Facultades extraordinarias para legislar en los t6r

minos de lo• artlculos 29 (suspensi6n de garantlas individua

les), y 131 (en materia de comercio interior y exterior). 

En estricto sentido, las facultades contenidas en los i~ 

cisos a) ad), son en realidad facultades del Presidente de la 

RepOblica dentro del proceso legislativo, pero no propiamente 

legislativas. Estas Oltimas est!n contenidas en los incisos 

e) y f). 

Por otra parte, las m!s relevantes facultades o prerro

gativas del Presidente de la RepOblica, derivadas del sistema 

politice, y que podemos llamar extra-constitucionales, puesto 

que no son contempladas por la Ley Fundamental, son las si

guiente•• 

a) Las que posee en virtud de su categor1a de jefe real 
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del Partido Revolucionario Institucional (PRI): 

b) Oe hecho, designa a su sucesor en la Presidencia de 

la Repllblica, reca~•endo el "alto honor• en aquel militante del 

PRI, destacado, valioso y "obediente"1 

c) Designa tambiEn de hecho, de entre las filas del PRI, 

a los diputados, senadores, gobernadores de las entidades f~ 

derativas, y a los Presidentes Municipales de las mismas, etc. 

Ademas, dentro del proceso legislativo, y por ser la m! 

yor1a de loa miembros del Congreso de la UniOn militantes del 

PRI, la influencia del Ejecutivo de la Uni6n en ese Poder, es 

enorme. 

Todo lo anterior es confirmado si recordamos c¡ue la ma

yor1a de las iniciativas de ley o decreto o de modificaci6n 

constitucional proviene del Presidente de la Repllblica, y sin 

mayor dificultad, siempre son aprobadas. 

El peso pol1tico del primer mandatario tambiAn es muy 

evidente en el Poder Judicial, as1 como en las Secretar1as de 

Estado, Gubernaturas estatales, organismos descentralizados, 

empresas de participaci6n estatal, y en fin, en todo lo c¡ue 

constituye la organizaci6n administrativa del Estado Mexicano. 

Como antes lo hemos aseverado, en el Derecho Mexicano, y 

siguiendo las ideas de Locke y Montesc¡uieu, se ha consagrado 

en la con~tituci~n Federal el principio de la divisi6n de p~ 

deres, y aunque doctrinariamente se le conoce de este modo, 

la teor1a constitucional mexicana prefiere llamar colaboraci6n 
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de poCeres con separaci6n de funciones. 

Atendiendo a lo expuesto, y recurriendo tambiln a nues

tra experiencia personal, no nos queda otra cosa por deeir m!s 

q~e preguntar: ¿alguna vez podr!n ce-existir en MAxico, los P~ 

deres Legislativo, Ejecuti\'O y Judicial, con plena autonom1a, 

colaboraciOn no supeditaciOn, y separacien efectiva, de modo 

que entre ellos en verdad exista un contrapeso? La respuesta 

no la conocemos, y tal vez tardar! en llegar. 

C. - LA PAJITIClPACIOR DE LOS FAC'l'ORES RBALlll8 lr fOMM.ZS 

DEL POOBR Dll llUUTRO ESTADO 

En este apartado pretendemos exponer algunos factores de 

tipo social como elementos de presiOn para los poderes pGbli

cos del Estado, y que son las clases, entidades y grupos so

ciales, econOmicos, culturales, religiosos y poHticos, dentro 

de la sociedad. 

En particular, nos re!erimos al Poder Legislativo. Quer! 

mas enunciar la manera en c::ue los factores citados intervienen 

en el proceso formativo de leyes. Sin duda alguna tales fa~ 

torea son innumerables, sin embargo, nos ocuparemos de tres de 

ellos, que son fundamentales: la opiniOn pGblica, los grupos 
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de poder y el imperativo social. 

Primeramente, por opini6n pQblica entendemos el criterio, 

la forma de pensar, el sentir de la colectividad, y que puede 

ser de aprobacien o repudio, respecto a un asunto concreto, -

gubernamental o no. 

En relaci6n al proceso legislativo, la opini6n pOblica -

juega un papel destacado, ya que la sociedad opina por diver-

101 medios, desde la presentaci6n de una iniciativa de ley o 

decreto o de modificaci6n constitucional, dentro del desarro

llo del proceso, hasta su adopci6n o no como parte del Derecho 

vigente. 

La opini6n pdblica, principalmente a trav~s de la prensa 

y los partidos pol!ticos, califica la actuaci6n de los legis

ladores, denuncia la existencia de anomal!as dentro del proc~ 

so, as1 como la decisiva participaci6n del presidente en el 

mismo. 

En el medio social, y no s6lo el contemporSneo, sino de 

todos los tiempos, siempre han existido, conviviendo en su s~ 

no, grupos formados por individuos que tienen en coman una 

misma caracter1stica ideol6gica. As1, encontramos a los pa:: 

tidoa pol1ticos, a la clase trabajadora, campesina, a los gr~ 

pos empresariales, al sector intelectual y universitario, gr~ 

pos religiosos, etc. Estos conjuntos humanos tienen sus pro

pios intereses y finalidades, que estSn en concordancia con -

su propia denominaci6n. 
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De entre estos grupos, existen algunos que, por su pod! 

r1o pol1tico, econOmico o por congregar a un nOmero importan• 

te de miembros, ejercen una ~arcada preponderancia en el nedio 

social, y su opiniOn es un elemento de presiOn, sobre todo, -

para el gobierno del Estado. 

En nuestro pa1s, estos grupos de poder, est!n perfectll!le!l 

te identificados, los m!s representativos son: los partidos 

pol1ticos de oposiciOn1 las c!maras de comercio, que represe~ 

tan al sector emp~esarial1 los banquerosr las Iglesias, etc. 

La presi6n que en determinado momento los grupos de po

der ejercen sobre las actividades gubernamentales llega a ser 

tanta que, para evitar el posible surgimiento de problemas en 

el orden social, el poder pQblico prefiere satisfacer sus re

clamos, los cuales pueden ser legitimes, aunque no siempre es 

as1. 

En México, y respecto al procedimiento legislativo fed! 

ral, son varios los ejemplos que se pueden dar en relaciOn a 

la presi6n pol1tica que los grupos de poder ejercen dentro del 

mismo. 

B!stenos con mencionar dos casos espec1ficos: el de los 

partidos pol1ticos de oposiciOn; y el de las Iglesias. 

El predominio del Partido Revolucionario Institucional -

en el Poder Legislativo, y como leg1timo representante de los 

intereses del gobierno, siempre ha iniciado y favorecido pro

yectos de leyes que siempre son aprobados. As1, los partidos 



201, 

pol1ticos de oposici6n y las agrupaciones polHicas, cuestio

nan la eficacia de las leyes aprobadas, y en muchas ocasiones, 

condenan la actuaci6n servil de los legisladores "pri!stas•. 

El caso concreto se present6 en 1987, cuando con el prop6sito 

de "democratizar• el Dist'ri to Federal, la oposici6n presionc5 

al gobierno y logrc5 modificaciones al articulo 73 de la Cons

tituci6n Federal, cre&ndose la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, que aunque no ha respondido 1ntegramente a 

las aspiraciones democr&ticas de la capital del pa1s, fue el 

primer intento, y tambiEn el primer triunfo de la presic5n p~ 

11tica de la oposici6n. Otros casos han sido: el segundo i~ 

tento -actualmente en marcha-, por lograr la autonom!a polf 

tica del Distrito Federal1 el frecuente triunfo electoral de 

la oposici6n, y la consiguiente conquista de importantes pue~ 

toa dentro de la administraci6n pdblica del Estado; la deman

da de reforma pol!tica a nivel nacional, a fin de eliminar (¿o 

controlar?) el "fantasma• del freude electoral; entre otros 

muchos. 

En cuanto a las Iglesias, como se recordar&, a finales 

del año de 1991, se inici6 un movimiento eminentemente pol1-

tico por parte del sector eclesi&stico mexicano, concretamen

te el cat6lico (auspiciado desde el Vaticano y por algunos P"!. 

tidoa pol1ticos de "inspiraci6n cristiana"), con la finalidad 

de modificar la situaci6n jur1dica y patrimonial de las Igle

sias. 

Motivos claramente pol!ticos y econ6micos movieron a la 
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Iglesia cat6lica a llevar a cabo esa actitud, en un intento -

tal vez, de regresar a su privilegiada situaci6n que antaño 

mantuvo en nuestro pa1s. 

El hecho de que una inmensa mayor1a de mexicanos sean adee_ 

toa a la Iglesia Cat6lica y su doctrina, as! como la influen

cia que ese grupo religioso tiene sobre sus creyentes, fueron 

causas determinantes por laa cuales el Estado Mexicano, lejos 

de fortalecer su postci6n autoritaria y cumplir y hacer cum

plir la Constituci6n Federal, por medio del Constituyente Per 

manente, en julio de 1992, modif ic6 los art!culos constitucie 

nalea relativos a las Iglesias, es decir, los artlculoa Jo., 

5o., 24, 27 y 130. 

De este modo, se otorgaron diversas prerrogativas a las 

comunidades religiosas organizadas conforme a la le~, tales 

como• la personalidad j.ur!dioa (previo su registro ante la S!, 

cretar!a de Gobernaci6n)1 la concesi6n del voto pasivo1 y la 

posibilidad de acrecentar su patrimonio material (pero soll!me¡¡, 

te en la medida nece9aria para conseguir sus fines ••• ¿y cu&l 

es esa medida necesaria?): y se establecieron relao1ones dipl2 

m&ticaa con el Estado vaticano. 

A casi un año del nuevo marco jur!dioo de las Iglesias, y 

aunque las modificaciones constitucionales y la legislaci~ 8! 

cundaria que se cre6, establecen de manera absoluta la prohi

bici6n de que los grupos religiosos participaran en las cues

tiones pol1ticas de M~xico, en virtud de la dolorosa experie!l. 

cia hist6rica, en realidad, esa injerencia politica que seCJU!. 
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so prohibir, ha sido constante y hasta c1nica, 

11 Para que se cumpla el Derecho, vamos a adecuarlo para 

que se cumpla", fue el alegato principal del poder pt!blico en 

relaci6n a las modificaciones constitucionales que nos ocupan. 

Nosotros estamos absolutamente de acuerdo, como estudiosos del 

Derecho, que éste se cumpla, pero tambi6n somos partidarios de 

la idea de que tal cumplimiento, en muchas ocasiones, debe ser 

coactivo, puesto que no siempre se va a modificar el orden j~ 

r1dico simplemente porque quienes deben acatarlo no lo hacen: 

se debe hacer cumplir. 

Otro argumento fue el que la realidad actual de las Igl!_ 

sias es distinta a la situaci6n que se viv1a en el siglo pas!. 

do, y por lo tanto, no ten1a caso seguir manteniendo la situ!. 

ci6n jur1dica de las Iglesias imperantes antes de la modific!!_ 

ci6n constitucional, Creemos fielmente que el imperativo S!a 

cial debe determinar el sistema jur1dico, a fin de satisfacer 

las demandas sociales. En el caso de la Iglesia Cat6lica, hi!. 

t6ricamente, y no s6lo en Mbico, sino en otros pa1ses, mas 

alla de su misi6n espiritual, constituy6 un grupo poHtico que 

ambicion6 el Poder del Estado, y consiguiéndolo, lo ejerci6 -

tirlnicamente, acumul6 una gran cantidad de riquezas, orig~ 

do lo que se conoce como "bienes de manos muertas", en detri

mento de la econom1a del pa1s correspondiente. En M~xico, y 

en mas de una ocasi6n, patrocin6 y financi6 a grupos pol1ti

cos, e incluso guerras internas y favoreci6 la intervenci6n ~ 

tranjera, con la finalidad de derrocar a los gobiernos leg!t! 



204. 

mamente establecidos, sobre todo en la Epoca liberal. La hi,! 

toria de la humanidad es un eont1nuo cielo de acontecimientos, 

es decir, que lo ocurrido en otro tiempo, es probable que se 

repita de nuevo, con otras modalidades y circunstancias. 

Ad pues, Üa Iglesia CatOlica en MExico, volver& a ad

quirir su preponderancia pol!tica y econOmica en el futuro, -

bajo otras circunstancias y modalidades? 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, noso

tros sostenemos que tal alteraciOn conatitucional no fue opo!. 

tuna, y respondiO de manera primordial, a intereses pol1ticos, 

y quizl, el tiempo nos dar& la razOn. 

En este concepto, reunimos todas aquellas circunstancias 

reales de tipo social que requieren de una normaciOn jur!dica, 

para eliminar situaciones anOmalaa que afecten al pueblo en su 

desarrol101 para organizar las que sean an&rquicaa1 o bien, P! 

ra satisfacer las necesidadea de la poblaciOn en su conjunto 

o de grupos espec!ficos de ella. 

El Derecho como creaciOn humana, fue concebido para rem!. 

diar y conciliar las colisiones de intereses que, en los pri

meros tiempos de la comunidad humana se presentaron. Al paso 

de los siglos, el incremento de las relaciones humanas se i~ 

tensificO, lo que implicO el surgimiento de mayores conflictos 

de intereaes1 entonces, el Derecho tuvo que adecuarse para dar 

los medios jur!dicos que permitieran dirimir las nuevas con

troversias en un clima de paz social. A partir de que la s2 

ciedad evoluciona y se desarrolla en todos los aspectos, como 
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la industria, la tecnolo9!a, la cultura, la econom1a, etc., al 

mismo tiempo se hace m!s intensa la necesidad de modificar el 

orden jur1dico al ritmo de la realidad social, para ordenar 

la cada vez mh compleja \•ida comunitaria, y evitar que esta 

rebase al Derecho. 

oe esta forma, toda creaci6n, reforma o supresi6n legi! 

lativa, debe obedecer a motivos reales, a situaciones de h!:_ 

cho que, presentes en el medio 1ocial, aparezcan como afect!!. 

cionea al pueblo para su desarrollo1 o como necesidades publ! 

cas. Lo que se ha llamado doctrinariamente "FUentes Reales del 

Derecho", y que ea la misma reaiidad, el imperativo social, ea 

lo que debe determinar la iniciaci6n del proceso legislativo 

tanto ordinario como el especial para modificar la CDnatituei&, 

a fin da que con su producto, satisfaga el reclamo popular. 

Si la creaci6n, modificaci6n o supresi6n de cuerpos leg! 

lea, e incluso constitucionales, no responde a un factor rea~ 

que implique afectaci6n o necesidad popular, entonces esa• a: 

tividadea legislativas carecen de legitimaci6n, lo mi1mo oc~ 

rre cuando existiendo la afectaci6n o necesidad pCblica, el pro

ducto legislativo es insuficiente e ineficaz, y no la 1atisfaoe. 

En nuestro pa1s, hay varios casos en los cuales la• mod,!. 

ficacione1 al orden jur1dico, espec1ficamente a la Ley Supr.!. 

ma, no siempre han tenido como presupuesto al imperativo so

cial, y no en todas las ocasiones, existiendo este, lo han col 

mado satisfactoriamente. 



D.• LA llEALIDAD ESTATAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA FDNCION 

EJECUTIVA EN MEXICO 

11 Qu1fnea 1ntegrmi esta func16n. 
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La funci6n legislativa en la formaci6n, desarrollo y fo~ 

talecimiento de los pueblos del mundo, en lo que se refiere a 

su r69imen gubernamental, reviste una enorme importancia. 

La sucesi6n de acontecimientos hist6ricos que van estrus_ 

turando pol1ticamente al Estado de que se trate, en la gran 

mayor1a de loa casca siempre van acompañados de constituciones 

pol1ticas, leyes y otras disposiciones adecuadas al momento -

que se viva, es decir, el trabajo legislativo tiene un carac

ter fundamental dentro del Estado contemporSneo. 

En el Estado Mexicano, podemos· encontrar multitud de ej8,! 

plos que revelan la trascendencia que ha tenido y tiene el -

trabajo legislativo, desde la incipiente estructura pol1tico

jur1dica que se intent6 adoptar con la Constituc16n de Apatzt:! 

gin¡ loa primeros visos de un constitucionalismo propio con la 

Constituci6n Federal de 1824: las ef1meras etapas centralistas 

que tuvieron su sustento constitucional en los documentos de 

1836 y 18431 la reimplantaci6n y definitiva adopci6n del si! 

tema federal de gobierno, con· la Constituci6n de 1857: as1 c~ 

me la creaci6n m&xima de la Ley Suprema de 19171 el Constitu

cionalismo Social Mexicano. 

como se ve, a cada etapa del dif1cil recorrido histOrico 
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de nuestro pa!s, siempre correspondi6 un producto legislativo, 

ya en su forma de constituci6n pol!tica, o como ley secund!. 

ria. 

La a7tividad legislativa es considerada la m!s importan

te dentro de un r6gimen democr!tico, puesto que, como en nue! 

tro sistema, tal actividad es desarrollada por los represenl:a!l, 

tes del pueblo, que son los diputados, y tambi6n los senadores, 

Ahora bien, en el presente y el futuro, el Poder Legis

lativo tiene a su-cargo, adern!s de crear el orden jur1dico n!. 

cional, la responsabilidad de servir de contrapeso a los otros 

Poderes y erigirse en un aut6ntico representante y portador -

del sntir del pueblo, y por ello, hasta oponerse a aquellas -

decisiones o acciones gubernamentales que no sean acordes con 

la voluntad de sus representados. 

Hoy en d1a, y en raz6n de la notable influencia del Pr! 

sidente de la Repdblica, el Poder Legislativo ha disminuido -

(por no decir que ha perdido), el relevante papel pol!ticoque 

hist6ricamente ha desempeñado ;• que ahora debe revertir. 

Nosotros creemos que, tanto diputados como senadores d~ 

ber1an adoptar una posici6n verdaderamente critica hacia los 

actos del gobierno, y dejar de lado esa apat!a, que en muchas 

ocasiones se convierte en servilismo hacia el Poder Ejecutivo 

(sobre todo por parte de los legisladores del PRI, ya que los 

pertenecientes a los partidos pol1ticos de oposici6n, aunque 

precaria, si toman actitudes ce inconformidad, pero en la m!. 
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yor1a de las ocasiones, por motivos pol!ticos). 

Recordemos las posturas enfrgicas y valerosas ce los d1 

.putados que integraron nuestros Congresos constituyentes, en 

particular, los de 1856-57 y 1916-17¡ y evoquemos tambi6n la 

recia oposiciOn que, en su tiempo hizo valer Don Belisario ll2, 

minguez, •m&rtir de la ilegitimidad". Sabemos perfectamente -

que los actuales, son otros tiempos, otras circunstancias pol! 

ticae, m&s favorables por cierto. Sin embargo, Jqu6 ben@fico 

eer!a para todos, para la poUtica y democracia me><icana, que el 

Poder Legislativo reasumiera su papel de autfntico opositor y 

moderador del gobierno1 de genuino representante popular: 

Pnesamos que esto se puede lograr• con la debida auton2 

m1a del Poder Legislativo1 con una decuada preparaciOn de sus 

miembros, o sea, con la tenencia de una cultura general, pol! 

tica y jur!dica, que les permita captar y aquilatar 101 pro

blemas nacionales y poder defender satisfactoriamente las ca~ 

sas populares1 y controlando la corrupci6n, que es un vicio 

inherente a la naturaleza humana, y eliminarla, como aglunos 

programas gubernamentales prometen, ser!a tanto como destruir 

al hombre mismo. 

Como en otro lugar lo sostuvimos, nosotros estamos de -

acuerdo que, cuando el imperativo social o el estado que guar 

de le gobierno lo demanden, se debe crear un orden jur!dico 

ad hoc. Empero, a veces, no todo lo resuelven las leyes, s!, 

no que tambi6n es un problema de !ndole moral, tal serta el 

caso del Poder Legislativo. 
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2) Las i:.eyes al Vapor 

Por la expresi6n "al vapor• entendemos, en relac6n al pr2 

ceso legislativo, el tiempo m1nimo necesario para agotar to

das y cada una de las fases o etapas que comprende dicho pr2 

ceso, o sea, desde la presentaci6n de la iniciativa de ley o 

decreto o de modificaei6n constitucional, hasta su pranulgaci6n 

por parte del depositario del Poder Ejecutivo de la Uni6n. 

El proceso legislativo llevado a cabo de esta manera, P"!!, 

supone la agilizaci6n mlxima posible del 6rgano legislativo -

federal, lo que trae aparejada la emiai6n, en muchas ocasiones 

precipitada, del dictamen de la comisi6n legislativa corres

pondiente acerca de la iniciativa de que se trater la.m1nima 

o nula discusi6n en cada clmara de la misma iniciativar y la 

consecuente y acelerada aprobaci6n del proyecto. 

Nosotros decimos que es un problema, porque las "leyes al 

vapor•, aa1 como los decretos y modificaciones constituciona

les (en lo que corresponde al Congreso de la.Uni6n), por la 

rapidez con que se aprueban, a veces sufren gran detrimento -

en lo que a la tecnica legislativa se refiere. 

En nuestro concepto, la tEcnica legislativa, es el con

junto de reglas que, los·legisladores deben seguir a fin de 

estructurar adecuadamente el texto normativo. Las reglas a -

las que aludimos son variadas, y van desde las gramaticales -

(morfol6gicas y de sintaxis), hasta las puramente jur1dicas. 

En otros terminoa, loa hacedores de la ley, deben tener en 
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cuenta, sobre todo, qu& situaci6n real debe orqanizar y req~ 

lar el producto leqi1lat1vo1 as! tambi6n, al redactar el cuer 

pe normativo, se debe atender a las mas elementales reqlas º! 

toqr!ficas y dem!s, con la finalidad de que, lo que se ha d! 

nominado •esp!ritu de la ley•, no se desvirtQe por causas de 

una deficiente redacci6n. Por otra parte, el leqislador, d! 

be temar en cuenta, trat!ndose de la creaci6n de una ley, el 

medio social a la que esta destinada y debe normar, para que, 

al elaborarla, no sea contraria a dicho medio; debe revisar, 

en el caso de reformas o adiciones a las leyes ordinarias, o 

bien, constitucionales, que tales alteraciones queden compre~ 

didas y sean acordes con el resto del conjunto normativo que 

queda intacto, es decir, debe conocer el •universo leqal", .Y 

sobre todo, debe estar enterado de manera !nteqra, del conte

nido de nuestra Ley suprema, que todo mexicano deberla cono

cer. Dicho conocimiento implica para los legisladores, y en 

qeneral para todo servidor pQblico, no Qnicamente saber qu6 

dicen los articulo• constitucionales, sino el por qu6 de la 

existencia de los mismos. 

De esta manera, debidamente redactado el producto leqis

lativo, y en concordancia con el sistema jur!dico, creemos que 

la ley, el decreto o la modificaci6n constitucional, puede y 

debe ser obedecida y aplicada mas eficientemente. 

Sequidos los anteriores lineamientos, entonces el futuro 

producto leqislativo es turnado para su discusi6n, la cual""!!. 

timos, debe ser suficiente, serla, critica, ponderando todos 
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los posibles beneficios que indudablemente acarrear!, pero U!!!! 

bi6n considerando las posibles dificultades que, con motivo -

de su aplicaciOn puedan sur9ir. 

La discusiOn en estos t4rmino5, se9uramente pondr! de m! 

nifiesto las virtudes del proyecto, pero tambi4n har! notorias 

sus la9unas, caso en el cual se proceder1a a modificar, a tr! 

ves de la comisiOn le9islativa correspondiente, el proyecto -

que presente esas deficiencias. Para abreviar, la discusiOn 

ea la etapa mSa importante del proceso le9islativo, ya que es 

el momento propicio para que los representantes populares h! 

9an valer los intereses de sua representados. 

Como se comprender!, un proceso le9islativo si9uiendo los 

derroteros expuestos, en cada cantara, representa una importa~ 

te dedicaciOn al trabajo le9islativo, que se traduce en un d~ 

sempeño cotidiano de los legisladores, que puede ser arduo, y 

que naturalmente, lleva tiempo, ¿cuanto?, no se sabe, depende 

del trabajo que se desarrolle·y la extensiOn del producto le

gislativo. 

En nuestro medio, entrnado al terreno de la realidad, y 

haciendo a un lado las abstracciones teOricas, nuestro Poder 

Legislativo Federal (y local), en repetidas ocasiones, emplea 

el mencionado proceso legislativo "al vapor•. En otras pal! 

bras, omite o acorta lo que anteriormente hemos establecido -

como el proceso le9islativo idOneo. 

Las "leyes al vapor•, que es el producto le9islativo mas· 
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abundante, seguido por las modificaciones constitucionales b! 

jo el mismo procedimiento, son aprobadas por el congreso y pr2 

mulgadas por el presidente, en cuest10n de semanas, a partir 

de la presentaciOn de la iniciativa respectiva. 

Las causas o motivos que determinan al Congreso de la 

Uni6n a proceder de esta forma, son en su mayor1a, pol1ticas, 

o bien, ea el resultado de la presiOn que ejercen los 9rupos 

de poder. 

Adem!s, en el sistema pol1tico mexicano, un importante -

ntlmero de las iniciativas, son presentadas por el Presidente 

de la Repdblica, y tomando en consideraciOn que los le9islad2 

res, en su 9ran mayor1a provienen de las filas del PRI, cuyo 

jefe es precisamente el presidente, entonces, esos legislado

res, antes de oponerse a los desi9nios de ese alto funcionario, 

prefieren pasar por alto su responsabilidad pol1tica y moral 

frente al pueblo que los eligiO, defraudando la voluntad pop~ 

lar, y aprobar sin problemas las iniciativas presidenciales -

de que conozcan. 

Finalmente, consideramos que, si9uiendo un proceso lcgi~ 

lativo que permita el desarrollo de cada una de sus etapas, -

de una manera completa, se podr&n obtener buenas leyes, y por 

ende, un buen orden legal, aunque 6sts -dice AristOteles en 

La Pol1tica-, no consiste en tener buenas leyes, sino en ob! 

decerlas1 y de aqu1 que la buena legislaciOn haya de entender 

se primero como la obediencia a las leyes establecidas, y S! 

9undo como la promulgaciOn de leyes wenas que sean acatadas ••• 
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Esta, es una fol.'Tl'la de pensar, una posici~n determinada -

que se adopta frente a los problemas pol1ticos, econ!lmicos, s2 

ciales, etc., y que se va adquiriendo con el paso del tiempo 

al cursar la carrera universitaria de Licenciado en Derecho. 

As! es como, desde los primeros años cursados dentro de 

la carrera mencionada, el estudiante empieza a tener conoc:imien_ 

to de situaciones reales que revisten una problem!tica jur1d! 

ca1 del mismo modo, mantiene un estrecho y constante contacto 

con la doctrina jur1dica, con la legislaci6n positiva, con r! 

soluciones judiciales, con jurisprudencia, y en general, con 

el sistema jur!dico mexicano. Todo ello le va formando el cr! 

terio jur!dico. 

Adem!s, el educando, con el estudio que le es encomenda

do por sus profesores, e incluso el que realiza por iniciati

va propia, va acumulando una gran cantidad de datos y opinio

nes de doctrinarios tanto nacionales como extranjeros. Dicho 

cClmulo de informaci6n satisface una necesidad primaria del e! 

tudiante, que es la que le permite proseer los conocimientos 

jur1dicos b!sicos y suficientes para poder, en examen que re! 

lice, demostrar que cuenta con los elementos indispensables, y 

as!, aprobar el curso correspondiente. Pero también, la ac~ 

mulaci6n de informaciOn que consulta·y asimila de diversas flJe!l 

tes, aunado al conocimiento y an!lisis de problemas que la re! 

lidad social lantea, de 1ndole diversa, y no s6lo de México -

sino también del entorno mundial, le van formando unaposiciOn 

ideolOgica personal (personal!sima diriamos nosotros). Tal cr!_ 
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terio, por provenir de una persona li9ada con la materia jur1 

dica, tiene marcados caracteres tambiln jur1dicos. 

De esta forma, el estudiante de Derecho, el \•erdadero e! 

tudiante, cuestion~ a sua profeaores, inda9a por su cuenta, • 

opina a t1tulo.personal, destaca y defiende sus observaciones, 

todo en relaci6n con la materia jur1dica, ya sean asuntos de 

c&tedra, .º bien, situaciones de hecho que implican cueationes 

de Derecho. 

El criterio jur!dico as1 formado, pexrnite al estudiante 

y al profesional del Derecho, favorecer o condenar la• situa• 

cienes reales que se presenten, sobre todo las relacionadas • 

con la actuaci6n gubernamental, as1 corno las relativas al P~ 

der Judicial. 

En otras palabras, lo que querernos expresar es que el e!. 

tudiante, y el profesional de nuestra carr~ra, se erijan y ae 

distingan corno miembros del sector intelectual de la sociedad, 

y que, corno grupo de poder, sean en verdad un factor de pre· 

si6n para el gobierno, a fin de que Este obre siempre confor· 

me a Derecho. 

SegOn lo expuesto, nosotros creernos que los integrantes 

del Poder Legislativo, a quienes se les ha encomendado la el!, 

boraci6n de la ley, adem6s de ser hist6ricarnente un contrape· 

so del gobierno, deben tener criterio jur1dico, en los t4rmi

nos señalados. Ello seguramente repercutirS en beneficio de 

la t4cnica legislativa, as! cano en el estudio, an!lisis y di!, 
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cusi6n de las iniciativas que se presenten ante ese Poder. E\>l 

dentemente que tal situac16n implica que los legisladores teu 

gan la profesi6n juridica. En otro lugar reviearemos la cou 

veniencia o inconveniencia de que los hacedores de la ley sean 

profeaionale• del Derecho. 

3) La f1111ci6n de loa Licenciado• en Derecho y otraa ar-· de conociaiento 

Loa arttculoa 55 y 58 de la ConaUtuci6n Federal, señalan 

loa requisito• para aer diputado o senador, respectivamente. 

De acuerdo can tales caracteree, y en concordancia ccn el 

principio de la repreaentaci6n nacional, loa aspirantes a cou 

vertirae en legisladores pueden provenir de cualquier sector 

de la sociedad, del pueblo miamo, sin que sea obst&culo para 

au poatulaci6n y eventual elecci6n, el poseer o no, una prep! 

raci6n acadlmica. Aat, tenemos entre nuestros legisladores, 

a gente que cuenta con una carrera universitaria, pero.ta!lbien 

tenemos representantes populares que carecen de esta caracte

rhtica. 

De esta manera, conviven diputados y senadores que son 

contadores, ingenieros, actores, actrices, l!deres sindicales 

o populares, empresarios, y desde luego, Licenciados en De

recho. 

Nosotros somos de la idea de que, si los legisladores, -

principalmente los diputados, son loa depositarios y encarga-
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dos de velar y hacer respetar y valer la voluntad popular, e~ 

tonces esos servidores pdblicos, para cumplir su cometido, d! 

ben contar con una preparaci6n acad~ica amplia, poseer una 

cultura general aceptable, as! corno tener elevados principios 

6ticos. 

Tal preparaciOn proponernos, debe ser principalmente jurf 

dica, puesto que si el encargo fundamental de los representa~ 

tes del pueblo es elaborar la ley, creernos que es conveniente 

que tales cuerpos normativos sean estructurados por los con2 

cedores de la materia, por aut6nticos juristas. 

Esta situaci6n que expresarnos, implica que, tanto diput~ 

dos corno senadores, cuenten con la profesi6n jur!dica, corno 

circunstancia id6nea para ejercer la funci6n legislativa. E! 

ta idea, que bien pudiera estar encontrada con el principio -

supremo de la representaci6n nacional, pero que serta surnarne~ 

te benffico, precisamente para esa representaciOn, la expone

rnos con rnls amplitud y precisiOn, y tratarnos de justificarla, 

en el inciso siguiente. 

Por ahora, nos ocuparemos del papel que debe jugar el Ll 
cenciado en Derecho dentro del proceso formativo de leyes, y 

la manera en que convive frente a las otras licenciaturas no 

jur!dicas. 

Corno en otro lugar se dijo, en cada c!mara existen orga

niarnos internos denominados comisiones legislativas, que ti! 

nen corno misiOn fundamental, auxiliar a las c!maras en el d! 



217. 

sahogo del trabajo que desarrollan, De manera espec1fica, di 

chas comisiones tienen la encomienda de estudiar, analizar, y 

emitir un dictamen, es decir, una impresi6n general, en tor

no a las iniciativas que de ley o decreto o de modificaci6n -

constitucional, la clmara correspondiente conozca. Integran-

do las mGltiples comisiones con que cuenta cada cSmara, se e~ 

cuentran personas especializadas en la materia particular s2 

bre la que verse la iniciativa, pudiendo identificarse a los 

Licenciados en Derecho. Estos, que no siempre son los mismos 

legisladores, propiamente realizan la labor jur1dica del pr2 

yecto, o sea, lo revisan y lo ordenan de acuerdo al sistema -

legal y, sobre todo, le dan ese toque puramente jur1dico, al 

redactar, corregir, precisar, explicar y darle su justa apr! 

ciaci6n a conceptos y situaciones jur1dicas, 

No discutimos, e incluso reconocemos la labor de estos -

profesionales del Derecho, ya que son ellos los que dan al pr2 

yecto la forma de ley. Empero, nos preguntamos, ¿que tanto -

puede quedar supeditado el legislador no conocedor de la mat! 

ria jur1dica, al dictamen de la comisi6n, en lo referente al 

matiz juddico del proyecto, y en el que basar& su discusi&l? 

En cuanto a los legisladores que poseen la licenciatura 

en Derecho, podemos decir que tienen criterio jur1dico,que en 

menor o mayor grado, aportan a la discusi6n que del proyecto 

se haga, datos, posturas personales, y en fin, fincan las b~ 

sei sobre las cuales se podr& desarrollar un debate puramente 

jur1dico y profundo, sobre temas que son, a todas luces jurf 
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dices, como son los proyectos de ley o decreto o de modifica

ci6n constitucional. 

El le9islador Licenciado en Derecho, consideramos, tiene 

la capacidad adecuada en cuanto a cultura j~r!dica se refiere, 

es decir, conoce los antecedentes, desarrollo y situaciOn a~ 

tual de una determinada fi9ura jur!dicai puede, con una elev! 

da autoridad, opinar en contra de aquEllo que se sosten9a c2 

mo no propio a nuestro sistema jur!dico; as! tambiEn, propone 

y apoya la abro9aci6n, creaci6n o reforma de cuerpos normati

vos que advierte obsoletos, necesarios o inoperantes para la 

realidad social. 

El estudiante que cursa la carrera de Licenciado en D! 
recho, recibe -y lo decimos por experiencia propia-, la eno~ 

me oportunidad, no solamente de conocer, retener, asimilar y 

exponer los diversos y mOltiples aspectos del Derecho mexica

no, que integran el programa acadl!mico de la carrera univers! 

taria mencionada, sino tambiAn, y a base del esfuerzo cotidi! 

no, del estudio profuso de las obras, tratados, mono9raf!as, 

y de toda la gama de fuentes de informaci6n que existen en la 

materia, va adquiriendo criterio jur!dico, que a su vez,le va 

formando una posiciOn ideol~ica muy personal en relaciOn con 

los asuntos que la vida real plantea, y no Onicamente de !nd2 

le jur!dica, sino tambiEn de aquEllos que est!n en !ntima re

laci6n con las humanidades. Es as! como el estudiante, el~ 

dadero estudiante, amEn de contar con los conocimientos jur!

dicos, tambiEn conoce, en sus aspectos m!s relevantes, la hi! 
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toria universal, la econom!a, la política (tanto nacional e~ 

mo internacional), etc. Esto permite al estudiante y al pro

fesional del Derecho, sostener una opiniOn respecto a las s! 

tuaciones que se ha9an presentes, opini6n que tiene una mar

cada tendencia jur!dica, 

De esta manera, los legisladores que cursaran la carrera 

de Derecho, que la concluyeron, y que tienen los caracteres -

enunciados, dentro del proceso legislativo, y concretamente -

en la etapa de discusiOn del proyecto en turno, estar&n en P2. 

sibilidades de erigirse en aut6nticos representantes popul.,...... 

porque podr&n, por su sapiencia jur!dica, debatir sobre la e! 

tructura del proyecto, si Aste est& redactado de manera ade

cuada y debidamente enmarcado dentro del sistema jur!dico, o 

sea, si est& elaborado con buena t6cnica legislativa1 tambi6n 

debe opinar sobre el problema jur!dico-social que se plantea 

en el mundo del ser, a fin de que, con un proyecto convenien

te, se puedan satisfacer esos dos aspectos, el jur!dico y el 

social. Otra de las importantes funciones que debe aeumir el 

legislador Licenciado en Derecho, es la de vigilar que los a~ 

tos del gobierno estén siempre realizados conforme a la con! 

tituci6n Federal y dem&s leyes. Todo lo anterior redundar& -

en beneficio de nuestra prof esi6n y del funcionamiento y pre! 

tigio del Poder Legislativo. 

Por otra parte, las legisladores que no son Licenciados 

en Derecho, que son ingenieros o actores, que durante el de

curso de sus estudios universitarios o no, muy seguramente han 
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tenido escasamente presente la Ciencia del Derecho; tal vez, 

al ser electos como legisladores, asistieron a al9Qn "cursillo" 

sobre Derecho, o algunos Ce ellos se preocuparon por enterar

se de las cuestiones jur1dicas, lo que es loable, Sin embar

go, esos "cursillos• o indagaciones personales, se limitan~ 

camente a conocer la legislaciOn positiva mexicana, lo que no 

quiere decir que por ello obtengan criterio jur!dico. Este -

implica, como ya se dijo, un conocimiento profundo de las in~ 

tituciones, conceptos y figuras, desde sus or1genes hist6ric:cs 

y evoluciOn. Significa saber el por qu6 de la existencia de 

tal o cual figura o instituciOn. 

Adem&s, los legisladores alejados o ajenos a la materia 

jur1dico-pol!tica, ¿qu6 podr!n opinar, sobre qu6 bases, qu6 -

conocimientos, qu6 criterios ostentaran, y de qu6 manera po

dr&n defender la voluntad popular dentro del debate legisla

tivo? 

Como hicimos notar, el profesional del Derecho, que de~ 

de su 6poca estudiantil curso la carrera con responsabilidad 

y entusiasmo, y que por una lOgica consecuencia adquiriO un 

criterio jur1dico amplio, al convertirse en legislador, y ad! 

m&s ea honesto y comprometido con su alta responsabilidad fr"!l 

te al pueblo que lo eligiO, tendr! la preparaciOn suficiente 

para poder defender los intereses de sus representados. Ind~ 

dablemente, un Congreso de la UniOn que contara con legislad~ 

res preparados en la materia jur1dica, y que procedieran en -

la forma antes indicada, revertir!a al Poder Legislativo Fed! 
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ral Mexicano a su condic:i.On de ser el contrapeso del 9obierno. 

Esta situac:i.On contribuir!a tambi6n en mucho a la mejor!a del 

presti9io y la ima9en que el pueblo tiene respecto a los le-

9 isladores federales y locales. 

Como el actual sistema le9islativo lo permite, en 101 fg_ 

ros camaralea se da la continua convivencia entre le9isladcres 

que son Licenciados en Derecho, los que no lo son pero cuen

tan con una carrera universitaria, y los que solamente tienen 

una aceptable preparaciOn. Estos le9isladores, en el efecti

vo ejercicio de sus funciones, tienen un mismo origen: el s~ 

fragio popular¡ y una misma caracter!stica: son representantes 

y portadores de la voluntad del pueblo que loa eligiO. Por tll!l 

to, y tamb16n al margen de filiaciones pol!ticas, entre dipu

tados y senadores, debe existir un clima de mutuo respeto y~ 

laboraciOn, sin que ello implique dem6rito en el desempeño de 

su trabajo legislativo. 

As1, la tarea de hacer leyes, de construir ·el orden jur~ 

dice que regula y ordena a la sociedad y al E1tado, es una l~ 

bor fundamental. 

La eficacia con que se lleve a cabo, depende directamen

te de la correcta y adecuada actuaciOn del ente pdblico a -

quien se encomiende desarrollar esa funciOn estatal. A su ve:, 

la efectividad del trabajo legislativo, y de su producto nor 

mativo, est& estrechamente vinculada al conveniente desempeño 

de 101 legisladores1 al cumplimiento total y Optimo de todas 

y cada una de las etapas o fases que constituyen el proceso -
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formativo de leyes; y a. su capacidad para elaborar proyectos 

de le~·· discutirlos con fundamentos jur1dicos, y tener la ab

soluta convicci6n, al aprobarlos, de que el producto le9isla

tivo correspondiente, en realidad ayudad a resolver la pro

blem&tica social que le di6 ori9en. Respecto a esta Qltima -

cualidad, la que versa sobre la preparaci~n, creemos que ~sta 

debe ser amplia, suficiente, relevante y apropiada para la l! 

bor le9islativa. 

En efecto, los le9isladores, principalmente los diputados, 

adem&s de su.actividad propiamente le9islativa, o•tentan la -

representaci6n del pueblo, es decir, tienen a su car90 la 9r! 

ve responsabilidad pol!tica y moral de ser los encar9ados de 

receptar, velar y hacer valer la voluntad del sector poblac12 

nal que, con su sufra9io, los eri9i6 en miembros del 6r9ano -

le9islativo. Ahora bien, para cumplimentar su cometido, di

chos representantes populares deben estar en condiciones id6-

neas tanto para llevar a cabo sus funciones le9islativas de'"! 

nera acertada, as! como para, en el ejercicico de esas funci~ 

nes, vi9ilar se respete el sentir popular del cual es portador. 

En el sistema jur1dico mexicano, los diputados ~· senado

res que inte9ran el Con9reso de la Uni6n, 6r9ano ~ste en el 

que se deposita la funci6n le9islativa federal, son represen

tantes de la naci6n y representantes de las entidades federa

tivas, respectivamente, aunque se ha considerado que ambos ti 
pos de le9isladores son representantes populares. 
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En la actualidad, los legisladores son electos conforme 

al principio supremo de la representaciOn nocional, el cual 

consiste en que cualquier ciudadano mexicano, cubriendo los 

requisitos señalados en la ConstituciOn Federal, en las leyes 

relativas, y habiendo sido favorecido por el voto popular coa 

forme a las disposiciones de la materia, podr! convertirse en 

diputado o senador. 

Lo• requisitos comprendidos en los art1culos SS y se, no 

exigen ningQn tipo de preparaciOn acadfmico •l futuro legisl! 

dor, aunque la pr4ctica nos ha demostrado que·al foro congr~ 

sional concurren desde gente sumamente preparada, con impo~ 

tantea grados acad~icos, hasta aquellos representantes popu

lares que Qnicamente poseen una aceptable preparaciOn. 

Ahora, que la situaciOn del Poder Legislativo Federal es 

de impopularidad y desprestigio ante el pueblo, y de alguna 

forma tambi~n frente a los otros Poderes, se deber1a incluir 

entre loa requisitos para ser legislador, el de poseer una 

preparaciOn acad~mica que garantice y eleve la calidad del 

trabajo legislativo. 

Nosotros proponemos que esa preparaci6n acad~ica sea, 

preferentemente jur1dica. 

La elaboraciOn de la ley es, como dice Arellano Garc1a, 

• ••• una actividad fundamentalmente tdcnica-jur1dica. Se re-
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quiere el concurso de los abogados ..... (Sl) Osea, el producto 

legislativo que emite el congreso de la Uni6n, es consecuencia 

de una labor jur1dica. 

Lo que queremos exponer es que, siendo el profesional del 

Derecho quien en su desempeño cotidiano, y desde la ~poca de 

loa estudios universitarios ha estado y esta en contacto pe! 

manente con la ley, que es su "instrumento" de trabajo, que -

sabe de sus virtudes y deficiencias, y que posee criterio j~ 

r1dico, entonces, ¿quA mejor hacedor de la ley que quien la~ 

noce desde sus or1genes, desarrollo y estado actual, que el 

Licenciado en Derecho? 

Algunas opiniones se han manifestado en el sentido de que 

tal propuesta de inclusi6n a nivel constitucional del requisi 

to de la profesi6n jur1dica para ser diputado o senador, ate~ 

ta contra el principio de la representaci6n nacional y esta -

en contraposici6n con una de las caracter1sticas de la demo

cracia, que es la que permite al pueblo el acceso a la direc

ci6n de los 6rqanos pOblicos del Estado. 

Primeramente, en ninqOn momento pretendemos quebrantar -

el principio de la representaci6n nacional, al contrario, qu! 

remos verlo favorecido. Y por ello es que opinamos que los 

legisladores sean Licenciados en Derecho, ya que tal situaci6n 

traer1a aparejados varios beneficios, que redundar1an en la 

(51) Pr¡ctica Juridica, Kixico, Edit. PorrGa, 1984, p¡q. 174 
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defensa de los intereses y voluntad populares: mejorar1a el 

proceso legislativo, principalmente en lo que se refiere a la 

técnica legislativa: elevar1a la calidad·y profundidad de las 

discusiones y debates: asimismo, revertir!a al Poder Legisla

tivo a su condici6n hist6ri~a de ser el contrapreso tradicio

nal del gobierno. La naci6n, en su acepci6n sociol6gica, ti~ 

ne derecho a ser representada dignamente, y a que sus inter~ 

ses legltilllos sean sostenidos y defendidos por sus representA!l 

tes, mi11111os que deben contar con los elementos idOneos que le 

permitan llevar a cabo lo expresado. As!, el profesional del 

Derecho Cy estamos hablando de los jurisprudentes, es decir, 

de los verdaderos conocedores del Derecho), cuenta con una 4!!! 

plia cultura no solo jur!dica, sino también enriquecida oon "2 

nocimientos esenciales de las dem&s disciplinas que conforman 

las ciencias sociales; que por lo mismo se ha formado en s! -

mismo un criterio jur!dicor que por su condici6n intelectual 

no esta subordinado a opiniones o criterios ajenos: que apor

ta, expone y defiende posiciones ideol6gicas propias conduceu 

tes a hacer valer la vox populi: que ademas es honesto y re~ 

pensable. Legisladores Licenciados en Derecho, que rednan las 

caracterlsticas mencionadas, favorecer4n a la representaciOn 

nacional y a la ley, en lo relativo a la t6cnica legislativa. 

En cuanto a la supuesta contraposici6n con la democracia, 

régimen que reina en México, si bien es cierto que el pueblo 

debe participar y asumir la direcci6n de los Organos guberna

tivos, también es cierto, que tales hombres deben ser los m~ 
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jores, los mSs capaces, los m!s preparados para dirigir al 

pa1s, y esta es una nociOn elemental. De otra forma, sobre

vendr1a el caos y la anarqu1a. 

A lo anterior, igualmente queremos hacer menciOn de que, 

muy importante cuestiOn resulta ser la que se refiere a que -

los legisladores, adem!s de contar con los matices antes apuu 

tados, disfruten de independencia partidista (no es cuanto a 

su afiliaciOn, sino respecto a la toma de sus decisiones), y 

no sean condescendientes con el sistema presidencialista. O~ 

cimos esto en raz6n de que los legisladores contempor!neos, -

entre los que se encuentran Licenciados en Derecho, y·sobre -

todo los pertenecientes al PRI, en muchas ocasiones no desem

peñan con idoneidad su labor legislativa ni su encomienda de 

representaci6n nacional. 

Finalmente, la propuesta que se ofrece como aportaciOn -

nuestra para mejorar la labor legislativa, de ponerse en pr!~ 

tica, tal vez resulte apropiada en los t6rminos antes expues

tos, o mejor adn1 pero tambiEn puede no ser afortunada. En t2 

do caso, aunada a una adecuada preparaciOn para desempeñar su 

encargo, el elgislador, y en general todo servidor pdblico, ~ 

debe contar con una nota relevante de honradez, principios !ti 
cos, as! como con una probada vocacien de servicio. 
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COMCLUSIOlll:S 

PRIMERA. En la antiguedad griega y romana, as1 como en 

las dem!s sociedades de esa época, que estuvieron asentadas -

sobre la esclavitud, en las que se consideraba al hombre como 

una cosa o animal, no existi6 el principio de la divisi6n de 

poderes o separaciOn de funciones del Estado, postulado éste 

que se erigi6 como garante de la libertad individual. 

SEGUNDA. El per!odo de nuestra historia universal cono

cido como absolutismo, permiti6 las m!s crueles y viles expr~ 

sionea humanas por parte de quienes detentaban el poder, para 

con sus semejantes, surgiendo la imperiosa necesidad de lim! 

tar ese poder!o y arbitrariedad, lo cual se logr6 con la apa

rici6n del principio de la divisi6n de poderes o separaci6n -

de funciones estatales, cuya concepci6n y desarrollo en su~ 

tido moderno, se debi6 a John Locke y a Charles-Louis Monte~ 

quieu, retomando la idea aristot@lica. 

TERCERA. La evoluci6n del constitucionalismo moderno, -

podemos afirmar, estuvo 1ntimamente vinculada a la historia -

constitucional de Inglaterra, España y Francia, pa1ses fstos 

protagonistas fundamentales de dicha evoluci6n, que a base de 

cruentas luchas e incesantes enfrentamientos, "arrancaron" al 

monarca desp6tico derechos y prerrogativas, y consiguieron COJl 
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solidar el bien mSs preciado del hombre despufs de la vida: -

la libertad. 

CUARTA. En MExico, la gEnesis del principio esencial de 

la divisi6n de poderes o separaci6n de funcione~ estatales, -

como medio a travfs del cual el elemento poblacional, en sus 

diversas etapas hist6ricas demand6 el respeto a su libertad -

individual, estuvo ¡• estll presente como declaraci6n siempre -

constante en los variados documentos de carllcter constitucio

nal que, indivisiblemente, acompañadron el decurso de nuestro 

pa1a. 

QUINTA. El sistema constitucional mexicano, acoge en la 

Ley Fundamental de 1917 (art. ·4·9), el multicitado principio -

de la divisi6n de poderes, pero que nuestro constitucionalis

mo ha optado por denominar, y con raz6n, divisi6n de funciones 

con separaci6n y_colaboraci6n de 6rganos. Esta, es una decl~ 

raci6n pol!tica fundamental, y por tanto inamovible, que su

fre algunas excepciones expresamente previstas en el texto 

constitucional de manera taxativa. 

SEXTA. El Congreso de la Uni6n, es el 6rgano o Poder OC"!, 

tituido encargado de desarrollar la funci6n legislativa fede

ral del Estado Mexicano, consistente en construir y modificar 

el orden jur!dico nacional. Este depositario legislativo, P! 

ra ejercer su importante tarea, esta estructurado en las clm! 

ras de diputados y senadores, las que tienen la organizaci6n, 

funciones y competencia que los cuerpos normativos lea seña-
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lan. Las atribuciones legislativas del Congreso de la Uni6n, 

de car!cter federal y local en el Distrito Federal, son deseJ! 

peñadas por cada cllmara de acuerdo a los lineamientos j' for

mas prescritas en su régimen jur1dico. 

SEPTIMA. El proceso o procedimiento legislativo, proce-

so formativo de leyes o le;islaciOn, sea cual fuere la forma 

para denominarlo, tanto el federal como el local que se efec-

tOa en cada entidad federativa, es el medio constitucionalme~ 

te consagrado para crear cuerpos normativos1 e implica la su

cesi6n y conclusi6n de todas y cada una de las etapas o fases 

que conforman el mencionado proceso, a saber: iniciativa, di! 

cusi6n, aprobaci6n, sanci6n, promulgaci6n, publicaci6n e in! 

ciaci6n de la vigencia. Adem&s, en el proceso formativo de -

leyes participa, no solamente el Congreso de la Uni6n, sino -

también el Presidente de la RepOblica, con una intervenci6n -

bien definida y limitada. 

OCTAVA. la realidad pol1tica y social, en buena medida, 

determina el proceso formativo de leyes. As1, factores como 

la opini6n pOblica, los grupos de poder, el sistema presiden

cialista, los partidos pol1ticos, entre otros, ejercen pre

si6n en su desarrollo y que formalmente no participan en ~l. 

NOVENA. La creaci6n y modif icaci6n del orden jur1dico, 

que implica la iniciaci6n del proceso legislativo, para tener 

legitL~aci6n, debe tener como presupuesto b!sico, la presen

cia óe una necesidad pQblica y social que demande una ordena-
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ci6n jur1dica: as1 tambidn, cuando por el estado que guarde -

la administraci6n pOblica, se r.aga indispensable. 

DECIMA. En el transcurso hist6rico de los pueblos del -

mundo, y particularmente trat!ndose de MAxico, el trabajo l! 

gislativo ha representado una actividad inherente a esa evol~ 

ci6n. Podemos de esta for:na, identificar constituciones pol! 

ticas, leyes secundaria• y decretos, que explican, respaldan 

y dan su consistencia jur1dica a los diversos y mOltiples h! 

ches pretdritos singulares que marcaron el car!cter, el ser, 

modo de ser y querer ser del pueblo y del Estado Mexicano. 

DECIMA PRIMERA. El mismo contexto pol1tico-social en el 

que se desenvuelve el proceso formativo de leyes, ha origina

do las "leyes al vapor•, lo que constituye una verdadera pro

b lem!tica, puesto que demerita la tdcnica legislativa e inmo

la la discusi6n y el debate legislativos. 

DECIMA SEGUNDA. El criterio jur1dico, como posici6n id92 

16gica del estudiante y del profesional del Derecho, forjado 

y ejercido sanamente, constituye una de las caracter1sticas -

distintivas de la profesi6n jur1dica dentro del proceso legi! 

lativo, primordialmente en la discu~i6n, ya que permite al l! 

gislador Licenciado en Derecho asumir una posiciOn autorita

ria, jur1dica e intelectual. 

DECIMA TERCERA. La elaboraci6n de la ley, es un trabajo 

a todas luces jur1dico, propio del profesional del Derecho. -



Proponer la consagraci6n a nivel constitucional del requisito 

de ser profesional del Derecho para ser legislador, m!s que -

desvirtuar el principio supremo de la representaci6n nacional, 

lo fortalece, porque redundar1a en beneficio de la represent! 

ci6n }' defensa de los intereses populares. El legislador Li

cenciado en Derecho, que cuenta con las caracterfsticas ide

neas para desempañar ese 1nclito encargo, y que es honrado y 

cuenta con elevados principios !tices, con su actividad, ayu

dar& a eliminar el desprestigio actual del Poder Legislativo 

Federal ante el pueblo y frente a los otros Poderes1 asimismo, 

contribuir& a mejorar la imagen que el Licenciado en Derecho 

tiene dentro de la sociedad. En todo caso, el buen funciona

miento de los 6rganos pdblicos, depende en mucho de su eleme~· 

to humano, a su moralidad y a su vocaci6n de servicio. 

DECIMA CUARTA. Las deficientes actuaciones de los 6rga

nos pdblicos, as1 como la inobservancia de las disposiciones 

jur1dicas que regulan su funcionamiento, y las prActicas vi

ciosas, son cuestiones que si bien, por la misma naturaleza -

humana no se pueden suprimir del todo y evitar su reaparici6n. 

s1 en cambio se pueden controlar de manera que no afecten la 

administraci6n y el bienestar pdblicos. Concretamente, los 

"vicios legislativos•, se traducen en la an6mala actuaci6n y 

conducta de los legisladores, que afecta de manera importante 

su misi6n ·de representaci6n popular, e implica tambien grave 

perjuicio para el producto legislativo, en lo que se refiere 

a la t6cnica legislativa, originando en muchas ocasiones las 
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denomir.adas "lagunas de la ley". 

DECIMA QUINTA. En suma, la labor legislativa del Estado 

contempor!neo en general, ~{ del Estado Mexicano en particular, 

reviste una fundamental relevancia, puesto que regula las in

numerables relaciones jur!dicas que, con motivo de los inter

minables vincules de toda !ndole que en la sociedad de nues

tros dtas se llevan a cabo, y que determinan el desarrollo y 

progreso del pats. 

Por eso pensamos, la funci6n legislativa, como toda obra 

humana, e·s susceptible de perfeccionarse, y ello no se logr!. 

rl, si el hombre, protagonista de la historia, no intenta per 

feceionarse a st mismo. 
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