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PRBPAC:CO 

Emprender 1a investigación de un tema apenas exp1orado en 
cua1quier discip1ina puede ser un reto dif~ci1. La bata11a en 
este caso ha consumido mucho tiempo, más, quizás, que e1 deaeab1e 
en un momento como e1 actua1, marcado por ei cambio ace1erado de1 
orden po1~tico-intituciona1 de nuestro pa~e. La ob1igaci6n de 
=~~n~~r a::a~~a~rencias de a1guno de sus revisores, sin embargo, 

consecuencia de esta exigencia son también 1os ajustes 

!:c~~~i:~~~ee0enª1io0r~~ r~ap:~taco~te~!dºin~~od~~~~6~oc~me~t1~ 
ubfcaci6n teórica de esta reflexión. E1 resto se conserva 
pr4cticamente en 1os mismos términos de1 escrito origina1, 
conri:r:mada 1a pertinencia de sus propuestas. 

Este estudio no podr~a haber sido posible sin e1 apoyo de 
múltip1ea personas. A ninguna de e11as podría dejar de extender 
mi reconocimiento. A1 ser 1a 1ista demasiado 1arga, s61o hago 
patente aquí la deuda que tengo con mi esposo, Jacobo Hazan Le~, 
compaftero paciente durante esta 1arga travesía, y a Octavio 
Rodríguez Arauja, guía de muchos anos en e1 terreno profesional. 

~--------_, .. _,.._,~ ..... ~.e•~--
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B1 Congreso de la Uni6n ha estado 1ejos de tener un pape1 

protag6nico en la vida po1itica de México. Con a1gunoe 

paréntesis de muy corta duración en nuestra historia, 1a 

institución ha sido constrenida casi siempre a desarro11arse a 1a 

zaga de1 Ejecutivo. Esta situación, sin embargo, no es una 

novedad para ningún pais del orbe. Desde la Primera Guerra 

Mundial.. pero sobre todo desde la Segunda, este patrón se ha 

hecho común en 1a práctica cotidiana; tanto, que ha llegado a 

plasmarse en e1 texto de no pocas cartas constitucionales. 

No es raro as~ que el fenómeno haya sido considerado como una de 

las tendencias del Estado moderno, ciertamente apartada de 1as 

~ormulaciones del liberalismo clásico. Lejos de la realidad 

actual se encuentra ya el modelo de un Poder Legis1ativo colocado 

sobre una comunidad de ciudadanos capacea de configurar una 

activa opinión pública, mientras sus representantes, libremente 

elegidos, asumen la responsabilidad de convertir sus intereses y 

demandas en normas 1ega1es con el propósito de condicionar 1a 

actuación gubernamental. 

Bn cambio, es el Ejecutivo quien ha extendido su influencia y su 

capacidad de decisión sobre 1a sociedad, y, desde luego, sobre 

el órgano encargado de asumir su representación. Si esto ocurre 

en los pa~ses poaindustria1es, ni que decir de aquellos que como 
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e1 nuestro se ubican en casi cua1quier sentido a mayor distancia 

de 1as prácticas y 1os procedimientos democráticos. De esta 

suerte, es comprensib1e que 1a institución presidencia1 se haya 

constituido amp1iamente como e1 principa1 foco de atención de 1os 

estudios destinados a1 sistema po1~tico mexicano. 

Sin duda, e1 conocimiento documentado de nuestra Legis1atura, de 

su pape1 preciso en e1 ordenamiento po1~tico-instituciona1 de1 

pa~s, o de 1os ajustes o matices que éste pudo haber registrado 

en e1 transcurso de1 tiempo, ha quedado claramente relegado. En 

erecto, hasta ahora 1a mayor parte de 1as reflexiones sobre e1 

Congreso de 1a Unión ha corrido a cargo de 1os juristas, más 

preocupados en destacar 1os aspectos forma1es de 1a institución, 

que en recuperar 1os datos que i1ustran e1 sentido po1ítico de 

sus actividades. 

Asumido este vac~o, e1 objetivo de este trabajo es 11evar a cabo 

1a reconstrucción historiográfica de1 par1amento mexicano en una 

etapa particu1ar: aque11a en que 1a que e1 régimen po1~tico de1 

pa~s comienza a mostrar sus primeros desajustes instituciona1ee, 

1o que ob1iga a 1a é1ite gobernante a corregir 1as reglas 

anteriores de1 juego e1ectora1, y, por ende, a modificar 1a 

estructura y funcionamiento de1 órgano 1egis1ativo. 

La revisión documenta1 que aquí se hace abarca s61o 1a Cámara de 

Diputados durante e1 1apso comprendido entre 1a XLVI Legis1atura 

(1964-1966) y ia L (1976-1978) . En forma más precisa, esta 
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investigación se orienta a sena1ar los efectos de 1a reforma 

electoral de 1963 sobre la vida parlamentaria. Especialmente se 

atienden los efectos de la enmienda del Art. 54 constitucional, 

por cuanto con ella se define la nueva integración que habr4 de 

ostentar la asamblea. una vez decidido el reforzamiento de "las 

minor~aa" como mecanismo para el manejo 

conflictos sociales. 

en el futuro de los 

Las conclusiones a que este examen llega, en consecuencia. •e 

desprenden de loa datos relativos al período analizado. Esto no 

significa, sin embargo, la renuncia al uso de instrumentos 

politol6gicoe orientados a conducir esta reflexión de una manera 

coherente. No obstante, se trata simplemente de contar con una 

gu~a para la formu1aci6n de preguntas re1evantes, aunque no 

exhaustivas sobre e1 funcionamiento de 1a Legis1atura. por cuanto 

no ea e1 objetivo de este trabajo agotar todos 1oe enfoques 

re1ativoa a1 tema. 

Bata decisión tiene una justificación. No se sos1aya e1 hecho de 

que para 11egar a diagnósticos teóricos capaces de dar cuenta de 

1a rea1idad. antes es conveniente tener una visión 1o más ciara y 

comp1eta posib1e de1 objeto estudiado. Tampoco se ignora, por 

otra parte, que 1a ap1icaci6n de teorías muchas veces genera1es 

en exceso con11eva e1 riesgo de arribar a conc1usiones de 
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antemano conocidas y que poco dicen en concreto.1 

A esta consideración cabe anadir otra, ya antes comentada. En 

eaai todos los pa~ses --y México no es 1a excepción-- 1a 

Legis1atura ha sido abordada desde una perspectiva en esencia 

No se dispone asj'. de mode1os jur~dico-forma1ista.2 

po1Ltico-conceptua1es bien acabados. Quizás, una posible 

explicación de este retraso podr~a ser e1 hecho de que 1os 

parlamentos hayan alcanzado su punto de mayor auge a f inea de1 

aig1o pasado, o principios de actual, época en 1a que 1a ciencia 

po1itica no se hab~a desarro11ado todav~a en forma extensa como 

una disciplina autónoma.3 Dada 1a pérdida de1 anterior predominio 

de 1a institución 1egis1ativa, es comprensible que e1 sector 

1 A este res~ecto un teórico como, Juan Linz, por ejemplo, 
reconoce 1a dificultad ~e ha existido para establecer algún 
consenso en la c1asificaci6n de los regímenes po1íticos debido a 
1a escasa recopi1aci6n sistemática de datos relevantes sobre los 

~!~~ºªde181a~~~~o ~~o~:i!t:~~a~ot~~~º :~tE~~{~:r1:~ T:!~r~e:~nd~ñ 
Greenstein, F., y Po1sby, N., HANDBOOK OF POLITICAL SCIENCE, V. 
~-· Massachusetts, Addison-Wes1ey Pub1ishing Company, p. 180. 

Chardenagor, André, ~ZON DE SER DEL PARLAMENTO, Cámara de 
Diputados, LII Legislatura, 1981, p.13. Según e1 autor, diputado 
de la Asamblea Francesa en l.os anos setenta, "pocas instituciones 
son a 1a vez tan extendidas ~ tan mal. conocidas como l.a 
institución parlamentaria". Es cierto, dice, <iJl.!e l.os juristas, 
desde hace tiempo, han definido sus modalidades, pero su 
descripción está marcada por un formalismo que a menudo muy poco 
tiene que ver con l.a real.idad. "En l.o que se refiere a l.a 
ciencia po1ítica, ésta nunca ha abordado este tema, que, sin 
!mbargo, es ~ol.itico en primer término, más que con suma timidez. 

su debilidad se incrementa de manera considerable con la 
conso1idaci6n del Estado de bienestar o Estado aocia1 por e1 
cua1 se impone el. predominio de1 Ejecutivo por 1os instrumentos 
de que éste dispone para real.izar l.as actividades de justicia 
socia1. Fix-zamudio, H., "La f'unci6n actual. del. Poder 
Legis1ativo", en BL PODER LEGISLATIVO EN LA ACTUALIDAD, México, 
Cámara de Diputados, LV Legis1atura-UNAM, 1994, p.18. 
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académico se haya sentido poco estimu1ado ante su actuación. El 

asunto se comp1ica más aún para el1a si esto se agrega e1 empuje, 

por ejemp1o, de 1os partidos po1iticos como nuevos mecanismos de 

intermediación po1itica, o e1 creciente pape1 de 1os proce•os 

e1ectora1es en 1a ca1ificacion de 1os reg~menee democr&ticoe.4 

Ciertamente e1 hecho de contar con abundantes tipo1og~aa sobre 

1as formas de gobierno, 1os sistemas de partidos, o 1oa aietemaa 

e1ectora1es, permite di1ucidar en a1guna medida e1 runcionamiento 

de las Legislaturas en la práctica. Conviene recordar, sin 

embargo, que cada uno de estos ractores puede explicar sólo una 

parte de la probiemAtica relativa a la institución, la que en ai 

misma constituye una realidad específica y concreta. 

Antes de comenzar e1 examen documenta1 de1 pape1 de1 Poder 

Legis1ativo mexicano durante 1a etapa acotada, va1e 1a pena hacer 

a1gunae consideraciones adiciona1es. En primer 1ugar, 1a 

se1ección de 1a C4mara de Diputados en este estudio es fáci1 de 

comprender si se recuerda que, hasta hace muy poco, 1as reformas 

e1ectora1es tendientes a ajustar e1 funcionamiento de1 sistema 

po1~tico s61o tuvieron cabida en e11a. Por 1o mismo, en e1 

1apso que aquí se revisa, s61o ésta cuenta con 1a presencia 

4 Aún ahora, Giovanni sartori reconoce que e1 predicamento de 1a 
ciencia po1ítica como teoria empírica es que entre más se avanza 
t~cnicamente, mAs ineptos o insuficientes parecen 1os conceptos. 
ver PARTIDOS y SISTEMAS DE PARTIDOS, MARCO PARA UN ANALISIS, v. 
1. Madrid, A1ianza ed., 1987, p.11. 
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opo•itora prevista en 1a moderna división de funciones como una 

condición para e1 contro1 y 1a vigi1ancia de 1a gestión 

guDernamenta1. 

La ref1exión se deaarro11a a dos nive1es. Por un lado se analiza 

e1 contexto po1~tico en que se desenvuelven 1as sesiones 

camara1es, 1o que obliga a considerar 1a actuación de sus 

protagonistas principales, esto es, 1os partidos con 

representación parlamentaria, pero también de1 Ejecutivo en su 

calidad de titular de 1a administración federal y de 1~der de 1a 

organización partidista con mayor~a en e1 recinto. Por otro, se 

atiende e1 proceso de expedición de 1a 1ey en los trienios 

an•1izadoa y su relación con 1os retos impuestos por la coyuntura 

a1 r~gimen po1~tico mexicano. 

Sin duda, e1 DIARIO DE LOS DEBATES, órgano que recoge e1 debate 

p1enario y que sirve de ruante esencia1 para esta investigación, 

no agota 1as experiencias que día a día se registran en e1 seno 

de 1a C4mara de Diputados. Ea, sin embargo, un documento capaz 

de dar buena cuenta de 1a vida par1amentaria durante e1 1apso 

que se ana1iza por e1 predominio contundente que exhibe "la 

mayoría" sobre 1a institución, hecho que apenas 1a obliga 

recurrir a negociaciones o acuerdos externos a 1a plenaria con 

1aa rracciones de oposición. Los datos consignados en su texto 

pueden mostrar, no obstante, a1gunas fa11as debido a diversas 

causas: que no se consigne alguna fecha, que no se de cuenta del 

nQmero de participantes en una sesión, o que no se anote su 
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duración. Loe perril.es rijados en estos aspectos son, por tanto, 

sól.o aproxima ti vos. Apenas pretenden i1ustrar tendencias 

general.es en el. desarrol.l.o de l.os trienios estudiados. Por 

úl.timo. 

de 1.os 

cabe apuntar, casi en ningún caso se refiere el. nombre 

participantes en e1 debate por asumirse que su 

participación es en cal.idad de representantes de una corriente y 

no a t~tu1o personal.. 

Antes de continuar, no está de más referir el. interés de este 

estudio en ampl.iar 1a información comúnmente util.izada para 

determinar J.a efectividad de l.a Legial.atura en e1 proceso 

pol.~tico en M6xico. Por e11o, a J.a cirra de "iniciativas 

aprobadas" cada trienio se agrega l.a de "iniciativas expedidas". 

Con este dato se busca ilustrar 1a participación po1~tica que 1os 

miembroe.de1 cuerpo par1amentario podrían tener, a condición de 

que 1a 16gica autoritaria de1 régimen po1~tico mexicano no 1o 

determinara de otra forma.5 

Bn e1 cap~tu1o que sigue a esta breve introducción, se proponen 

tres perspectivas te6rico-metodo16gicas para orientar e1 estudio 

de nuestra Legie1atura. A continuación, esta guía se comp1ementa 

5 Conviene ac1arar que hacer 1a reconstrucción de 1os proyectos 
dictaminados en cada Legis1atura es una tarea vitua1mente 
impoaib1e, por cuanto e1 proceso de dictaminación de 1os mismos 
no necesariamente se cump1e en 1os p1azoe fijados por 1a 1ey. No 
e• raro as~ que un buen número de iniciativas de ori~en 

~ar1:m:~~~!~ !E;e~~1~=ª~!:~ter~:c:~~~a~rá:~t~r~~nÍ~~~o!~~~f~~!~~ a616 para ser desechadas en rorma oficia1, a modo de operación de 
l.impieza. 
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con una caracterización de1 ordenamiento político-institucional 

mexicano con e1 fin de ilustrar po1ito16gicamente el papel 

d~•empenado por este órgano en el mismo. En el capítulo tercero, 

ae hace un repaso histórico del proceso de inserción de la 

Legialatura en el sistema político mexicano. En el cuarto, se 

inicia el examen de las cinco Legislaturas que cubre la Reforma 

Blectoral de 1963. 

siguientes cuatro. 

A esta revisión se destinan tambi6n loe 

Cada capitulo se divide en varios apartados 

para contextualizar cada trienio e ilustrar cuantitativamente eu 

de•arrollo, a•í como para dar cuenta de los principales proyectos 

y matices ob•ervadoe en la institución. Por último, este trabajo 

•e cierra con una ref 1exi6n general sobre el sistema político 

mexicano, sobre e1 pape1 de1 Poder Legis1ativo en é1 durante e1 

1ap•o que cubre esta inveetigaci6n, 

perspectivas en e1 ~uturo próximo. 

y sobre sus posib1ea 
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1. LA LmGJ:SLATOllA MmXJ:CAmA A LA LUZ D• TllllS ~J:AS. 

En e1 acervo de investigaciones referidas e1 sistema po1~tico 

mexicano destaca, como ya se ha comentado, 1a escasez de estudios 

dedicados a iae CAmaras de1 Congreso de 1a Unión. Buena parte de 

1aa ref1exionea hasta ahora elaboradas centran su atención en 1a 

Presidencia de 1a República, mientras que e1 Poder Legislativo se 

encuentra en un virtua1 o1vido. 

Ta1 omisión, cabe aclarar, no es privativa de México. También en 

otros pa~ses e1 órgano parlamentario se ha visto igualmente 

ec1ipaado por 1a tendencia mundial a conso1idar a1 Ejecutivo como 

e1 eje centrai dei poder de1 Estado desde rines de1 sig1o 

paaado. 1 Ante esta inc1inaci6n, no es de extrañar que l.os 

eapecia1istas en po1~tica hayan optado por profundizar e1 

an41iais en aspectos re1ativos a1 titu1ar de 1a administración 

pQb1ica para dejar re1egada a 1a Legis1atura como a1go fa1to de 

interés. 

1 Entre otras cosas se aefta1a que 1ae rea1idades técnicas y 
económica• de1 mundo moderno requieren de una rapidez y una 
ericacia de deciaionea poco ajustadas a 1oa métodos de1 debate 
pariamentario. Pero esta no es ia única razón que se aduce para 
eate cambio. Ver sobre e1 tema entre otros, Chardenagor, André, 
RAZON DB SBR DEL PARLAMENTO, México, C4mara de Diputados, LI 
Legis1atura, 1981, p.25. 
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Bn efecto, desde hace tiempo, s61o los juristas se han 

preocupado por definir las modalidades de la institución bajo 

diversas circunstancias. Esta restricción, empero, ha tenido 

muchas veces como consecuencia que un tema en primer término 

pol..!tico, a menudo haya sido abordado con un formalismo extremo 

que poco lo acerca a J.a realidad concreta. 

AsJ:. pues, el. estudio que aquí se plantea busca establecer una 

proposición te6rico-metodo16gica capaz d~ integrar tanto el. 

modelo ideal. que sirve de armazón a l.a J.egisl.atura mexicana, 

como su contenido emp~rico e histórico.2 De ah~ que este estudio 

se fundamente en J.a convergencia de tres perspectivas teóricas 

sobre l.a institución parlamentaria: 1) la liberal., 2) l.a derivada 

de 1a teor~a re1aciona1 de1 poder en conexión con la teoría de 

l.oa aparatos, y 3) 1a formu1ada por el aná1isis sistémico en su 

ap1icaci6n a ia esfera po1~tica. 

De 1a primera, se recupera el esquema 1egitimador y normativo con 

que opera nuestro par1amento, en tanto que con 1a segunda se 

a1ude la estructura de poder sobre 1a que se montan sus acciones. 

Fina1.mente. 1a tercera da cuenta de su articu1aci6n y 

funcionamiento empírico en e1 sistema político, mediante él cual 

se expresa en forma concreta e1 poder del Estado mexicano. 

2 Hoy en d~a. ha ~edado ya per~ectamente claro que en términos 
metodológicos, io niás prudente es renunciar a todo marco de 
interpretación ominicomprensivo. 
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Bn a~ mismo, conviene recordar, e1 p1anteamiento de un modelo 

conceptual no constituye una categoría de aná1isis auf iciente 

para dar cuenta de 1o real, aunque si configura un elemento 

Se trata entonces de explicativo de lo social-histórico. 

destacar la realidad de la institución, pero nunca al margen del 

conjunto de enunciados prescriptivos que le sirven de fundamento 

ético y orgAnico. No observar la relación entre ambos aspectos 

lleva inevitablemente a adoptar una actitud maniquea que obstruye 

la comprensión de fenómenos políticos como el que aquí interesa: 

la Legislatura mexicana. En esta misma línea, nuestro an41iais 

no estaría completo si únicamente se dejara constancia de la 

lógica a la que responde la institución, 

cuenta de su aspecto operativo. 

y no se intentara dar 

1-1 La Legia1atura en 1a teor~• 1ibera1 c1A•ica. 

Según 1ae formu1aciones de 1a teor~a 1ibera1 c1ásica, e1 

par1amento debía erigirse como 1a piedra angu1ar de1 nuevo 

Botado. A diferencia de su antecesor feuda1 abso1utista, cabe 

recordar, e1 capita1ieta figura como una entidad humana cuyo 

poder y 1egitimidad descansa en 1a vo1untad de1 pueb1o. Su 

autoridad es resu1tado de un contrato --tácito o expreso-- entre 

1a co1ectividad y aque11os de sus miembros que fungen como sus 

gobernantes por 1a vo1untad de1 pueb1~expresada en 1as urnas. 
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Bl. pariamento ideal. se constituye as~ como una entidad no 

autoritaria, representante no de intereses o deseos particu1ares, 

sino de l.a razón col.ectiva que toma cuerpo en l.a l.ey. E1 dominio 

de l.a razón, es e1 dominio de l.a l.ey y, en consecuencia, de l.a 

representación que del.ibera por encargo del. pueb1o. Bajo esta 

óptica, obl.igada parece l.a col.ocación del. cuerpo l.egisl.ativo en 

l.a cúspide de 1aa instituciones del. Estado rnoderno.3 

La racional.izaci6n de1 poder po1í:tico asegurada por l.a 

intervención del. parl.amento queda asegurada por l.a vigil.ancia de 

1a opinión púb1ica sobre su 1abor. De ah~ que este cuerpo quede 

sometido al. principio de publ.icidad en sus actividades y sea 

considerado a l.a vez como representante y exponente de l.a opinión 

púb1ica. 

No obstante, como toda teor~a se adapta en su diseño y 

formuiaciones a determinadas condiciones hist6rico-socia1es, e1 

pape1 otorgado a 1as 1egis1aturas en e1 pensamiento 1ibera1 se ve 

también expuesto a sucesivas adaptaciones en respuesta a 1os 

cambios registrados en 1a estructura socia1. 

La formulación de este primer mode1o par1amentario presupone 

entonces, como 1~nea fundamental, 1a existencia de cierta 

3 Kühn1, R., op. cit .• p. 47. 
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homogeneidad en l.a masa del. "puebl.o" .4 Esto es, que no haya 

contrastes de intereses demasiado profundos sino s61o matices de 

opiniones entre sus integrantes. susceptibl.es de ser superados en 

l.a discusión, situación, si acaso posibl.e, en :ta etapa 

concurrencia1 de l.a sociedad capital.ieta al. integrarse el. corpus 

de l.os el.egidas y de 1os el.ectoree excl.usivamente con miembros 

del. mismo segmento social.. El.l.o no ocul.ta el. hecho de que el. 

reato de l.a pobl.ación quede excl.uido con el. argumento de que l.os 

derechos civil.es s6l.o pueden ser ejercidos por personas con 

determinados atributos. Es decir, por aquel.l.oe que disponen de 

independencia para emitir un criterio independiente, o que son 

afectados por l.as decisiones de carácter púb1ico, y más ade1ante, 

por sujetos en 1os que pueda suponerse cierta capacidad de 

dicernimiento al contar con una mínima educación esco1ar. 5 

Junto con 1a extensión de1 sufragio hasta hacerse universa1, 

empero, buena parte de 1os principios 1ibera1es son objeto de un 

profundo rep1anteamiento. En primer 1ugar, 1a representación que 

debe tomar cuerpo en e1 par1amento se ajusta en contenido y 

referencia. La actividad de sus miembros se desliga de toda 

4 Bn e1 siglo XVXXX, por ejemplo, Rousseau puede formular su 
teoría de la soberanía de la vo1untad general a condición de que 

!~a~~!~~hoad:od~r~~i~:dn~~~ ~f~~;~~~o ~~!~a g~~~;~z:ro~~~r~~ 
nadie se vea ob1igado a venderse. ver, Macpherson, C.B., LA 
DBMOCRACXA LXBERAL Y SU EPOCA, Madrid, Al.ianza, 1982, p. 27. 
5 E1 recorrido va desde Kant hasta John Stuart Mi11. Ver, 
Bejar, L., ELXTXSMO PARLAMENTARXO, México, Tesis de Maestr~a s/p, 
FCPyS, UNAM, 20 de febrero de 1986. 
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instrucción e1ectora1, aceptada ya su superioridad en aptitudes 

con respecto a 1oe votantes, y e1 rango 11 genera1" que debe 

ostentar 1a representación. Presunciones ambas que rec1~man un 

desempeño autónomo de1 e1egido, atenido s61o a su propio juicio. 6 

Por otra parte, 1a migración de 1a ideo1ogía 1ibera1 1igada ya 

por cierto al substrato democrático, también buscará justificar 

e1 desplazamiento de1 parlamento de sus anteriores privilegios en 

la organización estatal con la introducción de diversos ajustes. 

:rnicia1mente, a1 consentir en sus formulaciones a un transitorio 

equilibrio con el Ejecutivo, bajo la premisa de evitar la 

excesiva concentración de poder en un solo órgano. Este, se dice, 

debe distribuirse en distintos órganos de forma que puedan 

contro1arse mutuamente. De ah~ seguir& después su pau1atina 

subordinación ai Ejecutivo. hasta 11egar f ina1mente a1 tota1 

predominio de este ú1t~mo en e1 aparato estata1. 7 

A 1o 1argo de este proceso, también 1a razón va perdiendo terreno 

en forma pau1atina con 1o que e1 par1amento ea privado de una 

buena parte de su prestigio anterior. En 1aa teor~as de origen 

6 Bate reajuste es resu1tado de aportes sucesivos a 1a teoría 
1ibera1. La contribución de Edmund Burke a este respecto, por 
ejemp1o, es fundamenta1. Ver, su "Discurso a 1os E1ectores de 

'ri;¡oi;~i::r~~~ !~Lj~~f~~lc=é~~~0di!;~~aa 19!~~pf~~¡~~;!14~ 1a 
teor~a de Monteaquieu sobre 1a división de poderes. B1 ú1timo 
paso, seg6n Reinhard Küh1n, ocurre cuando 1a economía ha quedado 
monopo1izada. Situaci6n en 1a que 1as grandes empresas requieren 
de un Estado fuerte, capaz de defender sus intereses rrente a1 
exterior. Op. cit., p. 94. 
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e1itieta 1as masas son ya escasamente raciona1ea, y por 1o tanto, 

confiabl.es, l.o que significa que deben ser conducidas por un 

restringido grupo de notab1es con aptitudes especial.ea. 8 Bn 

consecuencia, J.ae l.egisl.aturas se presentan como meros mecanismos 

para l.a sel.ecci6n de este cuerpo privil.egiado, pero nunca como 

espacios habil.itados para l.a toma de decisiones. Con el.l.o, el. 

parl.amentarismo l.l.ega a su crepúecul.o en l.a teor~a l.iberal. y en 

l.oa estudios dedicados a l.a institución desde esta perspectiva. 

1. :.z La Leg:l•l.atura -..se el. enroque rel.ac:lonai de:J. poder .,, l.a 

teorS:a - :J.08 aparat08. 

Ya sea en su versión cl.ásica o en otras de más reciente cufto, 

l.os aportes de l.a teoría l.iberal. sobre el. parl.amento no dejan de 

constituir un model.o conceptual.-racional. insuficiente para agotar 

1a rea1idad pariamentaria. Para dar cuenta de este p1ano es 

necesario ei anA1iaie de iae re1aciones que toman cuerpo en 1a 

institución como parte de 1os aparatos en que se manifiesta e1 

poder de1 Betado. 
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Sobre e1 tema del poder se han detenido varios autores. Entre 

e1loe Michel 

re1acional, 

Foucau1t, para quien 6ste tiene una natura1eza 

orientada hacia dos polos: e1 de la dominación y el 

de 1a reaiatencia. Se trata de una relación disi~trica, siempre 

expresada bajo los signos de la desigualdad. 9 

B1 poder se mani~iesta sólo como ejercicio, 1o que obliga a 

rerlexionar sobre su forma de operación, esto es, sobre las 

tecno1ogiaa del poder. Para Foucault, el anAlieie de esta 

cuestión 

relaciones 

debe ser abordado desde la perspectiva de las 

intersubjetivas, mientras el macropoder sólo se 

observa como una resultante de la existencia de micropoderes, lo 

que supone una forma ascendente de anAlieis. 

No obstante, ya desde hace tiempo quedó demostrado que la 

estructura social no es reductib1e al ámbito de 1as 

subjetividades individua1es.10 Si bien 1os hombres estab1ecen 

v1ncu1os de distinto tipo, éstos no se producen en e1 vacío sino 

en situaciones históricas y sociales particu1ares. Este hecho 

remite "en ú1tima instancia, a posiciones objetivas de los 

sujetos en ia trama de 1ae re1aciones socia1es, y en 1a jerarquía 

de ro1ee instituciona1es".11 

~0Foucault, M., LA VOLONTE DE SAVOXR, Par!s, Gallimard, 1976. 
Ver, por ejemp1o, Moya, Carlos, SOCIOLOGOS Y SOCXOLOGIA, 

~tx¡;~~ ~~í~~~ ;9~~~cault ha sido retomada por Gilberto Giménez, 
cuya posición compartimos. Al respecto, ver su libro, PODBR, 
ESTADO y DISCURSO, México, Inst. de Inv. Jurídicas, UNAM, 1981, 
pp. 22-23. 
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La re1aciones de poder existentes en una estructura aocia1 se 

manifiestan en e1 Betado y sus aparatos. B1 poder de1 Bstado ea 

1a.expresi6n miama de ias comp1ejas re1aciones diaimi!itricaa que 

toman cuerpo históricamente en una sociedad. B1 poder de1 

Estado, cabe ac1arar, 

1aa c1aaea dominantes, 

no es e1 resu1tado directo de1 poder de 

"•ino de 1a corre1aci6n de fuerzaa entre 

1aa ciases aocia1es dentro 

eocia1". 1 2 

de una determinada f ormaci6n 

Por 1o mismo, y ante todo, e1 poder de1 Estado ea una expreai6n 

re1aciona1. En cuanto poder, e1 Estado denota una cierta 

capacidad de acción que se proyecta como una mezc1a variab1e de 

dominación, autoridad y dirección, y cuyo ejercicio requiere de 

un armazón inetituciona1 configurado por distintos aparatos. En 

e11os se hacen manifiestos ioe distintos intereses que ee 

conjugan en una sociedad. 

B1 poder po1~tico, sin embargo, no se expresa únicamente a travAe 

de 1a estructura eetata1.13 De ah~ que no todos 1os aparatos 

puedan ser denominados aparatos de Estado y que sea necesario 

1~ Xbid., p.44. 
1 La rea1idad socia1, cabe ac1arar, configura una comp1eja red 
de re1acionee que no puede ser fragmentada y en 1a que 1a acción 

~~n!~~t~~=~a;~ªe~t~!i;~~~u~t~ü~es!n~~!;i;~~~~sE;~~c~~;~~si~ed;g: 
aer tomada en cuenta a1 estudiar cada caso ai iguai c;¡ue ei hecho 
de que a61o ~uede hab1arse de su presencia predominante en un 
campo u actividad particu1ar de cada aparato o institución para 
efectos cognoscitivos. 
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--•tabl.ecer una diferencia entre éstos y 1oe que actúan de manera 

predominante en l.a esfera de l.a sociedad civil.. 

A e•ta distinción hay que anadir otra para discriminar también 

entre l.os aparatos que en forma predominante se vincu1an con el. 

ejercicio de1 poder político, sea éste estatal. o no, de aquel.loe 

que en esencia "participan de modo especial.izado en l.a 

rormul.aci6n y circul.aci6n de cual.quier concepción del. mundo", 

denominados i~eol.ógicos.14 

Según Robert Fosaaert en su revisión de l.a teoría al.thueseriana 

de l.os aparatos, éstos configuran l.a infraestructura material. del. 

poder. Cada uno de el.l.os contempl.a un vasto conjunto de 

instituciones concretas, cuya situación podría ser equiparabl.e a 

l.a que se establ.ece entre una rama de actividad y 1as firmas que 

bajo el.l.a se cobijan. Las variaciones y mocta1idades en cuanto a 

cada pa~s y época, de esta manera, pueden ser infinitas. 

Adicionalmente a 1as c1asificaciones anteriores, para abordar e1 

estudio de 1os aparatos Fossaert propone su división en tres 

instancias comp1ementariae, de acuerdo a1 aspecto de 1a rea1idad 

aocia1 en que cada uno de e11os se inscribe. En 1a económica, 

sitúa a 1os aparatos encargados de producir 1a subsistencia 

materiai de 1a sociedad; en 1a po1~tica, aque11os que intervienen 

14 Fosaaert, Robert., LA SOCIBTE, 
Seuil., 1978, pp. l.3-35. 

T. 3, LES APPAREILS, Paria, 



en su organización con e1 propósito de asegurar su cohesión y, 

por ú1timo, 

e1aboraci6n 

en 1a ideo16gica, aque11os que participan de ia 

de 1as representaciones que ésta ae hace de •~ 

misma, de 1os hombres que 1a conforman, 

viven.15 

Para e1 manejo de 1os asuntos po1iticos, 

y de1 mundo en que 

e1 Estado dispone de 

diversos aparatos cuya coordinación queda a cargo de un núc1eo 

centra1 especia1izado, después de sucesivas adaptaciones 

históricas, en e1 desempeño de 1as tareas gubernamenta1ee. 1 6 B1 

principa1 engranaje de este cuerpo en 1a sociedad capita1ista es 

e1 par1amento, cua1quiera que sea e1 mode1o que éste adopte. Su 

preponderancia radica en que todas 1as transformaciones que 

afectan este centro só1o pueden ser forma~izadas con su concurso, 

toda vez que 1a institución figura como 1a instancia de 

articu1aci6n fundamenta1 entre sociedad civi1 y Estado. 

Este privi1egio se desprende de su actuación, rea1 o simb61ica, 

como e1 representante de 1a ciudadanía en e1 gobierno, de acuerdo 

a1 credo 1ibera1 sobre e1 cua1 descansa en esencia 1a 

1egitimaci6n de1 Estado moderno. De esta suerte, e1 par1amento 

~~ Xbid. pp. 13-15. 

con~~~~ e~0~ut~i· p~¡n~~~;at~ =~ta~é~!~0un~ p~tme~~i:~!gª ~= 
magistrados. Bn 1a siguiente, transita por 1a etapa de 1a 
canci11er~a ~ e1 gobierno subordinado, hasta ~ina1mente tomar 1a 
forma de gobierno soberano como se 1e conoce en 1a actua1idad. 
Xbid., pp. 225-230. 
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se co1oca también en situación de asumir e1 control del aparato 

gubernamenta1 y de señalar sus atribuciones a cada uno de los 

aparatos de Estado por medio de la expedición de la 1ey.17 

B1 andamiaje del Estado aparece as~ como un cuerpo subordinado a 

reglas de derecho, condición que destaca a la institución 

1egia1ativa como su elemento de mayor relevancia. No obstante, 

ia existencia de un núcleo gubernamental con una asamblea 

parlamentaria no significa que ésta necesariamente predomine 

sobre e1 conjunto. E11o más bien dependerá de su capacidad para 

hacer efectivos 1os intereses de 1a sociedad civil, de acuerdo a 

1a corre1aci6n de fuerzas frente al Estado. La existencia fozn1a1 

de la institución no implica así de ninguna manera que se esté en 

presencia de un sistema de gobierno con parlamento. 

no todos estos organismos tienen 1a misma fuerza, 

Ciertamente 

y en a1gunos 

casos su intervención en e1 proceso de toma de decisiones es poco 

menos que ficticia.18 

Cuando esto sucede, 1a función parlamentaria de palpar las 

demandas o inclinaciones de la opinión pública se desenvuelve en 

forma falseada, mientras el debilitamiento de su control sobre 

1as dependencias públicas crea un vaCio 

establecimiento de un mínimo de orden entre 

que dificulta e1 

e11as. Tratar de 

ciasif icar el núcleo gubernamental del conjunto de los Estados 

i~ Ibid., p. 231, 232. 
Ibid., p.233. 
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contempor&neos con e1 único criterio de su posesión o no de un 

verdadero par1amento es, sin embargo, a todas 1uces equivocado. 

Sobre todo porque en un buen número de pa~ses, éste no puede ser 

estrictamente encuadrado bajo ninguno de estos dos mode1o&. 

Llegados a este punto conviene, empero, advertir que e1 elemento 

clave en 1a teor~a de 1os aparatos para 1a caracterización de1 

núcleo gubernamental es e1 funcionamiento de 1a institución 

par1amentari.a, confrontado a 1as expectativas de1 credo 1ibera1, 

e11o en virtud de que, como ya se dijo, éstas constituyen 1a 

matriz fundamental en 1a que e1 poder de1 Estado moderno 

encuentra su base esencial de 1egitimaci6n. 

1.3 La Legia1atura deacle una perapectiva aiate.i.ca. 

Para dar cuenta a nive1 operativo de1 funcionamiento de1 

par1amento como parte de1 aparato gubernamenta1 mexicano, se 

requiere de a1gu~os apoyos de 1a teoría sistémica en su 

ap1icaci6n a 1a esfera política. Antes, sin embargo, hay que 

eeña1ar que la noción de "sistema" es utilizada aquí únicamente 

como un marco conceptua1 e instrumenta1, y nunca como una 
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referencia onto16gica.19 

En 1a medida que, como ya se ha dicho, e1 poder de1 Estado es la 

expresión de una correlación de fuerzas sociales, 1a razón 

esencia1 del sistema po1í:tico es e1 manejo del conflicto. Esto 

ea así:, a1 confluir en 1a sociedad un conjunto de intereses 

diversos y encontrados que hacen necesaria la concertación entre 

1ae clases, fracciones, o grupos, 

realizar eficazmente su 1abor.20 

si es que el Estado ha de 

Aa~ pues, no hay contradicción a1 aceptar en nuestro estudio como 

definición del sistema po1í:tico a "aquel sistema de interacciones 

existente en toda sociedad independiente que 11eva a cabo 

A diferencia de nuestro enfoque, en la versión original de la 
teorí:a sistémica aplicada por David Easton a la ciencia política, 
e1 Estado es ~lanteado como una estructura integrativa, la 
po1~tica, como simple mecanismo para la asignación del poder y la 
autoridad, ~ la legislatura, como el lugar donde se concreta la 
decisión designativa en aras de la integración de los distintos 
grupos existentes en 1a estructura social. Ver del autor, 
ESQUEMA. PARA EL ANALrsrs POLXTICO, B.A., Amorrortu, 1982, PP· 
9-15, y POLXTICA MODERNA, UN ESTUDIO SOBRE LA SXTUACXON DE LA 
CIENCIA POLITICA, México, Ed. Letras, 1968. Una crítica a estos 
planteamientos es formulada por José Luis Orozco, en LA PEQUEÑA 
CIENCIA, México, FCE, 1978, pp. 95-96, 226-264. Para un comenta
rio más ampl.U¡ ver Mor1ino, L., "Discutiendo la teoría sistémica 
de 1a po1ítica", en ESTUDIOS POLITICOS, Cuarta Epoca, Núm. 2, 
~ffxico, FCP~S, UNAM, enero-marzo 1994, pp. 139-161. 

El perfil de la relación de la sociedad del si~lo XX con el 
poder hace que la socialización de la política deba ser 
articulada a través de partidos y organizaciones como sindicatos 
y grupos de interés, lo que hace ~e los sistemas políticos 
aparezcan como formas de intermediación particulares entre el 
Estado y 1a sociedad. Danel, Fernando, "Reforma del Estado", en 
MEXXCO: EL RETO DEMOCRATXCO, México, S. XXI, 1988, p.305. Por su 
parte, Gilberto Giménez rescata la tesis de Klauss Offe en 1a que 
previene contra la imagen tradicional de un Estado del capita1 o 
de una so1a clase. Op. cit., p.44. 
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funciones de integración y adaptación, 

amenaza de 1a compu1si6n f~sica más 

mediante e1 emp1eo o 1a 

o menos 1egitima".21 

Tampoco, a1 refrendar 1a matriz 1ibera1 como e1emento conductor 

de este proceso en cuanto a la tarea integrativa de1 Estado, con 

base en e1 principio de 1a representación y con énf aeis en el 

aspecto empírico de 1a misma.22 Conviene no perder de vista, sin 

embargo, que e1 contenido y 1a forma de 1os sistemas po1iticos 

varia de sociedad a sociedad y de época a época, 1o que hace que 

éstos no sean susceptibles de ser reducidos a configuraciones 

inmutab1es y transhist6ricaa. Aclaración que no invalida la 

posibi1idad de esquematizar ciertos rasgos generales extraídos 

por comparación para propósitos cognoscitivos. 

21 Beta definición pertenece a Gabrie1 A1mond, quien incorpora en 
su estudio a Weber para la formu1aci6n de sus conceptos. Ver, 
THB POLXTXCS OF THB DEVELOPXNG AREAS, E.U., Princeton Univ. 
Presa, 1966, pp.7-14. JOr~en Habermas, cabe advertir, 11ama 1a 
atención sobre e1 ocu1tamiento de1 nexo constitutivo de 1a 
dominación po1ítica impl~cito en 1a teoría sistémica. Ver, 
"Problemas de Legitimación de1 Estado Moderno, en LA 
RECONSTRUCCXON DEL MATERXALXSMO HXSTÓRXCO, Madrid, Taurus, 1986, 

~2 P:~;·Gabrie1 A1mond, las funciones del Estado y los princi~ios 
del credo liberal deben ser ada~tados a 1a nueva realidad 
generada después de 1a universalización del sufragio. ·· ~ste paso 
y a la comp1ejizaci6n de la sociedad que por él se produce,~a.Le. 
necesario pasar de 1a tradicional división de poderes a1 manejo 
de órganos mu1tifunciona1es en e1 desempeño de los asuntos 
públicos. Vale 1a pena hacer notar que a partir de esta 
actualización, e1 autor justifica e1 relevo de 1a categor~a de 
Estado por 1a de sistema po1ítico, de poderes por funciones, 
cargos por roles, e instituciones por estructuras. Para una 
critica a 1as posturas de1 autor cuando de ellas se pretende 
extraer una concepción conc1uyente sobre e1 proceso po1ítico, 
ver Orozco, Op. cit., p. 250. La po1émica: sistema 
po1itico-Estado, sin embargo, a nuestro juicio debiera 
reorientarse ~ara considerar en primer lugar 1a riqueza de sus 
aportes a 1as investigaciones que echan mano de estas nociones, 
más c¡¡ue habilidades argumentativas de aque11os que favorecen 1a 
uti1izaci6n de una u otra. Ver, Mor1ino, L., op. cit., p. 153. 
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Pormu1adaa estas reservas, no parece haber razón para no usar 1as 

categor~aa de1 anA1isie funciona1 de 1a teoría sistémica, ni para 

aceptar que 1os sistemas po1íticoe ligados a1 mismo esquema de 

re1aciones sociales poseen una estructura m&s o menos compleja en 

1a que se descubren distintos rasgos cu1tura1es. Nuestro estudio, 

así pone distancia en este punto de 1as formulaciones de Gabriel 

A1mond, ya que para é1 todos 1os sistemas políticos ejecutan las 

mismas funciones, sin que sea necesario hacer distinción alguna 

derivada de1 referente social e histórico a1 que se vincu1an. 23 

De su estudio sobre e1 tema, e1 autor extrae 1as eiguentea 

categorías funcionales comunes a todos 1os sistemas políticos: 

a) socia1izaci6n política y reclutamiento, b) articu1aci6n de 

intere•es. el agregación de intereses, d) comunicación po1~tica 

y fina1mente. e) funciones gubernamentales destinadas a 1a 

e1aboraci6n, aplicación y adjudicación de la 1ey.24 
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Las primeras cuatro son caracterizadas como funciones de carga 

de1 sistema. Bato es, funciones po1íticas desempeñadas por 1a 

sociedad con e1 rin de hacer 11egar sus demandas hasta la 

instancia gubernamental. La quinta y ú1tima en sus tres 

proyecciones, se refiere a aquellos actos de descarga realizados 

desde la esfera gubernamental en respuesta a las presiones 

sociales (funciones de gobierno) .25 

a) La runci6n de socialización política comprende todos aquellos 

modos por los cuales el sistema político busca perpetuarse. 26 

B11a comprende la difusión de creencias a fin de alcanzar la 

identificación de 1a gente con é1, cuando no por lo menos una 

diaposición favorable hacia sus actos. 

Desde su inicio, el sistema político mexicano se ha visto 

apunta1ado por 1a convivencia de pautas cu1tura1es de orden 

tradiciona1 y moderno. Aunque a nive1 forma1 se 1ega1izan 1as 

instituciones de corte 1ibera1 democrático, en 1a práctica, por 

1ae caracter~sticae de 1a estructura socia1 una vez conc1u~da 1a 

Revo1uci6n Mexicana, se impone e1 caudi11aje y e1 patriarca1ismo. 

De esta mezc1a se nutre e1 partido dominante de Estado con su 



cauda de re1aciones c1iente1ares, coacción y cooptación, y e1 

preaidencia1ismo, imagen de1 jerarca infa1ib1e al. que se debe 

obediencia absol.uta.27 

Por otra parte, si bien con su mera existencia l.as asambl.eas 

repreaentativas crean 1a i1usi6n entre l.a ciudadanía de tomar 

parte en 1as decisiones de gobierno, l.a nuestra no ha podido 

cump1ir caba1mente con esta tarea por su débi1 prestigio ante l.a 

sociedad en generai. 28 Empero, nuestra Legis1atura ha 

contribuido de otras maneras a 1a permanencia de1 sistema 

pol.~tico. Baste senal.ar su contribución en 1a eocia1izaci6n de1 

partido gubernamenta1 como sinónimo de nacional.iemo, en el. 

rerrendo de J.a imagen quaei-sacral.izada del. Ejecutivo por "l.a 

mayor~a", y en 1a divul.gaci6n de otros ritos propios del. sistema 

poi~tico mexicano.29 

Bs c1aro que 1a funci6n de recl.utamiento es también un aspecto 

clave de l.a aocial.izaci6n, si se considera que a través de e1l.a 

el sistema po1ítico 1ogra l.a penetración en l.a sociedad de l.os 

pape1es requeridos para asegurar su continuidad y permanencia. 

Bn México, el. recl.utamiento de 1os l.egisl.adores de 11 1.a mayoría" 

ha seguido rundamental.mente un patrón sectorial.. De esta suerte, 

27 Arispe, L., "El. nuevo oficio pol.ítico del. ciudadano y del. 

~¡e~d~~¡~;.:,a~~,N~~~~TI~~x~~!Htx:ºÑAi~~Ñs~9~~~~e;~~~-Cl.iffs, N.J., 
!¡en~~~~, 8ªt~a!~;; 1~?~· ~Ña~~~~al.ismo y democracia en México: 
tenai6n entre dos ficciones", en MEXICO: BL RECLAMO DEMOCRATICO, 
M6xíco, s. XXX., 1988, pp. 105-109. 
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1a asignación de puestos a sujetos externos a este ámbito, ta1 

como opera en otras 1egiS1aturas en ias que 1a ca1ificación por 

m6ritos educacionales o profesionales muestra una mayor vigencia, 

ee ve seriamente desvirtuada. 3 0 

b) La función de articulación de intereses deterniina e1 carácter 

de 1a relación entre 1a sociedad y e1 Estado. De acuerdo con 

A1mond, en e11a se observan cuatro tipos distintos de 

organizaciones: grupos de interés instituciona1es, grupos de 

inter6s no asociativos, 

interés aaociativoa.31 

grupos de interés anómicos, y grupos de 

30 A1mond establece una diferenciación en 1os sistemas ~o1íticos 
seg(in e1 reclutamiento opere bajo criterios de asignación o de 
dese~efto. A 1oe primeros 1os califica como más primitivos o 

~!~~~~!~n=~~~~ti~~~n~~~r~~c~a~0~e~~pe5~, ~~~n1o~0~esI~~~0~o~~ 
~~d:ín~~61~~iac~Íát~m~~~ en su versión política, cabe aclarar, se 
iiga a 1a teoria p1ura1ista en la medida en que resa1ta la 

~;re~~=~!~:~ d~ete¡~doa~~;~Í~~~~- y ~~r ;11~an;~ ~~e~~~~~=idi~ 
=~~~i~º~ffe~:nt~~~0~ne~eco~i~~adf~~8d~~ef~~de~e~~:nd~d~~ ~~~~~~ 
De esta manera, el antagonismo de grupos se superpone al 
antagonismo de clase. E1 concepto de grupo de presión se reserva 
para aquellos cuya actividad se expresa de manera exclusiva o 
dominante en la dualidad reivindicación-representación. Aunque 
en 1os Estados Unidos se intenta hacer de ellos e1 elemento 
principal del sistema de representación po1itica, hay que 
reconocer que esta ser~a muy desigualitaria, una vez que algunos 
grupos disponen de una capacidad de negociación no equiparable a 
ia de otros. Sobre este tema ver, Birnbaum, Pierre, LA 
ESTRUCTURA DE PODER EN LOS ESTADOS UNIDOS, Argentina, Eudeba, 
1972, p. 103. 
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Bn e1 sistema po1ítico mexicano, empero, se ha privi1egiado 1a 

articu1aci6n de grupos de interés asociativos, especia1izados en 

1a representación de intereses de núc1eos particu1ares, bajo 

procedimientos ordenados para ser transmitidos a otras 

estructuras po1íticas, ta1es como partidos, 1egie1aturas o 

burocraciaa.32 En e11o sin duda mucho ha tenido que ver e1 

carácter tute1ar dei Estado mexicano, 

corporativos de1 partido gubernamenta1. 

montado sobre 1os mo1des 

Aunque por 1o regu1ar 1as 1egis1aturas suelen dar cabida a grupos 

de intereses particu1ares, sujeta a una 16gica corporativa de 

representación, 1a nuestra no ha 1ogrado ajustarse todavía a este 

mode1o. Su carácter representativo se ha visto así mediatizado 

por ia intervención de organismos que tienden a desviar 1os 

rec1amos de 1a sociedad para amortiguar su impacto sobre e1 reato 

de1 edificio gubernamentai.33 

32 Como ejemp1o, A1mond nombra a 1os sindicatos, asociaciones de 
empresarios, de grupos étnicos o re1igiosos, etc. Op. cit., ~-34. 
Este tipo de organizaciones también es conocido como asociaciones 
de interés funciona1es, sobre todo cuando se desprenden 
directamente de 1a organización de1 trabajo. Se 1as 1iga con un 
sistema de mediación de intereses de carácter corporativo. 

=~~14~'Po::~~, R~!Nª(b~~{f~~~~!!t~m~ELAE~~~~ag~~~g~;Ív~~ ~~n~ 
~~RX~~ º:u~~~;!~:zaM=~~á~lc!~s-~~~~!~~b,Pi!ªrepresentaci6n 
corporativa apenas 1ogra ref1ejar 1os ajustes periódicos 
reg1strados en 1as demandas de 1a sociedad, acomodos perceptib1es 
ao1o en procesos e1ectora1es sin condicionamiento previo en sus 
candidaturas. Ver, La Pa1ombara, Joseph, Op. cit., p.142. 
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Por otra parte, habría que agregar, ei mode1o de representación 

corporativa muestra un carácter abiertamente antipar1amentario 

por e1 modo en que se producen 1ae deci~ionee po1íticas y su 

conf1ictiva re1aci6n con un sistema de partidos competitivo. De 

hecho, e1 sistema de mediación corporativo se perfi1a como un 

fuerte competidor de1 par1amentarismo en 1a regu1aci6n de1 

conf1icto eocia1 a1 proveer un mecanismo para1e1o para 1a 

formación de 1as decisiones po1íticas y sustituir a 1a 

1egis1atura en e1 proceso de creación de 1os consenao• que 

requiere e1 sistema po1ítico para asegurar su permanencia. Ta1 

e•, ain duda, e1 caso de M~xica.34 

c) Con 1a función de agregación, 1oa intereses articu1ados en 

diver•os grupos son objeto de nuevos acomodos y negociaciones a 

~in de faci1itar 1a e1aboraci6n de po1íticas genera1es. La 

agregación, hay que ac1arar, actüa a un nivel combinatorio mucho 

mAa amp1io y comp1ejo que e1 de 1a mera articu1aci6n. De ah~ 

que su ejercicio ee identifique con 1a acción de 1os partidos 

po1~ticoa.35 

La base regu1adora de esta función en 1a esfera po1~tica es, por 

e1 sistema de partidos. Cuando éste es inexistente o en-tanto, 

deb1e, 1a agregación y 1a articu1aci6ñ se confunden y generan 

negociaciones poco transparentes. 

34 Mi11An, op. cit., pp. 45-47. 
35 A1mond, op. cit., p.39. 

Para 1oe sistemas de partidos 
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A1mond propone una c1aeif icaci6n en cuatro :é-ubros: sistemas 

autoritarios, sistemas con partido dominante no autoritario, 

•iatemas bipartidistae competitivos y, sistemas p1uripartidiatas 

competitivoa.36 

B1 sistema po1.í.tico mexicano coincide con el modelo relativo a 

los sistemas con partido dominante no autoritario, entre otras 

cosas, por su origen en movimientos nacionalistas encaminados a 

1a obtención de 1a independencia de un pa.í.a.37 Esta 

circunstancia, vale la pena aclarar, facilita la unión de los 

grupos de interés más significativos de la sociedad, asociativos 

o no, para dar lugar a una organización partidista de gran 

envergadura.38 

Aunque la Revolución Mexicana no es propiamente una manifestación 

tendiente a 1a unificación naciona1, da 1ugar, sin duda, a una 

situación equivalente, al. obrar como cemento cohesionaOor al 

~~ J:bid .• p.40. 
La denominación de "sistema con partido dominante no 

autoritario" se ap1ica al. sistema de partido, no al. régimen 
po1~tico, de acuerdo a 1a conceptua1izaci6n propuesta ~or e1 
mode1o teórico-conceptual. de Gabriel Almond que se utiliza en 
esta parte de l.a investigación. Empero, es pertinente advertir 
que de acuerdo a la caracterización de Juan Linz sobre 1os 
reg~menes políticos, e1 mexicano coincide plenamente con l.os 
autoritarios, aunque su partido tenga que presentarse como pl.ural. 
en su actuación par1amentaria. ver, de este autor, LA QUIEBRA 
DE LAS DEMOCRACIAS, Madrid, Al.ianza Ed., 19 ... , y "Total.itarismo 
y Autoritarismo", en ZONA ABIERTA, sup1emento po1~tico de EL 

'¡NA~=~ºde M~~~~~~r~! d~n:ner~s1~i!~~!d P~~s~!- 1~Ierto punto de 
rormato diverso al. democrático-1ibera1, según se observa a 
continuación. 
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difundir J.a justicia socia1 como ideal. común. A su sombra, e1 

Partido Naciona1 Revo1ucionario (PNR) J.ogra en 1929 conjuntar un 

n6mero notab1e de fuerzas po1~ticas identificadas con esta meta. 

su condición como partido dominante en el. escenario po1~tico se 

reruerza aún m&s en e1 momento de su transf ormaci6n en 1938 para 

constituir e1 Partido de J.a Revol.ución Mexicana (PRM). Cambio 

impu1aado por 1a incorporación de ias principa1es organizaciones 

aocia1es del. pa~s en su seno. De esta suerte, este cuerpo 1ogra 

absorber también 1a función de articu1aci6n comúnmente asumida 

por distintos grupos de interés de carácter intermitente e 

inf!ormal.. 

Por úl.timo, con SU mutación a Partido Revol.ucionario 

znatitucional. (PRZ), se dan J.oe toques fina1es para aventajar 

a1 reato de 1oa integrantes de1 espectro partidista en forma 

derinitiva y contundente. Para a1canzar este objetivo, sin 

embargo, se habr6 de echar mano de mecanismos electorales y otros 

recursos a su disposición con base en 1a indefinición histórica 

de sus v~ncu1oe con 1a estructura gubernamenta1. 

Desde esta perspectiva, 1a participación de nuestra legislatura 

en la agregación de intereses se ve inhibida claramente por e1 

predominio de un partido como e1 descrito, apoyado además en una 

estructura corporativa con las implicaciones 

anterioJ:lftente en e1 funcionamiento de ia 

ya comentadas 

1egisiatura. Tal 
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situación, dicho sea de paso, ha permitido también al titu1ar de1 

Eje~utivo asumir 1a dirección de1 proceso po1itico con base en 

sus nexos con esta organización.39 

d) La funci6n de comunicación es aque11a actividad que atiende 1a 

transmisión e intercambios de información requeridos por el 

sistema para el desarrollo de las demás funciones. En sistemas 

pol~ticos donde la legitimación de tipo liberal tiene ·una mayor 

vigencia, lo comiln ea que su establecimiento corra a cargo de una 

estructura aut6noma, especializada y neutra, y por lo mismo, 

capaz de asegurar la intervención de la opinión ptib1ica en la 

vigilancia y el contro1 de 1a burocracia, loa partidos po1iticos, 

y aun los grupos de inter~a.40 

Cuando la función de comunicación no está bien de1imitada, como 

ocurre en 1os sistemas con estructuras poco definidas y cu1turas 

po1~ticas fragmentarias, e1 1ibre f1ujo de 1a información se ve 

seriamente a1terado. Ta1 podría decirse que es e1 caso de 1a 

experiencia mexicana, a1 contar apenas con una estructura 

autónoma e imparcia1 para e1 desempeño de esta tarea. 

39 De hecho, un ractor decisivo para 1a creación de estructuras 
corporativas es ia presencia de un partido capacitado para 
¡~~~I~~.ª~.ª¡~~~~-v~a e1 Estado. Mi11án, op. cit., p.47. 
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Revíseee, por ejemp1o, e1 caso de la prensa, dependendiente aún 

en buena medida de 1oe recursos pub1icitarios de1 Estado, pero 

también en cuanto a1 contenido de su información y mecanismos de 

distribuc:i6n. Todo e11o sin contar 1a carencia de 

instituciona1idad que marca 1a re1aci6n entre ambos y que no 

significa otra 

procedimientos 

definidoa.41 

cosa que 1a 

regu1atorioe de 

inexistencia de 

orden púb1ico, 

normas y 

n.ítidamente 

Bn eatas circunatancias, no sorprende que nuestra Legis1atura 

apenas haya podido estab1ecer un contacto rea1 y permanente con 

1a ciudadan~a. Cómo podría ser de otro modo si 1a cobertura de 

sus sesiones por 1os medios de comunicación ha sido hasta ahora 

particulannente desordenada e intermitente, hecho que, por otra 

parte, ha 1imitado en forma notable su participación en e1 

forta1ecimiento de 1a educación po1~tica de 1a ciudadan~a.42 

e) En 1os sistemas po1~ticos apegados básicamente a 1a matriz 

1ibera1 de 1egitimaci6n, norma y rea1idad muestran una notoria 

cercan~a que permite. presentar e1 proceso po1~tico como 

41 Crr. Gutiérrez Eap~ndo1a, J.L., "La prensa y e1 futuro de 1a 
democracia", en MEXICO: BL RECLAMO OEMOCRAT2CO, México, s. XXI., 

i!ª 8lap~á1~~;:!8áeña1a 1a educación po1~tica como una de 1as 
runciones de 1as 1egie1aturas. Empero, también apunta ~e, en 1a 
actua1idad, pocas son 1as que pueden desempeñar1a a p1enitud. Op. 
cit., p.160. 
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resul.tado de un mandato J.egisJ.ativo. Las funciones 

gu.bernamenta1es, por otro J.ado, tienden a quedar cargo de 

estructuras bien de1imitadas a fin de regul.ar su actuación. 

No ocurre asJ:, en contraste, en aque11os sistemas cuyo funciona-

miento no coincide mayormente con este patrón, cl.asificados por 

Al.mond para su estudio en cinco rubros: 1)democracias poJ.íticaS, 

2) democracias tutel.ares, 

ol.igarqu1as total.itarias y, 

3) o1igarquJ:as modernizantes, 

5) oligarquías tradicionalea.43 

4) 

Bl. sistema pol.ítico mexicano muestra grandes coincidencias con 

l.os rasgos del. segundo model.o, específicamente con l.as 

democracias tutel.ares, caracterizadas por l.a aceptación formal. de 

l.as normas y estructuras de l.a democracia l.iberal., pero en 1a 

práctica con una manifiesta concentración de 

parte de1 Ejecutivo y su burocracia. En ellas, 

además, el sistema de partidos, J.oa grupos de 

funciones por 

cabe advertir 

interés y la 

opinión pGb1ica son apenas embrionarios, rezago que facilita el. 

predominio del. Ejecutivo y de su equipo en la conducción del 

proceso politice. 

Bajo esta lógica de distribución del poder gubernamental se 

configura el presidencialismo mexicano, fenómeno s61o explicable 

por la extensa concentración en la rama ejecutiva de las 

43 Gabriel. Almond recoge en esta parte de su trabajo el texto de 
Bdward Shi.ls, "Pol.itical. Development in the New. States". Op. 
cit., p.53. 
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funciones norma1mente regu1adas en los sistemas po1~ticos 

modernos por estructuras diversas. En efecto, a pesar de asumir 

formalmente 1a separación de poderes propia de ios regímenes 

presidenci~1ea, en 1a práctica e1 Ejecutivo ha asumido casi en su 

totalidad 1a labor de dar vida a 1a 1ey. De esta suerte, e1 

Congreso se 

formalizar, 

ha visto reducido a ratificar, y con e11o 

1as decisioñes de1 primera.44 Ni que decir a este 

respecto de 1a rama judicia1, incapaz de 1ograr plena 

independencia en su tarea de garantizar 1a aplicación de 1a norma 

a1 quedar en manos de1 Presidente de 1a República 1a designación 

de sus miembroa.45 

E1 presidencia1ismo mexicano, sin embargo, no se agota ah~. 

Comprende igualmente 1a apropiación por parte de1 Ejecutivo de 

aque11as funciones po1~ticas destinadas a asegurar la presencia 

de la sociedad en la esfera gubernamentai.46 Partidos po1íticos, 

grupos de interés y opini6n púb1ica muestran así un desarro11o 

incipiente en términos de diferenciación, especia1izaci6n y 

autonomía para e1 cump1imiento de las funciones regulativas que 

44 En el caso mexicano, este traspaso opera, entre otras cosas 
por e1 predominio del Ejecutivo sobre e1 partido que ostenta 1a 
mayoría en ambas Cámaras del Congreso, y del cua1 figura como el 
más importante de sus miembros. Este juicio es apoyado también 
por Jorge Carpizo en su 1ibro EL PRESIDENCIALISMO MEXICANO, 

f~xig~, fa x~;~r;~~9 's~fór!!~~~16L., "El poder judicial y la 
democracia en México", en MEXICO: EL RECLAMO DEMOCR.ATICO, México, 

i6XX~~o~:~=~ ~~~1~ie por via de la adscripción de un conjunto de 
agrupaci6nes de distinta naturaleza en el partido gubernamental. 
El modo en que esto se logra es materia del siguiente capítulo de 
este trabajo. 
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1es son propias, y de 1as que ya se ha hab1ado con anterioridad. 

Sometido a sus reg1as, nuestro Congreso no ha podido desp1egar 

1ae runciones norma1mente asignadas a estos cuerpos. En primer 

1ugar, habr~a que cuestionar su participación en 1a tarea de 

repreaentar 1oe intereses de 1os distintos grupos que a1berga 1a 

sociedad, runci6n por cierto considerada de acuerdo a 1oe 

principios de1 credo 1ibera1 como su principa1 deber en tanto 

base de 1egitimaci6n de todo Estado que se rec1ame moderno. 

Como se ea.be, empero, rijar e1 contenido de1 concepto de 

representación ea una 1abor harto difíci1, en especia1 porque 

•ua i~mites se configuran seg(in 1as pecu1iaridades de cada 

ei•tema po1~tico.47 A pesar de e11o, es c1aro que 1a indefinición 

con que opera 1a división de poderes en e1 nuestro hace que la 

representación de 1a sociedad se vea seriamente alterada bajo el 

peeo excesivo de1 Ejecutivo, y que su intervención en este rubro 

47 La Pa1ombara, op. cit., p.141. 
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sea absorbida en buena parte por e1 mismo.48 

Una faceta de esta función s~ asumida en cambio por nuestra 

Legis1atura es 1a gestoría parlamentaria. Con este mecanismo se 

pretende dar mayor f1uidez a 1os quehaceres de1 gobierno cuando 

éstos se encuentran trabados, creando malestar en 1a sociedad. 

Beta eventua1idad, cabe aclarar, no es ajena a 1a expansión de1 

Betado moderno, pero en nuestro pa~s se ve mucho mAe acentuada 

por e1 amplio número de funciones en manos de1 Ejecutivo, 1o que 

reclama 1a intervención constante de 1os 1egis1adoree para 

compensar 1a ineficiencia de 1oe administradores púb1icoa.49 

4 8 Esto es, que 1os grupos busquen 1a negociación de sus demandas 
con funcionarios públicos. Esta situación no es exp1icab1e desde 

~~=9~ ªiama~~~~a~I~n6á:ie~r~id~ar~!~~~n~e ~~~~~u~~ori~~~~royp=~= 
posteriores transformaciones. De e11o se dará cuenta en e1 
siguiente capÍtu1o. Por e1 momento, va1e 1a pena sena1ar que 1a 
representación en México ha sido fundamenta1mente cursada bajo un 

~~~riame~~~º~iti~~rra~::dra d¡~adase~;ºf~~ac!~~s t~:!nta~ª~;!~~ 
entonces, no obstante, 1os formatos de inter1ocuci6n y 
encuadramiento de 1as expectativas sociales han sido fuertemente 
cimbradas por 1os cambios de 1os últimos años en nuestro país. De 
ahí que en este partido se trabaje ya en crear nuevas formas de 
representación capaces de responder a 1a diversidad de intereses 
que denota actua1mente 1a sociedad mexicana. Ver sobre este 
prob1ema, Unidad de Análisis Prospectivo de El Financiero, "Las 
estructuras de1 Poder", en LA SUCESION PACTADA, México, P1aza y 

ifldé:n 1!~ 3 ·d~~ar~~iig9 ·de 1a representación se observan dos 
momentos claves: el de la integración de1 cuerpo encargado de 
11evar1a a cabo (electoral), y el de su ejercicio cuando se trata 
de dar1e sustancia en 1os recintos legislativos. Por otra parte, 
1a · noción de "representación" se desdob1a en dos modalidades, 
según se oriente a ve1ar por los intereses generales de una 
colectividad o lo haga en beneficio de grupos particu1ares. La 
gestor~a es resul.tado de ambas acepciones. Bejar, L., "La 
gestor:!a en la actividad parl.amentaria 11 , en CRONI:CA LEGI:SLATIVA, 
No. 5, México, Cámara de Diputados, Sept-nov de 1992, p. 31. 
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Por úl.timo, una de 1ae funciones más importantes de 1oe cuerpos 

1egis1ativoe en su ca1idad de representantes de 1a ciudadan~a es 

el. contro1 de 1aa actividades gul::>ernamenta1es en sus diversas 

racetae, tarea que abarca tanto e1 aspecto administrativo como 

e1 financiero y contempl.a 1abores de investigación, vigil.ancia y 

supervisi6n.SO La desigual re1aci6n que en términos pr&cticoe 

guarda nuestra Legislatura con e1 Ejecutivo, sumado a1 predominio 

abrumador de l.os parlamentarios de 11 1.a mayor~a" en todos 1oa 

órganos internos de ambas c~maras, empero, ha redundado en un 

deaempefto poco eficiente de esta función. 

A pesar de 1a ampl.ia extensión de tiempo que a veces toman 

al.gunos cambios, es imposible dejar de señal.ar la transformación 

que tiene l.ugar en el. pais. Los deenive1es con que ésta ha 

avanzado en 1as diversas estructuras que conforman e1 sistema 

po1itico mexicano, no puede ser, sin embargo, sos1ayado. 

Situación que acentúa el contraste entre sus aspectos más 

cercanos y más lejanos de la modernidad liberal. En el. primer 

caso hay que señalar, entre otras cosas, 1a persistencia de una 

50ver entre otros, Barqu!n, M., "El. control parl.amentario sobre 
el Ejecutivo desde una perspectiva comparativa" en REVISTA 
MEXICANA DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS. No. 1, Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, enero-abril. 
de 1991, y Orozco Henríquez, J.J., "Las 1egisl.aturas y sus 
runciones de control. sobre J.a actividad gubernamental.", en 
POLITICA Y PROCESOS LEGISLATIVOS, México, 1985. 
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notoria distancia entre 1ey y realidad.si En e1 segundo, e1 

inicio de una modificación a fondo de 1os esquemas tradicionales 

de articuiaci6n y agregaci6n de intereses, io que sin duda 

eignirica una más el.ara demarcación entre sociedad y gobierno. 

Como coro1ario de esto, l.as estructuras gubernamenta1es comienzan 

a proyectar una mayor definición en sus funciones regu1atorias, 

avance que no ha dejado de observarse en e1 proceso po1~tico a 

partir de dos cuestiones: e1 surgimiento de diferentes grupos de 

interés ajenos a cual.quier intermediación corporativa, y ei 

reforzamiento de l.a posición de otros partidos en 1a escena 

el.ectoral., hechos ambos que han obl.igado al. Ej-ecutivo y su 

partido a ajustar su comportamiento anterior. 

Bajo estas circunstancias, marcadas por 1a transición a un nuevo 

sistema pol.~tico, l.a perspectiva te6rico-metodol.6gica para 

abordar e1 estudio del. papel. de nuestra Legisl.atura adquiere 

mayor rel.evancia. Más aún, si no se desea caer en forma1ismos 

extremos que poco tienen que ver con l.a real.idad, o en 

diagnósticos anqui1osados que de ninguna manera constituyen 

pistas certeras sobre l.a sustancia y el. funcionamiento de l.a 

Legisl.atura mexicana. 

51 Esta es también 1a opinión de varios autores. Ver, por 
ejempl.o, Agui1ar Cam!n, H., ":C. Las l.eyes", en CUADERNOS DE 
NEXOS, No. 61, México, agosto de 1993. 



-40-

2. Lll LmQXSLllTOltA - llL OIU>-J:~ POLJ:TXCO-J:9STJ:'l'UCX«m!U. 

DllL PAJ:S. 

2.1 

una manera de dar un sentido po1ito16gico a 1a informaci6n 

recogida sobre nuestra Legía1at~ra es inc1uir en este estudio una 

1a caracterización de1 r~gimen po1ítico a1 cua1 ésta se inserta. 

Bate paso parece conveniente, toda vez que 10 que se busca no es 

hacer s61o una reconstrucción histórica, sino también comprender 

sus 1ímites y posibi1idadee de participación en e1 proceso 

político, como parte de un todo sujeto a una 16gica específica. 

La empresa, cabe advertir desde ahora, reviste en sí misma un 

reto comp1ejo, dada 1a naturaleza sui qenerie de1 ordenamiento 

po1~tico inatituciona1 de México. No es por casualidad que 

m61tip1es estudiosos 1o han incluido en sus reflexiones desde 

múitipies perspectivas. 

Bn este sentido, e1 sistema de partidos puede figurar como una 

unidad de aná1isis útil para ilustrar el tipo de relación que 

media entre la Legislatura y otras instituciones, pero también la 

que obra entre los principales protagonistas de1 proceso 

parlamentario, esto es, 1os partidos po1~ticos. En esta 1~nea, 

por ejemplo, para Giovanni Sartori el arreglo que priva en México 
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se hace acreedor a un 1ugar en 1a categoría de 1os •i•t---• DO 

campetiti,,.,.., y dentro de e1l.os, en J.a de l.os •i•t-• de partido 

se trata, según e1 autor, de un tipo de bag C tco-pragmAtico. 

disposición centrada en un s61o partido, rodeado por otros 

menores o de "segunda c1aae". Como particu1aridad adiciona1, se 

observa una fuerte inc1inaci6n a 1a introducci6n de ajustes con 

e1 fin de e1udir 1a competencia de sus contendientes, l.o que 

descarta cua1quier posibi1idad de una alternancia en e1 poder. 1 

Dada, por otra parte, l.a identificación partido-Estado que es 

comtln en estos caeos, su sustitución resu1ta muy difíci1, pues 1a 

ca~da de uno significa 1a de1 otro.2 

En correspondencia con este modelo, 1as cámaras del congreso 

mexicano han sido escenario de1 predominio abrumador de un 

partido 1igado a1 Estado, y de una oposición, en ei mejor de 1os 

casos, capaz de poner en entredicho 1a justif icaci6n de a1gunas 

decisiones gubernamenta1es, pero nunca con 1a fuerza numérica 

para detener1as o de modificar1as. Esta condición se ha 1ogrado 

en virtud de 1as barreras creadas para ta1 efecto en ia 

legis1aci6n e1ectora1. Cuando no ha sido la fijación de 1~mites a 

los curules destinados a "las minorías" (1963 y 1977), se han 

1 El partido hegemónico no permite la competencia ~ar el poder 
desde un legal, menos factua1. Por lo tanto, la oposición apenas 
ocupa 1a categoría de partidos tolerados o secundarios. Vale la 
pena seftalar, sin embargo, que en la medida en que desde 1988 
a1gunoe grupos partidistas han comenzado a representar una 
amenaza real para el partido mayoritario, el sistema de partidos 
en México ha comenzado a adquirir rasgos de loe sistemas con 
¡a~~i~~ ~:~~~~inante. Ver, Sartori, G., op. cit., , pp. 270-289. 
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impuesto candados eiectoraies (1986 y 1991), o 1a entrega de 

eacaftos de representación proporciona1 a 1a fracción mayoritari 

para compensar1a de su dec1inaci6n en e1 campo uninomina1 

(1993). Bajo moda1idadee de diversa ~ndo1e, empero, e resuitado 

fina1 invariab1emente ha sido e1 mismo: 

a•egurado para e1 partido en e1 poder. 

contro1 par1amentario 

Un enfoque igua1mente v41ido para juzgar e1 desempeno de nuestro 

par1amento es aque1 

i.natituci.-.J.i•aci&a 

que .busca 

mostrado por el. 

determinar e1 grado de 

sistema po1~tico mexicano. 

De acuerdo a Samue1 Huntington, nuestro ordenamiento po1~tico 

mueatra una disposición bastante al.ta a este respecto. Para e1 

autor, esta condición es reeu1tante de1 proceso revo1ucionario 

experimentado por nuestro pa~a a principios de sig1o, a.l pasar de 

un a:lat:.ema de gabie:rno "dt!bi1, personal, no instituciona.lizado", 

a uno "llaly ca11pl.ejo. aut:.6namo. coberente y fl.exibl.e" . 3 E1. costo 

de este tránsito, sin embargo, ha sido 1a debi1idad y e1 

alejamiento de .los principios de .la modernización po.l!tica 

observados individuaimente por cada una .las instituciones 

po1~ticas que 10 conriguran.4 

3 Huntington, s .• EL ORDEN POLrTrco EN LAS socrBDADES EN CAMBrO, 

tr9L~ti~~e~~iz!~fg~s,p~!~~lc~· 2~~~n~:; según Huntington, .la 
raciona1izaci6n de .la autoridad, .la diferenciación de 
estructuras, y ia expansión de .la participación po.l!tica. Zbid., 
p. 92. 
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Piénse¡~ por s61o nombrar uno de l.os criterios considerados en 

el. an&l.ieis de Huntington, en 1a escasa diferenciaci6n de 1as 

eaf eras de actuación que en ia pr6ctica exhibe ia triade 

conatituciona1 de l.os Poderes Federa1es. Esto, sin contar l.a 

diricul.tad de cada uno de el.l.os para hacer respetar sus propios 

val.orea e intereses, excepción hecha del. Ejecutivo. La 

confirmación de este juicio l.a otorga sin duda nuestro Congreso. 

Baata ver como sus cAmarae han estado sometidas al. predominio 

presidencial. por medio de su partido, y privadas, por 1.a misma 

vj;a. de l.a posibil.idad de desarrol.l.ar un esp~ritu de cuerpo 

acorde a l.oa dictados democr~ticoe. 

Un tema también importante en l.a refl.exión de este trabajo es l.a 

derinición dei papei de ia Legisiatura en ia eatructura f oEmm.2 

de gobierno. En primer l.ugar, l.a cuestión destaca 1as 

modal.idadea que puede tomar 1a separación de poderes para dar 

l.ugar a regímenes par1amentarioe, cuando ésta toma una forma 

e1áatica o atenuada, o a presidencia1es, cuando l.o que priva es 

una diferenciación r~gida o tajante.5 No obstante, e1 asunto no 

se reduce sol.amente a este probl.ema. Zmp1ica también el. examen de 

otros aspectos derivados dei arreg1o 

formal.mente se adopte. Este es el. caso. 

institucional. que 

por ejemplo. de 1a 

l.egitimidad democrAtica, encargada en el. primer formato de manera 

excl.uaiva a 1a Legisl.atura; no así en el. segundo, 

s Duverger. 
CONST:CTUC:CONAL, 

M.. :CNST:CTUC:CONES 
Barcel.ona. Ariel., 1984, 

POL:CT:CCAS 
p. J..40. 

ai participar 

y DERECHO 
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de eate privil.egio tambi~n e1 Ejecutivo por 1a natura1eza popu1ar 

de su el.ección. De esta suerte, el. proceso de toma de decisiones 

y e1 eati1o de 1iderazgo en e1 gobierno presidencia1 tienden a 

adquirir un perf i1 muy concentrado y pereona1izado, ante el. 

cual., tal. como ocurre en México, el. órgano l.egis1ativo encuentra 

muy dif~ci1 sostener un equil.ibrio. 6 Si a esto se agrega l.a 

pre•encia en el. escenario parl.amentario de un partido 

mayoritario, discip1inado, y con el.aras l.igas con el. Ejecutivo 

-como es nuestro caso-, el. asunto se torna aún más compl.icado 

para 1a inatitución. 

Por l.o que hasta aqu~ se ha visto, l.os modos de abordar l.a 

probl.emAtica sobre al. desempeño de l.a Legial.atura en el. sistema 

pol.~tico mexicano son numerosos. Tanto, que una revisión 

detal.l.ada y exhaustiva de 1os mismos bien podr~a ser materia1 

para un estudio de muy vastas dimensiones. No es éste, sin 

embargo, ei inter~a de este trabajo. No obstante, en aras de 

precisar 1os efectos sobre nuestro par1amento de1 pecu1iar 

aiatema po1~tico preva1eciente en e1 pa~e desde 1929, a 

continuación se examina este prob1ema con mayor deta11e. 

6 Para ahondar en otros aspectos en 1os que 1a Legis1aturas se 
encuentran tambi6n en desventaja en 1os regimenes preaidencia1es, 
ver Linz, J., "Los riesgos de1 presidencia1iemo", en "Zona 
Abierta", de BL PZNANCIBRO, M~xico, 22 de enero de 1993. 
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Uno de 1os estudiosos que ha dedicado gran esfuerzo a comprender 

1a naturaleza y el. comportamiento de 1oe ordenamientos pol~tico 

inatitucionales desde una perspectiva general y abstracta, es el. 

españo1 Juan Linz. Para él., cualquier aiat._. poi1tico que aspire 

al calificativo de clemocrAtico debe observar los siguientes 

requisitos: 

1. Libertad legal para proponer y formular alternativas 

pol~ticas a trav6s del ejercicio efectivo de los derechos 

rundamentales, lo que incluye la oportunidad de dar vida a 

opciones partidistas diversas. 

2. Libre competencia entre éstas últimas, para l.a 

revalidación per~odica y no violenta del derecho a gobernar. 

3. Apego al procedimiento democrático en la designación de 

todos los cargos púb1icos, 10 que supone 1a responsabi1idad 

de sus detentatarios ante ei e1ectorado. 

4. Participación de todos 1os miembros de 1a comunidad 

po1~tica en este proceso, 

en este campo.7 

sin menoscabo de sus preferencias 

una breve revisión de 1a rea1idad mexicana permite conc1uir que 

taiea condiciones no eon fáci1es de constatar, en toda su 

extensión ni con todas sus consecuencias, en nuestro ordenamiento 

pol.1:tico. Si bien ea cierto que ia 1ibertad 1ega1 para proponer 

7 Ver del. autor, Op. cit., p.183 y LA QUIEBRA DE LAS DEMOCRACIAS, 
M6xico, Bd. Patria, 1990, p.17. 



-46-

po1~ticas aiternativae a ia de1 gobierno ha iogrado abrirse 

camino, tambi~n io es que esta posibi1idad en mucho ha dependido 

de juicios extrajur~dicos. Bn e1 1apso que estudia este 

trabajo, por ejemp1o, 1a participación par1amentaria se 

encuentra restringida únicamente a cuatro opciones, PRI, PAN, 

PPS, y P.ARM. B1 instrumento para 1ograr este propósito es 1a 

imp1antaci6n de una legis1aci6n e1ectora1 con e1evadas exigencias 

para e1 reconocimiento 1ega1 de 1oe partidos po1~ticos. 

B1 deaarro11o de 1os comicios, por otra parte, ha mostrado 

tambi6n en forma reiterada 1a inexistencia de un marco equitativo 

de acceso a 1oe votantes por parte de 1os partidos opositores. 

Mientras una de 1ae organizaciones partidistas, 1a de1 gobierno, 

cuenta con medios i1imitadoe, e1 resto apenas dispone de recursos 

auricientea para 1a promociOn de sus candidatos. A eato se suma 

1a parcia1idad de 1a estructura encargada de preparar 1a 

contienda. As~, no sorprende que hasta hace muy poco, e1 proceso 

e1ectora1 se haya desarro11ado sin certidumbre en 1a veracidad de 

sus reau1tadoa, pero s~ con 1a segura protesta de 1as opciones 

"derrotadas". Tampoco extraña que 1os comicios hayan figurado 

s61o como e1 mecanismo forma1 de integración de 1a Legis1atura, 

~a que como condición rea1 para ser miembro de 1a misma. 

Juicio aimiiar merece e1 ordenamiento po1itico mexicano a1 

comprobarse como una practica común 1a irreeponaabi1idad po1itica 

de 1as autoridadea púb1icas. No expuestas a 1a censura o a1 

rerrendo de 1a ciudadan~a por su dudoso origen e1ectora1, sus 
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actividades se desarro11an a1 margen de cua1quier contro1, 

inc1uyendo 

Congreso. 

e1 que pudieran ejercer sus 

Bata irregularidad se ve 

representantes en e1 

acentuada por 1a 

persistencia de una representación corporativa que priva a 

considerab1ee núc1eoe de ia poaibi1idad de expresar 1ibremente 

au• preferencias políticas, amén de 1a apat~a de una sociedad que 

no ha visto nunca en su participación e1ectora1 1a f 6rmu1a para 

hacer va1er •ua intereses. 

Bn eatas condiciones, es evidente que e1 caso mexicano no 

1ograr~a pasar 1a prueba para ca1ificar en 1a categor~a de 1os 

ai•temaa democráticos. Bn cambio, su identificación sa1ta a 1a 

vista cuando se 1e compara con e1 mode1o autoritario definido 

por e1 propio Linz. Con base en criterios de indudab1e 

incidencia en 1a actuación de 1as Legis1aturas -a1 centrarse en 

e1 ejercicio y organización de1 poder, y e1 pape1 de 1oa 

ciudadanos en e1 proceso po1ítico- 1as formaa po1~ticaa 

autor~tar~ .. propuestas por e1 autor se caracteracterizan por: 

1. Un p1ura1iamo po1ítico 1imitado, no sujeto a compromiso 

ideo16gico. sino únicamente a cierto tipo de menta1idad 

pragmAtica. 

2. una participación po1i:tica l. imitada, esto es, 

deamovil.izaci6n de 1a pob1aci6n en un sentido extensivo o 

intensivo, excepto en al.gunae etapas de su desarro11o, 1o que 



-48-

pe:cmite e1 ejercicio de1 poder por un líder o por un pequeño 

grupo bajo límites formalmente imprecisos, 

establecidos en 1a práctica.e 

aunque bien 

En efecto, desde esta perspectiva cabe hablar del mexicano como 

un régimen autoritario, montado sobre un pluralismo que ha 

encontrado grandes dificultades para deaarro11arse, ya sea bajo 

1a forma de grupos autónomos, o de partidos políticos bien 

configurados y comprometidos democráticamente con el electorado. 

Este acomodo se ha visto acompañado por una notable 

desmovi1izaci6n de 1a sociedad, ceñida en buena medida a los 

patrones de un corporativismo de Batada.9 En consecuencia, su 

participación en el proceso político apenas ha logrado ser 

margina1. 

Elemento fundamenta1 de este arreg1o instituciona1 de corte 

autoritario ha sido 1a existencia de un partido 1igado a1 Estado 

desde e1 momento mismo de su creación. E1 proceso, cabe recordar 

8 Ibid., p. 265 y se. 
9 En el aná1isis contemporáneo e1 corporativismo de Estado se 
define como "un sistema de representación de interés en e1 que 
1ae unidades constituyentes se organizan en un número 1imitado 
de categor~as únicas 8 ob1igatorias, no competitivas, 
jerárquicamente ordenadas y funciona1mente diferenciadas, 
reconocidas o autorizadas (si no es que creadas) por e1 Estado, 
y a 1as c¡rue se 1es otorga un monopo1io de1iberadamente 
representativo dentro de sus respectivas categorías, a cambio de 
ree~etar ciertos contro1ea en su se1ección de 1íderes y en la 
articul.ación de demandas y apoyos". Ver Schmitter, P., 
"Corporatismo (corporativismo)", en RELACIONES CORPORAT::CVAS EN UN 
PBRXODO DE TRANSICION, México, Instituto de ::Cnvestigaciones 
Socia1es-UNAM, 1992, p.7. 
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breven\ente, 

po11.ticas, 

arranca en 1929 con 1a incorporaci6n de 1as é1ites 

producto de 1a contienda revoiucionaria, en e1 

Partido Naciona1 Revo1ucionario (PNRl . En 1938, 1a institución 

experimenta au primera redefinici6n para dar cabida en su seno, 

como recurao de movi1izaci6n eocia1, a diversas organizaciones de 

corte corporativo. Entonces adopta e1 nombre de Partido de 1a 

Revo1uci6n Mexicana (PRM) . Más adelante, en 1946 se verifica su 

ú1timo cambio de sig1aa para convertirse en Partido 

Revo1ucionario Xnstituciona1 (PRX) y abrir paso, con un mas 

eatricto encuadramiento de sus sectores, a 1a estabi1izaci6n de 

1ae tranarormacionee revo1ucionarias impu1sadas por e1 régimen.10 

De 1aa tareas que emergen de este mandato revo1ucionario, por 

cierto, deriva ia iegitimidad priista. Los 

con•ecuencia, figuran 6nicamente como una fuente 

comicios. en 

secundaria en 

este aspecto. Ai Linai de ia década de 1oe cincuenta. sin 

embargo, 1a administración de reformas sociaies advierte sus 

primeros tropiezos para asegurar una base socia1 ai régimen. A 

medida que 1as presiones por ia modernización de1 país se 

incrementan, 1a estructura corporat~va de1 partido of icia1 

encuentra graves 1imitaciones para seguir actuando como mecanismo 

de intermediación y contro1 socia1. Fina1mente, avanzada 1a 

segunda mitad de 1.os ochenta, e1 mode1o de 1egitimidad 

10 Ver entre otros. Garrido, L.J., EL PARTIDO DE LA REVOLUCXON 
INSTITUCIONALIZADA. México, s. XXI. 1982. 
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revo1ucionaria queda virtua1mente desp1azado, a1 tiempo que uno 

mAa acorde a 1os valores de 1a democracia 1ibera1 se abre 

camino, pero no sin dificultad. 

Mientras 11ega este momento, como resultado de 1a intervención 

de1 Revo1ucionario xnstituciona1 en 1as cámaras de1 Congreso, 1a 

auperviai6n parlamentaria sobre ias actividades de1 gobierno 

carece virtualmente de efectividad, 1o que equiva1e a decir que 

e1 poder no es responsable ante 1a ciudadanía. Cedida 1a 

dirección de 1a ~unción 1egia1ativa titu1ar de 1a 

administración pública, 1a Legislatura 1imita su derecho a 

establecer parámetros jur~dicos a 1a gestión gubernamenta1. B1 

panorama no mejora cuando 1a institución, en su carácter de 

representante de 1a sociedad, debe hacer efectiva su vigilancia 

sobre 1a hacienda pública, o ejercer el control pol~tico de1 

gobierno. según 1a modalidad de 1os regímenes presidencia1es. 

En buena parte. 1a exp1icaci6n de esta situación descansa en el 

control que c6mo mayoría 

régimen sobre el Congreso. 

parlamentaria tiene el partido del 

En primer lugar. hay que anotar que 

aque11os que integran su fracción en ambas cámaras no lo hacen 

en razón del apoyo recibido de los electores, si no de 1a 

confianza que e1 grupo en el gobierno les dispensa. como ya se 

dijo, 1os comicios no han podido comprobar hasta ahora su validez 

ante 1a pob1aci6n. Deben así 1os 1egis1adores priistas reiterar 

au lealtad hacia quien aparece como el responsable de su cargo y 

no hacia 1a ciudadanía. A 1as relaciones clientelares en que se 
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apoya 1a é1ite gubernamenta1, sin embargo, hay que sumar también 

el. criterio corporativo que rige en e1 partido mayoritario, por 

distribución de sus candidaturas a cuanto e11o condiciona 1a 

cuotas de poder/ 11 e impide captar J.oa ajustes operados en 1a 

sociedad, como sucede en esquemas e1ectoraJ.es no comprometidos 

previamente.12 

Bate diagnóstico no estaría comp1eto, no obstante, si no 

incJ.uyera también en sus consideraciones 1a incapacidad mostrada 

por 1os partidos de oposición para reforzar su vincu1o con 1a 

sociedad. :Indudabl.emente, su débil. credibil.idad ante 1a 

ciudadan~a puede ser atribuida en no poca medida a maniobras de1 

gobierno. Empero, J.a ambiguedad de su actuación no debe 

sosJ.ayarse bajo ninguna circunstancia. En este sentido, 1as 

cr:Cticae en tribuna de a1gunas organizaciones parecen 

incompatib1es con su c1ara inc1inaci6n a justificar f6rmu1as 

autoritarias de gobierno. Este es e1 caso, por ejemp1o, de dos de 

1os tres partidos de oposición que configuran e1 reducido abanico 

par1amentario de ia década de 1os sesenta. Abierto éste desde 

1979, otros partidos, en contraste, se co1ocan en posiciones 

antagónicas a1 r6gimen a ta1 grado, que 1a negociación de 
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cual.quier pol.i.tica, aun en interés de 1a sociedad, se torna 

impoaib1e. Desde esta óptica, 1a fa1ta de compromiso democrático 

que en genera1 todavía priva entre l.os 1egis1adores es c1ara, al. 

iguai que ia aubordinaci6n de ia ciudadan~a rrente a ia voiuntad 

guberna-ntai. 

Para precisar aún m.tis iaa particuiaridades de1 r6gimen po1~tico 

mexicano y sus efectos aobre nuestra Legia1atura conviene ahora 

revisar ia tipoiog~a el.aborada Linz sobre l.oa regi.menes 

autoritario•. Por 1.a intensidad y l.as modal.idadea en que el. 

piuraiiamo y ia participaci6n aociai 1imitadoa se combinan en ei 

l.apao que cubre esta investigaci6n, el. caso mexicano se ubica en 

l.a categori.a del. denominado e•t•tiemg orgAnicg, 

aaber, son: 

cuyos raagoa, a 

i. Bxiatencia de una variedad de grupos social.es e 

in•tituciones creadas por el. Estado para movi1izar a l.a 

aociedad y control.ar en diverso grado su participación en e1 

proceso po1~tico. 

2. Uti1izaci6n de esta estrategia como 

comp1emento de1 dominio de un partido único, 

1igario con ia sociedad.13 

13 Iiinz, op. cit., p. 306. 

instrumento o 

o como forma de 
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B•ta moda1idad corresponde a sociedades que registran cierta 

movil.izaci6n po1.~tica por contarse con al.gún desarro11o 

económico y compl.ejidad en su estructura. No obstante, l.a acción 

de 1oa partidos po1~ticoa ea rechazada con e1 fin de e1udir e1 

conrl.icto entre e11oa, propio de democracias ineata.bl.ee. Por l.a 

inexi•tencia de un pl.ural.ismo institucional.izado, 1.a Legiel.atura 

muestra grande a dificu1tades para hacer efectiva 1a 

r•sponaabi1idad de1 gobierno. Bn consecuencia, l.a gestión de 

6•te •e torna poco transparente, l.o que no el.imina su pretensión 

de resol.ver el. enfrentamiento de intereses, especial.mente de 

el.ase, mediante aol.ucionea administrativas sujetas siempre a 

conaideracianee practicas. 

La repreaentaci6n de l.a sociedad adquiere un formato corporativo, 

esto ea, ceñido a un patrón económico y ocupaciona1, 

y regu1ado por 1a ¡¡,iite o burocracia predeterminado 

gubernamenta1. Beta rorma de interm~diaci6n de intereses, sin 

embargo, tiene como coro1ario 1a privación de 1os derechos 

civi1ee de 1os grupos socia1es sujetos a 1a misma. 

Adiciona1mente, a1 mezc1ar en una misma organización demandas de 

perfi1 particu1ar y hasta contrario, deriva en acuerdos 

artificiaiea, supeditados a1 criterio de1 

conatituye en arbitro de ias diaputas.14 

14 Xbid., pp. 309-312. 

nac1eo que se 



-54-

Un r&pido repaso de1 régimen po1~tico mexicano permite constatar 

que au comportamiento encaja bien en esta deecripci6n. A1 

terminar 1a d6cada de 1os veinte, 1a econom~a de1 país demanda 

ya una visión naciona1 de 1os prob1emas y un ambiente de 

e•tabil.idad po1ítica para poder continuar su desarro11o. B1 

aaeainato de A1varo Obregón reve1a 1a vu1nerabil.idad del. 

•iatema peraona1ista y abre paso a 1a instituciona1idad como modo 

de terminar con 1as constantes disputas entre 1oe grupos 

revo1ucionarios. Hasta ese momento, 1ae agrupaciones partidistas 

re•ponden a1 único inter6s de promover a a1guna pereona1idad en 

•u carrera a 1a Preaidencia de 1a Repúb1ica. A partir de 1a 

creaci6n PNR, ain embargo, esta organización se impone como e1 

Qnico mecanismo 1egitimo para participar en ta1 contienda.15 

Bntonces, no se contemp1a todav~a 1a adopción de una estructura 

corporativa por e1 partido oricia1. Su identiricaci6n con 1oe 

intereses popu1area ea s61o en forma vaga e incoherente. E1 

primer paso en este sentido no se efectúa sino hasta 1a 

administración de L4zaro CArdenas, período durante ei cua1 se 

rederine tambi6n au pape1 anterior, eubordinándose1e a1 gobierno, 

que por este medio ve también rorta1ecidas sus bases. Bn 1a 

derinición de1 contorno de 1os cuatro sectores que en ade1ante 

~ntegraran ei PRM, en primer t6nnino priva un criterio funciona1. 

Sn 1o que respecta a1 obrero y campesino -encabezados por 1a 

15 Lajoua, A., LOS ORZGBNBS DBL PARTXDO UNZCO EN MBXZCO, México, 
UAllM, l.981., pp. 21-24. 
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Conrederaci6n de Trabajadores Mexicanos (CTM) y 1a Confederación 

Naciona1 Campesina (CNC), respectivamente- se considera adem6e e1 

abu1tado número de integrantes. En e1 mi1itar, cuenta sobre todo 

1a. inriuencia 

cabe ac1arar, 

organización. 

po1~tica que aün ee supone a1 ejército, aunque, 

~ate pronto habr4 de ser e1iminado de 1a 

Por ú1timo, en e1 popu1ar se co1ocan todas 1as 

agrupaciones restantes -entre e11as 1as de 1oe burócratas, 

pequeño• comerciantes y profesionistas-, para dar origen a 1a 

Conrederaci6n Naciona1 de1 Organizaciones Popu1area (CNOP). 1 6 

De 1a eetructura corporativa de1 partido quedan, no obstante, 

exc1uidae a1gunaa poderosos organizaciones, por ejemp1o, 1a 

ig1eaia, desprovista de todo reconocimiento jur~dico a partir de 

1a Carta Conatituciona1 de 1917, pero no por e11o carente de una 

aigniricativa pre•encia 

comparten tambi~n 1os 

en e1 campo po1~tico. 

empresarios, dotados 

inter1ocución conaiderab1e ante a1 gobierno, 

Situación aimi1ar 

de un poder de 

a pesar de quedar 

exc1uidos de toda participación forma1 en su partido. 

So•tener en 1a actua1idad 1a caba1 vigencia de1 arreg1o 

corporativo impu1aado durante e1 cardenismo, y conso1idado poco 

de•pu6a en au verai6n fina1, parece harto de1icado. Las muestras 

de au deterioro ha sido frecuentes y demasiado notorias en 1os 
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6.l.timoe tiempos como para pretender ignorar1as. En efecto, el. 

per:lodo 

que el. 

examinado en este trabajo marca justamente el. punto en 

e&tati•mp cgrporatiyg comienza a exhibir el.aras 

di:ricul.tadea 

modernización· 

para 

del. 

resol.ver l.os 

pa:ls.17 

probl.emas 

Urbanización, 

surgidos con J.a 

educación, e 

industrial.izaci6n, son todos f actoree que indiscutibl.emente 

cambian el. perfil. de J.a sociedad mexicana y también el. de sus 

requerimientos de participación pol.~tica. 

De esta suerte, l.os mecanismos previstos por el. régimen para 

l.a movil.izaci6n social. quedan en buena parte canal.izar 

rebasados. Bn especial., destaca l.a incapacidad del. partido 

gubernamental. para absorber y control.ar l.oe muy diversos 

intereses social.es a través de su estructura corporativa. En 

esta circunstancias y en aras de mantener su predominio, sin 

perder su car4cter autoritario, e1 orden po1itico priista inicia 

un proceso de ajustes. Con 1a rerorma e1ectora1 de 1963 se pone 

fin a1 monopo1io po1itico r~ciamado por su partido. Se reconoce 

as~ e1 derecho de 1a oposición a discrepar de 1a po1~tica 

gubernamenta1 en curso. Este cambio se manifiesta en e1 

rerorzamiento de su presencia en 1os foros par1amentarios, 10 que 

da cabida a1 inicio de una más directa participación de 1a 

ciudadania en e1 proceso po1itico. A continuación, se describen 

1oa deta11ea de este paso y su inf1uencia sobre e1 desempeño de 

1a Legis1atura en e1 sistema po1itico mexicano. 

17 Huntington, op. cit., p. 40 y as. 
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;z. ;z ~ :ia Legi.a:J.atura bajo :J.a -rorma •:iectora:J. de 19153 -

Hacia el rinal de la XLV Legislatura (1961-1963) comienza e1 

desperezamiento de 1a "be1l.a du:nniente" que desmadeja sus sueños 

en 1a Cámara de Diputados. Si a mitad de 1a d6cada de 1os 

cuarenta 1oa sobreea1tos e1ectora1ee 11evan a1 régimen a in

troducir disposiciones tendientes a inhibir 1a participación 

po11'.tica, 1a aridez de1 terreno as~ forjado 1o ob1iga menos de 

veinte anos deepu~s a una rectificación. 

Hasta antes de ese momento, el "régimen de la revol.ución" no 

parece mostrar prob1ema alguno para contar con el. reconocimiento 

y apoyo de l.a sociedad, afinado ya su marco corporativo 

institucional. con 1a supresión del. sector militar del. partido y 

l.a creación de l.a Conf ederaci6n Nacional. de Organizaciones 

Popu1ares (CNOP). Bn efecto, 1.as organizaciones obreras y 

campesinas ediricadae durante el cardenismo, 

••entadas y bajo contro1 estata1. Así, 

están ya firmem~nte 

1a única tarea aún 

pendiente es 1a e1iminaci6n de 1oe ímpetus 1evantiscos de la 

disidencia burocr&tica, meta que se a1canzará pau1atinamente con 
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la introducción de ajustes sucesivos en e1 ámbito electora1.18 

Dado este paso y sin reservas ya sobre la estabilidad po1~tica 

de1 pais, 1a relación con 1oa Estados Unidos adquiere un perfil 

bastante amistoso, reforzado por los lazos establecidos durante 

la última conf1agraci6n mundial. A ello se suma la existencia 

de excedentes de capital importantes en el mercado mundial, lo 

que hace m&e fluida su llegada a1 pais a fin de apuntalar el 

proyecto de industrialización impulsado por el gobierno como 

meta prioritaria.19 

Después el panorama será distinto. Los movimientos sociales con 

que finalizan los cincuenta y la manifiesta inexistencia de 

pluralismo en los foros legislativos, hacen urgente la 

introducción de una nueva 16gica e1ectora1 en e1 manejo de 1oe 

18 Con 1a reforma e1ectora1 de 1946 se inicia e1 proceso tendiente 
a cortar 1a disidencia burocrática surgida por motivos 
sucesorios. Entre sus disposiciones, introduce e1 requisito de 

~~il~~~~a,ºb,!t9ª~~;~º0 Yqu!;obe;~~;;ganªi!ºn:~mi~~;~ra~~:5npa~;i~~: 
comicios a 1as autor1dades. Para cump1ir e1 primer aspecto, se 
rec1ama 1a comprobación de 30,000 asociados en 1a Repúb1ica, y 
una presencia de cuando menos mi1 en por 10 menos dos terceras 
partes de 1as Entidades Federativas. La 1ey de 1954 incrementa 
esta exigencia hasta 75,000 miembros, y estab1ece como patrón de 
distribución 1a presencia de 2,500 en cada uno, cuando menos de 
1as dos terceras partes de 1os estados. Garc~a Orozco, A., 
LBGISLACION ELBCTORAL MEXICANA, 1812-1977, México, Ed. CFE, 1978, 

~¡- 3 ~=g~n4~g~enzo Meyer, 1a inversión extranjera, norteamericana 
en un so~. pasa de 566 mi11ones de do1ares en 1950 a 1,081 diez 
aftos más tarde. Ver, "Veinticinco años de po1itica mexicana", en 
COMERCIO EXTERIOR, Vo1. 25, No. 12, diciembre de 1975, p. 1334. 
También ver, Wionczek, M., "La inversión extranjera privada en 
M~xico", en So1is, L., (compi1ador), LA ECONOMIA MEXICANA, II. 
POLITZCA y DESARROLLO, México, FCE, 1978, p.237. 
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conrl.ictos. A este respecto, cabe destacar tres sucesos que 

hol.gadamente abonan el. terreno para e1 cambio. 

vial.en to desenl.ace de l.a hue1ga ferrocarril.era 

Primero, e1 

de 1958, 

precedida por pugnas en sindicatos como el. de carteros, 

tel.egrafietas, te1efonistas, petroleros y el.ectricietae. 

Segundo, l.a negativa de Acción Nacional. a participar en l.os 

trabajos de l.a CAmara de Diputados por l.as irregul.aridades del. 

proceso el.ectoral. de ese mismo año. 2 0 Por úl.timo, l.a corrosiva 

critica dirigida desde Norteamérica al. sistema pol.itico mexicano 

por el. apoyo del. entonces Presidente Adol.fo L6pez Mateas a l.a 

Revol.uci6n Cubana.21 

All.n bajo l.os efectos del. l.l.amado."mil.agro mexicano", no obstante, 

l.a situación económica con que se abre 1a década de 1os sesenta 

despeja convenientemente e1 camino para 1a introducción de una 

reforma po1~tica orientada a1 forta1ecimiento de 1as minor~as en 

1a Legis1atura.22 se trata, entre otras cosas, de apunta1ar 1a 

1egitimaci6n de1 régimen mediante 1a incorporación de un nuevo 

2 º Su Consejo Naciona1 ordena as~ a 1os cinco representantes 
e1ectos no presentarse en e1 recinto, orden acatada, por 

2ier~~·i:61~r~~~~!ª~~~n~:· presencia de un partido excesivamente 

~~;~~ª~~~ raopue:t~1ª ~~;i~~ere~om~ite~~~=rdee~rd~~11~~~;á~t~~~~ 
!~toritario, s~i1ar desde su concepción a1 estab1ecido en Cuba. 

Durante esta etapa, 1a tasa de crecimiento ea de más de1 6 por 

ii~~~0bi:~~~t~iªa~~ ~!t~:ci~np~~~~~i!?ne~~~f~~~~~e~~a::,e~~;ªei 
rérreo contro1 gubernamenta1 sobre 1as organizaciones obreras, 
después de 1as ra11idas experiencias con que se cierra 1a década 
anterior. Hansen, R. D., LA POLXTXCA DEL DESARROLLO MEXICANO, 
México, S. XXX, 1976, p.57 y as. 



-60-

formato de representación po1ítica, capaz de cubrir 1as 

deficiencias de1 mode1o corporativo en e1 manejo de 1os cambios 

operados en la estructura social por 1a modernización de1 país. 

Junto a1 desgaste institucional para manejar las relaciones con 

1oe sectores populares, preocupa también e1 descontento de 1as 

capas medias de 1a población, cuya presencia aumenta de manera 

acelerada, y para el. cual. el. corporativismo que sirve de base 

social. al. sistema pol.~tico mexicano, 

comunicación apropiadoa.23 

carece de canal.es de 

A pesar de este desajuste, no se considera, empero, que este 

arreglo pol.~tico muestre todav~a grandes deterioros, situación 

que permite que J.as composturas sean apenas menores. A J.a 

a•zón, el. preaidencia1ismo y el. partido gubernamental funcionan 

tod.av~a en forma adecuada. No ha experimentado e1 primero aún 

e1 bruta1 desprestigio de futuras administraciones profundamente 

cuestionadas, ni ha exhibido el. segundo su total. incompetencia 

para moverse en 1a escena po1~tica sin e1 apoyo evidente de1 

aparato estatal.. 

!!rma~!:~e 1~1ur~if:~:ctivde sis~:~~;:ent~~fgridª p~1ít~~a-:squ;~ 
corporativismo se eval.úa a partir de su contribución en l.a 
reducción de 1a compl.ejidad y l.a inestahiJ.idad socia1. Las 
configuraciones de tipo corporativo permanecerán o n~ en tanto 
operen como mecanismos eficaces de canal.izaci6n y fil.tro de 
demandas funcional.es y contribuyan en 1a vertebración del. 
consenso requerido para 1a perduración del. sistema. Robotnikof, 
N.. "Corporativismo y democracia: una reJ.aci6n difícil.", en 
RBLACIONES CORPORATIVAS EN UN PERIODO DE TRANSICION, op. cit., 
p. 31. 
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Sin ocu1tar su tibieza. 1as enmiendas de 1963 inaguran una nueva 

fase en 1a vida po1~tica de México con 1a incorporación de 

singu1ares reacomodos en e1 campo e1ectora1 y par1amentario. A 

partir de este momento comienza 1a 1ibera1izaci6n de1 sistema 

po1~tico en aráe de reeatab1ecer su equi1ibrio.24 Por primera 

vez se reconoce conatituciona1mente existencia de 

organizaciones partidistas en e1 pa~s a1 tiempo que se 1ea 

designa como instituciones necesarias para promover 1a partici

pación ciudadana en 1a esfera púb1ica. Asimismo, se 1es nombra 

corresponsab1es en 1a integración de 1a representación na

cionai. 25 Con reformas a 1os Art. 54 y 63 constituciona1es se 

crean 1os "diputados de partido", asegurando cinco puestos a1 

partido que reuna por l.o menos 2.S!l de l.a votación nacional., más 

uno extra por cada .st hasta l.l.egar a un ~ximo de 10~. Con l.a 

acotación de que aquel. que obtenga 20 curul.es por mayor~a 

rel.ativa perderá todo derecho a este tipo de asignación. 

2 4 Esta opinión es compartida por Sol.edad Loaeza quien sostiene 
que México cuenta con una experiencia aperturista de más de 
veinte aftas, cuyo éxito, por cierto, l.e ha permitido al. régimen 

~~~;~~l~~mb~~ªpo1~~1~~e~:xi~:~~;~at~riª~~~gs,d:¡xi~~~ªAño r~~·v~t~ 
!~X·L:u~~n!~~éu~~~~~i~ia~i~~,d~-~~S partidos pol.~ticos en el. mundo 
se abre camino en tiempos muy diversos. Este paso significa l.a 

~üE~i~:,ª ~o~;eg~~~~~a~~t;ºju~~~fi~~~s;~ ª~o~~~i~o ~:t!~a1i~: 
uno de eiioe. Ver Garcia Pe1ayo, M., EL ESTADO DE PARTXDOS, 
Madrid, Al.ianza Ed., 1986, p.49. En México, este tema se aborda 
en l.a reforma el.ectoral. de 1963 al. Art. 63 Constituciona1. Aungue 
el.l.o significa un avance importante, 1a medida se hace acampanar 
de sanciones jur~dicae para l.os partidos que se nieguen a 
desempeñar l.os cargos de el.ecci6n popul.ar obtenidos por sus 
miembros. 
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B1 proceso e1ectora1 adquiere as~ 1os rasgos de un sistema mixto. 

conrigurado en parte por escrutinio de mayor~a dominante, y en 

parte, por esta variante de 1a representación proporciona1. Este 

principio, cabe advertir, se juzga todav~a inadecuado a1 

corre•ponder --de acuerdo a 1ae consideraciones expuestas en 1a 

introducciOn de ia iniciativa-- a palaes integrados por grupos 

minoritarios y fragmentados, caso distinto a1 mosaico socia1 de 

M6xico. Se trata, según discurre ei diputado Jesús Reyes Hero1es, 

miembro de 1a XLV Legie1atura de adoptar "una eo1uci6n mexicana 

para un prob1ema mexicano". No obstante, reconoce, "1a verdadera 

pienitud dei poder poi~tico demanda casi por iguai ia existencia 

de quienes 1o apoyen y de quienes responeab1emente se 1e 

opongan". 26 

La actitud de1 régimen se hace as~ ~s abierta a 1oa opositores, 

ain omitir por e11o, empero, su inherente rechazo a cua1quier 

tipo de competencia que pueda amenazar 1a concentración de poder 

que sirve de base funcionamiento de1 · sistema. En 

consecuencia, se apoya su participación e1ectora1 y ae eetimu1a 

au presencia en e1 proceso 1egis1ativo, a condición, desde 1uego, 

de que su desempeño se desarro11e bajo 1as reg1as de1 sistema. 

26 D:IAR:IO DB LOS DBBATBS, 
1962, p. g. 

(en ade1ante D.D.) 26 de diciembre de 
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Para este momento, sin embargo, ei amp1io dominio de1 partido 

gubernamenta1 en 1as C4marae de1 Congreso ha generado ya entre 

aua repreaentantes e1 sentimiento de ser 1oe Gnicos depositarios 

de 1a razón par1amentaria, además de su incueationab1e derecho a 

ejercer e1 contro1 abeo1uto sobre 1a institución. Bate hecho se 

corrobora en su axiom4tica identificación como "1a mayor~a", y en 

e1 b1oqueo eiatem4tico de 1os esfuerzos de ios "diputados de 

partido" por recibir e1 mismo tratamiento que 1oe e1egidoa por e1 

aiatema de mayor~a re1ativa.27 

De•pu6a de cuatro Legie1aturaa, ei desgaste de1 incentivo 

e1ectora1 de esta rigura para reforzar 1a representación 

ciudadana se hace evidente.28 A1 no dar acceso a nuevos 

protagonistas e•caaamente ae consigue romper las inercias 

autoritarias con que se desarrolla el trabajo parlamentario, ni 

legitimar sus reeultadoe. 2 9 su máximo deterioro se observa al 

rina1 de 1a gestión de Luis Bcheverría al quedar ambas camaras 

del Congreso sepultadas bajo su fuerte personalidad. Así, antes 

de que su administración termine, las críticas por la evidente 

2 7 81 concepto de "la mayoría'' se transforma en una figura 
est6tica o congelada que excluye la posible constitución de otra 

!IYºi~~o ~ 1ªc~~!ª~~;u;~ñimos demandados por la ley para tener 
derecho a 1a asignación de diputados de partido. El PPS y el 

!~rid~~;e ~e~:!~:ñtaTe!:d~~raex~~~=~~e~ar1:1 v~;~~~~~u dde1~: 
ley a rin de contar con representantes de esta calidad en la 

2f"';íªa~~g~!f~~~~º~e la guerrilla rural y urbana durante la década 
de loa setentas es también signo inequívoco del rechazo de la 
legalidad arrecida por el régimen a la ciudadanía. 
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subordinación de 1a 1egis1atura ante e1 Ejecutivo son ya 

incontenib1ee por e1 descontento genera1 debido a1 deterioro del. 

mode1o económico vigente.30 

La crisis po1~tica a1canza su punto meis a1to en 1976, cuando 1a 

administración echeverrieta se ve ob1igada a deva1uar 1a moneda 

con devastadoras consecuencias sobre e1 gasto púb1ico y e1 

preaupuesto destinado a1 sector eocia1. E1 panorama se nubla aún 

m.A• por 1a fa1ta de confianza hacia e1 gobierno aducida por e1 

aector empresarial, una vez que e11o dificu1ta cua1quier 

posibi1idad de poner en marcha acciones concertadaa.31 

Por otra parte, para esos años e1 proceso de descampesinación e 

incorporación de este núc1eo de 1a pob1aci6n al. trabajo 

aaa1ariado refuerza l.a pro1iferación de movimientos rural.es y 

urbanos b~en definidos. En e1 campo 1abora1 se hace más nutrida 

1a aparición de movi1izaciones obreras con rec1amos sa1aria1es. 

30 E1 patrón de acumu1ación adoptado durante 1a etapa de1 11amado 
"Deaarro1l.o Estabi1izador", 11ega fina1mente a su término en 1os 
primeros años de 1a década de J.os setenta. después de un proceso 
de des~aste iniciado en e1 segundo 1ustro de 1a anterior. Su 
agotamiento se debe no sól.o a causas internas, sino también a 1a 
crisis experimentada a nive1 mundia1 por 1as economías central.es. 
con consecuencias mucho más devastadoras en 1os países 
periféricos. Gonz41ez Casanova. P., y Florescano E .• (Coord.) 

~fXI~~· :~;~n~~x~~0 '1~~xx;~c¡~~9 ·de J.os productos nacional.es en 
rel.ación con l.a diaminuc~ón del. sal.ario rea1 de 1os trabajadores 
reduce aún más sus poeibil.idades de consumo, con 1o c;¡ue l.a 
contracción del. mercado interno se acentúa. E11o ob1iga a 
observar al. mercado externo como 1a única sal.ida viabl.e a l.a 
crisis. aún a costa del. consumo nacional.. Ibídem. pp.49-94. 
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pero también en demanda de independencia sin~ica1.32 

El sexenio 16pezporti11ista despega con el intento de neutralizar 

la insurgencia de diversos segmentos de ia pob1aci6n. Su 

preocupación incluye en forma 

ia 1egitimidad de1 régimen y. 

prioritaria e1 reforzamiento de 

consecuentemente, 1a de su 

administración. En tales condiciones, sin embargo, loe ajustes 

exigidos demandan una mayor profundidad que loe incorporados al 

sistema pol~tico en 1963. 

Con la misma lógica de liberalización inaugurada años atrAa, •e 

recurre nuevamente al fortalecimiento de la imagen de la 

Legis1atura como parte de la reforma pol~tica de 1977. Se trata 

de presentarlo como una institución capaz de garantizar un 

Ejecutivo más mesurado. En efecto, frente a los inocu1tab1es 

excesos del presidencialismo, se reconoce 1a necesidad de moderar 

sus intervenciones. Ante este panorama, atrás queda e1 recurso de 

seguir manteniendo una estrecha regulación electoral sobre las 

organizaciones partidistas con acceso a 1a Legislatura, pero 

también 1a posibilidad de manejar a la institución bajo las 

normas de una débil oposición partidista, 

en beligerancia. 

tanto en número como 

32 Xbid., pp.,108-151. En el sector laboral destacan las luchas 
escenificadas por los electricistas de la Corriente Democrática 
del SUTERM, encabezados por Rafael Galván, y las que tienen 
ra~ces en el sindicalismo universitario. Ver además, Le6n, s., y 
Pérez Germán. DB FUERZAS POLXTXCAS y PARTIDOS POLXTXCOS, México, 
Plaza y Valdés, 1988, p.110. 
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La camara de Diputados se apresta entonces a adaptarse a sus 

nuevas tareas. Entre e11as, 1a de fungir más abiertamente como 

uno de 1os mecanismos privi1egiados para 1a 

de núc1eo• resistentes a1 gobierno. 

congreso a un número significativo 

integración po1~tica 

con 1a apertura de1 

de corrientes, ia 

conrrontación deja e1 terreno de 10 imprevisto y se tras1ada a1 

in•tituciona1. Sujetos 1oe contendientes en terreno e1ectora1 y 

par1amentario a reg1as de juego prerijadas y favorab1es a1 

r6gimen, 1a amenaza contra 1a estabi1idad socia1 se aminora en 

parte, ai tiempo que iae poeibi1idades de permanencia de1 sistema 

po1~tico mexicano se ven reforzadas en forma considerab1e. 

Ta1ee eerAn 1oe objetivos de 1a Legis1atura a partir de su L 

verei6n (1976-1978) a1 reea1tar e1 comienzo de una nueva época 

de raciona1idad en 1as actividades gubernamenta1es, y un más 

arm6nico equi1ibrio de poderes. Se cierra as~ un cap~tuio en 1a 

vida po1~tica de1 pa~s, de 1eves 

para dar paso a 1a incorporaci6n de 

desafíos y 1eves so1uciones, 

f6rmu1as más acordes a 1a 

comp1ejidad de 1a sociedad mexicana, y a 1os retos impuestos por 

ia modernidad ai orden po1~tico vigente. 
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3. llL ~ .,. :i:msmaci:cm D• LA LmGIIBLATUllA - llL si:....-

llOLITJ:C!D -ICAmO. 

La historia moderna de nuestro Legisiativo, ia de au articuiación 

en e1 ai•tema po1~tico mexicano actua1, se inicia en 1917 con el. 

repJ.anteamiento dei orden jur~dico-constitucional. que da 

re•puesta a al.gunoe de 1os compromisos social.es de J.a Revol.uci6n. 

De estos acuerdos se desprende el. agudo desequil.ibrio que habr4n 

de mostrar J.os poderes de J.a federación como una exigencia del. 

nuevo pacto nacional.. 

Desde J.oa debates del. constituyente de Querétaro se observa J.a 

intención de apuntal.ar J.a rama ejecutiva a costa de reducir J.aa 

racuJ.tades asignadas a J.as otras dos. Bn el. caso de J.a 

J.egial.atura, J.a presunción de una amenaza siempre J.atente de su 

parte 

ba•e 

contra el. nuevo Batado que se 

para juatif icar ia iimitaci6n 

busca construir, sirve de 

de sus prerrogativas 

conatitucionaiee con mucho más energ~a que en experiencias 
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anteriorea.1 

Loa episodios de 1uchaa intestinas, gobiernos endeb1es o 

dictaduras persona1ee en 1a historia de1 pa~a, 

orden 1ega1 extremadamente favorab1e a1 

sobremanera en 1os juicios de sus integrantes. 2 

atribuidos a un 

Congreso, pesan 

M4s aün, se 1e 

•eña1a como e1 cu1pab1e de1 todavía reciente go1pe de Estado 

contra e1 gobierno de Francisco I. Madero, por e1 permanente 

1 DIARIO DE LOS DEJ3ATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE, 1916-1917, 
Tomo IZ, México, Instituto Naciona1 de Bstudioa Históricos de 1a 
Revo1uci6n Mexicana, 1985. No se ahorran por e11o observaciones 
sobre 1as posibi1idades de abuso de 1a institución o sobre su 

i:~~rI~! ~e~~:~=~t;~i~~iii~~~~ e~g~ee}~:pfg~e~~=c~;~~~º:r~~ ~~~ 
67, pp.138, 169, 171. Por otra parte, en opini6n de connotados 
juristas, la constitución de 1857, y aún otras prescripciones con 
:!r~!:moc~~r!ite~0~9~!;~da~eª I~bi~~~Ó~ ~;nf!ª1á~ta~917~o~e~en~ 
~ONs~;~;I~~ ~~~~~~~,d=é~~;~tr~~da1~~~ependiente, el Congreso 
acumula incriminaciones en su contra. Se le responsabiliza por la 
muerte de More1oe, y más ade1ante, Alamán y Juárez 1o acusan de 
ser e1 causante de 1a inestabilidad politica que se observa en el 
país. Ver sobre esta etapa, por ejemplo, Guzmán, L., "E1 sistema 
de dos cámaras y sus consecuencias", en ESTUDIOS PARLAMENTARIOS, 
No. 2, México, Centro de Estudios Parlamentarios Cambio XXI 
Fundación Mexicana, A.C., Agosto-noviembre de 1992. En 1a 
actualidad, esta opinión es aún compartida por algunos 
estudiosos, entre ellos, Antonio Martínez Báez. En contraste, 

~~~!~dª~ád~h~~n~!~~~ª: la8~~~f~1;~~~!r~~~r;:~~~~~ lu6E~~ª ~~c!: 
y a dinámicas de1 poder político diferentes a 1as de nuestro 
pa~s. Ver los textos de estos tres autores en POLITICA Y PROCESO 
LEGISLATIVOS, México, M.A. Porrúa, 1985, p. 121, 140, 150. 
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antagonismo entre ambos. 3 En estos argumentos sobre todo cimenta 

carranza su demanda de mayores facu1tadee para e1 Poder Ejecutivo 

a 1os encargados de dar cuerpo a1 nuevo Pacto Conetituciona1, y 

en e11os se apoyan también sus personeros para 1ograr e1 

pronunciamiento fina1 de 1a asamb1ea en favor de un gobierno 

fuerte. 

81 temor de provocar un desba1ance de signo contrario por su 

excesivo forta1ecimiento, sin embargo, no desaparece nunca 

durante e1 debate de 1os 1egis1adores para cump1ir can su 

encomienda. Reto queda bien i1uatrado con 1a po1~mica que 

precede 1a aprobación de1 art~cu1o 67, re1ativo a 1a definición 

de 1a instancia facu1tada para convocar a1 Congreso a sesiones 

extraordinariae.4 

3 Sobre 1a fa1ta de matiz de estas acusaciones ver el 1ibro de 
Josefina Mac Gregor. LA XXVI LEGISLATURA, UN EPISODIO EN LA 
HISTORIA LEGISLATIVA DE MEXICO, México, Instituto de 
Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, 1983. Entre 
otras cuestiones, cabe señalar que el gobierno de Madero se 
inicia con una legislatura integrada en el porfiriato, y s61o 
dispone de un nuevo cuerpo en 1os últimos cinco meses de su fugaz 
mandato. Por otra parte. cabe recordar que 1a XXVI Legislatura, 

!~~~~~:nr:a :~ ~;e~~i~~~!ª~~~mb~~~riiig~e ~d:~P~~~e~: ~~o a~~ss~! 
¡il~~ci~n~ ~~~~=i~!; n;~~~~:i"~sta atribución para e1 Ejecutivo 
destacando 1a necesidad de dotar1o con p1ena libertad de acción. 
De 1a otra, se apunta la oh1igaci6n de no retirar esta potestad 
a1 Congreso a fin de asegurar su vigilancia sobre e1 gobierno y 
evitar violaciones graves a 1a Constitución. Finalmente se 
impone e1 criterio de los primeros, pero sin un consenso p1eno en 
la asamb1ea. En e1 paquete de cinco artículos en que se inc1uye 
1a votación del 69, so1o éste y e1 72 no logran 1a unanimidad. 

~eª:yu~~o ;~1oª~~~~=d~1~0~o~~: : ~!~6~ ~ ~~ºe~nc~~~~~~· ~~:g~¡~g 
CONSTITUYENTE, 1916-1917, op. cit., pp. 381-386 y 389. 
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No pasa desapercibido para un buen n~mero de par1amentarios e1 

ar•n con que se persigue 1a construcción de un Ejecutivo 

ominímodo por estar acompañado de un Legia1ativo extremadamente 

d~bi1. As~ se confirma a1 1egis1arse para reducir 1a duración de 

au período de sesiones (Art.65), y promover 1a intervención 

preaidencia1 en caso de disputa entre 1as Cámaras con respecto a 

1a fecha de terminación de1 este p1azo (Art. 66), o su 1ugar de 

residencia (Art.68). Pero tambi6n en buena medida a1 hacer1o 

intervenir de diferentes maneras en e1 proceso 1egis1ativo. 5 

5 La intención de1 Constitulente de apunta1ar 1a intervención 
presidencia1 en 1a función egie1ativa es c1ara. A1 respecto 
se asienta durante e1 debate que "en 1a confección de 1as 1eyes 
siempre se ha dado a1 E~ecutivo una intervención más o menos 
directa, más o menos enérgica; pero siempre encaminada a dar a 
uno de 1os más a1tos representantes de 1a nación un pape1 
importante en asuntos tan interesantes como es e1 de 1a materia 
1egia1ativa, pues siempre está en aptitud de conocer intereses 
vita1es que tiene 1a imprescindib1e necesidad de vigi1ar, Y 
considerar otros puntos de vista que. pueden haber pasado 

8:~1~6c~~Á~~= :n1:~ r~~6ª:L1~~~~i~g~~~~i~sM5bi~ÉXr~~2iosJ~~~= 
actos en 1os que e1 Constituyente de 1917 hace intervenir a1 
presidente en 1a formación de 1as 1eyes: derecho de iniciativa 
(art.71), derecho de veto (Art.72 inciso e), y promu19aci6n o 
pub1icación de 1a 1ey (Art.72, inciso a). Asimismo sena1a 1os 

~~~~~i~~ye~:: e:~e s~~~:~io~:;ib~~ ~~;~~;~~Í: ~:~~~1a~~)~ª~~~! 
dictar medidas de sa1ubridad (Art.73, fracc.X), y en ejercicio 
de su facu1tad reg1amentaria (Art.89 fracc I). Op. cit., México, 
S. XXI., pp. 82-108. 
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Su desconfianza, pronto se verá, no es equivocada. Apenas una 

semana después de haber entrado en vigor 1a Carta Constituciona1, 

carranza obtiene de1 Congreso facu1tades 1egis1ativae en e1 ramo 

de Hacienda, mismas que ejerce con omisión abeo1uta de 1ae 

fonna.1idadee previstas en e1 Art. 49 constituciona1.6 

Comprobado sin demora e1 resu1tado de extender 1aa atribuciones 

de1 Ejecutivo en éste, pero también en otros campos, apenas 

transcurridos unos meses de esta experiencia se reiteran 1oa 

intentos de varios 1egie1adores para contener su desmesura. Con 

ta1 propósito, puesto en marcha e1 primer Congreso ordinario, e1 

p1eno conoce un proyecto signado por media centena de diputados a 

fin de abandonar e1 régimen presidencial y transitar hacia uno 

par1amentario.7 

6 Esta delegación es aprobada por la Cámara de Diputados e1 10. 
de mayo de 1917. E1 Senado se niega a ratificarla e1 3 de mayo, 
aunque finalmente 1a suscribe e1 dia 8 con 1a resistencia de 
a1gunoe 1egis1adores y la introducción de varias restricciones. 
Tena Ramirez,F., DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, México, Ed. 
Porrúa, 1985, p.241. Con este acto se sienta el grave precedente 
utilizado por todos los Ejecutivos hasta 1938 de legislar en 
tiempos de paz y en cualquier materia. Carpizo, J., op. cit., 

~- 1~~·e11a propone la reforma de 35 articulas constitucionales. 
DIARIO DE LOS DEBATES, 30 de diciembre de 1917. Ya antes, cabe 
aclarar, se hab~a presentado un proyecto con similar objetivo en 
1.as discusiones de1 Constituyente. Ruiz Massieu, F., "Las 
relaciones entre e1 Poder Ejecutivo y e1 Congreso de la Unión", 
en POLrTrCA y PROCESO LEGrSLATrvo, México, Migue1 Ange1 Porríia, 
1985, p.77. 
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Nada extraño tiene que de este cuerpo, se apunta en su exposición 

de motivos, "integrado en sus cuatro quintas partes por elementos 

jóvenes y, por ende, radicales y progresistas, haya surgido 1a 

tan esperada iniciativa de cambiar e1 régimen presidencial que 

han venido consagrando nuestras constituciones y que ü1timamente 

no s61o ha ratificado 1a de 1917, sino que agregó a aquel viejo 

sistema nuevos elementos de conservación y poder".ª 

No se entienden 1as razones por 1as que e1 Constituyente de 

Querétaro, integrado por revoiucionarios "cuya sola tendencia se 

suponía ser 1a de encauzar a 1a nación por 1os nuevos senderos 

fijados por J.as ideas poJ.i:ticas modernas", acepta 1a 

conso1idación y e1 fortalecimiento de un régimen presidencial, y 

rechaza en cambio la idea par1amentaria, "resultado racional y 

16gico de la evolución pol~tica de los pueblos y eficac~simo 

remedio a nuestro revolucionarismo cr6n:i.co".9 

8 Este proyecto es signado por 53 di~utadoa. En el destaca las 
previsiones para e1 nombramiento del EJecutivo por un Consejo de 
Ministros, y su obligatoriedad de pertenecer al parlamento. 
As~mismo se contempla el establecimeinto de la moción de censura 
y el derecho de los parlamentarios de interpelar a cualquier 
miembro del Gabinete. ver "Iniciativa para Implantar un Sistema 
Parlamentario en México", en ESTUDIOS PARLAMENTARIOS, No. 2, 
México, Centro de Estudios Parlamentarios, Cambio XXI Fundación 

;ex~~~i:·a~~CSi9~¡~~;~-~~~~:~rÁa~~n1~i~ñzP~·J!~t~~~s B. Trevino. 
Ruiz Massieu, F., op. cit., p.77. La inquietud sobre el tema está 
tan viva que en el congreso se provocan frecuentes 
ter~iversaciones sobre la naturaleza del régimen politice 
mexicano. Ello motiva que en 1918 se publique un texto sobre el 
parlamentarismo inglés, cuyo autor considera imposter~able la 
tarea de arrojar nueva luz sobre el tema con el estudio de la 
experiencia británica. ver, Cruz, M., LA EVOLUCION DEL 
PARLAMENTARISMO EN INGLATERRA, México, Imprenta Franco-Mexicana, 
1918. 
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A pesar del. ampl.io apoyo con que cuenta ia iníciativa, ésta es 

desechada, acto con el. que se confirma l.a conveniencia de 

mantener el esquema presidencial para 11evar a l.a práctica los 

mandatos de ia Revo1uci6n.10 Tal desenlace, sin embargo, apenas 

logra satisfacer las expectativas de un buen número de miembros 

de "1.a famil.ia revol.ucionaria", l.o que motivará que el. tema 

reaparezca a l.a menor oportunidad. 

De esta suerte, Al.varo Obregón, en forma por dem6s paradójica, 

cita en 1921 a un per~odo extraordinario de sesiones para 

devol.ver precisamente l.a facul.tad de convocatoria a l.a Comisi6n 

Permanente. Su proyecto se fundamenta en el. propósito de 

corregir "el. abeol.utismo mal. disfrazado de la Constitución de 

1917", al. otorgar esta prerrogativa a1 Ejecutivo. Asimismo, se 

afirma su interés en dotar a1 cuerpo 1egis1ativo de 1a autonom~a 

que en 1a mayor parte de 1as constituciones modernas se 1e 

concede a fin de evitar que su acción se supedite a 1a vo1untad o 

io Este juicio se debe a que e1 mode1o presidencia1 permite una 
mayor concentración de poder por ostentar un ejecutivo unitario, 
además de una clara demarcación de facultades entre 1os distintos 
poderes, 1o que da mayor autonomía a1 gobierno. Por otra parte, 
cabe recordar, con e1 régimen presidencia1 se pretende evitar e1 
abeo1utismo de 1os cuerpos re~resentativos, no de1 Ejecutivo. 
E1 Legis1ativo dejado a su propio albedrío, dice Woodrow Wi1son, 
es una amenaza a1 orden constituciona1, hecho que reclama 1a 
intervención de1 Poder Ejecutivo para poner coto a esa posible 
desviación. Ver de ese autor, "Congresional Government", en 
RBVXSTA DE ADMXNXSTRACXON PUBLXCA, No. 42, México, XNAP, 
abri1-junio 1980, p. 106 
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a ioa caprichos preaidencia1es.11 

Con este antecedente como te16n de rondo, e1 Partido Libera1 

Constituciona1iata (PLC) , a 1a sazón mayoritario en e1 Congreso, 

presenta_ una iniciativa de reformas conatituciona1ea ante e1 

pl.eno para promover una vez mAa 1a mudanza a un r~gimen 

par1amentario. Entre otras medidas, e1 proyecto contemp1a e1 

tra•J.ad.o del. contro1 presupuestario de varios Departamentos y 

Secretar~aa de Batado a 1as C&maras del. Congreso, a J.a• que 

encarga tambi6n 1a aeiecci6n de J.oe miembros del. gabinete, 

mediante 1a preaentaci6n de una 1iata de tres nombres por e1 

Bjecutivo.12 Puesto e1 caudi11o en dificu1tades ante 1a amenaza 

interpuesta por estas restricciones, e1 asunto será so1ucionado 

en su favor al. evitar que 1a propuesta encuentre apoyo suficiente 

en e1 Congreso. Su acuerdo previo con varios diputados de otros 

partidos, por cierto, será definitivo en este desen1ace. 1 3 

~~ r:a~bi~:r~: ~~~~ge~~d~~ e~p~~b~~g~ ~~b=~~=nt~eio~ae~~~ªá~~ 
anos. Mart:ínez Baez, "La dinámica 1egis1ativa", en POL:ITICA Y 
PROCESO LEGISLATIVOS, op. cit., pge. 128, 132-133. E1 autor 
apunta que e1 20 de noviembre de 1920, Obregón turna una carta a 

!:t;~~~~6s1~o.Di~~ti~08d=~~~~6n~~ ~~2~~oy~;t~nd:je~~f6~~ec~~ 
mandato, eJq>ide e1 decreto para convocar a sesiones 
extraordinarias, mismas que tendrán 1ugar a partir de1 7 de 
febrero. ( Citado de LOS PRESIDENTES DE MEXICO ANTE LA NACION, 
Í~mo III, p.423, 2a. co1.). 

13 v~~rD~!~~~do~·~:j_~Y~~ ~~~~~5cgÉ ~x~~~ÓL~g~ÓN1~~~TI~~i~ÑALI-
ZADA, México, S.XXI, 1982, p.47. E1 autor da como fecha de esta 
iniciativa e1 21 de noviembre de 1921. Constituídoa en B1oque 
Socia1 Demócrata, e1 Partido Naciona1 Cooperatista, e1 Laborista 
Mexicano y e1 Naciona1 Agrarista, presentaron un frente común, 
por cierto bastante efímero, en contra de1 proyecto. 
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No deaechada tota1mente 1a idea de poner coto a 1os 

de•bordamientoe de1 Ejecutivo y deePuée de hondas controversias, 

•in embargo, 1os diputados de 1a XXX Legis1atura 1ogran por única 

vez en 1923 1a expedición de 1os presupuestos f ieca1es de 1a 

federación. Bn esta ocasión, 1a medida será posib1e por e1 

contro1 

sobre 1a 

tempora1 que ejerce e1 Partido Naciona1 Cooperativista 

mayor~a de 1a Cámara de Diputados por su a1ianza con 

otra• organizaciones.14 

Por Q1timo, 1a inaietencia en imp1antar un r~gimen par1amentario 

vo1ver6 a ser enarbo1ada nuevamente por otro de 1os grupos que se 

disputan 1as riendas de1 gobierno con 1a idea de corregir su 

curso. En efecto, e1 Partido Naciona1 Antiree1eccionista 

incorpora esta propuesta en 1929 como parte de su plataforma en 

1a campaña presidencial de José Vasconce1os. Con la derrota del 

14 Garrido, L.J., op. cit., p.48. Sabedor de 1a escasa 
efectividad de la división de poderes en nuestro país, Lázaro 
Cardenas introducirá en 1938 una reforma para tratar de 
reeatab1ecer su vi~encia mediante e1 recurso de acotar más 1as 
facu1tades 1egis1ativas de1 Ejecutivo. Curiosamente, como se 
verá más adelante, esta decisión se registra cuando el 

~~e~~e~~~=1i:~o~!~áe1yai~~e~l:ªde~ee=~~=~~~;~~ede;~n~;!~:~:~t=Í 
control jurídico de ia 1egis1atura sobre 1as actividades del 
gobierno. A juicio de Felipe Tena Ramírez, no obstante, a pesar 
de que desde 1945 no se ha dado nin4;J'Ún caso de delegación, esta 
reforma no ha logrado todavía traducirse en un mecanismo efectivo 
para este propósito. Op. cit., pp.242-244. También sobre este 
tema de Garrido, J.L., op. cit., pp. 185-186. 
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movimiento acaudi11ado por este personaje, sin embargo, el. 

proyecto de sujetar a1 Ejecutivo a un contro1 de tipo 

par1amentario quedará definitivamente archivada.15 

3.2 Hacia ia totai concentraci6n ele poder. 

B1 afianzamiento del presidencial.ismo, cabe ac1arar. no exige 

s61o 1a existencia de un marco jur~dico tendiente a aumentar 1as 

facu1tades l.ega1es del. Poder Ejecutivo, ni aun cuando con esto se 

rompa el. equi1ibrio entre sus contrapartes y e1 primero quede 

forma1mente en situación de el.udir cual.quier 1imitaci6n a sus 

acciones. 

La intensa concentración de funciones en manos del Ejecutivo que 

el. presidencial.ismo estimula, real.ama además de ciertas 

condiciones materiales para su desarrollo. Entre el.las, l.a 

posibil.idad de estab1ecer un poder suficientemente cohesionado, 

ausente de disputas. De ah~ que antes de verlo prosperar como eje 

de1 sistema político mexicano, haya que poner fin a los 

frecuentes desgajamientos de facciones que ilustran el inicio de 

1 5 Lajous, A., LOS ORXGENES DEL PARTXDO UNXCO EN MEXXCO, México, 
UNAM, 1981, p.77. 
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nuestra vida posrevol.ucionaria. Mientras esto no ocurra, e1 nuevo 

esquema encontrara grandes dificul.tades para a1canzar •u propia 

consol.idaci6n. 

Sometidos a l.a l.ógica de un poder estata1 difusamente 

fragmentado, al. término de l.a Revol.uci6n ·1oe recintos 

l.egisl.ativos se desenvuel.ven como una arena má.s para desahogar 

1as controversias entre l.os círcul.os pol.íticos en que se 

encuentra dividido el. país. De esta suerte, l.a din4mica 

par1amentaria se desenvuel.ve sin el. menor concierto y, en 

ocasiones, aun sin l.a fo:cmal.idad que el. proceso l.egial.ativo 

demandaría en cual.quier parte.16 

Así l.as cosas, aunque l.a presencia del. l.egisl.ativo en ei l.apao 

1917-1929 es de gran vital.idad, l.a sombra del. ejército y l.a 

pul.verización de l.as fuerzas que en él. se manifiestan 1e restan 

contundencia a su participación en e1 proceso po1~tico como un 

conjunto articu1ado. Más que como representante de 1a sociedad o 

16 E1 Diario de 1oa Debates de la Cámara de Diputados desde la 
XXVII Legis1atura hasta la XXXIV en que aparece el PNR, apenas 

~~¡~~~;~ 1~ ~~;~~~i~g ~:~;~d~6;~ºg~ra1~~ ~~=~~f~~a1~~oª~~f~~~n~! 
por el número de partidos representados. Molinar Horcasitas, por 
otro lado, opina que habr~a que revaluar e1 papel de 1os partidos 

~:¡~:me~~ar¡~~e~~d~~~i~ª~eiª;j~~~~~e~: ~ªs~uec~~~rigu~I~1=~ ii 
existencia de un Legislativo mucho más autónomo y plural que en 
e:q>eriencias posteriores. Ver BL TIEMPO DE LA LEGITIMIDAD, 
México, Cal y Arena, 1991, p. 20-21. 
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un contrapeso a1 Bjecutivo, e1 cuerpo 1egis1ativo figura en 

esta etapa como un instxumento adiciona1 de 1as camari11as que 

compiten por manejar 1as riendas de1 Estado.17 

Se trata de un órgano incapaz de raciona1izar o poner coto a 1os 

abusos de 1a burocracia, y que en cambio actúa como un factor que 

tensa aún más 1a muy dif ~ci1 tarea de mantener 1a estabi1idad 

de1 país, puesta a prueba por frecuentes asonadas mi1itares. 

B1 sentido de sus acciones depende así en gran medida de1 núc1eo 

que contro1a 1a mayoría de 1a curu1es, no siempre, por cierto, 

coincidente en intereses con e1 Ejecutivo. 

A1 principio de su administración, A1varo Obregón encara una 

situación de este tipo en e1 Congreso. Ante 1a oposición 

sistemática a sus proyectos 1egis1ativos de1 Partido Libera1 

Conetituciona1ista, mayoritario en ambas cámaras, e1 presidente 

se ve ob1igado a buscar a1ianzas con otras organizaciones dentro 

y fuera de 1a institución. E1 asesinato de1 Senador Fie1d Jurado 

atribuido a 1a CROM, es s61o e1 ep~1ogo a 1a resistencia de este 

grupo a aprobar 1os Acuerdos de Bucare1i, necesarios, se 

recordará, para 1ograr e1 reconocimiento de 1os Estados Unidos a 

17 E1 Congreso era uno de 1os espacios privi1egiados de 1a 1ucha 

~~~!i!;~ en~~~aI!nt~ia!~~ªiaqu~o~~~t~~acI~n e~=~ª ~od!~ª ~~~~~=~ 
encarnado en 1a federación. Mo1inar Horcasitas, Ibid. p. 20-21. 
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Terminada su gestión gubernamenta1, este mismo personaje, 

presente en todos l.oe escenarios pol.:íticoe de1 pa~a hasta su 

muerte, buecarA inf 1uir en l.a 1egis1atura para ocupar una vez 

m4e ia tituiaridad dei Bjecutivo. Primero, en 1925, con 1a 

introducción por parte de sus seguidores de una enmienda a l.a 

en aquel. l. os artícul.os que obstacul.izan su Constitución, 

ree1ecci6n. Con mejor fortuna, en 1926, l.uego de l.ograr 

diversos real.ineamientos entre l.os parl.amentarios, hasta sumar el. 

apoyo requerido para 11.evar a cabo su prop6sito.19 

Frustrada l.ae esperanzas de l.os obregonistas por la desaparición 

de su l.íder, l.a tribuna parl.amentaria se constituir& en el. 

espacio privil.egiado para negociar su apoyo al encumbramiento de1 

ca11iemo. Antes, e1 B1oque Revo1ucionario Obregonista, con 

mayoría en 1a Cámara de Diputados, tendrá que ser depurado y su 

dirigente, e1 diputado Ricardo Topete, removido de su cargo por 

oponerse a 1os acuerdos entre 1oe integrantes de este grupo, y e1 

todav~a Presidente Ca1les y a1gunas de 1as cabezas .JnáS 

18 ver Garrido, L.J., EL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
INSTXTUCIONALIZADA, México, S. XXX, 1982, p.46 y Carr, B., EL 
MOVIMIENTO OBRERO Y LA POLITICA EN MEXICO, México, ERA, 1981, 

~g13~éd!n,T., EL MXNXMATO PRESXDENCXAL; HISTORIA POLITICA DEL 
MAXIMATO, México, ERA, 1982, p. 23, y Loyola, R., "Portes Gil: 
Una e1ecci6n conci1iatoria", en Martínez Asead, c., (coord.), LA 
SUCESION PRESIDENCIAL EN MEXICO, México, Nueva Imagen - UNAM, 
1981, pp. 31-33. 
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importantes de1 ejército.20 

Ya sin mayor obst~cci6n de 1oe integrantes de 1a 1egia1atura, 

Bmi1io Portes Gi1 sera designado como presidente provisiona1 de1 

país, para aa1var así 1a grave crisis abierta por 1a •úbita 

muerte de Obregón. Asegurada 1a sucesión presidencia1, ei 

"r6gimen de 1a revo1uci6n" 1ogrará permanecer en e1 poder en un 

contexto de intereses enfrentados. 

Bn este contexto pronuncia B1ías Ca11es su histórico discurso 

ante 1a XXXIII Legia1atura a efecto de advertir a aque11aa 

figuras con intención de reemp1azar a1 caudi11o, sobre 1a 

necesidad de inaugurar una nueva etapa en 1a vida inetituciona1 

de M6xico. 21 Se trata ante todo, dirá, de comenzar e1 transito 

hacia f6:rmu1as que eviten 1oe efectos disruptivos de 1a 

fragmentación de1 cl.an "revol.ucionario" mediante su unificación y 

aaentamiento. 

:~p~ª~~ ~~~~~;~lmi:~t~r~:o~~r=u~~~Í~a~~s ~~t:i~~~~e~ar~e1~~i~ 
este propósito nunca será total.mente ac1arado. Sin embargo. en e1 
Diario de l.a Cámara constan 1os rec1amos del. diputado Manrique al. 

~if~~~1~_Mªfijo~~' G~~zL~~ro~~~E~~e~;~ª~AR~~o ~i~~d~:r~~x~~5~ 
M~xico, UNAM, 1981, pp.27-29. Ver también Garrido. L.J .• op. cit. 

i~· ~;y;~: L., "Los inicios de ia Znstitucional.ización". en 
HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA, tomo 12, México, Co1. de 
Méx .• 1980, p.26. También Garrido, L.J .• op. cit., p.64. 
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La ao1uci6n a este reto será e1 estab1ecimiento de un partido 

capaz de congregar a todas sus fracciones. Antes de conseguir e1 

6xito de1 proyecto, empero, habrá que 1ibrar duras batallas 

tendientes a vencer e1 impulso centr.f.fugo de diversas camari11as, 

resistentes a subordinarse a 1a nueva organización. Entre e11ae, 

desde luego, 1a de su propio inspirador, renuente a no hacer de 

6ata un instrumento para su propio beneficio. 

Mientras dura e1 per.f.odo del "Maximato" y como signo de 1a 

persistencia del caciquismo, las convulsiones en e1 Congreso son 

rrecuentea. Todav~a tiene vigencia entre algunos 1egis1adores 

1a idea de que 1a institución debe mantener su independencia 

de1 partido. Sicuación similar, por otra parte, vive e1 

ejército, sujeto a 1a misma 16gica. De ah~ que éste se juegue 

au ú1tima carta para permanecer como una institución autónoma a1 

impu1so unificador de1 ca11iamo con e1 1evantamiento 

eecobarista.22 

B1 Ejecutivo, conviene sena1ar, no figura aún como e1 eje centra1 

de1 sistema po1~tico a1 quedar su autoridad b1oqueada por e1 

Genera1 Ca11es por medio de su contro1 sobre ei partido. Basta 

recordar en esta etapa 1as condiciones de debi1idad en que sus 

ocupantes asumen 1a titu1aridad de1 cargo. 
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De esta suerte, l.a confrontación entre el PNR y Paecua1 Ortiz 

Rubio ventil.ada en l.a XXXIV Legislatura es expresión de la 

nutrida presencia de camarill.aa en su seno, incl.inadae en uno u 

otro sentido segíin su cercaní.a con el calliema.23 Identificados 

l.oa grupos, en e.l bl.oque de los "bl.ancos" se al.í.nean aquel.loe 

deseosos de terminar con l.a infl.uencia del. expresidente. Bn el 

de l.os "rojoa", por el contrario, se manifiestan l.os 

parl.amentarios reacios a aceptar l.a dirección del nuevo Ejecutivo 

•obre el partido. Trae varias embestidas en las que se hace uso 

de todo tipo de recursos, l.a disputa se resuel.ve con la 

victoria de l.os últimos, que será también la 

concentrado por el cal.l.ismo.24 

del. poder 

Como resul.tado de esa experiencia, val.e la pena señal.ar, e1 

Comit6 Bjecutivo Nacional. de1 PRN expedir4 un reg1amento para 

encuadrar 1a actuación de sus 1egie1adores. con él.. 1as cámaras 

de1 Congreso comenzarán a dejar de fungir como espacios para 

hacer píib1icae 1ae pugnas internas de1 c1an "de l.a Revo1uci6n", 

pasando esta tarea al. partido.25 

2 3 Lajous, A., Op. cit. pp. 115-147 y Garrido. L.J., op. cit .• p 

!i2
·s1 conf1icto esta11a a ra~z de l.a integración de l.a Comis~6n 

Permanente y l.a CorniaiOn Znstal.adora por l.a posiciOn estratégica 
de estos puestos para entabl.ar negociaciones con caciques 
regional.es, vista 1a rroximidad del.os comicios. Meyer, L., op. 

2~tMéy~~; t~~-~~~,c~~:.e~'. i3ó-~~i.c~~~rfd~~o~;~7éit., p. 111. 
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No obstante, ta1 actitud de discipl.ina tardará todavía algún 

tiempo en asentarse firmemente entre 1os l.egisl.adores 

penerreanos, especial.mente procl.ives a la fragmentación en 

coyunturas el.ectoral.es. En estas circunstancias, no será raro 

asistir al. resurgimiento de viejas querel.l.as durante el. proceso 

de ca1if icaci6n de 1os comicios, ni a l.a aparición de 

inconformidades por parte de loe perdedores.26 

A pesar de esta situación, ya se anuncian las consecuencias de la 

ruerte concentración de poder al.canzada por l.a ol.igarquía 

ca11ieta. De ahí que su l.íder acepte l.a necesidad de garantizar 

cierta apertura en su círcul.o a fin de admitir nuevos el.ementos, 

y que se pronuncie por l.a incorporación de l.a no reelección 

inmediata para l.os parl.amentarios. Antes, e1 asunto de 1a no 

ree1ecci6n habrá sido bandera de aque11os grupos ajenos a1 

ca11ismo, escasamente resignados a quedar desp1azadoe de 1as 

e•reras de1 poder púb1ico, o a su tota1 desaparición de1 juego 

po1~tico escenificado en e1 Congreao.27 

Bajo esta óptica, "blancos" y "rojos" intentarán manejar 1a 

cuestión conforme a su interés. Primero, en medio de una pugna 

por 1a cerrazón de1 ca11ismo, e1 bloque de 1os "b1ancos 11 presenta 

26 Los ejemplos son abundantes. ver, entre otros, Garrido, op. 

2~tG~r~~do~2~p~ 2~it., pp. 123-128, 133-137 y 145. 
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en 1930 un proyecto de 1ey con ei objeto de prohibir 1a 

ree1ecci6n de 1os miembros de1 Congreso, pero 1a propuesta no 

recibe e1 apoyo de 1a dirección de1 PNR. 28 

Deapu6•, para sorpresa genera1, e1 prob1ema es reabierto por 

B1Ías Ca11ee, quien meses mAa tarde propone su discusión en e1 

Congreso Naciona1 de 1ae Legis1aturas. La amenaza de e1iminar 

a un buen número de sus seguidores de 1oe cargos de 

representación popu1ar, sin embargo, hace que 1a adopción de esta 

medida •e postergue hasta 1933, asegurada ya 1a supremacía de 1os 

1egi•1adorea ca11iataa y su permanenc~a en 1as Cámara• por doa 

año• ma.a.29 Con este deeen1ace, por otra parte, ee da un paso más 

en e1 reforzamiento de ia ieaitad de 1os par1amentarioa 

penerreanoe hacia su organización, toda vez que 1a posibi1idad de 

preacindir de e11a par~ ocupar 

totalmente cance1ada. 

un puesto de este tipo queda 

A1 inicio de 1a administración de Lázaro Cárdenas, 1a presencia 

de camari1ias en 1a vida po1ítica de1 país es todavía patente. La 

reorganización del poder estatai llevada a cabo por el ca11:Lsmo 

no ha perdido su carácter transitorio, al descansar en 1a figura 

de su 1íder y no en instituciones formales como se prometiera con 
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1• creaci6n de1 partido. su ruptura con este núc1eo abre así l.a 

oportunidad una vez mas para que l.ae diLerentes corrientes con 

presencia par1amentaria resurjan en el. Congreso. 

Bl. detonador aerA l.a presentación de un proyecto de 1ey signado 

por el. Ejecutivo para reformar e1 art~cul.o 123 constituciona1 y 

hacer erectivo el. derecho de 1oe sindicatos a actuar en 

po1~tica.30 La enfrentamiento ahora se produce entre l.os adeptos 

al. cal.l.i•mo, con control. en ambas C4maras, y l.os que apoyan a 

c•rdena• con esperanza de al.guna 

orientaci6n de1 r6gimen.31 

rectif icaci6n sobre l.a 

La Legial.atura se separa aa~ una vez m4s en dos fl.ancos, con 

acusaciones entrecruzadas de uno y otro l.ado. Decidida ia 

expu1ai6n de1 Jere 

ril.iaci6n cardenieta 

aque11os reacios 

MAximo de1 pa~s. el. al.a "izquierda" de 

avanza hasta hacerse mayoritaria. Para 

a p1egaree a 1as nuevas reg1as queda e1 

deaaruero. 32 Perdida 1a hegemonía de los callistas en e1 

recinto y subordinado e1 partido después de este 

enfrentamiento, e1 paPel dominante de ia vida po1~tica de1 

pa~s comienza a depender preponderantemente de1 Ejecutivo. 

~O Garrido, L.J., op. cit., p.178. 
1 Desde 1a 1e~is1atura se pone en marcha la estrate~ia para 

vencer a Portes Gi1, en ese momento presidente del partido, por 
au oposición a las nuevas fuerzas sectorales apoyadas por e1 

~S'bf¡=~~ñd!~igJi:,P~:, 2 2~:a ~!~á~i~:4~ardenista", en HISTORIA DE LA 
REVOLUCION MEXICANA, México, Co1. de Mex., 1979, pp. 48, 57. 
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Co1ocado ya a 1a cabeza de1 sistema poi~tico mexicano, t!ete se 

consagrara a 

su poder. 

efectuar diversos ajustes tendientes a fortalecer 

Si e1 apoyo de las organizaciones obreras a1 gobierno de 

CArdenas permite detener l.as presiones del ca11iemo sobre opi-

ni6n p11bl.ica, el. Senado, con su facultad de declarar la 

desaparición de loa poderes en los estados, es uno de l.os 

mecanismos más utilizados para apaciguar las tensiones en el 

interior del. pa:ís.33 De esta manera, e1 Congreso contribuye 

actiVamente a lo largo de su gestión en la depuración de las 

fil.as del. régimen. 

La transrormación oficial del. PNR en PRM en 1938 tendra diversas 

consecuencias sobre el Poder Legislativo. Entre otras ca-

sas, el. gran aparato burocrático desarro11ado en esta etapa 

para encuadrar a1 creciente número de af i1iados a 1a organiza-

ci6n, terminará por desp1azar a 1as camari11as representadas 

por diputados y senadores de 1os puestos de dirección principa1es 

en 1a organización. 

Aún antes de 11evarse a cabo e1 cambio de nomenc1atura de1 

partido, l.os 1~derea de centra1es obreras y campesinas 

comienzan a ejercer presión en 1a e1ecci6n de 1os integrantes 

33 Xbid., p. 190. 
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de l.as Cámaras a fin de colocar en e1.l.as a sus miembros. Con este 

paso, sus pr&cticas y costumbres se hacen extensivas al. 

Legisl.ativa.34 

Al. control. de l.os l.egisl.adores del. partido, se suma el. 

combate contra l.os impul.sos independentistas de sus sectores 

para evitar escisiones.35 A pesar de l.a "discipl.ina de voto", sin 

embargo, hasta entrados l.os años cincuenta, no podrá evitarse l.a 

conformación de bl.oques en el. Congreso en apoyo de al.gún 

personaje, l.o que no dejará de suscitar l.a condena a l.a 

disidencia del. partido desde sus recintos.36 

Concl.uido el. sexenio cardeniata, l.a rectif icaci6n del régimen 

incl.uye una mayor imbricación entre el. gobierno y su partido, 

con ciaras consecuencias sobre el. cuerpo l.egisl.ativo al. 

extenderse también 1a discip1ina a ios pronunciamientos púb1icos 

de l.a inetituci6n.37 Para entonces, e1 Congreso estará 

funcionando bajo 1os esquemas propios del. "par1amentarismo 

34 Xbid., pp.226, 336. No sorprende por e11o que durante mucho 
tiempo a este cuerpo se 1e atribuyera una estructura sectoria1, 
cuando su organización es territorial y de partidos. Por 1a 
misma raz6~ se olvidó que 1a forma de1 sufra~io previsto por 

~~ea~b~d~~ns~~~~i~ónN~8o~~~!~~~~ª1e~ ~~s~~~~~:t~:·au contro1 se 
forma1iza con 1a creación de una secretar~a en e1 partido con e1 
pro~ósito expreso de mantener bajo vigilancia a sus 
:H!gisl.adores. 

37 X~i~a·1~~9a~!4de2:!11!4gám!~~b !~ 1Ejecutivo, 1a designación de 
1oe miembros de 1a Comisión Permanente de1 Congreso queda a cargo 
de1 Secretario de Gobernación. Garrido, op. cit., pp. 322, 
334-335, 346-347. 
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mayoritario", en apoyo del. Ejecutivo, sin traba• ya para 

expandir au intervención adn en e1 campo económico. 

Bn contraste, 1a l.egial.atura verA aua runcione• crecientemente 

1imitadaa por 1a re1ativa disminución de aus racu1tad•• 

con•titucional.es. Dicho en otras pal.abras, mientras que l.a• 

preaidencial.es ir&n en aumento, l.ae parl.amentariae, en el. mejor 

de l.oa casos, permanecerAn establ.ea. Limitada a ratiricar 1•• 

deciaiones preaidencia1es, su proyección aer4 l.a de un 6rgano 

ain vo1untad propia y carente de capacidad para participar en 

1a e1aboraci6n de 1a po1~tica de gobierno. Y peor adn, aque11o 

que no ea sino reaul.tado del. sistema po1~tico mexicano, con e1 

tiempo 1e ser& atribuido como condici6n propia, estrechando aa~ 

durante l.argo tiempo l.as esperanzas democr&ticae de l.a sociedad 

mexicana. 



-89-

Con l.a XLVI Legisl.atura (l.964-1966) se inagura el. nuevo sembl.ante 

que se quiere para el. Congreso de l.a Uni6n. Un sembl.ante diverso 

al. de excl.uaión y apatía de l.as úl.timae experiencias 

parl.amentarias. Un eembl.ante, por el. contrario, de corte p1ura1, 

acorde al. nuevo esquema de integración pol.ítica que comienza a 

ponerse a prueba en el. país. 

Bl. paso está dado, a pesar de que el. Senado quede al. margen de 

toda mutación, y únicamente en l.a Cámara de diputados se atienda 

l.os propósitos innovadores del. régimen con l.a 

medidas tendientes al. reforzamiento de l.as 

introducción de 

"minorías". Su 

membrecía, por tanto, se ve incrementada en número; 

posibil.idad de incidir en el. proceso de gobierno. 

no así en 

No obstante, el. incremento en l.a cifra de diputados de oposición 

deja huel.l.a en una el.ara, aunque sin duda l.imitada, reanimación 

de l.a vida parl.amentaria. Ob1igado a1 cambio, e1 contro1 de 11 1a 

mayoría" sobre 1a institución se hace menos rígido. Se inicia 

así., aunque no sin grandes dificu1tades, 1a admisión de 

1egis1adores externos a su grupo, en tareas antes vedadas a su 



-90-

intervención. 1 

Ta1 aer~a e1 caso de1 trabajo 1egis1ativo, mejorado sin duda con 

1a participación de parlamentarios de 1a oposición a1 elevar su 

calidad rorma1, pero también a1 lograr 1a incorporación ocasiona1 

de grupos distintos a los representados en e1 tradicional esquema 

corporativo a beneficios antes destinados exclusivamente a e11os. 

Para este momento, cabe recordar, 1a expansión de 1as clases 

medias, correlativa a1 avance de 1a industria1izaci6n de1 pa~s, 

•e encuentra en pleno auge, y con e11o también sus expectativas y 

demandas. 

B1 ambiente con que se inicia e1 trienio está marcado por un 

ruerte sentimiento de nacionalismo, de1 que no escapan 1os 

parlamentarios, más a11á de su fi1iaci6n, por la po1~tica con que 

conc1uye su gesti6n e1 Presidente Ado1fo L6pez Mateas. como 

ae recordará, su administración termina con 1a estati·zaci6n de 

1a petroquimica y 1a industria e1éctrica, coro1ario de 1os 

amp1ios intentos desp1egados desde décadas atrás por poner en 

manos de1 Estado e1 dominio de 1os sectores estratégicos para e1 

deearro11o de1 pais.2 

1 En e1 resumen con que se cierran 1os 1ogros de 1a 1egis1atura 
se seña1a que durante e1 trienio se estab1ecieron nuevas 
pr&cticas como 1a de formar de común acuerdo e1 Orden de1 D~a, 
para evitar e1 trato sorpresivo de 1os asuntos como era 1a tónica 

!nt:~i~~-~~ºtbc!1a~es~~~~~~f~c~~~~~~6~abe ac1arar, e1 esfuerzo 
es mas reciente. 
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El. optimismo es as~ 1a nota genera1, apoyado en 1a tendencia 

ascendente mostrada en distintos sectores. En l.a producción de 

bienes y servicios, por ejempl.o, 

aumentos en 1as cifras. AdemAe, 

se da cuenta de espectacu1ares 

se considera que 1a corriente 

al.cista se ha11a bien afianzada por 1a so1idez al.canzada a esca1a 

naciona1, el.1o, no obstante, 

a·dministración federal.. 3 

ei reciente recambio en J.a 

La industrial.izaci6n al.canza sus momentos de mayor auge, apoyada 

por el. campo y por l.a pol.itica gubernamental. en el. ramo, 

destinatario del. mayor monto del. financiamiento públ.ico. 4 Por 

Ql.timo y para compl.ementar el. cuadro de1 11.amado "mil.agro 

mexicano", l.a expansión del. mercado interno, propiciada por el. 

crecimiento urbano y los efectos de 1a reforma agraria, atrae a 

un número considerable de inversionistas tanto nacionales como 

extranjeroa.5 Loe excedentes de capita1 norteamericano comienzan 

3 Estimaciones de 1a producción de bienes y servicios en 1964 
reve1an un aumento de1 7~ en términos reales sobre nivel del año 

~~~~iºií a~:i~za~:e ~~=i~!~bs ~~m~f;~bs. ~:n;~;~,ci¡~E~e~~1f.: 
SITUACION ECONOMICA DE MEXICO 1925-1976, México, Ed. Jus, 1~78, 

i· ii~~i~g:·1a década de 1960, 1a capacidad del sector público 
para financiar sus programas de inversión mediante sus propios 
ahorros se redujo a1 68~. Esto se debió, entre otras razones, a 
que e1 monto de esas inversiones se elevó ligeramente en 
proporción con el producto nacional bruto, en tanto que el ahorro 
del sector público, medido del mismo modo, bajó del 4.4 por 
ciento en 1961 al 3.5 por ciento en 1966. Esta reducción, sin 
embargo, no limitó su apoyo al sector industrial a través de 
subsidios y reducciones fiscales. Un elemento que debe agregarse 
al éxito de este proyecto es también 1a pol~tica de fuerte 
proteccionismo aplicada por el gobierno. Hansen, R., LA POLITICA 
~E~b~~~~~~~~~-~~~ICANO, México. s. XXI, 1976, p. 58. 
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a abandonar ya para este momento 1oa escenarios europeos en busca 

de mejores gananciaa.6 

e1 cambio del. mode1o de "crecimiento con inf.lación" a.l 

"deaarrol.l.o eatabi.lizador" se efectúa sin mayores contratiempos, 

l.o que al.imenta l.as esperanzas de haber encontrado e.l camino para 

superar .l.ae contradicciones de .la econom~a mexicana. No 

sorprende, en estas circunstancias, que el. nuevo Ejecutivo, 

encarnado en l.a figura de Gustavo D~az Ordaz, 

pol.~tica económica de su antecesor. 

decida retomar .l.a 

Esta aparente paz es extensibl.e a otros ámbitos. Como se 

recordará, después dei desen.lace del. episodio ferrocarrilero y de 

otras muestras de insurgencia sindical., e.l panorama .labora.l se 

muestra eetabl.e y control.ado, a pesar de al.gunae irrupciones 

ais1adae. Ta1 ser~a e1 caso de 1os becarios residentes del sector 

aa1ud y de su movimiento en demanda de mejores condiciones de 

trabajo e independencia para sus Organizaciones con que se 

inagura 1a nueva administraci6n. 7 A partir de ah~, l.as pocas 

muestras de indisciplina 1abora1 que logran persistir quedan 

neutralizadas con 1a creación de1 Congreso del Trabajo en 1966, 

6 González casanova, P., Florescano, E., (Coord.), MEXICO, HOY, 

~x~~0tr!~~9deppio:s;¡~icos que prestaban sus servicios en los 
hoapita1ee de1 ZSSSTB. Trae casi nueve meses de lucha 1ogran un 
aumento en sus ingresos pero no la supervivencia de sus 
organizaciones. Meyer, L., "Veinticinco años de política 
mexicana", en op. cit. p. 1340. 
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organismo que faci1ita 1a inter1ocuci6n estata1 con e1 sector. 8 

Bn 1o que respecta a1 campo, en 1963 nace 1a Conrederaci6n 

Campesina Xndependiente CCCX) con 1a intención de formar una 

organización campesina naciona1, que pueda competir con 1a 

estructura oricia1 en el. sector (CNC) como una alternativa de 

izquierda. Sus p1anes de acelerar 1a reforma agraria, ain 

embargo, no a1canzan su meta fina1 al. quedar dividida apenas un 

año después, e ingresar una de sus al.as a1 partido oficia1.9 

De esta suerte, l.a ca1ma que se percibe en e1 horizonte no exige 

de momento 1a introducción de nuevas medidas de ajustes en e1 

aparato estata1. Equil.ibrio que, por otra parte, pennite l.a 

expedición de una cantidad restringida de l.eyes y l.a uti1izaci6n 

de eata actividad y del. foro par1amentario para reafirmar 1a 

a1ianza de1 Estado con 1as corporaciones adscritas a su partido. 

A1 principio de 1a Legis1atura, 1a oposici6n muestra grandes ex

pectativas sobre su futuro par1amentario ante 1os ofrecimientos 

hechos en e1 transcurso de 1a todav~a reciente reforma e1ecto541. 

8 Para 1oe estudiosos de1 período, 1a derrota de 1oe 
destacamientoe de vanguarda de1 movimiento obrero en 1as jornadas 
de 1958 y 1959 es esencial para 1ograr e1 crecimiento y 1a 
estabi1idad de 1os a~oe sesenta con un crecimiento re1ativo de 
1os sa1arios rea1es. En e11o interviene además 1a administración 
burocrática de 1os sindicatos faci1itada por estos sucesos. Ver 
Gonz61ez CaBanova, P., y F1orescano, B., (Coord.), op. cit., p. 
41, y Fernández Chrietieb, P., y Bejar, L., "La década de 1os 
sesenta", en LA EVOLUCION DEL ESTADO MEXICANO, Tomo III, México, 

t1rg~~~1~~~·1~~~~44~P·i!~r¡~; Meyer, L., 9p. cit., p. 1337. 
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Desencantos de1 pasado dejan su 1ugar temporal.mente a l.a 

esperanza de encontrar nuevas f6rmu1as para el. eetab1ecimiento de 

un equil.ibrio mAs bal.anceado en 1a rel.aci6n entre e1 titu1ar de 

l.a administración 

Legisl.ativo. 

públ.ica y l.oe integrantes de1. Poder 

Con este propósito específico se presentan varios proyectos 

tendientes a l.ograr un cumpl.imiento más eficaz de l.as facul.tadea 

de control. y vigil.ancia l.egisl.ativa sobre l.a gestión 

gubernamental.. Xgual.mente, se demanda su participación en l.a 

derinici6n de 1a pol.ítica presupuestaria, y el. reforzamiento de 

l.a supervisión l.egisl.ativa sobre ias empresas del. sector públ.ico. 

Por su parte, "1a mayoría" mantiene una actitud ambigua ante el. 

ímpetu de estos grupos. Se aprovecha toda oportunidad para des-

tacar su disposicí6n de to1erar y co1aborar con 1as fracciones 

de oposición. Pronto, no obstante, 

introducir cambios profundos en los 

ante 1a pretensión de 

esquemas de operación 

tradicionales del sistema político mexicano, se observan l.os 

1~mitee del ofrecimiento. Entonces se procede a marcar al.toe 

contundentes en sus exigencias, con e1 recurso de hacer va1er e1 

predominio de su número sobre 1a Cámara, sin ahorro de críticas 

ni ál.gidos comentarios contra "1as minorías". Por último, en 

casos extremos y para terminar tajantemente cualquier disputa, se 

resal.ta ia categoría de segundo orden de l.os "diputados de 
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partido".10 

Bn contraste con esta notoria osci1aci6n entre el. principio y e1 

fina1 del. trienio, l.o que no cambia en ningún momento durante 1a 

XLVI Legis1atura es 1a extrema preponderancia del. Ejecutivo sobre 

ia institución par1amentaria. Como antes, este hecho es posib1e 

por el. apoyo irrestricto e indiscriminado de "l.a mayoría" a todas 

sus decisiones. Beta condición, dicho sea de paso, no se ve 

arectada de manera a1guna con l.as reformas incorporadas en 1a 

composición del. cuerpo l.egisl.ativo. A partir de ahí, l.o natural. 

••r~ ir deecUhriendo poco a poco 1a persistencia de antiguos 

vicios en e1 sistema pol.ítico mexicano contra un ejercicio 

pl.eno de l.as funciones 

institución. 

constitucional.mente encomendadas .a 1a 

io Ver, por ejemp1o, DXARXO DE LOS DEBATES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 
1966·. Nuevamente se hace mención al. tema el. 13 de diciembre de 
1966. cuando un diputado del. PRI señal.a l.a diferencia de cal.ida
des entre l.os diputados de partido y l.os de mayor~a para refutar 
un proyecto paniata. Al. respecto. apunta que "hubo necesidad de 
hacer reformas constitucioanl.ee para dar asiento a este fl.orido 

~~~~n1~ap~~~o~~:·inÍ~~~Í~:~d~s~:r!~ªs~~~~~~~~sao~1:i~~~~~ia9':~ 
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4.2 ID. de• c•l\n de 1• Legi•1atura en cirra•. 

Para i1ustrar 1oe a1cances de1 cambio operado en e1 trienio 

(1964-1966), primer ensayo de 1a reforma electoral de 1963, 

conviene comentar a1gunos datos significativos de su predecesora. 

La XLV Legislatura se integra con 172 

Revolucionario ~nstituciona1, cinco 

(96•> miembros de1 Partido 

(2.B•l de1 Partido Acción 

Naciona1 y uno (.OS•) de1 Popular Socialista. Deeproporci6n que 

sin duda afecta el nivel de legitimidad de1 régimen (gráfica 1) . 

81 imperativo de renovación reclamado por este cuerpo, sin 

embargo, se expresa también en otros datos que documentan 

ampliamente su desempeño antes de ese momento. 

Bn 1962, año correspondiente a su segundo per~odo, por ejemplo, 

ae llevan a cabo treinta y cinco sesiones, de las cuales 14 (40•> 

se destinan exc1usivamente a tratar asuntos de rutina ta1es como 

1os 11amados "corcho1atazos", entre 1os que se inc1uye 1a 

aprobación para e1 uso de meda11as concedidas a funcionarios por 

gobiernos extranjeros, permisos para trabajar a1 servicio de 1os 

mismos, pensiones y otras actividades asignadas a1 Congreso d• 1a 

Uni6n por mandato constituciona1 (tab1a 1) .11 

11 E1 art. 37 de 1a Constitución seña1a en e1 inciso B, fracciones 
XI y IIX que 1a ciudadan~a se pierde por prestar vo1untariamente 
servicios oficia1es a un gobierno extranjero sin permiso de1 Con
greso Federa1 o de 1a Comisión Permanente o por admitir e1 go
bierno de otro pa~s títu1os o funciones sin previa 1icencia de1 
mismo. De ahí que constantemente 11eguen a iae Cámaras so1ici
tudes de permiso en este sentido, demandando un consumo conside
rab1e en tiempo y energía ~or parte de 1os par1amentarios para 
conceder su genera1 aprobación a estos asuntos. 
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•1 promedio de asistentes por aesi6n en ese año es de 124 

diputados, 1o que corresponde a un 69• de sus integrantes. Sin 

ser menor l.a concurrencia en comparación con otros per~odos en 

1oa que se habrá de contar con una mayor presencia de 1a opo-

aición, l.a pobreza de debate ea, sin embargo, evidente, si se 

toma en consideración que e1 promedio de duración por sesión es 

de una hora y 43 minutos, tiempo mucho menor que el. registrado en 

cual.quier l.egisl.atura posterior. 

Otro indicador importante de 1a intensidad de sus actividades es 

e1 número de iniciativas cursadas ese año. De l.a"s 23 enviadas, 

diez (43\") proceden de1 Ejecutivo, pero de el.l.ae, 1a mitad por 

l.o menos está re~erida a actividades presupuestarias encargadas 

conetituciona1mente al. Ejecutivo, l.o que significa un 

presentación obligada y regul.ar por tener s61o una vigencia 

anua1. El. resto, corresponde a proyectos signados por diputados 

de distintos partidos o con un origen no autorizado por 1a 

l.egiel.aci6n, y cuyo dictamen, dicho sea de paso, queda pendiente 

en su gran mayor~a.12 

12 El. Art. 71 constitucional. señal.a que el. derecho de iniciar 
l.eyes corresponde al. Presidente de 1a República, a l.os diputados 
y senadores de Congreso de l.a unión y a l.as 1egis1aturas de 1os 
Estados. En este caso se trata de proyectos enviados por 1a 
Conrederación de CAmaras Nacional.es de comercio ~ de 1a Unión 
Nacional. de Pensionados Civil.es y Mil.itares A.C., sin competencia 
para el.l.o. 
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Legisl.atura, l.a 

mostrar diversas 

tran•rormaciones. Bn primer 1ugar, el. núcl.eo de l.a oposición, 

con•treñido durante varios trienios a media docena eacaaa, el.eva 

•u n6mero hasta 35 (l.6.75't). De el.l.oe, 20 (9.57't) son miembros 

del. Partido Acción Nacional., diez (4.7Bt) pertenecen al. Popul.ar 

Sociaiista y cinco (2.39t) al. Auténtico de l.a Revol.uci6n Mexicana 

(grAfica 2) . 

A peaar de este incremento, cabe reconocer, su aguda 

deaproporción se mantiene prácticamente intacta. Asi, de l.oa 

209 diputados que l.a integran, 174 del. Partido 

Revol.ucionario 'Institucional. contind.an, a no dudarl.o, 

oatent&ndose como "l.a mayor:La" y conservando su predominio sobre 

l.a misma.13 El. ensayo puesto en marcha, sin embargo, no se agota 

en este dato de escasa evidencia sobre cual.quier posibl.e 

variación en l.a inf1uencia de"1as minorías". En otros, sin 

embargo, el. matiz operado en su dinámica tradicional. de 

funcionamiento se destaca en forma más n~tida. 

El. número de sesiones registradas en su primer per1odo, por 

ejempl.o, es 36, de1 cua1, s61o un 16.67~ se dedica a asuntos de 

rutina, arriba de 20t menos con respecto a l.a cifra consignada 

·13 Las cifras sobre 1a composición de 1a Cámara en e1 l.apso de 
1as cinco Legia1aturaa examinadas, son 1as consi~nadas en el. 
DXARXO DE LOS DBBATES correspondiente a sus respectivos Co1egios 
E1ectoral.es. 
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anteriormente para 1962. Su promedio de duración es de dos horas 

45 minutos y 1a asistencia es de 163 diputados (77.99~ de sus 

miembros), 1o que equiva1e a una hora m4s en promedio por sesión 

y 10~ arriba de asistencia, si se toma como base también 

e1 año antes referido (tab1a 2). 

La diferencia es aún más notable para 1965, puesto que ese año se 

ceiebran 39 sesiones de dos horas 53 minutos en promedio, y se 

registra una asistencia de 166 diputados, 1o que corresponde a1 

79.43\- de 

parte, que 

Legislatura, 

rubros. 

sus miembros. Datos que permiten afirmar, por otra 

este per~odo es e1 de mayor actividad de 1a XLVI 

estimación que podrá corroborarse además en otros 

81 tercero y ú1timo per~odo muestra una leve dec1inaci6n en 1a 

actividad parlamentaria. 

sesiones, su promedio 

Aunque en 1966 se llevan a cabo 44 

de duración es de 2 horas 24 minutos, 

casi media hora menos que el año anterior. También en la 

asistencia se registra una baja a 162 diputados promedio por 

sesión, con lo que se confirma que el vigor inicial producto de 

la nueva composici6n de 1a Cámara comienza muy pronto a 

atemperarse. 

La cifra de inicitivas presentadas en esos tres afies ratifica 

este juicio (tabl.a 3) Bn 1964 se presenta un total de 16 

proyectos legisiativos, en 1os que predomina el 

(7), seguido por el urbano y el habitacional (3 

tema financiero 

en total) . Al 
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afta siguiente (1965), 

1ae financieras (8), 

este número se e1eva a 48, eobresa1iendo 

J.as e1ectora1es, 

administración pública (6 de cada uno). 

y las referidas a 1a 

En e1 último per~odo 

(1966) se expiden 38, diez proyectos menos que e1 afta anterior. 

Bn esta ocasión, 

el. laboral. (7), 

1os temas que resaltan son e1 de justicia (9) y 

mientras el financiero (6) es desplazado hasta 

e1 tercer lugar (gr4fica 3) . 

La participación de los miembros de 1a C6mara en esta primera 

etapa de 1a actividad 1egie1ativa es considerable. Sobre todo si 

•• toman en cuenta iaa iniciativas cursadas por la oposici6n. 

De los ocho proyectos de ley enviados en 1964 por los par1amen-

tarioe (SO~ de1 total de presentados a la asamblea), dos tienen 

tres son de origen en "1a mayor.:ía" (2St de las legislativas), 

Acción Naciona1 (37.St), y tres de1 Popu1ar Socia1ista (37.S•>. 

E1 PARM no presenta ninguna (gráfica 4) . 

E1 número de 1os proyectos de origen 1egis1ativo se e1eva a1 año 

siguiente (1965) hasta 30 (62.5~ de1 total de 1os presentados), 

cinco (16.67t) de1 PRI, 18 (60t) del. PAN y siete (23.33t) de1 

PPS. Nuevamente, e1 PARM permanece ausente en esta actividad. 

Por ú1timo, en 1966 1os diputados e1aboran 20 iniciativas (52.63• 

de1 tota1), de 1as cua1es, siete (3s•> pertenecen a1 

Revo1ucionario Institucionai, 

Partido So1ferino y 

de 1aa iniciativas 

diez (50t) 

ninguna a1 

priistaa de 

(15t) a1 

conjunto 

embargo, s61o seis son objeto de dictamen, 

a1 B1anquiazu1, tres 

PARM (tab1a 3) Del. 

la Legislatura, sin 

pero una de e11as no 
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ea aprobada. Bn cambio, 

trAtni.te en comisiones, 

rina1 de ia asamb1ea. 

aunque 18 de la oposición siguen este 

apenas cuatro logran contar con apoyo 

Bn e1 campo constituciona1, referido genera1mente a 1a demanda de 

ajuetea en lae reg1aa de operación de1 sistema, el. Ejecutivo se 

muestra comparativam9nte con l..os 1egis1adores poco dinAmico al. 

pre•entar Cinicamente dos proyectos (tab1a 4) . Este número es 

•in duda reducido frente a 1oe 28 signados por l..oe diputados 

durante l.a Legislatura. De e1l.oe, por cierto, 26 pertenecen a 

1a opo•ici6n, 10 que bien puede interpretarse como una señal 

el.ara de su inconformidad con la conducción general del r6gimen 

en rubros fundamental.ea para la población (grAfica S) 

E1 segundo período es el mAs activo en este campo, según se 

corrobora con 1a demanda de ref:orma 

constituciona1es cursados por "1.ae minorí.ae". 

a J..7 artícuios 

Un año después, 

sin embargo, su disposición a buscar cambios en profundidad se ve 

menguada. La experiencia práctica habrá quizás corroborado para 

entonces 1.a persistencia de antiguos obstácuios, 

promoción de su actividad en este cuerpo. 

contrarios a 1a 
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4.3 mi de•....,.ao de 1a Legi.•1atura en ~-

Según se advierte en 1as cifras anteriores, 

carencia genera1 de inter6a por parte de 

intervenir en 1a de~inici6n de 1a po1~tica 

todo si ae parte de1 eeruerzo moetrado 

es erróneo aducir una 

ioa 1egis1adore• en 

•obre 

por ios partidoa 

minoritarios para hacer patente su presencia en 1a inatituci6n. 

La condición para val.idar esta afirmación, se entiende, 

exige 1a eva1uaci6n de1 conjunto de 1as iniciativas o 

propuestas presentadas ante 1a asamb1ea, sin menoscabo de 

aque11ae no dictaminadas o aprobadas por factores diversos a1 de 

su intensidad de trabajo o c1aridad de objetivos. A eate 

propósito se destina e1 recuento de hechos que se expone a 

continuación. 

Durante l.a XLVZ Legis1atura, "1a mayoría" continúa respal.dando de 

manera invariab1e 1os proyectos y pronunciamientos de1 Ejecutivo 

en distintos campos, situación en que no difiere con respecto a 

su comportamiento anterior~ La figura presidencia1 es resguardada 

contra cua1quier cr~tica y mocivo de accitudes c1aramente apo1o

gistas. Para comprobar1o, basta referir a1gunos sucesos regis

trados en e1 trienio anterior y en 1a experiencia que cubre e1 

1apso que se comenta. 
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La po1ítica exterior de1 Presidente de 1a Repúb1ica, Ado1fo López 

Mateas es objeto de amp1ios pronunciamientos de apoyo en ambas 

C4marae de1 congreso. Otro tanto ocurre ante las críticas 

generadas desde a1gunoe sectores de 1a pob1aci6n hacia su 

po1ítica en materia de educación, en especia1 por 1a introducción 

de1 1ibro de texto g:r;atuito.14 

B1 asentimiento casi "natura1" que se otorga a sus propuestas e 

iniciativas incide muy notoriamente en 1a dinámica par1amentaria 

en e1 transcurso de esos años. Las excepciones son contadas. 

Bn 1962, por ejemp1o, s61o 1a Ley Federal del Derecho de Autor 

motiva una discusión prolongada.15 Realce similar alcanza la dis

cusión de las reformas a la Ley General de Vías de Comunicación 

un año después, a1 hacer público e1 desacuerdo entre 

mayor~a".16 El asunto, sin embargo, ee resuelve con la 

intervención del Senado al ratificar el texto suscrito por la 

Secretaría encargada de1 ramo.17 

14 Ver por ejemplo el apoyo que se le brinda con motivo de su 
visita a 1a Asamblea de 1as Naciones Unidas para promover 1a la 
posición de México en contra de las pruebas nucleares. Por otra 
parte, vale la pena recordar que e1 tema educativo ocupa un lugar 

~=~;r~~ns~~t~~: ~~~ºd~p~~!º~~6t~~es8~i~~~!~~~~ ~;1 ~~~:~~~f~~ ~i 
país. DIARIO DE LOS DEBATES, 3 de septiembre y 15 de noviembre de 

i~~t~co sesiones después de 1a primera lectura del dictamen 
respectivo. DIARIO DB LOS DEBATES, 16 de octubre de 1962. En e1 
transcurso de las mismas, se introducen diversas precisiones de 
rondo sobre diversos problemas relativos a1 otorgamiento de 
concesiones. 

l' g~~~g g: t8~ g:~~=~: ig ~: ~f~f:~~= ~= i~~~: 
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B1 reato de 1os proyectos 1egis1ativos a cargo de1 Ejecutivo, 

inc1u~doe 1a CUenta Pública y 1os Presupuestos de Ingresos y 

Egresos, virtua1mente se discuten y aceptan en 1a misma jornada 

en que se presentan ante e1 pleno. su aprobación no puede ser 

evitada en ningún caso por 1os partidos minoritarios, dado 1o 

anémico de su representación. 

Panorama similar se registra en 1a XLVI Legislatura, a pesar de 

1oa cambios incorporados en su integración con 1a reciente 

reforma e1ectora1. Un hecho destaca en el conjunto, cuando se 

trata de ilustrar e1 carActer del lazo que une a los diputados de 

1a mayor~a con e1 titular de1 Ejecutivo. 

En septiembre de 1966 1a tribuna de la Cámara de Diputados es 

ocupada por un miembro del Revolucionario Institucional para 

comentar los desa1ojos realizados en diversas co1onias de1 

Distrito Federal, y para demandar de la asamblea la suscripción 

de una protesta fo:r:ma1.18 Aprovechando la oportunidad, Acción 

Nacional se suma al reclamo y exige la renuncia del Regente, así 

como la realización de una investigación formal para determ:Lnar 

1a responsabilidad del Ejecutivo en estos actos. En respuesta, la 

argumentación de la diputación priista se construye en torno al 

propósito de borrar ante la opinión púb1ica toda duda sobre su 

18 Se trata de 1os desalojos realizados en la zona del Ajusco y 
Santa Ursula. DIARIO DE LOS DEBATES, 13 de septiembre de 1966, 
intervención de1 Diputado Ramírez y Ramírez de 1a fracción 
priista. 
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inocencia, a1 tiempo que procede a informar 1a decisión 

presidencial. de otorgar nuevas casas a 1os agraviados. 19 

La cercaní.a entre 11 1.a mayor.í.a" y el. gobierno, sin embargo, no se 

agota en l.a mera defensa del. titul.ar de l.a administración 

federal., sino también en otras expresiones de l.a al.ianza 

corporativa con el. núcl.eo gubernamental.. Con su aprobación en el. 

Congreso, por ejempl.o, se estab1ece e1 Instituto Nacional. de l.a 

Vivienda para al.iviar l.as crecientes presiones en el. rengl.ón 

habitacional. por el. acel.erado avance del. fenómeno urbano. Bn 

compensación, el. decreto expedido incl.uye 1a representación del. 

sector obrero en l.a administración de l.a nueva dependencia. 20 

Con l.a sanción de l.a fracción priista también se l.ogra apunta1ar 

e1 f1ujo de reformas tendientes a 1a mexicanizaci6n de diversos 

campos de 1a economía, según la corriente imperante en esos años. 

En efecto, en e1 recinto parlamentario se ap1auden 1as reformas 

19 A1 respecto aduce 1a desviación de sus indicaciones por parte 
de las autoridades 1oca1es. Otros ejemp1os sobre 1a exaltación de 
ia figura de1 Ejecutivo 11evada a cabo por miembros de1 
Revolucionario Institucional en 1a Cámaras pueden ser consu1tados 
en el DIARIO DE LOS DEBATES, 11 de noviembre de 1966, en donde se 
ensalza su 1abor de apo~o a 1os damnificados de ciclones 
recientes, o e1 25 de noviembre de ese mismo ano, en que se 1e 
hace un reconocimiento por su política 1abora1 a1 decidir 
mantenerse a1 margen en la huelga de 1os trabajadores de Mexicana 

g5D~~igig~·LOS DEBATES, Inicitiva presentada e1 6 de octubre de 
1964 y a.probada e1 11 de diciembre de ese año. El decreto señala 
que 1a nueva institución deberá contar en su administración con 
un representante de1 sector obrero, uno de1 campesino y uno de1 
popular. 
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a1 Art~cu1o 27 Constituciona1 en materia de exp1otaci6n y 

aprovechamiento de recursos minera1ea, a fin de garantizar e1 

predominio de capita1 naciona1 en esta actividad.21 

La Banca es objeto de medidas en e1 mismo sentido pero aún más 

radicales. De esta suerte, en 1as modificaciones de1 Ejecutivo a 

1a Ley Genera1 de XnStituciones de Crédito y Organizaciones Auxi-

1iares, se 1e designa como uno de 1oe enc1aves de nuestra 

econom~a, razón por 1a que su manejo se reserva s61o a 

inversionistas mexicanos.2 2 Ca1ificada como "patriótica", cabe 

apuntar, 1a reao1ución recibe por igua1 e1 apoyo de 1oe 

1egis1adores priiatae y de oposición. 23 

Aunque 1a inversión extranjera se considera necesaria, sd1o ocupa 

un pape1 comp1ementario en 1a estrategia económica de1 gobierno 

en esos años. 

restricciones, 

Por 1o mismo, se 1a sujeta a cont!nuas 

cosa que se observa, por ejemp1o, en 1as reformas 

introducidas en 1965 a 1a Ley Genera1 de Pob1~ci6n.24 

21ozARIO DE LOS DEBATES, inicitiva presentada e1 21 de diciembre 
9~ 1965 y aprobada seis d~as dee~uée. 

23DI~IOa~~e~~~ o:~~~:Í 1~eded~~~;e~á: d~!96~- una presumib1e 
incondiciona1idad de 1os partidos de oposición, a una efectiva 
coincidencia en sus programas y propósitos con respecto a esta 

~~~6n~~it~~ ~:r!ªe1º;~~7ª~e~b~i~Té~t~;ra ~~1p~;u:cf~ns;:6~o~; 
~i:ló~ºn~~i~~if~=~~i=~ ~~~~~~~~' y e1 PARM, 1igado siempre a una 
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B1 acuerdo genera1 de 1os partidos minoritarios con re1aci6n a 

este cap~tu1o de 1a po1~tica gubernamenta1, empero, no se repite 

en otros campos. En especia1, e1 manejo de1 gasto púb1ico 

suscita casi siempre una actitud impugnadora. Las reiteradas 

cr~ticae de 1a oposición en 1a tribuna camara1, eco de 1a 

opinión de diversos sectores de 1a sociedad, son por e11o 

mitigadas en parte con 1a aprobación de tres iniciativas signadas 

por e1 Ejecutivo para ejercer un mayor contro1 sobre 1a hacienda 

púb1ica.25 

La actividad parlamentaria de 1oe partidos opositores toca, sin 

embargo, cuerdas demasiado sensib1es de1 sistema po1~tico 

mexicano a1 plantear otras mutaciones en aspectos tradiciona1ee 

de su operación. Entre otras cosas, su afán se orienta a 

1ograr un equi1ibrio más compensado en 1a división de poderes, 

por 1o que se censura 1a abdicación de facu1tades f isca1izadoras 

25 DIARIO DE LOS DEBATES, 16 de noviembre de 1965, iniciativa de 

~:~tede d;~spe~~~f~rn~e ~~~~:tcio~;s ro~ey b~~:ni;;o~on~~ii~~~ 
Descentra1izados. Dentro de este mismo paquete, ver también 19 
de noviembre de 1965, iniciativa de Ley de Inspecciones de 
Contratos y Obras Púb1icas. En este punto, va1e 1a pena recordar 
iniciativas presentadas sin mayor suerte en 1a misma materia por 
AN en 1940, 1943, 1944 y 1945. Su proyecto más reciente 

;or¡~:po~~~~~~i~~ ~~ oc~ub~: d~0~:~1t~c!~n~~~:.prg~~~=~i~i~~zm:~ 
contrario, éste es desechado por 1a Cámara e1 22 de noviembre de 
1966. 
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de1 Congreso rrente al. Ejecutiva.26 

Durante l.os tres aaos que cubre 1a XLVI Legisl.atura, 1o mismo se 

cue•tiona loa criterios de def inici6n de 1os presupuestos 

rec1eral.ea, que su ap1icaci6n, y hasta se l.l.ega a proponer, con 

poco 4!xito desde l.uego por el. bl.oqueo de 11 1.a mayorí:a", l.a 

adopci6n de un nuevo orden Constitucional. tendiente a regul.ar el. 

desarroll.o económico del. paí:s con l.a apl.icación de estrategias 

distintas a l.aa del. gobierna.27 

2 6 Ver, por ejempl.o, DIAR20 DE LOS DEBATES, 11 de noviembre de 
1966, discusión sobre l.a cuenta ~úbl.ica correspondiente a 1966. 
Sobre l.a Cuenta Públ.ica, AN advierte que ésta no sdl.o se rinde 
con final.idades informativas, sino también para establecer 
reaponeabil.idades". Y añade: "No buscamos J?romover una 1.ucha para 
•upeditar 1.as funciones de1 Ejecutivo a un dictadura 
congreeiona1.. Pretendemos nada más que cada uno de 1.os dos 
poderes tenga definidas sus funciones constitucionales ... " 
Sobre 1.as intervenciones de1 PPS en este tema, ver entre otras 
fechas, DIARIO DE LOS DEBATES, 16 de octubre de 1964, proposición 
para 1.a creación de una comisión de enlace con l.a Secretaria de 
Hacienda para recabar informes sobre los lineamientos generales 
de1 Presupuesto de Egresos de 1a Federación de 1965. En esa 
ocasión, Vicente Lombardo Toledano, presidente del partido, 
demanda 1.a participación de la Cámara en la elaboración de este 

~9cum~rto · PPS · propone 1.a creación de un nuevo capítulo 
constituciona1 relativo a 1.a economía nacional. En su 
presentación a la Asamblea, Vicente Lombardo Toledano, señala la 
necesidad de convertir en preceptos ob1igatorios los compromisos 
que el. gobierno ha contraído con el. pueblo. "Porque sólo las 
normas constitucionales, que no se modifican por decretos de 
fácil expedición pueden servir de sustento seguro para el 
desarrollo progresivo del país". DIARIO DE LOS DEBATES, 27 de 
diciembre de 1965. De igual manera, propone modificaciones a1 
Art. 115 Constituciona1 a efecto de lograr 1a autonom~a 
financiera del municipio 1ibre, DIARIO DE LOS DEBATES 27 de 

~6~~Ó~~: deN;~~~ñai: 1rirÁR~6d~ii~~sdgE~~~E~~Y i:r~e1~i~f~~~~i~~ 
1965. 
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Con e1 fin de imprimir una nueva t6nica en e1 proceso parlamenta-

rio, pero con igua1 rasu1tado, se propone vo1ver a 1a tran•mi-

siOn de l.as 

tel.eviaiOn.28 

sesiones de mayor importancia por radio y 

Adem4a, se demanda e1 restablecimiento de 1a ree-

1ecci6n para aue miembros y 1a extensión de sus actividade• a dos 

per~odoa.29 Bate poyecto, por cierto, ocupa un reng16n especia1 

al. haber sido aprobado en 1a c&mara de Diputados y 1uego vetado 

28 DIARIO DB LOS DEBATES, 16 de octubre de 1964. Proposición del. 
PPS. B1 PRX descarta en 1a misma seei6n esta ~osibi1idad con e1 
argumento de c¡¡ue 1a te1evisi6n no debe constituirse en condición 
para que 1a ciudadanía sepa si la Cámara está trabajadono o no. 
Fina1mente, se apunta, no es conveniente que 1a Cámara se vea 
sujeta a la presión que viene aparejada consecuentemente con la 
aparici6n de un diputado c¡¡ue suba a esta tribuna ante 1as c&maras 
de tel.evisi6n. So1o "quiere darse 1a impresión de que estamos 
negándonos a que e1 pueb1o conozca lo que estamos haciendo ... " 

2~nc~~~io DE LOS DEBATES, 13 de octubre de 1964. Iniciativa de 
reforma a 1os Art. 59 y 66 Constitucionales del PPS. En e11a se 
argumenta que e1 principio de 1a no reelección de 1os 
par1amentarioa deriva más de un problema de interpretación que de 
un requerimiento democrático. Al respecto, se afirma, en 1a 
derogación de las reformas a 1os Art~culos si y 59 
Constitucionales del 20 de abril de 1933 s61o se habla del cargo 
de presidente y vicepresidente. pero no de los de diputado y 
senador. De igual modo, se advierte que los representantes del 
pueblo y los estados podrán realizar mejor su función si cuentan 
con las condiciones para adquirir los conocimientos necesarios 
para el c~mplimiento de sus tareas. Con respecto a la ampliación 
a dos periodos de sesiones se argumenta la necesidad de que la 
Cámara de Diputados actue como· "foro para escuchar al puebl.o". 
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en 1a de Senadorea.30 

Por otra parte, en ara• de hacer 1116• erectivo au trabajo, se 

propone 1a abreviaci6n de 1os tr4mitea de rutina atendidos por 

1a C...._ra y 1a operaci6n de comisiones durante 1oa per!odoa de 

rece•o. Aaimismo, •e previenen modiricacionea en su funciona-

miento con C>J:ljeto de considerar entre sus tareas no •o1o e1 exa

men y 1a inatrucci6n a 1a aaamb1ea, aino también 1a investigaci6n 

y rormu1aci6n da proyectos de 1ey.31 Desgraciadamente, estos 

esruerzoa rinden e•casoa frutos a1 ser desechadas o privadas de 

dictamen caai toda• 1aa iniciativas en este sentido.32 

30 DXARXO DB LOS DBBATBS, 15 de octubre de 1965. Diacuai6n de1 
dictamen enviado por ei Senado sobre 1a ree1ecci6n par1amentaria. 
aprobada e1 30 de diciembre de 1964. "La mayor~a" eeña1a su 

~~~rrru~~~."!ra:is~::~~~~i~e ~jo~!!i:~~~ª~em~~r~~caª ~ej~~!~ 
C6maraa comparten". Entre 1as causas a1udidae en e1 dictamen 
para e1 rechazo se apunta 1a acusación de que 1a Cámara de 
Diputados obró sin consu1tar a 1a opinión púb1ica. De igual 
modo, se afirma que 1a inicitiva en cuestión sustenta una 
"concepción deprimente" del poder Legislativo y de los diputados, 
precisamente en el momento en que se hace un esfuerzo por 
devo1ver al Congreso su categor~a de Poder. Por otra parte, se 
afinna, la reelección de los parlamentarios inevitablemente 

§fªii~!:z~ g¡s~~~ig~S:iE~~~od~e1~c~~~~=c~!6~9~~~a~~e~~i:!Ptiembre 
de 1965 y 16 de noviembre de 1965. Iniciativas de reforma a 

S!rl~ ~:lc:ª~!d~r~;~!~~ ::c~~n~!-Art. 79 Constitucional fracción 
III y las reformas a 1os art. 1, 85, 94 y 179 del Reglamento 
para el ~obierno interior del Congreso General, aprobada el 4 de 
~~~j~ d~r!~~: er ~=~~~~~ªd: ;:ce~~~ración de las comisiones de 
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La intencí6n de 1as rraccionee minoritarias de modificar 1a dinA-

mica par1amentaria, sin embargo, no cesa. Constantemente se hacen 

exitativae en demanda de dictamen a 1as iniciativas "conge1adas", 

y mayor seriedad en 1a dirección de 1a C4mara, bajo contro1 

prii•ta. Bn efecto, se reprueba 1a inasistencia, 1a fa1ta de 

puntua1idad en e1 inicio de 1as aeaionee, y 1a irregu1aridad en 

e1 manejo de1 reg1amento de sesiones, en cuestiones ta1ea como e1 

respeto ai turno de 1oa oradores cuando asi conviene a 1a mesa.33 

Bn ei Ambito e1ectora1, 1igado estrechamente a eu dearavorab1e 

posición en 1a c~mara, 1as fracciones minoritarias intentan aba-

tir 1ae barreras en su contra, a pesar de1 esp~ritu de 1a reforma 

de 1963. Con esta rina1idad, se propone 1a inc1usi6n de1 

principio de los diputados de partido en 1os comicios municipales 

y en 1a Cámara de Senadorea.34 7gua1mente, durante toda 1a 

Legis1atura se observa su preocupación por 1ograr modif icacionee 

en 1a estructura interna del Distrito Federai.35 

3 3 Ver por ejemplo, DIARIO DE LOS DEBATES, 29 de noviembre de 
1966, rec1amo a "1a mayoría" por e1 tipo de democracia que se 

~~·~;i~ee~e1~a;:ma~Übii~:~!i~~ ~! d~r:~1;t~~~~nd~~96~é ::~!~~ ,! D~~~~~ª~e diciembre de 1965. Iniciativa de reforma de varios 
Artículos Constitucionales de AN tendientes a1 perfeccionamiento 
de1 registro nacional de electores con 1a expedición de una carta 
de cíudadanía, y la inclusión en la Cámara de Senadores y 
municipios del principio que da sustento a "diputados de 

~~rt~~g~; ~~s~;h~1~i=:m~; ~= ~~~~~~~~c~:tl~!6de1 Ejecutivo para 
rero:rmar la Ley de Planificación del DF. 
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Para corregir 1oa prob1emas de administración de 1a entidad, 

privada "de 1as instituciones y principios democráticos que se 

pretenden para 1a estructura po1ítica de1 país", 1os partidos 

minoritarios p1antean 1a creación de un órgano que inc1uya 1as 

demanda• de sus habitantes en 1ae cuestiones que mas 1ee 

arectan.36 No habr4 11egado todavía e1 tiempo, sin embargo, en 

que e•ta omisión pueda ser reparada.3 7 

Otro •mbito que suscita una preocupación conjunta es e1 1abora1. 

Bmpero, aunque 1os proyectos para reformar e1 Artícu1o 123 

Conatituciona1 y 1a Ley Federa1 de1 Trabajo signados por 1oe 

1egis1adores son numerosos, rara vez son coincidentes. Bn un 

extremo, 1a oposición sugiere medidas para desarticu1ar 1a 

estructura sindical 1igada a1 oficia1ismo, mientras que en e1 

otro, e1 sector obrero de1 Revolucionario Xnetituciona1 busca su 

reforzamiento.38 

36 D.D., 9 de noviembre de 1965, iniciativa de1 PAN para reformar 
1a Ley Orgánica de1 DF. E1 proyecto propone que e1 Ejecutivo, a 

~~;:~~ ~~!mg~;¡t~6im~~éeco~=~~~ e~o~ºbt~~noc~~d!;a~~~~dadu~ºnm~~ 
después, e1 PPS da curso a otro proyecto de reforma con una 

~9t~c~~~s~Eu6~6!1ª~eª1!ªA~i~eaº·~e'R~~r~:e~~;~~==R~e~E ~~6~erá 
publicada en e1 DXARIO OFICIAL DE LA FEDERACION e1 2 de febrero 

~¡ 1~~8e1 primer caso se alínea AN a1 denunciar la irregularidad 
del funcionamiento de1 aparato sindical oficia1 y proponer 1a 
imp1antaci6n de un esquema democrático para 1a renovación de su 

:!~~~~nc~~rer~·ºd~i ~:x,de~~:~e~~61~~ 19~!· i~~t~~u~!~nd~~ i! 
jornada de 40 horas, la expedición de1 Reglamento ~ara 1os 
Empleados de Xnstituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, y 
1a derogación del decreto de 1945 sobre 1a obligatoriedad de 1os 
contratos co1ectivoe (única aprobada de todo el paquete). o.o., 
21 y 30 de septiembre de 1965, 
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Por ü1timo, e1 tema de administraciOn de justicia a1canza tambien 

gran interés en todos 1oe grupos parl.amentarios. El. proyecto 

gubernamental., ava1ado por l.a diputación priieta, se re•ume en 1a 

reorganizaci6n 

adminiatrativoa. 

de1 sistema para al.iviar 1oa recargo• 

B1 eje principa1 de 1aa iniciativas de 1a 

opoaici6n, en contraste, apunta al. rortal.ecimiento de l.a 

autonom~a de este Poder. Conrirmada por "l.a mayor~a", ain 

embargo, l.a nueva l.egial.aci6n mantiene intocada su dependencia 

tradiciona1 de1 Bjecutiva.39 

4 .4 Bal.ance f:ina.l.. 

Las transf ormacionee que exhibe l.a XLVI Legis1atura con respecto 

a l.as que l.a anteceden, admiten más de una l.ectura. Para l.as 

autoridades que pl.antean l.a reforma el.ectora1 como l.a sol.ución a 

l.os retos con que se inician l.os sesenta, ée~as resul.tan en buena 

39 D.D., 3 de noviembre de 1964, reformas al. Art. 18 
Constitucional.; 10 de diciembre de 1965, reformas a la Ley 
Org4nica de 1os Tribuna1es de Justicia del fuero común para e1 
D.F. y Territiorios; 22 de noviembre de 19661 reformas a 1os Art. 
94, 48, 100, 102, 104, 105 y 107 Constituciona1es; 23 de 
diciembre de 1966, rerormas a1 Código de Procedimientos Civi1es 

~:11~6~; r~~~~!ªªain~¡~;~:~: d:r~éu1~:r g~~~éi~u~!o~:f;!e=~= 
~=~am!en~~8deiu:j:~ut1~o;ma~ºáe !~~~~=~~~e~: 1~~6,d~=~~~;s !i 
Art. 71 Conatituciona1, para reconocer1e a 1a Suprema Corte de 
Justicia 1a facu1tad de iniciar ieyee re1ativas a1 ámbito de su 
competez:icia. 
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medida un 1ogro. Se trata de dotar a1 órgano ·par1amentario de 

una imagen 11\&a p1.ura1 y aaignar1e un pape1 m4a activo en e1 nuevo 

eaquema de integración po1í.tica, sin perder su contro1, ni 

modiricar au articu1aci6n con otras instituciones de1 sistema. Y 

ta1 objetivo ae cump1e sin duda, por 1o menos durante e1 1apao 

que dura •u primer impacto sobre e1 cuerpo l.egis1ativo. 

Después, 1os rasgos exc1uyentes y autoritarios de1 sistema 

po1~tico mexicano vue1ven a ocupar su 1ugar en 1os escenarios 

par1.amentarioe, y "1as minorf.a&" advierten 1oa estrechos l.f.mitee 

de 1o• cambios incorporados. Bn efecto, aún antes de que se agote 

1a euroria de l.a apertura, l.a supervivencia de añejas costumbres 

se hace manifiesta una vez más para demostrar que su remoción 

requiere de a1go más que modificaciones a1 orden juridico 

e1ectoral.. 

En estas circunstancias, el. nuevo model.o de integración pol.itica, 

basado en 1a p1ura1idad de actores partidistas, apenas pasa su 

primera prueba, obl.igado a competir con un esquema corporativo 

todav~a eficiente en ei desempeño de esta tarea, a pesar de sus 

l.imitaciones para abarcar l.oa caml:>ios incorporados en el. espectro 
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eociaJ..40 

No obstante, el. reforzamiento de l.as fracciones de opo•ici6n, 

resul.tado del. incremento en número de aue representantes, en mA• 
de una ocasión tambiAn deja su impronta en l.a derinición y manejo 

de diversas pol.~ticas de gobierno. Loa hechos que dan cuenta de 

ia efectividad de 1a presencia de partidos distintos al. del. 

gobierno en este cuerpo se observan en diferentes episodios, no 

siempre puestos de manifiesto por artificios del. sistema pol.~tico 

mexicano, tendientes a reafirmar l.a autosuficiencia e infabil.idad 

del. rEgimen. Bn ei trienio que cubre la XLVX Legisl.atura, empero, 

es poaibl.e reconcer distintos casos, aún si se quiere en estado 

embrionario, 

sobreponerse 

que son resul.tado del empuje de "l.as minorias" para 

al predominio abrumador del partido gubernamenta1 

sobre 1as Cámaras del Congreso. En este sentido, cabe destacar, 

por ejemplo, 1a incorporación de diferentes disposiciones en la 

1egis1aci6n a fin de mejorar la reguiación y e1 control sobre 1a 

gestión píib1ica, gracias a su esfuerzo. De 1as cifras que 

i1ustran su desempeño, por otra parte, se conc1uye una 

40 D%ARIO DE LOS DEBATES, iniciativa de reforma a1 art. 54 de 1a 
Ley de1 Xnstituto de Seguridad y Servicio Socia1 de 1os 
Trabajadores a1 servicio de1 Estado, cursada por un miembro de ia 
diputación obrera de1 PRI, afi1iado de ese sindicato, para 
exentar a1 gremio de1 impuesto sobre compra de casas, condominios 
y terrenos. La C4mara de Diputados, según se observa, juega 
tambi6n un importante pape1 en el forta1ecimiento de1 contro1 
oricia1 sobre 1a estructura sindical. 
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intervención mlis consistente de l.ae minorías, al. igual. que su 

el.ara pretensión de fungir como activos partícipes de l.a pol.ítica 

de gobierno.41 

Reconocer e•toe 1ogros y aun otros que es poaibl.e desprender de 

1a breve re•eña hecha de 1ae actividades de l.a XLVI Legie1atura, 

no •ignirica de manera al.guna negar l.as 1imi.tacionea de J.os 

cambios observados en l.a l.abor de l.a institución. Bn algunos 

caaoa, hay que reconocer, se trata e6l.o de matices, no por e1l.o 

menos significativos. 

E1 sentido y l.a· intensidad de l.ae acciones a cargo de l.os 

partidos que conforman el. n6cl.eo de J.a oposición es, sin embargo, 

tarea harto difícil., puesto que cada una" de el.l.as muestra una 

actitud y un comportamiento distinto con base en diversas 

circunstancias. Bntre el.l.ae, por ejemp1o, su identificación con 

las po1~ticas en curso, o simplemente, por l.a diaponibi1idad de 

4 1 A1 respecto, vale la pena recordar ia iniciativa de AN de1 27 
de octubre de 1964. Esta cuestión es retomada en noviembre y 
diciembre de 1965 en 1os proyectos de ley de1 Ejecutivo de 
noviembre y diciembre de 1965. Bn 1a sesión en que se ventila el 
dictamen de la iniciativa de1 PAN (22 de noviembre de 1966), 
Christieb Zbarrola, ~residente del partido, recordará que la 

~~==~~;~~!6~ediaª~r!ri1g~~!r6nfu:oE~:c:~i~:r~~~u~~r. co~e~:ri~n6! 
d~as después, el PRI presentó una iniciativa con idéntico 
prop6aito. Posteriormente, comentó, Lue informado de que 
próximamente e1 Ejecutivo tambi6n presentar~a un proyecto sobre 
eate particular. Ver también D.D., 27 de diciembre de 1965, 

~~~~!~~o~ede~re:~pu;~~~u~: r~r ~=de~:~r~~~a ydi1 á!c~f6!emb~e1~: 
1966, reconocimiento de AN por 1os avances registrados en 
atención a los cuestionamientos hechos el año anterior por su 
partido. 



-117-

recursos para organizar su trabajo par1a~entario. Mal. se puede 

preparar una iniciativa o intervenir en un debate si se carece de 

una ea~ructura partidi•ta de apoyo. Y menos aún, ai ni siquiera 

ae cuenta con el. n6mero auriciente de J.egisl.adorea para aai•tir a 

l.aa sesiones de comisiones destinadas a l.a el.aboraci6n de 

como es el. caso en l.aa tres rraccionea minoritaria& 

que participan en l.os trabajos de esta Legisl.atura.42 

La poaibi1idad de establ.ecer acuerdos o negociaciones entre l.ae 

mismas. por otra parte, se vial.umbra no sol.o remota, sino ca•i 

impoaibl.e por J.a pol.aridad de sus posiciones. Aa1., ni en 

cuestiones que pudieran ser de interés mutuo se l.ogra tender 

ningún puente. Antes bien, e1 enfrentamiento entre Acción 

Nacional. y el. Popular Socialista es frecuente, y en no pocas 

situaciones, impide inc1ueo que e1 debate se concentre en puntos 

sustantivos de la discusi6n.43 

Más que en la modificación del marco legislativo del país, los 

aportes de1 PAN en esta primera experiencia de mayor apertura a 

"las minor.f.as", se resumen en 1a introducción de constantes 

ajustes de técnica legislativa en las leyes aprobadas. Avance 

42 Cabe recordar que 1a Cámara de Diputados cuenta en esta 

~~gi~!~t~~~ ej~~p~~,cg~~~~ºi~ªyP~~~e~Í~~~mbre de 1966, fecha en 
que el PPS se pronuncia en contra de reformas electorales 
propuestas por AN, a pesar de favorecer la posición de las 
minorJ:.as. 
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indudablemente importante, por cuanto con e11o se facilita su 

ap1~caci6n y ae evita 1a constante incorporación de nuevas 

reronnaa.44 

Por •u parte, el. PPS, presidido en esta ocasi6n por su propio 

creador, Vicente Lombardo To1edano, deap1iega en e1 primer año 

gran actividad en 1a elaboración de proyectos 1egie1ativoe. 

Aunque en su discurso evita 1a confrontación directa con 1a 

mayor~a, no por e11o renuncia a proponer cuestiones de rondo 

para reorientar e1 deaarro11o de1 país acordes a su particu1ar 

6ptica, en muchos casos, por cierto, coincidente con posturas de 

importantes miembros de "1a mayor~an.45 

Por 61timo, 1a actuación de1 PARM durante e1 trienio es poco 

destacada tanto por 1a escasez de aue intervenciones en tribuna 

como por eu interés en 1a presentación de iniciativaa.46 Con 

argumentos abundantes en referencias a 1a Revo1uci6n Mexicana, y 

••1vo raras excepciones, su voto 1egis1ativo favorece 1ae 

44 Aunque se 1e acusa de haber inundado de iniciativas 1a Cámara, 
pocas son materia de dictamen, y menos 1as que se aprueban. Para 
mayor i1uatraci6n sobre sus aportes en e1 mejoramiento de técnica 
1egie1ativa, consu1tar C.D. durante 1os meses de noviembre y 
diciembre de 1965, en 1os que se reconoce su intervención en 
••te rubro, en 1o que toca a1 trabajo en comisiones como en 1os 
ajuatea introducidos en 1os textos 1egis1ativos durante e1 

f!ba~:r, por ejemp1o, o.o., 7 de septiembre de 1964, g1osa a1 teforme presidencial.. 

por =~ ~j;~~tf~~º!ªif~ªd:n ~!cg~~6~~ºd!:e~~~~=nt~~~e~~~¡~~io;n'~~;e 
veteranos de 1a Revo1uci6n. D.D., 26 y 28 de diciembre de 1966. 
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propuestas S!'11>ernamenta1ea. Por otra parte, como ei PPS, SUB 

di•puta• principa1ea •e orientan contra 1as posturas de Acci6n 

Naciona1. 

La divergencia entre 1oa miembros de 1aa ~raccionea minoritaria• 

y 1a propia ~mayor~a", sin embargo, no ob•ta para que en a1guna• 

oca•ione• •• produzcan aprobacionea un&nimee, cuando exi•te 

coincidencia de criterios. En ta1ea oportunidades, por cierto, 

e1 dictamen no deja de dar cuenta de 1a participaci6n p1ura1 en 

•u e1aboraci6n, pero eaoa casos, cabe ac1arar, aon por 1o genera1 

mA• ia excepci6n que ia regia. 



NGmero de sesiones 
N'Cimero sesiones rutina 
~ de sea. rutina 
Duración prom/aes/min.* 
Asistencia prom/sea*• 
t de1 tota1 integrantes 
Nüm .. tota1 Iniciativas 
Zniciat. Presidencia1es 
• de1 tota1 iniciativas 
Zniciat. Legie1ativae 
t de1 tota1 iniciativas 

62 

3S 
14 
40 

103 
124 

69.66 
23 
10 

43.48 
13 

S6.S2 
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• Duración promedio de 1aa sesiones de 1a Legie1atura, expresada 
en minutos. 
** A•i•tencia promedio de ias sesiones de 1a Legis1atura. 

(tab1a 1) 

Dm>J:CADml 64 65 66 TOT.LJK;. 

lf(imero de •e•iones 36 39 44 119 
Níimero de sesiones rutina 6 9 6 21 • de •es iones rutina 16.67 23.08 13.64 17.65 
Duraci6n prom/ses/min.• 16S 173 144 
A•ietencia prom/sesión•• 163 166 1SS 
t de1 tota1 integrantes 77.99 79.43 7S.60 

39.67 
7 

17.79 
160.67 
162.33 
77.67 

* Duración promedio de 1aa sesiones de 1a Legis1atura, expresada 
en minutos. 
** Aaietencia promedio de 1as sesiones de 1a Legie1atura. 

Núm. tota1 de iniciativas 
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• de1 tota1 de iniciativas 
Zniciat. Legis1ativas 
t de1 tota1 de iniciativas 
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• dei tota1 iniciativas 
• de1 tota1 iniciat. Leg. 
Dictaminadas 
Aprobadas 
Iniciativas de O~osici6n 
~ de1 tota1 iniciativas 

Ctab1a 2) 

64 

16 
8 

so 
8 

so 
2 

12.50 
2S 

o 
o 
6 

37.SO 

65 

48 
18 

37.SO 
30 

62.SO 
s 

10.42 
16.67 

2 
2 

2S 
S2.08 

66 T0'1". LBG • PllCll/AJÍO 

38 102 34 
18 44 14. 67 

47.37 43.14 44.96 
20 SS 19.33 

S2.63 S6.86 SS.04 
7 14 4.67 

18.42 13.73 13.78 
3S 24.14 2S.56 

4 6 2 
3 5 1.66 

13 44 14.67 
34.21 43.14 41.26 



-121-

• del. tota1 iniciat. Leg. 75 83.33 65 75.86 74.44 
Dictaminadas 2 2 14 18 6 
Aprobada a o 2 2 4 1.33 
J:niciativas del. PAN 3 18 10 31 10.33 

• del. total. iniciativa& 18.75 37.50 26.32 30.39 27.52 
• del. tot. iniciat. Leg. 37.50 60 50 53.45 49.17 
• del. tot. inic. Opoaici6n 50 72 76.92 70.45 66.31 
%niciativae de1 PPS 3 7 3 13 4.33 

• del. total. iniciativas 18.75 14.58 7.89 12.75 13.74 
• del. tot. iniciat. Leg. 37.50 23 .. 33 15 22.41 25.28 
• del. tot. inic. Opoaici6n so 28 23.08 29.55 33.69 
J:niciativas del. PARM o o o o o 
• del. total. iniciativas o o o o o • del. tot. iniciat. Leg. o o o o o • del. tot. inic. Oposici6n o o o o o 

(tabl.a 3) 

D•>J:CADOR 6o& 65 66 TOT.1.-G. PmlR/Aiio 

Tota1 inic. rer. conatit.* 6 l.8 6 30 10 

• de iniciativas total.ea 37.50 37.50 15.79 29.41. 30.26 
J:nic. ref .. conat. B~ec .. ** 1 o l. 2 .67 

• de l.as iniciat. B ec. 12.50 o 5.56 4.55 6.02 

• de l.as ini. ref . conat. 16.67 o 16.67 6.67 l.l. .11 
J:nic. re-r .. const. Legia••• 5 18 5 28 9.33 • de l.as iniciat. Leg. 62.50 60 25 48.28 49.17 • de l.as ini . ref. const. 83.33 100 83.33 93.33 88.89 
J:nic. ref. conet. PRJ: o 1 l. 2 .67 • de l.as inic . del. PRJ: o 20 14.29 14.29 l.l. .43 • de l.as inic . ref. constit. o 5.56 16.67 6.67 7.41 
:i:nic. ref. conetit. Op.•••• 5 17 4 26 8.67 • de l.as iniciat . de Op • 83.33 68 30.77 59.09 60.70 

• de l.as ini. ref. conat. 83. 33 94.44 66.67 86.67 81.48 

Total. de iniciativas de reforma constitucional.. 
** Zniciativae de reforma constitucional. presentadas por el. 
Ejecutivo. 
*** :J:niciativaa de reforma constitucional. presentadas por 1a 
Legisl.atura. 
**** :i:niciativae de reforma constitucional. presentadas por 1a 
oposici6n. 

(tabl.a 4) 
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5. ._. J[L~J: (47) LmGJ:SLa"IUllA (1967-1969) • 

5.1 &l. tr:l.enio en 1blea• genera1e•. 

Deede ei comienzo de ia XLVIX (47) Legis1atura (1967-1969) se 

hacen patentes 1oa aignoa de un nuevo decaimiento de1 par-

1amentariamo mexicano en su apat~a habitua1. Los erectos 

inagura1ee de 1a rerorma e1ectora1 de 1963 quedan as~ pronto 

anulado•. Si ya en el último per~odo del trienio anterior su 

aliento comienza a debilitarse, 

completamente cancelado. 

en éste, su impulso queda 

Bl re•u1tado de loa comicios previos a la integración del Con-

greso, y en particular de la C6mara de Diputados, es mAs que un 

presagio sobre el sesgo que habr&n de seguir sus actividades. 

Mal empieza la Legislatura al hacer depender su integración de 

una violación de la ley electoral en la parte relativa a la 

••ignaci6n de los "diputados de partido".1 

1 Bn 1aa e1ecciones 1egis1ativas de 1967 ei PPS s61o aicanza 
oficiaimente e1 2.17• de 1a votación tota1, y e1 PARM e1 1.39 por 
ciento. Como ee recordará, 1a 1e~ demanda un mínimo de 2.s• 
para 1a asignación de 1os primeros cinco diputados de partido. 
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Ma1, no e6l.o porque 1a norma pierda su dignidad a1 introducirae 

aeriae dudas sobre 1a justeza de sus dieposicionea, sino porque 

aque1l.os cobijados con su inrracci6n no 1ogran l.iberarae de 

ju•tiricadae sospechas sobre l.a supeditación de su conducta a 1as 

autoridades que as~ l.oe favorecen. De esta suerte, 1ejoa de 

vigorizar e1 cumpl.imiento de sus 1abores par1amentariaa, 1a 

"interpretación" que se hace en nombre de1 "e11pf.ritu" de 1a 

1egi•1aci6n 

actuación. 

el.ectora1 tiende a acentuar 1a incon•ietencia de •u 

Atrapadas en 1ae secuel.as de este proceder, dos de l.aa tres 

fracciones de oposición poco aportan para mejorar su desempeño 

en el. recinto, pero sí mucho para aumentar su desprestigio ante 

el. juicio de l.a ciudadanía. Sea por probl.emae internos, cuya 

prueba m4s c1ara parece ser l.a dificul.tad misma de a1canzar e1 

cociente m~nimo exigido por 1a 

externa a este estudio, e1 

1ey, o por cual.quier otra razón 

hecho es que 1a actividad 

par1amentaria de estos partidos se ve hondamente demeritada a 1o 

1argo de1 trienio. Su presencia se reduce as~ casi a comentar 

cueetionea pre•entadas por 1os 1egie1adores de otros partidos, 

para, a continuación, agregar su voto al. de "l.a mayor.:ía". 

La mengua en l.a actividad del. órgano camaral., 

privativa de estos grupos. En real.idad, 

sin embargo, no es 

durante l.a XLVII 

Legis1atura 1a l.abor de todos sus integrantes decae en ~arma 

notoria. Entre otras cosas, por ejempl.o, se observa un descenso 

el.aro en l.oa intentos de origen parl.amentario por introducir 
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rerorma• con e1 propósito de inicidir en el proceso po1~tico. 2 

Bajo estas circunstancias, e1 poder concentrado en e1 Ejecutivo 

no deja 1ugar a dudas.3 Tampoco su abso1uto predominio sobre 1a 

Legia1atura, toda vez que aque11as cuestiones con origen 

preaidencia1 presentadas a su consideración, cuentan con e1 

d6ci1 apoyo de 1os par1amentarios de su partido, mayoritario en 

ambas C~marae.4 

81 "mi1agro mexicano" empieza a mostrar ya sus debi1idades en 

direrentes campos. A pesar de1 fuerte apoyo fisca1 y financiero 

del gobierno, e1 esquema elegido para el fomento del sector 

industrial muestra pronto sus deficiencias. E1 proceso de 

2 Si se atiende a la def inici6n de que una Constitución es el 
conjunto de leyes por ei que la comunidad ha admitido ser 
gobernada, además de 1as indicaciones o metas de 1a acci6n futura 
que deberán guiar a1 gobierno, 1as modificaciones incorporadas en 
e11a sin duda actua1izan e1 proyecto a que aspira una sociedad. 

~~8es~~p~~~~~:to, d!~~e~ª at~~ci~~d~~ci~i~~ ~~VI2~eg!~~~g~f~é 
constituciona1es, mientras que en 1a XLVII este número se vea 
reducido únicamente a tres. Ver Wheare, k.C., LAS CONSTITUCIONES 
MODERNAS, Espafta, Editoria1 Labor, 1975 y Loewenatein, k., TEORIA 

~B ~ c~=~~I~;~~~~1:~r~:10~~á :~~e~f~~~~do!9~~- esta Legislatura 
exhibe e1 predominio absoluto del Ejecutivo sobre 1os otros dos 
Poderes con tota1 transparencia. se trata de 1a denuncia hecha 
por AN an~e el desconocimiento de1 amparo concedido por 1a 
Suprema Corte de Justicia a 1os empresarios de 1a industria 
chocolatera por parte de1 Ejecutivo. Su intervención para hacer 

~~~!~º d~;~o~!~~~~e~º ~~¡~:Íe:ind!~:~~~· ~~;er¡!r ;:c~~~!;~~i~~ 
vac¡~nd=~t~erL~g~~Ía~~r~es~ic~:mb!i d~a!~~?.·por ejemp1o, de una 
iniciativa aprobada de1 sector campesino de1 Revolucionario 
Institucional, devue1ta a la Cámara con modificaciones 
introducidas por funcionarios de 1a administración púb1ica, hecho 
no objetado en forma a1guna por 1os afectados. Ver D.D., 9 de 
septiembre de 1969. 
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•uatituci6n de importaciones enrrenta serios retos, tanto por 1& 

1imitaci6n del mercado interno, como por la ausencia de la 

tecnolog~a necesaria para continuar eu desarrol1o. A esto ae 

suman, ademas, loe resultados del excesivo proteccionismo en 

direrentes ramas. tales como la producción de bienes deficientes 

en calidad y precio, y la dificultad de asegurar eu colocaci6n en 

loa mercados del exterior, razón por la que la planta indu•trial 

•e ve obligada a mantenerse parcialmente ocioea. 5 

Por au parte, ei sector agr~cola se perrila también como un rae-

tor de vulnerabilidad adicional sobre el modelo econ6mico, en 

virtud del lento crecimiento de las exportaciones y de su 

paulatina deacapita1izaci6n por los altos montos transreridoa a 

1a industria, v~a e1 estricto contro1 de 1oa precio• de garantia 

a aua productos ap1icado por e1 gobierno. De igua1 modo, ya •• 

resienten 1ae consecuencias de 1a reducción de 1a inversión 

p6b1ica destinada a1 campo.6 As~, e1 ea1do de esta po1~tica ea 

e1 acentuamiento de1 deeequi1ibrio de 1a ba1anza de pagos, y ei 

inicio de una etapa de mayor dependencia de ias finanzas púb1icas 

con respecto a1 capita1 extranjero. 

5 Cordera, R., ESTADO y SUBDESARROLLO, México, Tesis de 

kic~~~!~~~~~,M~AMcÁPii¡~ÍSMO y REFORMA AGRAR~A BN MEXICO, México, 
BRA, 1977. 
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Para contrarrestar 1a tendencia hacia el estancamiento econ6mico, 

se piensa entonces en recursos como la incl.usión de l.as capas 

medias al. consumo mediante la promoción de tarjetas de crédito y 

otros mecanismos. Para este momento, cabe señalar, J.a 

conao1idaci6n del. sector industrial. ha generado ya un acelerado 

crecimiento del núcleo urbano, y con el.l.o, también, de SUB 

demandas y presiones ·sabre el. sector público. 

Si bien en l.os primeros años de esta expansión l.as tensiones 

pueden ser control.adae por el. Estado, a medida que éstas avanzan, 

•e suscitan nuevas expl.oeionee social.es tal.es como el. movimiento 

estudiantil. de 1968, problema en el. que convergen ia convul.sión 

demogr4fica del. sistema educativo, l.a saturación de1 mercado de 

trabajo profesiona1, la carencia de cana1es pol~ticos para 1a 

expresión en este ámbito de 1ae inquietudes de 1os segmentos 

intermedios, y desde luego, las restricciones de un modelo de 

deearro11o económico cuyos beneficios únicamente llegan a un 

grupo demasiado cerrado.7 

81 1etargo en que cae 1a XLVII Legis1atura coincide con e1 

anunciado estancamiento de1 sector económico. Sin ninguna razón 

aparente, 

Diputados, 

e1 primer debate de importancia de 1a Cámara de 

por ejemp.lo, no se da sino después de mes y medio de 

iniciadas las sesiones del primer periodo. Por otra parte, no 

7 L6pez C4mara. F •• EL DESAFXO DE LAS CLASES MEDXAS, México, Ed. 
Mortiz, 1975. 
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s61o "l.a mayor~a'' mantiene firme su actitud de subordi.naci6n 

frente a1 Ejecutivo, sino también l.a intervención de J.as minor~as 

en l.a tribuna. A pesar de mantener l.a misma cifra de miembros, 

1a oposici6n pierde su impu1so previo. 

Bn estas condiciones, ei órgano par1amentario ea incapaz de 

atender al. descontento de l.os nuevos núcl.eos social.es emergentes 

en el. pa~s durante l.a úl.tima década. La expresión de sus 

demandas corre as~ fuera de 1os canal.es institucional.es y, por 

ende, al. margen de toda poeibil.idad de 1ograr su integración al. 

aiatema. 

Bl. tema de l.a infl.aci6n comienza ya a aparecer en l.oe debates de 

1a CAmara por l.as diricul.tades gubernamental.es de mantener l.a 

estabil.idad de precios en diferentes rubros. Sin embargo, el. 

suceso que sin duda acapara 1a mayor atención en e1 transcurso 

de1 trienio, es e1 estudianti1 de 1968, ocasión en 1a que 1a 

opinión pGb1ica busca desesperadamente un foro susceptible de 

recoger, analizar, y mediar la polémica desatada por e1 conflicto 

entre dif erentee actores de 1a sociedad 

po1~tica. 

civil y de 1a sociedad 

La respuesta de 1os partidos presentes en e1 recinto 

parlamentario, sin embargo, es poco satisfactoria~ Sin 1ograr 

imponer en el recinto un pronunciamiento unánime en favor de 1a 

so1uci6n gubernamental, 1a condena expresada por dos de 1ae tres 

fracciones minoritarias carece de 1a fuerza necesaria para hacer 
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me1ia en ia sociedad. Por si esto ruera poco, la debilidad de 

1a XLVII Legislatura para dar cabida adecuada a 1os intereses de 

1as capas medias en el proceso po1ítico, se ve aún más agravada 

por 1os reclamos de1 partido que encabeza 1a principal oposición, 

debido a 1os resultados en las últimas experiencias electorales. 

De hecho, esta cuestión consume buena parte de sus esfuerzos 

realizados en la tribuna, empeñados sus representantes en 

denunciar e1 despojo 

Norte de1 país.a 

electoral contra su organización en e1 

Aei 1as cosas, e1 clima de tensión que predomina entre los 

diputados dete~ina que en e1 período de sesiones correspondiente 

e1 senado, a diferencia de experiencias anteriores, se 

convierta en e1 cuerpo designado para recibir, en ca1idad de 

cámara de origen, 

Ejecutivo.9 

un número importante de iniciativas de1 

8 Acción Naciona1 uti1iza 1as sesiones de1 13 y de1 20 de 
septiembre de 1968 en denunciar 1as irregu1aridadee en 1os 
comicios municipa1es de Tijuana y Mexica1i, fechas en 1as que 
9i confiicto eetudianti1 se encuentra en p1ena efervescencia. 

Por 10 regu1ar, 1a C4mara de Di~utados figura como 1a estación 
f~!c~~~Y~~~0~r~;e~~~ ~=ri;~=~~~~v~. recibir en primera instancia 
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s.2 •i de• 7"9&º de ia Legiaiatura en cirraa. 

E1 retraimiento registrado por 1a XLVII Legis1atura con respecto 

a 1oe escasos avances 1ogrados en 1a anterior, parece tener doa 

el.aves. 

mayoría" 

Mientras 1a actitud al.tamente condescendiente de "1a 

con respecto al. Ejecutivo no muestra variaci6n, "l.as 

minorías" se debil.itan aún más a1 reafirmarse l.a condición de 

sometimiento al. gobierno de dos de l.os tres partidos que l.a 

conforman. 10 

Como ya se ha señal.ado antes, 

cifra de sus representantes 

l.a oposición mantiene establ.e l.a 

(gráfica 1) • El. Partido Acción 

Nacional. conserva sus 20 curul.es (9.75~ del. total.), el. Popul.ar 

Social.ista sus 10 (4.87•>, y el. Auténtico de l.a Revo1uci6n 

Mexicana sus cinco (2.43~). De igual. forma, l.a contundencia del. 

peso de 1a fracción par1amentaria de1 Revo1ucionario Insti-

tucionai con sus 170 diputados (82.93~) se mantiene sin mayor 

a1teraci6n. 

As:í:, según se observa, e1 dato sobre 1a composición de 1a 

Cámara de Diputados parece poco re1evante para exp1icar 1os 

matices experimentados en e1 desempeño de 1a XLVIX Legis1atura. 

10 se trata de1 PPS y e1 PARM. 
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Para i1ustrar 1a merma en e1 dinamismo parlamentario registrada 

durante el trienio, es necesaria l.a introducción de indicadores 

adicionaies, entre l.oe que destacan los siguientes. 

Bn su primer per~odo (1967), se efectúan 31 sesiones con duración 

aproximada de dos horas 14 minutos en promedio, cif rae que 

reflejan una disminuCión de 26.0St y 13.7St respectivamente con 

relación al. promedio por año del. trienio anterior. De el.las, 

cerca de diez, l.o que equivale al. 32.26t, se dedican a cuestiones 

sin especial relevancia. El. promedio de asistencia por sesión es 

de 159 diputados en cada oportunidad, l.o que corresponde al. 

77.56t de sus integrantes, cifra que ilustra un comportamiento 

símil.ar en ambos renglones al. del. ano anterior (tabl.a 1) . 

Bn 1968, el. número de sesiones es 29 

su duración promedio es de dos horas, 

(dos menos que en 1967), y 

siete minutos; tiempo más 

reducido en siete minutos con respecto al. per~odo anterior. 

Bmpero, l.as ocasiones destinadas en forma excl.usiva al. 

tratamiento de asuntos de rutina son sól.o seis, es decir, cuatro 

menos (de 32.26~ a 20.69~) que en 1967. As~mismo, l.a asistencia 

disminuye a 149 diputados en promedio por sesión 

miembros), número menor al. de1 per~odo previo. 

(72.68't de SUB 

Al. año siguiente (1969) se registra una ligera recuperación en l.a 

actividad camaral. al. el.evarse a 32 e1 número de sus sesiones, con 

un promedio de duración de dos horas 35 minutos, mientras que 
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1os asuntos de rutina s61o ocupan e1 18.7St de 1as reuniones de1 

p1eno. La asistencia, sin embargo, continüa decreciendo hasta 

iiegar a i38 diputados (67.32~ dei conjunto). 

Bn resumen, e1 desempeño de 1a XLVII (47) Legis1atura denota poca 

actividad a1 inicio de· sus 1abores, aunque éstas se ·ven 

incrementadas en 1os dos períodos siguientes. No obstante esta 

recuperación; e1 promedio de sesiones dedicadas en e1 trienio a 

asuntos de poca monta (23.91~) es de cua1quier manera superior en 

casi 7• a1 anterior (17.6St). En contraste, 1a asistencia y 1a 

duración promedio en 1os tres aftas, son inferiores (72• y dos 

horas 18 minutos) 

Legie1atura. 

a1 77• y dos horas 41 minutos de 1a XLVZ (46) 

E1 retraimiento de 1a dinámica par1amentaria se corrobora también 

en 1os aportes de 1os integrantes de 1a Cámara a 1a expedición de 

proyectos 1egis1ativoa (tabl.a 2). De un tota1 de 19 en 1967, 

únicamente cuatro (21.0St) tienen como origen este cuerpo (36t 

menos que en 1966) (gr&fica 2) . E1 número tota1 de iniciativas se 

e1eva a 26 a1 aao siguiente, con una participación de 13 (SOt) 

signadas por 1os diputados y un incremento en 1a cifra hasta 31 

en 1969, 20 de 1as cua1es son de 1os parlamentarios (64.52~). A 

pesar de1 repunte que muestra su intervención en esta actividad, 

e1 tota1 de 1as iniciativas de 1os 1egis1adores en e1 trienio 

(48.68~) 

(56.86•>, 

es inferior en más de et a1 de1 trienio anterior 

cifra que se e1eva a casi 10~ si se toma como base e1 

promedio por año en ambas Legislaturas. 
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Bn correspondencia con 1oe datos apuntados, 1a contribución de 

1as fracciones minoritarias en 1a presentación de proyectos de 

1ey signadas por 1egis1adores (56.76•> es también 19.10• menor a1 

de su actuación en 1a XLVX Legis1atura (75.86~), aunque con 

respecto a1 promedio por año s61o se reduce en 12.26~. Acción 

Naciona1, nuevamente e1 partido con mayor participación en esta 

1abor (15 en 1os tres años, 71.43~ de 1as iniciativas de 1a 

oposición), registra, empero, una reducción de casi 13• en 1os 

proyectos de 1egis1adorea presentados a 1a Cámara, 

tota1 de 1as iniciativas de1 trienio en genera1. 

y de1 10~ de1 

De 1os otros 

partidos de oposición, e1 PPS exhibe e1 descenso más dramático 

(ocho iniciativas menos que en e1 anterior, 1o que equiva1e a un 

decrecimiento de 61~ con respecto a1 tota1 de1 trienio anterior), 

mientras que e1 PARM e1eva su porcentaje con 1a presentación de 

un proyecto en 1969, toda vez que en 1a Legis1atura anterior no 

e1abora ninguno (gráfica 3). 

Una vez más, e1 tema preponderante de ias iniciativas es e1 

financiero, tema per~odicamente revisado en diversos aspectos. 

As~, e1 50% de 1as de1 Ejecutivo muestra este carácter, 10 que 

corresponde a un 12~ más que en e1 trienio anterior. E1 segundo 

1ugar 1o ocupa 1a justicia, con aportes tanto de este Poder como 

de miembros de1 1a Cámara. Sin embargo, e1 1abora1 es e1 que sin 

duda puede ser calificado como e1 de mayor relevancia a1 haber 
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dado 1ugar a intensas y numerosas sesiones (cinco) en 1969, 1a 

discusión generada por 1a expedición de una nueva Ley Federa1 de1 

Trabajo. 

Bn materia constituciona1, también 1os esfuerzos de 1os diputados 

se ven notablemente mermados en este trienio (tab1a 3). Para 

comprobar1o, basta comparar 

reng16n (48.28% de1 tota1 

BU 

de 

participación anterior en eate 

1ae iniciativas 1egie1ativaa 

presentadas) con respecto a1 1apso que cubre 1a XLVXX Legislatura 

(5.41~). Reducción eepecia1 muestran 1os intentos efectuados por 

1a oposición en este rubro, equivalentes a únicamente e1 9.52~ 

de1 tota1 de 1os proyectos a su nombre presentados a1 pleno, casi 

so~, menos que en e1 anterior. Ni que decir de1 PRI, por 

ú1timo, cuya participación en este reng16n es nu1a (gráfica 4) . 

B1 cuadro que describen 1os números hasta 

concluyentes en 1a corroboración de1 

aqui expuestos son 

severo decaimiento 

registrado en 1as actividades de 1a XLVII Legislatura. Los 

esfuerzos de "1as minorí.as" para tratar de agilizar 1as 

actividades en 1a Cámara se .vue1ven aún más d~bi1es. Y BU 

situación pasa a ser prácticamente 1a misma que antes de 1a 

reforma e1ectora1 de 1963. Por su parte, "l.a mayoría", muestra 

también poco interés en 1os procesos escenificados en e1 recinto, 

con l.o que 1a Cámara queda sumida una vez más en el. l.etargo. 
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5. 3 •1 -•• ..,..ao - 1a Legi•1atura - -..- . 

Los aportes de 1as minor.i:as en e1 1apso que cubre a1 XLVXX Legie-

1atura registran 1os efectos de 1a estrechez de1 contro1 ejercido 

sobre 1a institución. No so1o "1a ma.yor.i:a" conval.ida su 

abrumadora presencia en 1os recintos par1amentarios, sino que, 

además. a e11o se agrega 1a desautorización del. núc1eo de 1a 

opoaici6n por e1 forzado arribo de parte de sus miembros a 1a 

CAmara de Diputados. Disminuida su fuerza por el. escaso apoyo 

e1ectora1 recibido en l.oe comicios de 1967 y por el. aval. otorgado 

a dos de sus fracciones por el. gobierno para hacerl.as acreedoras 

de "diputados de partido", su i.ntervención se ve casi reducida al. 

impu1ao deep1egado por uno sol.o de sus actores. 

B1 desánimo es as~ el. rasgo principa1 de1 primer per~odo de1 

trienio. Nuevamente 1a antigua práctica de exciuir a 1os 

partidos minoritarios de1 trabajo en comisiones vue1ve a 

restab1eceree.12 Ta1 proceder, no obstante, se va atemperando a 

medida en que se reconocen 1os daños de esta actitud sobre 1a 

din6mica de 1a discusión y 1a imagen de 1a institución. Entonces, 

se busca reea1tar en cada oportunidad e1 ambiente de concordia y 

12 Ver denuncias -a este respecto, 
noviembre de 1967. 

por ejempl.o, en D.D., 24 de 
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apertura sustentado por ''1a mayorí.a" hacia :Las propuestas de 1a 

oposición.13 

B1 deaa1iento inicia1 se observa también en e1 predominio de 1a 

1egia1aci6n financiera. 

introducir modificaciones 

virtua1mente re1egadaa. 

Bn contraste, 1ae iniciativas para 

en sistema 

Las pocas bata11as 

po1í.tico quedan 

en este campo 

descansan por 1o genera1 en un único promotor: Acción Naciona1, 

quien no ~enuncia a su propósito de cump1ir con 1a función de 

contro1 y vigi1ancia de 1a hacienda púb1ica encargada por 1a 

Constitución a 1os 1egie1adores. 

A 1o largo de sus intervenciones, apunta e1 agudo desequilibrio 

que se acusa entre 1os tres poderes de 1a Federación. Con motivo 

de1 debate re1ativo a 1a Cuenta Púb1ica de 1967, por ejemp1o, 

reaa1ta 1a ineficacia de 1a Contaduría Mayor de Hacienda para 

l.1evar a cabo su 1abor debido a 1a centra1izaci6n Y el. 

l.a burocracia 

contraparte en el. 

gubernamenta1, 

Congreeo.14 

sin su 

Oportunidad 

crecimiento de 

correspont!iente 

símil.ar brinda l.a aprobación de1 dictamen re1ativo a 1a 

Miecel.Anea Fisca1, y el. Presupuesto de Egresos del. ano 

13 La actitud en iaa diversas comisiones de trabajo no es 
homogénea y en mucho depende de l.a dis~osición de su Presidente. 

Ylr'v~~ro~i~~1~ó 0d~·~c~~b~e1~ed~9~~:i;~~: ~~r!:6~0sas, en esta 
ocasión se recuerda que l.a 1ey que rige l.as actividades de este 
organismo fue e~edida en 1937, cuando el. gasto púb1ico era 150 
veces menor al. e)ercido en ese momento. 
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aiguiente.15 

Di•minuidae en número y quizás también en intensidad, 1as ínter-

vencione11 de 1a opoeici6n contemp1an, sin embargo, otras 

importantes racetas de 1a po1:ltica gubernamenta1 durante e1 trie-

nio. Entre e11as, destaca también su insistencia en introducir 

restricciones en e1 crecimiento de 1a administración púb1ica, 

ade1ant6ndo•e con e11o a 1os ajustes incorporados en fo:Enla 

po•terior por e1 gobierno, una vez reconocido e1 d6ficit 

pre•upueata1 que aqueja a1 sector.16 

No obstante este esfuerzo, a io 1argo de toda 1a XLVXX 

Legis1atura e1 contro1 genera1 de 1a camara queda bajo 1a 

abao1uta tute1a de "1.a mayor:la", y por su intermediación, del. 

Bjecutivo. su dominio sobre 1.a misma se comprueba de múl.tipl.ee 

maneras. A pesar de contar con 1a aprobación de1 p1eno, por 

ejemp1o, 1a iniciativa de reforma presentada por e1 sector 

agrario del. Revo1ucionario Instituciona1 a 1a Ley de Crédito 

Agr:íco1a es devue1ta a l.a Cámara por funcionarios de l.a 

administración púb1ica con notorias rectificacionea.17 

1 5 La industria chocol.atera obtiene de l.a Suprema Corte de 
Justicia un amparo contra e1 incremento de1 impuesto ap1icado a1 

a:~:~áto ~~~en~~r~;~~º~ord:1 ~j~~~~iv~ª;~º~=~e ~:~~~º ~~bl~~~sti~ 
en au prop6eito, 1o que no inhibe 1a aprobación fina1 de 1a 1ey 
i¡~i::C~!!dá:ni~677on cargo a "l.a mayor:ía". Ver o.o., 26 de 

Ver D.D., 12 de diciembre de 1967 y 21 de diciembre de1 mismo 
ano, ~repuesta de AN para 1a reorganización y modernización de l.a 

!IJ"'~~5~~r;c~~ns~~~I!~r!e~:r~~G9. 



-140-

A cambio de su subordinación a los dictados presidencia1ee, 1os 

sectores en que se organiza 1a fracción priista son objeto de 

beneficios y asignaciones especia1es en 1a 1egie1aci6n. Bajo 

e•ta 16gica, a pesar de haber sido introducida a rinea de 1968, 

1a nueva Ley Federal de1 Trabajo no es dictaminada sino hasta 

1969. Ta1 medida obedece, según se manifiesta en 1a tribuna 

camara1, a1 propóaito de dar tiempo a 1a eva1uaci6n de las 

demandas presentadas por loa interesados. En efecto, durante su 

discusión fina1, se hace énrasis en la valiosa labor realizada 

por 1a diputación obrera de1 PRX a fin de 1ograr 1& introducción 

de diversas modificaciones en el texto origina1 del proyecto, a 

~in de atender las necesidades 

1aborai. 18 
habitacionales del sector 

Por ü1timo, cabe advertir, sin embargo, no todas las 

intervenciones de "1a mayoría'' siguen e1 patr6n configurado por 

e1 carácter corporativo de su re1aci6n partidista con e1 

Bjecutivo. sus miembros también se abocan a ejecutar otras 

tareas en ca1idad de simp1es representantes de 1a sociedad civil, 

sea para satisfacer los intereses concretos de algún grupo, o 

para reforzar sus bases de apoyo entre 1a población en general. 

Así., por ejemp1o, para dar respuesta a 1a demanda de organismos 

1igados a1 comercio marítimo, sus diputados presentan un 

18 o.o., 28 de octubre de 1969 y sesiones posteriores hasta e1 4 
de noviembre. 
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proyecto de reforma tendiente a corregir irregu1aridades que 

dificu1tan e1 desarro11o de esta actividad.19 De igua1 modo, e1 

sector femenino 

introducción de 

de1 Revo1ucionario Institucional propone 1a 

modificaciones en e1 Código Civi1 con e1 fin de 

e1iminar disposiciones discriminatorias para 1a mujer.20 

5.4 &aiance fina1. 

La reforma e1ectora1 de 1963 queda virtualmente neutralizada en 

1a XLVII Legislatura por 1a decisión gubernamental de ignorar e1 

resultado de 1os comicios, e imponer su interpretación como norma 

para 1a integración de 1a Cámara de Diputados. En e11o, sin 

duda, e1 Ejecutivo juega también un importante papel a1 

ensombrecer una vez más con su presencia e1 quehacer de1 

Cong~eso, y aumentar as~ su desprestigio frente a 1a ciudadanía. 

19 Ver D.D .• 19 de diciembre de 1968, iniciativa de1 PRI pa~a 
precisar 1as facu1tades de 1os corredores en 1os contratos de 
~~==~~f~.maritimo y en 1a autentificación de diversos actos de 

2 º D.D., 9 de ee~tiembre de 1969, reformas a1 Art. 115, fracción 
VIII de1 Código Civi1. 
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En efecto, a1 no disimul.ar su predominio tradicional. sobre el. 

Legiel.ativo, el. titul.ar de l.a administración públ.ica compl.ica 

seriamente el. restabl.ecimiento de l.a dignidad de este poder. 

Baste recordar el. constante refrendo de prActicas como el. 11amado 
11ma.rat6n 1egisl.ativo0 , consistente en el. envío en l.oe úl.timos 

días de cada per~odo de un torrente de importantes iniciativas, 

dif icul.tando su estudio y socavando e1 respeto debido a esta l.a

bor. 21 

Pero el. daño no termina ahí. Al. arrol.l.ar al. órgano parl.amentario, 

l.a l.abor de vigil.ancia y continencia que éste debe real.izar 

sobre l.a gestión gubernamental. se ve también seriamente 

obstacul.izada. 

a J.o l.argo 

En consecuencia, l.as advertencias de l.a oposición 

del. trienio en cuestiones de indiscutib1e 

trascendencia oomo e1 crecimiento desmedido de 1a deuda púb1ica 

no 1ogran ser atendidas. Inúti1es son también sus observaciones 

re1ativae a 1a conveniencia de buscar a1ternativae. diversas a1 

endeudamiento externo para financiar e1 desarro11o económico de1 

21 A este respecto, AN manifiesta su desacuerdo en forma regu1ar. 
Ver. por ejempl.o, D.D .• 21 de diciembre de 1968 y 23 de 
diciembre de 1969. 
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país.22 

La subordinación de 1as Cámaras de1 Congreso por vía de "l.a mayo

r~a" a1 titular de l.a administración pübl.ica hace indiscutible-

mente más d~ficil. el. cumpl.imiento de sus funciones. Bn l.a 

expedición de l.eyes, l.os efectos de esta situación se observan 

claramente al. generar diversos problemas. Entre otros, por 

ejempl.o, al. evitar a toda costa l.a introducción de correcciones 

aun técnicas en 1os proyectos presidencial.es, casi de inmediato 

se crea l.a necesidad de nuevas y constantes enmiendas en la 

l.egisl.ación. 

Por su debilidad en 1a Legislatura, aól.o en contadas 

oportunidades AN logra incorporar algunas precisiones en este 

sentido, a efecto de evitar seguras confusiones en l.a 

interpretación posterior de l.a l.ey. Su participación, sin 

embargo, 

formal.. 

no se agota únicamente en estos aspectos de carácter 

En el.l.a se tocan también probJ.emas más sustantivos,· como 

22 Ver D.D., 20 de octubre de 1967 y 26 de diciembre de 1968. La 
fracción de AN l.1ama l.a atención sobre l.a contradicción existente 
entre l.a pol.~tica de nacional.izaciones emprendida por el. gobierno 
como medio para detener 1a infl.uencia de1 exterior en el. país, y 
l.a práctica cada vez más frecuente a recurrir a fuentes de 
financiamiento externa para cubrir l.os gastos gubernamental.es. 
De igua1. manera, apunta el. error de pensar en progresar "con el. 
uso extensivo de capital., siendo éste nuestro recurso más 
escaso ... " Al. respecto, se hace referencia al. reporte de 1a 
Organización :Cnternacional. del. Trabajo, donde se advierte que "a 
direrencia de l.o que ha ocurrido en l.a mayor parte de 1os países 
industrial.izados, J.a inversión hecha hasta ahora en e1 sector 
moderno de varios países insuficientemente desarrrol.J.ados, no ha 
producido en l.a economía e1 efecto en cadena que se esperaba." 
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por ejempl.o, 1a presentación de proyectos comp1ementarioe a l.os 

del. Ejecutivo, si bien con pocas posibi1idadee de al.canzar J.a 

aprobación parl.amentaria, incorporados en reformas posteriores 

en inter6s de sus representados.23 

Por reg1a general., l.oe diputados de Acci6n Nacional. se apegan a 

1as posturas definidas por su partido en cada asunto, diversas 

casi siempre a 1as sustentadas por "1a mayorí.a". Menor será el. 

desacuerdo exhibido por 1oe miembros de l.a f racci6n parl.amentaria 

del. PPS y del. PARM, sin aseverar por e11o sumisión total. al. 

partido del. gobierno en cual.quier circunstancia, 

afirmación es insoetenibl.e. 

una vez que tal. 

De existir docil.idad del. Partido Auténtico de l.a Revo1uci6n 

Mexicana con respecto a 1ae decisiones de1 Ejecutivo, ésta es 

atribuib1e en parte a 1os beneficios recibidos por e1 cuerpo 

mi1itar en el transcurso de estos anos. De esta suerte, 1a 

ref 1exi6n solo permite resa1tar su estrechez de miras. 

circunscritas qu~zás únicamente a 1os intereses de este grupo, 

con el o1vido consiguiente de1 resto de1 electorado, 

1a carencia de intereses particulares.24 

pero no a 

23 Ver, o.o., 19 ~ 21 de diciembre de 1967, iniciativas de AN a 
1a Ley de Nacionalidad y Naturalización para complementar 1a 
reforma de1 Ejecutivo a1 Art. 30 Constitucional, y a 1a Ley de 

!iªº~:rNg~~~~al~~, ~e~~e~;i~~~~b~:·y 21 de no~iembre de 1967 para 
comprender 1a naturaleza de1 apoyo de PARM a 1aa posiciones de 
"1a mayoría" .. 
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De igua1 modo, e1 apoyo del. PPS a 1as 1~neas de1 Partido 

Revo1ucionario Xnatituciona1 es variab1e, y en ocasiones, si se 

quiere, hasta negociab1e, pero no incondiciona1. Justamente 

porque e1 partido no carece de persona1idad ni de inspiración 

para asumir actitudes propias, es que puede eetabl.ecer acuerdos 

con "1a mayor.ta". Ta1 situación se comprueba en mú1tip1es 

episodios, en l.os que, junto con su asentimiento, el. Popul.ar 

Social.ista no omite comentarios contrarios a a1gunas medidas de 

gobierno. 25 

Por otra parte, conviene recordar que durante el. trienio que 

cubre 1a XLVZi Legisl.atura, existe una el.ara coincidencia entre 

el. programa del. Popul.ar Social.ista y l.a pol.~tica general. del. 

régimen, especial.mente en l.o que toca a l.a natura1eza de 1a 1abor 

a cargo de1 Estado, y a la expansión de su área de intervención 

en 1a esfera econ6mica.26 La introducción de este matiz parece 

necesaria para entender de manera caba1 e1 comportamiento de1 

Popular Socialista en eventos posteriores, lo que no implica, 

sin embargo, desconocer las consecuencias que esta cercan~a tiene 

25 D.D., 21 y 26 de diciembre de 1967. 
26 O.O., 4 de septiembre de 1969. A1 hacer l.a glosa de1 informe 
presidencia1 de 1969, el PPS destaca 1a adquisición de 1a 
Compan~a A1godonera Comercia1 Mexicana por parte del. gobierno 
federal. Al respecto se comenta que ya podrá venderse algodón al 
mercado nacional e internacional directamente, desplazando a las 
empresas extranjeras, entre las cual.es, a 1a sazón ~redominaba la 
Anderson Clayton, de capital norteamericano. También se destaca 
la cancelación de diversas concesiones a empresas de ese pa~s en 
el l.itoral del Golfo de México, como "un paso adelante en la 
nacionalización y consolidación de la industria petrolera 
mexicana. 
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sobre e1 funcionamiento de1 cuerpo 1egiel.ativo, particul.armente 

cuando 1a permanencia de parte de sus integrantes en aua recintos 

depende de concesiones gubernamenta1es, y no del. apoyo e1ect.ora1. 

De igua1 modo, 1a afirmación de una ausencia total. de 

coincidencia.entre l.oa partidos que configuran el. nücl.eo de l.a 

oposici6n también merece ser matizada. Si bien es cierto que su 

antagonismo doctrinal. impide el. establ.ecimiento de acuerdos 

concertados tendiente a rijar acciones conjuntas, durante el 

debate su cercan~a en diversas cuestiones queda manifiesta. Tal. 

es el. caso de su interés en reforzar l.a estructura municipal., en 

el. mejoramiento de l.a impartici6n de justicia, o en l.a 

implantación de una reforma fiscal. a fonda.27 

La discusi6n que antecede a 1a aprobación de 1a Ley Federa1 de1 

Trabajo i1uetra esta ac1araci6n de manera particu1ar. Bn esa 

oportuni.dad, e1 PAN y e1 PPS se suman a 1a demanda de prohibir 

1a afi1iaci6n o sujeción de 1os trabajadores a determinadas 

organizaciones sindica1es o po1íticas, en directa a1usi6n a 1a 

situación que éstas exhiben con respecto a1 partido 

gubernamentai.28 Empero, a1 imponerse 1os aspectos que nutren su 

riva1idad, sus intereses comunes quedan fina1mente opacadoa.29 

27 D.D., 21, 25 y 27 de diciembre de 1967 en que tienen 1ugar 

~~sc~~~~~es2~oc~~te~c~u~~;o~ ;:~~~ñes siguientes hasta e1 18 de 

9¡vi=~~t~eei9~!bate, e1 PPS acusará a1 PAN de oportunismo a1 
pretender ganarse a 1as masas obreras sin ser un partido 
pral.etario. 
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A pesar de1 amp1io interés que a1canza 1a expedición de J.a nueva 

1egie1aci6n 1abora1. e1 suceso más importante de1 trienio es J.a 

gran movi1izaci6n estudianti1 de 1968. curiosamente. antes de 

que ~ata tome su mayor impu1so, y quizás presagiando su desenlace 

rina1, el. tema de J.a "del.incuencia juvenil." ocupa un espacio 

especial. en el. debate. M.!is adeJ.ante, a1 cal.ar de J.oS 

acontecimientos, ia Legisl.atura se convierte bajo el. control. de 

"1.a. mayoría", en un foro m6s para difundir el. punto de vista del. 

Bjecutivo sobre el. probl.ema. Con excepción de uno de aue miem-

broa que a título personal. real.ama J.a desocupación de Ciudad Uni

versitaria 30 1a institución se suma al. coro que apoya a J.a 

postura preeidenciaJ..31 

3 0 D.D., intervención del Diputado Guillermo Morf~n García del 
PRJ:, 20 de septiembre de 1968. Al. respecto, dirá: "Quiero dejar 
asentado desde esta tribuna mi opinión, mi deseo ferviente de <JUe 
aa1ga el. Ejército nacional. de Cd. Universitaria". "No 10 exiJo; 
respetuosamente lo pido; lo pide un joven diputado federal 
universitario que probablemente ~udiera equivocarse, pero que 
estaría negándose a s~ mismo si no expusiera como lo está 
haciendo, su pensamiento". Finalmente, con relación a la 
actitud adoptada sobre el conflicto por el Rector Barrios Sierra, 

3~n!fi~:;~e~~~,re:~e;~s"transcurso del trienio se aprueba la 
aplicación de disposiciones sobre disolución social contempladas 
en el Código Penal, y m4s tarde, 1a inicitiva de reforma 
electoral del. Ejecutivo para incorporar a los jóvenes mayores de 
~= ej~~~e~11:u~~:!a!~ání~~:' vez que se les reconoce ya ºen aptitud 



N1:imero de sesiones 
Número de sesiones rutina 
• de •e•ionee rutina 
Duración prom/aea/min.* 
A•iatencia prom/aeai6n** 
• de1 tota1 integrantes 

lli7 

31 
10 

32.26 
134 
1S9 

77.S6 

&• 
29 

6 
20.69 

127 
149 

72.68 

69 

32 
6 

18.7S 
1SS 
138 

67.32 

TOr.LmQ. 

92 
22 

23.91 
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.-..¡Aiio 
30.67 

7.33 
23.90 

138.67 
148.67 

72.S2 

* Duración promedio de 1as aeaionea 
en minutos. 

de l.a Legial.atura. expre•ada 

** Aai•tencia promedio de 1aa eeaiones de 1a Legis1atura. 

(tab1a 1) 

57 

H(imero tota1 de iniciativas 
Xniciat. Presidencia1es 

19 
1S 

78.9S t de1 tota1 de iniciat. 
Xniciat. Legis1ativae 
• de1 tota1 de iniciat. 
l:niciat. PRl: 
• de1 tota1 de iniciat. 
t de1 tota1 iniciat. Leg. 
l:niciat. Oposición 
• de1 tota1 de iniciat. 
• de1 tota1 iniciat. Leg. 
Xniciat. PAN 
• de1 tota1 de iniciat. 
t de1 tota1 iniciat. Leg. 
• de1 tota1 iniciat. Opoa. 
l:niciat. PPS 
t de1 tota1 de iniciat. 
• de1 tota1 iniciat. Leg. 
• de1 tota1 iniciat. Opos. 
l:niciat. PARM 
t de1 tota1 de iniciat. 
t de1 tota1 iniciat. Leg. 
• de1 tota1 iniciat. Opos. 

4 
21.0S 

1 
S.26 

2S 
3 

1S.79 
7S 

3 
1S.79 

7S 
100 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

&• 
26 
13 
so 
13 
so 

s 
19.23 
38.46 

8 
30.77 
61.S4 

8 
30.77 
61.S4 

100 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

(tab1a 2) 

:om>J:CADOR 67 68 

Tota1 inic. ref. constit.* 1 2 • de iniciativas total.es S.26 7.69 
Inic. ref. constit. Ejec.•• 1 1 • de 1as iniciat. Ejec. 6.67 7.69 

69 TOr.LmQ. Pmm/..-0 

31 76 2S.33 
11 39 13 

3S.48 S1.32 S4.81 
20 37 12.33 

64.S2 48.68 4S.19 
10 16 S.33 

32.26 21.05 18.92 
so 43.24 37.82 
10 21 7 

32.26 27.63 26.27 
so S6.76 62.18 

4 15 s 
12.90 19.74 19.82 

20 40.S4 S2.18 
40 71.43 80 

5 s 1.67 
16.13 6.S8 S.38 

25 13.S1 8.33 
so 23.81 16.67 

1 1 .33 
3.23 1.32 1.08 

s 2.70 1.67 
10 4.76 3.33 

69 TOT.LBG. PROll/.uio 
1 4 1.33 

3.23 S.26 S.39 
o 2 .67 
o S.13 4.79 



• de 1aa ini. ref. conatit. 100 
Xnic. ref. conet. Legie.••• o 
• de 1aa iniciat. Legia. O 
• de 1aa ini. ref. conatit. o 
Xnic. ref. conatit. PRX o 
• de 1aa inic. de1 PRX o 
•de 1aa inic. ref. conatit. O 
Xnic. rer. conatit. Opas.**** O 
• de 1aa inic. de Opoa. O 
• de 1aa inic. ref. conatit. O 

so 
1 

7.69 
so 

o 
o 
o 
1 

12.SO 
so 

o 
1 
s 

100 
o 
o 
o 
1 

10 
100 

so 
2 

S.41 
so 

o 
o 
o 
2 

9.S2 
so 

Tota1 de iniciativas de reforma conatituciona1. 
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so 
.67 

4.23 
so 

o 
o 
o 

.67 
7.SO 

so 

Xniciativas de reforma conetituciona1 presentadas por ei 
Bjecutivo. 
*** Zniciativas de reforma conetituciona1 presentadas por 1a 
Legia1atura. 
**** %niciativas de re~orma conatituciona1 presentadas por 1a 
opoaici6n. 

(tab1a 3) 
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6- LA ZL1n::l::I: (48) L9Gl:SLA"nJllA (1970-1972)-

Durante ia XLVIII (48) Legis1atura (1970-1972) ei ya de por sí 

c1aro predominio de1 Ejecutivo sobre e1 Congreso añade a au 

repertorio nuevas expresiones. con e1 rin de reforzar 1a imagen 

de1 órgano par1amentario, seriamente resentida por su manifiesta 

sujeción a1 gobierno, su quehacer es objeto de numerosos 

ajustes. La profundidad y 1a dinámica de1 cambio, sin embargo, 

se acomoda una vez mAe a 1os requerimientos presidencia1es. 

B1 trienio se inicia con e1 antecedente de un proceso de integra

ci6n de1 cuerpo 1egis1ativo irregu1ar y cuestionado.1 Para 

garantizar 1a presencia de parte de 1a oposición en 1a Cámara de 

Diputados, anico espacio abierto a su intervención, se hace caso 

omiso de 1os resu1tados númericos de 1os comicios y por segunda 

ocasión se reitera 1a necesidad de interpretar e1 "espíritu" de 

1 Junto con 1os rec1amoa por e1 desconocimiento de1 triunfo que 

f~~~T~io~d=ng~!~~=n~b~t:;~t~:1! 1:ºma;~~e~~:~I~~6d~e1!9~~1u~t!~ 
popu1ar en Yucatán, se reiteran diversas irregu1aridades en 1os 
comicios federa1es. Ver g1osa a1 Sexto Informe Presidencia1 de1 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz en D.D., e de septiembre de 1970. A e11o 
se suma su impugnación junto con 1a de1 PPS por 1a senaduría de1 
DF, cuyo dictamen será discutido en 1a Cámara de Diputados hasta 
e1 11 de septiembre. 
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1oa preceptos e1ectora1es de 1963.2 

De•pu6• de e•te tropiezo, ain embargo, l.a idea de proyectar una 

mas decidida intervención de1 Congreso en l.aa l.abores de 

gobierno cobra mayor impu1so. 

buena parte eate prop6•ito. 

Dos tipos de acciones resumen en 

Bn primer l.ugar, ia amp1iación de 

l.o• cana1ee de comuni.cación de l.oe funcionarios públ.icos con sus 

parl.amentarioa, a modo de reforzar 1a idea de 

co1aboraci6n entre podare• equiparab1ea. 

ricación 

diputados. 

de 1aa tare•• de geator~a 

Bn segundo, 1a intensi-

real.izadas por l.os 

Bn ambos casos, se trata de medidas tendientes a cubrir l.as 

dericiencias de1 patr6n de representación pol.~tica, sujeto 

todav~a al. predominio de l.a 16gica corporativa.3 Bn este sentido, 

cabe recordar el. l.l.amado de atención expresado en l.a fuerte 

2 Bn l.a eeei6n del. col.egio e1ectora1 rel.ativa a l.a asignación de 
"diputados de partido" se argumenta que para resol.ver los 
derechos de los partidos pol.íticos en este rubro, "no bastan las 
escuetas operaciones aritméticas derivadas de los estrutinios 
para estar ciertos de una interpretación correcta del espíritu de 
nuestra Ley Fundamental ... ". El PPS recibe así con el 1.42~ de 
1a votación diez diputados, mientras que al PARM se le asignan 
cinco con únicamente el .84• de los votos. Ver D.D., 29 de agosto 
de 1970, intervención a cargo del Diputado Cuauhtémoc Santana del 
Revo1ucionario Institucional, miembro de la comisión encargada 
del dictamen. Además, González casanova, P., EL ESTADO Y LOS 

~AR~~00faPo~;¡~~~~ª~N ~:x~~~fi~;!~~ÓnE~e E~~P~; 86ciePPin~~~é~3;e 
sujeta a gradaciones y aproximaciones en las que, alternada o 
simult4neamente, puede operar un esquema puralista o 
corporativista, según lo demande la coyuntura. Schmitter, P., 
"Corporatismo (corporativismo)", en RELACIONES CORPORATIVAS EN UN 
PERXODO DE TRANSXCXON, op. cit., p. s. 
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agitaci6n 1abora1 con que conc1uyen 1oe cincuenta, y trae haber 

madurado una dAcada mAa ade1ante, e1 movimiento de la• capa• 

media• y popu1area envue1tae en loe sucesos eatudianti1ea de 

1968. Ante ta1ea evidenciae, ea c1aro que e1 mode1o de 

integraci6n po1itica debe ser revisado y sometido a una operación 

correctiva de emergencia .. 

Se emprende ••~ una nueva reivindicaci6n de las ~arma• de 

representación e1ectora1-par1amentariaa de1 eaqu- 1ibera1, 

•ubordinadaa, empero, a las de1 corporativismo 

erecto, eata decisión •• manirie•t• en e1 discurso 

eatata1. Bn 

de "apertura 

democr6tica" adoptado por 1a adminiatraci6n echeverriata, y en e1 

inter6• de activar a 1a pre•encia de 1os 1egi•1adoraa en el 

rrecuente de•empeno de tareas ligadas a su compromiso como 

repre•entante• de la ciudadan~a. 

Bl arranque de este proyecto coincide 

6xitos de1 "deearro11o eetabi1izador", 

discurso oficia1. La econom~a se 

con e1 agotamiento de 1os 

presente ya a61o en e1 

encuentra en una fase de 

crecimiento 1ento e ineetab1e de1 producto interno, acompañada de 

ruertee presiones inf1acionarias y de una intensa agudizaci6n de1 

desequi1ibrio en 1a ba1anza de pagos por e1 aumento persistente 

de1 d~ficit fisca1. Bn e1 Ambito mundia1, e1 patrón de 

acumu1aci6n de capita1 muestra ya notorios signos de agotamiento 
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ha•ta desembocar en una honda recesión internacionai.4 

Para hacer frente a esta situación, en 1971 se decide poner en 

marcha un po1~tica de "freno y arranque" mediante e1 operativo 

de1 gasto púb1ico. De acuerdo con este p1an, se procede a 

reducir 1a inverai6n pública, 1o que provoca una contracción en 

1a privada y una notoria caída en 1os ingresos rea1ee de 1os 

a•a1ariados en genera1. Para subsanar este deterioro, a1 año 

siguiente ae procede en sentido inverso, 

incrementar e1 déricit público y con e11o, 

tanto interna como externa.s 

pero a61o se 1ogra 

e1 sa1do de 1a deuda 

A pesar de 1as ganancias que esta po1ítica deja a 1os 

empresarios, éstos muestran gran preocupación por e1 tono de1 

discurso de 1a administración echeverrista. su inquietud se 

agudiza m6s con 1a visita de1 ejecutivo chi1eno, Sa1vador 

A11ende, y e1 apoyo gubernamenta1 a su gestión.6 En e1 sector 

agrario, 1a situación no es mucho mejor, toda vez que la cantidad 

de trabajadores agr~colae sin tierra se mu1tip1ica al igual que 

su descontento. Caso similar se observa en e1 ámbito laboral. 

según se constata en las amplias movilizaciones escenificadas en 

4 Gonz~1ez Casanova. P, y F1orescano, E., (Compi1.) MEXICO. HOY, 

gP·s~i~r~t~pde1~~:ºPo1~tica que incidirá desfavorablemente en la 
econom~a. E11o se ref1eja en 1os siguientes datos: el salario 

~¡~~~o ~~ne~! =~~~~~~ad~n!9~!du~~~~ndae225~2~:n 19~~~aª1~~2? i~ 
deuda púb1ica surre un incremento de 11.4~ en e1 renglón externo 
~ ~~i~~;1~-~~-e1 interno. Xhid., pp.50-51. 
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varias ciudades del país, a raíz de 1a cancelación del contrato 

de1 Sindicato de Trabajadores E1ectricistas de 1a Repüb1ica 

Mexicana (STERM).7 

Por e1 cambio de administración, la nota que destaca al comienzo 

de 1a Legislatura es 1a pasividad, hecho que sin duda contrastarA 

con su posterior diligencia.e 

Lic. Luis Bcheverría A1varez, 

Apenas se inagura el mandato del 

e1 activismo 1egis1ativo que moa-

trar6 su administración a 1o largo de su desarrollo se pone en 

runcionamiento.9 Junto con esta pr4ctica, también se inicia ia 

de citar a todos aquellos funcionarios vinculados con los pro

yecto• revisados en el recinto. 

Despu6e de 1a presentación ai pleno de cualquier iniciativa de 

regular transcendencia, se abre un paréntesis para dar curso a la 

propoaici6n del partido mayoritario de so1icitar 1a comparecencia 

de1 titu1ar de1 ramo correspondiente. cubierto e1 tr6mite de 

aceptación. primero por 1a asamb1ea y más ade1ante por e1 

Presidente de 1a Repúb1ica. en tanto cabeza de 1a administración 

7 Wo1denberg. J., y Huacuja. M.. "E1 sexenio de Luis 
Bcheverr.í.a". en EVOLUC:CON DEL ESTADO MEX:CCANO. op. cit., pp.168 .• 

i 6:ñ 1as sesiones de septiembre. octubre y noviembre s61o se 
registra 1a presentación de dos proyectos de 1ey. mientras que en 

~i~~e~~~e~~or:~i~~~cf~·e1 10. de diciembre de 1970, un mes 
apenas de fina1izar e1 primer per.í.odo de 1a 1egis1atura. Ante 1a 
ava1ancha de iniciativas presentadas por e1 nuevo Ejecutivo. con 

=~sª~~~~~;~i~~t~=~e~~rp~~g~~m:a~;ºt~=~=j~~i~e ~~~!o~~s¡~~¡~;ive 
a per.í.odo extraordinario. 
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púb1ica, se procede a recibir al. visitante. S6l.o entonces se 

da curso a l.a expedición de1 dictamen respectivo. 

posterior discusión y aprobación en el. pl.eno. 

y a su 

B1 éxito inicial. de este sistema en l.a restauración de 1a imagen 

del. cuerpo parlamentario es contundente. A grado tal, que hasta 

1a oposición l.o señal.a como una el.ara prueba del. "diál.ogo demo

crAtico" iniciado entre l.os Poderes de l.a Unión. 10 La frecuencia 

del. empl.azamiento de funcionarios públ.icos, incl.uso con motivos 

distintos al. del. env~o de proyectos l.egi~l.ativos, no obstante, 

agota pronto l.a efectividad del. recurso. Su huel.l.a, empero, que-

da marcada en l.a cortedad del. tiempo destinado durante el. trienio 

al. estudio de cada iniciativa enviada a consideración de1 órgano 

1egis1ativo.11 

No bien se ha dado curso a 1a exposición de a1guna de ellas, 

cuando ya se tiene en puerta 1a siguiente. En cada oportunidad, 

por otra parte, 1a fijación de 1a fecha de las comparecencias 

queda en manos de1 Ejecutivo, 1o que provoca en ocasiones el in-

cumplimiento de importantes compromisos de la Cámara de Diputados 

10 Esta es la opinión de Acción Nacional al recibir 1a primera 
visita a unos d~as de iniciada la Legislatura. D.D., 21 de 

~icke~r6o~:n~!~~O hecho durante la respuesta al Tercer Informe 
de Gobierno de LEA sobre el interés de los legisladores en 
conocer más detalles de la pol~tica ecónomica, sigue una 
audiencia de1 Secretario de Hacienda sobre la cuestión. Ver D.D., 
8 de septiembre de 1972. Ante esta situación, no extraña la 

~~s~:~f~~i~ªiªetee!~u~r~s~;i~~sp~~a~:c~~;a~~e;!~~~~o~e=~il:do ª 
Cámara. Ver por ejemplo, D.D., 23 de diciembre de 1970. 
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debido a 1a saturación de su agenda, especia1mente en 1ae últimas 

•emanaa de cada per.todo, de por si intensas por la amp1ia 

cantidad de dict4menes pendientes de aprobación.12 

B1 prop6aito de ena1tecer ia eigura de1 Legis1ativo sigue también 

e1 camino de enaanchar lo• mecanismos de control y vigilancia de 

1a institución sobre e1 gasto público. A diferencia del pasado y 

en respuesta a las reconvenciones de la oposición por el incum

p1imiento del mandato constitucional relativo a la preaentaci6n 

de ia cuenta de la Hacienda Pública, el Ejecutivo acepta por 

primera vez someter a consideración del pleno los rubroa 

relativos a los Territorios Federales.13 con igual intención 

digniricante, y después de similares ér.tticae de "la minoría", en 

rorma períodica se remiten a 1a 

aituaci6n que guarda cada 

C4mara 1os informes 

dependencia pública, 

sobre la 

y e1 

correapondiente al uso de las racu1tadee en materia arance1aria 

de1egadas a1 Presidente de la Repúb1ica.14 

12 A siete días de terminar e1 primer período, por ejemp1o, 
contindan 11egando iniciativas de1 Ejecutivo. Ta1 es e1 caso de 
1a Ley de1 Seguro Socia1 y a 1a Ley Orgánica de1 DDF. Ver D.D., 
23 de diciembre de 1970. A ello se suma 1a aprobación de 1os 
presupuestos de 1a federación para e1 ano siguiente, con 1o que 
1as sesiones adquieren un carácter maratónico. La fa1ta de 
p1aneación 1egis1ativa se hace también patente en 1a moción de AN 
por e1 inc1ump1imiento de1 artículo 21 de1 Reglamento de sesiones 
re1ativo a 1a ob1igaci6n de presentar a1 f ina1 de cada sesión e1 
Orden de1 Día de 1a sesión inmediata. Ver n.o. 26 de octubre de 

l~7~er o.o., 21 de septiembre de 1971. 14 Así está contemp1ado en la constitución. ver, además, D.D., 24 
de diciembre de 1970, comentarios relativos respecto al primer 
;:~i~or~:~u~s~: :e~~ie:g;!c~;u~9~i~sentada por AN en e1 mismo 
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Se diapone también 1a creación de un número considerab1e de 

comisiones especia1es a efecto de apoyar 1a gestión 

gubernamental., no sin una acl.araci6n antes del. 1.i:der de 1a CAmara 

aobre e1 inter6s de no extra1imitar con e11o 1as funciones de1 

6rgano, o invadir atribuciones propias del. Poder Ejecutivo. 15 

La presencia de l.a figura presidencia1 en 1a Cámara es constante. 

Sobre todo se observa en el. esfuerzo de "l.a mayor.i:a" por exal.tar 

su desempeño en diferentes áreas. Para comentar su intervención 

en organismo• de carActer internacional. se convoca, por ejempl.o, 

a una aeaión especia1.16 Inéditas son también l.as 

conaideraciiones con que se ocupa l.a tribuna de l.a CAmara al. cum-

p1irse e1 primer año de su gestión, ae.i: como su demanda de ex-

p1icar en rorma persona1 ante e1 cuerpo 1egis1ativo su so1icitud 

de permiso para ausentarse de1 territorio naciona1, exposición, 

por cierto, difundida amp1iamente a través de 1os medios de 

comunicación.17 

15 Durante e~ receso de1 primer período se forman varias 
comisiones, mismas que presentarán su informe de 1abores en 1os 
primeros meses de1 período intermedio de 1a Legis1atura. Ver, 
D.D., 21 de septiembre 1971, comisión de1 xstmo y zonas Aridas; 
30 de septiembre, Comisión de1 Plan Huicot para e1 área Huicho1, 
Cora y Tepehuana; s de octubre, Comisión de Artesanías; 12 de 
octubre, Comisión Tarahumara; 21 de octubre, Comisión de 
Desarro11o Rura1 con respecto a los desastres ocurridos por el 

f&ci~~~eD~~~ló~ e~e16~t~g~=d~: ~;7~~Yª~f~s~ :i1:1~~tervenci6n de1 

r~c.V~~isD~g~~ve~~iad;nn~~i~::!re de 1971 y 16 de febrero de 1973 
respectivamente. 
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La asistencia de1 Primer Mandatario a1 recinto par1amentario 

fuera de 1as fechas tradiciona1ee forma parte de 1a dinAmica de 

nutridas comparecencias registrada en e1 trienio.18 Las con•ide

raciones que anteceden a su presentación en cada caso, sin em-

bargo, no tienen origen en una demanda expresa de 1os 1egis1ado-

rea, sino en su propia vo1untad. 

Desde ei inicio de ia Legia1atura, repetidamente, pero con nula 

efectividad, se exige e1 respeto a ioa p1azos fijados por e1 re-

g1amento para 1a expedición de1 dictamen de cua1quier iniciativa 

cur•ada a1 p1eno, sin reparar en au origen. Poca fortuna tiene 

tambi6n 1a demanda de 1a oposición de estah1ecer una comisión 

eapecia1 con e1 objeto de revisar a fondo e1 código normativo de1 

Congreso con e1 fin de so1ucionar este prob1ema, y otros en 1os 

que se reca1ca su exc1usi6n. Para apoyar sus rec1amoe se re-

cuerda que 1a rerorma constituciona1 que propició 1a integración 

p1uripartidista de 1a C~mara mediante 1a instauraci6n de 

ios Diputados de Partido, no tuvo su corre1ativo en e1 Re-

g1amento Interior de 

poner fin a esta anoma1ía, 

Congreso. A pesar de sus esfuerzos por 

su marginación en 1as tareas de1 6r-

gano se refrenda una vez más.19 

18 Lo norma1 es que e1 Congreso reciba su visita únicamente con 
motivo de 1a inaguración de cada per~do de sesiones, día en e1 
que también rinde su informe sobre 1a situación que guarda 1a 

iemt~i~~~~~!~~i~~b!!c~e1 Partido Acción Naciona1. En su cr~tica 
destaca 1a fa1ta de participación de 1os grupos minoritarios en 
1a Gran Comisión. Ver D.D., 16 de noviembre de 1971. 
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5 _ 2 IU. ele• ?!IS ño ele :La Legi•1atura en cifraa. 

Maa a11a de1 rerorzamiento de a1gunae prácticas par1amentariaa y 

de 1a introducción de otras novedades con miras a borrar su 

imagen de marginación en 1as tareas de gobierno, e1 6rgano 

1egis1ativo se ve aún más arrinconado durante 1a XLVZXX 

Legia1atura. Ni e1 incremento notab1e en e1 número de 

comparecencias ante 1a institución, ni 1os empeños por hacer 

manifiesta su co1aboraci6n en un p1ano más decoroso con 1as 

dependencias de1 sector púb1ico, pueden modificar 1a agudización 

de au desp1azamiento de 1a escena po1~tica. 

Dos condiciones conf1uyen en esta situación. Primero, 1a presión 

de1 gobierno encabezado por e1 Lic. Echeverr~a sobre e1 Congreso 

de 1.a Unión, mayor aún que ia ejercida por sus antecesores. En 

segundo, 1a marcada disminución de 1os intentos de 1os par1amen

tarioe por contribuir con proyectos propios o con ref1exiones 

particu1ares en 1as 1abores de 1a institución. 

Bn esencia, 1a composición de 1as Cámaras se mantiene eatab1e. 

Cerrada a 1a representación minoritaria en 1a de Senadores, 1a 

de Diputados queda una vez más expuesta a1 abrumador contro1 de1 

Partido Revo1ucionario Xnstituciona1 (PRX), ocupando 178 (S3.57t) 

de 1os 213 curu1es disponib1es. A 1a oposición quedan 35 

puestos únicamente, 20 adscritos a1 Partido Acción 
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Naciona1 (PAN), diez (4.69") a1 Popu1ar socia1isea (PPS) y cinco 

(2. 35"') 

1) .20 

al. Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicana (PARM) (gr;ifica 

E1 trienio es particu1armente intenso en nümero de sesiones. Por 

otra parte, cada uno de sus periodos ordinarios supera a todos 

l.os de l.a Legisl.atura anterior, y a e11o hay que sumar, 

ademas, l.as sesiones verificadas en tres perí.odoa 

extraordinarios. Así. l.as cosas, a l.as 42 sesiones del. primer 

ordinario se suman 26 m4e del. extraordinario (68 en total.), y a 

l.aa 44 del. segundo, 

registran 40 en el. 

14 m6s (58). Final.mente, en el. tercero se 

per~odo regul.ar y 13 en el. extraordinario 

(53). El. total. de sesiones de l.a XLVXXX Legiel.atura es de 179, 

cirra que casi dupl.ica a l.as 92 registradas en l.a anterior. 

Bn duración también se observa un incremento por sesión de 15 

minutos en promedio. Las de1 per~odo regu1ar de 1970 tienen una 

duración de dos horas 58 minutos, y 1as de 1971, de dos horas 24 

minutos. Las más extensas corresponden a 1972 con tres horas cua-

tro minutos, l.o que equiva1e a un promedio en 1os tres años de 

dos horas 43 minutos, superior en 25 minutos a 1as dos horas 18 

2 º Según cifras de1 PAN, e1 68t de 1a bancada de1 Revo1ucionario 
Xnstituciona1 han ocupado ya ese puesto. con 1o que se pretende 
al.udir al. anqui1osami.ento ~e exhibe "1a mayoría" tanto en su 
i~~~eición como en sus deas. Ver o.o., is de diciembre de 
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minutos de 1a XLVII (47) Legis1atura. La duración de 1as sesio-

nea en 1os per~odoe extraordinarios de 1a XLVrrr (48) son también 

m6e breves en 25 minutos a1 promedio de 1os ordinarios. 

Bl reducido número de sesiones destinadas a asuntos de rutina 

confirma igualmente la &rdua actividad desarro~lada en la C4mara 

durante el trienio. Una buena parte de e11ae, por cierto, tiene 

lugar antes del 10. de diciembre de 1970, fecha en que toma 

posesión el nuevo Bjecutivo. Hasta ese momento, se registran 

aproximadamente 15 sesiones con duración menor a 45 minutos y se 

presentan e61o dos iniciativas a la asamblea. El resto del tiem-

po se dedica principalmente a asuntos protocolarios, mejor 

conocidos como "corcholatazoe". 21 

Conforme avanza la XLVIII Legis1atura se nota una tendencia de

creciente de asistencia tanto en 1os per~odos ordinarios como en 

1os extraordinarios. La variación con respecto al trienio ante-

rior, sin embargo, es poco significativa. El primer año, el pro-

medio ea de 181 diputados (85.38• de los 212 que la conforman) 

por sesión, 

hasta 160 

(79.40't). 

y ei siguiente 164 (77.36't). El último se contrae 

(75.47\-). para un promedio en 1os tres años de 168 

apenas mayor en 1• al promedio (78't) de los tres 

2 1 Bn el cap~tu1o referido a 1a XLVI Legislatura se explica este 
término con mayor amp1itud. 
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extraordinarios (167, 169 y 162; 78.77•, 79.72• y 76.42• 

respectivamente) y en 6.88• a 1os 148 (72.52•) de 1a Legis1atura 

XLVXX. 

Durante e1 trienio, e1 número de iniciativas presentadas a 1a 

camara de diputados (94 en ordinarios y 24 en extraordinarios) es 

ss• superior a1 que 1o antecede (76 en tota1) . Su distribución 

es 1a siguiente: 20 corresponden a1 primer per~odo ordinario y 14 

a1 extraordinario (34 en tota1) . Bn e1 segundo se p~esentan 29 y 

cinco (34 nuevamente), y en e1 tercero, 45 y cinco (SO), para un 

tota1 de 118 en 1a Legis1atura (tab1a 2) 

De e•ta cifra, e1 Ejecutivo env~a 18 en e1 ordinario 1970 (90~ 

de1 tota1 recibido) y 13 (92.86•> en e1 extraordinario (31 en to-

ta1, de 1as cua1ee dos se expiden antes de1 inicio de gestiones 

de1 Lic. Luis Echeverr~a, por 10 que a é1 1e corresponden 29). A1 

ano siguiente se reciben 30 --25 (86.21•> y 5 (100•> 

respectivamente-- y en e1 ú1timo 36 --31 (68.89~) y S (100~). De 

esta ~arma, 1os 97 proyectos presidencia1es (82~ de1 tota1 de 

iniciativas presentadas) expedidos en e1 tiempo de esta 

Legis1atura superan en 2.3 veces a 1os 

anterior. 

E1 tema predominante de 1as iniciativas de1 

siendo, como en 1as otras Legis1aturas antes 

39 en tota1 de 1a 

Ejecutivo continua 

ana1izadas, e1 fi-

nanciero. Cabe recordar, como ya se ha dicho antes, que en esta 

c1asiricaci6n se inc1uye 1a expedición de 1os proyectos de Ley de 
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Presupuesto de Ingresos y Egresos para 1a Federación, D.F. y Te

rritorios, y otras disposiciones normativas de carácter impo

•itivo. Esto no significa de ninguna manera que e1 trienio no 

registre modificaciones importantes en otros campos. De hecho, 

como se verá en e1 siguiente apartado, en é1 se contemp1an 

cuestiones de gran trascendencia para e1 futuro de1 país. Lo mas 

que ae puede afirmar ea que 1os cambios son tan diversos que su 

aigniricaci6n se obscurece a 1a 1uz de1 conjunto. 

Loa 21 proyectos de origen par1amentario se desg1osan de 1a si

guiente manera: dos iniciativas presentadas (10• de1 tota1 de1 

periodo) en e1 primer ordinario, cuatro (13.79~) en e1 segundo y 

14 (31.11•> en e1 tercero, a 1os que hay que agregar una más de1 

extraordinario inicia1. Beta cifra tota1 (1St de1 tota1 de1 

trienio) ee 2.2 veces menor que 1a de 1a 

en 1a cua1 se presentan 47 proyectos. 

arbitrario afirmar que 1a intervención 

Legis1atura anterior 1 

As~ 1ae cosas, no es 

de 1os diputados en 1a 

función 1egis1ativa se ve mermada en forma considerab1e durante 

e1 per~odo 1970-197~. Si a esta consideración se agrega e1 

crecimiento registrado en 1a participación de1 Ejecutivo en e1 

mismo rubro, se puede suponer que 1a una sup1i6 a 1a otra 

(gráfica 2 y 2aJ . 

La mayor parte de 1as iniciativas de 1os parlamentarios corre a 

cargo de 1a oposición (13 en 1os ordinarios, 10 que equivale a1 

6St de1 tota1 con este origen) (gráfica 3) De e11as, Acción 

Nacional signa 12 (12.77~ de1 tota1 de 1as presentadas a 
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conaideraci6n de 1a asamb1ea, 60• de 1ae de origen par1amentario 

y 92.31• de 1as expedidas por 1a oposición; 1, 2 y 9 en cada pe

r~odo de 1a 1egie1atura respectivamente), y e1 Popu1ar socia1ista 

una ao1amente en e1 tercer per~odo (correspondiente a 1.06• de1 

tota1 y a 5~ y 7.69~ en ios dos úitimos rubros> (gr6fica 4). Por 

ú1timo, e1 Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicana no tiene 

participaci6n a1guna en esta actividad en 1os tres per~odos de 1a 

Legia1atura, 1o que no modifica e1 reeu1tado fina1 con respecto 

a1 conjunto de 1os partidos minoritarios, puesto que ninguna d• 

1•• iniciativas es dictaminada. Circunatancia que se exp1ica por 

ia gran carga de trabajo que significa ia ap1icaci6n de eate 

tr•mite a1 abu1tado número de 1os proyectos e1aborados por e1 

Ejecutivo. Por su parte, 1a fracción mayoritaria de1 

Revo1ucionario Xnstituciona1 formu1a siete iniciativas, (1o que 

equivaie ai 7.45~ dei totai y 35t de iaa pariamentarias), pero de 

eiias, únicamente dos son dictaminadas y aprobadas. 

Para terminar, 1a ref1exi6n relativa a1 carácter constitucional 

de 1oa proyectos presentados en e1 trienio, i1ustra con toda 

transparencia e1 afán de1 gobierno por producir modificaciones en 

1a orientación de1 Estado y de 1a sociedad. Mientras que en 1a 

XLVI y XLVXX Legislatura, 1os diputados dan 1ugar a 30 

iniciativas con reformas constitucionales, en 1a que se analiza 

s61o se contemplan cinco. Sin embargo, en e1 sexenio anterior 

(1964-1970), e1 Ejecutivo expide únicamente cuatro proyectos de 

eate rango, número absolutamente reducido si se toma en cuenta 

que ya en 1a primera mitad del que corresponde a Luis Echeverr~a 
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A1varez, coincidente con 1a XLvrrr Legis1atura, esta cifra 

casi se dupl.ica (a1 sumar también 1os periodos extraordinarios) . 

6.3 B1 dea.._¡io de 1a Legia1atura en hecboa. 

Los trabajos de 1a XLVIII Legis1atura se enmarcan en e1 desarro-

110 de diversos sucesos de orden coyuntura1. En el. ámbito in-

terno destacan 1os efectos del retraimiento general de la econo-

m~a de ioa pa~see avanzados debido, entre otras cuestiones, a la 

crisis f iecal del Estado y a la caída del dólar como medio de 

pago internacionai.22 En el. externo, el trienio se distingue por 

la constante referencia a los países del. l.l.amado "Tercer Mundo". 

En especial., el. Gobierno de J.a Unidad Popul.ar de la Repúbl.ica de 

Chile ea objeto de múltiples manifestaciones de apoyo promovidas 

desde 1os foros m&s diversos, incluyendo la Cámara de Diputados y 

2 2 Un número importante de propuestas y proyectos aprobados por 
la Cámara en este trienio dan cuenta de esta s~tuaci6n y sus 

~:~~~~~~f~~~~ ~~briaMi~~Í~idadAfnd~:f~~;~; ªia:f~~~r~~i~~e=~~~ 
circulante, e1 déficit en la ba1anza comercial y, finalmente, la 
declinación del ritmo de crecimiento de la economía son 
expresión directa de la atonía y la recesión suscitadas en el 
exterior. A esta interpretación, sin embargo, AN agrega en sus 
intervenciones como un dato más, la ineficiencia del aparato 
~~T!{!~trativo del gobierno al no saber prevenir esta 
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1as corrientes de opinión que en e11a se cotejan.23 

Bn amboa niveles, 1a actividad de1 órgano legislativo durante e1 

trienio se ve fuertemente expuesta a 1a influencia del Ejecutivo. 

Bn e1 primero, por la necesidad de buscar soluciones a1 desgaste 

económico del pa~e, agotado e1 modelo hasta entonces vigente. En 

e1 segundo, por e1 liderazgo en la esfera internacional con que 

ae pretende reforzar 1a soberan~a del pa~s frente a los ataques 

de1 capitalismo extranjero, 

desequiiibrioa.24 

envuelto en ese momento en agudos 

Uno de 1as primeras medidas con que inicia sus gestiones el nuevo 

Bjecutivo, es 1a reestructuración de 1a administración pública. 

Aunque 1a tendencia prevaleciente es 1a de incrementar el número 

de empresas 1igadae a1 sector paraestata1, ya comienzan a moa-

trar•e iaa 1imitaciones de esta táctica para reso1ver 1as contra

dicciones de1 proyecto econ6mico previsto para e1 pa~a. 

Bn este contexto, 1a Cámara recibe durante su primer per~odo 

oE-dinario una iniciativa para reformar 1a Ley para e1 Contro1 

de 1os Organismos Deacentra1izados y Empresas Paraestata1ea. 

23 Ver D.D., por e~emp1o, 11 de octubre de 1972, declaración de 
repudio a 1ae agresiones de empresas extranjeras en ese pa~s, 
propuesta por e1 PPS y apoyada por todas 1as fracciones. S61o 
AN muestra una actitud contraria, para 1o cua1 resa1ta 1a 
competencia exc1ueiva de1 Ejecutivo en e1 manejo de 1a pol~tica 
exterior de1 pa~e. Ver o.o., 15 de abri1 y 10 de diciembre de 

~!72Pa~:s~~~u~~~~e =~t~on~~~~1 ~;~sig~~~¡1~=1v~~~;n~~!~nd~:, Y 
P1ore•cano, E., (coord.) MEXXCO, HOY, op. cit, primera parte. 
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Su propósito, ratificado por 1a comisión encargada de1 dictamen, 

ea ia amp1iación de iaa facuitades de ia secretaria de1 Patrimo-

nio Naciona1 para mejorar 

p6b1icoa.25 

su contro1 sobre 1os recursos 

Bn au texto se previene 1a facu1tad preeidencia1 para diso1ver o 

1iquidar 1as empresas que no cump1an con sus objetivos socia1es, 

o cuyo fundamento no sea ya conveniente desde su punto de vista o 

de inter6• p(lb1ico. Se responde ae~ a 1a cr~tica de diversos 

sectores aobre 1a "desmedida" intervención de1 Betado en 1a 

econom~a, opinión compartida y defendida por Acción Nacionai en 

e1 roro camara1. 

A pesar de este reconocimiento imp1~cito de 1os prob1emas de1 

mode1o de desarro11o en curso, e1 avance de1 intervencionismo 

eatata1 aún muestra p1ena vigencia. Su impu1eo continúa a través 

de 1a po1~tica de naciona1izaci6n de diversas ramas y activida-

des. B1 Decreto que crea 1a Empresa de Participaci6n Bstata1 

Tabacos Mexicanos, ae inserta en esta dinámica y se presenta como 

un esfuerzo máe de1 régimen por forta1ecer 1a indepen4encia eco

nómica de M~xico y e1 avance de1 sector campesina.26 

25 o.o., 26 de diciembre de 1970. 
26 D.O., 7 de noviembre de 1972. Para más info:cmaci6n sobre este 
caso, ver Huacuja, M., ~ Wo1denberg, J., ESTADO Y LUCHA POLITICA 
BN BL MEX~CO ACTUAL, México, e1 Caba11ito, 1991, pp. 173-174. 
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Para1.el.amente, se introduce en l.a cámara un paquete de iniciati-

vas con 1.as que se pretende acel.erar l.a transformación del. pa~s. 

Bntre otras cosas, 

reeatructuraci6n 

se trata de preparar el. terreno para una 

a rondo del. sistema fieca1., a modo de 

"rinanciar el. gasto pQbJ.ico a trav~a del. sistema tributario•. 

Para expl.icar ta1 proyecto y J.a profundidad de l.as modificaciones 

propuestas, e1. p1eno recibe 1a visita del. Secretario de Hacienda 

y Cr6dito.27 

Bn parte para compensar l.a reacción de 1os empresarios, también 

ae pone en marcha un programa de est~mul.os a través de una 

iniciativa, cuya presentación ante el. pl.eno queda a cargo del. 

titu1ar de 1.a Secretaria de Industria y Comercio. Tal. es el. 

objetivo que contempl.a el. proyecto de Decreto para dec1arar de 

uti1idad naciona1 e1 eatab1ecimiento de est~mu1oa fisca1es a 1as 

empresas que se estime necesario para fomentar e1 impu1so de1 

desarro11o regionai.28 

2 7 D.D., 2 de diciembre de 1971, so1icitud de comparecencia y e 
de ~diciembre verificación de 1a misma. A pesar de que en e1 
dictamen respectivo se deja constancia de 1a consu1ta rea1izada a 
1oe sectores interesados en 1a cuestión por parte de 1a comisión, 
1a reacción de1 sector empresaria1 hace que ta1 proyecto tenga 
que ser indefinidamente ~ostergado. Para amp1iar 1a información 
a1 respecto, ver, por e~emp1o, Agui1ar Camin, H., y Meyer, L., A 
LA SOMBRA DE LA RBVOLUCION MEXICANA, México, Ca1 y Arena, 1991, 

~9 2~~0., 2 de diciembre de 1971, solicitud de comparecencia de1 
~~~gf~~ari~yoritario, 7 de diciembre, comparecencia de1 
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Aunque 1• creación de1 znatituto Mexicano de Comercio Exterior 

r••pond• igua1mente a esta 16gica, no se agota en e11a, puesto 

que integra uno de ios e1ementoa de 1a estrategia gubernamenta1 

en e1 mode1o econ6mico que se trata de impu1aar. Acompañado con 

1a camparecencia de dos Secretarios de Retado, e1 proyecto 

conaigna e1 deseo gubernamenta1 de apoyar e1 desarro11o de 1a 

industria mediante e1 eatab1ecimiento de diferentes dispositivos 

para raci1itar su incursión en 1oe mercados extranjeroa.29 

La po1~tica económica de1 gobierno es impugnada en forma perma

nente por Acci6n Naciona1. lln forma peri6dica se reciama e1 di

vorcio entre e1 presupuesto federa1 aprobado cada año y 1a cuenta 

de 1a Hacienda Púb1ica correepondiente.30 En e1 segundo año de 

1a Legie1atura, empero, se extiende un reconocimiento a1 

Bjecutivo por eu atención a sus sugerencias de1 año anterior, 

incorporadas en e1 dictamen respectivo, re1ativaa a1 imperativo 

de "e•tructurar maa convenientemente 1a formu1aci6n de 1oe 

presupuestos anua1es, a fin de que 1os estimados correspondan con 

mayor exactitud a 1as sumas que habrán de gastarse en e1 curso 

de1 afto riaca1".31 

29 O.O., 22 y 23 de diciembre de 1970. Para 

'SUi5~~-:·;!~'p~~'ej:~i~,L3,d~P~º;¡;~r~-~!4i970 
9! i~6~; 23 de diciembre de 1971. 

m4s inf ormaci6n, 

y 31 de octubre 
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La deuda externa comienza a dar aeñ'a1es de expansión incontro1ada 

hacia e1 fina1 de 1a Legia1atura. Las comparecencias de1 Secre-

tario de Hacienda y Crédito Púb1ico ante 1a CAmara ae hacen fre

cuentes con e1 objeto de inrormar a 1a asamb1ea aobre 1a uti1iza-

ci6n de1 gasto püb1ico y 1as inversiones productiva•, pero 

también para exp1icar 1a necesidad de contar con mayores recursos 

para vigorizar 1a economía de1 pa~s. Con esta justificación, en 

e1 tercer periodo se prueba e1 "Decreto para dar bases a1 Ejecu

tivo Pedera1 para ce1ebrar nuevos empréstitos a fin de contar 

con una mejor estructura de vencimientos de 1a deuda exterior•, 

y otro, para 1a emi•i6n de bonos de romento econ6mico. 3 2 

La critica a 1a po1itica financiera de1 gobierno queda de 1a mis-

ma manera a cargo de Acción Nacional, quien cuestiona acremente 

e1 "endeudamiento suicida" propuesto por 1a administración, "sin 

exp1icar e1 objetivo de 1a misma ni 1a natura1eza de1 crédito 

concertado". AdemAe, se hace notar, tampoco se ac1ara cu41 ea e1 

proyecto de gobierno que se pretende seguir ni 1a razón para 1a 

contratación de tales empréstitoa.33 

Junto con 1a reforma administrativa puesta en marcha en e1 trie-

nio, se da trámite también a otra de naturaleza política, ten-

diente a 1a reafirmación de la legitimidad del gobierno bajo e1 

3 ~ .D. D., S y 8 de septiembre, 14 y 23 de noviembre y 26 y 26 de 
9!ciembre de 1973. 

Ver, por eje:f1o, su intervención en e1 debate correspondiente 
~~o.?i~¡a~:ndi~~emE;~Y~;t~97~~ Presupuesto de Zngresos de 1972. 
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1ema de "Apertura Democrática". Con este ánimo, se expiden di-

versas enmiendas constituciona1es y una nueva 1ey e1ectora1, ade

m6s de 1a correspondiente a1 Territorio de Baja Ca1ifornia Sur, 

entidad reci~n incorporada ai régimen municipai.34 

Segfin exp1icará e1 Secretario de Gobernación durante su compare

cencia sobre 1as mismas, en e11as se cimenta 1a vo1untad guberna-

menta1 de deaarro11ar e1 sistema po1ítico de1 país. Entre otras 

cuestiones, se inc1uye 1a revisión de1 esquema de representación 

de1 cuerpo e1ectora1, a modo de hacer1o más adaptab1e a1 surgi-

miento de nuevaa presiones socia1ea, así como 1a afinación de 

1oa mecani•moa para 1a verificación de 1oe comicios con base en 

1oa reau1tado• de 1as ú1timae experiencias.35 

B1 criterio que predomina en ese momento ea e1 de 1a conveniencia 

de "ceftir 1os organismos de1iberantes a una dimensión apropiada 

que permita 1a participación rea1 y efectiva de sus componentes 

en ia toma de decisiones". Por e11o, para propósitos de actua-

1izaci6n demogr&rica, se fija en 250,000 1a base numérica de ha-

bitantea por distrito e1ectora1 y se e1eva en 16 su cifra ante

rior, a1 igua1 que e1 nümero de curu1es disponib1es en 1a Cámara 

de Diputadoa.36 



-174-

En e.l mismo sentido se dispone .la disminución de 1a edad para ser 

diputado a 21 años y 30 para senador. Ante .las dificu1tades de 

".las minar.tas" en .las tres Gltimas elecciones para alcanzar el 

2.s .. de l.a votación nacional, se considera "menester faci.l.itarl.es 

aún ~s .la entrada" a .l.a Cámara de Diputados, razón por l.a que se 

sugiere e.l establecimiento del 1.5 .. para .la acreditación de cinco 

diputados de partido y de .S~ para uno extra, hasta un .l.ímite 

máximo de 2s.37 

La iniciativa para dar paso a una nueva Ley Electoral es presen-

tada a.l pleno en e.l tercer per.íodo de sesiones. Durante su exa-

men, 

cuerda 

e.l PAN propone .la creación de audiencias públicas y re

.la promesa de .la diputación pri1sta de reforzar esta 

pr4ctica en .la Cámara. su petición, no obstante, ea desechada, 

a1 igua1 que e1 grueso de ias propuestas de 1a oposición en 

genera1 con respecto a 1os mAs de 50 art~cu1oa impugnados durante 

1a discusión de1 documento.38 

Dentro de1 f1ujo de enmiendas presentadas en e1 trienio para co-

rregir 1os desajustes exhibidos por e1 proceso e1ectora1, el. PAN 

contribuye con un proyecto de reforma a1 Artícu1o 60 Conetitucio-

na.1. Su fundamentación se centra en 1a actuación de 1oa co1egioe 

37 Artícu1o 55 Constituciona1. 
38 D.D., 7 de noviembre y 26 de diciembre de 1972. La promesa se 
hace durante e1 debate de 1a Ley de Monumentos Art~sticos, misma 
'i(Ue cuenta con e1 voto únanime de sus miembros, una vez 
inco:q>oradas diversas enmiendas como producto de 1as audiencias 
píib1icas que anteceden 1a expedición de1 dictamen respectivo. 
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el.ectoral.es, constitu!.doe, a su juicio, equivocadamente con 1os 

miamos sujetos interesados en dar val.idez a credencial.es de en-

trada objetadas. Situación que viol..enta el.. principio de que 

nadie puede aer juez y parte en un asunto, y que justirica 1a 

in•tauraci6n de un tribunal., sel.eccionado por insacul.aci6n entre 

l.o• candidato• propuestos por l.os partidos, para asegurar l.a l.im

pieza de J..a el..ección_-39 

Tambi6n el. aiatema de justicia es sometido durante l.a Legis1atura 

a l.o• sacudimientos de una revisión a fondo. La inquietud de l.oe 

l.egi•l.adorea de Acción Nacional. a este respecto toma cuerpo en 

una iniciativa. por cierto no dictaminada, para separar el. Mi-

niaterio PQbl.ico de l.a Procuraduría General de l.a Repúbl.ica. Pre-

cieiOn, en su opinión, imprescindib1e a fin de evitar 1a confu-

•i6n actua1 por au designación como defensor de 1oe intereses de 

1a sociedad y de1 gobierno a1 mismo tiempo.40 

Apenas pasados unos d~as, 1a Cámara recibe e1 proyecto del Bje-

cutivo con e1 propósito también de introducir ajustes en 1a im-

partición de justicia. Su propuesta contempla la depuración de 

la Ley Org4nica de 1a Procuradur~a Genera1 de Justicia del DF y 

Territorios. B1 acento de la misma, sin embargo, recae en 1a 

correcci6n de irregularidades de orden administrativo y no en 

modiricar e1 esquema de funciones asignadas a la dependencia. 4 1 

~~ D.D., J..4 de noviembre de J..972. 

41DD~D:, 1~1d~e0~~~~ed~e1~~~Í, respectivamente. 
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Zgua1mente, para rerorzar e1 cambio se aprueba •u iniciativa de 

Ley que B•tab1ece Normas M~nimaa Sobre Readaptación Socia1 de 1o• 

sentenciado&, base para 1a reorganización de1 •i•tema 

penitenciario, as~ como otras rerormaa comp1ementarias a1 Código 

Pena1 de1 DF y Territorios, y a1 de Procedimiento• Pena1e•.'2 

ai voto de "1a mayor~•" hace poeib1ea 1oe cambios destinado• a1 

•ector rura1 por 1a administración en gestione• y cont9111p1adoa •n 

buena medida en 1a Ley Federa1 de Reforma Agraria. 43 su texto, 

enipero, e• desconocido hasta 1a primera 1ectura de1 dictamen co-

rreapondiente, en que AN propone una moci6n auepen•iva para dar 

tiempo auriciente a au difusión entre 1oa sectores intereaados.•4 

Su p1anteamiento, sin embargo, es desechado, a1 igua1 que buena 

parte de •u• impugnaciones a 1o 1argo de 1ae mú1tip1es sesione• 

de•tinadaa a su aprobación. Situación, por otra parte, sin duda 

contrastante con 1a ce1eridad de1 debate esceniricado en la C6-

mara de senadoree.45 

:~o.o .• Z7 Per~odo Extraordinario, 12 de febrero de 1971. 
B1 sexenio de Luis Bcheverr~a se inicia con un acentuado 

descenso en la producción agr~cola que no a1canza a compensar el 
crecimiento demográfico del país. En este contexto. se expide 1a 

~~yu~e ~:~~~ ~g~ª!~:~nt~~ray:nd~r~u~~1!I~a~9~:df~n~: !~4!pby~ 
preferencial a las parcelas m&s pequeñas y desprovistas. 

V~·c~~~:~-,e~ºi~e~=r~ñe~O'd~pi9~~7-, ~~-f~5;!!I6n de este día se 
consigna el hecho de s61o haber transcurrido escasas dos semanas 
desde su envio a la Cámara (29 de diciembre de 1970), razón por 
ia que la opinión pública apenas ha podido enterarse de •u 

¡gn5~g~?ºi2 de marzo de 1971, Minuta de1 Senado. 
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A pesar de iae previsiones contemp1adas en esta Ley, 1a cAmara 

Baja continúa recibiendo 1a protesta de nutridos grupos de1 sec-

tor por boca de 1as fracciones opositoras. Mientras Acción Na-

ciona1 expresa e1 descontento de 1oe pequeños propietarios y por 

1a agitacion y 1a inseguridad en e1 campo,46 e1 Popu1ar socia-

1ista hace púb1icos diversos enfrentamientos en e1 estado de 

Veracruz entre éampeainos y propietarios por e1 desa1ojo vio1ento 

de a1gunoe terrenos invadidoa.47 

Dentro de1 conjunto de iniciativas para detener 1os desbordamien-

toa en e1 Area rura1, se inc1uye también 1a Ley para 1a Creaci6n 

de1 Instituto Naciona1 para e1 Deearro11o de 1a Comunidad Rura1 y 

de 1a Vivienda Rura1 y, más ade1ante, 1a Ley de Aguas. 48 La 

diputación adscrita a 1a Confederación Naciona1 Campesina (CNC) 

aborda 1a tribuna para manif ieetar su agradecimiento a1 Ejecutivo 

por 1as medidas en beneficio de1 sector,49 y aprovecha 1a coyun

tura una semana después para presentar un proyecto de reformas 

a 1a recién confirmada Ley Federa1 de Reforma Agraria. Se trata 

de introducir aimp1ificaciones en 1os programas de mejoramiento y 

construcción de 1a vivienda campesina mediante 1a coordinación 

de1 Fondo de Fomento Ejida1 y e1 Instituto creado para ta1 prop6-

46 D.D., 3 de marzo de 1971, denuncia de AN de 1a invasión de 90 
Eredios por 2.soo paracaidistas y responsabi1izaci6n de estos 
~9chos a 1~deres menores de 1a CCX, CAN. CNC y UGOCM. 

48 ºD~D:, 6 ~~ ª~!i1e~:r;9~:- 1971 y 30 de diciembre de 1971, 

i'ªE"'.'g~~v~~e~~ediciembre de 1971. 
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sito, a fin de 1ograr "la creación en e1 campo de una verdadera 

paz social.". A pesar de J.a gravedad de J.a coyuntura, 

respectivo queda pendiente.SO 

eJ. dictamen 

La cuestión habitacional. en el. sector urbano tiene también un 

1ugar destacado en e1 trienio. Con amp1ia promoción en diversos 

medios, e1 tema sirve para fundamentar 1a convocatoria a1 segundo 

per~odo extraordinario de J.a Legislatura. Según se consigna en 

J.a introducción de 1a iniciativa de reformas a1 Art~cul.o 123 

Constitucional., se busca encontrar una sol.uci6n final. a J.a esca-

eez de vivienda obrera. Para el. J.ogro de tal. empresa se prevé 

J.a constitución del. Fondo Nacional. de J.a Vivienda y J.a de un 

nuevo Instituto (INFONAVIT) 

riaa.51 

para coordinar J.as acciones necesa-

En 1a comparecencia de1 Secretario de Hacienda se consigna e1 

doble objetivo perseguido por e1 proyecto, a1 cumplir con lo ya 

comentado, y actuar además como cata1izador en e1 desarro11o de1 

pa~s. con base en 1a amp1iaci6n de puestos de trabajo y ~tras 

repercusiones esperadas en 1a econom~a por e1 crecimiento de1 

ramo de 1a construccíón.52 En esta atmósfera de promoción 

50 D.D., 28 de diciembre de 1971. 51 D.D., 28 de marzo de 1971. Según se señala en e1 proyecto, e1 
Instituto se encargará de coordinar 1a contratación antes 

~~~I;:~¡~~i~ed~on~:~b~T~r=~~~va:e~~~ e~ª1ad~6ta~~Ó~1~~i;~~~en~as~ 
~2ª ~~~~ja~~re~~ marzo de 1971, misma fecha de presentación de1 
proyecto ante 1a Cámara. 
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J.abora1, 

proyecto 

1a representación de l.a FSTSB ve coronado con éxito su 

para reformar una vez m&e el. Art~cul.o 123 

Con•titucional. y extender el. derecho de habitación en propiedad a 

l.o• trabajadores del. Eetado.53 

No ae~ el. impul.ao del. PAN, que eatimul.ado por e•te ambiente 

expide una iniciativa de "Ley a fin de que el. personal. de una em

pre•• adquiera acciones de 1a misma y participe en au adminiatra

ci6n", 54 y, poco después, otra en el. que se estab1ecen 1as bases 

para que e1 personal. de J.os orga~ismos descentral.izados y de 1as 

empre••• de participación estatal. mayoritaria participen en l.a 

administración y adquieran acciones.SS 

Seg(in se observa, el. creciente deterioro en l.a vida urbana que 

marca el. inicio de 1a década, no pasa desapercibido por l.oa par-

l.amentarios. La insuficiencia de vivienda, pero ahora para 1os 

•ectores medios exc1uidos de 1os p1anes gubernamenta1es, sirve 

tambi~n de base a este partido para fundamentar su proyecto de 

rerorma a1 Código de Procedimiento Civi1es para Proteger a 1os 

Xnqui1inos en 1os Juicios de Desaucio. A1 i.gua1 que en otras 

ocasiones, sin embargo, e1 dictamen quedará en suspenso.56 No así 

e1 de 1a Ley de1 Régimen de Propiedad en Condominio de Inmueb1es 

53 D.D., 5 de octubre de 1972. 
54 D.D., 11 de octubre de 1972. La iniciativa de AN es 1eída a1 
p1eno menos de una semana después de1 que promueve 1a FSTSE, 
¡gro a diferencia de ésta, no a1canza ni dictamen. 

56 D~ó~;·262~e ~~tu~~~~~e1~~2~972 º 
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para e1 DP y Territorios, promovido por e1 Bjecutivo ante la am-

pl.ia prol.iferaci6n de viviendas construidas bajo esta 

modal.idad.57 

La XLVXXX Legial.atura atestigua l.a aparición de l.as primera& me-

didaa contra 1a contaminaci6n ambiental. A este respecto, •• da 

1a bienvenida genera1 a 18s reformas propuestas por el gobierno 

al Art~cu1o 73 Constitucional con fin de preciaar el perril del 

órgano federal encargado de poner remedio a esta amenaza. Durante 

la explicación del proyecto en la C6mara por el Secretario de 

Sal.ubridad y Asistencia, loe legisladores de Acción Nacional 

insisti.ran, sin embargo, en la necesidad de implantar soluciones 

a fondo para evitar mayores alteraciones en el equilibrio eco16-

gico. 58 

Reconocido el problema oficialmente y ante la ausencia de la ley 

reglamentaria correspondiente, e1 p1eno procede a e1aborar un 

proyecto encargado a una comisión con mi"embros de todas 1.aa frac-

cienes .. A pesar de mostrar 1.imitacionee en muchas áreas por 1.a 

57 o.O., 20 de diciembre de 1972. 
SS D .. D .. , 28 de enero de 1971.. Entre otras cuestiones, Acción 
Naci6na1, desde una posición que se probará bastante sensib1e a1 
futuro ahondamiento de1 prob1ema, seña1a 1a necesidad de 
determinar 1os a1cances de1 fenómeno en 1a Repúb1ica. 1as medidas 
ap1icadas a 1a industria para favorecer 1a introducción de 
dispositivos anticontaminantes, y 1as disposiciones de Petr61eos 
Mex1canos con respecto a1 programa para cambiar 1os tipos de 
combustib1e consumidos en e1 pa~s.. . 
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ra1ta de datos confiab1es, según se apunta durante e1 debate, 1a 

Ley Federa1 para Prevenir y Contro1ar 1a Contaminación Ambienta1 

cuenta con e1 voto unAnime de 1a C41Ílara.59 

La po1~tica exterior de1 trienio 1970-1972, se define por un 

ruerte naciona1ismo que impone c1araa 1imitacionee a1 capital. 

extranjero. B11o q..ieda sin duda demostrado en 1a Ley para 

Promover 1a xnverei6n Mexicana y Regu1ar 1a xnverei6n Extranjera, 

expedida en el. tercer per~odo extraordinario de 1a Legis1atura. 

No todos 1oa partidos con representación en 1a C4mara, empero, 

c~rten e1 mismo benep14cito por 1ae disposiciones inc1uidas en 

•u texta.60 

Durante e1 debate, e1 PAN, por ejemp1o, sefta1a 1a esteri1idad de 

intentar promocionar 1a inversion mexicana, 11 a610 con el. mero 

deseo de que as.!. ocurra". En su opinión, antes habría que abatir 

barreras ta1ee como 1a inseguridad, 1a agitación sindical, 

tramitación burocrática y e1 exceso de intervención de1 Estado en 

1.a economía. 

extranjera, 

La mejor forma de proteger a1 país de 1a inversión 

se afirma, es promover 1a naciona1. E1 PPS, en con-

traste, extiende su apoyo incondicional a 1a iniciativa, 

respuesta, a su juicio, a una vieja demanda de su partido. En 

59 D.D., 16 de febero de 1971. 
60 D.D., 16 de febrero de 1973. 
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au interpretación, e1 proyecto ea poeib1e debido a "un cambio en 

1a corre1aci6n de ruerza• nacionaiea para irnpu1aar 1a actitud 

naciona1iata de1 B•t•do mexicano". 

Por ú1timo, cabe apuntar 1as rerormae registradas durante 1a Le-

gia1atura en e1 rubro mi1itar. Con e1 antecedente de una de 1a• 

eacaaae intervenciones de1 PARM en tribuna para hacer notar 1a 

inderinici6n preva1eciente en este campo, e1 Bjecutivo hace 

J.l.egar a1 recinto 1egis1ativo una inicitiva para actua1izar au 

eatructura.61 A e11a se agregan unos meses maa tarde diveraa• 

rerorma• a Ley de A•censoe y Recompensa• del. Bj6rcito y Fuerza 

AArea Naciona1es, il.uetrando l.a vol.untad del. gobierno de rearir-

mar au v~ncu1o con 1oe miembros de este cuerpo, y de contar con 

su apoyo en circunstancias especia1mente espinosas por e1 surgi

miento de movimientos guerri11eros en diferentes zonas rura1es y 

urbanas de1 pa~a.62 

B1 reg1amento que as~ se 
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La XLVIII Legis1atura experimenta l.as consecuencias de nuevas 

moda1idadea en e1 quehacer par1amentario, pero no 1ae de una 

nueva rel.aci6n con e1 Bjecutivo. Bl. afán de estrechar sus 

v~nculoa de co1aboraci6n no inc1uye l.a corrección de su deeequi-

l.ibrio. B1 predominio presidencial. continúa aeJ: dictando 1os 

pa•o• de1 Congreso. 

Bl intento de redimir e1 prestigio parlamentario ante l.a ciudada-

apenas logra escasos resultados. Bajo el control. de "l.a 

mayorJ:a", los cambios en J.a C&mara de Diputados responden en 

esencia a J.as necesidades coyuntural.es del. gobierno en funciones, 

mientras el. empuje de "l.as minorJ:as" se reduce aún más al. quedar 

aepul.tado bajo el. notabl.e impacto de l.a figura del. Ejecutivo. 

A poco de iniciadas l.as labores de 1a nueva administración, se 

via1umbra ya 1a superficialidad de 1as transformaciones introdu-

cidae en e1 recinto 1egis1ativo. Las múltiples comparecencias 

de runcionarioa püb1icos se prueban ricas en número, pero pobres 

e~ interés y trascendencia. La dinámica del órgano apenas se 

rectifica con 1a inrormación que en tales presentaciones fluye 

hacia 1os par1amentarios.63 

63 En 
trienio 
observan 
suponer 
respecto 

una revisión general de los proyectos presentados en el 
y de loa dictámenes expedidos en cada caso, no se 
rectificaciones significativas, capaces de permitir 

modificaciones en e1 desempeño de la Legislatura con 
a experiencias anteriores. 
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Mucho. en contra•te, contribuye a acortar 1a reriexi6n de•tinada 

a cada iniciativa 1a constante ce1ebraci6n de estas reuniones. La 

ce1eridad con que se desahoga e1 debate, cuando no •u tota1 e1i-

minaci6n, redunda, adem&s, en 1a expedición de 1eyea e1aboradaa 

•a go1pe de hacha" y demandantes de pronta revisi6n.64 Un nú-

mero no desdeftab1e de proyectos son as~ apenas discutidos antes 

de au aprobación.65 

La cantidad de asuntos sometidos a consideración de 1a c&mara 

impide una revisión a fondo. Una parte importante de 1oe miamos 

se aprueba sin que ning(in par1amentario haga uso de 1a pa1abra, 

sobre todo en aque11oe asuntos considerados de "urgente y obvia 

reao1uci6n 11 por 1a necesidad de dar1es sa1ida antes de fina1izar 

cada periodo. 6 6 Las poeibi1idades de intervenici6n de 1os diputa

dos en 1a función 1egis1ativa se ven, en consecuencia. seriamente 

restringidas. Sa1vo en raras excepciones, 1a exc1usi6n contemp1a 

también a 1os sectores socia1es invo1ucrados en cada caso, 1o que 

provoca su resistencia y 1a necesidad de introducir constantes 

64 Esta es 1a opinión de a1gunoe diputados de 1a oposición 

~~r;~~~ ~~rt;~:~~~O.vii~n.~·~i'd~ºd1~i=~~~ ~: i~~i: discuei6n dei 
dictamen de 1a Ley de Naciona1idad y Natura1izaci6n. ver además 
diversas fechas en diciembre de 1972, en que e1 maratón de 
aprobaciones no deja 1ugar a 1a revisión de los dictámenes 
presentados a1 pleno. E1 exceso de trabajo provoca, inclusive, 
la convocatoria a un tercer per~odo extraordinario con e1 fin de 
g~sg:~:~ ~Ósd:s~~~~=mE~~d~:ni;~o.º·º·• 29 de enero de 1973. 
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modificaciones en .1a normatividad. 6 7 A el.l.o se suma l.a f·al.ta de 

t6cnica jurídica en l.oe textos admitidos, cuando no 1a acentuada 

tendencia registrada en el. trienio, a juicio de varios represen-

tantea de l.a opoaici6n, de hacer l.eyes sin motivo y sol.o "por el. 

gusto de hacerl.as".68 

La frecuencia con que se escenifican ias comparecencias termina 

por hacerl.ae intrascendentes. A pesar de el.l.o, apenas ea posibl.e 

fijar un formato para su desarrol.l.o. La citación de funcionarios, 

por ejempl.o, se cursa a veces directamente por l.a Cámara mediante 

una aol.icitud de autorización al Ejecutivo, mientras que en 

otras, se dirige al. titul.ar del. ramo al. que se convoca.69 En l.a 

misma sesión, por otra parte, se cubre el. expediente de informar 

a1 p1eno de diversos proyectos. en ocasiones de muy dis~mbo1a 

natura1eza. con 10 que 1as probabi1idades de 1os 1egis1adores 

.de recibir información adecuada se ven seriamente 1imitadaa.70 

67 Ver D.D .• 21 de diciembre de 1971. Ley sobre Monumentos 

~~~~~~a!c~~~ s!~;~!t~~~=lónª!~t~fi~~~enlo ~6~ª~a ~~~~~~~~i~!d 
il ~=~!º:ag~p~~i~~~~c~~n~~~s1;~~sÍ!a~~=:ªde Acción Naciona1. con 
respecto a 1a Ley de Reforma Agraria. Ley de Fomento de Pesca y 
Ley de Adquisiciones, ai reproducir 1a mayoría de 1os conceptos 
inc1uidos en sus antecesoras. D.D., 22 de diciembre de 1972. 
Antes ya se hab~a seña1ado esta situación en per~do 

~Jt~=~~d~~~r!je~~1~~ ~¡ ~:r~~c1:mf;~~2de 1971. 
7 0 En e1 primer per~odo extraordinario de 1a Legis1atura. por 
e~emp1o, e1 Secretario de Gobernación hace 1a presentación de 
cinco iniciativas de tema distinto ante el p1eno. D.D., 21 de 
enero de 1971. 
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En contraste, e1 peso de "1a mayor.ta" se deja sentir en su indis

posición para dar curso a ias peticiones de emp1azamiento signa-

das por "1as minorias".71 De igua1 modo se discriminan en toda 

BUS propuestas de formación de comisiones oportunidad 

espec:ial.es.72 Su veto se extiende también cuando se trata de 

faci1itar e1 estudio de un nuevo reg1amento para reorientar 1a 

vida interna de 1a institución, mediante 1a integración de un 

grupo abocado a este objetivo. Situación sin duda confirmatoria 

de1 escaso deseo de introducir correcciones a fondo en su desem

peño. 73 

Saturada 1a agenda de 1a Cáma~a por 1a constante comparecencia de 

Secretarios de Estado, 

E1 supuesto diálogo 

sus labores normales se ven desquiciadas. 

democrático entre 1os Poderes de 1a 

Federación se torna imposib1e a1 quedar la Legis1atura sometida 

a las disposiciones y tiempos de1 Ejecutivo. Bajo esta lógica 

opera también 1a reorganización en 1a Legislatura de su cuerpo 

tradicional de comisiones, sin más justificación que 1aa 

71 AN, por eiemp1o, propone que se cite a1 Secretario de 1a 
Defensa Nacionaí para que informe sobre la situación de vio1encia 
en e1 estado de Guerrero por 1a actividad de grupos guerrilleros. 
Su demanda es rechazada con el argumento de que ésta no obedece 
sino a una situación circunstancial y a "caprichos persona1es". 

~2D.Én2;s~~ ~il~!~~fepg~ ;~ifCita la integración de una comisión 
para estudiar los problemas de educación que atraviesa e1 país. 
En 1a misma sesión y también sin éxito, solicita se cite a1 
secretario de1 ramo para que informe sobre la cuestión. D.D., 28 

9~ oc5~g~~ di6 19~~· noviembre de 1971. Solicitud de AN para la 
elaboración de un nuevo reglamento para las Cámaras del 
Congreso. 
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introducidas en 1a administración púb1ica. E1 estrecho sentido 

de estos cambios, por otra parte, queda nuevamente confirmado a1 

desecharse 1a propuesta de una de 1as fracciones de oposición 

para que 1os par1amentarios se adscriban a 1a comisión de su 

prererencia.74 

La proc1amada apertura de1 gobierno está muy 1ejos de comprobarse 

en e1 funcionamiento de 1a Legis1atura en este 1apso. A 1os 

partidos minoritarios se 1e regatea hasta e1 más mínimo mérito de 

participación en cua1quier decisión puesta en marcha por e1 

gobierna, previa ratificación par1amentaria.75 De esta suerte, 

sus denuncias por 1a exc1usi6n de sus representantes en 1as 

~euniones de trabajo en comisiones son frecuentea.76 

Durante 1a XLVIII Legislatura, e1 debate par1amentario adquiere 

tonos bastante álgidos. Entre otras cuestiones, se recurre a 1a 

abierta desca1if icación ideológica de1 adversario, atribuyéndole 

posiciones impopulares y actuaciones "hipócritas o 

74 Se trata, según señala e1 Lider de la Gran Comisión, de 
adaptar su estructura en número y propósito para actuar 
coordinadamente con las distintas dependencias públicas, a fin de 
alcanzar mayor eficacia en su actividad. La veintena de 
comisiones existentes se e1eva hasta 42. D.O., 14 de octubre de 

?~71Ta1 situación se hace patente, por ejemplo, con 1a discusión 
de 1a Ley Orgánica del Territorio de Baja California Sur, ocasión 
en 1a que AN reclama 1a fa1ta de dictamen a una iniciativa de su 

~=~~!d~d~~ti~~s =~t=Í~~a~e~!~~=~~r:1c~~xt~r~~~s~~~~u~t~~:ar~~Ó.: 
,g ~=r~ne~~rd:j;~~iO, o.o., 16 de octubre y 9 de diciembre de 
197l.. 
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aimul.adorae".77 Esto no impide, sin embargo, que el. partido 

mayoritario aproveche aquel.l.as situaciones en que se obtiene el. 

voto unAnime de l.a asambl.ea sobre al.gún asunto para confirmar l.a 

idoneidad de l.ae pol.íticas impl.antadas por el. gobierno. 7 8 

Aunque 1oe diputados del. Revol.ucionario Znetitucional. intentan 

mostrar mayor independencia en su actuación, su apego a l.os die-

tados de1 Ejecutivo se hacen patentes en cada l.ance o circunstan-

cía. En aras de fortal.ecer su imagen de autonomía, empero, 1a 

ro:rmal.ización de l.os procedimientos parl.amentarios comienza a 

cobrar mayor vigencia en l.a Cámara.79 Esta situación, que en una 

correl.aci6n de fuerzas más equil.ibrada podría traducirse en l.a 

ampl.iaci6n de l.os espacios garantizados a 1a intervención de 1as 

minorías, se ve impedida por la aguda dependencia con respecto al 

gobierno de dos fracciones minoritarias requeridas de su ava1 

para compensar su debilidad e1ectoral. 

77 E11o es denunciado por AN, en a1usión a dec1araciones hechas 
por el Líder de 1a Mayoría a la prensa, en las que su 
organización es sena1ada como "un partido de derecha, cuya 1f.nea 
ideológica, sostenida históricamente, es la oposición a 1os 
principios revolucionarios que sustenta e1 PRI". Ver, D.D. 19 de 

~gbrii~g-~e ~~71de enero de 1971, discusión de1 dictamen de la Ley 
Orgánica del Territorio de Baja California sur, aprobado por 
unanimidad. En esta ocasión, durante el debate de la Ley que 
Bstab1ece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los 
Sentenciados, aprobada de igual manera, Acción Nacional 
reflexiona sobre el alto valor atribuible a la unidad de 
criterios cuando ésta se 1ogra "más allá de la mera labor 
~!Jblicitaria" en favor de las posturas gubernamentales. 

Antes del inicio de esta Legislatura las com~arecencias 
operaban sin ningún trámite normal. Ver D.D., 15 de diciembre de 
1970, primera ocasión en que se corre el trámite formal para 
obtener la autorización del Ejecutivo para la comparecencia de un 
miembro de su gabinete. 
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As!. 1aa coaas, e1 peso de 1as tareas encomendadas a 1a oposición 

de hacer efectivo e1 contro1 y 1a vigilancia de1 cuerpo 1egis1a-

tivo sobre 1a administración pública, recae en forma preponde-

rante en Acción Naciona1, cuyos 1egis1adores reclaman en cada 

oportunidad e1 ejercicio efectivo de sus facultades 

constituciona1es en este campo.SO su separación de1 gobierno hace 

evidente sobre todo en su interpretación de 1as dificultades 

económicas de1 pa~s debidas, a su juicio, a 1a fa1ta de previsión 

por parte de 1as autoridades. Situación similar se observa con 

respecto a 1as disposiciones agrarias puestas en marcha por e1 

gobierno, en perjuicio de 1os pequeftos propietarios.si 

Mientras e1 PAN cuestiona 1a expansión de1 Estado hacia áreas a 

su juicio injustificadas, e1 Popu1ar Socia1ista exige e1 incre-

mento de su intervención y 1a naciona.l.izaci6n de diversas ramas 

de 1a econom~a.82 Su posición hacia e1 capita1 extranjero es 

permantentemente hosti1, por 1o que reitera su 11amado a reforzar 

80 Ver, por ejemp1o, 26 de diciembre de 1970 y 28 de octubre de 

l~71La expedición de 1a Ley Federa1 de Reforma Agraria es objeto 
de un debate especia1mente controvertido. D.D., 25, 26 y 27 de 

55b~:f~ ~;~:~!·señalar que AN no se mantiene a1 margen de 1a ola 
naciona1ista de estos anos. Celebra, por ejemplo, la creación de 
TABAMEX y ••ei. haber terminado con .l.a hegemonía de una poderosa 
empresa extranjera" D.D., 7 de novieml::>re de 1972. El PPS, por su 
parte, presiona para incluir en las naciona1izaciones a 1a banca 
y a los autotransportes en el. Distrito Federal.. D.D., 18 de 
diciembre de 1970. 
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1o• control.es l.egal.es apl.icados a1 misma.83 

La postura gubernamental. con respecto a1 tema, expresada en el. 

avance de l.a nacional.izaci6n de diversas empresas permite, por 

otro l.ado, ~undamentar l.a existencia de cierta sinton~a entre su 

proyecto y el. del. Popul.ar Socia1ista. Asj'., parece juatif icado 

que ante l.as acusaciones de AN de incondicional.idad al. gobierno, 

el. PPS se defienda argumentando que "en nuestro paí.s se han 

producido cuestiones trascendental.es que l.e han dado tónicas 

particul.ares al. régimen capita1.ista que vivimos". Según su 

interpretación, "el. Gobierno de l.a Repúbl.ica, debido a su origen, 

actúa hasta donde l.e ea posibl.e en·l.a l.ucha de el.ases en favor de 

1.os intereses del.os obreros y campesinoa".84 

Símil.ar reconvención dirige Acción Naciona1 a1 Partido Auténtico 

de 1a Revo1uci6n Mexicana. su desempeño durante 1a Legiel.atura, 

sin embargo, 

su perfecto 

mayoritario. 

apenas permite encontrar pruebas para poner en duda 

al.ineamiento con '.Las posturas del. partido 

Por otra parte, sus escasas intervenciones en 

tribuna, casi exc1usivamente a cargo de uno sol.o de sus miembros, 

están referidas en forma regul.ar a asuntos de1 sector mi1itar.85 

83 Ver D.D., para il.ustrar, 24 de diciembre de 1970 y 5 de 

~~tu~:~.~e ~¡72y 20 de diciembre de '.1.97'.L y '.L'.L de abril. Y 8 de 

fi~P~~e~;~ad~ei9~iPutado Juan Barragán. D.D., 12 de marzo y 7 de 
septiembre de 1971. 
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1a intervervenci6n del. PAN en el. trienio 

re1evancia. 

acciones 

No, 

para 

ciertamente, 

l.ograr sus 

por l.a 

propósitos 

l.egi•l.ativo, muchas de el.l.aa opacadas por el. peso de l.a mayor~a. 

•ino por e1 testimonio dejado por sus representantes sobre el. 

sentido mostrado por el. desempeño de l.a XLVZZX Legisl.atura. 
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:n•n:CADOR 70 71 72 '1'01". LmG • PROl/Aiio 
NG.mero de sesiones 42 44 40 126 42 
NCimero de sesiones rutina s 4 4 l.3 4.33 • de aes iones rutina J.l.. 90 9.09 l.O J.0.32 10.33 
Duración prom/ees/min.• l.78 144 l.84 J.68.67 
Asistencia prom/sesionee•• 181 164 160 168.33 
t Totai integrantes 85.38 77.36 7S.47 79.40 

* Duración promedio de l.as sesiones de l.a Legisl.atura, expresada 
en minutos. 
•• Aaistencia promedio de l.as sesiones de l.a Legisl.atura. 

(tabl.a l.) 

Dm>J:CADOR 70 71 72 '1'01".~. PRCll/Aiio 

N6m. total. de iniciativas 20 29 4S 94 31.33 
:i:niciat. Presidencial.es 18 2S 31 74 24.67 • del. total. de iniciativas 90 86.21 68.89 78.72 81.70 
Xniciat. Legisl.ativas 2 4 l.4 20 6.67 • del. total. de iniciativas 10 J.3.79 31.l.l. 21.28 18.30 
Xniciativaa del. PRJ: 1 2 4 7 2.33 • del. total. de iniciativas s 6.90 8.89 7.4S 6.93 

• del. tota1 iniciat. Leg. so so 28.S7 3S 42.86 
Dictaminadas 1 l. o 2 .so 
Aprobadas 1 1 o 2 .so 
:Iniciativas ~= ¡~i~~~~~~!~º 1 2 10 13 4.33 

• del. total. s 6.90 22.22 l.3.83 l.l..37 • del. total. iniciat. Leg. so so 71.43 65 S7.14 
Dictaminadas o o o o o 
Aprobadas o o o o o 
Xniciativas del. PAN 1 2 9 J.2 4 .. del. total. de iniciativas s 6.90 20 l.2.77 l.0.63 .. del. total. iniciat. Le~. so so 64.29 60 S4.76 .. del. tot. inic. Oposición J.00 100 90 92.3l. 96.67 
J:niciativas del. PPS o o 1 l. .33 .. del. total. de iniciativas o o 2.22 l..06 .74 • del. total ini.ciat. Leg. o o 7.14 5 2.38 • del. total inic. Oposición o o 10 7.69 3.33 
Iniciativas del. PARM o o o o o .. del. total de iniciativas o o o o o .. del. total. iniciat. Leg . o o o o o .. del. total. inic. Oposición o o o o o 

(tab1a 2) 
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Tota1 inic. ref. constit.* 1 
• de1 iniciativas tota1es 5 
Xnic. ref. constit. Ejec.•• o 
• de 1ae iniciat. Bjec. o 
• de iaa inic. ref. conet. O 
Xnic. ree. const. Legis.••• 1 
• de 1aa iniciat. Leg. so 
• de 1as inic. ref. const. 100 
Xnic. ref. constit. PRX O 
• de 1aa inic. de1 PRX O 
~ de 1as inic. ref. const. O 
Xnic. re~. conatit. Op.**** 1 
• de 1as iniciat. de Op. 100 
t de 1ae inic. ref. conet. 100 

71 

3 
10.34 

2 
8 

66.67 
1 

2S 
33.33 

o 
o 
o 
1 

so 
33.33 

7:Z 'l'O'r - L8G -

6 10 
13.33 10.64 

3 s 
9.68 6.76 

so so 
3 s 

21.43 2S 
so so 

o o 
o o 
o o 
3 s 

30 38.46 
so so 

Tota1 de iniciativas de reforma constituciona1. 
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PROMJ'AIÍD 

3.33 
9.S6 
1.67 
S.89 

38.89 
1.67 

32.14 
61.11 

o 
o 
o 

1.67 
60 

61.11 

** Xniciativas de reforma conatituciona1 presentadas por e1 
Bjecutivo. 
*** Xniciativas de reforma conetituciona1 presentadas por 1a 
Legis1atura. 
**** Iniciativas de reforma constituciona1 presentadas por 1a 
oposición. 

(tab1a 3) 

Per~odoe Bxtraordinarioe. 

:om>J:CUX>ll. 70 71 72 

Número de sesiones 26 14 13 
Número de sesiones rutina o o o -de sesiones rutina o o o 
Duración prom/ses/min.~ 166 128 120 
Asistencia prom/sesion•• 167 169 162 
~ de1 totai integrantes 78.77 79.72 76.42 

'1'0'1". L8G • 

S3 
o 
o 

PIUlllJ'Aiio 

17.67 
o 
o 

138 
166 

78.30 

• Duración promedio de 1as sesiones de ia Legisiatura, expresada 
en minutos. 
•• Asistencia promedio de 1as sesiones de 1a Legis1atura. 

(tab1a 4) 

70 

Num. tota1 de iniciativas 14 
Xniciativas Presidencia1es 13 
~ de1 tota1 de iniciat. 92.86 
Xniciativas Legis1ativas 1 

71 

5 
5 

100 
o 

72 

5 
5 

100 
o 

'1'0'1". LllG • PIKlllJ'Aii> 

24 8 
23 7.67 

9S.83 97.62 
1 .33 
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.. de1 total. de iniciat. 7.14 o o 4.17 2.38 
:Iniciativas del. PRJ: 1 o o 1 .33 .. del. total. de iniciat. 7.14 o o 4.17 2.38 .. de J.as iniciat. Leg. 100 o o 100 33.33 
:Iniciativas de Oposición o o o o o .. del. total. de iniciat . o o o o o .. del. l.as iniciat. Leg. o o o o o 

(tabl.a 5) 

Dm>:CCADOR 70 71 72 "1'0'1".Lml. ~/AÑO 

Total. inic. re:f'. Constit.* 3 o o 3 1 .. de iniciati.vas total.es 21.43 o o 7.14 
J:ni. ref. constit. Bjec.** 3 o o 3 1 .. de J.as iniciat. Ejec. 23.08 o o 7.69 .. de J.ae inic. ref. conat. 100 o o 100 o 
J:nic. ref. conet. Legis.*** o o o o o .. de J.ae iniciat. Legis. o o o o o .. de 1as inic . ref. constit. o o o o o 
J:nic. ref. constit. Op. **** o o o o o .. de J.as iniciat. de Op. o o o o o .. de J.ae inic. ref. conetit . o o o o o 

Total. de iniciativas de reforma constitucional.. 
** Iniciativas de reforma constitucional. presentadas por el. 
Ejecutivo. 
*** Iniciativas de reforma constitucional. presentadas por l.a 
Legial.atura. 
**** Iniciativas de reforma constitucional. presentadas por l.a 
oposición. 

(tabl.a 6) 

-----~--------
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7 LA XLDIC (49) LmG:CSLA'l'UltA (1973-1975). 

7 .1 si triea:i.o en ii:-e general.e•. 

Pocos cambios registra 1a XLXX (49) Legis1atura con respecto a 1a 

tradiciona1 sumisión de 1a Cámara de Diputados a 1os dictados de1 

Ejecutivo. Renovada su membrecía, pero expuesta a condiciones 

simi1ares a 1as de1 trienio anterior, su dinámica se ajusta en 

mucho a1 inventario de actividades de eu antecesora. Sujeta en 

esencia a J.as necesidades de mitad de sexenio de J.a 

administración en curso, poca oportunidad tienen 1os recién 

11egados de introducir innovaciones. 

Confirmado e1 registro de 1oa partidos integrantes de "1a 

minoría", sin requerir en esta ocasión de interpretación a1guna 

por parte de 1as autoridades e1ectora1es, e1 trámite de 

asignación 

prob1ema.1 

de "diputados 

A pesar de e1l.o, 

de 

tal. 

partido" discurre sin mayor 

figura comienza ya a mostrar 1os 

signos de un irremediabl.e desgaste. La incongruencia de su 

funcionamiento en experiencias anteriores, pero sobre todo su 

1 E1 sufragio nacional. es de 15,013,124 votos. De e11os, el. PPS 
obtiene e1 4.3t de 1a votación, mientras e1 PARM, e1 2.66t, por 
l.o que en ambos casos, se cubre cómodamente el. 1.St exigido a 
l.oa ~artidos desde l.a reforma de 1972 al. Art. 54 de l.a 
Conatituci6n, como requisito para tener derecho a l.a asignación 
de "diputados de partido". Fuente: D.D., 15 y 27 de agosto de 
1973, Co1egio El.ectoral. de l.a Cámara de Diputados. 
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inericacia para atemperar 1a férrea cerrazón de1 sistema político 

mexicano, apenas justifican su sostenimiento. 

La Ley Federa1 E1ectora1 de 1973, como se recordará, no se 

traduce en 1a amp1iaci6n de 1as opciones po1íticas ofrecidas a 1a 

ciudadanía, no obstante que l.a capacidad de l.os "diputados de 

partido" para compensar, o por l.o menos disminuir 1os efectos del. 

virtual. monol.itismo parl.amentario, es a todas l.uces insuficiente. 

Las escasas variaciones observadas en l.a vida interna de l.a 

C'mara durante el. trienio apenas 1ogran disimul.ar l.a irritante 

docil.idad de 1a institución, y su ineficacia para infl.uir en el. 

proceso político. Sus únicos esfuerzos coronados con éxito, 

parad6gicamente, son aquel.l.os destinados a adaptar sus acciones a 

1os ajustes registrados en 1a administración púb1ica. 2 De esta 

suerte, e1 deterioro de1 esquema de intermediación corporativo 

avanza de manera inexorab1e, como lo demuestra e1 c1ima de 

intranqui1idad que domina en e1 sector obrero y campesino. De 

ah~ 1a amp1ia respuesta a movimientos como e1 encabezado en 1975 

por 1a Tendencia Democrática de1 Sindicato Unico de Trabajadores 

B1ectricistas de 1a Repúb1ica Mexicana,3 y e1 desbordamiento a 

~ VeEnrcDab.Dez"a'da2 de octubre y 28 de noviembre de 1975. 
por Rafael Galván desde su formación en 1975, este 

movimiento se plantea no s61o restituir la 1ega1idad dentro de la 
organización, sino también un proyecto para 1a reorientación del 
pa~s, conocido como Declaración de Guada1ajara. Cuando esta11a 
el conflicto, casi todas fuerzas y partidos políticos del país 
se pronuncian a favor o en contra del problema, dejando ver que 
éste ha dejado de ser un enfrentamiento intergremial para 

~~~~~j;~r~~,egp~nc~~~~1~~i69~es~~~=ni; s~~~!~~6~-e~0~~e~~~~: ~er 
Xbid., p. 177, 178. 
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todo e1 territorio de invasiones de campesinos sin tierra. 

Mientras esto ocurre, 1a irritación se hace patente de igua1 

manera en 1as capas medias, situación visib1e sobre todo en e1 

creciente voto e1ectora1 captado por 1a única organización con 

un proyecto distinto a1 de1 gobierno y su partido.4 

Bn e1 sector empresarial, 1a expansión de1 número de 1as 

paraeetata1es es motivo de frecuentes cuestionamiento, cuanto más 

que 1os grupos monopolistas integrados en torno al capita1 

bancario se hallan ya en situación de influir con mayor énfasis 

en la definición de 1as poi~ticas públicas. No se ahorran así 

cr~ticae a la intervención del Estado en la economía 

limitar su avance en este campo.S 

a fin de 

4 En 1958, el PAN obtiene poco menos de1 10" de 1os votos 
emitidos, en 1964 éste alcanza el. 11" y en 1970 e1 14~, para 
l.l.egar en 1973 al. 14. 7'°·· Ese mismo ano, sin embargo, esa 
organización l.ogra captar el. 28.7~ de los votos en las 53 
ciudadaes más ~randes de1 pa~s, además de 39.3~ y 59.S en el. OF y 

~~~~~i~~sa;1t~~:T~ét~jec~~fv~t~:c~~~ii' c~iWine~e~~b~e~~ ~~m~~7~~ 
Reyes Herol.es señal.a el potencial. disruptivo de los sectores 
intermedios, razón por l.a que pide a su instituto l.a construcción 
de una nueva política que tome en cuenta tal.es destinatarios. 
Op. cit., p.1341.a y para marcar l.~mites a 1a expansión del. 
Estado en 1a economía. Un año antes se l.l.eva a cabo el secuestro 
y asesinato de un connotado empresario del grupo Monterrey, acto 
que se utiliza para montar un despliegue de fuerza contra la 
administración echeverrista y su política, especial.mente 
exterior. Wol.denberg, J., Huacuja, M., op. cit., pp. 170, 171. 

ya a 4•Y 
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Po•pueata 1a reforma sustantiva de1 sistema fisca1 por 1a enér

gica reacción de este sector, e1 gobierno se muestra cada vez más 

incapaz de cubrir sus gastos.6 E1 déficit de 1ae finanzas 

púb1icaa adquiere una dimensión a1armante. 7 A fin de hacer 

~rente a 1os compromisos más apremiantes de1 sector y de evitar 

una pronunciada ca~da en e1 ritmo de crecimiento económico de1 

pa~s se contratan nuevos y más cuantiosos préstamos en institu-

cienes y bancos extranjeros. Sin embargo, ante 1a fuga masiva de 

capita1es, 1a situación se torna inmanejab1e hasta desembocar en 

1976 en 1a primera deva1uaci6n despúes de 22 anos de estabi1idad 

cambiaría, 

peso. 8 

y en 1a fijación de una paridad f1otante para e1 

E1 endeudamiento externo de1 sector público se convierte así en 

recurso frecuente tanto para cubrir 1a contracción de 1a inver

sión privada como la baja registrada en 1a producción agríco1a. 

6 En 1971, 1a administración echeverrista intenta la introducción 
de una reforma ~isca1 a fondo a fin de "financiar 

~;~E~~~~r~~:em¡~~= p~~ye~~~t0dea~~~1~~~ f:ro~ra~:!cci~~1en~~:t¡~ 
empresarios, que en respuesta proceden a 1imitar sus inversiones 
y a retirar sus capita1es de1 país. En 1973 e1 gobierno retoma 
su propósito e inicia 1a consulta con los representantes de1 
sector empresarial, en general contrarios a1 proyecto. Ante la 
amenaza de una nueva retracción en 1a inversión, éste queda 
pendiente. Ver Agui1ar Camín, H., Meyer, L., A LA SOMBRA DE LA 
~EVOLUCION MEXICANA, México, Ca1 y Arena, I990, p.223, 224, 243. 

El Déficit en cuenta corriente de 1971 es de 726.4 mi11ones de 
d61ares, cifra que hacia finales de1 sexenio a1canza el monto de 
d,044.3 millones. Agui1ar Camrn, ... Op. cit., p.204. 

Esta devaluación alcanza un monto del 100 por ciento frente al 
dólar al pasar su cotización de $12.50 a $25.00. 
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La importación de granos y otros a1imentos para satief acer 1a 

demanda naciona1 se torna impreecindib1e, y e1 eubemp1eo a1canza 

nive1es a1armantee.9 

Por si fuera poco, este escenario se ve aún más recrudecido por 

1a situación exterior. Marcado por 1a incertidumbre financiera 

ante 1a deva1uaci6n de1 d61ar y a 1a f1otaci6n de 1as monedas de 

econonu:as superavitarias ante e1 mismo, e1 mercado de capita1es 

se re11tringe, a1 tiempo que se e1evan fuertemente 1ae tasas de 

interés y se intensifican 1as barreras arancelarias a1 comercio 

internacionai.10 

Las presiones inflacionarias agitan de manera profunda e1 pa~s. 

B1 gobierno no acierta a corregir 1a situación, y sus efectos se 

van encadenando hasta abarcar a1 conjunto de 1a sociedad. Para 

unos, e1 prob1ema se debe a deficiencias en ei abasto tanto de 

9 Bn 1971 1a deuda externa de1 sector púb1ico es de 4,543.B 
mi11ones de d61ares y cinco años más tarde, 19,600.2 mi11ones. A1 
rina1 de1 sexenio, e1 déficit comercia1 es de 1,749 mi11ones de 
d61ares. La escasez de a1imentos por 1a contracción de 1os 
precios de garant~a, estimu1a 1a importación de productos 

=~~!;~~=~'seª~ii~uÍ~c:~e~;:r~~s1:npo~iac~Ó~~- A~ri~~r~a~!~~eH.e~ 
Meyer, L., op. cit., p. 204, 224 y 243. Cabe sena1ar, sin 
embargo, que en a1gunas fuentes se afirma que 1a deuda externa 
11eg6 a ser, a fina1es de1 sexenio, casi 30,000 mi11ones de 
d61ares. Esto es, cerca de siete veces más que a1 fina1 de 1a 

tam~~~ªi~~~nD~e~u~~~~c~6:zEg6g~~iCA DE MEXXCO, Banco 
Naciona1 de México, 1978. 
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productos básicos como de materias primas, para otros, 1a incer-

tidumbre es 1a el.ave que inhibe cua1quier posib1e recuperación 

económica. 

La XLJ:X (49) Legie1atura hereda de su antecesora ia cel.eridad en 

e1 desempeño de 1a l.abor 1egisiativa. Desde l.os primeros días 

queda el.ara 1a continuación de l.os afanes reformistas de1 

Bjecutivo. No han pasado todavía dos semanas y ya se comienzan 

a recibir sus proyectos de 1ey y reformaa.11 Ante 1o abu1tado de 

su número, acortar e1 tiempo emp1eado en cada uno de e11os se 

convierte en consigna inexcusabl.e. Para ta1 propósito, prácticas 

bien conocidas en e1 pasado adquieren ahora pródiga ap1icaci6n. 

El. trámite de "dispensa de segunda l.ectura", por ejempl.o, 

asume casi l.a condición de norma ob1igatoria.12 A ta1 grado se 

minimizan 1os p1azos consumidos por cada proyecto 1egis1ativo que 

en ocasiones apenas pasa un d~a de diferencia entre la 

presentación de una iniciativa ante e1 pleno y su aprobación 

finai. 13 La fa1ta de información oportuna. de más está decir1o, 

contribuye a que buena parte de 1os dictámenes se apruebe sin 

11 Mientras que en 1a XLVII Legislatura. correspondiente a la 
primera mitad del sexenio anterior, 1as primeras iniciativas 
comienzan a 11egar a la Cámara hasta la segunda quincena de 
octubre, en 1a XLIX, escasamente han trascurrido dos semanas del 
período inicia1 cuando ya comienzan a recibirse los proyectos 

~~1 :a~~u~!~~~ncia se acentúa en el segundo período de sesiones. 
E1 argumento que comúnmente acompaña esta petición es que el 
dictamen es ya del conocimiento de todos 1os diputados por 
participación de representantes de todas 1as fracciones en su 
elaboración. Tal afirmación, sin embargo, es negada 

f~e~~~ºii~~~~t~o~º~j~!~~~~d~~r~~t~ª~ii~~: ~!n~f~Í=~~~-de 1973. 
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discusi6n y con e1 voto un&nime de 1a asamb1ea.14 Para dar 

mayor f1uidez este proceso, algunas comisiones proceden a 1a 

elaboración conjunta de dictámenes con e1 Senado. Asimismo, se 

favorece una mayor intervención a 1os partidos minoritarios en 

esta actividad, hecho que se aprovecha para justificar su 

desahogo al margen del reg1amento.15 

El signo distintivo del trienio es la amplia intensidad de las 

labores llevadas a cabo por la Cámara. En el se da entrada a 

proyectos del Ejecutivo con enmiendas a un número inédito de 

:Leyes~ trabajo a1 que se agrega 1a inesperada presentación de 

14 Acción Nacional, hace referencia al "maratón 1egis1ativo 
1argu~simo de iniciativas de ley mandadas a última hora para ser 

~~n~~i~!~e~0~e~id~s:~;e~m~o=~~~~i~:d d~c~~=~~~T~n;~ c~~n~!~~~~s~ 
trascendencia. D.D., 27 de diciembre de 1974. Ver también 23 de 
diciembre de 1975, so1icitud de AN de diferir 1a discusión de1 
dictamen re1ativo a1 proyecto de Ley de Crédito Rura1 para más 
tarde, "en virtud de que apenas se está en conocimiento en este 
momento de 1as modificaciones hechas por 1as comisiones todavía 
yg 1a sesión de hoy en 1a mañana". 

Revisar es~ecia1mente e1 segundo período, por ejemp1o, D.D., 
11 y 21 de diciembre de 1974. Ha~ que hacer notar también 1as 
frecuentes denuncias de 1a oposición por su omisión en 1as 
comisiones de trabajo, D.D., 23 de diciembre de 1975, sesión en 
ia que AN denuncia e1 hecho de no haber sido citado, situación 
que 1e impidió firmar e1 dictamen correspondiente. 
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dict4menes a iniciativas expedidas en Legisl.aturas anteriores,16 

y 1a incorporación de enmiendas en reiteradas ocasiones a una 

mi ama 1ey. 1 7 

B1 .deaequi1ibrio de 1ae finanzas púb1icae y e1 incremento de l.oa 

~ndices de inf1aci6n en estos anos contribuye también a hacer m.Ss 

intensa l.a l.abor de l.os 1egisl.adores, obl.igados a J.a 

ac:tual.izaci6n de disposiciones en materia tributaria y 

financieros, pero el. desconcierto se expresa de igual. manera, en 

c6digoa cuyas tarifas se hacen rápidamente anacrónicas por l.os 

cambios operados en l.a econom~a del. pa~a.18 

16 Sin exp1icaci6n por el. retraso, el. pl.eno conoce su 
i'!'Procedencia por extemporaneidad, por oponerse a la ~ol.ítica 
vigente, o por sustitución del. proyecto que se dictamina por 
otro de1 Ejecutivo aprobado en fecha posterior. Ver Ley del 
Impuesto sobre e1 Aguamiel y 1os Productos de su Fermentación, 

~~~f:~r:0d!ª1~~i;r t~I~~!~I~~ªd~º~e~~~ª~º~º~e!r~~r·2~;º42 i ~é 
Constituciona1es, presentada por AN en la XLVI Legislatura, D.D., 
5 de noviembre de 1974; Ley sobre el Contrato de Seguros, enviada 
por AN durante la XLVIII Legislatura, D.D., 12 de noviembre de 
1974; iniciativa de reforma al Art. 43 Constitucional, expedido 
por e1 PPS en la XLVIII Legislatura, D.D., 19 de noviembre de 
1975, y proyecto de reforma a diversos artículos del Código 

r~vi1~ípr~~~~~=doc~~rl~ 1 Le~·~e' ~~:~~:~~~a~~~= ~g~~~t~~~i6n, 
modificada en cada uno de los tres períodos de la Legislatura, la 
Ley Federal de1 Trabajo, con cerca de una docena de proyectos de 
reforma, y la Ley de Instituciones de Crédito y Organismos 
Auxiliares, también reformada varias veces. Ver fechas relativas 

fe1ª~aTi~::~a~~i:;t~ef~~fu;~ª~fªªg6~¡9~ª~~n~rP~;i1º0F, mismo ·que 
debe ser reformado en dos ocasiones para poner al día los montos 
de diversas multas. D.D., 25 de noviembre de 1975 y 23 de 
diciembre del mismo año. 
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EJ. tiempo invertido en el. trabajo 1egis1ativo, por otra parte, 

se ve reducido con l.a mul.tip1icaci6n de l.aa "sesione• 

ao1emnes" efectuadas por J.a Cámara, actividad que en esta 

Legia1atura cobra especia1 auge.19 znc1uao se da el. caso de que 

e1 ti tul.ar del. Ejecutivo, a diferencia de sus antecesores 

inmediatos presentes en el. recinto únicamente para rendir su 

informe anua1, visita 1a Cámara en varias oportunidades. 20 

El. re1ajamiento de1 proceso par1amentario a l.o J.argo de1 trienio 

se advierte, por ejemp1o, en J.a omisión o J.a presentación 

desordenada de el. "Orden de1 D~an,21 pero también en J.a 

exhortación a 1os diputados para que asistan en forma regul.ar a 

J.ae sesiones, bajo advertencia incl.usive de apl.icaci6n de 

sanciones a 1os ausentea.22 

1 9 sdio en el mes de octubre del primer per~odo de J.a Legislatura 
tienen lugar cuatro. D.D., 9 y 10 de octubre de 1973, sesión para 
incribir en letras de oro el. nombre de1 Colegio Militar y el. de 
Ricardo F.l.ores Magón; 19 de octubre, para conmemorar el. tercer 
aniversario del. fallecimiento del. General. Cárdenas; 30 de 
~5tubre, para conmemorar el natalicio de Francisco r. Madero. 

El. 14 de septiembre de 1974, por ejem~l.o, se presenta para 
conmen~rar el. sesquicentenario de l.a Unión de Chiapas al. 
Territ~rio Nacional., y el. 30 de diciembre de 1975, último día de 
sesiones de la Legislatura, para comparecer ante este poder, s6l.o 

2~n ~~;i~~O~~ 1~c~~b~:u~: ~~~4:e~;~~s~~dá~ª~ºPor el. abuso en l.a 
utilización de l.a f6.rmu.l.a "Y l.os asuntos que se hal.l.en en 
cartera" al. fijar el. orden del. día para J.a sesión siguiente. 
Esta situación, sin embargo, tiende a corregirse hacia el. segundo 

~~rí~~~ g~D~~ ~~gá:1~~~~~~ep~~ª1~~!~ª~nªq~~c~~rpl~:t~Íi~~~~~~~io 
.l.a lectura de los artículos del. reglamento sobre el. particular. 
La asistencia en esa fecha es de sólo 132 diputados de los 231 
que conforman .l.a Cámara, lo que escasamente permite cumplir con 
los requisitos del quorum. 
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de privar de dictamen a l.aa iniciativas de origen 

y en especia1 1as expedidas por l.a oposición, se 

mantiene vigente. 23 No cambia tampoco J.a de atender 

oportunamente a l.as del. Ejecutivo, cuyos conceptos son repetidos 

en tal.ea documentos por el. control. de "l.a mayori.a" en l.a 

total.idad de l.as comisiones de trabajo, pero también por l.a 

carencia de apoyo iog:tstico para l.a refl.exi6n parl.amentaria de 

l.oa proyectos presentados a su consideraci6n. 24 

Por til.timo, si bien se acepta revisar el. regl.amento de sesiones 

ante l.oe constantes reCl.amos de l.a oposición, l.a Legisl.atura 

termina ain 11.egar a conocer ninglln proyecto al. respecto. 25 Los 

"diputados de partido" as~ no l.ogran nunca su cabal. integración 

en J.a vida de J.a institución, y "1ae minorías", en consecuencia, 

permanecen marginadas, sin poder imprimir verdadera eficacia a su 

23 D.D., 30 de diciembre de 1974, excitativa de AN para que se 
dictamine r se discuta su proyecto de reforma a la Ley General de 

:;~~i! ~; ~h:!~! ~~~s~gth~ªs!~oº~i~~~~i~:a!9~~~º ~;m~~~~er~0h:~ 
sido mucho m4s de 1a mitad de alredellor de las 135 iniciativas 
preaentadas por AN desde 1946", sin contar con las de la presente 

~lgi~a~~j:· constancia de la asesoría que los asistentes del 
Bjecutivo prestan a la mayoría en la e1aboración de los 
dl.ctámenes. Igua1.mente, hace votos por que tal vez "algún día 
podamos contar con asistencia técnica y con asesoría 
especializada ~or cuenta de la Cámara que nos ayude a realizar 
nuestro traba)o 1egis1ativo con mayor eficacia". o.o., 25 de 

~gv~~~~eadde1~~~Übre de 1974, recordatorio de Acción Nacionai de 

~= ~l~u~~~~;i~~ ~~~~í!r~íi~~0cte5~ar~~~~t~r~~!~n~~~~t~~!~6r~~ 
derechos y ob1igaciones". También, D.D., 18 de octubre de 1974, 

~Í~E~~!~f~~ ~: ~~triu~;~t~~~1~;~~t6r~:r5~~!on;~~isi6n abocada a 1a 
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actuación. 

Bl. trienio 1973-1975 atestigua 1a a1teraci6n de un número 

coneiderab1e de 1as 1eyes que conforman nuestro marco jur~dico. 

Part~cipe de estas mutaciones, mas como acompanante de reparto 

que como protagonista de primera 1~nea, 1a XLIX (49) Legis1atura 

i1uetra con toda nitidez 1as consecuencias de un Ejecutivo con 

inc1inacionee abiertamente reformistas sobre 1a institución 

encargada de dar cuerpo a 1a representación popu1ar. 

La renovación de 1a 1egis1aci6n en casi todos 1os ámbitos se con

vierte en un impu1so poderoso, apenas conci1iab1e con 1a 

prudencia y 1a ref1exi6n demandada en estos casos. En este 

1apso, 1a prisa y aún 1a precipitación se erigen en signo 

distintivo. Asi, 1ae actividades de 1a Cámara de Diputados 

adoptan 1a forma de una carrera desenfrenada, para l.a que ning(in 

obstácu1o parece infranqueab1e. Bajo e1 contro1 de 11 1.a mayoría", 

su arrebato no reconoce más l.ímite que el tiempo, restricción que 

se compensa 1argamente con l.a reducción del. 1apso destinado a 

cada proyecto. 
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Con l.oe efectos de l.a reforma el.ectoral. de 1973, l.a XLJ:X 

Legisl.atura registra un reducido incremento en e1 número de l.as 

curul.ea que 

recordar&, 

conforman a l.a institución. Entre otras cosas, se 

en el.l.a se 

tope de diputados de 

partidos minoritarios 

registran l.oe efectos de l.a el.evaci6n del. 

partido a los que pueden aspirar l.oa 

(de 20 a 25) . La división el.ectoral. del. 

paf.a se modifica, y se agregan 16 distritos para aumentar a 194 

el. número de representantes el.ectos bajo el. principio de mayoría 

rel.ativa. 

Bajo eatoa criterios, l.a C4mara aumenta el. número de sus miembros 

a 231, :Lo que, como se verá., no modifica en esencia su 

distribución 

Xnetitucional. 

mayor f. a 

1). Así. el. Partido Revol.ucionario (gráfica 

(PRJ:) obtiene 189 puestos (81.82~), todos de 

A1 Partido Acción Naciona1 quedan cuatro de 

de1 de diputados de partido, para comp1etar e1 

de 25 1egis1adores adscritos a un partido 

rel.ativa. 

este género y 21 

máximo posibl.e 

minoritario (10.82~) Por su parte, e1 Popu1ar Socia1ista (PPS) 

a1canza a acreditar diez de 1a misma ca1idad (4.33), mientras que 

a1 Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicana (PARM) se 1e asignan se~s, 

y uno más por 1a v~a mayoritaria, para un tota1 de siete (3.03~). 



-210-

Vistas estas cifras a 1a 1uz de la Legislatura anterior, en que 

la primera mantiene el control sobre e1 83t de 1os curu1es y 1a 

segunda sobre e1 17t restante, apenas puede sostenerse que la 

reforma electoral aludida haya generado cambios de mayor 

significación en 1a composición de1 órgano legislativo. 

Durante 1a Legislatura se registran 136 sesiones, 1o que muestra 

una reducción de 43 reuniones menos que en la anterior (179, lo 

que equivale a1 24~). Situación exp1icab1e en parte por e1 hecho 

de que únicamente se convoca a un período extraordinario, 

mientras que en 1a XLVIII (48), 

este tipo (tabla 1) 

a cada ordinario sigue otro de 

Del total del trienio, 35 sesiones corresponden a1 primer 

período, 48 al segundo, y 43 al tercero, al que hay que sumar las 

10 citadas en el extrordinario. No obstante, si para uniformar 

criterios se toman en cuenta solo los períodos ordinarios, se 

observa mayor intensidad en las labores de 1974, año intermedio 

de la Legislatura, (27~ más que 1973 y 10~ más que en 1975) . 

Situación que se confirma, según se verá más adelante, también 

con otros datos. Por el momento, basta apuntar que las jornadas 

más densas del trienio se ubican en este período.26 

26 El 26 de diciembre de 1974, e1 pleno tiene conocimiento de 12 
asuntos que requieren su atención, y un días después se le 
presentan 13. 
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B1 promedio de asistencia en 1a Legis1atura es de 170 diputados, 

nómero bastante simi1ar a 1os 167 de 1a anterior. E1 primer 

periodo cuenta con 1a presencia de 

por sesión, e1 segundo con 170, 

179 1egis1adores en promedio 

e1 tercero con 163 Cy, por 

li1timo, 153 en su extraordinario) . Aunque no se nota cambio 

a1guno por 1os 18 escaños aumentados en su membrecía, conviene, 

sin embargo, apuntar 1a tendencia descendente en este rubro, 

aimi1ar a 1a observada en trienios anteriores. 

E1 reng16n que si muestra mutación es e1 tiempo promedio por 

ae•i6n. Mientras que en 1a XLXX Legis1atura, éste alcanzan tres 

horas y 15 minutos, 1as de su antecesora únicamente duran dos 

horas y 33 minutos, con una diferencia de 38 minutos en favor de 

1a primera, 1o que corresponde a aproximadamente a un 20t más de 

duración y confirma 1a intensificación de sus labores. 

el. trienio es de 141, B1 tota1 de iniciativas presentadas en 

cifra también mayor que 1a del anterior (118). en 19.49" (tabla 

2). Mientras que en e1 primer período se expiden 24, en e1 

segundo e1 nGmero sube hasta 62, y en e1 tercero baja a 55. 

Datos que en conjunto corroboran 1a mayor actividad desplegada en 

esta Legislatura con respecto a 1os periodos ordinarios de 1a 

XLVIII, a1 igual que 1a concentración de actividades en 1974. 

De las iniciativas totales, 

que corresponde a1 75.18~. 

e1 Ejecutivo contribuye con 106, 1o 

Su actividad en este aspecto es así 

apenas un poco menor a 1a de 1os ordinarios del trienio anterior 
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(78.72•>. su participación se distribuye en 16 iniciativas 

enviadas durante el. primer ano (66.67~ de1 total.), 52 en e1 

segundo (83.87•> y 38 en e1 ú1timo (69.09•). Una vez m4e, 1974 

aparece como e1 per~odo en e1 que se registra 1a inf1uencia 

presidencia1 m4e eeña1ada sobre 1a Cámara (gráfica 2). 

Por su parte, 1os miembros de1 cuerpo 1egis1ativo presentan 35 

iniciativas de 1ey en este mismo l.apso, equiva1entes a1 24.82~ 

de1 total.. De el.l.as, en el. período inicial. se remiten ocho 

(33.33~ del.as introducidas ese ano), diez en el. intermedio 

Ante esta evidencia, es (16.13 .. ) y 17 (30.91•> en el. úl.timo. 

posibl.e afirmar que una mayor participación del. Ejecutivo en esta 

1abor, viene acampanada por una l.imitación de l.os integrantes de 

ia Legie1atura (gráfica 3). 

Del. total. de l.os proyectos, "l.a mayoría" es responsabl.e de 14, 

es decir, 9.93~ de 1os presentados en e1 trienio, y 40• de ioe 

signados por miembros de 1a Cámara. A1 igua1 que en e1 inciso 

anterior, su co1aboraci6n más pobre es en 1974, año en e1 que se 

envS.an tres 

l.egia1ativo) , 

(4.84 .. de1 totai y 30t de l.as de1 cuerpo 

mientras que en 1973 su número es de cinco (20.83t 

y 62.SOt respectivamente) y de seS.s en 1975 (10.91~ y 35.29t). No 

obstante, 1os tres proyectos de1 año intermedio son dictaminados 

y aprobados, mientras que en e1 primero s61o tres corren este 

trámite pero uno es desechado, y en e1 ú1timo uno exclusivamente 

es objeto de dictamen y aprobación. 
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Bn este mismo apartado. l.os partidos de l.a oposición suscriben 21 

iniciativas, correspondiente al. 14.89\- del. total. de .l.a 

Legiel.atura y al. 60t de l.aa el.aboradas por miembros de este 

6rgano. Su contribución muestra tendencia al. crecimiento, pues 

en el. primer año se cursan tres (12.SOt del. total. del. mismo y 

37.50\- de J.as del. J.egisl.ativo), siete el. segundo (1J..29\- y 70\-) y 

once en el. úl.timo (20\- y 64.71\-). No obstante, 

se muestra en l.os porcentajes consignados, 

en l..974, según 

si bien su 

participación en el. total. de iniciativas se resiente, no ocurre 

as~ en el. conjunto de l.ae suscritas por integrantes de l.a Cámara, 

que en este mismo año es superior a "l.a mayorí.a". J:ncl.usive es 

también ro.As ampl.ia en cerca de 38t a l.a que se desarrol.l.a en l.a 

XLVIII Legiel.atura, l.o que permite concl.uir que ésta úl.tima es 1a 

que en parte cubre 1oa costos de 1a expansión de1 Ejecutivo en 1a 

presentación de iniciativas. En e1 curso de 1os tres afies, 

empero, cabe advertir, apenas ocho de 1aa iniciativas de este 

grupo son objeto de dictamen, y de e11as, tres so1amente 1o son 

en rorma favorab1e, mientras e1 resto (cinco) queda descartado a 

pesar de haber recibido este trámite.27 

B1 Partido Acción Naciona1 .(PAN) rubrica 18 proyectos en 1a 

Legis1atura (12.77\- de1 tota1 de trienio, 

J.egisl.ativas y 85.71\- de J.as de J.a oposición). 

51.43\- de l.as 

De e11as, tres 

2 7 Como ya se ha sena1ado, 1as iniciativas dictaminadas no 
necesariamente coinciden con e1 ano en que fueron expedidas, 
razón por 1a cua1, no es ~osib1e estab1ecer e1 porcentaje de 1os 
ff~~~~ªpo~c~~;ag~~t~d~;cm~~~~~~ar!~~-respecto a1 tota1 de 1os 
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c12.so• de1 tota1 de1 periodo, 37.so• de 1as 1egis1ativas y 100• 

de 1as de 1a oposición) se env~an e1 primer año, siete (11.29•, 

70• y 100• respectivamente) e1 segundo, y ocho (14.ss•, 47.06• y 

72.73•1 ei tercero. B1 porcentaje de 1oa proyectos a su nombre 

en cada per~odo f1uctua re1ativamente poco, situ4ndoee e1 menor 

en 1974. No obstante, en ese mismo año se observa e1 ~ndice 

mayor de participación de este partido en 1a iniciativas 

rubricadas por e1 cuerpo 1egis1ativo. Situación simi1ar se 

reproduce con respecto a 1a actuación de1 Ejecutivo y a 1a de1 

propio partido dentro de1 conjunto de 1a.opoeici6n. 

Bn 1o que respecta a1 Popu1ar Socia1ista 

en 1a XLIX Legia1atura continúa en 

(PPS) su comportamiento 

1a misma aton~a de 1a 

anterior. Si en esa s61o presenta una iniciativa, en 1a que se 

comenta, 1a cantidad se eieva apenas a dos (1.42~ de1 tota1 de 

1as presentadas durante e1 trienio), 

tercer periodo (3.64•, 11.76• y 

ambas, 

1e.1e• 

por cierto, en e1 

de acuerdo con 1os 

criterios anteriores) E1 Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicana 

(PARM), por su parte, no muestra má.s dinamismo. A pesar de que, 

a diferencia de 1a anterior, en esta Legis1atura s~ remite un 

proyecto, su participación en esta actividad carece prácticamente 

de significación. 

Como se observa, 1a inf1uencia de1 Ejecutivo adquiere en 1a XLIX 

Legis1atura connotaciones casi discreciona1es. 

1a Cámara se manifiesta de mú1tip1es maneras, 

Su presencia en 

pero sobre todo 

activando 1a principa1 función encomendada a este cuerpo, es 



decir, l.a legisl.ativa. De esta manera, cual.quier 

autoridad o independencia de1 mismo se 

obatacu1izada. 
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proyección de 

ve seriamente 

La l.abor en materia constitucional. de 1ae dos Legisl.aturas 

(XLvrrr y XLXX) que coinciden con 1a gestión sexenal. de un mismo 

titular de1 Ejecutivo induce también a otras reflexiones (tab1a 

3). Durante 1a administración de Gustavo Oíaz Ordaz, paral.el.a a 

l.a XLVl: y XLvrr Legis1aturas, e1 Ejecutivo signa cuatro 

iniciativas de reforma constituciona1, mientras que l.a que l.a 

sucede, Aste presenta 16. Con el.l.o se da idea del ímpetu 

reformista de l.a gestión echeverrista (gráfica 4) . 

7.3 B1 de• ~ de ia Legia1atura en hechos. 

El. fin del. periodo de estabil.idad que había caracterizado el. de

aarrol.l.o en México y l.a emergencia de una nueva época que no 1o-

gra aún precisar su camino. imprimen su se11o distintivo a1 de-

sempeño de l.a XLl:X (49) Legis1atura. Patentes desde e1 inicio de 

sus actividades 1os graves prob1emas económicos que atraviesa e1 

pa.1.s. 1a institución se confirma como uno de 1os soportes más 

consistentes de1 poder presidencia1. 

B1 impacto de 1a crisis a1canza as~ también a 1os integrantes de 

1a Cámara de Diputados. Estimu1ado por 1a creciente carestía 

observada. e1 p1eno aprueba una proposición de 1a Gran Comisión a 
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fin de crear una comisión de emergencia en defensa de 1a economía 

popu1ar. Entre sus fines, se apunta 1a co1aboraci6n parlamentaria 

con el Ejecutivo en su lucha frente a 1a especulación.28 

Bn esta misma línea, pocos días después se presenta ante el pleno 

un documento con recomendaciones al Ejecutivo para atenuar 1a 

gravedad de la situación. Se busca, según se afirma, reforzar 1a 

producción y la capacidad de consumo de los sectores populares, 

así como corregir los agudos desarreglos presentados por los 

canales tradicionales de comercialización del abasto.29 

28 Alarmado po+ e1 proceso inflacionario que vive el país y 
después de la aprobación de un aumento de emergencia a loa 
salarios mínimos, AN demanda e1 respaldo de 1a asamb1ea para 
poner en marcha un programa con este objetivo. D.D., 11 de 
septiembre de 1973. Una propuesta de 1a Gran Comisión en e1 mismo 
sentido se conoce y aprueba e1 20 de diciembre de 1973. 

;~n~~t~~~~ºm:~idaºr~:ni=~~i~f~a~ªa ~~ea~~~f:i~~ dt~~!~rn:d~~~nd;í 
Presupuesto de Egresos de 1a Federación una reasignación de 1as 
partidas no ~rioritarias a fin de reforzar e1 crédito agríco1a y 

~~jo~!rc~~t:~~i:m~adee~!gg~!~~Ó~6dedep~~~~!:;;nc~:~a aumentar 1a 
producción y fortalecimiento de 1aa redes de distribución de la 
CONASUPO, 1a creación de un sistema nacional de centros de 

~:~;:¡~~~en¡~ 1~~~~:6i6nei r~;~r!~~!;º~~1d~~an;~~~~;o ~~b~~~~uT~ 
constitución de una Comisión Naciona1 de Precios, y la 

~~~!i~:c~~~i~~ai~:.re~~~nsar~¡~ºdesede~~g~~n;ºrirªapiici~~~~mder 
Art.4o. de la Ley de Atribuciones del Ejecutivo para ob1igar a 
1as personas que estén en posesión de articu1os necesarios a su 
venta a precios máximos autorizados. Estas recomendaciones son 
conocidas por e1 pleno e1 27 de diciembre de 1973, fecha también 
en que AN presenta su iniciativa para crear el Instituto Nacional 
del Consumidor. Este proyecto, por cierto, será retomado dos 
años más tarde por el Ejecutivo con la expedición de 1a Ley 
Federal de Protección a1 Consumidor. O.O., 26 de septiembre y 
11, 14 y 28 de noviembre de 1975. 
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Loa intentos por invol.ucrar al. cuerpo l.egisl.ativo en 1as tareas 

de gobierno, sin embargo, no al.ivian l.a inquietud genera1 ni l.as 

cr~ticas dirigidas a l.a administraci6n. Los temas de l.a 

inrl.aci6n, 1a evasi6n fiscal. y 1a corrupción de l.a administración 

pübl.ica est&n presentes en l.a tribuna por mediación de Acción 

Naciona1 cada vez que al.gtln funcionario pabl.ico comparece ante l.a 

C6mara. 

Bn tal.es ocasiones, "l.a mayorí:a" asume l.a responsabil.idad de 

responder a l.os cueetionamientos, especial.mente l.os generados 

por el. notabl.e crecimiento de l.a deuda externa. Al. respecto, por 

ejempl.o, se argumenta que l.os enemigos de esta política están en 

un error al. no considerar "que el. producto bruto crece, el 

crédito se invierte de manera productiva, 1os servicios se 

mu1tip1ican y 1os emp1eos se extienden, 

producción y se estimu1a 1a demanda".30 

con 1o que sube 1a 

3 0 Comparecencia de1 Secretario de Hacienda para 1a presentación 
de 1a Ley de Ingresos de 1974, D.D., 20 de diciembre de 1973. Un 
ano después, en igua1 oportunidad, "1a mayoría" afirma que "si 
una generación derrocha 1os recursos que ha obtenido por 
pr6stamos y de manera eapecia1 1os que provienen de1 exterior, 
tendrán 1os hijos que pagar 1os pecados de 1os padres. Pero si 
ta1es recursos fueron uti1izados de manera inteligente y 
raciona1, 1a futuras generacioens --oígase bien-- nuestros hijos 
y nuestros nietos, recibirán un país en mejores condiciones que 
en caso de que no se hubiera endeudado e1 gobierno, o bien que 
1os recursos se hubieran ap1icado en forma irracional o 
injustificada. D.D., 3 de diciembre de 1975. 
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Con ta1 criterio, 1a C4mara autoriza diversos decretos de1 Ejecu-

tivo para contratar deuda interna. 31 De 1a misma manera, ae am-

p1.í.an iae garant~as para efectuar operaciones de cr~dito con or-

ganismos extranjeros. 32 B1 contro1 de "1a mayor.í.a" f'aci1ita su 

aprobaci6n mediando m.í.nimo debate, pero con reconvenciones de 1a 

oposici6n por 1a imprecisión de1 destino de 1oe préstamos y 1a 

po1.í.tica financiera en curso.33 

A cuenta, antes de que puedan percibirse 1as consecuencias de ta1 

po1.í.tica, 1os tropiezos financieros por 1a inf1ación y e1 déf'icit 

presupuesta1 hacen que 1a Cámara apruebe 1a introducción de 

reformas extraordinarias a 1a Ley de Pre~upuesto de Xngresos para 

1974, aún antes de haberse terminado e1 ano 1ectivo.34 

Xrreguiaridad simi1ar se hace patente e1 siguiente per~odo, a1 

recibirse en e1 recinto, no sin desconcierto de 1os 1egis1adores, 

un proyecto de reformas fisca1es re1ativas a1 OF con inusitada 

31 D.D., 22 de noviembre y 19 de diciembre de 1973, 11 y 17 de 
diciembre de 1975, autorización para el emisión de Bonos de1 

~or~~D~~c~~n~! ~i~~~~r~edeFi~~~~0g:~~~~~!ª~~1 Tesoro Mexicano a 

33av~~D~~ ~:F~:s~i~Ie~~~ ~eªig~~~·consideraciones de AN sobre el 

~ict~~ri:,r~~ª~!v~c~~;ec~~ti~~:~i~~t~: -~~~I~~c~~~~~;~~-inc1uyendo 
a 1a Ley de Hacienda del DF, serán explicadas por el Secretario 
del Ramo en su comparecencia ante la asamblea cinco d~as antes. 
Previo a su aprobación, será denegada 1a propuesta de AN de hacer 
comparecer también al Director de PEMEX a fin de conocer 1a raz6n 
del a1za de 1as gasolinas. D.D., 29 de octubre de 1974. 
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anticipaci6n. 35 

Si bien 1a situación parece desastrosa para e1 pa~s, 1os empresa-

rica ven crecer sus ganancias.36 A 1o 1argo de este proceso, e1 

aiatema financiero regiatra e1 afianzamiento de varios grupos y 

e1 gobierno se ve ob1igado a revisar 1a 1egis1aci6n de1 ramo a 

fin de adaptar1a a su nueva condición.37 Para compensar 1oe 

efectos de .1a concentración financiera hacia 1a pob1aci6n, Acción 

Naciona1 presenta a 1a asamb1ea su iniciativa de Ley Genera1 de 

Sociedades Cooperativas. Con e11a se busca impu1sar 1as cajas de 

ahorro en e1 pa~s, dotAndo1as de una infraestrucura 1ega1. E1 

proyecto, como muchos otros 

dictaminar. 3 8 

de esta organización, queda sin 

3 5 D.D., 6 y e de noviembre de 1974. Acción Naciona1 apunta su 
desconocimiento del propósito del gobierno a1 enviar una reforma 
a aer aplicada hasta dentro de mes y medio. Además, añade, no se 
aabe si para diciembre se mandará otra tanda de incrementos 
fi•ca1es, o se intenta distribuirlos para hacerlos menos 

j¡p~~~~r~~iÍa~i~~m?~r~to~:n:~ =~o;~,eiaP~;~~~~~ª~ºi~e~r~:is de 
1a pequefta y medida industria faciilta e1 proceso de acumu1aci6n 
y monopo1izaci6n avanzado por las grandes en estos años. Op. 

~~t~~!~te e1 trienio se introducen reformas en la Ley General de 
instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, Ley general 
de Xnstituciones de Seguros, Ley Federal de Instituciones de 
Finanzas, Ley Orgánica de Nacional Financiera, Ley de1 Mercado de 
Valores, D.D., 26 de diciembre de 1974. Ocho gru~os en tota1 
controlan 84 de 1os 106 bancos de depósito que existen en e1 
pa~s. Wo1denberg, J., y Huacuja, M., ESTADO Y LUCHA POLITICA EN 

~k M~~~cºet~!L,i~~Üi;!ti~ Se~~ñsa de 1a economía de 1as capas 
medias, exc1uidas como ya se ha dicho de1 sistema de 
~=p~~~!~~~!º~ec~~~~ativo en que se apoya e1 régimen. o.o., 23 
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La mengua y e1 deacontro1 de 1as rinanzas püb1icas hace que 1aa 

impugnaciones a1 intervencionismo eetata1 en 1a economía arre-

cien. De nada sirven 1as reformas introducidas a1 Art.93 

con•tituciona1 a efecto de extender 1a ob1igaci6n de comparecer 

ante cua1quier camara a jeres de departamentos administrativos. 

directores y administradores de organismos descentra1izadoa. 39 

Bn ta1 sentido, Acción Nacional se distingue durante el trienio 

como uno de 1oe detractores más persistentes del gobierno en esta 

cuestión. En efe~to, no deja pasar ocasión alguna para demandar 

e1 cumplimiento de las disposiciones relativas a 1a Ley para e1 

control de Organismos Descentralizados y Empres~s de Participa

ción Bstatai.40 Asimismo. insiste siempre en la publicación 

regu1ar de 1os estados financieros respectivos y en su rectifi

ción administrativa a fin de hacerlas autofinanciablea.41 

Las consecuencias de la crisis, empero, no se manifiestan sólo 

en e1 manejo de1 sector público. E1 1abora1, por ejemplo. es 

también objeto de numerosos ajustes plasmados en la legislación 

de1 ramo. Para empezar. cabe recordar. el primer acto de 

39 o.o .• 27 de diciembre de 1973. 
40 Aprobada el 18 de diciembre de 1970. 41 D.D.. 6 de septiembre de 1973. 1 de octubre de 1974. 25 de 
noviembre de 1975 y 20 de diciembre de ese mismo ano. Ver 
también. 29 de octubre de 1974, comparecencia del Director de 
Altos Hornos de México para conocer su opinión sobre el informe 
de 1a comisión especial para el estudio de la industria del acero 
en México. desarrollada bajos los efectos del constante 
cuestionamiento recibido por el gobierno por su amplia 
participación en la econom~a. 
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trascendencia 11evado a cabo por 1a Legis1atura1 es 1a aprobación 

de1 "Decreto que facu1ta a 1a Comisión Naciona1 de 1oe Salarios 

M~nimos para incrementar loa salarios generales en el campo y 

prore•ionalea vigentea 11 .42 

Marcado el trienio por un fuerte auge de movilizaciones obreras, 

con reivindicaciones económicas y pol~ticas al contemplar la re

cuperación y democratización de diversas organizaciones, el sec

tor ocupa un lugar central en las preocupaciones del gobierno. 4 3 

Bn este contexto, se abre paso la primera de las diez iniciativas 

de re~orma a 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, presentadas a lo largo 

de la Legislatura a fin de reforzar el consumo de los asalariados 

mediante la creación del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT) 44 

Antes de recibir este proyecto, 1os diputados de1 sector obrero 

de1 Partido Revo1ucionario Znstituciona1 han promovido una re

rorma con e1 propósito de revisar e1 sa1ario m!nimo cuando se 

juzgue necesario, y sin tener que esperar 1os dos años requeridos 

~ara e11o. 4 5 Su intento, sin embargo, s61o tiene éxito un año 

después, retomada su propuesta por e1 Ejecutivo con 1a 

:~ D.D., 3 de septiembre de 1~73. . 
Ver Wo1denberg, J., y Huacu)a, M., Op. cit. p.45-69. Según 1os 

autores, e1 movimiento más importante de esta etapa es e1 
encabezado por e1 STERM, de1 que ya se ha hab1ado, a1 ser 
despojado de BU contrato co1ectivo en 1971. A partir de ese 
momento, Bu organización gana gran simpatía y amenaza seriamente 
¡¡n expandirse hacia otras agrupaciones. 
45 ~~g:~d~5P~~ ~~~~f:.{;g~~,d~·~g?3~o de diciembre de 1973. 
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introducción de modificaciones a1 Art.123 constituciona1 para 

promover •u revisión, a1 igua1 que e1 de 1oe ea1arioa contractua-

1ea en forma anuai.46 

Conrorme avanza 1a Legia1atura, 1aa propuestas de ia diputaci6n 

obrera para 1imitar e1 impacto inf1acionario sobre 1os trabajado-

rea son nutridas. Bn ocasiones se expresan en sugerencias 

tendiente• a modificar e1 tratamiento fieca1 de 1oe trabajadores, 

y en otras, con medidas para reforzar 1a protección de1 sector 

ante 1a críeia.47 Comp1ementariamente, a nombre de1 Ejecutivo ae 

fixma 1a reforma para compensar a 1oa burócratas por e1 

deterioro ea1aria1 de 1a inf1aci6n mediante 1a modif icaci6n de 

1a Ley Federa1 de 1os Trabajadores a1 Servicio de1 Estado, y de 

4 6 Xniciativa acompañada con 1a comparecencia de1 Secretario del 

i~ab:iºdi~C~tir!! Y1:! d~e~~~=mb~¡a~:i;;74de emergencia, por 

~le:f¡~~r:~ ªi!en~:r~: ~~~~iinc~: dio~ªt~!E~j=~~~~sob~~~ai~~~e:~; 
apenas superiores a1 m~nimo para evitar deterioros 
desproporcionados en sus ingresos. O.O., 8 de noviembre de 1974. 
As~mismo, se aprueban sus reformas tendientes a pena1izar a 1os 
patrones que no paguen e1 sa1ario mínimo. o.o., presentada el 5 y 
aprobada el 17 de diciembre de 1974. En esa misma fecha se acepta 
también su iniciativa de reforma al Art. 95 de 1a LFT a fin de 
dotar a las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional con 
facu1tades para fijar los sa1arios mínimos profesionales. Ver 
también D.D., 24 de octubre de 1975, iniciativa de la diputación 
obrera del PRI de reformas al Art. 162 de la LFT para hacer 
efectivo e1 derecho de 1os trabajadores a obtener una prima de 
antigüedad. 
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ia Ley OrgAnica de1 XSSSTB.48 

A iniciativa suya se promueven también diversas modificaciones a1 

Artj;cuio 123 Constituciona1 y a 1a Ley Federa1 de1 Trabajo para 

precisar, entre otras cosas, 1os a1cances de1 INPONAVIT, e1 pago 

de1 reparto de uti1idades, 1os derechos sindica1es sobre plazas 

de nueva creación, y 1a simp1ificaci6n de procedimientos ante 

1aa juntas de conci1iaci6n. 49 Mención aparte merece su proyecto 

para ampliar 1a federa1izaci6n a diversas ramas industria1es.50 

No obstante, 1a iniciativa con similar propósito de 1a diputación 

obrera de "1a mayorí.a", no 1ogra iguales resultados cuando se 

trata de hacer exclusiva 1a competencia federal en materia 

48 Por medio de estas reformas se 1e otorga a 1os trabajadores 

~~to1~1!~~v~na ~~~!~i~n~~ªe~r~~-eg~ii~~ª~o ~ i;edei~¡~~:~~= ~; 
1974. Bn e1 siguiente per~odo se introducen nuevas 
modificaciones en ambas 1eyes con e1 propósito de incorporar a 
ios hijos de 1os trabajadores dependientes hasta con 25 anos de 
edad a1 servicio de sa1ud previsto para e1 sector, además de 

~;~~~u~6~st:~~~~~6Ñac~O~áí ~~g~; ~!c!~~;~6~ee~9~~~i:ra~!;e ~!ª~~ 
propuesta para 1a creación de una comisión encargada de e1aborar 
una nueva Ley de1 Seguro Socia1 para 1os Trabajadores a1 
Servicio de1 Estado. Ace~tada, sin embargo, no se vue1ve a tener 

iitigt~i:;~~!c~~~r~a1~em~~~~Sº~·d!~e~:o~c~~~i~u~~s1~~5 ia LFT, 
presentada en período extraodinario antes de terminar 1a 
Lesis1atura con una premura extrema, según hace constar AN, a1 
eena1ar que e1 dictamen respectivo fue e1aborado durante 1a 
noche. D.O., 25 de mayo de 1975, fecha de recepción de 1a 
1niciativa, 26 de mayo, discusión de1 dictamen con dispensa de 

~5gu~~~-7ec~~r;·27 de diciembre de 1974. Entre e11as, se e1eva a 
nive1 federa1 e1 tratamiento de 1os asuntos re1ativos a 1a 
industria automotriz, bebidas envasadas, farmaceútica, empacadora 
y en1atadora de alimentos. 
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1abora1.s1 Zgua1 suerte corre tambi~n su proyecto para instituir 

ia aemana 1abora1 de 40 horas,52 y 1a modificación de ia Ley 

Pedera1 de1 Trabajo para uniricar 1os criterios procesa1ee en e1 

reparto de uti1idadee.53 

B1 evidente aumento de 1a preponderancia de1 sindica1ismo oficia1 

durante e1 trienio, derivado de 1a agitación obrera y de 1a rati

~icaci6n de su v~ncu1o con e1 gobierno ante 1as amenazas indepen

dentistas de1 sector, tampoco impide 1a intervención de 1as auto

ridades en áreas consideradas bajo su contro1, hecho que da 1ugar 

a su airada protesta en la Cámara.54 La inconformidad de 1a 

diputación obrera de1 PRX contra 1a decisión senatorial de 

introducir modif icacionea adicionales a1 proyecto presidencial 

para entregar 1a parte proporciona1 de1 aguina1do a 1oa deudos de 

51 o.o., 24 de diciembre de 1975. 
5 2 D.D., 18 de noviembre de 1975, iniciativa obrera de reformas 

~~ ~~:. 1; 3d~º~~~t;~~~n~!·1~~;7ci~~í!Is~~7 !~ª~~=e~eAé1 traspaso 
de 1a facultad de conocer inconformindades de 1os obreros de1 

~!ªrii~~~~o ~e ~=c~~~e~r= ~=ª ~~~;~s ~~0~~~~!1~=c~~nr~p~~~!~~:~~Ón 
obrera de1 PRI por 1a intervención de1 Secretario de Patrimonio 
en 1a concertacón de1 convenio 1abora1 entre e1 SUTERM y 1a 
empresa, "en abierta tras~resión de 1a vida sindical.". AtraJi>ado 
entre 1a al.a de movil.izaciones obreras desatadas por 1a crisis 
económica y l.a reacción empresarial., e1 gobierno de Luis 
Echeverría no podrá 11evar a cabo su propósito de debil.itar el. 
iiderazgo de Fidel. Vel.azquez. Durante 1a confrontación. sin 
embargo, 1os desafíos del. Jerarca serán constantes e inc1uirán 
una intensa campafia contra 1a Tendencia Democrática de1 SUTERM. 
Aguil.ar Cam~n, op. cit., p.244-246. 
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un trabajador fa11ecido se hace así patente desde 1a tribuna.SS 

Sn su conrrontaci6n con 1os partidos de oposición con presencia 

en 1a Cámara, en contraste, e1 sector obrero de "1a mayoría" im-

pone •u 1~nea sin mayor esfuerzo. La iniciativa de reforma a 1a 

Ley Pederai dei Trabajo a cargo dei Popuiar sociaiista para 

prohibir 1a ob1igaci6n en 1os estatutos sindicales de mi1itar en 

determinado partido, por ejemplo, 

••ntido pendiente de dictamen.56 

queda como otras en e1 mismo 

So1o e1 tiempo aeña1a límites a 1as abundantes inicitivas en 

materia 1abora1 presentadas durante 1a Legislatura. A e11o se 

debe que 1a Secretaria de Gobernación retire 1a iniciativa de Ley 

que crea e1 Instituto de Ahorro de 1os Trabajadores, anunciada 

en 1a convocatoria de1 Ejecutivo a1 período extraordinario que 

pone fin a1 trienio, pero nunca discutida.57 

SS La comisión encargada de e1aborar e1 dictamen, presidida por 
un miembro de1 sector obrero, estima inconveniente 1a e1iminación 
de esta previsión. Empero, por 2as consecuencias en perjuicio de 
1os trabajadores en caso de detener su aprobación en 1a Cámara de 
Di~u~~~sseª~re=~~~~~r~:~~,y~9 ~! dÍ~~=~~=1d~e~~~~~, se acepta 
~f D.D., 28 de noviembre de 1975. Reformas a 1os Artículos 371 y 
378 de 1a LFT. E1 proyecto se presenta a1 ca1or de 1a contienda 
e1ectora1 en e1 Estado de Nayarit, en la que, a su juicio, se 
if!!Pide una vez más 1a 1ibre expresión ciudadana por presiones 
~~ng~g~~e~8yd~e~~~º~ed~~;~~e e1 proceso. 
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La etapa que cubre esta Legis1atura está acompañada de constantes 

invasione• de tierras y movi1izaciones campeeinaa.58 De esta 

suerte, e1 campo se convierte también en asunto prioritario para 

e1 gobierno como para 1aa direrentes corrientes de opinión que 

demanda 1a reviei6n de 1a po1~tica agraria. 5 9 Para reao1ver 1a 

exp1o•ividad de1 sector y elevar su productividad, e1 Ejecutivo 

elabora un proyecto con rerormas a 1oa Articu1oa 27, 73 y 115, 

con 1a que se pretende ajustar 1a organización de 1os ejidos y 

58 D.D., 4 de noviembre de 1975, AN denuncia 1a detención de 54 
campesinos de Puebla. 9 de diciembre de 1975, PPS refiere 1os 
enfrentamientos en 1os estados de Sonora y Sina1oa por la 
resistencia de 1os terratenientes a 1a po1~tica del régimen en e1 
campo. La imposibi1idad de cubrir la demanda de tierra, 
proveniente del crecimiento demográfico en e1 campo hace 
exp1oei6n en estos años, y ob1iga a1 gobierno, cuando 1a 
corre1aci6n de fuerzas así 1o permite, a afectar diversos 
latifundios. A este prob1ema se agrega e1 avance de 1a 
descampesinización y pro1etarización de1 sector. Ver Huacuja, M. 

~9Wo~~~nl::>~~lb~~ º~-1~itLe~·~:6 "secretarias y Departamentos de 
Estado, e1 Departamento de Asuntos Agrarios y e1 de Turismo se 
elevan a rango de Secretaria. O.D., 27 y 28 de diciembre de 1974. 
Ver también D.D., 18 de noviembre de 1975, proyecto de AN para 
revisar ~ modificar la estructura de 1a comunidad ejida1 y e1 
minifundio. En e1 se inc1uye una amp1ia exposición de1 programa 
del partido para el campo, centrado en su reestructuración total 
y en 1a creación de nuevas figuras. Ver también D.D., 26 de 
septiembre de 1975, iniciativa de reforma del PARM a fin de 
sena1ar 1ímites a la extensión de 1a pequeña propiedad. Ninguna 
de e11as es dictaminada. 
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comunidadea.60 

De igua1 forma, 1a Ley de Refonna. Agraria registra varias modifi

caciones para reforzar 1a 1iga de1 régimen con 1as organizaciones 

campesinas. Con e1 mismo interés, se previene 1a creación de1 

Fideicomiso para e1 Fondo Naciona1 de Fomento Ejida1, ia· 

expedición de 1a Ley de Sociedades de So1idaridad Socia1, y 

diversas reformas a 1a Ley de Ampara.61 

La XLXX Legie1atura, por otra parte, sirve también de escenario a 

1oa prob1emae derivados de1 notab1e crecimiento de 1a Ciudad de 

México en 1a ü1tima década. Hasta 1a tribuna de Cámara, por 

ejemp1o, 11ega 1a denuncia de 1oe diputados de Acción Naciona1 

por e1 vio1ento desa1ojo de 1os habitantes de Santo Domingo de 

6 0 La idea de1 gobierno para aumentar 1a productividad de1 sector 
consiste en superar 1as 1imitaciones mostradas por 1a parce1aci6n 
de 1a tierra a través de medidas de apoyo a 1a co1ectivizaci6n. 
Huacuja, M., Wo1denberg, J., op. cit., p.178. Estas 
disposiciones son acremente cuestionadas por AN, ya ~e a su 
juicio tienden, a1 igua1 que 1a Ley Genera1 de Crédito Rura1 
expedida poco antes, a fomentar e1 minifundismo, vu1nerar e1 
federa1ismo y forzar e1 co1ectivismo ejida1. Entre otras cosas, 
ee argumenta, e1 privi1egio de crédito que se concede a 1as 
exp1otacionea co1ectivas es arbitrario, a1 imponerse esta 
condici6n en forma compu1siva y en perjuicio de los pequeños 
propietarios. Ver D.D., 23 de diciembre de 1975. Sobre 1a Ley 

i!º~:~~ ~:,c~;d~t~6Ru~=1~a~~rde0i~76 ~~a~:c~~;~~;~t~~ 1~~~re esta 
última, AN manifiesta su inconformidad y propone modificaciones a 
rinde 1imitar e1 tute1aje de1 Estado sobre 1os campesinos. 
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1oa Reyes, Coyoacán. 62 E1 asunto adquiere re1evancia por 1a 

agresión de uno de 1os encargado de ejecutar esta orden contra 

uno de 1os integrantes de su fracci6n.63 

Bata es, sin embargo, edlo una muestra de ioe agudos prob1emas 

que se enfrentan en e1 área urbana y que da cuenta de 1a 

necesidad de introducir modificaciones a fondo en 1a materia. 

Con este objetivo, en e1 segundo período se introducen enmiendas 

a 1oa Art~cu1oe 27, 73 y 115 Conetituciona1es y se formu1a 1a Ley 

Genera1 de Asentamientos Humanoa.64 Bn forma comp1ementaria, e1 

Regente de 1a ciudad de México presenta ante e1 p1eno 1a 

iniciativa de Ley de Deearro11o Urbano para e1 DF, en 1a que, por 

cierto, se omite e1 controvertido tema de 1a democratización de 

62 Su crecimiento se acelera desde los cuarenta como resultado 
de1 modelo de desarro11o industrial adoptado en e1 país. En 1a 
década 1960-1970, sin embargo, se registra una considerable 
expansi6n y deneificaci6n de1 área · metropolitana por 1a 
construcción en gran escala de fraccionamientos en e1 Estado de 
México y grandes conjuntos habitaciona1es en el Distrito 
Federal. A esta situación se agrega la constante emigración de 
campesinos, con e1 consecuente surgimiento de grandes cinturones 
de miseria, altamente conflictivos por e1 desempleo general de 
sus habitantes. Ver Pradi11a E., (Compilador) ENSAYOS SOBRE EL 
PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN AMERICA LATINA, México, UAM, 1982, y 

~~ac~¡ª~oribiEawo;~er~~a~Íe~P ~~taPo~ó7~~ra demandar ante las 
autoridades la correspondiente investigación. D.D., 10 de 
septiembre de 1974. En respuesta, e1 PRI señala que los 
denunciantes equivocan el foro pues 1a Cámara no es una 
delegación de1 Ministerio Público. Surge así e1 problema de la 
demarcación de funciones encomendadas a los legisladores, sobre 
todo cuando 1a gestión que se efectua en favor de un grupo de 

~¡ug~g~~o~4n~ i~rd~ ~o~~~~r~ey"~; ~a~~r~:
11

diciembre de 1975. 
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ia entidad.65 Desde esta peepectiva, inúti1 resu1ta también la 

insistencia de Acción Naciona1 de proponer 1a modificación de 

1a fracci6n vr de1 Art. 73 constitucional un ano más tarde.66 

Comenzado apenas e1 trienio y a fin de racionalizar e1 proceso 

demogr4fico del pa~e se expide la Ley General de Población. Se-

gún e1 Secretario de1 Gobernación, encargado de su presentación 

ante el pleno, se trata de establecer 1as bases para la insti-

tuciona1ización de1 programa de p1aneaci6n familiar y regulación 

de inmigrantee.67 M4s tarde, sin embargo, esta ley es modificada 

nuevamente para consagrar, a iniciativa del Ejecutivo, "1a 

igualdad entre e1 hombre y 1a mujer, crear mecanismos para e1 

fortalecimiento de 1a unidad fami1iar y promover una más amp1ia 

6 5 D.D., 29 de diciembre de 1975. La comisión considera que e1 

~~~~!~i~n~~ e~efriri~r ~~~en~~ase~t~i~~r d:so~~~ju~~~-pr~~~ri~s ~= 
competencia de1 Depto. de1 DF para decidir e1 régimen de 
aprovechamiento y uso de1 sue1o, e introduce a1gunas propuestas 
de 1a oposición y de 1a consu1ta popu1ar efectuada con motivo de 
1a expedici6n de 1a nueva 1ey. No obstante, a pesar de apoyar 
e1 dictamen, AN apunta en su intervención 1a premura de1 estudio 
rescectivo. A su juicio, por otra parte, se e1ude e1 grave 
f!º 1~~e~~d!~ te~:nci~0~¡f¡~a~ierf: ene;~~~~~~=d, d~ in~~bÍ~r~~ 
metropo1itano con un sistema que garantice 1a participación 
ciudadana a través de 1a integración de un consejo de gobierno 

e~eg~~g-~op~iªr:i~ng~~iembre de 1974. En e11a se hace constar 1a 
expedición de una iniciativa en 1965 con igua1 propósito, aún 

¡'nd~~ri~~ d~3di~t~~ende septiembre y 16 de octubre de 1973. Para 
fundamentar su voto aprobatorio, AN señala 1a atención por ~arte 
de 1a comisión a algunas de 1as observaciones y proposiciones 
externadas por 1os miembros de su partido. Un mes después, se 
aprueba 1a Ley de impuestos de Imigración, re1ativa a 1os 
derechos que deben pagar 1os extranjeros. D.D., 28 de diciembre 
de 1973. 
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participac{6n en 1as grandes tareas nacional..es".68 

También en materia educativa se pone en marcha una po1itica de 

amp1iae reformas apoyadas en una nueva Ley Federa1 de Educa

ciOn. 69 Aprobada sin atender 1a propuesta de Acción Naciona1 de 

efectuar un cicl..o de audiencias púb1icas para conocer 1a opinión 

de 1os interesados, este partido pone en marcha su propio 

proyecto con 1a presentación de una iniciativa para modificar e1 

Articul.o 73 Constituciona1.70 En forma comp1ementaria, 

aaamb1ea conoce su pl..an para e1 estab1ecimiento de 1a Comisión 

Nacional.. de Educación Rural.. y para 1a creación de 1a Universidad 

68 D.D., 24 de septiembre de 1974. E1 PRI propone 1a rea1izaci6n 
de audiencias públ..icas antes de e1aborar e1 dictamen 
correspondiente. E1 Secretario de Gobernación comparece para 
informar sobre e1 contenido de 1a iniciativa. Ver D.D., 15 de 
octubre de 1974. La sesión posterior a 1a visita, curiosamente, 
AN presenta una iniciativa de reformas a1 Reg1amento de sesiones 
para estab1ecer e1 derecho de ré~1ica de 1os 1egis1adores cuando 
estos actos se efectúan ante comisiones. D.D., 17 de octubre de gª74

Los prob1emas son en esencia producto de 1as transformaciones 

~~~;~'l6~_enLo;ªao:ª~~g¡~~~s ~~~~~6;i~ªat~~~erp:;~ i~ .. ~~c~;¡~:i"! 
demanda de ensenanza por e1 agotamiento de su efectividad como 
mecanismo de movi1idad socia1, y 1a "excesiva" oferta de trabajo 
profesiona1 en e1 mercado debida a1 distanciamiento de métodos y 
programas de estudio alejados de 1os cambios incorporados en e1 
pa~s. Ver Huacuja, M., y Woldenberg, J., Op. cit. p. 91, 125. 

'ªbr~-~~'Le~, a:ro~t~re1~ey i~7~~ se~~~~~~~ad~e1~~~ión Naciona1 
relativa a la realización de audiencias públicas, calificada como 
improcedente y extemporánea. También, o.o., 18 de diciembre de 
1974, iniciativa de reforma al Art. 73 de AN, desechada por 11 1a 
mayor~a" sin 1a expedición del dictamen respectivo. 
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AutOnoma de1 Sureste.71 

Si este núc1eo de 1a oposición considera inadecuada 1a reforma. 

educativa en curso por e1 pape1 dirigente asumido por e1 Estado, 

otro, en contraste, 1o ha11a insuficiente. Ta1 es, por 10 menea 

ia conc1uei6n que se desprende de 1a intervención de1 Popular 

Socialista en e1 debate previo a 1a aprobación de 1a Ley que Crea 

1a Universidad Autónoma de Chapingo. 7 2 

M6e que revisar eu actuación en este campo, 1a decisión 

gubernamental de impulsar 1a educación en e1 pa~s forma parte de 

1a estrategia echeverriata de reafirmar 1a independencia de 

M6xico, objetivo que fundamenta también la expedición de 1a Ley 

OrgAnica de1 Instituto Po1~técnico Nacional, la Ley Nacional de 

Bducaci6n para Adultos, y 1a introducción de nuevas precisiones 

71D.D., 12 de diciembre de 1974. Excitativa de1 partido para 1a 
e1aboraci6n de1 dictamen respectivo, 28 de octubre de1 siguiente 
afta, y 4 de noviembre de 1975, ac1araci6n de 1a comisión de1 ramo 
sobre e1 diferimiento de1 mismo debido a 1a introducción de 
diversas mejoras en e1 proyecto. Ver D.D., 11 de diciembre de 
1975 sobre e1 proyecto para 1a creación de esta nueva 

Y!i~~~~~d~dy 11 de diciembre de 1974. La parte que probab1emente 
irrita mas a AH es 1a 9Ue dispone que ''e1 Estado podrá revocar, 
•in que proceda juicio o recurso a1!;JUDO, 1as autorizaciones 
otorgadas a particu1ares para impartir educación ... " Por su 
parte, e1 PPS considera inconveniente apoyar e1 desarro11o de una 
universidad 1igada e1 campo mexicano, sustraída de 1a dirección y 
e1 contro1 estata1. 
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a ia que crea ei CONACYT.73 

MAa interesados en discutir e1 papel interventor de1 Batado que 

en este proyecto, se muestran 1oe segmentos representados por 

Acción Naciona1, como se confirma durante 1a expedición de 1a Ley 

Reg1amentaria a1 Art. 27 Conetituciona1 en materia de miner~a, en 

1a que se destaca e1 carácter estratégico de1 sector y se asigna 

su exp1otaci6n en forma exc1usiva a 1os naciona1ea. 7 4 Las 

racu1tadee reguladoras de1 Estado, por otra parte, se confirman 

también en 1a Ley Orgánica del Art.28 Constitucional en materia 

de monopolios. 75 

En esta misma tónica, e1 Ejecutivo presenta su iniciativa de Ley 

Federal de Radio y Televisión para atribuir a estas actividades 

un interés público que e1 Estado debe proteger y vigilar en 

73 D.D., 12 de noviembre de 1974, 27 de diciembre de 1975, ~ 19 
de diciembre de 1974 respectivamente. sobre esta ú1tima, Aguilar 
Camín y Lorenzo Meyer opinan que la creación de esta institución 
forma parte de la ofensiva lanzada por Luis Echeverría para 
reforzar la independencia de1 país frente a los Estados Unidos. 

9i· ii~~:; p2~~40 23 y 25 de octubre de 1975. AN critica no tanto 
esta disposición como el hecho de que e1 Estado se atribuya 1a 
prerrogativa de ta1es decisiones. En contraste, el PPS lamenta 
1a confirmación de distintas concesiones confirmadas a 1os 

'~pr:~ª;~~ªc~~!i~=~~cf~~=s1:ee;~!~i~~i~r f~~:~~=· presidencial en 
hacer "referencia explícita a 1os actos que atentan contra 1a 
libre concurrencia, a fin de proteger a1 pequefto ~ mediano 

~~r::~!~~ ~~=!~~no;~ ~;a~!em~~ ~~e~~e~u:iiff~~e;ésp~~Í~~~f~~i~~ 
1os embates del "1ibera1ismo extremistas". D.D., 21 y 26 de 
diciembre de 1974. 
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cump1imiento de su runci6n socia1. Aprobada por unanimidad en 1a 

C6mara, fuera de e11a, sin embargo, 1a resistencia de 1os 

•ectorea involucrados impedir4 su aplicación en e1 futuro. 76 

Aa~. 1a po1~tica de 1a administración echeverrista exhibe a no 

duclar1o durante e1 trienio una c1ara tendencia a reforzar e1 

pape1 interventor de1 Estado. Prueba ciara son 1as reformas a 1a 

Ley de1 Servicio Público de Energ~a Eléctrica con 1a que se 

establece 1a extinción de1 régimen de concesiones a particulares 

y 1a amp1iaci6n de 1as facultades de 1a Comisión Federa1 de 

B1ectricidad en e1 rama.77 La re1aci6n entre e1 gobierno y e1 

•ector empresarial también incluye 1a abrogación de 1a Ley de 

Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. y reformas a 1a Ley de 

Cámaras de Comercio y de 1a Xndustria. 7 8 

76 D.D., 26 de diciembre de 1974. En su ensayo "¿Cabe la 
Democracia en la Televisión de Hoy?, Fátima Fernández Christlieb 
hace rererencia al anuncio del presidente Echeverría sobre su 

~n~=n~!~~d~~ ~~~i~~~~~ ~~;t~~c~:~T~n~et;iev¡;¡¿~:n ~: i~~~~~7º~I~ 
embargo, se~ala que ésta nunca fue promulgada. Ver Cordera C., 
R., y otros (compiladores), EL RECLAMO DEMOCRATICO, México, S. 
XXI, 1988, p.204. Empero, tal le~ quedó aprobada en la Cámara de 
Diputados en la fecha que se senala. Después, su destino final 

'' ig:~~~t~6 de noviembre de 1975. 
78 O.O., 11 ~ 25 de noviembre de 1975, y 21 y 26 de diciembre de 
1974 respectivamente. Con respecto a esta última, las reformas 
se orientan a proveer a la Cámara con recursos para su 
funcionamiento mediante el establecimiento de cuotas mínimas. 
Además se les capacita para precisar sus reglamentos, se acepta 

~!emi;~6;c~~1 c~~sej~ d~~~~~~~~~ey ~uv~~~l~~~¡~~n~~r ~~~r~ezª~n1~~ 
per~odo inmediato. 
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1a XIXL Legie1atura muestra po

A lo l.argo de 1a misma a61o se 

aprueban algunas refo:s:mas a la Ley del Seguro social, para hacer 

extenaivos 1os beneficios de los pensionados a su núc1eo 

familiar. y una iniciativa de "l.a mayor:ía" para la creación del. 

Instituto de Fisio1og~a. Psico1og~a y Toxico1og~a de1 Trabajo. 79 

Presentes aún los efectos de l.as reformas incorporadas a finales 

del. trienio anterior, y del manejo de otros mecanismos de 

legitimación, tampoco en el electoral se observa mucha actividad, 

lo que no significa, sin embargo, 

6mbito. 8 0 Prueba de ello son 

ausencia de conflictos en este 

l.aa denuncias sobre procesos 

electorales locales tra:ídos a la 

minor:íae 11 • si 

tribuna camaral por "l.ae 

Como parte de medidas para apoyar el discurso democrático del 

gobierno, 1a asamb1ea da su visto bueno a 1a Ley de Premios, 

Est~mu1os y Recompensas civi1es en ciencias, 1etras, artes y 

79 O.D., 19 y 21 de diciembre de 1974 y 28 de octubre de 1975, 

Bff:Pej~t~i~en~~· Agui1ar CamÍn y Lorenzo Meyer, la apertura 

i~~~~~~fá:~a fd~o1~~~~: t~~1 u~st=~~gatomexl~~~o, rea!~~i~na~: 
g~er~~~e~j:m~~~, 10~.g~c~~ºdeª~c~~~~e ~~-1~~~:·d~~~~~ia del PPS de 
irregu1aridades en el proceso electoral de veracruz, y 12 de 
diciembre de 1974, solicitud de apoyo a la Cámara para que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en la 
investigación de los acontecimientos que rodean las elecciones 
del mes anterior en el edo. de Puebla. 
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otros campoe.82 De igua1 forma, se promueven reformas a1 Artícu1o 

43 de1 Pacto Conetituciona1 a fin de erigir en estados 1os 

territorios de Baja Ca1ifornia sur y Quintana Roa.83 

Con simi1ar intención, pero también con e1 propósito de forta1e-

cer 1a autonomía de1 país frente a1 exterior, el Art. 27 registra 

nuevas enmiendas. Ahora se trata de 1a creación de una zona eco

n6mica exc1usiva de 200 mi11as naúticas sobre e1 mar territo-

ria1.84 En la discusión del dictamen respectivo, AN destaca las 

iniciativas presentadas anteriormente por su partido con objetivo 

parecido, pendientes de dictaminar, hecho que, a su juicio, ha 

demorado en varios años 1a incorporación de las aguas de1 Golfo 

de California al territorio nacionai.85 

La po1ítica exterior del presidente Echeverría, movida por la 

idea de diversificar loe foros políticos y económicos del país, 

encuentra en la tribuna de la Cámara y en otros organismos crea-

82 o.o. 4 de noviembre de 1974. 
83 D.D., 10 de diciembre de 1974. La premura o la falta de 
previsión hará necesario volver sobre e1 asunto apenas unos meses 

t:ªf~~~~1a~i~~e~~~c~~d!~~~º~6~i~s~:ªa~~1~~f~~ci~~~es~~r~!e~~~~ ;r 
~~~~!~~~ie~;o 1~~4. 1ªªEnnu:rª:1~~~~~:d~:río~Oº·~a i~chrva~~ s~~ 
dictaminar la iniciativa del PPS para cambiar e1 nombre de1 
estado de Baja Ca1ifornía Sur por e1 de Benito Juárez. D.D. 1 19 
i~ noviembre de 1975. 

85 ºD~D: 1 ~ d~en~I~i=~eded!9 i~75, referencia a las iniciativas 
presentadas en noviembre de 19651 octubre de 1966, diciembre de 
1967 y, por último# octubre de 1974. 
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dos para ta1 propósito, reiterado apoyo a 1o 1argo de1 trienio. 86 

Per~odo tras período, 1a crítica situación que atraviesa 1a 

Rep1lb1ica de Chi1e y ia simpatia que ésta despierta en ei 

Ejecutivo sirve de marco discursivo a 1a fracción priista, pero 

también a 1a de1 Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicano y a1 Popu1ar 

Socia1ista.87 La primera asume también con toda dedicación 1a 

tarea de difundir 1os preceptos contemp1ados en 1a Carta de los 

Derechos y 1os Deberes Económicos de 1os Estadoa, 8 8 y prepara e1 

terreno para 1a aceptación de1 Tratado de T1ate1o1co impulsado 

por e1 Ejecutiva.89 Esta acción, por cierto, tiene su correlativo 

en e1 país con 1a aprobación de 1a Ley de Responsabilidad Civí1 

86 Para Agui1ar Cam~n y Lorenzo Meyer es claro el 1e~ítimo 
esfuerzo del gobierno de Luis Echeverria por disminuir 1a 

g~~en~~~7~ª ~:2~~~ic0Ver~ p~~~rej~~~1~~ca~~D~~ii~ d~en~~i=~~=s~~ 
1975, eatab1ecimiento de 1a Comisión Interparlamentaria 

w'xi~an~~Ve~:i~!ª~=i régimen socialista de Salvador Allende, el 
PARM, con apoyo del PPS, demanda un pronunciamiento de 
solidaridad "con la .1ucha que el Campanero Allende está 
librando". La propuesta es desechada por la mayoría con adhesión 
del PAN, por contravenir la política de no intervención 
sustentada por Mexico. D.D., 11 de septiembre de 1973. Dos 
días después, el Ejecutivo envía para su aprobación un decreto en 
el que se declara 11 .1uto nacional" de tres días por .1a muerte del 
gobernante chileno. Ver, D.D., 13 de septiembre de 1973. El PPS 
hace suya la defensa de esta causa durante 1974, ano en wie 
emprende diversas gestiones para la excarcelación de varios 
parlamentarios a través de la Unión Interparlamentaria de 
Ginebra. D.D., 10 y 19 de septiembre de 1974. Ver también 28 de 

iBtu~~ri.?e i~ 7~~ dÍ~!=m6~:tá~"i~7~~n i! ~~:~ºc~~~~~~~t~ropone que 
la Cámara se aboque a dar "una vigorosa difusión de gran 
penetración popular" a este acontecimiento. D.D., 28 de diciembre 
de 1974. Vale la pena señalar, por otra parte que los miembros 
de 1a Cámara que acuden a 1a Unión Interpar1amentaria promueven 
su instrumentación. previa aprobación ante la ONU. D.D., 5 de 
diciembre de 1975. INforme de 1a Comisión que acude a ta1 
9~ento. 

D.D., 7 de octubre de 1975. 
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por Daños Nuc1earea, y 1a Ley Orgánica de1 Instituto Nacional. de 

Bnerg~a Nuc1ear, previa introducci6n de reformas a l.os Art. 27 y 

73 Constitucional.es para e1evar a esta categor~a el. uso pacífico 

de 1a energ~a nucl.ear.90 

Bl. apoyo de "l.a mayori:a" a l.a po1í.tica exterior de1 gobierno, 

empero, no tiene l.a misma acogida ni cuenta siempre con el. apoyo 

del.as otras fracciones parlamentarias. Tal. es el. caso de l.os 

pronunciamientos de Acción Nacional. en contra de l.a ruptura de 

rel.aciones con el. gobierno español. de Francisco Franco.91 En 

cambio, unánimemente se 

intervención de l.a ONU en 

acepta su proposición de so1icitar l.a 

el. conflicto que amenaza al. Líbano. 92 

Por Gl.timo, cabe señal.ar, l.a intensa actividad de l.a Legislatura 

en esta materia estimula a AN a presentar, con nulo éxito por 

cierto, una iniciativa de reforma a los Art. 76, 89 y 133 

Constituciona1es para extender 1a racu1tad de aprobar tratados 

internaciona1es a la Cámara de Diputadoa.93 

Con respecto a 1a iglesia, la XLIX Legislatura confirma la po1í-

tica tradicional de mantener su influencia jurídicamente res-

tringida. Para e11o se incorporan diversas reformas a la Ley de 

90 D.D., 5 de diciembre de 1975. 
91 Desde su punto de vista esta es una medida unilateral que va 
en contra de los ciudadanos y bienes españoles. D.D., 23, 25 y 30 
de septiembre de 1975. En la segunda fecha, por cierto, AN pide 
1a comparecencia del Secretrio de Relaciones Exteriores para que 

;~i!€!:ea~~Ió~º~e=~~~~~o: ~~bfia~:m~~~~;i~= ~~ ~~~~nÍ~:~º~exicano 
~~bg~~~ªi9ºd~"di~te~r~º~!e~j~.de 1975. 
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Naciona1izaci6n de Bienes# tendiente a actua1izar 1os procedí-

mientes judicia1es para incribir "a favor de la Nación los pre

dios y construcciones destinados a1 culto público" y registro de 

e•tos inmueblea.94 

En materia de justicia, e1 trienio da curso a diversos proyectos 

signados por e1 Ejecutivo entre 1os que destacan la Ley de la 

Procuraduría General de 1a República y la reforma al Art. 107 

Constitucional en materia de amparo para hacer más expédita 1a 

aplicación de juaticia.95 En este capítulo, igualmente se 

producen modificaciones en el Código Penal, ei Código de Pro-

cedimeintos Penales y el Código Sanitario con relación al uso de 

estuperfacientes y psicotrópicoa.96 Asimismo, se expide una Ley 

de Amnistía para 1os procesados por 1os disturbios de 1968. 

E1 reconocimiento de 1a existencia de presos po1íticos permite 

que Acción Naciona1 externe sus dudas por l.as acciones penal.es 

seguidas contra tal.es acusados.97 No obstante, con algunas 

94 D.D., 27 y 28 de diciembre de 1974. La pauta del. 
entendimiento entre Iglesia y Estado en nuestro país hasta 1a 
modificación de1 Art. 130 Constituciona1 en 1991, estuvo marcada 
por una tolerancia siempre sujeta a l.as negociaciones y voluntad 
del. Ejecutivo en turno. Ver, Del.gado, R., "I:gl.esia-Estado: entre 
el. gendarme generoso y el delincuente popular", en Cordera c., R. 

~sºii:g~, <~~m~!1~~~f:~~e0~~ i~i4'yp2~7~-27 de diciembre del mismo 
ano. Esta última contempla l.a concesión de facultades a la 
Suprema Corte de Justicia para sobreseer o decretar caducidad en 
~~p~:g~, s~~ á~t~¡~~e~r~ª~= i~j4quejosos. 97 En el. dictamen se ca1if ica este proyecto como un producto 
de la "comprensi6n del. Ejecutivo". D.D., 11 de mayo de 1976. 
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preci•ionee ~ormu1adae por la comisión de1 ramo ee aceptan 1as 

rerormaa ai Código Penai dei DF y Territorios de este partido 

para incrementar e1 monto de 

accidente. 9 8 No aucede 1o 

1as indeminizaciones en caso de 

mismo con su iniciativa de 

moctiricaciones a1 C6digo Civi1 para aliviar 1as presiones de 

desahucio sobre loa inqui1inos.99 Poca fortuna tienen también 

1aa correcciones a1 Código Pena1 de1 DF promovidas por e1 Popular 

Socialista para penalizar 1a especulación con casas habitación 

construidas por organismos estatales.100 

La atención que recibe e1 ej~rcito en la 1egis1aci6n expedida en 

el lapso 1973-1975 es bastante nutrida, cuestión quizás influ~da 

por au intervención en el control de los grupos guerrilleros 

gestados durante 1a administración echeverriata.101 Entre e11aa 

destacan 1as reformas a Ley Orgánica de1 Ejército y Fuerza Aérea 

para amp1iar 1os grados topea. De1 mismo modo. se aprueba 1a Ley 

de Ascensos y Recompensas de1 Ejército y Fuerza Aerea Naciona1es, 

y 1a Ley que crea 1a Univesidad de1 Ejército y Fuerza Aérea. 102 

En contraste. e1 proyecto de Acción Naciona1 de Ley Federa1 de1 

Servicio Socia1 Ob1igotorio, conducente a cambiar e1 servicio de 

1as armas por un servicio de carácter cívico, no 1ogra a1canzar 
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au aceptación.103 

Por 1l1timo, en 1aa poatrimer~as de 1a Legis1atura se expide 1a 

Ley Pedera1 para e1 Fomento de 1a Pesca. Aprobada poco antes de 

terminar e1 tercer per~odo, en e1 extraordinario que 1e •igue es 

ya objeto de rerormaa en 1as que se eetab1ecen diversas sanciones 

por e1 comercio i1~cito de productos marinos.104 

7 ... &al.anee rt.nai. 

En e1 contexto de inestabi1idad que acompaña e1 desarro11o de1 

trienio, ia Cámara afina su participación en 1a articu1aci6n de 

1as demandas de 1os sectores más afectados por 1a crisis. En 

ta1es condiciones, su concurso en el mantenimiento de la 

estabilidad eocia1 y 1a permanencia de1 régimen cobra especial 

relevancia. 

Escasas son 1as medidas propuestas por 1a Cámara para paliar 1a 

crisis, sin embargo. que 1ogran tener éxito. Sin duda el. 

pe1igro de exacerbar e1 ya de por s~ agudo conf1icto de1 gobierno 

¡g! D.D .• 28 de noviembre de 1975. 
D.D., 26 de diciembre de 1975 y 25 de mayo de 1976. 
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con a1gunos grupos de 1a pob1aci6n, pero sobre todo su evidente 

aubordinaci6n ante e1 Ejecutivo, disminuyen sus poaibi1idadea 

de responder en esta situación de manera más efectiva. 

Aunque e1 debate en ia Cámara se ve reforzado con 1a mul.tipl.ica-

ci6n de l.as intervenciones de 1os partidos minoritarios, su re-

•u1tado escasamente 1ogra revertir, o por 1o menos matizar, su 

de•empeño. B1 abrumador peso de "1a mayor.í.a", en rel.aci6n con el. 

asignado a 1a oposición, sumado a l.a intensa actividad l.egisl.a-

tiva que desencadena el. coneiderabl.e número de iniciativas 

enviadas por el. Ejecutivo, 

bio. 

inhiben cual.quier posibil.idad de cam-

Poco ayuda, por otro lado, el. menosprecio de l.a l.abor de l.os "di-

putadas de partido" por parte de sus col.egas "mayoritarios" a 

modificar 1a dinámica 1egis1ativa. La natura1eza de su 

representación no se pasa por a1to durante e1 trienio y a fa1ta 

de mejores argumentos, se 1es desca1ifica a1udiendo a 1a "artifi

cia1idad" de su origen, más producto de 1a voluntad gubernamental 

que de 1a ciudadana.105 
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En e1 proceso par1amentario se repiten una vez más 1os vicios 

tradiciona1es: restricción de datos a "1as minor.!as", premura en 

e1 estudio de 1oa proyectos a dictaminar, escasa y tard.!a 

información en 1a etapa de1 debate, ce1eridad en 1as discusiones 

de1 p1eno, abrupta desca1ificaci6n a1 oponente, 

inequitativo en e1 manejo de1 reg1amento. 106 
y trato 

A esta situación se suma la fa1ta de técnica 1egis1ativa y otras 

carencias que con frecuencia acusan 1as iniciativas de 1ey o de 

reforma de1 Ejecutivo. E11o sin contar 1a disminución en e1 

esfuerzo de 1os 1egis1adores por presentar proyectos propios por 

tener su atención concentrada en 1a atención de 1as numerosas 

iniciativas generadas desde 1a administración. En efecto, l.a 

ava1ancha 1egis1ativa que marca todo el. sexenio hace más intenso 

e1 trabajo a cargo de las comisiones dictaminadoras. Pero no 

sd1o por 1a necesidad de depurar su texto de 1os errores o super

ficialidad de l.os funcionarios encargados de su el.aboración, sin 

mayor experiencia en estas l.ides, sino también por el. abul.tado 

número de l.os proyectos que requiere de estudio antes de ser 

1 º6 Ver, 11 de septiembre y 30 de diciembre de 1973. En esta 
ú1tima recha, AN denuncia el. ses~o que se observa en el. manejo l.a 
Mesa con respecto al. tiempo de intervención para cada diputado. 
"Ser.í.a muy triste, señor presidente, apunta, que al. PAN se l.e 
ap1ique l.a 1ey de1 embudo, ancha para l.os compañeros de l.a 
mayor.í.a y angosta para J..os del.. PAN". 
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aometidos a coneideraci6n de 1a aeamb1ea.107 

La inauriciencia de 1aa •••iones hace inc1uso necesaria 1a 

convocatoria a per~odos extraordinarios durante e1 aexenio para 

poder 11evar a cabo ia tarea de "modernizar y perreccionar e1 

orden jur1dico mexicano", eegün se 10 propone e1 Bjecutivo. Lo 

que •upone 1& aprobación en e1 trienio de 1114& de 150 reao1ucionea 

1egi•1ativaa.108 

S61o con 1a absorción de toda 1a energ~a de 1a c&mara se puede 

dar curao en eate 1apao a 1a gran cantidad de iniciativas aproba-

da• por e1 p1eno. Este trabajo, por otra parte, únicamente se ve 

interrumpido por ia rrecuente celebración de sesiones so1emn~s y 

homenajes y propo•icionee con 1aa que e1 órgano parlamentario 

contribuye a recomponer 1a audiencia preeidencia1, notab1emente 

deteriorada desde 1oa sucesos de 1968.109 
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De•de e1 inicio de 1a Legis1atura se de•taca 1a función 

aocia1izadora desempeñada por 1a rracci6n mayoritaria, a1 

derender y apoyar 1a po1~tica gul>ernamenta1 en curso. 11º B1 

Revo1ucionario %natituciona1 casi •e conrunde con 1• 

administración pfil:J1ica 10 que por su contro1 sobre 1a C6mara hace 

que 6•t• tambi6n adquiera por extensión ta1 caracter~stica.111 

Sus miembros adoptan una actitud tendiente a re•a1tar e1 

protagonismo de1 Ejecutivo aun en e1 desempeño de 1a 1abor 

1egia1ativa. Por e11o, se regatea a "1aa minor~ae" cua1quier 

participación o reconocimiento en 1a misma. 

aiatemAticamente se desechan aue propuestas, 

De esta suerte, 

para aÓ1o hacer 

i1o En 1a g1osa a1 Informe Preeidencia1 de 1974, e1 PRI hace una 
amp1ia defensa de 1a posición de1 Ejecutivo ante 1a o1a de 
secuestros registrada. Confirma también 1a interpretación 
gubernamental sobre 1as causas de 1a inflación, y corrobora su 
apoyo a la política exterior del régimen. Por otra parte, 
responde a las críticas del PAN, acusándo1o de esconder tras de 
ellas su deseo de ver debilitado económicamente al Estado, para 
vulnerarlo así en el terreno político. D.D., s de septiembre de 

l~i4 ·ver, por ejemp1o, D.D., 28 de mayo de 1976, comentarios sobre 
la importancia de las reuniones de la dirigiencia del PRI con 1a 

~!r~!c~f~~~1~~~0~~=;~~; s=i~~le~~=n;!¡~ aL~u;~~Í~~=rd:1~e~~~~~ ~! 
opinión de este personaje sobre la política mexicana, que la 
pertinencia del foro para tales glosas. 



-245-

avanzar aque11as que e1 Ejecutivo ha hecho euyas.112 

BJ. "exc1uaivismo" defendido por J.a fracción priiata, en 

congruencia con e1 mode1o de repreeentaci6n corporativo que 

oatenta e1 r6gimen, ae hace tambi6n patente en cualquier acción 

encaminada a 1a promoci6n de demandas de1 •ector obrero o 

campesino. 

opoaici6n, 

Toda 1at>or en este sentido queda vedada a 1a 

y cuando este "entendido" se vio1enta, J.oa 

reaponsab1ee de1 incidente son acremente desautorizados por 1a 

diputación obrera de1 partido desde 1a tribuna de 1a cámara.113 

CUrio•amente, e1 ce1o de este grupo no se detiene ni frente a 

1egi•1adores de su mi•mo partido en e1 Senado, cuando se trata de 

112 Bn e1 debate de 1a Ley de Secretar~as y Departamentos de 
Betado para elevar a1 Depto. de Turismo a 1a cate~or.!.a de 
secretaría, Acción Nacional recuerda que este objetivo fue 
inc1uido en un proyecto suyo del. ano anterior. En l.a discusión 
de l.a Ley reg1amentaria del. Art. 27 Constituciona1 en materia 
minera, AN respondió a l.as críticas de 11 1.a mayoría" sobre su 
propuesta de coparticipación de l.os obreros en 1a administración 
de estas eml?resas preguntando: "¿9Ue acaso por el. sol.o hecho de 
venir del. EJecutivo federal. una iniciativa, ya 1a cogesti6n se 
convierte en posibilidad real.", en referencia a l.a cogestión 

~~om~~i~~v~~~;; ~~ec~~~~~ i~ !:ai~1~~;ri:e~ia~tr!~ª-re~~~r~aD~~ 
demanda de participación de 1os trabajadores en el. pago de 
utilidades de 1as empresas, calificada en su momento por "1a 
mayoría" como una medida tendiente a "evitar que se cumpl.a con 
l.as conquistas l.o~radas por l.os trabajadores", hasta que el. 
Ejecutivo decidió impul.sar este proyecto un año después, con 
reformas al. Art. 123 Constitucional.. ••Y aquel.l.o que era una obra 
de l.a reacción, concl.ure para terminar, se vol.vió un acto 

ifirig~~cºe3e;~y~~uc~:g~~ º;6 de noviembre de 1975. Cabe recordar 
quizás que uno de l.os rasgos principal.es del. corporativismo es 
l.a monopol.ización de l.os intereses re~resentados. Robotnikof, 
N., op. cit., p. 2e. y Mi11án, R., op. cit., p. 43. 
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traspasar 1as regias de1 esquema corporativo.114 

La rranquicia reciamada por "1a mayor~a" en 1a atención de 1os 

aauntoa concernientes a ta1es sectores. por otro 1ado, ae juati-

rica y documenta en 1aa concesionea extendidas a trav•s de 1a 

1egis1aci6n aprobada por e1 p1eno a ravor de 1aa organizaciones 

a cargo de su representaci6n af iiiadas a1 Revo1ucionario 

Xnstitucionai. As~. no es raro encontrar providencias para 1a 

intervención de sus 1~deree en 1os 6rganos de decisión de di

versas entidades gubernamenta1ee creadas en ese 1apso. 115 A pesar 

de que ei Partido Acci6n Nacionai no modifica sus poaturaa 

tradiciona1es. en e1 tiempo que cubre 1a XLIX Legie1atura su 

discurso aparece mas que nunca espejo fie1 de 1ae cr~ticae de 1as 

capas medias y de1 sector empresaria1 hacia e1 gobierno de Luis 

Bcheverr~a. Bntre 

censura a1 avance de 

sus puntos de convergencia sobresa1e 

1a estatizaci6n.116 Ta1 concordancia, 

su 

sin 

114 D.D., 29 de diciembre de 1975, reformas a 1a Ley Federal de1 
Trabajo. E1 reclamo de1 senado surge con motivo de 1a 
introducción en ese órgano de algunas precisiones a esta ley ya 

fi~ob;~~r~º~t~~s~ná~~5~.co~3ª~~ª~f~f!~~e de 1975, Ley de crédito 
Rural, en 1a que se observa e1 otorgamiento de importantes 
puestos, tales como miembros del Consejo del Sistema de Bancos de 
Crédito Rural, a 1a dirigencia de 1a Confederación Nacional 
Campesina. A1 respecto, Acción Nacional comenta que "los que se 
van a quedar celosos son los de 1a CTM, porque no 1es alcanzó 
nada en esta distribución". Por su parte, el Revolucionario 
Xnstitucional res~onde que "no es por defecto de1 PRI que los 
pequefios propietarios o los trabajadores del campo pertenezcan a 

!~e fk1::~é tema hay que sumar la coincidencia de su crítica con 
res~ecto a la po1ítica gubernamenta1 hacia el campo. Sus 
posiciones sobre este tema suscitan un fuerte rechazo por parte 
de 1a mayoría. Ver, D.D., 23 de diciembre de 1975. 
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embargo, no impide que sus 1egis1adores asuman en otros momentos 

un diacurso cr~tico sobre e1 funcionamiento del. 

l:lata.117 

sistema capita-

Sin duda, 1oa pronunciamientos de Acción Nacional. 1.o co1ocan en 

aituaci6n contestaría con respecto a1 régimen en diferentes 

e1 de forta1ecer 1a autonom~a de1 Poder temas, incl.uido 

Leg:lal.ativo. J.l.8 Pero tambien sobre e1 papel. que debe jugar "1.a 

opoaición".119 Su divergencia no significa, no obstante, que sus 

poaiciones sean siempre incontrovertib1es. 12 0 No ocurre 1.o 

mi•mo con respecto al. PPS, con el. que constantemente tiene 

enrrentamientos que bl.oquean toda posibil.idad de sumar esfuerzos 

117 "La l.iberación económica, se afirma por ejempl.o, exige l.a 
participación de l.as grandes mayor~as en l.a creación de un nuevo 
orden económico, donde el. hombre sea el. centro ~ a l.a vez 
encuentre en 1as re1aciones de producción, de distribución y de 
consumo un medio de perfeccionamiento como ser humano". Ver 
debate sobre 1a Ley reg1amentaria de1 Artícul.o 27 Constitucina1 

!~smai:r~6r~!1:~:-de un Ejecutivo fuerte, se asegura, no debe 
depender de 1a pasividad de 1os otros órganos. D.D., sesión de 

Xituª~íªr~:~e~~g';1nd~c~~~!~dol?~~t!~e~~g!s!:~~r~dcieo "no si!;Jnigica 
necia negativa, sino 1a posibi1idad de un juicio independiente y 
razonab1e, imp1ica la a1ternativa en 1os p1anteamientos y 
sol.uciones, vigilancia y manifestación 1ibre de discrepancias". 

~28"'v!~si~~rd=j~~~1~u~;b~~! s;~~~0i~ert~~0o~;á~~c~99á~iªt~~~: 28 
Constitucional., en e1 que Acción Naciona1 fundamenta su voto 
aprobatorio al. dictamen, argumentando l.a disposición en e1 
proyecto de medidas para proteger y defender la base económica 
del. pa:ts. 
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en asuntos de interés común.121 

Por su parte, e1 Popu1ar Social.iata muestra hacia "1a mayor.í.a" 

una tol.erancia muy próxima a corroborar su tota1 identificación. 

No obstante, va1e 1a pena recordar, esta cercanía se faci1ita por 

e1 carácter de 1as concepciones sustentadas por 1a po1ítica 

gubernamental. en cursa.122 Situacion simi1ar se produce con 

respecto a1 Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicana, cuyo discurso 

rebosa de nutridas referencias a1 proceso revolucionario que 

sirve de fuente 1egitimadora a1 régimen.123 

1 2 1 Ver D.D., 23 de diciembre de 1975, acusación de1 PPS a1 PAN 
de ser "e1 partido de 1a derecha tradiciona1". También, 26 de 
noviembre de 1975 en que el. PPS, al. modo de 0 1.a mayor.í.a" y 
refiéndoee a una propuesta de AN relativa a loa obreros. declara 
que "los trabajadores de México saben muy bien distinguir a 
quiénes sirven, a qué clases sociales sirven los partidos 
i~~í.ticos en nuestra patria" 

D.O., 13 de septiembre de 1973. ~losa al 4o. informe de 
gobierno. comentarios del PPS sobre polí.tica exterior. En esa 
ocasión. se hace un llamamiento "a los verdaderos mexicanos a 
rodear al Presidente Echeverría para que sienta el respaldo de 
todos los compatriotas y pueda seguir resistiendo la agresión de 
los sectores oligárquicos de la derecha. de los provocadores y 
del imperialismo". No siempre, empero, la fracción priista 
cuenta con su apoyo. En forma ocasional, aunque no muy 
frecuente. el PPS se manifiesta en contra de la opinión 
sustentada por este grupo. Ello ocurre, en especial, cuando se 
trata de demandas tendientes a la ampliación de la autonomí.a del 
sector obrero. Ver, por ejemplo, D.D .• 29 de diciembre de 1975. 
debate sobre reformas a la Ley del ISSSTE, en que_ el PPS se 
pronuncia porque estos trabajadores no sean marginados en sus 
derechos con su inclusión en un apartado especial del Art. 123 

~~~st~:ri:~on~~- de septiembre de 1913. Glosa al 4o. Informe de 
Gobierno, amplia referencia del PARM a los sucesos de 1910 y a la 
intención del Constituyente del 17. Ver también Glosa al So. 
:Informe de Gobierno en el que esta fracción señal.a que "l.o 
revolucionario es darle apoyo al Presidente Echeverría para cpie 
siga reafirmado la política que ll.eve a México a estadios 
superiores". 
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Sn •uma. 1a XLZX Legi•1atura queda tota1mente ••pu1tada bajo 1a 

amnipre•encia de 1a rigura y 1a per•ona1idad de Lui• Scheverr~a 

Al.vArez. su pre•tigio •urre una nueva y m&• aguda reca~da

Lig•da• •u •uerte a 1a de1 preaidencia1i•mo, •u deterioro •e 

torna inevitab1e, con e1 agravante de que •u imagen, a direrencia 

de 1a de1 Bjecutivo, no •e renueva con e1 re1evo de au• 

integrante•. De ah~ que su auceaora tenga que concentrar••· 

apena• ••uma e1 mando e1 siguiente Presidente de 1a Rep'llb1ica, en 

iniciar medid•• tendiente• a •u reconatrucci6n. 



NGmero de •e•ion•• 
116m9ro de •••ionea rutina 
• d• aeaionea rutina 
Duraci6n prom/aea/lllin.• 
A8iatencia prom/aeai6n•• 
• del total. integrante• 

73 

35 
5 

14.29 
153 
179 

77.83 

7C 

48. 
3 

6.25 
221 
170 

73.91 

43 
o 
o 

212 
163 

70.87 

126 
8 

6.35 
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42 
2.67 
6.85 

195.33 
170.67 

74.20 

• Duraci6n promedio de 1aa sesiones de 1a Legie1atura. expresada 
en minutos. 
•• Asistencia promedio de .l.ae sesiones de J.a LegisJ.atura. 

(tabla 1) 

Dm>J:CADCla 73 7C 75 'ftJ'1". LmG • PRml/...-0 

NGm. total de iniciativas 24 62 55 141 47 
Zniciat. Pre•idencia1.es 16 52 38 106 35.33 • d•l total. de iniciativas 66.67 83.87 69.09 75.18 73.21 
Zniciat. Legislativas 8 10 17 35 11.67 • del. tetas de iniciativa• 33.33 16.13 30.91 24.82 26.79 
Zniciativas del. PRZ 5 3 6 14 4.67 

• del. total de iniciativas 20.83 4.84 10.91 9.93 12.19 • del. total iniciat. Leg. 62.50 30 35.29 40 42.60 
Dictaminadas 3 3 1 7 2.33 
Aprobadas 2 3 1 6 2 
Zniciativas de ¡;;i~~~t~!~n 3 7 11 21 7 

• del. total. de 12.50 11.29 20 14.89 14.60 • del total. iniciat. Leg. 37.50 70 64.71 60 57.40 
Dictaminadas o 5 3 8 2.66 
Aprobadas o 2 1 3 1 
Zniciativae del. PAN 3 7 8 18 6 • del. total. de iniciativas 12.50 11.29 14.55 12.77 12.78 • del. total. iniciat. Leg. 37.50 70 47.06 51.43 51.52 • del. tota.l. iniciat. Op. 100 100 72.73 85.71 90.91 
:Iniciativas del. PPS o o 2 2 .67 

• del. total. de iniciativas o o 3.64 1.42 1.21 

• del. total. iniciat. Leg . o o 11.76 5.71 3.92 

• del total. iniciat. Op. o o 18.18 9.52 6.06 
Iniciativas del. PARM o o 1 1 .33 

• del total. de iniciativas o o 1.82 .71 .61 

• del. total. iniciat. Leg. o o 5.BB 2.86 1.96 • del total. iniciat. Op. o o 9.09 4.76 3.03 

Ctabl.a 2) 



73 

Tota1 inic. rer. constit.• 3 
• d•1 iniciat. tota1•• 12.50 
%ni. rer. con•tit. Bjec.** 2 
• de 1a• iniciat. Bjec. 12.50 
•de 1a• ini. rer. con•tit. 66.67 
%nic. rer. con•tit. Legi•.*** 1 
•de 1a• iniciat. Leg. 12.50 
• de 1a• ini. rer. conatit. 33.33 
%nic. rer. conet. de1 PR% 1 
• d• 1aa inic. de1 PR% 20 
•de 1a• ini. rer. conatit. 33.33 
rnic. rer. con•tit. Op.•••• o 
•de 1a• iniciat. de Op. o 
• de 1a• inic. rer. conatit. o 

7• 
6 

9.68 
4 

7.69 
66.67 

2 
20 

33.33 
o 
o 
o 
2 

28.57 
33.33 
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75 TOr.LmG. Pmlll/Aiio 

7 
12.73 

2 
5.26 

28.57 
s 

29.41 
71.43 

2 
33.33 
28.57 

3 
27.27 
42.86 

16 
l.1.35 

8 
7.55 

50 
8 

22.86 
50 

3 
21.43 
l.8.75 

5 
23.81 
31.25 

5.33 
11.63 

2.67 
8.49 

53.97 
2.67 

20.64 
46.03 

1 
17.78 
20.63 
1.67 

18.61 
25.40 

Tota1 de iniciativas de rerorma conatituciona1. 
•• Zniciativa• de rerorma con•tituciona1 presentadas por e1 
Bjecutivo. 
••• %niciativa• de rerorma conatituciona1 presentada• por 1a 
Legi•1•tura. 
•••• Iniciativa• de rerorma conatituciona1 presentada• por 1a 
opo•ición. 

(tab1a 3) 
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8. LA L (50) LmGXllLA'l'URA (1!175-1978). 

e.1 mi t:r:l.ent.o ea i~ -ral.-. 
La actuaci6n de 1a L (50) Legis1atura adquiere au perri1 bajo 1oa 

inr1ujoa de 1aa ú1timaa pu1aacionea de1 gobierno de Luis 

Bcheverr~a y 1oe ~mpetus renovadores de1 de José L6pez Porti11o. 

lln e11a se mezc1an 1oa desaf~os de una administración que 11ega a 

•u rin con grande• diricu1tadea y 1oa apremios de su sucesora por 

reeatab1ecer 1a eatabi1idad necesaria para retomar 1as riendas 

de1 poder púb1ico. 

Para de•1indarae de toda conexión con 1a que rina1iza, 1• que 

inicia •ua gestiones e1 10. de diciembre de 1976, intenta 

cimentar sus decisiones en e1 discurso de una nueva raciona1idad 

y un m.Aa armónico equi1ibrio entre 1oe poderes federa1es. A este 

objetivo contribuye de manera eubat.ancia1 1a C4ma.ra de 

Diputados, no e61o en su ca1idad de copart~cipe en 1a producción 

d~ 1aa disposiciones 1ega1ea para 1egitimar au actuaci6n1 aino 

tambiAn como efectivo supervisor de sus rinanzas. 

Prorundamente invo1ucrada en 1os ajustes de1 sistema, 1a 

in•tituci6n no 1ogra, empero, sustraerse comp1etamente de su 

din4mica anterior. Aunque viejas prácticas son expuestas a 

prorundaa revisiones, en 1oe cambios que se incorporan no se 

produce ninguna medida con efectos inmediatos para modificar e1 
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esquema de representación tradiciona1 y menos aún para transitar 

hacia una nuevo equi1ibrio de poderes. Ratificadas una vez m4s 

1•• condiciones de su anterior desempefto, sus esfuerzos por 

conao1idar au posición frente a1 Ejecutivo son as~ infructuosos. 

La nota dominante en 1oa primeros meses de1 trienio es 1a 

incertidumbre. B1 cOntexto genera1 se presta para e11o, marcado 

por e1 agotamiento de1 mode1o econ6mico vigente en ia ú1tima 

d6cada. 1 B1 trauma de una creciente inf1aci6n, aunado a una 

dr6stica deva1uaci6n de 1a moneda, brindan 1a oportunidad 

perrecta para un enconado debate entre 1os def eneores 

po1~tica gubernamenta1 y aue detractores.2 

de 1a 

MAa a11A de cua1quier postura partidista, 1os datos que acompaftan 

e1 comienzo de 1a Legis1atura son harto e1ocuentes. Para 1976 e1 

desajuste económico de1 pa~e parece ineoetenib1e. La crisis 

agudiza 1a ruerte contracci6n productiva de 1os ú1timos aftas y e1 

1 se trata de1 mode1o conocido como "deearro11o eatabi1izador", 

!na~r~~o ~~na;~e~~xa~i~9~: A~~1!~c~~f:~i~a~;o:~cienda anuncia 1a 
decisión de1 gobierno mexicano de modificar 1a paridad de1 peso 
rea~ecto a1 d61ar norteamericano en una proporción cercana a1 

a~~ &i~~e~~!º:rm:;i~~U:~t;e~~~r~o~~ :~1f~~~r:~ f~es~~~~;id! ~~! 
diputados a1 mrsmo. C.D., 3 de septiembre de 1976. E1 asunto, 
sin embargo, vue1ve reiteradamente a 1a tribuna. ver, por 
ejemp1o, 16 y 25 de noviembre de 1976. 
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déricit gubernamentai.3 Mientras tanto, 1a deuda externa 

a1canza a1turaa deaconocidas, a1 igua1 que e1 creciente 

deaequi1ibrio mostrado por 1a ba1anza de pagos. Por ai e11o ruera 

poco, ante 1ae medidas para aminorar 1aa aecue1ae de esta 

aituaci6n, 1a iniciativa privada aprovecha e1 desconcierto 

genera1 y ee enro1a en un conjunto de prácticas especu1ativas y 

abierta fuga de capita1ee. 

Bn e1 sector externo e1 panorama no es más a1entador. Te:nninado 

e1 sexenio echeverriata, Betados Unidos se apresta a sa1dar su 

cuenta con M6xico por 1ae inc1inacionee tercermundistas de su 

adminiatraci6n, y a 1a cabeza de1 FMX impone a1 nuevo gobierno 

f6rreae condiciones para 1a reanudación de 1os apoyos 

crediticios a1 pa~s. Entre e11as, se inc1uye e1 compromiso de 

ap1icar durante 1oa siguientes aftas una po1~tica de moderación 

sa1aria1 y discip1ina presupuestai.4 

Pasada 1a peor parte de1 tempora1, 1a po1~tica económica que 

enmarca e1 desarroiio de ia L Legie1atura ae resume en e1 

3 Rosa Ma. Mirón y Germ&n Pérez a~untan 1os siguientes datos para 
i1uatrar e1 fin de1 sexenio de Luis Bcheverr~a A1varez: 14.3~ de 
inf1aci6n promedio, 29.Bt de incremento medio anua1 de 1a deuda 
externa. Además 99,000 mi11ones de pesos de déficit gubernamenta1 
para 1976. Ver LOPBZ PORTILLO, AUGE y CRISIS DB UN SEXBNXO, 
México, Bd. P1aza y Va1dés, 1988, pg.19. También GonzA1ez 
iasanova, P., y F1orescano, E., (Coord.) op. cit., pp. 48-63. 

Ibid., pp. 29 y 60. 
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programa de1 nuevo gobierno de "A1ianza para 1a Proctucción". 5 A 

rin de raci1itar e1 6xito de eate proyecto y superar e1 deterioro 

que exhibe e1 1iderazgo gubernamenta1, se pone en marcha una 

prorunda reestructuaci6n de 1a administración píib1ica tendiente 

• eievar su ericiencia. 

Ta1 objetivo acapara 1a atención de casi todo e1 primer afta, 

ocupado en 1a expedición de un nutrido número de reformas y 

1eyes. Adiciona1mente, 1a conn1n subordinación de 1a institución 

a1 Bjecutivo, poeib1e por contro1 de "1a mayor~a" sobre ambas 

camera•, de•peja e1 camino para 1a introducción de 1oe 

procedimiento• rinancieros adoptados por 1as dependencias 

píib1icae en aua órganos internos de trabajo.6 

Junto a 1a constante referencia de 1a deuda píib1ica y 1a 

inr1aci6n, 1a tribuna camara1 se 11ena también de ref 1exiones 

re1ativas a 1a po1~tica energética de1 gobierno, por cierto, eje 

5 Para deta11es sobre sus objetivos y estrategias ver Mirón, Rosa 
M., y Pérez, G., op. cit., pgs. 32-40. Ver también D.D., 30 de 
noviembre de 1978, comparecencia del titular de 1a recien creada 
Secretaria de Programación y Presupuesto, quien se refiere al 

Eª"':1ª~~~~e~~e~1 lenguaje y en la metodología de presentación 
de 1oa dict4menes rinancieros del trienio (Cuenta de la Hacienda 
Pl'.ib1ica y Presupuestos de Ingresos y Egresos) es indiscutible. 
Los partidos de o~osici6n, especialmente para el PAN, reconocen 
eJq>reeamente 1a meJora producida por los nuevos métodos para un 
m4s estricto control de las finanzas públicas. Sobre este tema, 
ver por ejemp1Q, D.D., 23 de diciembre de 1976. Las innovaciones 
en este sentido se observan también en la presentación del 
Informe de gobierno rendido por e1 Ejecutivo y en la glosa a1 
mismo erectuada en la Cámara, ambos bajo una lógica sectorial. 
Ver D.D., 1 y 6 de septiembre de 1977. 
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central. de 1a economS.a a 10 l. argo de 1a geati6n 

l.opezportil.l.i•ta. De esta suerte, y en un contexto de receai6n 

general.izada y excesiva l.iquidez de l.oa pa~ees industrializados, 

el. acceso a empr6atitos del. exterior queda nuevamente despejado 

para el. paS.e. Tanto as~, que en el. úl.timo perS.odo del. trienio, 

M6xico ocuparA el. primer l.ugar como receptor de créditos en el. 

mercado internaciona1 de capital.es. 7 

La L Legisl.atura, por otra parte, juega también un pape1 

rundamenta1 en l.os esruerzos del. régimen por recuperar l.a 

l.egitimidad de su direcci6n.B Piénsese en su intervención para 

val.idar l.ae rerormae constitucional.ea 

Rerorma Pol.S.tica de 1977 con el. objetivo, 

incorporadas por l.a 

entre otras cosas, de 

7 Ibid., pg.ss. Ver además, o.o., 27 de diciembre de 1976, para 
i1ustrar su impacto en la Cámara por 1a frecuente introducción de 
reformas a1 Convenio firmado por México con e1 FMI. Ver también 
D.D., 28 de diciembre de 1977 debate sobre 1a pol~tica petro1era 
en curso durante 1a discusi6n del dictamen de1 Presupuesto de 

l9r;:~: ~= ~!7!ün mas daftada por 1a aridez de1 escenario po1~tico 
de 1os últimos comicios. Basta recordar 1os cuestionamientos 
suscitados ~or 1a candidatura única de José López Porti11o, y 1os 

~~~e~~ªa~=~~~¡~a~~s~ne~ª efºg~r~;!~6~1~6t~~aiám~~~º ~~o~!~~iª~~~ 
el desarro11o de1 ~receso. Adicionalmente, 1a merma de1 voto en 
favor del Revolucionario Institucional exhibe desde 1a década 
anterior una señalada tendencia a 1a baja. Si en 1a elección de 
1976 se recupera, ello se debe a que el sistema de partidos hace 
crisis cuando e1 PAN, "trabado en una disputa i.nterna en la que 
se debat~a e1 sentido y e1 destino de1 partido, fue incapaz de 
acordar un candidato presidencial ~e se opusiera a1 de1 PRI". 
Molinar Horcasitas, Juan, Op. cit., p~s. 59, 88,89 y 162. 

:fenÍr~:n~~i~osu~ó~;~ e~o~~fira~1 r~~=ª16~~~ c~~~e~~eca~~i~~~~ 
competencia con que o~era e1 sistema político. Ver también 
sobre la crisis de 1egitimidad que precede a 1a reforma política 
de 1977, Le6n, S., y Pérez G., op. cit., pp.114-118. 
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rorta1ecer 1a representaci6n po1~tica, ante e1 notab1e desgaste e 

incapacidad del e•quema de mediaci6n corporativo para asegurar la 

e•tabilidad social, y de rescatar la divisi6n de poderes como un 

mecani•mo para restablecer 

pre•idencial.9 

el crédito de la instituci6n 

Bn el primer aspecto, empero, los frutos de este proceso tendr6n 

que e•perar ha•ta e1 siguiente trienio, en el que el modelo de 

integraci6n pol~tica se verA alterado por el radical incremento 

de partidos con presencia parlamentaria.10 No pasara lo mismo en 

lo que toca a la proyección de un nuevo equi1ibrio de poderes 

mediante el reforzamiento de la vigilancia y el control 

legislativo sobre las actividades gubernamentales, aunque su 

incidencia no podrA revertir mayormente las tendencias 

centr~petas del sistema pol~tico mexicano. 

Por lo pronto, las expectativas que suscita en el conjunto de sus 

miembros el esp~ritu de apertura promovido por 1a reforma, se 

maniriestan de diversos modos en 1a vida interna de la 

9 A su discusión se destinan un buen número de sesiones, cuya 
duración, por cierto, rebasará en más de dos horas e1 tiempo 
promedio de 1as dei trienio. Más ade1ante se tratará el 
contenido de 1ae mismas y e1 de 1a nueva 1ey e1ectora1 que 1e 

f~~=·L Legisiatura se deeenvue1ve únicamente con la presencia de 
cuatro partidos. Bn 1a LI Legis1atura (1979-1981) e1 número se 
incrementa a siete, mientras que en 1a LII la cifra se e1eva 
hasta nueve. Mo1inar H, J., Op. cit., pg.101 
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instituci6n.11 En 1o que resta de1 trienio, por ejemplo, "1a 

mayor~a" se muestra en general más abierta a1· diá1ogo con 1as 

rracciones de oposici6n.12 Deseosos de jugar un pape1 m4s activo 

en 1oa procesos de gobierno, su co1aboraci6n en 1a producción de 

iniciativas se hace más intensa. Xnc1usive, con base en acuerdos 

interpartidistas signados durante e1 trabajo en comisiones se da 

vida a varios proyectos y propuestas que 1ogran e1 tota1 apoyo 

de1 p1eno. 13 

11 Factor rundamenta1 de este proyecto, 1a fracción priiata 
reconcer4 sin reparos 1a existencia de fa11as en e1 trabajo de 1a 
in•tituci6n 1egie1ativa, y se dec1arar4 en favor de recuperar su 

~·~~o~~:~!~~=dd~i~~~~~caaf:~~asv~~f1~~d=~ d;r~;i~r~~b~~~~~i~ñº~~ 
su intervención en e1 deCate de 1a Ley Orgánica de 1a Contaduría 

~=Y~; ~=f~~!ª~~:i~is~~a~r~:r~ ~~1~~f~;a~~8Í97~~e~~d:uc~~~n~~r~ 
aprovechará para destacar 1a apertura en comisiones para e1 
intercambio de ideas, "1o que viene a demostrar, conc1uye, ~e 
cuando existe esta buena disposición, 1a oposición también puede 

¡5gi:!j6"· e1 1iderazgo de Rodo1fo Gonzá1ez Guevara en 1a Gran 
Comisión se dictaminan diversas iniciativas de Legis1aturas 
pasadas a6n en espera de este trámite. Adiciona1mente y a 
diferencia de otras experiencias simi1ares, en 1a comparecencia 
de distintos funcionarios p6b1icoa ante esa representación, se 

:j:~io~ª ~~ii~rpj~ªª~~n n~:~~~= ~: i~~e,di~~;:~~=éen~~~· a~r 
f!cr~g:6i~e~~1~~~~r~:acf~~ ~s~~d~~~ue~;~iizados en comisiones se 
aprueba 1a iniciativa de reforma a tres Articu1os de 1a 
Constitución re1ativos a1 funcionamiento de 1as sociedades 
cooperativas. Ver D.D., 21 de diciembre de 1978. E1 c1ima de 
concordia y co1aboraci6n a1canza hasta para 1a presentación de 
una propuesta presentada ~or e1 diputado Manzani11a Schaf fer a 

~=r~ eri ~~~~~ui~ª e~6~~~f~ge: f:ri~~~~~i~~;~ón~ºnn.~:, f~4 ~: 
octubre de 1978. La propuesta retoma un proyecto de1 PPS y su 
1íder Vicente Lombardo To1edano presentado en 1a XLVI 
Legis1atura. ~ero, 1a cuestión no vo1verá a ser discutida en 
e1 p1eno posteriormente. 
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Los matices experimentados por 1a L Legislatura en e1 desempefto 

de aua 1abores son de esta manera conaiderab1es. No obstante, 

apenas 1ogran dejar hue11a perdurab1e en 1a vida de 1a Cámara 

por 1a permanencia de ractoree decisivos en su din&mica interna. 

Bn e•tas circunstancias, e1 cuerpo 1egis1ativo es incapaz de 

rebaaar durante e1 trienio 1oe 1~mites que tradicionalmente 1e 

impone e1 presidenCia1ismo que define a1 

mexicano. 

sistema po1~tico 

e.a mi de••~llo de ia Legi•iatura en cirraa. 

La L (50) Legis1atura no queda a1 margen de 1os afanes 

correctivos y renovadores de 1a administración que 1a acompafta en 

su 1abores. Nuevas propuestas encaminadas a enmendar e1 escaso 

prestigio de 1a institución y nuevos preceptos para avalar 1a 

revisión de sus quehaceres. 

durante e1 trienio. 

resumen en buena med~da su desempefto 

Atr6s comienzan a quedar ya 1os tiempos en que ei Ejecutivo puede 

obrar sin requerir mayormente de1 concurso y de 1a acción 

1icitadora de1 Congreso. A1 desgaste de1 corporativismo como 

sistema de intermediación. se suma ahora además e1 de 1a figura 

presidencia1 después de 1as dos ú1timas experiencias de gobierno. 

Ante e1 reto que as~ comienza a perfi1arse. ia omnipotencia de1 

Ejecutivo registra sus primeras medidas de ajuste, entre 1as que 
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ae inc1uye 1a tentativa de 

~igura en 1oe espacios 

Legia1ativo. 

una proyecci6n más mesurada de su 

y 1as runciones encomendadas a1 

La principa1 responeabi1idad en esta parte de1 ensayo queda a 

cargo de1 Revo1ucionario xnstituciona1, en su ca1idad de mayor~a 

y de partido adscrito a1 régimen en e1 poder. En ~1 se deposita 

a•~ 1.a empresa de cambiar e1 semb1ante de impotencia que exhibe 

e1 Organo par1amentario, después de1 compu1eivo asedio de1 

61.timo Bjecutivo sobre e1 mismo. 

Mientras "1a mayorS.a '' refuerza su imagen de cuerpo rector en 1oa 

trabajos camara1es, Acción Naciona1 re1aja au participación en e1 

recinto, a consecuencia probab1emente de 1.a crisis interna por 1.a 

que en esos momentos atraviesa su organizaci6n.14 Bn 

consecuencia, e1 dueto que comp1eta e1 abanico de 1.oa partidos de 

oposición aumenta su presencia re1ativa en e1 recinto, 

mostrar mayor intensidad en sus afanes 1egis1ativos, 

contracción en este rubro de1 primero. 

si no por 

si por ia 

1 4 La oposición principal en e1 lapso que abarca e1 sistema de 1os 
"diputados de J?artido", es sin lugar a dudas e1 PAN. Para 

~!~~¡~~~s!ª~;b~~id~~e~~t!º ~~~l~a~~ i~icf~ d~re;~d~~~~!iªa~ri~ 
República en 1976 por 1os enfrentamientos en su liderazgo entre 
1a corriente que representa las posturas tradiciona1es de1 
partido y e1 grupo 1idereado por varios empresarios norteños. 
León, S., y Pérez, G., Op. cit., pg. 115. 
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La cel.eridad con que se inician las diligencias de 1a L 

Legi•1atura, aün bajo ia inf1uencia de1 gobierno echeverrista, 

con ia nueva administración cede su lugar a un deearro11o más 

pausado y refl.exivo. La raciona1idad y la prudencia se 

constituyen en base de la promesa para justificar sus actos. 

Tale• empeftoa quedan bien ilustrados en las cifras que el trienio 

arroja. 

La composición de ia Cámara de Diputados para e1 iapso 1976-1978 

no ob•erva mayor novedad con respecto al. anterior. Para 

experimentar mutaciones aigniricativae en este rubro por efecto 

de l.a re~orma pol.~tica que en 1977 se pondrá en marcha, habrá que 

••perar hasta la siguiente Legial.atura. Por lo pronto, la que se 

inicia, se integra con 197 miembros de1 PRI, 20 de1 PAN (8.44~). 

12 de1 PPS (5.06~) y 8 de1 PARM (3.38t), para sumar un totai 237 

1egial.adorea, sólo siete m&s que en l.a anterior (gráfica 1) .is 

Bi partido que ostenta ia mayor~a control.a así ei 83.12• de 1as 

curuiee, nueve mas que en l.a anterior (con 188, 1o que equivale 

a 2• m&s>, mientras que 1os minoritarios en su conjunto ostentan 

6.nicamente el. 16.88'° restante c2• menos aproximadamente que en l.a 

15 Fuente: D.D., 15 de agosto de 1976 y siguientes fechas 
rel.ativas al. coiegio Bl.ectorai. Debido al.a ausencia del. PAN 
durante e1 desarro11o de1 proceso de ca1if icación, de los 199 
dictámenes presentados a discusión, s61o se impugnan 15 por parte 
del. PPS y del. PARM. A éste úl.timo, por cierto, se l.e anul.a una 

r~~ri~~=e deenmar~!ía c~:r~~~~a e~~~~~~~in~~io~e e~er:RIMoi~~~~ 
Horcaeitaa, J., op. cit., p.82. 
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anterior). Ta1 expansi6n se exp1ica tanto por e1 incremento de1 

número de distritos en disputa, como por e1 hecho de que e1 

Partido Acción Naciona1 vea su representación reducida en cinco 

e•catlos .. Bata cantidad, sumada a 1os siete creados por 

redi•tritación, a1canza tambi~n, por cierto, para que e1 Popu1ar 

Socia1iata incremente su rracci6n en dos diputados y e1 Aut~ntico 

de 1a Revo1uci6n Mexicana en uno. 

Bn 1a L Legie1atura tienen 1ugar 159 sesiones, es decir 23 (17t) 

m6a que en 1a anterior con 136.. Su promedio en 1oa tres aftas ea 

de 53, 1o que equiva1e a un incremento de ocho por periodo (45 en 

ia XLIX) . B1 trienio se desg1oea en 45 sesiones veriricadae 

durante e1 primer afta, 58 en e1 segundo y 56 en el último. Al 

igual que en e1 trienio pasado, el que registra la cifra ~e a1ta 

ea e1 intermedio, en e1 que por cierto se 11evan a cabo 1ae 

intensas jornadas de discusión de 1a Reforma Po1~tica de 1977 

(tab1a 1) . 

La asistencia promedio por sesión es 

significa una presencia regu1ar de1 79~ 

que en 1a XLIX con 72~) . E1 promedio 

de 183 diputados, 1o que 

(cantidad más a1ta en 7t 

en e1 primer afto es de 

197, mientras que para 1os siguientes es de 184 y 169 

respectivamente, 

par1amentarios ya 

io que 

apuntada 

corrobora 1a 

en otra parte 

tendencia de 1os 

de este estudio a 

ausentarse a medida que transcurre 1a Legis1atura. 
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La"duraci6n promedio de 1ae sesiones es de tres horas 12 minutos, 

tiempo muy simi1ar a 1ae de 1a Legis1atura anterior cuya 

extenai6n es s61o de tres minutos menos. De ah~ que se pueda 

auponer que aue sesiones no demeritan en intensidad en 

comparación a1 trienio pasado, e1 cua1, por cierto, si ea mucho 

m6s extenso en este reng16n que experiencias previas.16 

Bn e1 número tota1 de iniciativas presentadas, empero, e1 1apso 

1976-1978 muestra una significativa diferencia con e1 que 1o 

antecede. Bn e1 primero e61o se registran 123 proyectos 

1egie1ativos (34, 39 y 50 en cada uno de sus tres per~odos 

respectivamente), es decir, 28 menos (19~) que en e1 segundo <con 

151), 1o que equiva1e a una reducción en promedio de nueve 

iniciativas por afto (tab1a 2) . 

Si se tiene en cuenta que e1 tiempo promedio de duración de 1as 

sesiones es eimiiar en ambos casos, no queda sino conc1uir por 

aimp1e aritmética que en e1 trienio que se comenta cada 

iniciativa ee objeto de mayor examen. Por otro 1ado, si ai 

promedio de iniciativas (41) se 1e divide entre e1 número 

promedio de eeeiones (53). se obtiene un tota1 de .77 

proyectos por eeei6n, mientras que en 1a Legis1atura anterior (50 

1 6 Ver tab1ae referidas a Legis1aturas anteriores inc1uidas en 
este estudio. 
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y 45 respectivamente) 1a cifra se e1eva hasta 1.10, l.o que 

reLuerza 1a hipótesis de que a una menor carga corresponde una 

mejor ref1exi6n en 1a producción 1egis1ativa de 1a L. 

Del. total. de iniciativas presentadas (123). 86 (69.92't) 

corresponden a1 Ejecutivo. 7~ menos que en e1 1apso anterior (en 

e1 que este poder hace 11egar a 1a Cámara 116 proyectos. 77~ de1 

total.), situación que comprueba 1a menor actividad en este campo 

desp1egada por e1 nuevo titu1ar de 1a administración que se pone 

en marcha e1 10. de diciembre de 1976. 

La participación presidencia1 en esta 1abor se distribuye en 

forma mAe o menos equitativa en 1os tres aftos que abarca 1a 

Legisl.atura (28, 29 y 29) . Sin embargo, desde 1a perspectiva de1 

tota1 de iniciativas presentadas en cada uno de 1os per~odos de1 

trienio, su contribución denota una c1ara tendencia a 1a baja a1 

a1canzar 82.35~ de1 total en 1976, y s61o 74.36~ y 58~ en 1os dos 

aftas subsecuentes. E11o ratifica una vez más e1 propósito de 

restringir su intervención en esta tarea y corrobora taR'lbién el 

interés gubernamental en acreditar 1a imagen de un Ejecutivo más 

mesurado (gráfica 2). 

Los diputados, en contraste, aumentan su actividad en este rubro 

con 1a presentación de 37 proyectos a1 pleno, dos más que en e1 

trienio anterior. Dato que se torna más significativo si se 1e 

mira a 1a 1uz de1 promedio de iniciativas totales de 1a 

Leg.is1atura, en e1 que su participación aumenta a 30%, es decir, 
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7t mAs que en ia XLXX. 

deag1osa en rorma anuai, 

Adiciona1mente, si su intervención se 

se advierte una ciara tendencia a1 a1za 

25.64• y 42t respectivamente), 1o que confirma 1a 

hip6teeis de una mayor vo1untad por parte de 1os diputados de 

intervenir en este fundamenta1 aspecto de su quehacer. 

A1 tota1 de iniciat{vas presentadas en e1 trienio (123), e1 

Revo1ucionario Instituciona1 contribuye con 19 cinco 

(6t) mile que 1as presentadas a su nombre en e1 anterior (14) . su 

avance resa1ta más aún si esta cifra se contrasta con 1ae 37 

iniciativas de origen par1amentario, donde a1canza e1 51.3St de 

1aa mismas y aumenta su co1aboraci6n en 11% con respecto a 1a 

XLXX Legie1atura (40t) . 

De esta suerte, "1a mayor~a" observa una mayor intervención en 1a 

producción de iniciativas en 1os tres aftas que se ana1izan, 1o 

que cubre ·ei espacio liberado por e1 retraimiento del Ejecutivo, 

pero también, según se verá a continuación, por la contracción 

de 1oe partidos de oposición g1oba1mente, pero de Acción Naciona1 

exc1usivamente, 

particu1ar. 

visto e1 ~en6meno desde una perspectiva 

De entre todas 1as Legislaturas que cubre esta investigación, por 

otra parte, ésta es 1a que registra e1 mayor número de proyectos 

priistas dictaminados (ocho) y aprobados (siete) . Cabe advertir, 

sin embargo, que 1a proporción con respecto a 1a cifra de los 
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expedidos, no permite afirmar 1a fijación de una nueva tendencia 

en 1a efectividad de sus iniciativas con respecto a 1a pr~ducción 

de 1eyea.17 

B1 conjunto de 1as fracciones minoritarias suscribe 18 proyectos, 

io que equiva1e a1 14.63~ de1 total de los presentados en e1 

trienio y a1 48.65• de 1oa elaborados por 1os 1egie1adores. Si 

en e1 primer caso, su actuación se muestra más o menos estable 

con respecto a1 lapso anterior (14•), no ocurre as~ en e1 

segundo, cuyo porcentaje en e1 número de sus iniciativas (60•> 

se contrae en 11~. E1 panorama no es más optimista si se 

considera que en loe tres anos apenas ocho de sus iniciativas 

son objeto de dictamen, y de ellas, únicamente dos alcanzan la 

aprobación final de la asamblea. 

No obstante, según se desprende de 1os datos que i1ustran el 

desempefto de 1a XLIX y 1a L Legis1aturas, quizás podr~a suponerse 

que 1a expansión o reducción de ia presencia del Ejecutivo en el 

quehacer 1egis1ativo coincide con un mayor o menor esfuerzo de 1a 

oposición por participar en el mismo. Ta1 observación se 

corrobora en las cifras que dan cuenta de la contribución de 

Acción Naciona1 en esta labor. 

17 Este dato debe tomarse con 1as limitaciones ya sefta1adas 
anteriormente, toda vez que 1os proyectos dictaminados pueden no 
corresponder exactamente a 1os expedidos durante e1 trienio. 
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ese partido presenta a 1a asamb1ea siete 

10 que corresponde a1 5.69• de1 tota1 de 1as 

presentadas, a1 18.92• de 1as expedidas por par1amentarios de l.a 

camara, y a1 38.89\- de 1as signadas por 1a oposición. 

ConrrontadoB estos números con l.os de1 trienio anterior, e1 

raau1tado 1e es desfavorab1e en 9t, 32• y 47t en cada rubro. De 

ah.í que sea posib1e sefta1ar que el. 1iderazgo de este partido en 

el. conjunto de 1a posición se muestra menos contundente. 

Mientras 1a intervención de "1a mayor.fa" se ensancha en 1a L Le-

gisl.atura, l.a de ia oposición, y particul.a:nnente l.a del. PAN, se 

••trecha. Bate hecho es mas notabl.e al. cotejar l.oe datos antes 

rereridos con l.oe que il.ustran l.a participación de l.os otros dos 

partidos minoritarios en la producción de iniciativas (gráfica 

3). 

B1 Popu1ar Socia1ista, por ejemplo, incrementa de dos a nueve sus 

proyectos, lo que equiva1e a un aumento de más de tres veces en 

BU intervención en esta actividad. En e1 tota1 de 1as 

iniciativas de1 trienio colabora con e1 7.32~ es~ aproximadamente 

m4e que en e1 pasado), 

e1 24.32" (18\- mtliB) 

mientras que en 1os 1egis1ativos alcanza 

y sot en 1os de la oposición (40~ más) . El 

Partido Auténtico de 1a Revo1uci6n Mexicana, por su parte, no 

modirica significativamente su condición anterior al mantener 

sus números bastante estables en el trienio, aunque, no obstante, 

gane presencia en los números de la oposición con el retraimiento 

mostrado por Acción Naciona1. 
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B1 e•p~ritu renovador que priva en e1 1apso que cubre 1a L 

Legi•1atura, por d1timo se hace c1aro a 1a 1uz de 1a cirra de 

iniciativas de enmienda constituciona1 presentada• durante aus 

tre• aftoa, muy •imiiar, por cierto, a 1a de 1a XLXX en 1• que e1 

~mpetu rerormador de1 Bjecutivo ae hace patente como pocas veces 

(15 y 16 re•p•ctivamentel (tab1a 3) . 

•-> lll. ele• e =a ele 1a Legi•1•tura - ~-

Deapu6• de 1as infortunadas experiencias con que se cierra 1a 

administración de Luis Bcheverr~a. buena parte 1os esfuerzos de 

1a L Legie1atura se destinan a rehabi1itar 1a confianza de 1a 

ciudadan~a en e1 régimen priieta. Abundantes ajustes en e1 marco 

normativo dan cuenta de su participación en el. proyecto 

gubernamenta1 de enmendar anteriores desmesuras a fin de 

reestab1ecer su conducción sobre l.a sociedad. 

Ardua tarea para un órgano seriamente desprestigiado después de 

yacer inerme bajo e1 enorme peso de 1a figura preSidencia1. Y 

más, cuando sus integrantes se encuentran urgidos de recomponer 

su propia imagen, dañada más_ que nunca por su incapacidad para 

sustraerse del ritmo casi frenético de1 gobierno saliente. 
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Znmerso en ia misma crisis de credibi1idad que afecta a 1a nueva 

administración, e1 cuerpo par1amentario escasamente puede 

contribuir en su 1egitimaci6n. La escasa ref 1exi6n que marca su 

irregu1aridades e1ectora1es que pa•ada trayectoria y 1as 

anteceden su proceso de integración dificu1tan grandemente esta 

raena. 1 8 

B1 desconcierto económico que enmarca e1 comienzo de 1as 1abores 

de 1a L Legis1atura redunda en e1 evidente recargo de su 

agenda. 19 Desesperados por su situación, numerosos grupos 

concurren a 1a Cámara para so1icitar respuesta a sus prob1emas, 

1o que incrementa en forma notoria 1as demandas de gestoría 

dirigidas a 1os diputados.20 A e11o se aftaden además 1as 

cont~nuae ac1araciones de "1a mayoría" sobre rumores adversos a 

is Desde e1 Co1egio E1ectora1 se intenta frenar 1a ava1ancha de 
cr~ticas a1 deeempefto de1 órgano 1egis1ativo. En este sentido, el 

::=:0!~~~o~~~~~n~~=~~¡~;i~~=~6~~~:!ªbte~nc~rioc~á!~~~ªa!º~:r~:d;i~~ 
caso de que e1 Presidente de 1a Repúb1ica r 1a mayoría de 1os 

~;eg!~;~~e~:1u~ong~~~~i~:d~~ ~~~~ s~anex~!ic~is:1 ~=~i~~~Ú ~~ 
co1aboraci6n que predomina entre e11os. "No es pues una cuestión 
vergonzante", se aftade para concluir. D.D., 15 de agosto de 
1976. Ver también comentarios de AN sobre e1 proceso e1ectora1, 

~9D.Se9c~~as:pi~:~!6r~~art~~6de Hacienda, ~ndustria y Comercio y 
Trabajo y Previsión Social para que informen sobre e1 Decreto que 
facu1ta a 1a Comisión Naciona1 de 1os Sa1arios Mínimos para 
incrementar e1 monto de 1as percepciones según 1os ajustes 
cambiarios y a1 aumento de bienes y servicios. O.O., 14 de 
septiembre de 1976. Adiciona1mente, también es imperativo e1 

28ªj~~~ee1e ~~I~í6ªªd;ey~:, ~~;~si:t~~~ !~pu~~~~,ª~~~:cI:1~=~~:-en 
octubre, la tribuna de 1a Cámara se ocupa en forma frecuente para 
hacer rúb1icos 1os conf1ictos presentes en diversos sectores de 
~ªoE~~r~;~ón, entre e11os, 1os músicos, campesinos, cooperativas, 
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1a gestión próxima a conc1uir. 2 1 Así 1ae cosas, el. equipo que 

aaume el. mando el. 10 .. de diciembre de 1976 no disimul.a su 

urgencia por poner en marcha un ampl.io programa de reformas. 

En un contexto de aguda crisis económica que pone al. descubierto 

l.a existencia de hondos baches en l.as finanzas públ.icas, sus 

acciones se desarrol.l.an en dos frentes: 

introducir correctivos en su propio edificio; 

uno con miras a 

otro, tendiente a 

reanimar el. control. fiacal.izador del. órgano l.egisl.ativo.22 Con 

ambos objetivos, tres días después de iniciadas sus l.abores 1a 

nueva administración envía al. pl.eno su iniciativa de Ley Orgánica 

de l.a Contaduría Mayor de Hacienda de l.a Cámara de Diputados y l.a 

de Presupuesto, contabil.idad y Gasto Públ.ico.23 curiosamente, en 

1aa dos se hará patente l.a principa1 contradicci6n mostrada en 

buena parte de l.as 1aboree del. trienio. 

Bn e1 primer caso, l.os parl.amentarios no advertirán prob1ema 

a1guno en aceptar que e1 mismo 6rgano a ser fisca1izado marque 

1os términos de 1a fisca1izaci6n. En e1 segundo, l.a comisión 

2 1 D.D., 2 de noviembre de 1976. En esta sesión se hace 
reaponsabl.e de expandir rumores a 1a prensa y a "l.as el.ases 
económicamente poderosas, concu1cadas con el. imperia1ismo 

~~an~~=c~~~~i~ades de f iscal.ización a cargo de l.as l.egisl.aturas 
tienden a cobrar mayor trascendencia a partir del. notabl.e 
crecimiento registrado por l.a burocracia estatal. por su 

~~te~~~~i~nd;ndf~1:~~~m~:·19~~~· ::~~~~ ~Sie~fá ~~tiá ;~~ñda, 
con el.l.a se confirma "el. empeño del. Ejecutivo de fortal.ecer l.as 
facultades del. Congreso de l.a Unión para verificar con ampl.itud 
el. ingreso y el. gasto públ.ico, y revisar que el. presupuesto se 
cumpl.a". 
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dictaminadora procederá en sentido inverso y aftadirA diversas 

precisiones tendientes a1 reforzamiento de l.a vigil.ancia 

l.egiel.ativa sobre l.a administración. 

l.oa dictados del. presidencial.ismo, 

cumpl.ir su cometido.24 

Sujetos ambos proyectos a 

niguno 1ogrará caba1mente 

Dos d~ae antes de fina1izar e1 primer per~odo, e1 ejecutivo 

enviara también su iniciativa de Ley de xnspección y contratos 

de Obras P\lb1icaa.25 Antes, se habrA aprobado ya 1a Ley orgánica 

de 1a A~ministraci6n Púb1ica Federa1 para reorganizar a1 sector, 

en cump1imiento con 1a oferta preaidencia1 en su discurso de toma 

de po•eaión ante ei Congreeo.26 

24 D.D. 23 de diciembre de 1976, discusión de ambos dictAmenes. 
Bn e1 primero se conri2:ma e1 derecho de1 Ejecutivo de eatab1ecer 
"10• t~rminos en que pueden conci1iarse 1as funciones que 
competen a 1a Contadur~a Mayor de Hacienda, y por ende a1 
Congreso," con 1ae que toca desempeftar a ese poder. En e1 
segundo se introduce 1a ob1i~aci6n de 1os funcionarios púb1icos 
de proporcionar todo tipo de información a 1os diputados, 1os que 

~~t~n~i~~~=~ e~=i=~~:~1:~epi~y~g¡~g~~ió~r~:u~j~=~~rd:1Eg~:~º~é 
1oa ingresos derivados de empréstitos a 1o aprobado anuaimente 

igrEÍªa~~~~~am~~n~~ ~;~s~~~~=~~od~a~~r~~ªéste se acompafte con un 
ruego de 1a presidencia para que se conozca y dictamine de 

~emeg~~:~· ~2ºd~ ~~c1e~r~ed~ii~~~r~a~ei~~bt~ciones incluyen ia 
creación de 1a secretaria de Programación y Presupuesto. Esta ley 
serA objeto de nuevas modificaciones antes de terminar e1 
trienio.· D.D., 17 y 28 de noviembre de 1978. E1 agudo 

~~~I!~~~~t~n 1~e;eei~~cá~i 2~ª~=e~~~~~~e d~ªi~77i~~o~~~;i~~~~a ~~ 
1a comisión de Hacienda de 1a Cámara, Ifigenia Martínez de 
Navarrete sefta1a 1a existencia de 120 organismos 
descentra1izados, 483 em~resas de participación mayoritaria, 59 
~= ~:~t~~~~~I!~~sm!~~~~¡~~5a~1 ~e~~br :!~:~;~~isas, para un tota1 
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La esca•ez de f ondoe abre e1 camino para 1a expedición de 1a Ley 

Genera1 de Deuda Púb1ica. En este caso, se trata de ajustar e1 

manejo de1 crédito externo a un esquema m6a acorde a 1a nueva 

situación, para 1o que e1 Legis1ativo es designado como 

correaponaab1e en este campo.27 Situación que coincide con e1 

inter6a gubernamenta1 en reforzar 1a idea de un nuevo equi1ibrio 

de poderea.28 

También con e1 propósito de a1igerar 1os prob1emas financieros 

de1 Betado, e1 sistema fiaca1 ea sujeto de profusos reacomodoe 

con ia expedición de 1eyes como 1a de1 Tribuna1 Pisca1 de 1a 

Federación, 1a de Coordinación Fisca1, Zmpuesto a1 Va1or 

Agregado, y Va1oraci6n Aduanera. Esta ú1tima, por cierto, ya en 

e1 umbra1 de entrada de M6xico a1 GATT, representa una de 1as 

61timae resistencias de1 gobierno a abandonar 1oe arance1es como 

2 7 D.D., 20 a1 23 de diciembre de 1976. 
2B Bn ei texto de 1a inieiativa este propósito se hace exp1ícito. 
A1 respecto. se apunta e1 interés de1 Ejecutivo en forta1ecer "e1 
es~ema democrático de división y concurrencia de poderes de 1a 
Unión", para que "1a representación naciona1 conozca y reciba 

g~j~t~ªd~ua~6~i:C-~:iº~o~~~~~ua~s~: R~~abt~~ª;~c~~s~~nc~~c~e~:1 
pe1igro representado por e1 crecimiento de 1a deuda no impide 1a 
aprobación de1 11 decreto que autoriza a1 Ejecutivo para suscribir 
un Convenio con e1 FMI" en 1a misma jornada. Tampoco inhibe 1a 
ace~taci6n posterior de dos decretos más "para 1a auscri~ción de 
acciones o partes socia1es de1 BZRF. y para "emitir Certificados 
de Tesorería" a rin de financiar e1 gasto púb1ico con fuentes 
internas. De estos hechos no se puede si no conc1uir que e1 
eetab1ecimiento de un nuevo equi1ibrio de poderes no fue sino una 
bo1a 1a humo para comprometer a 1a Legis1atura en 1a po1~tica 
rinanciera de1 gobierno 16pezporti11ista. o.o., 15 de noviembre 
de 1977 y 29 de noviembre de 1978. 
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sistema de protección a 1a economía de1 pa~s.29 

y para contrarrestar 1a insuficiencia de crédito destinado a 1a 

iniciativa privada, se reforma 1a Ley de1 Mercado de Va1ores. 30 

••te cambio, junto con 1os que se introducen en 1a Ley de1 Banco 

de M~xico y en 1a de Xnetituciones de Crédito y Organismos 

Auxiliares, son ejemplo de 1a notable concentración registrada ya 

en e1 aector bancaria.31 

Sin duda, 1ae correcciones en 1a esfera económica durante e1 

trienio aon abundantes y, en máa de un caso, convergentes con e1 

objetivo de apuntalar 1a imagen del Poder Legislativo. Tal es 

tambi6n en parte ei objetivo de ia Reforma Po1~tica de 1977 ai 

incorporar en 1a Constituci6n diversas enmiendas encaminadas a 

ajustar e1 manejo de 1a hacienda púb1ica.32 A este respecto, 

29 D.D., 23 de diciembre de 1977, la primera, acompaftada, por 
cierto con reformas a1 Código Fiscal tendientes a estimular 1a 
deacentra1izaci6n y regiona1izaci6n de la justicia en este campo. 

~8ª g~~~, ~~ ~e1!b~!id~~i~~~~ d~e1~~!á as~ el Instituto para el 
Depósito de Valores a fin de superar las limitaciones de 

~~erg~~~~11 d~! oc~~~=d~~ 1977, y 11 y 12 de diciembre de 1978 
respectivamente. En los antecedentes de esta última se señala 
loe pasos operados en ese sentido con la constitución de grupos 
financieros en 1970, la autorización para el establecimiento de 
sucursales bancarias en el extranjero en 1974, y la aprobación 
para el runcionamiento de banca múltiple en 1974. Aunque en el 
dictamen se establece la intención de las autoridades de 
nriexibi1izar el crédito", en tribuna la oposición afirma su 
inclinación a favorecer la consolidación de tendencias 
monop61icas, y la desaparición de la pequefta y la mediana 

Í~dug:~~~- 4 de octubre de 1977, presentación ante el pleno del 
paquete de reforma de 17 artículos constitucionales. 
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con la rectificación de 1os Articules 65, 73, fracción XXVXXX, 

y 74, fracci6n XV, se pretende habilitar a 1a Cámara de 

Diputados como mecanismo supervisor de las actividades 

gubernamenta1ea.33 

Con un afán casi exagerado, 1a P.ropuesta contemplada en la 

Reforma Política intenta proyectar la existencia de ''nuevos 

puntos de equilibrio entre la administración pública y el Poder 

33 Las contradicciones que observa el proyecto con respecto a 
este tema son diversas. Con la reforma al Art. 65, por ejemplo, 
se eliminan importantes precisiones relativas a la naturaleza de 

!:n:fgia:"r~: r~~o:1pu~fI~~~ p~~9~=~~;i~~1d~~:cu~l~~~e~afº~;~n~~ 
queda s61o plasmado parcialmente en las reformas al Art. 74 para 
encargar esta labor en forma exc1usiva a 1a Cámara de Diputados. 
;~~e~:r~:n~io~~ ~~~!~~i~;c~~~o~~ºi~v~~=c~~án1~x~ii~~!1P~;~~i~~ 
~~ricie~i~~6ar;~r1iºº~~i~~me~~e f:c~\;;a~ip~~ad~~~ob:f t~:a~u=~~! 
decisión, no obstante, se rompe el vínculo lógico entre estos 
tres actos, complementarios todos del proceso de supervisión 
par1amentaria. 
Bl Senado queda así a1 margen de 1a aprobación de1 Presupuesto 

~=r~{~¡~~~ ~ndi! ~~~m~~ d~n~~e;~~~ta ~~~!ij~éti~T~:~º~s~; ~:rJ!~~~ 
se argumenta su carencia de un órgano similar a la Contaduría 
Mayor de Hacienda, aunC¡IUe se omite toda explicación sobre las 
causas ~ara no incluir a1 Senado en e1 control de esa 
institución. Ver Tena Ramírez, F., op. cit., p~. 413-417. Para 
compensarlo de su exclusión, con la modificación del Art. 76, 
fracción I, este cuerpo queda encargado, de manera exclusiva, de 
analizar la política exterior del país. Tal consideración 
descalifica la pretensión manifestada por AN de extender a la 
Cámara de Diputados 1a facultad de aprobar tratados 
internacionales. Ver 1a iniciativa de ese partido sobre el 
particular, D.D.,13 de octubre de 1976. 
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Legiel.ativo 11 .. 34 Para el. l.ogro de esta meta, se cuenta con l.a 

presencia en el. futuro de nuevas corrientes de opinión en J.a 

CAmara de Diputados, asegurada con l.a incorporación en el. sistema 

el.ectoral. de1 principio de representación proporcional. . 

Reconocido el. desgaste de l.as instituciones tradicional.es para 

dar curso a J.a representación en México, l.éase corporaciones 

adscritas al. partido oficial., el. proyecto también busca fincar 

J.as bases de "un nuevo consenso", 

unidad naciona1".3S 

capaz de consolidar "nuestra 

34 A este efecto apunta l.a modificación del. Art. 93 
Constitucional. con el. objeto de facil.itar la formación de 
comisiones especial.es de investigación sobre el. funcionamiento 
del.as empresas descentral.izadas y de participación estatal. En 
e1 texto de1 documento se seftala que e11o procederá por petición 
de 1a tercera parte de sus miembros. No obstante, una propuesta 
de AN consigue reducir este requisito a únicamente e1 2s•, cifra 
equivalente a peso que en su conjunto tendrá 1a oposición una 

r:z ~á:i:~!ª d:nof~~~;á~:. 1ª:on~:v!~g~;;1ª:m~=~~, 1~n~~g~~~~~i~~y~~ 
precisión con respecto a 1a disposición de que el resultado de 
ta1es investigaciones deberán ser comunicado al Ejecutivo, quien 
determinará las medidas administrativas y el deslinde de 
responsabilidades que resulten, como se asienta en 1a iniciativa. 

~sº·~E!to~8 ~i=~a~~d~~tu~~!~ 1
:{

7
·Ejecutivo en e1 texto de1 

proyecto, de que se obtendrá una representación para las minorías 
de acuerdo a su número, y se logrará que sus ideas puedan contar 
cuando las ma~or.i:as adopten decisiones". E1 Art. 115 también es 
objeto de modificaciones tendientes a incoporar la representación 
proporciona1 en 1a elección de los ayuntamientos. O.O., 4 de 
octubre de 1977. 
A juicio de AN, sin embargo, la representación proporcional no 
resuelve de ra~z el problema electoral, debido ante todo a la 
falta de respeto al sufragio. Por su parte, el PPS se declara a 
ravor de la misma, pero no de su coexistencia con e1 principio de 

=~~~6, r~~~;i~riºcon~~a~1 ~~~~ e:~t~~1~~n~~ae~~tf~~~~ici!~teªf~ 
medida para el forta1ecimiento de 1a autonomía municipal. Por 
ültimo, el PARM apoya e1 dictamen en todas sus partes. D.D .• 19 
a1 25 de octubre de 1977. 
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En esta misma 1ínea, se revisa también e1 sistema de partidos 

anterior, 1o que inc1uye su constituciona1izaci6n forma1. 

Bmpero, se ac1ara de inmed.i.ato, con e11o no se pretende "poner en 

pe1igro 1a existencia de·una mayoría capaz de tomar decisiones", 

o provocar "e1 fenómeno de una cámara carente de efectividad". De 

ahí que s61o 1a e1ección de1 2St de sus miembros quede sujeta a 

1a f6rmu1a de 1a proporciona1idad.36 

Destacado e1 propósito de 1a Reforma Po1ítica de afianzar 1a 

imagen de autonomía par1amentaria, 1a autoca1ificaci6n de sus 

miembros queda una vez más confirmada desde 1a perspectiva 

gubernamenta1 como 1a f 6rmu1a más adecuada para garantizar 1a 

vo1untad ciudadana en 1a integración de1 congreso.37 con igua1 

objetivo, se ratifica su facultad de expedir el código de 

regl.amentaci6n de SUB actividades y de garantizar l.a 

3 6 Con l.a reforma a los Arte.S, 41, 51, 52, 53, 54 y 60, según 
se expone en e1 texto de la iniciativa, se intenta establecer l.as 
condiciones "para l.a existencia de un sistema de partidos más 
dinámico". Este propósito, sin embargo, apenas puede ser 
alcanzado al dejarse intacto el nexo que une al partido 

~Yº~!t~~~fi~~ci~nE~~ªf~·autocalificaci6n con las reformas a 1os 
Art. 41, 49 y 60 se mantiene en el texto final.mente aprobado 
a pesar de l.as impugnaciones de l.a oposición. Entre l.os 
argumentos esgrimidos en contra se p1antea que ell.o "entrega 1a 
cal.ificación a la mayoria políticamente triunfante y convierte a 
cada Cámara en juez y parte del. proceso mismo de su integración". 
Situación a juicio de AN improcedente con l.a impartición de 
justicia, por llevar un vicio de origen. 
Con las reformas al. Art. 97 para facultar a l.a Suprema corte de 
Justicia como recurso de investigación en materia el.ectoral., 
~~r ~~~~n~~~iªáeiªÓr~~~~ ªre~~;fi~f;g~ el. propósito de garantizar 
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invio1abi1idad de sus recintos.38 

Desde esta perspectiva, apenas queda duda a1guna de que 1as 

aspiraciones 1egitimadoras con que se inicia e1 gobierno 

1opezporti11ieta tienen en 1a Legis1atura una de sus columnas 

principa1es.39 Empero, cabe reconocer, ~ata no 1a única. De ah~ 

que como parte de1 proyecto también se promueva 1a ap1icaci6n de 

una Ley de Amnistía a modo de símbolo de1 interés de su 

administración en dar comienzo a una nueva ~poca en 1a vida 

38 La adición incorporada a1 Art. 70 faculta a1 Congreso para 
determinar en forma independiente e1 contenido de 1a ley que 
regulará su estructura y funcionamiento internos. La del 61 
confieren a1 presidente de cada Cámara 1a atribución de 
ea1vaguardar 1a protección de loe espacios 1egis1ativos. El 
empefto en ratificar 1a autonomía de este órgano, empero, se ve 
cuestionado a1 facu1tar a la Suprema Corte de Justicia como 
recurso de investigación en materia electoral mediante las 

¡;fo~a~e!r~6~~~ª~=~*e~~~·d!7ios legisladores como 1o propone 
el PPS en una iniciativa elaborado dentro del ambiente de la 
Reforma Política, sin embargo, no entra en los planes 
gubernamentales. Tampoco la incorporación de la representación 
~roporcional en e1 senado. D.O., 18 de octubre de 1977, 
iniciativa de reforma a los SS, 56 y 59 de la constitución para 
profesionalizar el trabajo parlamentario al inducir la 
especialización de sus miembros. La apertura del Senado se 
rechaza bajo el argumento de que la representación proporcional 
violenta el esquema de igualdad de 1os estados miembros de la 
Federación. La iniciativa de reforma pepesista a los Art. 65,66 
y 69 Constitucionales para establecer dos períodos ordinarios de 
sesiones, y fortalecer así la presencia del Legislativo ante el 
Ejecutivo, también es rechazada. Ver D.D., 10. de dicembre de 
1977. Sobre la Ley de Amnistía ver, D.D., 15 y 19 de septiembre 
de 1978. 
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po1~tica de1 pa~a.40 

Como comp1emento electoral de 1a Reforma Política en curso. e1 

Ejecutivo envía a 1a Cámara de Diputados el proyecto de 1a Ley 

Pedera1 de Organizaciones Po1~ticas y Procesos B1ectora1es. 41 

Calificada en e1 dictamen respectivo como un instrumento "viable, 

no utópico, con prescripciones lógicas y eficaces", e1 documento 

es observado por los partidos minoritarios desde e1 principio 

con sumo escepticismo.42 

Bntre sus impugnaci.ones se destacan los "irrisorios" requisitos 

demandados para 1a creación de asociaciones políticas nacionales, 

tendientes a su juicio a "propiciar simulaciones y fomentar la 

fragmentación de 1a oposición .... ', mientras se conservan viejos 

vicios en el desarro11o de los comicios y en e1 control de1 

:~teT:~!~nc::oª~!e~~e~em~g~~~i~!~i~~ á:i1~;º~o~e1a1!n~~~~~:~f~ñ 
en e1 art. 73, Fracción VI de figuras como e1 "referendum" y 1a 
"iniciativa popular" para compensar a sus habitantes por 1a 
carencia de una con~reso 1oca1 propio. Es justo, se asentará en 

~~d~~~~~e~~os1ª1e~~~~!~ti~:PecTc;!ime~~~ed=~~ii~~ ~:rt~ie~!~ºp~~ 
objeto 1a organización o 1a ~restaci6n de servicios municipales". 
La reglamentación correspondiente no será expedida nunca, a pesar 
de 1os reclamos constantes de 1a oposición hasta 1a creación de 

l! Ag~~7ea6ded:e~f~~~~~~t~:-1977. B1 dictamen se incluye en e1 
orden del día 13, pero se retira para ser presentado nuevamente 

i~ 1~i1o se hace manifiesto a1 presentar e1 PAN y el PPS su punto 
de vista sobre la cuestión en un voto particular. D.D., 19 a1 22 
de diciembre de 1977. 
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aparato e1ectora1.43 

Bn período extraordinario, y antes de que 1os efectos de 1a 

Rerorma Po1~tica puedan observarse en 1a integración de 1a C4mara 

en 1a siguiente Legis1atura, se expide 1a Ley Orgánica de1 

Congreso Generai. Abandonado e1 proyecto de reforzar también 1a 

p1ura1idad en e1 proceso par1amentario, e1 que se aprueba apenas 

toca e1 prob1ema de1 escaso peso de 1a intervención de 1as 

fracciones minoritarias en 1oe órganos internos de 1a 

4 3 "La representación proporciona1 en s~ misma, dirá AN, no 
significa ningiln avance en e1 desarro11o democrático de México, 
por cuanto que este sistema como e1 de mayoria re1ativa será 
bueno o ma1o si se respeta o no e1 voto, y si no se sigue 
mani~u1ando a1 electorado". E1 PPS inicia su intervención con una 
mención a 1as violaciones registradas en los comicios de Puebla, 
oaxaca, Michoacán y Guerrero. No obstante, su voto es a favor 
aunque "no responde de manera plena y cabal a las aspiraciones 
del pueblo es en esencia positiva". De paso se aprovecha la 
oportunidad para acusar al PAN de estar en contra de la ley 

¿f~!~~di;~~~rªsa~6selex~~~ti~~~si~:raunpl~~~~:~~e ~~e~~~~~d~~ 
texto de la inciativa al mostrarse "vigorosa en su contenido" y 

~~~¡¡~naci:~id:~mi~n~~~e~~~!~~~u~~on:1e~e~;ci!6n~e~~~!e~~~i~r~: 
es la expedición de la Ley Reglamentaria del Art. 76, relativa a 
1a desaparición de poderes en los estados y su nombramiento 
provisional por el senado. D.D., 27 de diciembre de 1978. 
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institución.44 

Dentro de1 ramo 1abora1 y en e1 tono conci1iatorio impu1sado por 

e1 gobierno l.opezportil.l.ista, 1a L Legis1atura muestra también 

gran actividad. E1 Art.123 Constituciona1, por ejemp1o, es 

reformado en dos ocasiones. Primero, para incorporar el. "derecho 

obrero al.a capacitaci6n 11 .45 Después, para consagrar el. "derecho 

44 Para dar cumpl.imiento a l.as reformas incorpqradas en el Art. 
70 Constitucional., a efecto de dotar al. Legisl.ativo de una mayor 
autonomia al. facul.tarl.o ~ara l.a expedición de su propia 
regl.amentación, l.a diputación del. estado de Veracruz del PRI 
presenta un proyecto de l.ey orgánica en el. cual. reconoce l.a 
necesidad de dejar atrás la estructura monopartidista con que 
hasta ahora ha operado 1a institución ~ de adecuaria a su nueva 
condición p1ura1. Aún se discute esta iniciativa cuando en abri1 
de 1979 se da entrada a otra con igua1 temática, signada por un 
grupo de diputados del mismo partido. En ésta, sin embargo, se 
rescata a 1a Gran Comisión, órgano considerado como una 
anacronía en e1 proyecto anterior por corresponder a una 
organización federativa estab1ecida según 1as necesidadea de 
1824, pero sin justificación en 1a actua1idad debido a la 
necesidad de dar mayor peso en 1as decisiones a los múltiples 
~ru~os parlamentarios presentes en la Cámara. Ver D.D .• 26 de 

4glig_g~ 1 19 i~ yd~o ~~t~~;!1a~e i~~~: Este contempla asimismo 1a 
obligación patronal de contribuir a hacer efectiva dicha 
garantía. Menos de un mes después, 1a CTM envía una iniciativa de 
reforma a1 a~artado A, fracción xrI y XIII para especificar 1a 
instrumentación de este derecho. B1 proyecto no tendrá que ser 
dictaminado, pues a unos días el Ejecutivo se hará cargo de esta 
tarea, estableciendo la competencia federal en este rubro para 
1a industria química, maderera, vidriera, tabacalera, automotriz 
y de a1imentos envasados. D.D., 9 y 29 de noviembre de 1977. 
respectivamente. 
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a1. trabajo".46 Ambas innovaciones serán acompaftadas con sendas 

modiricacionea a 1a Ley Federa1 de1 Trabajo.47 

A1. amparo de este ambiente de promoción 1abora1, se reunen varias 

comisiones 1egis1ativas a fin de expedir una iniciativa para 

dotar a las sociedades cooperativas con una nueva base 

jur~dica.48 As~msimo, se introducen modificaciones en 1a Ley de 

46 D.O., 21 y 27 de septiembre de 1978. Bn el dictamen se 

::•~:~:n~: :i¡~ ;~~:r=~~ár~ e~:up~~t~~~~r~ªpa;:ye~a~:~u~~=~~!~b 
este derecho". La posición del.a oposici6n con respecto a este 
paso ee bastante esc6ptica. Aun~e el PPS manifiesta su apoyo al 
documento, apunta que "establecido e1 derecho a1 trabajo, la 
tarea fundamental será hacer cumplir la ley y mantener vigente al 
miamo". Por su parte, AN asienta ~e 1a dec1aración es 
inobjetab1e. Empero, e11a no ser4 motivo para 1a creación 
automAtica de fuentes de trabajo. Y agrega: 1a proposición 
deberá no enrocarse exc1usivamente a normas de carácter 1ega1, 
•ino a que e1 Estado promueva 11 una macisa po1.i:tica 
f~ci~g~~6m~~a c~~ ~~~1e~ ~i ~!ª;:~i~~~~o~~mf~7~~xg~~-respecto 
a1 derecho a ra capacitación, e1 PPS expresará BU satisfacción 
por e1 avance de 1a 1egis1ación, pero advertirá también sobre 1a 
necesidad de cuidar que ésta no se convierta en una condición más 

g~re~~j~~:~!?nANya~~~~ ~~n~i!~!º~oi~~id:~~¡:e~o~nea:1ogj!~f~~; 
pero aprovechará 1a oportunidad para comentar l.as dificu1tades 
de1 movimiento obrero para desarro11arse, a1 encontrarse uncido 

411 ¡~rr~oye~~~un,;~;~:t~r~~!d~~~i~~011ün grave conf1icto en 1a 
induetrfa camaronera de1 Golfo de México por discrepancias entre 
1aa cooperativas y 1os armadores, como resu1tado de 1os cambios 
en 1a paridad de1 peso introducida por Luis Echeverría en l.os 
úl.timoe meses de su gobierno. D.D., La sol.ución que se otorga a 
este conriicto en 1a cAmara es 1a creación de una comisión p1ura1 
para revisar 1a Ley Genera1 de Sociedades Cooperativas. o.o., 15 
de octubre de 1976. Este proyecto cristaliza en dos afies después. 
D.D., 28 de septiembre de 1978. Se trata de modificaciones al.os 
arte. 28, 73 y 123 constitucional.es a fin de desligar estas 
organizaciones de1 derecho privado e incorporar1as a1 derecho 
aocia1 .. 
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ioa Trabajadores dei ZSSSTE 49 y en ia de Hacienda dei DDF con 

objeto de reducir ai so• ei pago dei prediai a ioa trabajadores 

con casa dei ZNFONAVZT.so 

Motivo de eapecia1 controversia en esta materia es 1a expedición 

de 1a Ley Reg1amentaria a1 Art. 27 Constituciona1, en e1 cap~tu1o 

referente a 1a energ~a nuc1ear, por 1as presiones sindica1es que 

4 9 D.D., 26 de ee~tiembre de 1978. Por este conducto se e1eva a 
40 d~ae de aa1ario y se le exenta de cua1quier deducción, a1 
tiempo que se inc1uye en esta prestaci6n a 1os trabajadores con 

Wffººg.g~,u~sª~~ ~~c~~~~e~!di978. Durante e1 debate, AN propone 

~~ e:;ña~~eeta~i~~t!ªªpa~~~:nd!~~a~ t~~~~a;~~tetr~~~1~:d~es~ 1~; 
trabajadores ~1 DOF, por 1o que ser~a conveniente amp1iar1a a1 
resto de1 sector a fin de evitar discriminaciones. Pendientes de 
dictamen quedan 1as iniciativas obreras de "1a mayor1:a 11 para 

!it~;ii!ª~i~ªd~eyf~~~:í:~e~e1 1o~eá;~~6h~: A~~º;ntr~:~:dª~!~~~~i~ 
D.D.. 29 de noviembre de 1977 y 26 de diciembre de 1978. Igua1 
suerte corre 1a de PPS con reformas a1 Art. 123 Constituciona1 en 
demanda de una esca1a móvi1 de sa1arios frente a 1os devastadores 
efectos de 1a inf1aci6n. D.D .• 26 de diciembre de 1977. 
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acompaftan su discusión y aprobación en e1 Congreso. 51 

Bn e1 rubro energético, sin embargo, e1 panorama está 

predominantemente marcado por e1 ace1erado crecimiento de 

Petro1eoe Mexicanos, empresa a 1a que, por cierto, se 1e otorga 

apoyo incondiciona1.s2 Ta1 juicio queda demostrado en 1a 

introducción de nuevas reformas a la Ley Reglamentaria de1 

Art~cu1o 27 Constitucional en 1a materia, a efecto de protegerla 

51 En e11a se pone ~nfasis en 1a exclusividad de1 Estado en 
materia nuclear. La iniciativa se presenta por primera vez en 
diciembre de 1977, pero no es dictaminada sino hasta e1 afta 
siguiente, después de un proceso de audiencias para "conocer 
di•tintoa runtos de vista". En e1 dictamen se asienta la 

:!~iªt~~1~Ídax::Ne1e~pa~~!doº~9ª~!im~~~. ei23:N~N~~~~ ~~~i~rd~ 
en e1 apartado A. La discusión se pro1onga por varias sesiones en 
1ae cua1ee queda manifiesta 1a ausencia de homogeneidad de 
criterios entre 1oa diputados priístas sobre el asunto. Por su 
parte, AN hace referencia durante e1 debate a 1a intensa 

~~~i~r=~~6n ~=b~;~~~~ña ~ es;~tr!~~~- ait~~~!~g 1 quec;¡~~~!cª ~; 
inco~oraci6n de parte de 1os trabajadores de 1a antigua empresa 
en e1 a~artado a. A1 fina1, e1 p1eno aprueba la introducción de 
13 modificaciones adiciona1es en los 40 artículos de proyecto ya 
aprobado ~or e1 Senado. o.o., 9 al 16 de noviembre de 1978. 
En este mismo cam~o, antes de que termine 1a Legislatura, e1 PPS 
introducirá su iniciativa de Ley del Servicio Público de Energía 
Nuclear a fin de que 1a CFE realice y promueva el desarrollo y 
fabricación naciona1 de equipos y materiales necesarios para el 
sector. Esta, sin embargo, quedará pendiente de dictamen. D.D., 

~~ d~-g~~i~~~e2~ed!9b~tubre de 1977. Comparecencia del Director 

~~b~= l:ra~~~=~~c~~~ne1d~iº~~=~~~cg~ ig!~~==R=y~~=a~eg~~l~~~h~: 
sesiones el funcionario afirmará: "Señores, nosotros hemos 
encontrado nuestra bonanza". De iguai manera, aprovechará el foro 
para hacer püb1ico el incremento expectacular de 1as reservas 
probadas. 
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de 1os rec1amos de 1oe ejidatarios afectados por su expansión. 53 

Desde sus inicios, dicho sea de paso, e1 trienio muestra 

distintos nudos de conf1icto con campesinos en diversas partes 

de1 pa~e.54 A e11o se agrega 1a aguda crisis productiva que 

manifiesta e1 sector, y a 1a que se responde con 1a creación de1 

Sistema A1imentario Mexicano. Para apunta1ar sus trabajos se 

53 D.D., 26 de diciembre de 1977. B1 diputado Manzani11a 
Schaffer, influyente miembro de 11 1a mayor~a" manifiesta su 
inconformidad con 1oe sacrif icioe impuestos por esta prioridad 

:~br~e=~e~~~~ora:~~~~~o,elrd:~~g~~ddeª~o~º;jid~t!~~ ~~~~~;~~=rá 
oponerse a ta1 actividad se 1imita seriamente. Asimismo, se crean 
condiciones para e1 abuso de 1as autoridades en 1a fijación de 
1os montos de indemnización por daños y perjuicios que puedan 
presentarse. 
Las consecuencias de 1a po1ítica petro1era en curso son expuestas 

~~e!:ni~rt~un~o~~~~f~!clO~ ~e1ª1Gol~~po~;r Mé~1~~~s g~~~~en~~sd: 
octubre de 1977. Su preocupación eco16gica se hace también 
manifesta en su iniciativa no dictaminada de Ley Federa1 de 

~trq~=r~ac~~~ª!j:~P~~~·n.ii?,ª~ ~!c~~~~~ed~e1~~~6. informe sobre 
1as gestiones para resolver el prob1ema de 1os campesinos 
chia~anecos 11egados hasta esa representación. También, O.O., 14 
de diciembre de 1976, denuncia de 1a CNC por e1 amparo otorgado a 
propietarios de distintos predios en e1 Estado de Sonora para 
suspender 1as resoluciones dictadas por e1 expresidente Luis 
Echeverría relativas a1 Va11e de1 Yaqui. AN pide respeto para 1a 
autonomía de1 Poder Judicial, mientras otros legisladores de "1a 
mayoría" intervienen en e1 debate para mediar en e1 conflicto con 
un 11amado a restaurar la confianza en las reso1uc1ones de este 
organismo. 
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expedirá de Ley Generai de Crédito Rurai.ss 

Loe temas abordados por 1a L Legis1atura dan cuenta también de 

1a• serias dificu1tadea enfrentadas por 1a pob1aci6n urbana. La 

eacaaez de vivienda y e1 grave detrimento registrado en 1as 

percepciones de 1os pensionados de1 ZMSS son apenas una muestra 

i1uatrativa de 1os mú1tip1es caeos que 11egan hasta 1a tribuna 

camara1.56 

55 D.D., 23 de diciembre de 1977. En e11a se extiende e1 
reconocimiento de nuevos sujetos de crédito a asociaciones y 
cooperativas para eetimu1ar 1a actividad de1 sector. Ver también 
O.O., 8 de diciembre de 1978, so1icitud de1 PPS para que 
comparezca e1 titu1ar de 1a SARH e informe de 1a compra de 10,000 
tractores como parte de este programa. De igua1 manera y en 1a 
16gica discursiva de hacer autosuficiente a1 país aprovechando 
1oa recursos petro1eros disponibles, se aprueba 1a Ley que crea 
1a Universidad Autónoma de Cha~ingo, D.D., 23 de diciembre de 
1977. Las medidas para poner fin al rezago del campo parece 
insatisfactoria a AN, cuyos diputados presentan su pro~ia 
ao1uci6n a1 prob1ema en 1a iniciativa de Ley para 1a Integración 
de 1a Pequefta Propiedad Mínima. En ésta se denuncia la aparición 
de1 minifundio "como cancer de la reforma agraria". D.D., 19 de 

glci=~~= ~i ~~bgiema habitacional ver referencias en D.D., 13 de 
octubre de 1976, plantón de colonos ante 1as puertas de 1a Cámara 
en demanda de apoyo gubernamental. Como respuesta, por acuerdo 
de 1a asamblea 1a Gran Comisión pondrá en marcha una comisión 

;~E~;i:i ~s~~~ª~:ni~s ~=ns¡~~~~~~8ve~~br~.~:. ~~s~~r~~;~e~~=n~~ 
1976, reformas a 1a Ley del IMSS a fin de e1evar en 17~ las 
pensiones otorgadas por ese instituto. Por otra parte, también 
al inicio de sus actividades, la L Legislatura aprueba la 
inicitiva turnada por el Presidente Echeverría para la creación 
de1 Instituto Mexicano para la Infancia y 1a Familia. Ver D.D., 
27 de noviembre de 1976. En la introducción de esta iniciativa 
se hace énfasis en la intervención de la esposa del Ejecutivo 
como inspiradora del proyecto. 
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Particu1armente notab1e es e1 deterioro de 1a vida en e1 DF, 1o 

.que presiona 1a expedición de una nueva Ley Orgánica para 1a 

entidad.57 El proyecto presentado a consideración de1 p1eno, sin 

embargo, apenas atiende la fa1ta de mecanismos de participación 

de 1a ciudadan~a en 1a designación de suS autoridades.SS 

Casi toda referencia 1egis1ativa a1 ámbito educativo y cultural 

proviene en este lapso de 1a opoaición.5 9 En cambio, en 1a 

S? Tan grave ea e1 asunto que e1 PPS, adelantándose a la medida 
que posteriormente hará efectiva el gobierno, aprovecha 1a 
oportunidad para presentar un d~a después una iniciativa a fin 
establecer una empresa de cáracter descentralizado para la 
~reetaci6n del servicio de transportación urbana en e1 área. 

~aD·n.~~,disdá~i:~~!e~r!~7~·Y 6 de octubre y 20 de diciembre de 
1978. Desde que se presenta la iniciativa, AN censura que un buen 
número de sus disposiciones remitan a1 reglamento, 11 cuando este 
recurso, señala, solo debe ser relativo al desarrollo de un 
precepto previamente enunciado". No puede haber ley secundaria 
si no hay 1ey primaria, 1o que nuevamente relega a esta cámara de 
sus funciones. En 1a parte relativa a loa ordenamientos para 

~~ri:~i~~c~Ó~~tf~ªc~~i~fg~u~r~~a~rna~~raAd~~id~31i~!~~~~~ ~Id1~t!~ 
1oa criterios generales para la implantación de las figuras de 

5gef~;e~~~~;c!ó~i~!;~ªf!v~eyp~~l~~;a la Universidad Autónoma de 
Chapin~o, ya comentada, la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior, D.O., 8 de diciembre de 1978, y la 
iniciativa (no dictaminada) de la CTM para reformar la Ley 
Federal de Radio y Televisión para fijar 1a transmisión de 90% de 
música mexicana, D.D., 13 de octubre de 1976. En contraste, AN 
presentará su iniciativa (no dictaminada) de Ley Nacional de 
Educación para Adultos con el propósito de promover el servicio 
social obligatorio para estudiantes de enseñanza media y 
superior, D.D., 8 de diciembre de 1978. E1 PPS, por su parte, 
demandará 1a introducción de reformas en 1a Ley Federal de 
Educación para reforzar 1a vigi1ancia sobre 1as escuelas 
particulares, D.D.,17 de noviembre de 1978, y reformas a 1a Ley 
de Radio y Televisión para entregar al Estado su manejo en tanto 

~~~~~~~~tº1adecr~=~~~~aci~~ u;~e~~~I~r~~ a~~~act~1 t!Tº~st~~ioP~ 
mensaje del Himno Nacional a modo de ref1ejar mejor 1a rea1idad 
actua1. D.D.,28 de diciembre de 1978. 



-289-

impartici6n de justicia e1 gobierno muestra una mayor actividad, 

envue1to en 1a reorganización de1 sistema judicial. como parte 

de e11a se introducen diversas reformas a1 Art. 18 Constitucional 

y se aprueba una nueva Ley Orgánica para la Procuradur~a General 

de1 DF.60 B11o no significa, empero, 1a renuncia de 1a oposición 

a tratar de intervenir en este campo, por 1o que en e1 trienio se 

presentan abundantes proyectos con este propósito que, sin 

embargo, como en anteriores ocasiones, tampoco encuentrarán eco 

entre "1a mayoría".61 

60 D.D., 7 y 23 de septíembre de 1976 y 26 de aeptíembre de 1978. 
La administración del gobierno en las primeras fechas, cabe 
aclarar, se encuentra todavía a cargo de1 Presidente Echeverría. 
La parte co~1ementaria a esta reforma en el. Código Penal. queda 
pendiente hasta 1978, cuando L6pez Portillo reintroduce l.a 
cuestión en una iniciativa para precisar l.as sanciones por el. 
manejo de paicotrópicos y drogas. Durante l.a discusión de este 
dictamen, el. PPS comenta que de haberse aprobado e1 proyecto 
anterior se habr:1a abierto l.a puerta 11 a que l.os integrantes de 
l.aa bandas internacional.es del. narcotráfico salieran ~or 1a 
puerta ~randa de las prisiones para seguir cometiendo delitos". 
La acción del Ejecutivo anterior 11 pec6 de una ligereza 
l.amentable". Afortanudamente, agrega, la diputación de sonora 
detuvo su aprobación a tiempo. Por su parte, AN otorga su voto 
favorable por tratarse de un caso en el que 11 el. Legislativo actúa 
frente al. Ejecutivo con la autonom~a que siempre se ha 
reclamado". Con respecto al.a LOPGDF, ver, o.o., 17 de noviembre 

i! 1~~ICiativae todas de AN. Ver, D.D., 30 de septiembre de 1976, 
rerorma a l.os Art. 89, 90, 94, 97 y 102 de l.a constitución para 
l.a creación de un fiscal. judicial. de 1a federación independiente 
del. poder Ejecutivo. Ver también, D.D., 4 de octubre de 1977, 
reforma al. Codigo Penal. a fin de corregir l.a irresponsabilidad 
paterna, y D.D., 14 de diciembre de 1978, Ley que garantiza l.a 
Seguridad de l.a Libertad Persona1 en 1os Procedimientos Pena1es, 
a fin de crear un nuevo sistema procesa1 que garantice e1 respeto 
de l.os derechos de l.a ~eraona humana y l.a seguridad jurídica de 
su 1ibertad ante l.a iniquidad de1 autoritarismo policiaco. 
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A pesar 1a fal.ta de disposición de este grupo a aceptar l.os 

aportes de l.as fracciones minoritarias, e1 PPS recojerá en buena 

parte de 1ae banderas reivindicativas de1 echeverrismo, 

eapecia1mente en po1itica 

gestión.62 De igua1 forma, 

exterior una vez terminada su 

este partido insistirá en continuar 

con l.a expansión de1 intervencionismo estata1 a1 presentar una 

iniciativa 1a creación de un organismo púb1ico 

descentral.izado encargado de 1a fabricación de medicamentos" .. 

Sin cabal. comprensión de1 agotamiento de este model.o, en el.l.o 

ser& tambi4!in imitado por al.gunoa miembros de "l.a mayoría". 63 

Para concl.uir, un ramo en el. que, por el. contrario, se percibe 

mayor continuidad entre l.as dos administraciones que anuda l.a L 

Legisl.atura, es e1. mi1.itar. Destinatario de varios proyectos, 

entre e11os cabe destacar, sin embargo, e1 "Decreto que concede 

que 1os a1mirantes que hayan desempenado e1 cargo de secretario 

6 2 Ver, D.D., 13 de octubre de 1976, propuesta de1 PPS para 
rendir homenaje a 1.a memoria de Sa1vador A11.ende y la rea1izaci6n 
de gestiones para 1.a 1.iberación de 1os 1egis1adores chilenos 
detenidos por el régimen del Genera1 Pinochet. n.o., 15 de 
diciembre de 1976, proposición del PPS para gestionar a través de 
1a Unión Interparlamentaria Mundial 1a liberación de los 
parlamentarios uruguayos encarcelados. D.D., 12 y 21 de 
septiembre de 1978, proposición de1 PPS para demandar ante la ONU 
1a detención de la matanza realizada por el ejército somocista en 
Nicaragua. La única intervención adicional en esta materia es de 
AN, que introduce una iniciativa de reforma al Art. 89 
Constitucional para hacer extensivo a todo el Congreso de la 
Unión 1.a aprobación de 1os tratados internacionales firmados por 

g! p~~g:,º·~9· ~! ~e~~i~~~~t~~ri9~~ 1i7~a de dicieml>re de 1978. 
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de Marina tengan a su disposición con car4cter vitalicio, 

peraona1 nava1 militar", por 1a controversia suscitada durante su 

di•cu•i6n en e1 recinta.64 

•-• Bal.mnce r.t.nai_ 

Ma• que jugar un pape1 protag6nico, 1a L Legislatura figura 

únicamente como uno de 1os operadores principales de 1os cambios 

incorporados por José L6pez Porti11o durante 1a primera parte su 

mandato. Bajo e1 contro1 de 1a mayoria priista, 1a institución se 

aomete como en otras ocasiones a 1os dictados presidenciales. 

Xncapaz de marcar e1 curso ni ia intensidad de 1ae modificaciones 

practicadas en e1 1apao de 1976 a 1978, 1a Cámara se 1imita a 

•ecundar 1oe esfuerzos de1 nuevo Ejecutivo a fin de corregir 1os 

prorundos desajustes mostrados por e1 régimen, puestos aún más en 

evidencia por 1a err4tica gestión con que se cierra ei cic1o de 

•u antecesor .. 

contra por considerar que e11o crea una situación 
y de ruero, vio1atoria a 1os Art. 12 y 13 de 1a 
Igua1mente, se recuerda su oposición a 1a 1ey 

expedida en 1970 concediendo simi1area privilegios a 1oa 
exeecretarios de 1a Defensa. o.o., 9 de octubre de 1976. También 
se expide 1a Ley de Disciplina de 1a Armada de México para 
adecuar1a a1 C6digo de Justicia Mi1itar de1 Ejército, o.o., 13 de 
diciembre de 1978, reformas a 1a Ley de Seguridad Socia1 de 1as 
Fuerzas Armadas para mejorar 1as prestaciones de1 sector, D.D .. , 
27 de abri1 de 1978, y 1a Ley de Recompensas de 1a Armada de 
M6xico, D.D., S y 31 de octubre de 1978. 
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Daftada 1a imagen de1 gobierno que inicia sus 1abores, tanto por 

•us 1igaa con 1a anterior administración, como por sua propios 

vicios de origen --baste recordar 1as condiciones en que se e1ige 

a •u titu1ar-- buena parte de 1as actividades de 1a Legis1atura 

•• orientan hacia e1 objetivo de rearirmar au 1egitimidad. A e11o 

apuntan en buena medida 1aa modificaciones conatituciona1ea de 1a 

Reforma Po1~tica de 1977, con mucho e1 acontecimiento de mayor 

significación durante e1 trienio. su propósito de moderar 1os 

excesos de1 preeidencia1ismo mediante e1 estab1ecimiento de un 

m&s raciona1 equi1ibrio de poderes, 1éase reforzamiento de1 Poder 

Legis1ativo, quedará, sin embargo, desvirtuada a1 someterse a 1os 

principios de1 mode1o que se pretende atemperar. 

De esta suerte, e1 afAn de mejorar 1a supervisión 1egis1ativa 

sobre 1as finanzas púb1icas no 1ogra materia1izarse. Contra é1 

se erige 1a persistencia de importantes piezas de1 sistema 

po1~tico mexicano con indudab1es consecuencias sobre 1a vida 

par1amentaria. 65 _Entre e11as destaca 1a tendencia a asegurar por 

sobre cua1quier otro criterio, 1ae decisiones de1 titu1ar de 1a 

administración púb1ica. De igua1 modo, a pesar 1oa 

pronunciamientos de p1ura1idad que acompaftan 1a trayectoria de 1a 

Reforma Po1ítica, 1os partidos minoritarios quedan una vez mAs 

exc1uidos de 1as instancias del contro1 hacendaría a cargo del 

6S E1 subsistema e1ectora1 es una de e11as al permitir con la 
orientación de sus sucesivas reformas 1a reproducción de un 
abrumador predominio del partido gubernamental en 1as Cámaras de1 
Congreso. Y por esta vía también, 1a repetición de añejos hábitos 
en su dinAmica interna. 
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cuerpo 1egia1ativo. Su participación 

con•ecuencia, ea apenas marginai.66 

en esta tarea, en 

La actuación de 1a L Legis1atura en este rubro muestra, no 

obatante, 

anteriores. 

pQb1icos, 

un matiz importante con respecto a experiencias 

La exigencia de reordenar e1 manejo de 1os fondos 

junto con 1a de proyectar una mejor vigi1ancia 

1egis1ativa •obre e1 destino de 1os mismos, hace que 1a 

inrormaci6n f1uya a 1a C4mara en forma regu1ar y abundante, 1o 

que de inmediato repercute en 1a ca1idad de su inepecci6n. 67 

como parte de1 ambiente creado por 1a Reforma, de igua1 modo 1os 

mecanismos de concertación a1 interior de 1a asamb1ea adoptan un 

rormato ~e abierto y participativo. No s61o parece haber mejor 

66 O.O., 21 a1 24 de octubre de 1977. Ante 1a propuesta de1 PPS 
de eatab1ecer mecanismos para supervisión regul.ar de l.a Cámara de 
Diputados sobre l.a cuenta públ.ica y e1 ejercicio del. presupuesto 
federal., e1 PRX considera que ta1es demandas no caben puesto que 
ias decisiones económicas no son materias sobre l.as cual.es debe 
pronunciarse en exc1usiva e1 Poder Legisl.ativo. Adicional.mente, 
se aefta1a, "estamos en un régimen que por producto de consenso 
naciona1 ha adoptado ia forma de dominante ¡¡>residencial.". "No 
tratemos entonces, se concl.uye, de introducir por vía de una 
aearentemente inocua adición al. dictamen, l.as bases de un 

f,9~!!~ oc~:~!~m=~t=~~~;~de~ºha:~~id~~de l.os arregl.os del. sistema 
pol.~tico y l.a reconocida insuficiencia de recursos técnicos del. 

~rI!~~=~0i~~o~~i~~~mest~~1~~st~~t~~cI~n~~n;:~b;;gu;~rcr;~T~!~~~g 
de 1a deuda externa, por ejempl.o. Ver también comentarios de AN 
sobre l.os cambios en l.a presentación del. dictamen de ~resupuesto 

1ni~:cm:~a~a~~~~e~~o~~~e~~~~1ii~o~~ 2ic~=ª~icf:~~eº~~s~~*~~ a l.a 
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disposición a 1ae iniciativas de 1a oposición, sino que 

continuamente se hace mención a1 trabajo conjunto desarrol.l.ado en 

comisiones.68 

La runci6n l.egisl.ativa también se ve alentada mediante l.a 

rrecuente introducción.de precisiones, tanto de forma como de 

fondo, en 1oe dictámenes, y más eventualmente, en l.a discusión 

de1 p1eno. Dato que si bien no logra revertir el. hecho de que 

casi todas l.as iniciativas aprobadas tenga como origen al. Poder 

Ejecutivo, 

re•pecto 

hace mAs equiparabl.e l.a labor de l.a L Legisl.atura con 

a 1a desempeftada en l.a actualidad por mucho• 

parlamentoa.69 

68 Sorpresivamente, por ejemplo, se pone a consideraci6n del. pleno 
la a~robaci6n de las fechas para la discusión de la cuenta 
pública, asunto generalmente bajo 1a custodia de 1a Gran 
Comisión. D.D., 17 de noviembre de 1977. La Gran Comisión, como 
dato curioso. está presidida por Rodo1fo Gonzá1ez Guevara, ~ en 
1a presidencia de 1as comisiones de1 ramo hacendaría y financiero 
destaca 1a presencia de Ifigenia Martínez Navarrete y Armando 
Labra. Junto a e11os trabaja también el diputado Víctor 
Manzani11a Schaffer, mismo que en diversas ocasiones muestra gran 
independencia de juicios frente a los de su fracción. Ver, D.D., 

~9 d~o~ct~~~:t~ir19~~·caso, ver, O.O., 20 de diciembre de i978, 
calidad de las reformas introducidas a 1a Ley Orgánica del OOF. 
Por otra parte, vale 1a pena recordar que los parlamentos que en 
1a actualidad 1o~ran acaparar la tarea de dar vida a las 
iniciativas discutidas en su seno son bastante escasos. De más 
en más, esta 1abor ha sido asumida por los Ejecutivos. La 
excepción más conocida a esta regla es Estados Unidos, cuyo 

~~dI~=6~e~=s~~i~~a ~~~~s ~~mÍ~en;~n ~~~na1~ar~~9ª~!:~ci~~da~ i~: 
etapas que cubre 1a tarea de dar vida a 1a ley. 
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B1 eap.íritu optimista y rerormador que predomina en e1 trienio 

a1canza a todos 1o• diputados, inc1uidoe 1os de "1a mayor.ía". La 

discip1ina de partido se hace menos tensa, io que eat~muia ia 

preaentaci6n de proyectos destinados a 1a superación de antiguas 

deficiencias en e1 trabajo 1egis1ativo, o a 1a promoción de 

demandas particu1aree de distintos n6c1eos de 1a pob1aci6n. 70 

Con e•te Animo, 1a L Legislatura da entrada también a 1a creaci6n 

de una comisión abocada a 1a introduci6n de un cap.ítul.o 

económico en 1a Carta Magna, a fin de amarrar en e1 futuro 1a 

estrategia de1 régimen en este campo. La dificultad de rebasar 

1oa 1.ímitee del. presidencia1iamo sobre el. cuerpo 1egis1ativo 

hace, sin embargo, que el. trienio termine sin que tal. encargo. 

ni ioe nnl1tip1es intentos de rehabi1itar 1a función 1egis1ativa 

7 0 Bata modiricaci6n registrada en 1a dinámica par1amentaria. 
conviene ac1arar. se 1imita a 1a presentación de inicitivas, 1o 
que no significa necesariamente que su aprobación fina1 sea 
aicanzada. Da cuenta, sin embargo, de un mayor interés de los 

~~~~~~~:or~!1t~~~~,en ~~~~r ~~ ~=~~!n~:ep~á;ª9~~~~~e~~es1~evf~: 
necesidades de sus representados. A titu1o persona1, por ejemplo, 
un miembro de "1a mayor.í.a" presenta una iniciativa para amp1iar 
1os p1azos de análisis de 1a cuenta púb1ica y los presupuestos de 
ingresos y egresos, así como para extender a dos los per.í.odos de 
sesiones del Congreso. O.D., 4 de octubre de 1977. De igual 
manera. el sector obrero del Revolucionario Institucional utiliza 
en diversas ocasiones 1a tribuna 1egis1ativa para hacer públicas 
las demandas de varios grupos de sus agremiados. Ver, D.D., 30 
de diciembre de 1976 y 30 noviembre de 1978. 
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de 1a institución, puedan conc1uirse. 71 

Frente a ta1 obetAcu1o, in1itil.es son 1os esfuerzos de "l.a 

mayoría" por destacar e1 "ambiente de l.ibertad" que existe en l.a 

aaambl.ea. La frontera es el.ara, a pesar del. esp~ritu de 

concil.iaci6n imbu~do en l.a camara por l.a Reforma Po1~tica. De ah~ 

que regul.armente reaparezca l.a tradicional. censura de sus 

miembros hacia l.a oposición, ante el. pronunciamiento de cr~ticas 

incómodas a su partido o al.a adminietración.72 

71 D.D., 24 de octubre de 1978. E1 proyecto es presentado por el. 
diputado Víctor Manzanil.l.a Schaffer. El. 28 de diciembre se 
confirma l.a creación de una comisión pl.ural. con este propósito. 
(Bl. nuevo cap~tul.o económico de l.a constitución es aprobado cinco 

~:~~a~=~~~:s,dee1 ia27cá~radi;;e~~~ut~~os~~821 Si~~1a~e~~=p=ri:t~~ 
observa 1a iniciativa de 1a diputación de Tabasco de1 PRI para 
rerormar e1 Art. 113 Constituciona1 para extender 1a 
~~sr~g~~~i1~~~~,d~9e~1a~~~!mb~1~;ºi9;8~uatro aftas de fina1izada 
Por 61timo, cabe destacar que e1 trabajo 1egis1ativo 11evado a 
cabo en e1 seno de varias comisiones para actua1izar e1 estatuto 
conetituciona1 de 1as cooperativas, a pesar de haber sido 

~~~~~~~~1~~d1~e =~=~:ªfun~~o~~~~~!d~e~ ~j:~~~i~~7º~~g.,p~~ ~= 
9!P~!e~~er~~u!~~!; principa1mente a AN, que su situación ea de 
"diputados de privi1egio, puesto que 1os puestos que ocupan son 
por so1idaridad de1 partido de·ia mayoría, más que por vo1untad 

~~~~~~=na"Porº·ºi.; ~~mo~Id~~tubd: ~~ 1~~~dicf~aim~~tece~:o~:: 
gubernamentales. A1 respecto, se señala, "es fáci1 uti1izar 1a 
tribuna para criticar 1a organización interior de un partido. Eso 
parece ser 1ícito a 1as minor~as que después de todo no tienen 
1a responsabilidad de 1as decisiones, por 10 que demag6gicamente 
en muchas ocasiones y sin responsabilidad p1ena en otras, vienen 
a proponer cosas que saben que no se van a aprobar". "Nosotros 

;~sp~~~~~~fT~!d ~~ÍÍti~! qu:ft~~~ne ~;;e~.;rtrdo:e ct~1~~f~npr~~on!~ 
1o que es viab1e socia1 y po1íticamente 11 • 
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Para neutra1izar 1os juicios de "1as minor~ae", igua1mente se 

recurre a1 manejo sesgado de 1ae normas de regu1aci6n interna. 

Diagnóstico que se corrobora con 1a expedición de 1a Ley Orgánica 

de1 Congreso Genera1 a1 detectarse claramente e1 interés de 1a 

rracci6n mayoritaria en preservar su predominio abso1uto sobre 1a 

camara, mediante 1a consagración de una 

monopartidiata sobre un organismo que se dice 

organizaci6n 

p1ura1. 73 

Conoce bien "1a mayor~a" 1a incomodidad que significa 1a 

presencia de partidos opositores en e1 recinto, especia1mente 

panista.74 En e11a, va1e 1a pena sefta1ar, conf1uyen buena parte 

de 1oe cueetionamientoa dirigidos a 1a gestión gubernamenta1 

73 A juicio de 1oa diputados de oposición que participan en e1 
debate previo a su aprobación, se crean 1os grupos par1amentarios 

~~~ea::ta~~~=i:;eag~pene~orc~~~!~;~eat~!~!~!~~~!e, ~~an~een11: 
actua1idad es irre1evante s~ un diputado es de Tabasco o de 
zacatecae comparado con su inserción dentro de una determinada 
corriente po1ítica. No se pretende negar a 1a mayoría, se 

:Iri~~~tarf:~º ari d~~~~;~r d!ª u~:rtár~~~6f~~ d~o1!;~ª~;acc~00~~ 
~ip;~~id~~ii~,co~~ i~eª~:~tr~;::f;~!6nde ni~76,1sP~~t::E~ ~= i~9Por 
a1uaiones ofensivas a su partido, a1 ca1if icar1o como "partido de 
1a reacción". En su argumentación defiende sus posturas como 
oposición, a 1a cua1 caracteriza como 11 una condición connatural 

:Ue;~radem~~~~~!~:ñteaun~e'cu:f~i!~ ~~zªª~equed{~Í!r~ámd~ª :~ 
pensamiento. A decir verdad, sin embargo, tampoco este partido 
se muestra muy comprensivo frente el ªJi>ºYº regular de "1a 

~~;f:~ci: p~~ítr~!íá!c~ucÍFo~e~~~~;~~ª1La ~ii~~;~~~ac~~~0e1e~Ri~ 
en todo caso, es la estructura autoritaria que muestra 1a 
organización ~ que impide 1a adopción de posturas acordadas por 
una base de miembros más amp1ia, desde 1uego, que e1 mero círcu1o 
de co1aboradores cercano a1 Ejecutivo, caso de1 presidencialismo 
mexicano. 
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apoyados por ~mportantee segmentos de 1a pob1aci6n.75 Su cr~tica 

ea particu1armente aguda a1 inicio de 1a Legis1atura enmedio de 

l.oa furores satanizadores con que te:nnina e1 11exenio 

echeverr~sta.76 Su discurso, empero, se irA moderando una vez que 

e1 nuevo Ejecutivo entre en funciones, y se conozcan 1as medidas 

de reconci1iaci6n y ajuste puestas en marcha por su gobierno. 77 

A peaar de su reconocida firmeza en distintos temas, como su 

discrepancia con 1a intervención estata1 en materia económica, 

ias posturas panistas durante e1 trienio adoptan un tono 

desusadamente radica1. Ta1 es e1 caso de a1gunos debates en 1oe 

que sus demandas en favor de 1os trabajadores, parecen rebasar 

1oe argumentos de 1os partidos que se dicen a su izquierda, en 

e•pecia1 e1 PPS, con e1 que mantiene una permanente po1~mica. 78 

7 5 Su argumentación se centra en 1a existencia y e1 manejo de 1as 

~~~=~t!n~=~ae~;at~!eªe~ i6ta~~¿~c~;~~g1e~:~gna~~ e:t!ºªt~:~~r~6~ 
cierto, como en e1 de ~a amenaza de crecimiento descontro1ado 
de 1a deuda externa va acompaftado también de 1a fracci6n de1 

~~8 -ver D.D., 3 de septiembre de 1976, g1osa a1 último informe de 

~~iso~ii~~ve~r~deA!~~~~~ñtbre de 1977. G1osa a1 primer informe de 

j~bi~~~g~e ~~8~j~~~~fv~or;t1~~rit~ng:rv~~~~*~c~~ ~o~~e~:sq~~t:; 
9&9ªg~ti:, 30 die 1976. AN vota en contra del dictamen de 
Presupuesto de Egresos por intermedio del diputado Garavito, 
quien sostiene en su argumentación c¡¡ue 11 e1 programa elaborado por 
e1 actual gobierno sigue siendo capitalista", y su partido pugna 
por ''una sociedad participativa en las riquezas que no sea 
privile~io de una c1ase selecta, sino que los bienes de 
producción estén repartidos en e1 mayor número posible de 
mexicanos". 
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Rntre ambas fracciones, no habrá nunca indicios de negociación. 

M6• raci1 ser& para e1 Popu1ar Socia1iata coincidir con "1a 

mayor~a", e inc1ueive intentar una más s61ida liga con sus 

diputado• obreros en su lucha contra el empresariado y e1 

imperia1ismo, 

anteriorea. 79 

eje central de sus alegatos como en trienios 

Por otra parte, 1a posición de los pepesistas con respecto a 1a 

po1~tica gubernamental, contrariamente a 1o que por 1o regular se 

pien•a, 

trienio. 

no carece de muestras de independencia a 1o largo del 

Tal ea el hecho, por ao1o ilustrar un caso, de sus 

impugancionee a diveraoa aspectos 

tambi6n de 1aa expresadas en 

rinanciero y el educacionai.ªº 

de la Rerorma Política, pero 

algunos aspectos del rubro 

Meno• autónoma ea actitud 1a de1 Partido Auténtico de 1a 

Revo1uci6n Mexicana, por 1o genera1 en p1ena concordancia con 1a 

1~nea de 1a mayor~a priieta. De ah~ que saivo raras excepciones, 

su voto sea siempre favorab1e a 1os proyectos gubernamenta1es y 

79 D.D., 3 de septiembre de 1976, 11amado de1 PPS a 1os diputados 
obreros "para que se den cuentan de 1a necesidad de unidad entre 

88ª g~g:r~eeá~;:~s~eru;!~~!ede~~~~~!c~:"·1977, discusión de 1as 
rerormaa conetituciona1es re1ativas a1 Senado y de1 DF, y 29 de 
noviembre de 1978, intervención de1 PPS para argumentar su voto 
en contra de 1a contratación de nuevos créditos por parte de1 
Bjecutivo. Ver también en materia educaciona1 o.o., 19 de 
d1ciembre de 1978. 
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que en materia de denuncias, so1o se use 1a tribuna en una 

ocasión para dar. cuenta de irregu1aridades e1ectora1es en contra 

de su organización.81 

Durante 1a L Legie1atura, según se observa, el. discurso 

partidista no deja de registrar 1as consecuencias de1 transito 

sexenal.. No obstante, también revel.a una J.ínea de continuidad 

que desborda el. l.apeo trianual. marcado por l.a renovación de 1a 

camara. Ambos aspectos confluyen en 1a tarea de facil.itar 1.a 

reproducción del. predominio presidencial. sobre el. quehacer 

parl.amentario, independientemente de quien ostente 1.a titu1aridad 

del. puesto. 

Bn estas condiciones, poco puede l.a opinión de 1os 1.egisl.adores 

de "l.a ina.yoría", y mAe poco l.a representación de "l.as minor.:ías" 

para contrapesar su fuerza. Paradójicamente, esta circunstancia 

tambi~n impedirá 1a incorporación de medidas efectivas tendientes 

a romper antiguas inercias en e1 trabajo de 1a institución, a 

pesar de1 ambiente de renovación que como corolario de 1a 

Reforma Po1~tica puesta en marcha durante e1 trienio predomina en 

e1 recinto 1egis1ativo. 

81 D.D., 3 de septiembre de 1976, intervención de1 PARM en 1a 
g1osa a1 último informe presidencia1 de LEA, pero también sus 
argumentos a favcir de 1a Reforma Política de 1977, proyecto según 
1a fracción que "propone enriquecer, asegurar, revitalizar y 

~!1Ü~~=r~~~sl~nd:~0~:ci~o~;x!~ª~~ñt~á0 ·és 1!nª;1ºº~~~:m~~ ~:7Íá 
Ley de Coordinación de Educación Superior, en que protesta por 1a· 
presión ejercida en e1 debat~ por 1a consigna de sacar e1 asunto 
en 36 horas. o.o., 19 de diciembre de 1978. 
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DmJICADOR 

Ntimero de sesiones 
N6mero de sesiones rutina 
• de aeaiones rutina 
Duración prom/ees/min* 
Asistencia prom/sesi6n** 
t de1 tota1 integrantes 

76 

45 
4 

8.89 
l.68 
l.97 

83 

77 

58 
4 

6.90 
188 
184 

79 

56 
3 

5.36 
220 
169 

75 

159 
11 

6.92 

-30l.-

53 
3 .67 
7.05 

192 
l.83.33 

79 

• Duración promedio de 1as sesiones de 1a Legis1atura, expresada 
en minutos. 
•• Asistencia promedio de 1as sesiones de 1a Legie1atura. 

Núm. tota1 de Iniciativas 
Iniciat. Presidencia1es 
t de1 tota1 de iniciativas 
Iniciat. Legiel.ativas 
' del. total. de iniciativas 
Iniciativas del. PRI 
t de1 tota1 de iniciativas 
• de1 tota1 iniciat. Leg. 
Dictaminadas 
Aprobadas 
Iniciativas de Oposición 
• de1 tota1 de iniciativas 
t de1 tota1 iniciat. Leg. 
Dictaminadas 
Aprobadas 
Iniciativas de1 PAN 
t de1 tota1 de iniciativas 
' del. total. iniciat. Leg. 
t de1 tota1 iniciat. Op. 
Iniciativas de1 PPS 
t de1 tota1 de iniciativas 
t de1 tota1 iniciat. Leg. 
' del. total. iniciat. Op. 
Iniciativas del. PARM 
t dei totai de iniciativas 
' del. total. iniciat. Leg. 
• del. total. iniciat. Op. 

(tab1a l.) 

76 77 

34 39 
28 29 

82.35 74.36 
6 10 

17.65 25.64 
4 4 

l.l..76 10.26 
66.67 40 

4 o 
3 o 
2 6 

5.88 15.38 
33.33 60 

3 4 
o 1 
1 1 

2.94 2.56 
16.67 10 

50 16.67 
o 5 
o 12.82 
o so 
o 83.33 
l. o 

2.94 o 
l.6.67 o 

50 o 

(tab1a 2) 

78 "1"0T . LBG • ~/.úio 

50 l.23 41 
29 86 28.67 
58 69.92 71.57 
21 37 12.33 
42 30.08 28.43 
11 19 6.33 
22 15.45 14.67 

52.38 51.35 53.02 
4 8 2.66 
4 7 2.33 

l.O 18 6 
20 14.63 13.76 

47.62 48.65 46.98 
l. 8 2.66 
1 2 .66 
s 7 2.33 

10 5.69 5.17 
23 .81 18.92 16.83 

50 38.89 38.89 
4 9 3 
8 7.32 6.94 

19.05 24.32 23.02 
40 50 41.11 

1 2 .67 
2 1.63 1.65 

4.76 5.41 7 .14 
10 1l..11 20 
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Dm>J:CADOll 76 77 78 'ftJ'r.LmG. ~Mio 

Total. inic. ref .. conatit.• 2 8 s J.S s ... de iniciativas total.es S.88 20.SJ. 10 12.20 12.13 
:tnic. ref. conetit. Bjec.** 1 3 2 6 2 ... de J.a• iniciat. Ejec. 3.S7 10.34 6.90 6.98 6.94 ... de l.•• ini. ref. conetit. so 37.SO 40 40 42.SO 
Xnic. rer. con•tit. Legie.••• 1 s 3 9 3 ... de l.•• iniciat. Leg. J.fi. 67 so 14.29 24.32 26.98 ... de J.as iniciat. conatit. so 62.SO 60 60 S7.SO 
:tnic. ref .. constit. del. PRI o o 3 3 1 ... de J.aa iniciat . del. PRI o o 27.27 1S.79 9.09 ... de J.aa iniciat. conetit. o o 60 20 20 
Znic .. ref. constit. Op.•••• 1 s o 6 2 ... de J.a• iniciat. de Op. so 83.33 o 33.33 44 .44 ... de J.a• iniciat. consti.t. so 62.SO o 40 37.SO 

Total. de iniciativas de reforma constitucional. .. 
Iniciativas de reforma constitucional. presentada• por el. 

Bjecutivo. 
••• Iniciativas de reforma constitucional. presentadas por l.a 
Legial.atura .. 
**** Iniciativas de reforma constitucional. presentadas por l.a 
opoaici6n. 

Ctabl.a 3) 
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9. ~J:omss: llL PAPllL DS LA LmGJ:SLATURA - 11L SJ:~ 

11.'0LJ:TJ:CO MSXJ:au.J. 

Un recurso rescatado de1 arsena1 de 1os principios 1ibera1es por 

1a democracia moderna es 1a división de poderes. Con e11a se 

pretende asegurar que 1os gobernantes se 1imiten a sí mismos 

como protección de 1a sociedad contra poeib1es abusos o excesos. 

En M4!ixico, empero, 1a subordinación que 1a Legis1atura exhibe 

rrente a1 Ejecutivo se ha interpuesto c1aramente a 1a consecución 

de este objetivo. 

diversa í.ndo1e. 

Las razones que median en e11o son muchas y de 

Hay una, 

demAe en importancia. Se 

no obstante, que destaca por sobre 1as 

trata de 1a re1aci6n que por e1 

car4cter autoritario de1 régimen político mexicano se establece 

entre e1 gobierno y e1 Congreso de ·1a Unión a través de1 partido 

que controla 1a mayoría en sus dos cámaras. 

Menoscabada 1a independencia de poderes que se reclama en 1os 

reg~menes democráticos, nuestra Legislatura ha tenido graves 

dificultades para cumplir con sus atribuciones constitucionales. 

La e16etica separación de poderes. norma1 en e1 gobierno 

par1amentario. en uno presidencia1 como e1 nuestro se ha 

traducido en 1a conformaci6n de un Ejecutivo sin control ni 

equi1ibrio de ninguna clase. Por otra parte. mientras que en 
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aqu61, ia figura de1 partido opera como mecaniamo para 

raciona1izar e1 ejercicio del poder píiblico al evitar su 

distanciamiento de las expectativas e intereses la sociedad, el 

presidencialismo mexicano carece también de eate contrapeao. 1 

A este cuadro hay que agregar ademAs los efectos del esquema de 

intermediaci6n corporativo sobre la representación pol~tica, 

factor de la mayor relevancia, toda vez que priva a la 

ciudadan~a de cualquier control sobre sus autoridades, fundada 

su legitimidad en la eficacia de au deeempefto y no en lo• 

resultados de un proceso democrAtico-e1ectora1.2 Cabe recordar 

aqui que el régimen autoritario mexicano s61o ha podido 

garantizar su permanencia en el poder con base en un pluralismo 

limitado, empeftado a toda costa en evitar 1a aparici6n de grupos 

de interés aut6nomos, o de partidos po1íticoe con un e61ido 

víncu1o socia1, 1o que no ha dejado de fijar c1aros 1~mites a 1a 

participación po1ítica de 1a ciudadanía. 

E1 presidencia1ismo que da sustento a1 sistema po1~tico mexicanO 

constituye as~ un fenómeno g1oba1, exp1icab1e s61o por e1 

excesivo poder concentrado por e1 Ejecutivo a1 haber desp1azado 

1 En 1os gobiernos par1amentarios, 1os posibles resu1tados de 1os 
comicios presionan en fonna permanente a1 partido, que a su vez 
garantiza que e1 gabinente responda a 1as expectativas de1 
e1ectorado a fin de asegurar su permanencia como mayor~a 

¡ar¡:~;n~~¡~~ica se hizo evidente furante e1 gobierno sa1iniata, 
cuya 1egitimidad difíci1mente pudo rec1amar un sustento 
e1ectora1. De ahí que ésta tuviera que ser construida una vez 
iniciada su gestión. 
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a otros organismos -tanto en 1a eerera púb1ica como en 1a civi1-, 

de eua runcionee. De esta suerte, 1a doctrina 1ibera1-democrática 

de 1a división de poderes, o 1.a que corresponde a J.a 

representación po1~tica de 1a sociedad, se convierten en recursos 

ra11ido& en sus intencione•. 

Atada a J.a l.6gica autoritaria del. presidencia1iamo 1a 

intervención de nuestro Congreso en 1a actividad 1egia1ativa, 

campo que de suyo deber~a corresponder1e, se ha visto reducida a 

ratiricar para forma1izar 1.as decisiones de1 Ejecutivo. Bn 

conaecuencia, 1.a función regu1adora o integrativa de 1.a 1ey ha 

quedado ne!!,tra1.izada, decididos sus contenidos y a1cancea desde 

1a burocracia gubernamenta1. 

Ma1 •e cump1e así e1 compromiso par1amentario de representar loa 

intereses de 1a ciudadan~a rrente a J.as autoridades, eje 

rundamenta1 de1 credo democr6tico-1iberaJ.. Bajo J.a excesiva 

preaencia del. Bjecutivo, principal. interlocutor del. 

corporativismo eatata1 y de 1as organizaciones sociales de mayor 

pe•o en el. pa~s, la in•tituci6n 1egis1ativa se ve desplazada de 

esta tarea. Si esto ea as~, ni que decir del contro1 pol~tico y 

la auperviai6n hacendaría que eate cuerpo debe deaempeftar, 

acciones irrea1izables debido en buena medida a la devota 

aujeci6n de •J.a mayor~a• al. gobierno. 
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9.2 La9 dat.,. y iaa cifra•. 

B1 1apso que cubre 1a reforma e1ectora1 de 1963 ea sin duda una 

raae signiricativa de1 amp1io cic1o po1~tico inagurado en e1 pa~s 

a partir de 1a Revo1uci6n Mexicana. correapondS a1 primer paso 

para 1a 1ibera1izaci6n de1 régimen mediante 1a introducción de 

ajustes en e1 proceso e1ectora1 y par1amentario.3 su profundidad, 

ain embargo, es poco considerab1e, acorde a 1as demandas de una 

situación todav~a preventiva en esencia, en 1a que e1 conr1icto 

aocia1 ha comenzado ya a ar1orar, pero aún está 1ejoe de haber 

B1 a1cance de 1as medidas a1canzado un rango a1armante. 

introducidas en esta oportunidad es aa~ 1imitado, aunque descubre 

ya e1 potencia1 de ambos recursos --e1 e1ectora1 y e1 

par1amentario-- para absorber 1aa crecientes tensiones en 1a 

eatructura aocia1 desatadas por 1a modernización y 1as 

1imitacionee de1 esquema corporativo de intermediación po1ítica. 

Deearortunadamente, 1a escasez de datos sobre e1 desempefto de 1a 

C&mara de Diputados no permite erectuar un estudio comparativo 

de car4cter conc1uyente sobre 1oa cambios operados en estos 

campos a partir de 1963. Este trabajo, por 1o tanto, está 

3 Por "1ibera1izaci6n" debe entenderse e1 proceso por e1 cua1 se 
rederinen 1o• derecho• contemp1ados en e1 credo 1ibera1. En e1 

~~~~ •• ~º~~¡;~~~~an!~~= !~~1~l~r!:an~!~:r~:~P~~t~º: y;u~~~í~!~: 
en curao sin hacerse acreedoras a •anci6n, 1a apertur de 1os 
medios de comunicación, y 1a poeibi1idad de ios ciudadanos para 
••ociarae vo1untariamente. Ver, 0'Donne11, G., y Schmitter, P., 
TRAHSZCZONBS DBSDB UN GOBXBRNO AUTORZTARZO, V. 4., Argentina, 
Paid6s, 1988, p. 20. 
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referido casi en forma excl.ueiva a dar cuenta de al.gunas 

tendencias general.ea marcadas en e1 comportamiento de 1as cinco 

Legie1aturae que aqu:[ se examinan.4 

La integración de 1a C&mara de Diputados, único cuerpo destinado 

a la reforma, apenas registra alteraciones de importancia por la 

incorporación de 1oa "diputados de partido" (tab1a 1) . B1 Partido 

Revolucionario X:natitucional, con mayor:[a en el. recinto, 

conaerva, aún de•pués de 1a reforma el.ectoral., una ampl.ia 

representación superior al. 80 por ciento de l.as curul.ee. Su 

control., pue11, sobre este cuerpo, se mantiene inal.terab1e, toda 

vez que para 1ograr 1a aprobación de modificaciones 

con•titucional. o de leyes ordinarias, no eatA obl.igado a recurrir 

a ningún tipo de a1ianza (gr&rica 1) . 

La asistencia, duración y número de sesiones, datos consignados 

en rorma regu1ar por e1 Diario de 1oe Debates, figuran como 

aigunoe de 1oe aspectos que podr~an indicar 1a intensidad de 1aa 

1abores a cargo de 1a institución (tab1a 2) . Su comportamiento en 

ei mediano p1azo, no obstante, se resiste a ser uti1izado con 

4 Las conc1u•ionea ae ba•an, cabe recordar, en datos únicamente 
aproximativos como ya se advirtió a1 inicio de este trabajo. Por 

~~~=rt~:~i:'adi~~~::!i ~~br:·~;rpr~g!!~;e,de~~~~á~~ede~ª~~i1i~~= 
cuantitativo, expueatoa en ocasiones a interpretaciones 
arbitrarias que pueden 11evar a conc1usiones tota1mente erróneas 
o por 1o menos exageradas·. 
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prop6aitoe proyectivos por la contingencia que caracteriza a 1a 

din4mica par1amentaria, hecho que se comprueba a1 examinar •u 

interre1aci6n en e1 1apso estudiado (gráfica 2). 

Ob•ervado cada uno de e11oa de manera independiente, sin embargo, 

•• po•ible conrirmar una tendencia a 1a baja en la aaiatencia a 

la• •••iones durante el tercer per~odo de 1a Legis1atura, 

•ituaci6n que podr~a responder a diversas causas. una probab1e, 

ser~a rererir 1os erectos de 1a no reeiecci6n par1amentaria 

sobre el comportamiento de los legisladores, toda vez que éstos 

•e ven compelidos a buscar una nueva colocaci6n de trabajo cuando 

au cargo en la C4mara eat6 próximo a concluir. 

Con excepción de la XLVIII Legislatura, por otra parte, el primer 

afta parece registrar el n6mero de sesiones m&a bajo de1 trienio, 

con una 1igera tendencia a reponerse en e1 segundo. Bl quehacer 

de 1o• pariamentarioe podr~a as~ presumirse más intenso, una vez 

repuestos de l.a novedad impuesta por sus nuevas 

reaponaabi1idades. 

En ei rubro re1ativo a la duración de las sesiones, sin embargo. 

el. conjunto exhibe un patrón de comportamiento al.tamente 

ine•tabl.e. •ituaci6n que corrobora 1a dificu1tad de describir con 

mAa detall.e este aspecto de la din6mica pariamentaria. Para 

tratar de superar a1gunas de l.as limitaciones creadas por el 

manejo restringido de indicadores, en este estudio se incl.uye 

tambi6n el n6mero de iniciativas expedidas en cada Legislatura 
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(tab1a 3). Con e11o se pretende i1userar aspectos ta1ee como 1a 

poaibi1idad de un trabajo 1egie1ativo precedido por e1 an41ieia y 

1a.diecusi6n que supone este tipo de 1abor. 

Desde esta perspectiva, 1a duración promedio de 1ae sesiones 

re1acionada con e1 número tota1 de iniciativas expedidas en forma 

trianua1, pe:nnite comprobar e1 comportamiento para1e1o de ambos 

indicadores a 1o 1argo de 1ae cinco Legie1aturae examinadas. En 

1a gráfica 3 es posib1e observar que 1ae variaciones en e1 tiempo 

consumido por 1a institución está en correspondencia directa con 

1a cifra de proyectos 1egis1ativos presentados ante 1a asamblea, 

1o que se conrirma a1 repetirse esta revisión sobre una base 

anua1 (gr4fica 4) . 

Al. hacer 1a misma operación entre e1 número de sesiones promedio 

por Legislatura y e1 número tota1 de iniciativas, se produce una 

situación en parte simi1ar (gráfica S) . La excepción aqui es 1a 

XLXX Legie1atura, correspondiente a 1a segunda mitad de 1a 

administración echeverrieta en 1a que, como ya se ha dicho con 

anterioridad, 1a cantidad de proyectos expedidos por e1 Ejecutivo 

aumentó en forma inédita, mientras que e1 número de sesiones se 

mantuvo estab1e. Este comportamiento irregu1ar, confirma una vez 

más 1a dificu1tad de 1oe 1egis1adores de discutir a fondo 1os 

proyectos presentados a su consideración, 

otra parte de este trabajo. 

según se asentó en 
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Por Q1timo, a1 comparar este reng16n con 1a asistencia promedio 

de 1oe diputados durante e1 trienio se observa un fenómeno 

ambién parcia1mente parecido. Bn esta oportunidad, sin embargo, 

1a excepción es 1a L Legis1atura, en 1a que, como ya se eefta16, 

parte de 1a estrategia de 1a administración en curso para 

reforzar su 1egitimidad consistió en forta1ecer e1 prestigio de1 

Congreso de 1a Unión, mediante e1 recurso de atemperar 1a 

intervención de1 Bjecutivo en 1a función 1egis1ativa (gráfica 6) . 

De ahi que 1a cantidad de proyectos presentados ante esa 

representación se haya visto restringida, manteniéndose estab1e 

ain embargo, 1a asistencia promedio a 1a sesiones. Hecho que 

permitir~a suponer 1a atención de un mayor número de diputados en 

cada acción 1egis1ativa. 

De 1a distribución por Legis1atura de 1as iniciativas según su 

1a din&mica estab1ecida en esta tarea origen, se desprende 

entre e1 Poder Ejecutivo y e1 Legis1ativo en e1 1apeo estudiado 

(tab1a 3 nuevamente) . A primera vista, según se puede apreciar 

en 1a gráfica 7, e1 comportamiento es bastante irregu1ar. No 

aná1isia más deta11ado, se advierte que en obstante, en un 

cuatro de 1as cinco Legis1aturae estudiadas, mientras e1 número 

de 1as iniciativas presidencia1es tiende a bajar en e1 tercer 

período, 1as expedidas por 1os par1amentrios se mueven en sentido 

inverso (tab1a 3a) . La excepción en e1 caso de 1as expedidas por 

e1 Ejecutivo es 

dicho, por 1a 

titu1ar. Bn 

1a XLVXZZ Legie1atura, singu1ar, como ya se ha 

gran cantidad de reformas promovidas por su 

e1 caso de 1ae par1amentariae, 1a anoma1ía se 
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regiatra en 1a XLVI Legisl.atura, después de haber repuntado en e1 

•egundo afta e1 número de proyectos signados por 1os diputados 

como conaecuencia de la rerorma e1ectora1 de 1963 (grárica S) . 

Bn la tabla .. se deag.:Loaan las iniciativas de origen 

par1amentario por Legie1atura. En e11a se incl.uyen l.ae 

partidos de 

grAt:ic::a !ll se 

expedidas por el partido mayoritario y las de los 

opo•ici6n en forma individua1. De1 examen de 1a 

conc1uye que Acción Nacional. ocup6 e1 1ugar más destacado en tres 

de 1aa cinco Legie1aturaa examinadas, mientras que e1 

Revo1ucionario ~natituciona1 l.o sustituyó en este pape1 en 1as 

doe restantes. Bn 1a tabl.a 4a el. recuento sigue una ba•e anual., 

lo que permite establecer la tendencia del partido mayoritario a 

incrementar el número de sus iniciativas en el. afto que cierra l.a 

Legial.atura, aunque en forma menos sefta1ada, eate comportamiento 

tambi6n se reproduce en 1ae otras f raccionea parl.amentarias 

<gr&ric::a 10> 

Para terminar con este apartado, en 1a tab1a s 
namero de 1as iniciativas de "1a mayor~a" y 

dictaminad•• durante 1as Legisl.aturas estudiadas. 

contemp1a e1 porcentaje correspondiente a1 

ae presenta e1 

de la oposición 

En e11a, no se 

tota1 de 1as 

iniciativas que fueron objeto de este tramite, 

hacer1o aer~a neceaario segurar que l.as 

toda vez que para 

expedidas en una 

Legis1atura corresponden a iae dictaminadas en el. mismo pl.azo, 

•ituaci6n que, como ya se ha exp1icado, no siempre sucede. 

Empero, en 1a tab1a se anotan ambas cifras para destacar 1a 
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distancia que J.aa separa. En cambio, si. se refiere l.a proporci6n 

correspondiente a aquel.l.as que habiendo sido dictaminadas, 1o 

fueron en forma positiva, puesto que esto obl.igadamente presupone 

J.o primero. 

Bn l.a gr6rica 11 se observa que aunque el nümero de J.as 

iniciativas priiataa dictaminadas eat6 muy l.ejoa de coincidir con 

el. de l.a• expedidas, una vez que sus proyectos reciben este 

tr&mite, 1a aprobaci6n es caai segura. Bn contraste, el. hecho de 

que una iniciativa de 1a opoaici6n sea dictaminada no garantiza 

igual. •uerte. Tal. diferencia probabl.emente ae expl.ica por e1 

hecho de que como re•u1tado de J.ae presiones de ''1aa minorías" a 

cumpl.ir con J.a J.ey en eate punto, aua proyectos aean sujetos a 

eate tramite en mayor frecuencia que J.oa de "l.a mayoría", aunque 

•61o ••• para eer desechados. 

g. 3 mi de• E ••"º de ia Legi•:J.atura bajo :i..,. erect08 de l.a 

r.rOZ911 e:i.ectora:i. de 1g53_ 

La rero:nna. el.ectoral. de 1963 buscó l.a introducción de 

correccione• en el. sistema pol.~tico mexicano con dos ejes 

orientados a reajustar su esquema de l.egitimación. Por un l.ado, 

intent6 reparar l.os desajustes de1 corporativismo para encuadrar 

l.a• demanda• de l.oe sectores incl.uidoe en e1 partido oficial.. 

Por el. otro, trató de superar sus dericiencias para abarcar al 

conjunto de l.a sociedad, a l.a 1uz de l.as transformaciones en l.a 
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estructura eocia1 por 1os esfuerzos de modernización de1 país. 

En este sentido, puede decirse que se suministraron 1os 

mecanismos para asegurar un apoyo y un reconocimiento más amp1io 

a1 or~en pol.ítico vigente. 

En estas circunstancias, e1 expediente e1ectora1 y el 

parlamentario cobraron nuevo br~o a1 ser incorporados como 

operativos para 1a ao1ventaci6n institucional de los conflictos 

sociales. Así, l.a oposición fue bienvenida en ambos escenarios: 

en el. primero, mediante 1a introducción de 1a figura de los 

"diputados de partido"; en el segundo, con el reforzamiento de 

su intervención en todas las etapas del proceso legislativo. En 

l.os dos casos, sin embargo, se impuso como requisito inel.udibl.e 

que su actividad se subordinara a J.as regl.as de juego previstas 

por el. régimen con. el. fin de asegurar su permanencia en el. poder. 

Bajo esta 1uz, no obstante, 1a actitud de J.os priistas con 

respecto a 11 1as minorías" se hizo más tol.erante. 

Desafortunadamente, nunca al. grado de reconocer su opinión en un 

nivel. de cal.idad igual. al. de "1a mayor.í.a 11 , y menos aún de apoyar 

sus proyectos 1egisl.ativos. El.J.o, debido a su incapacidad para 

aceptar cual.quier tipo de competencia, por l.a amenaza que pudiera 

significar para el. funcionamiento autoritario del. régimen. En 

efecto, todo cuestionamiento al. corporativismo estatal., o a 1a 

extrema concentraci6n de poder en manos de1 Ejecutivo por parte 
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de "1aa minorS.as" tuvo coma respuesta de l.os l.egiel.adoree 

priistae un rechazo apenas dieimul.ado de 

contempl.ada en el. model.o democrático-l.iberal..s 

l.a pl.ural.idad 

Con todo, el. inicio de l.a l.iberal.ización del. régimen durante l.a 

década de l.oe sesenta -en un sentido de apertura con l.a esperanza 

de reducir l.a oposición o incluso de cooptarl.a- ace1er6 el. 

tránsito hacia este esquema de l.egitimación por l.as cada vez 

mAs el.aras deficiencias del. corporativismo.6 La agregación de 

demandas de l.as capas medias en el. proceso pol.itico comenzó a 

cobrar fuerza. De el.l.o da cuenta, por ejemplo, l.a introducción 

de l.os primeros control.es al. sector paraestatal., eje fundamental. 

de sus recl.amoe en esta etapa por su virtual. excl.ueión de todo 
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beneficio derivado de1 miamo.7 81 progreso en esta dirección, 

ain embargo, fue J.imitado. una vez que 1a representación 

partidista destinada a atender ta1es rec1amos era en extremo 

d6bil.. 

A1 no amp1iaree 1a oferta po1~tica ofrecida a 1a ciudadan~a con 

1a rerorma e1ectora1 de 1963. 1a Legis1atura apenas 1ogr6 

ab•orber 1os ratos p1anteadoe a1 sistema por 1a progresiva 

diveraificaci6n social. del. pa~s. Poco ayud6 también el. hecho de 

que dos de 1ae tres organizaciones presentes en ambos foros 

representaran intereses b6sicamente ya cubiertos por 1a 

estructura corporativa de1 partido gubernamenta1. B11o exp1ica en 

parte sus dificu1tades para obtener 1os ~ndices ndnimos de 

votación requerida por 1a 1egie1aci6n e1ectora1, pero también su 

comportamiento posterior en e1 espacio par1amentario. En 

erecto,, pocas veces se neg6 eu apoyo a J.a pol.~tica 

gubernamental., razón por ia que su refrendo par1amentario corrió 

a cargo no so1o de "1a mayor~a", sino tambián de 1os 1egiel.adores 

dei PPS y del. PARM. 

7 B1 forta1ecimiento de 1a intervención de1 Estado en 1a eeLera 
econ6mica, según ha sido eefta1ado por diferentes autores, sirve 
runctamentaimente a1 interés de 1as grandes corporaciones, 
principales benericiaria• de esta pr&ctica. ver, por ejemplo, 
KQhnl, R., op. cit., pp. 94, 95. y Habermas, J., "Sobre el. 
significado actual. de J.a criaia. Probl.emaa de J.egitimaci6n en el. 
~~~~:~~~~ºMa~~~~o;d. T:~ru!t 1~=~~N~~~~~XON DBL MATERIALISMO 
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La diferencia, ai acaso, entre 1aa poaturas de partido 

gubernamenta1 y 1a organización fundada por Vicente Lombardo 

Tol.edano, consistió en el. estatismo radical. exigido por sus 

miembros en el. transcurso de sua J.aborea parl.amentarias. En 10 

que respecta a J.oa iegia1adoree parmiataa, sus pronunciamiento• 

en J.a tribuna camaral. apenas 1ograron distinguirse de 1a 

ideo1ogi:a revol.ucionaria, suatento 1egitimador de1 régimen 

priiata. Adicional.mente, su atención se concentró e6J.o en J.a 

promoción de J.oa intereses del. sector mil.itar, 

reaul.ta exagerado arirmar que au intervención, 

por 1.o que no 

como J.a de1. PPS, 

a61o contribuyó a refrendar ia representación corporativa. 

Bajo esta óptica, toda 1a responsabi1idad de un cambio en sentido 

opUesto recayó en Acción Nacional., anica organización capaz en 

ese momento de dea1indar au actuación de este mode1o, para 

acogerse a iae formas democrático-1ibera1es bajo una 16gica más 

ciudadana que p1ura1ista.B Bato ea aeí., toda vez que 1a 

estructura org4nica de 1a sociedad mexicana apenas denotaba ia 

exi•t•ncia de grupos de interés a1 margen de1 Estado. 

8 La 16gica de representacion "ciudadana" correa~onde a una etapa 
de organización de 1a sociedad capita1ieta previa a1 
reaurgimiento de asociaciones o grupos de 1nteréa. Después, 1a 
vertebraci6n eocia1 adopta 1aa formas p1ura1ietae, basadas 1a 
acci6n co1ectiva. Ver Lanzara, J.L., "E1 rin de1 sig1o de1 
corporativismo" y Robotnikor, N., 11 Corporativismo y democracia: 
una re1aci6n dirici1", en RELACIONES CORPORATIVAS EN UN PERIODO 
DB TRANSICION, op. cit .• pp. 33, 96-97 .. 
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As~. en e1 1apso que comprende este estudio, l.as expl.osiones 

social.es por l.o general. fl.uyeron al. margen de l.os canal.es de 

integración pol.~tica previ~tos por el. sistema. Por si el.l.o fuera 

poco, a esta deficiencia también hubo que agregar el. creciente 

desprestigio de l.a institución presidencial. debido a su 

incompetencia para garantizar el. desarroll.o económico del. pa~s. 

Tal. situación puso de paso en duda au eficacia en el. desempefto de 

l.as mül.tipl.es funciones por el.l.a concentradas. 

Para atender ambos retos, en l.a reforma el.ectoral. de 1977 se 

procedió a l.a incorporación de nuevas opciones en el. abanico 

el.ectoral. y parl.amentario. Asimismo .• se reafirmó l.a división de 

poderes como un principio que era necesario rescatar para l.ograr 

un ejercicio mAe raciona1 y ponderado de J..as 1aboree 

gu.bernamenta1ee. En este programa de ajustes, ''1a mayor.í.a" jugó 

un pape1 c1ave. Bn efecto, a su cargo quedó J..a tarea de 

rorta1ecer J..a presencia de J..a Legisl..atura sin poner en pel..igro el.. 

predominio del.. régimen, ni revertir su relación con 1as otras 

instituciones del sistema, especial.mente con e1 Ejecutivo. 

Al. éxito de ta1 empresa contribuyó sin duda que la intermediación 

po1.í.tica continuara aún descansando de manera primordial.. en el.. 

esquema vertical.. y autoritario del. corporativismo estatal.., 

mecanismo de control.. de importantes segmentos de 1a sociedad, 

como también de 1os diputados pri.í.stas. No sorprende as.í. que 1a 

conrrontaci6n partidista apenas puediera abrirse camino aún 

después de J..os ajustes incorporados en 1a arena e1ectora1 y 
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par1amentaria. Basta recordar que 1a 16gica p1ura1ista a 1a que 

ésta se ha11a rererida contaba entonces con escaso peso en 

nuestro pa~s, adem6& de estar comprometida únicamente con 1a 

participación de 1os partidos oposición y sus votantes. 

9.4 Perapectivaa ele ia Legiaiatura en México. 

Para eva1uar e1 pape1 de nuestra Legis1atura en e1 sistema 

po1~tico mexicano es necesario tener presente 1a natura1eza 

disimétrica de 1a estructura social sobre la que se monta el 

poder del Estado mexicano. De esta suerte, el arreglo 

institucional con que opera nuestro pa~e, como cualquier otro en 

condiciones equivalentes, debe contar con dispositivos orientados 

a eludir el conflicto y a garantizar el reconocimiento y 1a 

aceptación social de1 orden po1ítico vigente. 

Uno de esos dispositivos ha sido e1 corporativismo imp1antado en 

nuestro país como consecuencia de1 pacto constitutivo de1 Estado 

posrevo1ucionario. Este esquema de mediación y representación, 

empero, no ha sido e1 único a1 que nuestro sistema po1ítico ha 

recurrido para 11evar a cabo esta tarea integradora. En este 

propósito han participado también, pero únicamente de manera 

secundaria, 1as instituciones propias de1 mode1o 

1ibera1-democr4tico. 
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No ob•tante, a medida que 1a ineficiencia de1 esquema corporativo 

para arrontar 1a nueva comp1ejidad eocia1 de1 pa~e se hace mas 

evidente, se abren nuevos espacios para e1 reforzamiento de 1as 

Eormaa p1ura1ietaa. Dicho en otras pa1abrae, 1a f6rmu1a de1 

••tati•mp grqApigg a que se a1ude en e1 cap~tu1o inicia1 de eate 

trabajo, es cada vez mAe extrafta a1 perfi1 que va adquiriendo e1 

r6gimen autoritario mexicano. Prueba de e11o ea 1a importancia 

que desde 1oa sesenta poco a poco han cob~ado e1 proceso 

e1ectora1 y e1 par1amentario. 

Marcada por 1os·impu1eoe renovado• de1 gobierno por 1ograr 1a 

modernización económica de México, 1a coyuntura actua1 p1antea a 

nuestro sistema po1~tico un nuevo reto: e1 tr4neito hacia 

pr&cticaa capaces de atender 1aa mutaciones operadas en 1a 

estructura socia1 a 1o 1argo de 

arduo, sin duda, si ee 

1ae ú1timae 

acepta como 

décadas. 

premisa 

Prob1ema 

que e1 

presidencia1ismo mexicano 6nicamente puede ser comprendido como 

un ren6meno g1oba1. De ser as~. e11o significa que e1 arreg1o 

inetituciona1 b&aico que ha operado en e1 pa~s durante 1os 

úitimoa cincuenta aftos no puede ser modificado sin poner en grave 

pe1igro su supervivencia. 

Zmpoaib1e pretender, por tanto, dar por terminada 1a re1aci6n de1 

r6gimen con e1 corporativismo sin privar a1 Ejecutivo de1 poder 

aocia1 a•egurado por esta moda1idad de intermediación po1~tica. 

De tratarse de una mutación a ~onda en e1 sistema de partido de 

Batado, por otra parte, 1a institución presidencia1 seguramente 
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tambi6n vería socavada ia gran capacidad de decisi6n que hasta 

ahora 1a ha caracterizado. De ah~ 1a necesidad de mantener •u 

v~nculo con 1a organización que ha dominado ei e•cenario 

e1ectora1 y de asegurar así 1a subordinaci6n de1 resto de1 

espectro' partidista. De igua1 manera, el eatab1ecimiento de un 

nuevo equi1ibrio entre 1as instituciones que dan cuerpo a 1a 

estructura gubernamenta1 -1éase entre 1a Legie1atura y la 

burocracia adherida a 1a administraci6n púb1ica- podría 

traducirse en a1go m4a que una amenaza a su tota1 contro1 sobre 

1a earera po1~tica. 

Bajo esta óptica se hacen perfectamente vieib1ee lo• obatAculoa 

del régimen para afianzar nuevas alianzas, mAs todavía cuando 

6ataa ae muestran resistentesº a las antiguas condiciones d~ 

runcionamiento del esquema corporativo tradicional. Pero tambi~n 

au diricultad para asumir plenamente un p1uraiismo i1imitado o 

reg1aa para una competencia e1ectora1 sin sesgos, y aíin para 

inagurar, si no un trato de igua1 a igua1 entre poderes, por 1o 

menos un equi1ibrio más ba1anceado entre e11oe. 

No obstante, ea c1aro que e1 arreg1o instituciona1 que da vida a1 

ordenamiento instituciona1 mexicano es cada vez menos 

aatia~actorio para ia sociedad. Las pr6cticae corporativas, por 

ejemp1o, 

po1ítica. 

ocupado 

han perdido ya su antigua capacidad de integración 

Sin ser e1iminadae todav~a de1 todo, 

por rormaa de representación 

eu 1ugar es 

p1ura1ista. 
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Coincidentemente, mientras e1 1azo que une a1 partido mayoritario 

con e1 Betado se encuentra en crisis, 1os partidos de oposición 

rorta1ecen eu presencia en 1oe recintos par1amentarios. 

De ••ta suerte, no parece deacabe11ado pensar que de 11evarse a 

cabo una tranaici6n exitosa hacia formas democráticas de poder, 

nuestro par1amento eat6 11amado a adquirir en e1 ruturo una 

preponderancia que hasta ahora e1 autor~tariamo de1 régimen 

prii•ta 1e ha negado. Bata arixma.ci6n no carece de inter~s, toda 

vez que en M6xico aún eatAn ausentes muchos de 1oe va1orea que 

a1irnentaron 1a rearirmaci6n de 1oa par1amentos en e1 mundo 

moderno. Representación rea1 de 1a ciudadan~a en 1as decisiones 

que 1e afectan y contro1 gubernamenta1 mediante 

poderes aon prActicas que todav~a no han 

p1enamente en 1a vida poiítica de 1oe mexicanos. 

1a separación de 

1ogrado arraigar 

Su nuevo perrii, empero, tendr6 que pasar antes por varias 

rectiricacionea. Bn primer iugar, habrA que recuperar para 1a 

inatituci6n 1a función 1egie1ativa, requisito impreec1ndib1e para 

dar fuerza y contenido a1 Batado de Derecho en nuestro pa~s. 

Dicho en otras paiabraa, entregar 1as riendas de eae proceso a 

quienes 1eg~timamente corresponde: 1os representantes de 1a 

ciudadan~a. Para 1ograr 

de1egaci6n de facu1tadee 

esto será necesario poner 

1egis1ativas a1 Ejecutivo, pero 

coto a 

sobre 

todo, hacer erectivo e1 derecho de cr~tica y rectiricaci6n de 1os 

1egie1adores ante cua1quier proyecto de 1ey, venga de donde 
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venga. Tai objetivo, dicho sea de paao una vez mAa, demanda no 

aoio ia reafirmaci6n da ia piuraiidad pariamantaria, aino tambi6n 

ia independencia de 1a fracci6n mayoritaria frente ai gobierno. 

Sn aagundo t6rmi.no, ea urgente eatabiecer ioa cambio• jur~dicoa 

necesario• para hacer vigente ei controi po1~tico encomendado a1 

Congre•o por nue•tra Con•titu~i6n. Para 11evar a cabo e•ta 

encoeU.enda, aera necesaria 1a introducci6n de todas aque11aa 

reformas demandada• para e1 reatab1ecimiento de 1a aeparaci6n da 

podares y e1 afianzamiento de un nuevo aqui1ibrio entre e11oa. 

Reviaar 1oa inatrumentoa aprobados en 1917 re1ativoa a1 sistema 

de reaponaabi1idad po1~tica, inauf icientea en ia actua1idad para 

hacer e~ectiva 1a ob1igaci6n de 1oa gobernantes de dar cuenta de 

•u• acto•-

Aaimiamo, ea inap1azab1e 1a ap1icaci6n de ajuates 1ega1es 

tendiente• a poner en marcha 1a ~iaca1izaci6n de1 6rgano 

1egia1ativo sobre 1os fondos púb1icos. se trata de otorgar a 

1a Legi•1atura e1 poder de 1a "bo1aa", restringiendo 1as 

facu1tadea diacreciona1ea de1 Bjecutivo, 1o que inc1uye sus 

atribuciones con respecto a 1a deuda púb1ica.9 

Sn igua1 sentido ee rec1ama tambi6n aumentar y preciaar 1as 

facu1tade• de inveatigaci6n de 1ae comiaionee de dictamen 

-1imitadaa en e1 preaente a verificar e1 deeempefto de organismos 

9 Pix-zamudio, op. cit., p.673. 
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deacentra1izados y empresas de participación estata1-, así como 

otro• aspectos de su organización y funcionamiento. Bate sería 

e1 caso, por ejemp1o, de 1a regu1aci6n de 1as comparecencias de 

1oe runcionarios p1lblicos ante 1as mismas. 

Sin duda, e1 país entero espera medidas para someter 1a 

autoridad de1 Ejecutivo a1 contro1 par1amentario. Empero, este 

pa•o debera tener en consideración e1 contexto actua1 en que se 

de•arro11an 1as re1aciones políticas a nive1 mundia1. Si bien es 

cierto que la división de poderes conserva su validez jurídica, 

en la pr4ctica cotidiana de no pocos países, 1a política 

generalmente se desarrolla en torno a un único centro decisorio. 

Bato ea de hecho una situación común en los regímenes 

par1amentarioa, pero también en muchos presidencia1ea. A l..a 1uz 

de ea ta rea1idad., contar con un sistema de contro1es y 

contrapesos se hace más apremiante que nunca, 

nue•tra Legia1atura juega un pape1 rundamenta1. 

y en esta J.abor 

Para concl..uir. s61o cabe recordar que e1 objetivo fundamenta1 de 

e•te trabajo fue recuperar una parte de l..a memoria histórica de 

nuestra Legisl..atura, inter~s bien fundado cuando l..a sociedad 

mexicana se encuentra incerta en un proceso de cambio pol.ítico 

pendiente aún de acl..arar sus metas. Bn estas circunstancias, el.. 

rortal..ecimiento de esta institución se vial.umbra como un reto 

ine1udibl..e, aceptado el.. compromiso de contribuir con el..l..o al.. 

avance democrAtico de nue•tro país. 
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~IC.09 LA L8GISLATUllA. - llL LAPSO llSTUDIADO. 

~ISLA'l'UllA ZLV ZLVI U.VZI U.VIII J[L:J:l[ L 

PRI 96.00 83.25 82.93 83.4 81.74 83.12 
PAN 2.80 9.57 9.76 9.43 10.87 8.44 
PPS o.os 4.78 4.88 4.72 4.35 5.06 
PARM o.oo 2.39 2.44 2.36 3.04 3.38 

~!;~:i:tf~!ªd!ª1:1~0~:;!~: ~= 5r~u~~~=~:o7ri~t~~ ~:axi!~~c~~ 
corre•ponden ai Co1egio E1ectora1 de cada Legia1atura.) 

~IBLA'1'UllA 

ASISTBNCJ:A 
DURACJ:ON 
HUM.SESIONES 
NUM.SBS.RUTJ:NA 

U.VI 

162.33 
160.67 

39.67 
7.00 

(tab1a 1) 

ZLVZJ: 

148.67 
138.67 
30.67 

7.33 

U.VZII 

168.33 
168. 67 

59.66 
4.33 

(tab1a 2) 

170.67 
195.33 
42.00 

2.67 

%1a>%CAIXW9 8 POR ..-o - llL LAPSO llSTUDIADO 

.a8o 64 65 66 67 68 69 70 71 7:Z 73 74 75 

ASJ:ST 163 166 158 159 149 138 181 164 160 179 170 163 
DURAC 165 173 144 134 127 155 178 144 184 153 221 212 
SBSJ:S 36 44 31 29 32 42 68 58 53 35 48 43 

(tab1a 2a) 

L 

183.33 
192.00 
53.00 
3.67 

76 77 

197 184 
168 188 

45 58 

78 

169 
220 

56 
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DJ:S'ftU:llOCJ:C.. - LmGJ:SLAll.'(lllA D• LAS :UU:CJ:ATJ:YAS "I'OrALllS 

LmlJJ:SLA'l!UmA 

PRBSJ:DBNCJ:AL 
LBGJ:SLATJ:VO 
TOTAL 

J[LVJ: 

44 
SS 

102 

lll.VJ:J: 

39 
37 
76 

lll.VJ:J:J: 

97 
21 

11S 

(tab1a 3) 

J[LJ:l[ 

106 
3S 

141 

L 

S6 
37 

123 

DJ:ll'ftl:c.JCJ:C. ~ D• DIJ:CJ:ATJ:VAS saaar SD OKJ:G- - BL LAPSO 
llS'l'UDJ:ADO • 

Mio li4 65 66 67 611 69 70 71 72 73 74 7S 76 77 711 

PRBS. s 1S is 15 13 11 31 30 36 16 S2 3S 2S 29 29 
LBGJ:S. s 30 20 4 13 20 3 4 14 s 10 17 6 10 21 
TOTAL 16 4S 3S 19 26 31 34 34 so 24 62 SS 34 39 so 

(tab1a 3a) 

DJ:S"1'1lJ:BOCJ:<m - LBGJ:SLAT'DRA D• DfJ:Cl:ATJ:VAS PARTJ:DJ:STAS 

LmGJ:SLATORA XLVJ: XLVJ:J: XLVJ:J:J: J[LJ: L 

PRJ: 14 16 s 14 19 
PAN 31 15 12 1S 7 
PPS 13 5 1 2 9 
PARM o 1 o 1 2 
TOTAL SS 37 21 3S 37 

(tab1a 4) 

DJ:STRJ:BOCJ:C. - A8o D• J:SJ:Cl:ATJ:VAS PARTJ:DJ:STAS -BL ~ 
BB'nll>:IADO 

.A8o 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 711 

PRJ: 2 s 7 1 s 10 2 2 4 s 3 6 4 4 11 
PAN 3 1S 10 3 s 4 1 2 9 3 7 s 1 1 s 
PPS 3 7 3 o o 5 o o 1 o o 2 o 5 4 
PARM o o o o o 1 o o o o o 1 1 o 1 

(tab1a 4a) 
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Dm>J:CADDa JILVJ: J[LVJ:J: JILVJ:J:J: JILJ:l[ L "rOTJU, 

rniciativaa de1 PRZ 14 16 8 14 19 71 
Dictaminadaa/PRr 6 4 2 7 8 27 
Aprobadaa/PRJ: 5 4 2 6 7 24 
• de 1as dictaminadas* 83.33 100 100 85.71 87.50 88.89 
rnic. de Opoaici6n 44 21 13 21 18 117 

~~~~~á::?~~~~~~Ón . 
18 4 o 8 8 38 

4 4 o 3 2 13 
• de 1a• dictaminadas•• 22.22 100 37.50 25 34.21 

• Porcentaje de 1as iniciativas dictaminadas en forma positiva 
de1 PRr. 
•• Porcentaje de 1as iniciativas dictaminadas en rorma positiva 
de conjunto de 1a Oposición. 

(tab1a S) 



(GRAPJ:CA 1) 

J:llDJ:CADOllSB - J:llTKRBmAD DI: LA ~ PAllUllmln'ARJ:A 
- In. LAPSO ll:STUDJ:ADO 

,_..,__,.,.._ __ ___ 
• • • JILVZ 

.. . 
JILVZJ: 

" • ft '!i JJ 
JILYJ:J:J: XLJ:X L 

:::J 
PRI 

PAN 
:::J 
PPS • PAM 
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= 
ASIST 

• 
DUliAC 

SESJS 



ULACJ:Oll DS J:llDJ:CADOIUIS OS DITSllSJ:DAD ( 1) 

288-
175 . 
158 ~ 
125 j 
188 1 

75 ""1 58 _..__ ____________ _ 

XLUI XLUll XLUlll XLIX L 

(OllAFJ:CA 3) 

ULACJ:Oll DS J:llDJ:CADOllKS DE J:llTSMIJ:DAD - BAB• AllUAL (1A.) 
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-
INIC • 

• 
llllMC. 

e 
llllMC 

• 
TOTAL 
:OIJ:CJ:AT. 



RSLACI<m OS DIDICADOllSB OS DITllSIDAD (2) 

:4JJI XLVII XLVIII XLIX L 
(-ICA 5) 

BLACI<m OS DIDICAllOIUIS OS IllTmJISIDAD (3) 

2118-, 

125 
1811 

75 

f~¡ ~; 

58 -'----------------
XLUI XLUll XLV!ll XLIX L 

(-ICA 8) 
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INIC • 

• 
MISES, . 

-
INIC, 

• 
ASIST. 



59-l 
45 ~ 
•i 
351 

!:j 
!:~ 
18-f 
5• 

• 
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oDlft:imucrmr m rncrATrYAS - L11GrBLA'ftlllA - •L LAPSO 

llSTUD%ADO 

(GRAl'%CA 7) 

DUITltrBUCrOll - r•rcrATrVAS - BAS• AllUAL .. SL LAPSO 
RSTUDrADD 

~ . i , ... 
r "\. 

/ ' . 
,...____,,.,.-· 

; '·· . / . .,..____ a m 

~- .· 
• 

-,, !''··--·· ·---
64 " " 17 " " 19 11 1Z 73 14 15 16 77 11 
:ia.vr :ia.vr:i :ia.vu:r JIL:O: L 

(-%CA 11) 

:: 
PllESID, 

• 
LiGISIAJ. 

FRl:S. 

• 
LEGIS. 
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