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ANEXO 1.

DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66
DE tA CONSTITI.'CIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Publicado en el Diario Oficiat de ta Federación
el 3 de septiembre de 1993. )

Artícuto Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y
primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Artículo Frimero. E¡ presente decreto estará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario oficiat de ta Federación.

Artículo Segundo. El periodo ordinario correspondiente a
noviembre diciembre del año de 1993 y los periodos ordinarios
correspondientes al año de 1994, se celebrarán de acuerdo con las
fechas que han venido rigiendo en los términos del Decreto de rerbrmas
publicarlo el 7 de abri l de 1980.

Artículo Tercero. A partir del 15 de marzo de 1995 los periodos de
sesiones ordinarias se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas
por el presente Decreto.

Artícuto Cua¡ta. Los diputados que se elijan a la LVi legislatura del
Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 1o de noviembre de
1994 al  31 de agosto de 1997.

Artículo Quinto. Los senadores que se elijan a las LVI y LVll
legislaturas del Congreso de la Unión durarán en sus funciones del 1o de
noviembre de 1994 al 31 de agosto del año 2000.

Los senadores que se eli jan en 1997 durarán en sus funciones del 1o
de noviembre de dicho año, al 31 de agosto clel año 2000.
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DECRETO POR Et QUE SE
REFORIUAN tOS ARTíCULOS 4I, 54, 56,
60, 63, 7eY 100 DE LA CoNSTITUCIÓN
PCILfT¡CA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXIEANOS

(Puiilicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn
el 3 de septiembre de 1993.)

Artlculs Primero. Se nrodifica el artículo 41 de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos con la adición de su párrafo

sexto; los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno se recorren

en su orden para quedar como párrafos séptimos, octavo, noveno y

cjécimo; se modifican y se recorren en su orden el actual párrafo décimo
para quedar como párrafo decimoprimero; se deroga el actual párrafo

decimoprimero y se adicionan los párrafos decimosegundo'

decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y

decimoséptimo; se recor¡'en el actual párrafo decimosegundo para quedar

como párrafo decimoctavo; y se adicionan los párrafos decimonoveno y

vigésimo.

Artícuta SeEundo. Se ¡'eforman y adicionan los artículos 54, 56, 60

63,74 fracción l, Y 100.

TRANSITORIOS

Arlícuto Primero. El piesente Decreto entrará en vigor el día de su

pubticación en el Diario Aficial de la Federación.

Articulo Segundo. Permanecerá en sus cargos los actuales

Magistrados del Tribunal Federal Electoral electos por la Cámara de

Oip-utaOos del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el Diaria

Ofrcial de la Federación el 3 de octubre de 1990'

Artfculo Tercero. En ta elección federal de 1994 se elegirán, para

cada Estado y el Distrito Federal, dos senadores de mayoría relativa y

uno de primera minorÍa a las Legislaturas LV! y LVll def Congreso de la

Unión, quienes durarán en funciones del 1o de noviembre de 1994 a la
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fecha del término del ejereicio de la últ ima legislatura citada. Para esta

etección, los partidos polít icos deberán registrar una l ista con dos

fórmulas de candidatos en cada entidad federativa.
En la elección federal de i997, se elegirá a la Legislatura [-Vll un

senaclor por cada Estado y el Distrito Federal, según el principio de

mayoría relativa, quien durará en funciones del 1o de noviembre de 1997

a la fecha en que concluya la señalada Legislatura. Para esta elecciÓn,

los partidos políticos deberán reg¡strar une lista con una fórmula de
candidatos en cada entidad federativa.

Artlculo Guarto. Los diputados federales a la LVI Legislatura

durarán en su encargo del 10 de noviernbre de 1994 a la fecha en que

concluya la citada legislatura.

Artículo Quinto. La elección federal para integrar la LVI Legislatura

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se realizará con

base en la distribución de los distritos uninominales y las cinco

circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso

electoral federal de 1991. Para la elección federal de 1997, por la que se

integrará la LVll Legislatura, se hará la nueva distribución de distritos

uninominales con babe en los resultados definitivos del censo general de

población de 1990.

Artlcuto Sexfo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan

a las reformas establecidas en el presente Decreto.
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ANEXC 2

EECRETO POR EI. CUAL SE
RHFORN'IABd D¡VERSOS ARTíCULOS
DE LA COh¡STITUCIÓN POLíTICA DE
LOS ESTAEOS UNIDOS MEXICANOS

(Pubficado en el Diario Oficial de la Federación
el 22 de agosto de 1996 )

Artíeuls Único. Se reforman la fracción lll del artículc 35: la fracción
lll del artículo 36; el artículo 41, de su párrafo segundo en adelante; el
artículo 54, de su fracción ll en adelante; el artículo 56; los párrafos
segundo y tercero del artículo60; la fracción I del artículo 74; los párrafos
primero, cuarto y octavo del artículo 94', el artículo 99; los párrafos
primero y segundo del artículo 101; el encabezado y el párrafo tercero,
que se recorre con el mismo texto para quedar conlo párrafo quinto de la
fracción ll del artículo 105; el primer párrafo del artículo 108; el primt'r
párrafo del artículo 1 10; ei primer párrafo del artículo 1 1 1 ; el tercer párrafo
de la fracción l l  del artículo 116; y el artículo 122; se adicionan dos
párrafos, tercero y cuarto, al artíeulo 98; un inciso f) y clos párrafos,
tercero y cuarto, a la fracción ll del artículo 105, y una fracción lV al
a;-ticulo 1 16, por lo que se recorren en su orden las fracciones lV, V y Vl
vigentes, para quedar como V, Vl y Vll; se derogan la fracción Vl del
aftículo 73, y el segundo párrafo del artículo tercero de las Artículos
Transitorios del Decreto de fecha 2 de septiembre de 1993, publicado en
el Díario Aficial de la Federaeión el 3 del mismo mes y año, por el que se
re fo rmaron  l os  A r t í cu los  41 ,  54 ,56 ,60 ,63 ,74  y  100 ;  t odos  de  es ta
Constitución, para quedar como sigue...

TRAF¡SITORIOS

Artículo Primera. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en ei Diario Oficial de la Federación, con
excepción de lo previsto en los artículos siguiei-ries.

Artículo Segundo. Las adiciones contenidas en la fracción ll del
artículo 105 del presente Decreto, únicamente por lo que se refiere a las
legislaciones electorales de los Estados que por los calendarios vigentes
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de sus procesos la jornada electoral deba celebrarse antes del prinlero de
abri l  de 1997, entrarán en vigor a part i r  del  1o de enero de 1997.

Para las legislaciones electorales iederal y locales que se expidan
antes del 1o de abri l de 1997 con motivo de las reformas contenidas en el
presente Deereto por única oeasión, no se aplicará el plazo señalado en
el párrafo cuarto de la fracción l l  del artículo 105.

Las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear
la posible contradiccián entre una norma de carácter general electoral y la
Constitución, que se ejerciten en los términos previstos por el Artículo 105
fracción l l  de la misma y este Decreto, antes del 10 de abri l de 1997, se
sujetarán a las siguientes disposiciones especiales:

a) El ptazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción ll del
artícuio mencionado, para el ejercicio de la acción, será de quince días
naturales, y

b) La Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn deberá resolver la
acción ejercida en un plazo no mayor a quince días hábir^s, contados a
partir de la presentaciÓn del eserito inicial.

Las reformas al artículo 1 16 contenidas en el presente Decreto no se
aplicarán a las disposiciones constitucionales y legales de los Estados
que deban celebrar procesos electorales cuyo inicio haya ocurrido u
ocurra antes del 10 de enero de 1997. En estos casos, dispondrán de un
plazo de un año contado a partir de la conclusión de lc¡s procesos
electorales respectivos, para adecuar su marco constitucional y legal al
precepto citado.

Todos los demás Estados, que no se encuentren comprendidos en la
excepción del párrafo anterior, deberán adecuar su marco constitucional y
legal a lo dispuesto por el artículo 1 16 modificado por ei presente
Decreto, en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de
su entrada en vigor.

Articuto Tercero. A más tardar el 31 de octubre de 1996 deberá
estar nombrados el consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del

Consejo General del Instituto Federal Electoral, asi como los ocho nuevos
consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales
Consejeros Ciudadanos, quienes no podrán ser reelectos. En tanto se
hacen los nombramientos o se refonna la ley de la materia, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral seguirá ejercietrdo las
competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal de
Institr-rciones y Procedimientos Electorales.

Artieuls euart-o. Fn la elección federa! de 1997 se elegirán, a la
Quincuagésima Séptima Legislatura, treinta y dos senadores según el
principio de representación proporcional, mediante el sistema de l istas
votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, y durarán en
funciones del 1o de noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la
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señalada Legislatura. La asignacién se hará mediante una fórrnula que
tome en cuenta el cociente natural y el resto mayor: y se hará en orden
decreciente de las l istas respectivas Se cleroga el segundo párrafo del
Artículo Tercero de los Artículos Transitorios del Deereto de fecha 2 de
septiembre de 1993, publicado en el Diano Oficial de la FederaciÓn el 3
del mismo mes y año, por el que se reformaron los Artículos 41, 54, 56,
60, 63, 74 y 100 de esta Constitución.

Articulo Quinto. Los nuevos Magistrados Electorales deberán
designarse a más tardar el 31 de octubre de 1996 y, por esta ocasiÓn,
requerirán para su eleccién del voto de las tres cuartas partes de los
miembros presentes de la Cámara de Senadores.

Aftíe ulo Sexfo, En tanto se expiden o reforman las leyes
correspondientes, el Tribunal Federal Electoral seguirá ejerciendo las
competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal de
Instituciones y Procedirnientos Electorales.

Artículo Sépfi'mo. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se
elegirá en el año de 1997 y ejercerá su mandato, por esta única vez,
hasta el día 4 de diciembre del año 2000.

Artícula Octavo. La norma que determina la facultad para expedir
las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal
señalada en el inciso f) de la fracción V del apartado C del artículo 122 de
este Decreto, entrará en vigor el 1o de enero de 1998. Para la elección en
1997 del Jefe de Gobierno y los diputados a la Asamblea del Distrito
Federal, se aplicará el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Articulo Noveno. El reqr:isito a que se refiere el párrafo segundo de
la fraccién lde la BASE SEGUNTJA, del apartado C del artículo 122, que
prohibe acceder a .,fefe de Gobierno si se hubiese desempeñado tal cargo
con cualquier carácter, debe entenderse aplicable a todo ciudadano que
haya sido titular de dicho órgano, aunque lo haya desempeñado bajo
distinta denominaciÓn.

Artfculo Décimo. Lo dispuesto en la fracción ll de la BASE
TERCERA, del apartado C del artículo 122, que se refiere a la elección de
los titulares de los órganos polÍt ico-administrativos en las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, entrará en vigor el 1o de enero del año
2000; en 1997, se elegirán en forma indirecta, en los términos que señale
la ley.
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Artlculo Eeeimaprirnera. La nsrma que establece la facultad de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materias civil y
penal para el Distrito Federal entrará en vigor el 1o de enero de 1ggg.

Artfe ulo Decirnasegunda. Continu arán bajo jurisdicción federai los
inrnuebles siios en ei Distriio Federal, que estén destinados al servicio
que prestan ios Poderes Federales, así como cualquier otro bien efecto al
uso de dichos pocleres.

A¡tículo Deairnstetcara. Todos los ordenamientos que regulan
hasta la fecha a los órganos locales en el Distrito Federal seguirán
vigentes en tanto no se expidan por los órganos compotentes aquellos
que deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases señaladas
en este Decreto.
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INTRODUCCIéN

El lnforme Presidencia! r 'egulado por los artículos 69 de la

Const i tución Pol i t ica de los Estados Unidos Mexicanos y 8 Ce la Ley

Orgánrca del Congreso General, respectivamente, ha dado, sin duda'

muestras de su agotarniento y, por ende, de su necesario replanteamienio
Tal replanteamiento tendrá que implicar un nuevCI formato del

lnforme, el cual garantico un mejor eanal de comunicación entre los
poderes Legislativo y Ejecutivo y que, lejos de que se considere como un

acto meramente protocolario y solemne, represente un vercladero

acercamiento entre los poderes políticos del Estado Mexicano. Lo anterior,

corr ei fin de contribuir a una solución consensada de los problemas <lel

orden polít ico, econÓmico, social Y cultural que Se presenten

eventualmente en la vida rutinaria de nuestra República.
Sin embargo, si se pretende diseñar un nuevo concepto sobre este

tema, necesariarnente tendrán que contemplarse medidas o mecanismos
que convie¡'tan al Informe que el Presidente de la República rinde al

Congr"uo de la Unión sobre el estado que guarda su administración; Ro en

un mero acto protocolario qr.re pudiera convertirse en una parodia política

que propie ie la confrontación entre los grupos parlamentarios que lo

integran y el propio Titular del Ejecutivo, sino en un verdadero instrumento
que-implique un intercarnbio de impresiones entre los diversos poderes del

Estado, sobre las diversas directrices del gobierno que deberán ser

empleadas en el futuro inmediato.
l, lo debe olvidarse que la importancia que tiene el replanteamiento a

que se alucje, radica eR que además de que representa un acto político de
trascendencia indiscutible, es uRa obligación que la propia Ley

Fundamental le confiere a nuestro máximo gobernante para presentar al

Congreso General, un informe detallado y por escrito sobre la situacién que

grarOa su gobierno, y, por tanto, una oportunidad de los legisladores para

Jcnocer de viva voz y a detalle lss matices que éste va teniendo en todos

sus ámbitos
El presente trabajo de tesis t i tu lado: "El  Informe Presidencial :  ¿Un

mecanismo de control del Congreso Generai sobre el Jefe del Poder

Ejecutivo Federal?", está intcgrado por cinco capítulos.
Err el primer Capítulo, se presentará el mareo histÓrico en el que se

desarrol ió el  const i tucional ismo mexicano, que der ivÓ en ia aciual  Divis iÓn

de poderes: destacando la interdependencla entre los poderes, así como

su autonomía y caracter izacién'
Enseguida, se abordarán las relaciones entre los Poderes del

Estado, tar l to en el  Régimen Parlamentar io como en el  Presidencial
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Én el Segundo Capítulo, se abordarán algunas consideraciones
respecto al Poder Legislativo Federal eR México. Posteriormente
determinaremos las ventajas y desventajas del Sistema Bicameral y

Unic=ncral ;  así  como la organizacién y funcionamiento del  mencionado

Poder.
En el Tercer Capítulo se hará un análisis histÓrico-jurídico del

Sistema Presidencial en México. De igual manera, en este capítulo
analizarernos algunos "matices parlamentarios" de dicho sistema, entre

ellos, a la parte medular de este trabajo de InvestigaciÓn (tests): EL

INFORME PRESIDENCIAL
En lo que respecta al Cuarto Capíturlo se hará un análisis de la

función principal y actual de la Institución representativa en general: el

control sobre los miembros del gobierno, determinando cuál es sLr

concepto; doetrina sobre el mismo; su aplicación en los distintos regímenes
de gobierno. De igual manera, en este capítulo analiearemos cuáles son

los áujetos que intervienen en el eontrol y algunas características del sujeto

controlado.
En el Quinto y últ imo Capítulo, se hará un análisis scbre el Informe

presidencial en México; resaltando el proceso histórico; así corno algunas

cuestiones importantes sobre su contenido, presentación y procedimiento.
por último, se incluyen algunas referencias importantes del Derecho

Comparado; sin la intención cje proponer un estudio sistemático y profundo;

sino más bien, con el fin de establecer un parámetro de nuestro orden
jurídico en esta materia, en comparación con el de otros países, con el
propésito de poder tomar en cu€ñrá, cuestiones que nos inviten a ia

aplicación de cambios e ajustes en lo que refiere al Informe Presiderrcial en

Nlié*¡co. De igual manera, en este capítulo analizaremos algunos puntos de
vista sobre su posible replanteamientc; así corno el lll Informe tlresidencial

del Doctor Ernesto Zedillo desde una perspectiva periodística.



EL INFORME PRESIDENCIAL:  ¿UN MECANISMO DE

CONTROL DEL COruGRESO GENERAL SCIBRE EL JEFE DEL
PODHR EJECUTIVO FEDERAL?

Capítulo 1. ta estructura de Foderes del Estado.

Si hablamos de la Estructura de poderes del Estado, no sÓlo nos

estamos refirierrdo a la forma de organizar el poder público; sino además a

la esencia de la estructura como tal. Pero con mayor razón, a !a neeesidad

de definir primeramente, el cc¡ncepto de poder según diversos tratadistas

de la Ciencia Polít ica y del Derecho.
Sobre la concepcién del Poder, han habido algunos autores que

subrayan que el poder del Estado son las relaciones de poder dentro de un

sistema polít ico, el cual distingue la polít ica de cualquier otra actividad del

hombre. por tanto, el poder es el medio más eficaz para que el Estado

pueda realizar sus fines; o en su caso imponer obediencia. Dentro de esta

posición está el politélogo Andrés Serra Rojas, el cual, en su obra: Cienci3

i?olítiqa. la-PJpJgcción attgal de la Teoría -Genetal dpl Egtado, expone: "El

p"der d-l EslaOo o relp.ciones es un aspecto signif icativo de un sistema

polít ico, que distingue la polít ica de cualquier otra actividad humana El

poder es un rnecio poderoso para que el Estado pueda realizar sus fines' o

la capacidad de imponer obediencia". '
Sobre lo anterior, es importante señalar dos teorías sobre el poder

que el mismo ai. ltor trata en su obra La primei'a es la_ l lamada Teoria

Tradicional, la cual consiCera como tercer elemento del Estado: el poder

del Estado. "Los problemas y relac;ones -dice Ancjrés Serra- en torno al

poder público constituyen aspectos funditmentales de la polít ica y sobre

iodo t"¿;fr:TÍJJJ"l"f,uu,.uu,,ru, 
existe una supremacía der poder en ra

polí t iea. por io que en cualquier s istema pol í t ico que domine la v ida del

Estado, aparecerá como mejor forma de expresión la autoridad, el pocier

pol í t ico o poder del  Estado; el  cual  tendrá como f inal ic lad: organizar la vtda

pol Í t i ca .
Por otra parte, la segunda teoría, conocida c,omo: La Teoria

Moderna señala:  "que el  poder debe ser soberano, en consecuencia,  sólo

Scrra i<o1as. Aridres C¡f iiCin ¡Oi-i:'iCA. L¿r Fro.veuciúrr tis ia Tvuri.r C"¡o:"i:¿ri!sr¡da, l' 'Íé:'iiu.

l io r ¡ ¡ ¡ .  198-5 p  j0 . i

!bj-clq¡! P 1t)1
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e i  poder  del  Estado es soberano,  s in  que se to leren ot ras entrdades
soberanas que aquel las que e l  propio Estado provee de soberanía" '

Nuestra const i tuc ión Poi í t ica de los Estados Unidos Mexrcanos,
consagra en e l  ar t ícu lo 39,  e l  pr inc ip io fundamenta l  de l  poder  "Todo poder
públ rco d imana del  pueblo,  y  se inst i tuye para benef ic io  de éste"  o Es por
esta razón, que en el Derecho Público actual, el poder se ref iera a la
autor idad que t ienen los órganos del  Estado,  en los cuales e l  pueblo
mexicano deposi ta  e l  e jerc ic io  de su soberanía.  Por  lo  que la  autor ic lad
pasa a ser  un poder  inst i tuc ional ieado.

Así en el caso en cuestión, la presencia del Estado la poCernos
encontrar en todas partes. Su autoridad puede presentarse de diversas
formas en forma de colaboración, de asistencia; entre otras

Por lo que el orden jurídico que integra el Estado es " inconcebible

sin el poder del que se le provee pnra su efectividad Estado y poder
nrant ienen una est recha re lac ién,  s iendo dí f íc i l  en ocasiones señalar  cuál
es aquella parte del Estado que no se manif iesta como poder, o cuál es el
aspecio del poder que no sea totalmente regulado pclr el mismo Estado, en
un proceso de auiol imitación y autodeterminación."5

En lo que respecta al potJer, Karl l -oewenstein, en Teoría de lA
Eqlgllucó!, expone

"Es bien cierto que la mayor parte de estos estudios sobre el poder están
dedicados a un análisis histórico; sin ernbargo, el inter 'és crecient; con que la ciencra y la
teoría polí t icas estudian el papel que jueEa el elemento poder en el proceso
gubernamuntal,  permite apreciar la insatisfacción producida por el anál isis estr ictamente
funcional del fenómeno del poder, anál isis que conducía a cal i f icar preferentemente el lrpo
de gobierno según su aparato inst i lucional. Cada vez con más unanimidad se consioera el
poder como la infraestructura dinámica de las inst i tuciones sociopolít icas. No deja de ser
signif icat ivo, por otra parte, que el énfasis que se pone en nuestra generación sobre el
fenómeno del poder corno clave para la mejor comprensión de la sociedad c-ratal,  ha
venrdo a susti tuir cl  interés científ ico por el c,onceplo de soberanía que a lo largo de tantos
siglos or:upó un puesto de honor tanto en la teoría polí t ica como en la práctica del de¡'echo
r n t? rnac lona l  " o

De la c i ta  anter ior  podemos deduci r  lo  s igu iente El  poder  es par te
de una in f raestructura d inámica de las inst i tuc iones sociopol í t icas,  y  no
sólo de un contexto h is tór ico funcional ,  por  lo  cual  la  soberanía es la
"rac ional izac ión 

¡ur íd ica del  factor  poder"  Por  lo  que e l  soberano estar ía
legalmente autor izado para e jercer  e l  poder  pol í t ico;  ya que la  soberanía es
la par te rac ional  y  e l  factor  poder  e l  e lemento i r racronal  Por  lo  que e l
carácter  c ient í f ico de la  soberanía estar ía respaldado por  la  razón y la
oblet rv i r iac i  jur íc i ica.

En cambio e l  poder  cJel  Estado es uno aunque ex is ta una d ivers idad
de furnc iones Es así  que,  cuando se habla de un poder  en par t icu lar ,  ya
sea  e l  l eg is la t i vo ,  e l  e jecu t i vo  o  e l  ¡ud ic ia l ;  con  e l lo  "se  qu ie re  ind ica r  cómo

' i - o c  
C r l

'trlc Gltrt\\'l-IlLL eq{rs_l]llualQll-Política_da jaqlEslados Un¡dos Mc\rtan . México, 1991. p .t?
'SEIUTA 

ROJAS.  ¡ \ ¡ rdr is  Q¿ Ci t  .p  306
O 

LOIJ\\ ' IS I-TJIN. KIrrt  T-EORiA DIl-LA (]ONS'I ' ITUCION, P 2{
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Estado para realizar sus fines. Estamos en
que Ros plantean el  problema de su dist inciÓn

se manif iesta el  poder del
presencia de comPetenctas,
y  d is t r rbuc ión" . '

De las observaciones anteriores heeha5 por estos elos
tratadistas, puede deducirse lo siguiente: El Estado moderno
rclea Ce soberanía, la cual dimana exclusivamente del pueblo'

El Estado Moderno por tanto, tuvo como origen primordral un interés

nacido de la sociedad misma, con el f in de mantener el orden, preservar la
paz, asegurar una l ibre manifestación de las ideas y garantizar el

desarrollo de la sociedad. El poder y la legit imidacj del Estado para hacerlc,

son los que le confiere única y exclusivamente la sociedad.
Es por esta raz6n, por la eual el Estado es produeto de la sociedad y

no ésta un producto de las acciones de aquel. 'El Estado se debe a la

sociedad: es una manifestación de ella'"8
Después de haber expuesto en esta pr;mera parte de este estudio

las relaciones entre el poder y el Estado, a continuacién analizaremos la

Doctrina de la División de Poderes, en cuanto a sus máximos
representantes: Aristóteles, John Locke y Montesquieu.

1 .1 . Doctrina de la DivisiÓn de Poderes.

En el constitucionalismo moderno, las diversas doctrinas de la

División de Poderes, han l legado a un acuerdo, en el sentido cie que en el
F-stado se da la unidad del poder, al mismo tiempo que hay diferenciación

de funciones.
En el prir,er párrafo de su artícuio 49, nuestra Ley Fundamental,

esta': lece que "el Suprr. rno Poder de la FederaciÓn se divide, para Su

ejercicio, en [.egislativó, F-jecutivo y Judicial '"e
por eilo, -dice Felipe Tena Ramírez- "la división de poderss no es

meramente un principio doctrinario logrado de u ta sol8 vez y perpetuado

inmóvil; sino una institución políttca, proyectada en la Historia. De allí que
-  - - - : - r : -  ^  ^ . .  a l . , * l ^ . a m i a a l a  ¡ ¡  a a a r r r i r  ¿ ,  l  r l e ¡ e a r r n l l n  c i  c o  n t l i A f c ¡

S g a  p f g O l S ( J  i l l i l s t l l  C ¡  D L ¿  d ¡ U l l l l . r l c ¡ l l l l e l l t t É ,  y  e s g L ¿ r r  l ; l r '  v v v s ! r v ' v t  e ¡  v v

localizar y entender su realización en ,n mo'iento histÓrico determinado'"to

Es lo anterior, lo que precisamente vamos a tratar a continuación: los

antecedentes de la Doctrina de División de Poderes; ya que se encuentran

desde los tiempos clásicos, si bien en la forma moderna, como la ha

expuesto el barón de Fdontesquieu, la cual ha adquirido un sentido muy

diverso

SERI{A ITOJAS, Andrés QA-C¡ P 478.
. |)ALN4A. Sa¡'ucl. ..La Refonna del Estad,¡ en Méxi;o. Sus alcances ¡ sus limitaciones. ¿,hacra una nueva

oncrr t¿tcrón'1".  en @A' P 54
' '  

N4C GITAW I- l lLL Const i tuciÓn Pol í t ica". .  p 55
,' - l IrN.q nnMiRrz. Fctipe P-ge.cho Constitucion . México. Porrua, 1990. p 2l l
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1.1 1 AristÓttrles (3S4-322 a C )

Desde la Antigüedad ya existía la Teoría de la DivisiÓn de Poderes,

ésta la encontramos en el mundo griego de las ciudades Estaclo (polis).

Aristételes llegó a formular las primeras teorías respecto de 19.

Estados; y por rrpr*-uto a ra intencién de crear una teoría del Estado ideal.

Su extensa obra "La polít ica", está constituida por diversos

manuscritos que el filósoío fue reuniendo a medida que se ocupaba de los

problemas. Al respecto el historiador George sebine afirma: "Así, Bor
'e¡ernpto, 

el libro Vli, en el que emprende AristÓteles la construcciÓn de un

estado ideal, va aparenternente detrás del libro lll, en tanto que los libros

!V, V y Vl,que so refieren. los estados reales y no al ideal, COnStituyen un

grupo aparte. por esta razón se suelen colocar los libros Vll y Vlll después

del l l l ,  y los ribros lv a Vl al f inal; existe sin embaígo una conexión entre el

esturjio de la monarquía hecho al final clel libro lll y el de la oligarquía y la

democracia que aparece en el lv'11 como puede observarse las ideas

plasmadas en la o'bra son dignas de tomarse eR cuenta; ya que continúa

i¡enoo objeto de estudio y poisupuesto, una gran fuente-de conocimiento'

Et profesor honorario de la Universidad de París: André Hauriou, por

su parte expone.,,En otro orden, corresponde a Aristóteles el mérito de

haber sido el primero en distinguir tres categorías de poderes en el Estado

por lo demás, se sitúa más bien en la perspectiva de fqs funciones que

había que asumir que en la de los poderes que se debían ejercer. Pero

indica craramente que r¿¡s funciones diferentes deben ser confiaclas a

titulares diferentes."iz El mismo tratadista resume los encargos cie las

funciones Publicas:.La funciÓn deliberativa de las que son

tratados, así como el control de los magistrados'
muestras el voto de las leyes y de los
Esta función está normalmente confiada

al  puebio.
"Las magistraturas, es decir, el ejercicio de la autoridad, lo que llamamos hoy el

troder Ejecutrvo, estas magistraturas son irabitualmente otorgadas por elección'
,por útt¡mo, la funóión judicial, asegurada por una serie de Tribunales' desde los

que entienclen en asesinatos o en prooesos civiles hasta los que reciben las cuentas

públicas incluso juzgan los atentado, L*tt. la Constituciónnl3

La cienc¡á potitica consideta a Aristóteles como e! precu:'soi" ¡'emoio

de ia Docirina de DivisiÓn de Poderes. George sabine sostiene
,,sustancialmente, su pensamrento es como sigue: Hay ciertas regulaciones

políticas -como, por ejemplo, las cualificaciones para el ejercicio del

sufragio activo y pasivo- qLle son características de la ejemocracia y otras

qr* tá son oe ia'oligarquía. Hay también condiciones econémicas -tales

corno ra forma "n qrJse distribuye la riqueza o el predominio de una u otra

'  *OUu** H UTSIORIA DE l-ATEORI , México' F' C E' 1979'p 16

,, rtA,RIOU. A.dre ¡pnrcno co¡¡srmlctotr¡el E tÑslnuqpwes polirc¡s' Barcelona.

España .  A r i e l .  i 97 l -  P  ' l ( r
'' Didsru



¿

clase ecsnémica- que predisporten a un estado a la democracia o la

ol igarquia y determinan qué clase de const i tución pol í t ica t iene mayores

poé¡nit icades cje funcionar con éxito "to

La políi ica de Aristóteles enseña que dentro de las polis griegas

existen tres podei'es: un poder legislativo o Asamblea deliberante' una

ejecutiva o sea el cuerpo de magistrados; y una últ ima, los aplicadores o

intérpretes de la ley, conocidos como cuerpo judicial.

Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

hace José López Portillo y Pacheco, respecto a dicha problemática' A

ntanera se ejemplo de cita, una reflexión relevante acerca de dicho tema.
.Aristóteles clasifica los múltiples actos políticos en razÓn de los Órganos que lo

realizan : Asamblea, Funcionarios, Jueces'
"Es un rnodo de empezar a ordenar la realidad: por el Órgano que funciona' Es

fácil y resueive muchos problernas.
"Pero, Oesoe luego, no 'iodos, pues surge la cuestión de investigar qué clase de

actos realizan los órganós: y, otra más importante: si en todos los cgsos existen tres

órganos para realizar-tres funciones, o si esas tres partes son, solamente, la sublimaciÓn

de la circunstancia polític.a de AristÓteles, y pueden existir casos en las que no haya

Asamblea, o no frayan funcionarios, o no haya jueCes especializadOs, o cualquier otra

hipótesis..Entonces es cuando notamos que hay que prcfundizar más: no es suficiente el

dato formaf . el órgano que actúa, porque puede dárse el caso de que sea un solo órgano el

que realice todas-las funciones, o dos'cle e[gs, o varios que realicon las mismas funciones'

r'epart¡énCose simplemente el trabajo, etc'"15
En efecto, hay que proiundizar más respecto a este tema y descubrir

la verdad, en cuanto a la afirmacién de que es la funciÓn la que crea el

órgano Sin embargo, la clasificación que hace Aristóteles de la División de

poderes, es sin düda, un buen intento; aunque parezca rudimentaria; ya

que la Antigúedad no profundizó tal cosa; pero, es elemental; partiendo de

la idea de gue tal clasificación será la base para posteriores

investigaciones de los doctr inarios de la Divlsién de Poderes'

Así en el caso en cuestión, será en la Época Moderna cuando se

plantee el Problema de fondo.

1 .1 .2.  John Locke (1632-1704)

Él modo <je produoc¡ón que va a p!'edomina¡' du¡'ante la Edad l"ledia
va a ser el Feudal. Esta ápoca histórica se caracterizÓ por un pleno

predominio del Papa, el Emperador (romano) y los l lamados señores

feudales, los cuales eran señores absolutos propietarios de tierras, y

hombres (s iervos).
por otra p'r.tu, el poder ejecutivo, legislativo y judicial vendrán a

acumularse al señor feudal, posteriormente, el monarca al vencer al Papa y

' '  SADINE. I - l  Georgc OP Cit . ,  P 9o
,, LOPEZPORI'ILL"O VFÁCrrrCO, JOSé GÉNPSIS V TEORIA C"'NEI{¡'I- DEL ESTADO-MODERJiA'

Mcsrco. Pornr¡ t .  l9?5. pp 60ft-609



al Emperador dará lugar al Soberano' como
esta forma a las monarquías absolutistas.

En la segunda mitad del  s iglo XVl l
div is ión de poderes en la Edad Moder¡ta.

I  . .

rey del Estado Moderno, Y de

se inic ia el  nacirniento de la
Inglaterra es la Cuna Y John

Locke su primer exPonente.
por su parte,  El isur Arteaga Nava, en su l ibro t i tu laCo: DERECHO

QOt\¡gTlTUQloNAl-, expoRe lo contrario; sin explicar el por qué, veamos
.Lo relat'vo a fá Olv¡sión de poderes, en la teoría y en la práctica, es una

institución que vierre desde la Antigüedad, algunos autores clásicos ya

hablaban de ella; quien la descubrió para el mundo moderno no fue Locke

ni Montesquieu; el 'mérito corresponde a Maquiavelo y, según éste, Ccnde

él vio su aplicacién pragrnática fue en Francia y no en Inglaterra. No hay

duda de Locke antecedó a Montesquieu en la exposiciÓn de la idea; hizo

algo rnás, tal vez con vista al parlarnento largo, anotó la idea, que después

fulóntesquieu, retoma de la necesidad de acortar el tiempo de reunión de

las asarnbleas legislativas,"l6
Durante lJRevolución Inglesa del siglo XVll, las relaciones soeiales

que se establecen como producto del compromiso entre la burguesía y la

nobleza, encuentran en John Locke, a su máximo exponente. Hay que

establecer que este ideólogo refuta la tesis del origen divino del poder del

monarca. John Locke está considerado como uno de los iniciadores de la

Edad de la Raz.Ón. Es por esta causa que afirma que "el estado de

naturale za" en los que los hombres se encontraban antes de la formaciÓn

de la sociedad Civil, se caracterizaba po!'e! "c¡'den y ia razÓn"; el cual regía

en las corrrunidades primitivas como "derecho natural", antecedente del

cjerecho posit ivo. Por tanto, la vida, la l ibertad y la propieclad, decía, son

derechos humanos "naturales". Por ello, los hombres deciciieron

organizarse, y así formar la comunidad polít ica mediante una especie de
,,pácto social;, "creando a la autoridad para que ésta se encargará de

imponer !a observación de tales derechos". "

En lo quo respecta a este momento histérico-polÍtico de Inglaterra,

Jorge CarPizo, expone:
,,podemos afirmar que -enlonces- la teoría cle la divisiÓn de poderes estaba

naeielrdo. El primer teórico áel principio es Locke, y sus inmediatos antecedentes scn el

intn-.¡rnenr. of gcvei"meni y ei Bii i  oi R¡ghts'
'En 16g0. John Locke, gran áoctrinario del Estado liberal burgués, publicÓ los dos

ensayos sobre el gobierno civil. En el capítulo Xll del segundo ensayo nos habla de tres

funciones estataleé: la legislativa, la ejecutiva y la Federativa, y-rlg es sino hasta finales

capituto Xll l que nos peroí"a de una cuarta función: la prenogativa""-

El razonamiento anterior nos conduce a pensar que el legislativo

expide las leyes; el ejecutivo las aplica sin interrupción y el Federativo es el

pocler ejecutño externo, es decir, en cuanto a otras conlunidades polít icas

,o ARTE/ GA NAVA. Etisur, DERECHO CON�TITUCIONAL, Méxicv, U.N A.M. 1994, PP 33-3.I T I
'' BURGOA. Ignacio DERECI{O_CONSTITUCIONAL MEXICANO, h4éxico. Porma. 1996, p ?02
'. CARptzo. Jorge r-Á coNsrlr"lcrÓ¡¡ MEXICANA DE l9l?, México, I"l N A M , 1973' ¡: 23'1
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En cuanto a la furrción prerrogativa, ásta tiene !a faeultad de

reglamentar las leyes, y de la facul tad de indul tar al  del incuente; s lempre y

cuanda sea por el  b ien de la comunidad
Como se puede observar,  el  f i lósofo inglés, autor de los Dos

Tratados sobre el Gobierno Civil; consideraba de rnavor importancia el
"pacto or iginal"  de la sociedad civ i l ,  que el  establecimiento de un gobierno,

puesto que éste últ imo, era producto del acuerdo de ia misma, y er)

coRsecuencia el delegatario de su propia voluntad. "Siguiendo la

experiencia de la R.evolución Francesa -dice Sabine- Locke daba por

supuesto que el poder legislativo es supremo en el gobierno, aunque

aamitía la posibil idad cle que el ejecutivo participase en la creación de

leyes. pero ambos son limitacJos El poder Legislativo no puede ser nunca

aibitrario, ya que ni siquiera el pueblo que lo establece tiene tal poder, no

puede gobernar mediante decretos impremeditados, ya que los hombres

se unen para tener un derecho y unos jueces conocidos; no puede tomar la
propiedad de los individuos sin el consentimiento de éstos, cosa que Locke

interpreta como equivalente al voto de la mayoría; y no puede delegar su

poder legislativo, ya que éste se encuentra de rnodo inalterable en las

maRos en que lo ha colocado la comunidad",te
En efecto, como io dice el autor en el párrafo anterior, la doctrina de

John Locke está dirigida a l imitar el poder para evitar el abuso del mismo.

La l imitación del Poder Público, es ur¡a garantía de la l ibertad individual

Al respecto, el tratadista Felipe Tena Ramírez, por su parte, expone:
'A padir de Locke, este motivo para fraccionar el poder público, aunque no

desaparece, pasa a ocupar un lugar secundario. Y entonces surge como razÓn superior de

dividir el poder, la necesidad de l imitarlo, a fin de impedir su abuso. De este modo le

división de poderes l legó a ser, y siéndolo continúa hasta la fecha, la principal l imitaciÓn

interna del poder púbIico, que haya su complemento en la l imitaciÓn externa de las

garantías indiv iduales' .20
y a para concluir este análisis comparativo de la Doctrina de División

cie podef es, a continuación trataremos la: TEORin Cr MONTESQUIEU

1 1 .3  MONTESQUIEU (168e-1755)

Carlcs Luis Montesquieu, uno de los más importantes fi lÓsofos de la

llustración Francesa del siglo XVll l; y el que fuera presidente del
parlamento de Burdeos; se convrrtié eñ el "padre de la Doctrina de le

División cje pocieres". Su obra íunciamentai "Ei Espíritu de las Leyes"

(1748), está considerada como uno de los trabajos sociológict s más

relevantes del Siglo de la l lustración. Dicho documento tuvo como fin
, ,garant iz ar la t ibei tad pol í t ica que él  consideraba imposible en cualquier

'n SABINE, H. Gecrge. QP-Cit. .  P i91
:n TENR r<nrvrixt.z, Fclrpe Qp.Crt. .  p 212
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régimen de gobierno en que preponderaba un solo órgano del Estado, ya

fuera indiv idual  o colect ivo "2t
"El espíritu de las leyes" logró despertar y unir en su contra una serle

de ataques de los juristas del Rey, de la orden de los Jesuitas, de los
teólogos, entre otros; puesto que él se manifestaba contra la monarquía
absoluta francese.22

Montesquieu consideraba que Francia no necesitaba reformas a la

forma inglesa; sino sí una transformación revolucionaria. Su ideal polít ico

fue una monarquía constitucional, i lustrada; la cual garantizarase la l ibertad
civil y la división de poderes en legislativo, ejecrlt ivo y judicial. l-a Doctrina
de División de Poderes de Montesquieu sirvió de base a los ideólogos
franceses durante la Revolución burguesa del siglo XVf ll.

Durante su estancia en Inglaterra, Montesquieu estudia la Teoría de

Locke sobre la Divisién de Poderes, que había llevado a los ingleses a
elaborar el "Acta de Establecimiento de 1701", €fr el que se estipulaba la

independenc¡a de los jueces. Es a-sí, como Montesquieu fijará su atencién
en lo referente a los jueces, que había pasado inadvertida para John
Locke.

Partiendo de esta idea, "Montesquieu pensó que aunque la justicia es

aplicación de las leyes, sin embargo, la aplicaciÓn rigurosa y científica del

Derecho Penal y del Derechd Privado, constituye un dominio
absolutamente distinto, una función del Estado naturalmente determinada
por otras leyes. La novedad de Montesquieu -agrega Tena Ramírez- con
respecto a Locke, no así con Aristóteles, consiste en haber distinguido la

función jurisdiccional de la función^-ejecutiva, no obstante que las dos

consisten en la aplicaciÓn de Leyes."23
"La forma específica de su teorÍa -dice $abine al referirse a Carlos

Luis Montesquieu- se basaba en la proposiciÓn de que todas las funciones
polÍt icas tienen que ser por necesidad clasif icabies como legislativas,
ejecutivas o judiciales y, sin embargo, no dedica el rnenür estudio a este
punto crucial. La posibilidad práctica de hacer una separación radical entre
ia legislación y la función jurisdiceional, o entre la formaciÓn de una polít ica

y et iontrol de su ejecución es algo gue en ninguna época habría podido

encomiar un realista polít ico."'o
A continuación, dejemos que el mismo Montesquieu sea el que nos

- - - - r : + ! ! -  4 -  - , ,Á  - ^ - ^ . r+ ¡ i ¡ r ^  o r r  T^n r íq  c -nh ro  ! a  D iV iS ión  de  Podg feS :  
"Hay  

en
t t x P l l f . l u c  t i l l L l u t t  v u l l D ¡ ü t g  D u  l s \ J r r s r  s v v r v  i s  - i r i ! - : ' - - : !  v r '  '

todo Estado, tres clases de poder: la potestad legislativa, la potestad

ejecutiva de las cosas que uependen del Derecho de gentes, y la potestad

ejecutiva de las cosas que dependen del Derecho Civil.

" 1.ANZ. DURET, tr{iguel pERECHO CON!:TIIW! t, MEXIIANO Y CONSIDERACIONES

5eERElAREAUDAD 
polÍrlcn nr TUESTRO RECIMEN. México, Continental,1972, p. 102

., C/\LZADA pADRóN, Feliciano.DEBECIIOIIONSTITUCIONAL. Mé.xico, Harla. 1990, p. 192
t' I 'ENA RAlr{iP.EZ, Fehpe 9¿ Cit.. p 2 i5
t 'SABINE.  Gcorge.  Ou.  C i t . .  p  a l2 .
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Por la primera de ellas, el príncipe o el magistrado crea leycs püra un
cierto punto o píJra siempre, y corrige o abroga aquellas que ya están
hechas Por la segunda, hace la paz o la guerra, envía embajadas o las
recibe, establece la seguridad y toma medidas para prevenir las
invasiones. Por la tercera, castiga los erímenes o juzga las diferencias
entre los particulares. A esta últ ima se le denontina la potestad de juzgar y
a la otra, simplemente, la potestad ejecutiva del Estado.

Cuando se resumen en una misma persona o eR el mismo cuerpo de
inagistrados la potestad legislativa y la potestad ejecutiva, no existe
libertacl, ya que cabe el temor de que el mismo monarca o el mismo senado
puedan haeer leyes para ejecutarlas tiránieamente.

Todo estaría perdido sí el mismo hombre, o el ¡'nisrno cuerpo t1e
principales, o de nobles o de pueblo, ejerciesen estos tres poderes: el de
hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones púhlicas y el de juzgar los

crímenes o las diferencias de los particulares."2s
Sin embargo, se ha sostenido, que por el hecho de no haber conocido

en su totalidad la organización const¡tucional de Inglaterra, Montesquieu
incurrió en el error de establecer una separación rígida y fría de los tres
poderes; como si se tratase de algo mecánico.26

Por tal razon, no se puede aceptar hoy en día, la "existencia de tres
poderes distintos, independientes e iguales, aun csn el fin de garantizar la
libertad política por medio del control o la resistencia de un poder contra
otro en beneficio de tos derechos de los ciudadanos; porque por encima de
ese fin tan alto, que puede alcanzarse por otros medios, predomina hoy un
principio capital que constituye el punto culminante del sistema estatal
moder¡rr¡: el principio de la unidad del Estado."27

1 2 LA DIVISIÓ}J DE PCDERÉS FEDERALES

Todos recordamos que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, abre dos grandes espacios de participaciÓn y de
competencia. Hl primero de ellos, en su orden, es el espacio que pone al

descubierto nuestra Carta Magna a partir del Artículo 40, para estos dos
grandes ámbitos de competencia: el que corresponde a los órganos
Federales y el segundo al que corresponde a los estados miembros
Federales, veamos la siguiente cita:

"Articuio 40. Es voluntad rlel pueblo mexicano consti luirse en una República
representativa, democrática, Federal, compuesta de Estados l ibres y soberanos en todo lo

t' Cirada por André HauriÓu, Op-Cit., pp.236'231.
t'' Sobre estos aspectos se puede consultar, Jean-Jacques Chevalier, Los Grandes Textos Politicos. Dgscle

IV!_i!qLU¡rr.e!9 a Nuestros Días. México. Aguiiar, 1977 v David Thornpson, Las IdgíLs-Eq!ÍUCA$, Barcelona.

Españ;r. f:ditorial [,abor. 1977
' I-RNZ DURET. Miguel, Op-l]¡!. p lo3
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concerniente a su régimen intenor;,Bero unidos en una Federación establecida segútt los

principios de esta ley fundamental." '

En efeetu,'r* anticipó el e onstituyente incluso a la misma divisién de

poderes, danclo lugar a esta doble vertiente: estados Federados, y los que

en su con¡unto delegan para el surgimiento de las estructuras Federales.

Ei Artículo ¿g Oe ia Corrstituóión, como ya lo hemos visto en párrafos

anteriores, establecen tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial '

Esta división de poderes, más que una ubicación Constitucional' ha

adquirido en el t iernpo y en el devenir la connotaciÓn dg una institución

polít ica.
La referencia va desde este puente importante, cuyo arco se Inlcla

en el Estagirita Aristóteles desde una perspectiva más de división de

trabajo; arco que cae finalmente en el pensamiento de John Locke o de

l4ontásquieu, en una concepción moderna de la división de poderes'

Evidentemente la perspectiva de un ejercicio, QU€ anticipaba en el

Estado tres manifestaciones del ejercicio del poder público, se había

venido gestando, formando y evolucionando'
pero ciertamente corresponde al inglés John Locke, a Montesquieu

en la Francia ilustrada, darle este alcance conceptual que habría de darle

un nuevo y distinto dimensionamiento'
Para Montesquieu y para el mismo John Locke, la idea era acatar,

limitar la puttp"ciiuu 
-Oel 

ejercicio del poder, ¿de qué forme?:

i nstitr.¡ciona I izándolo.
por lo tanto, al poder habría que frenarlo con el poder, en url sistema

de balanzas Y de contrapesos.
y esto finalmente, viene a aquella figura que había contemplado

Locke de un poder Legislativo, Ejecutivo y Federativo; a transformarlo en

un poder Legislativo, EJecutivo y Judicial, en el pensamiento del tratadista:

Montesquieu.
Este pcder, esta división, encontraba la oportunidad del equilibrio'

La simple expectativa que generaba una manifestación en tres vertientes

de desenvolvimiento, por sí misma representaba una oportunidad para

balancear Y Para limitar'
Sin embargo, el ejercicio mismo del poder' tenía que encontrar

además de la división de poderes, una l imitación adicional. Y esto tenía

que traducirse en el reconocimiento, en la existencia de las garantías v los

derechos irrdividuales; de tal forma que hubiese a la manifestación del

poder una limitación interna y otra extern?
La interna vendría a ser la división misma y la externa, un campo

limitado al poder público, vedado que se traduuía en garantías individuales;

ese ámbito intocáble, inherente casi substancialmente al propio individuo,

por serlo,
Así en el caso en cuestión, eso sigrrif ica las dos vertientes que

acotaban el ejercicio del Poder'

.* 1..4C Cp.A\\r I I l l l . .  C;¡ ist i t ' ;ció,r- iol í i ica ds ius Esiadu¡ Urridus iviq,\ iv¿¡ru¡, p 17



I B

Después Ce esta introducción abordaremos la naturaleza jurídica de
los poderes eR México.

1.2.1. Naturaleza Jurídica de los Poderes en México

En la Historia eonstitucional Mexicana, podemos apreciar; a través
de las drferentes Constituciones y Leyes Fundamentales que se conocen,
la intención de mantener una separación de poderes establecidos; con el
real y f irme propósito de equil ibrarlos entre sí; con el f in de garantizar tanto
la independencia de cada uno de ellos; así como la propia l ibertad de los
Ciudadanos.2e

Con respecto a la situación que guardaba la ConstituciÓn de
Apatzingán, el tratadista Jorge Carpizo señala que: "La ConstituciÓn de
Apatzingán l igó íntimamente la idea de soberanía con el principio de la
Separación de Poderes. El artículo 1 1 decía: Tres son las atribuciones de
la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y
la facultad de aplicarlas a los casos particulares."s

En lo que respecta a la denominación de cada uno de los poderes,
la misma Constitución en su "artículo 44 -dice Jorge Garpizo- estipuló:
Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el
nombre de supremo congreso mexicano. Se crearon, además dos
corporaciones, la una con el título de supremo gobierno (poder ejecutivo), y
la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia (poder judicial)."31

Por su parte, ef Acta Constitutiva de la Federacién, de 1824, en su
artículo 9o señalaba. "El poder supremo de la FederaciÓn se divide, para su
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y jamás podrán reunirse dos o
más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en
un indivicJuo."32 Además, Jorge Carpizo, menciona la importancia que tal
separación de poderes habría de trazar en nuestra Historia Nacional; las
bases de todas nuestras normas fundamentales en relaciÓn con la materia
en cuestión: "En tal sentido están los artículos correspondientes a la
Constitución de 1 824 (articulo 6o), en las bases constitucionales de 1835
(artículo 4o), en los proyectos de constituciones de 1842 (en el proyecto de
la mayoría, artículo 5o), en la Constitución de 1857 (artículo 50), y en la
Const i tución de 1917 (art ículo 49)."33

Sin embargo, no hav oue olvidar la tradicional división de los tres
poderes de la Federacién, que a mediados del mes de diciembre de 1835,
se le agregó un "cuarto pode/', El Supremo Poder Conservador, definido
como un árbitro para evitar que alguno de los tres poderes "pudiera

traspasa¡' los límites de sus atribuciones". Veamos la siguiente cita:

t" cAI-zADn p,q,onÓN, Feliciano, Op. Cit.. p. 193
t"  cAItPlzo.  Jorgc Op. Ci t . ,  p.245.
" l-oc (j1
t t  

IUt, l .  ¡ r .  2{ i
" 
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"El  ar t ículo 40 de esta legi ; laciÓn, también conocida como las s iete Leyes'

estableció que:
"El ejercicio del Supremo Pocler Nacional continuará dividido en Legislativo'

Ejecutivo y .luoicüi, qru no podrán reunirse en ningún caso ni por ningirn pretexto' Se

establecerá además un árbitro suficiente para que ninguno de los tres pueda traspasar los

límites de sus atribuciones."s
Sobre lo anterior es imporiante señalar que dicho "poder partidista"

no era más que una farsa de los conservadores para pasar por encima de

la misma Constitución, ya que se "atribuían la faculiad de calificar o

descalificar un acto de cualquiera de los tres poderes legitimamente

constituidos, históricamente, pero, que en tales circunstancias salían del

mismo orden constitucional, dadas las circunstancias políticas que

atravesaba el país, de la arbitraria sustitución del régimen Federal por el

centralista, como por la naturateza del mismo régimeninstaurado.'3s
ya para fi¡alizar este acápite, cabe recordar que en el título tercero

de la Constitución política de ios Estados tjnidos Mexicanos, de 1917,
caBítuio primero, referente a la división de poderes estipula:

ñiiculo 49, El Supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio,
en Legislatir¡o, Ejecutivo y Judicial'

"No poCIr¿n reun¡rse dos o más de estos Poderes en una sola persona o

corporación, ni depositarse el Legislativo en- un individuo, salvo el caso de facultades

extraordinarias at Ejecutivo de la Unión confonne a lo dispuesto en el artfculo 29' En

ningún caso, salvo lo dispueslo en el.,.segundo pánafo del artículo 131, se otorgarán

facultades extraordinarias para legislar'"*
De acuerdo con la organización federal de nuestro país, los Poderes

Federales de la unión, así como los de sus estados miembros

corresponden a la misma estructura de la Federación; eS decir, que cada

estado en particular tendrá los misrnos tres poderes: Legislativo. Ejecutivo

y Judic ia l

1.2.2. Relaciones entre los poderes del Estado: Regímenes
Parlamentario Y Presidencial.

Es desde la apa"ic ión de la carta Magna, en el  año 1215 d. c,

aproximadamente, cuando los hombres optan por arrancarle al rey Juan

Sin Tierra una serie de reconocimientos, se va estableciendo este

acotamiento: existe el poder; pero es neceser¡o encontrer un límite; y éste

era esencialmente: la LeY'
Es a partir de este momento; y en su expresiÓn más importante con

la Revolución Francesa, que se hace del reconocimiento a la soberanía'

pero no en la t itularidad de un monarca, sino en el pueblo'

,, RAB.o.s¡,, Enrilrc c l.{uE,s'rRA c_.eiisrirucloN, Historia dc la libertad y soberanía del Pucblo

Ivfexicano. México., tnsrituro Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y la Secretaria de

Cobernación. 1990. i ' lo' 16' P 32
" CALZnDA PADRÓN, Feliciano. Op' cit, p 194
,u lr4c GRAW HILL Consrirr¡ción Política dc los Eslados Uuelqs tvlgKlganoj, México, 1997, p 55
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sin embargo, vale la pena plantear la s iguiente ref lexiÓn ¿Lá
Drvrsicln de poderes, la expresión de tres ámbitos del ejercieio del poder;

conlteva a una fragmentacién o ur'ta división de la unidad del Estado?
"Pareeería Ser que la DoCtrina Concuerda, COnviene eR que en esa

divis ión (s ie) debe haber s in embargo un factor que enlaeu:. ;Q.t 'u,aglut tne

ese esfuerze de una triple expresión del ejercicio del poder público'"" '

En efecto este eslabón básico, fundamental e indispensable' resulta

ser el principio de colaboracién entre los Poderes del Estado' Esto no

conlleva a una referencia importante: la División de Poderes no supone la

división del Estado; sino por el contrario; El Estado tiene que garantizar su

ind ispensab|eun idad.Yhabráquesubrayar |oaSí : |a jnd igo@
del Estada.--- 

e=,omo puede observarse, esta forma triple de eiercicio del poder de

tres vertientes, permite la colaboración, la coparticipación y más aún la

corresponsabil idad
por tanto, de la forma en que se relaeionan los poderes Ejecutivo y

Legislativo, hay dos vertientes que son prácticamente las que predominan

noi en dÍa. De @sa forma devienen dos expresiones: el Sistema
parlamentario y el Presidencial; los cuales, a continuaciÓn trataremos,

aplicando el método conrparativo-analítico'
Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que el

tratadista Juan Federico Arriola, hace respecto a dicha temática. A manera

de ejemplo de cita, una reflexión relevante acerca de las relaciones entre el
podár Legislativo y Ejecutivo en los sistemas parlamentarios f Presidengi3l:

"Desde tuego, no es :a misr¡ia ta relación concretamente entrs e! Poder tegislativo
y el poder ejecutiio en un tistema Parlamentario -que es el que rige en un número

considerable de países europeos., que en el régimen presidencial clásico de Estados

Unidos o los s¡stemas presidencialistas iberoamericanos. En el primero, el Jefe de

gobierno está inmerso en el parlamento como uno cle sus miembros en el csso del Reino

unido es generalmente el Jefe del Partido mayoritario -y sus rninistros también son

parlamentarios. Mientras que en el régimen presidencial el responsable del Pocler

Eiecutivo es a la vez el Jefe cle Esta?o y Jefe de Gobierno y está separado del

Cbngreso."s
Como se advierte, el sistema parlamentario debe su nombre a la

preponderancia que el legislativo tiene respecto al ejecutivo. Este sistema

ii*n" su origen eñ lnglateira y para su debido funcionamiento se requiere,

además de la existeñcia de part idos organizados, de una alta discipl ina

,' poncncia presenrada por el Gobernador Enrique Burgos García, bajo el titulo 
"Fortaleci¡nienlo del Podcr

l-cgislari'o. Refonnas Éstnrcturales y Revisión de las Facultades del H. Congreso de la Unión y de las

C¿i¡*aras de Scnadorcs y Diputados", du¡ante la celebración del Foro Público de consulta sobre 
"Equilibrio

dc podcres 1 Fo(alecirriirnt..,del poder I-egislativo", organi;iado por la Cámara de Senadores' Ciudad de

Qucrétaro. Querétaro. 20 de Febrero de 1996
,i t.\,t t-nclslnrURA SENADO DE LA RF:pL,BI-|CA. Arriola. Juan Fecerico 

"El dif;cil uluilitrrio entre

cl poclcr l.-cgislativo ' el poder Ejecutivo en México. Algunas refle.xiones sobrc sus relaciones jurídicas y

¡rol irrcrrs" ReVista dc¡ senado de la República Abri l-Junio. Volu¡nett 2 No' 3'  P' 3l
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parlamentaria; ya que stn un respeto absoluto ,0"r,?, 
larnopinión de la

mayoría, el parlamentarismo no podría tener su reallzaclon'-

De la correlación entre un sistema y otro, han derivado las vertientes

relevantes de nuestro tiempo ¿eué es lo que determina fundamentalmente

esta connotación? En el siJtema parlamentario básicamente hay una

subordinaciÓn cjel poder ejecutivo con respecto al Órgano legislatiyc'

De hecho en el sistema parlamentario, "la composición de la

administración y del ejecutivo deviene de éste, del legislativo, y sus

componentes ion deierminados básicamente por quien tiene la

,*prb.*ntación de la mayoría parlamentaria. De ahi se gesta e integra la

conformacién de un gabinete o ¿e un primer Ministro, que asume frente al

parlamento una responsabi!idad política y colectiva, !'to individual."{

En cuanto ar sistema Pr+sider¡cial, éste nac¡Ó en Estados Unidos de

Norteamérica y se ha ido general¡zando en especial, entre los países de

Latinoamérica.
En el sistema presidencial, la relaciÓn con el poder legislativo

representa una independencia política; ya que el ejecutivo deriva también

de una elección directa. un ejecutivo unipersonal, en donde los

componentes, el secretariado, no tienen responsabilidad política y por

eupuesto, tampoco ante er congreso; sino que la tlenen

administrativamente frente al Presidente de la República'

Además, el Presidente de la República, tiene la libre y abie¡ta

oportunidad de asignar a sus colaboradores y removerlos con absoluta

libertad, conserva rL¡estra forma republicana y nuestro ejercicio, algunos

rasgos que se ha llamado los "matices parlamentarios", no obstante que

nuestra estructura de gobierno en México, corresponde a un sistema
presidencial. Estos matices parlamentarios, los trataremos con mayor

detenimiento en e! Capítulo 3 de este trabajo'
Continuando con el régimen parlamentario, cuando "el gabinete -

dice Tena Ramírez- cesa de iepresentar la opinión de la monarquía debe

dimitir, para ser sustituido por quienes reflejan dicha mayoría' Lo mismo por

lo que hace a la responsabilidad política como por lo que respecta a la

,""pi"unntación de la mayorÍa, el vaivén político concluye en el gabinete; el

Jefe de gobierno está po.r encima del reflujo, inmune a los can'lbios,

inmutable e irresPonsable."ar
por otro iado, las pugnas entre el Parlamento y el gobierno o

llamado gabinete gubernamental pueden ser de gran magnitud porque

ambos tienen un mismo origen; el pueblo al que representan. Esto puede

acarrear las siguierrtes consL"rencias, 
"Si el Parlamento no va de acuerdo

con el gobierné, emite un voto de censura, si por el contrario es el gobierno

;;ffi" CONSI'ructoNAl. AplyflNISTRArlyQ,
México. Porrua, 1993, P. 95'
o" BURGos GARciA. Enrique, oo cit', p' 5'
' ' TENA nnrutinrs. Felipe' op cit . p 25.1



qulen no está conforme con el Parlamento, entonces el gobierno

del monarca disuelve el  Par lamento."oZ
A continuaciÓn se expondrá en forma bre'¡e e i lustrativa'

Const i tucional .

2 2

por medto

el  Control

1 .2.3. Control Constitucional.

A lo ¡argo de este capitulo, se ha demostrado que no existe una

independencia completa entre los órganos dcl Es"rado, sino que es

indispensable la colaboraciÓn, la coparticipac¡ón y más aún ia

corresponsabil idad entre los Pod'rres de la unión.
Dice la doetrina que el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen una

naturale za de órganos de mando. Es por esta rczón de que ol Legislativo
manda por la víá Oe la expresión de la voluntad popular, traducida en la

ley. En cambio, el Ejecutivo en cuanto entidad es capaz de materializar los

ordeRamientos del otro Poder,
En cuanto al terc,ero, se constituye en algo así como un controlador

de los otros dos poderes. Por eso el Poder Judicial de la FederaciÓn

además de su posición de ser ia entidad que aplica la rlorma general

abstracta e impersonal al caso concreto. Es por ello que tiene la

connotación sub,rayaday especial, que es de colocarse con respecto a los

otros dos poderes, como una entidad que controla SUS actos; la

constitucionalidad de sus decisiones y de su actuaciÓn.
Como muy particularmente se observa en lo dispuesto en el artículo

103 constitucional; ahí se advierte cÓmo este tercer poder adquiere por esa

misma razón, esa connotaciórr de poder; ya que se coloca corno el receptor

de un medio de controt de la constitucionalidad, como Órgano jurtsdiccional

en vía de acciÓn; con el fin de proteger precisamente esa

constitucionalidad y esos ámbitos; el que corresponde al individuo en sus

derechos, el que corresponde a los Estados miembros, al Estado Federal

en esa indispensable necesidad de armonía. Y es esa contraloría la que le

da connotaciÓn de Poder,,Artículo 103, Los Tribunales de la FederaciÓn resolverán toda controversla que se
susci te:"1. por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales;

,.11. por téy*s o actos de la autoridad Federal que vulnere o restrinja la soberanÍa

de los Estados o la esfera de competencia del Disirito Federal' y
,,¡t por leyes o actos de las autoridades de los Estqdos o del Distrito Federal que

invadan la esfera áe corpetencia de la autoridad Federal. '43

Sin ernbargo, este sistema de control de la Constitucionalidad, que

es venti lado ante órgano jurisdiccional, no es el que nos cor¡'esponde tratar

o fondo, en cambio lo que si analizaremos a partir de los capítulos

sub,sigurentes, es !a frrnción cJe Control Parlamentario del Poder Legislativo

' . ru .1nR. f iNEZDEt ,ASiERRA,JuanAnton io .DERECHo�ANo.Méx ico '

I )orrul l .  1983 P l6 I
,' ¡J-1C CRAw HILr- eqrgUlUqgAggluqa-dg-lqs Esndos Unr-dqs MexrEaNl. México. 1997. p 102
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capítulo 2 EL PODER LEGISI-ATIVO FEDERAI

El Poder Legislativo Moel€rno tiene su fundamento más importante
en la Doctrina de John Locke y Montesquieu, acerca de la DivisiÓn de

Poderes hecha con el fin de evitar que una sola persona concentrara las

decisiones fundamentales de la vida pública de cualquier Nación.
por elto, la División de Poderes en Méxicr¡ no está pensada

únicamente en términos de contrapeso o competencia entre poderes, sino

de colaboración entre ellos, puesto que disponen de una acción recíproca
que viene a complernentar las acciones de la contraparte en las decisiones

sobre algún asunto de interés nacional.
Y es cjentro de estos lineamientos, que explicaremos la Organizaeión

y Funcionamiento del Poder Legislativo Federal Mexieano, sin embargo, es

importante señalar que explicaremos el término "Poder Legislativo", pafa

referirnos al érgano que primordialmente se encarga de la funcién
legis lat iva.

Primeramente, analizaremos la evolución histérica del Poder

Legislativo; para concluir con las formas que ha adoptado para organizarse
y funclonar de manera normal.

2 1 NATURALETAY FUNCIONE$

Antes de iniciar este subcapítulo, es necesario reflexionar sobre lo
que implica el "Poder Legislativo". Respecto a este problema, el Doctor
l gnac ioBu rgoa ,d i ceensu l i b ro t i t u l ado ;DERECHO.Q-ONSTITUCIONAL
MEXICANO, lo siguiente:

"S¡ el poder púUico equivale a actividacl cle imperio del Estsdo, por oncle, en la
elaboración de teye!. El concepto de ley, cuya especificaciÓn permite distinguir esa
actividad de las funciones administrativas y jurisdiccionales en que también se traduce el
poder público y que tan diversamente se ha protendido definir por la doclrina, debe
analizarse conforme a un criterio material, según el cual se determlnan sus atributos
esenciales que lo distinguen de los demás actos de autorldad, La ley es un acto del
lmperio del Estado que tíene corno elementos substanciales la abstracciÓn, la
imperatividad y la generalidad y por virtud de los cuales entrañan normas juridicas que no
contraen su 

- 
fueza reguladora a casos concretos, personales o particulares

nunnéricamente limitados, presentes o pretéritos, sino que la extienden a todos aquellos,
sin ilemarcación de número, que se encuadren o puedan oncuadrarse dentro de los
supuestos que prevean.'oo

Es importante señalar entonces, que part iendo del ámbito jurídico; la

ley es un acto de imperio del Estado. Por tanto, todo acto de autoridad que

' ' '  UURGOA, Ignacio. Op. Cit '  pp 609-610



esta'nlezca normas jurídicaS, "Será siempre una ley en Su contextura

intrínseca o material, aunque no provenga del érgano estatal en quien se

deposite predominantemente la funciÓn legislativa. En puntual congruencia

lógica se afirma, por lo contrario que no todo acto que emane de dicho

órganr: es una ley si sus notas esenciales son no la abstracciÓn, la

im-personalidacl y ta generalidad, sino la concreciÓn, la personalidad y la

particutaridad que 
- 

caracterizan a los actos admirristrati'¿os y

juriscliecionales.,,ob por esta razón, un órgano l lamado legislativo puede

b*run peñar la función legislativa mediante la expedieién de leyes o en su

caso el poder aclministrativo o el jurisdiccional, según sean los actos que

realice conforme a su competencia constitucional.
sobre Io anterior, podemos deducir que las normas jurídicas

generares, abstractas e impersonares que integran el derecho positivo y

éryu creación es e¡ objeto propio al poder.o actividad legislativa, pueden

proceder no sólo del érgano legislativo propiamente dicho, sino también del
'E¡ecutivo, 

o en su caso de otrol en quienes por excepción o temperamento

se deposita constitucionalmente. Por ejemplo, tenemos los llamados

regtamentos heterémanos o autónomos que elaboran el Presidente de la

Ripública o tos gobernadores de las entidades federativ'as; "pues aunque

oeioe el punto dL vista formal sean actos administrativos por provenir de

órganos de esta índole, en cuanto a su materialidad intrínseca contienen

norrnas jurídicas que presentan los aludidos caracteres'"€
En lo qre iespecta a la naturaleza histórica del ejercicio del poder

legislativo, entendido como una función pública, la historia nos reveia que,

OelsOe la antigüedad, los ciudadanos de las polis griegas "hicieron ley de la

costumbre la de reunirse o deliberar sobre los asuntos públicos que

concernían a la vida política de las ciudades estado'"a7

De esta forma las leyes se discutían y votaban; conforme a la

conveniencia o inconvenienóia de ras mismas. El reducido número de

ciudadanos permitía en ese caso la discusión directa de los asuntos de

Estado. A través clel tiempo, y con el crecimiento demográfico, se da una

evolución, de tal forma que se establecieron órganos deliberativos

limitados al número de personas; y de allí surgen lo que conocemos como

representación
A través del desarnollo de la humanidad surgen

expresión de la voluntad popular y denotándose tamblén

organizaciÓn; que responden a las necesidades de cada

nuevas formas de
otras maneras de

sociedad.
,,Desde Locke -dice Daniel Moreno- y más tarde con Rousseau, se

consicJerÓ que las asambleas legislativas son las .que. ejercen con mayor

legit imidad que ningún otro poder, la soberanía nacional'u*

"  I b rd ,  p .  6 l  r .
oo Lqc. t i t .
'" cnt-z.noA PADRÓN. Feliciano, QP-ei!, p 294'
.'tv{ORENo, Daniet DERECHO C0ÑSITÚCIONA.L-\&$CAN9. Méxtco, PAX-MEXICO' le83' p

38(r



2t;

Por sr¡ parte, el tratadrsta español Nicolás Féree Serrano señala
"Los organismos colectivos que asumen como tarea principal la discusrón y

voto de las Leyes, y que son el factor más decisivo en la obra normattva, se

llanran Parlamentos, recibiendo también otros nombres como Cámaras,

Asambleas Legislativas, Cuerpos Colegisladores, Representación popular,

etcétera La denominación peculiar varía de país a país pudiendo existi l  o

no un nombre general y conjunto que abarque a ambas Cámaras."os
De este modo, por medio de sus representantes los ciudadanos

participan en la formaciÓn de ias leyes, y es a través de ellos, como

participan en las decrsiones estatales; estableciendo una serie de normas

¡urídicas que regulan la vida en la sociedad.
En efecto, el legislativo se estlme como el que mejor encarRa dentro

de la representacién popular'. Sobre este aspecto, es importante destacar

las observaciones que hace Miguel Lanz Duret, respecto a la

representación:',Hoy en todas partes, exceptuando la América Latina, tanto constitucionalmente
como de hecho, predomina el Poder Legislativo, con una tendencia cada día creciente de

controlar casi todas las funciones propias del Poder Ejecutivo, manteniendo al Poder

Judicial dentro de la esfera l imitadlsima del desempeño exclusivo y cada vez menos

polít ico de la función jurisdiccional, En lnglatena, conforme a sus prácticas y tradic¡ones

constitucionales conságradas por los siglos y por !a aceptación del pueblo inglés, el
parlamento es soberan-o y puede dentro de sus facultades no sÓlo uontrolsr de un modo

absoluto, como ocurre hoy, al Poder Ejecutivo, sino modificarlo radicslmente y aún hacerlo

cjesacrarecer si lo considera necesario para la Nación, mediante acuercios o mandatos

legisiativos.'s
El Constitucionalista Lanz Duret, hace cinco décadas, sin duda tenía

razón, al referirse a Inglaterra y Francia; luego decía que no solamente en

los países parlamentarios ocurrió esto, sino aun en países con régimen

presidenciaiista: aun en países regidos bajo la forma de gobierno

presidencial, como los Estados Unidos de América, en los que tanto los

miembros de ambas Cámaras como el Presidente de la República son

eleotcs por el sufragio universal, aurt en ellos es evidente Ia

preponderancia del órgano legislativo, el control progresivo ejercido por

este sobre el Jefe de Estado y la invasión y supremacía creciente del
Congreso sobre las facultades piopias de{ Ejecutivo Federa(."sl

Sin embargo, estas afirmaciones fueron válidas en la década de los

trernta; hoy en dia, ha carnbiado básicarnente la sttuación, al punlo de que

solamente en Inglaterra sigue conservando gran fuerza el legislativo.
En Francia y los Estados Unidos se ha acentuado la fueza del

poder ejecutivo, lo mismo que en los sistemas presidencialistas

lat inoamericanos.
El jurista Jorge Carpizo afirma: la representaciÓn implica una

sustitución de la voluntad, es un querer y obrar por otros. El cuerpo

colegiado representante debe ser una imagen de querer de la comunidad

"'Clit;rdo por Calz-acla PadrÓn, Feliciano. cn Derecho C-onstitucional. p' 294'
" ' t .ANZ DURET'. Mrguel. Qp*C-t!=. p I  l0
' ' l t ¿ t q l . P  l l l
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representada, y así se entendiÓ en la Edad Media. Las eortes y

pariamentos fuáron contemplados como una proyeeciÓn de la sociedad

entera, ¡: que i i izo necesario que en ellas estuvieran ropresentados los

estamentos de la nobleza, clero común; ya que lo que a todos atañe no

puede decirse sino Por todos."52
En México, el sistema de representacién es de carácter indirecto y

se Ceposita en el Congreso de la Unién, el que de, acuerdo con el artículo

S0 Constitucional, así como los subsiguientes del eapítulo l l , título tercero,

señala todos los requisitos, formas, procedimientos y atribuciones que han

de cumplirse para que se ejerciten a cabalidad las facultades reservadas

en forma soberana de la Nación, manifiesta en el Poder Legislativo.*

De acuerdo con el artículo 50 de la ConstituciÓn Mexicana, el Poder

Legislativo se conforma por el Congreso de la Unién, el que e su vez se

intégra por una Cámara de Diputados y qtra de Senadores.
"Artículo 50. El poder Legisiativo de los Esiados unidos Mexicanos se deposita en

un Congreso Generat, que se áiv¡dirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de
senadores."'-

Al analizar el sistema de representación, el jurista Jorge Carpizo

expone. "México tiene asentado en su Constitución el sistema indirecto,

mismo que ha regido toda su historia eonstitucional, y que en su forma

clásica, es el qut sigue en líneas generales nuestro país. Dicho sistema
posee las siguientes características:

"a) Ellepresentante lo es de todo el pueblo, de toda la naciÓn'
,,bi El iepresentanie en su actuación es independiente de sus

electores,
,,c) El representante es pagado por el Estado y no por los votantes'
,,d) Los electores no pueden hacer renunciar al representante a

través de las ideas de revocar el mandato'
,,e) E¡ representante no está o'oligado a rendir cuentas a los

ciudadanos que lo eligieran.
,,f) La elección del representante se basa en la noción del voto

individual: consigue el cqlgo el que haya acumulado la mayoría de votos en

un distrito determinado."""
A efecto de poder comprender de mejor forma la naturaleza y

atribuciones del poder Legislativo Federal, a continuación analizaremos los

sistemas unicameral Y bicameral.

2 2. SISTEMAS UNICAMERAL Y BICAMERAL

tt Citaclo por Calz.ada Padrón, Feliciano, en Qp' Cit' , p' 295'

, 'MC GRAW HILI. ,  CQN ró¡¡ polÍilca
ss Citado por Calz.ada Plclrón, Feiiciano, Op Cit'' p' 295'296
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La Constitución polít ica de los Estados Urridos Mexicanos establece

que el pueblo e1erce su: soberanía por medio de los Poderes de la UniÓn

(Artículo 41) El Supremo Foder de la Federacién se divide, para su

ejercicio: en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislatirro se deposita en

un Congreso beneral, el cual está integrado por una Cámara de

Senadores y una Cámara de Diputados. Para asegurar la debida

distribucrón de Faeultades y Cornpetencias entre los diversos érganos del

Estado, existe la prohibición constitucional de que se reúnan dos o más de

esos Poderes en una sola persona o corporacién, y sin que pueda

deposrtarse el Poder Legislativo en una sola persona.

El principio de División de Poderes ha sido en México, una decisión

política primorrlial, que ha tenido continuidad y vigencia en todo el contexto
histórico de nuestra vida como nacién independiente. Su primera

formulación en nuestro país, se eRcuentra en la Constitución de Apatzingán

de  1  814 .
Nuestra Ley Funclamental, establece un sistema bicanreral para el

ejercicio de Ia función legislativa. En la primera cámara participan los

Diputados, que srln los representantes populares; en la segunda los

Senadores, que son los representantes del interés Federal. Por necesidad

política, México ha conservado históricamente, un régimen bicameral, con

una excepción: la Constitución de 1857, ya que ésta consagra un esquema

unicameral, Se retoma el bicamerismo en las reformas efectuadas a la

Constitr.¡ciÓn de 187 4.
Las funciones y facultades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial son imprescindibles e importantes'
La Consiitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, le dedica

al poder Legislativo todo un capítuio; que consta a la vez de 30 artículos, lo

que viene a representar casi una cuarta parte del total de los preceptos

vigentes. ,,En todo ello se ha buscado que el sistema..bicameral sepa

afrorrtar los cambios al interior de nuestro sistema político."s

2.2.1. Sistema Unicameral.

El vocablo "unicameral" es aplicado al régimen polít icc

Cámara. "El unicameralismo implica la existencia de un

legislativ-o, integrado por una asamblea, elegida generalmente

directo."" '
Err el unicameralismo encontramos algunas ventajas y

implícitas, entre las que destacan las enumeradas por

Veamos:

de una sola
solo órgano
por sufragio

desventajas
Xifra Heras;

"' D,p t'g Orla,rclo Ugalde Camacho, Presidente de la Gran Conüsión de la Ll LF.GISLATURA DEL

5Sl-ADO-Dtr gUEnfÍARO, "Reunión de las Facultades Exclusivas de las Cámaras de Senadores y

Drputados,'. Foro exclusivo de consulta sobre Equilibrio de Poderes y Fortalecimiento del Poder kgisllttivo'

Quercitaro. Qucrétaro. 20 de Febrero de 199ó
'- 

lttr l¡r. iN vnL gTZUELA. DER-ECHO PARLAIvIEN-!'4RIO, Mé.xico, F'C.E 1994, p 229
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"a) La unidad del  pueblo se expresa mejor en un órgano que en var ios,  por lo que
no se justif ica la exrstencia rJe dos cámaras, pues si ambas están de acuerdo, una de las
dos es inúti l; si discrepan, hay una por lo menos que no r'epresenta la volunlad del pueblo.

"b) Al existir dos cárnaras, sus medios de infornlación son diferentes, por lo que el
debate sobre las leyes y los asuntos que conocen son realizados apresuradamenle y con
menor reflexión, a diferencia de como suele hacerse en una sola cámara, con la cual el
voto de la cámara peor informada o más superficial, puede entorpecer el trabajo de la otra
usando del de¡'echo de veto.

'c) $on también de considerarse las razones denvadas del entorpecimiento que
reciben los trabajos parlamentarios por la lentitud que implica ol doble examen, el fuede
gasto econémico, que significa para un pals el sostenimiento de dos cámaras, la
necesidad de contar con una asamblea rnás sonsolidada que evita los abusos de poder del
gobierno, así como el cumplimie¡to de las funciones parlamentarias que requieren rnayor
sencil lez para ser más eficaces."*

Sin embergo, son pocas las naciones que han adoptado el sistema
unicameral, debido a que el sistema bicameral parece ser más eficaz; lo
que ha dado lugar a que todas las naciones se incf inen por él para integrar
sus parlamentos. De los países que aplican el unicameralismo, tenemos:
Dinamarca, Nueva Zelanda, lsrael, Costa Rica y Guatemala; sin omitir que
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en América Latina
lo han instituido como su forma parlamentaria.

En la historia constitucional de México, el sistema unicameral, se
practicó durante poco tiempo, y constituyó más la excepción que la regla
El bicameralismo fue uno de los puntos más controvertidos en el Congreso
Constituyente de 1856-1857, cuando se resuelve la supresién del Senado,
fundamentalmente por la experiencia habida en nuestra historia, ya gue en
el Senado estaba representada la Aristocracia, el poder feudal y el
religioso; y era un obstáculo para la expedición de Leyes requeridas para
el desarrollo nacional. Es así cCImo se dejó instituida sólo la Cámara de
diputados, pese a que el sistema seguía siendo federal.

Por su parte, Daniel Moreno señala: "Ante el sentido clasista.
aristocratizante de las cartas centralistas, el constituyente de 1856-57
suprimió el Senado pera dejar el Congreso reducida a una cámara, Se
sostuvo que aquel era un cuartel del invierno de las nulidades políticas; y
almácigo de obispos y generales."se

Como se obserya, se suprimió el Senado por el temor de los
liberales para constituir nuevamente un órgano de corte aristocrático. Los
liberales consideraban que con un congreso unicameral se conseguirían
con más facil idad las leyes de Reforma social, que eran indispensables en
la época; de tal manera que guedó en la Constitución de 1857 suprimido el
Senado de la República.

Sin embargo, la supresión del Senado en la Constitución de 1857
sóio fue lograda por un margen reducido de votos: 44 contra 38. El vacío
que ante un Sistema Federal dejaba la supresión del Senado, se intento
llenar a iravés de la disposición establecida en el artículo 69 de la
Constitueión Polít ica de 1857, que se interpretaba, según Tena Ramírez

" Citado por Elerlín Valenn¡cla, Francisco, P_qlgglrq l,a¡laltentaryg, México, F C.E , 1994. pp 210-?11.
5e MOltENo. Danie! ,  Cp. Ci t . ,  ¿¡o
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de la srgutente fortna "La diputaciÓn de- un Estado es el grupo de

drputadoi elegrdos por la poblaciÓn de ese Estado, por unanimidad de sus

rndrvrduou prué*ntes -decía el artíeulo 69 del proyecto-, pidiere que una

ley además de la votaciÓn establecrda en los artículos anteriores, se vote

por diputactones, se verif icará así y la ley sÓlo tendrá efecto si fuere

aprobada en ambas votaciones". El piecepto servia "para que no se frustre

el ob¡eto de la igual representaciÓn de los Estados", según las palabras del

dtctamen Además, mediante r¡n lento y laborioso proceso en la formaciÓn

de las leyes, el proyecto buscaba enmendai el inconveniente de premura

que se atribuía a la ínstitución de la Cámara única."s

La Constitucién de 1857 fue reformada en el año de 1874' y se

introdujo nuevamente en la constitución, el senado. De acuerdo con esta

Reforma, el Senado se componía de 2 Senadores para cada Estado y 2 por

el Distrito Federal, electos popularmente, mediante el sistema indirecto, en

primer grado, renovándose por mitad cada dos años.

2.2.2. Sistema Bicameral.

I l :NA n¡VinfZ. Fetipe. OJ-ej! '  p' 212

l . l t -  l { t . tN \ ' ¡ \LENZUEI-A- Francisco. Op Cit , .  p l99

Es un sistema político que se basa en la existencia de dos cámaras

Legislativas, a diferencia del inicameral. La expresión bicarneral "viene del

latin bis, doble, dos veces; camera, cámara"'
El sistema bicameral naciÓ en Inglaterra en el siglo xvl; en donde el

parlamento británico fue dividido en dos cuerpos distintos; atendiendo a la

estratif icación social; por un lado, la cámara de los Lores o cámara Alta'

que representaba a la noblezay la aristocracia; mientras que la cámara de

los Comunes baja, representabá al pueblo a través de la burguesía'
poi" otra parte,' el tratadista Francisco Berlín Valenzuela, en su libro

titulado orn_EóHO 
' 
pRnLnn¡r.ilranlQ, expone: .Et conjunro de dgt

cámaras sreláGer nomUrei diferentes en cada país; por ejemplo:

Parlamento "n Inglaterra, Congreso en l?t Estados Unidos; Asamblea

Federar en suiza;-soviet $upremo en la desaparecida URSL, cortes en

España; Dieta lmperial en Japón; Congreso de la Unión en lvléxic'.¡. Así el

bicamerarismo que ha seguibo como modero er sistema inglés ha sido

empleado por distintos paises, dando a c¿da una de las dos asambleas

diferentes conjuntos de iunciones, ya sea considerando a la cámara Alta

como ,onr*ruldora y a la Cámara Baja como progresista o' en otros

términos, ar senado como representante del federalismo y a la cámara de

Diputados conlo representanie de la NaciÓn'"6'
Asimismo, lá doctrina ha señalado las ventajas y desventajas del

srstema bicameral El constituclclnalista espafiol Jorge Xifra Heras, expone

argunos argumentos que pretende justif icar ra existencia de este sistema; y

que deben tenerse preserrtes para su evaluaciÓn. A continuación se

exponen algunos argumentos referentes al Sistema bicameral:
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"a) Respecto al bicanreralismo "expresa el autor- que hay que considerar la
eficacia del principio representativo de la integración democrática, que adquiere mayor
pureza y templanza como resultado de la mezcla del principio inorgánico o numérico que
se da en ta Cámara Baja ccln los eriterios concemientes a la representacién clasista o
estamental que se presenta en las llamadas cámaras altas, provenientes de los estados
federados o las entidades autónomas de los grupos o corporaciones que las eonvi€¡ten
también en cámaras corporativas, asÍ como de un sufragio indirecto ya que en algunos
países la integración de la segunda cámara no so hace por votaciÓn popular.

'b) La doble cliscusión de algunos asuntos en genersl que se lleva a cabo en
donr]e existen dos cámaras, es útil para evitar la aprobaclón de leyes y dictárnenes hechos
en forms precipitada, pues en caso de que la Cámara Baja procediera a la ligera o actuara
bajo presiones partidistas o de otra fndole, la otra Cámara, llemado de enfr'lsmlento o de
reflexión, tendrfa la posibilidad de hacer veÍ los Inconvenlenies de tsl proceder,
exporriendo sus opiniones con meyor información y serenldsd por ester eleJgdo de las
luchas electorales y de los elementos pasionales que suelen presentarse en la segunda
cámara.'c) Por lo que se refiere a la función legislativa, siempre es preferlble gue sean dos
instituciones de un mismo órgano las encargadas de reallzarla, puos de esta manera se
garantiza la práclica de los principios de libertad y dlvlslón de poderes, en virtud de quo al
actuar la Cámara Atta como cámara de contrapeso se asegura el equilibtio constituclonal.

"d) Históricamento el bicameralismo ha estado presente en momentos lmportantes
de varios palses donde se llegó a deliberar en forma separada on los asuntos más
trascendentes para ellos, tal como lo evldcncla el Parlam_ento Inglós, los Estados
Generales Franceses y tas Gortes catalanas de la Edad Medla.fi

Respecto a las ventajas del sistema bicameral, el tratadista
mexicano Felipe Tena Ramírez estima que éste:

'1o Debilita, dividiéndolo, al Poder Legislatlvo, que tlende generalmente a
predominar sobre el Ejecutivo; favorece, pues, el equillbrio de los Poderes dotando al
Ejecutivo de una defensa frento a los amagos del poder rival.

'2o En caso de conflicto entre el Ejecutivo y una de lss Cámaras puede la otra
interven¡r como medladora; si el conflicto se presenta entre el Ejecutivo y las dos
Cámaras, hay la presunción fundada de que es el Congreso qulon tiene la razón.

"3o La rapidez en las resoluciones, necesaria en el Poder Ejecutivo, no es
deseable en la formación de las leyes; la segunda Cámara constituye una garantfa contra
la precipitación, el error y las pasiones pollticas; ol tlempo que transcuno entro la discusiQ-n
y en la Frimera Cámara y la segunda, óuede seroRar la'controversla y madurar elJuicio.'€

De los países que han adoptado el sistema bicameral están:
tnglaterra, Estados Unidos de NorteamárieA, Freneia, Cenedá, JapÓn,
Alemania, ltalia, España; entre otros.

En América Latina la mayor parte de los paÍses adoptó el
bicameralismo, entre eilas Brasil, Argentina, Venezuela, República
Dominicana, Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y México.

2.2.3. El Bicameral¡smo en México.

A lo largo de su historia Constitucional, nuestra NaciÓn ha ostentado
-salvo ta excepción de la Constitución de 1857- un sistema legislativo
bicameral Este sistema fue instituido por los constituyentes de 1824,

u2 Citado por tserlín Valenz¡ela, Francisco en DEREQHO PARLAIWIüABIO, México, F.C.E., i994, pp

r 99-200
ut 'I'ENA RAMÍR[:Z, Felipe. 9¿*ü!, p 210
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qutenes tonraron al modelo norteamerieano y por esa razÓn, atribuyeron al

Senado la representacién de ias entidades Federativas. Las constituciones

central istas de 1836 y 1g43 mantuvieron el  bicameral ismo, s in embargo, el

senaclo no tuvo la representación de los estados al no existir éstos como

tales
Sobre este tema, el tratadista Daniel Moreno, expone: "Entre

nosotros, por rmitaciÓn hacia la Constitución norteamericana, que en forma

determinante sirvió de modelo para nuestros primeros legisladores, ha

predominado el hicamarismo, en vista de que tanto en el acta constitutiva'

como en la Constitución de 1824, Federalista; en las centralistas de 1836 y

1843, tuvimos sistemas de dos cámaras'"*
Una vez pasada la crisis política que se derivó de la Guerra de Tres

Años o Gr¡erra de Reforma y de la Segunda IntervenciÓn Francesa' el

gobierno ciel Lic. Beniio iuáráz irató -"a iravós cie ia Circuiar dei i4 cie

Aoosto de 1867- de introducir, mediante un plebiscito, el sistema

r¡Éamaral."6u
El presidente liberal, sebastián Lerdo de Tejada, después de las

fracasadas gestiones de Benito Juárez en esta materia logró el

restablecimiento del senado en 1974. "En las refo¡'mas de74 -agrega Tena

Ramírez- crist alizó el pensamiento de Lerdo, consagrándose

cumplidamente el bicamerismo cle tipo norteamericano, con la Cámara de

Diputados elegida proporcionalmente a la población v el Senado

compuesto por dos representantes de cada Estado y del Distiito Federal."ffi

Sobre lo anterior es impor-tante destacar ias observaciones que hace

el tratadista eésar Carlos Garza García, con respecto a las ventajas del

Sistema Bicameral en México:
"El bicamarismo, para nosotros, presenta la ventaia de poder tener representados

en los Estados én -tormá Federal, simultánea y separadamente a la NaciÓn y a las

entidades Federativas en el órgano encargado piimordialmente de la funciÓn legislativa'

Enunciamo, aoro ventaja la conepresentación apuntada, porque existen actos que, por

afectar los intereses nacionales, deóen considerarse tanto el pueblo, como a las entidades

Federativas, pafa efeclos de sarvaguardar, también, sus intereses y el pacto fede.ral'

como ejenrplo de lo dicho pueo?n considerarse los actos legislativos' . formal y

materialmenle, que atecten nacionalmente, como lo son: los tratados intemacionales, la

legislación *n nirtória de control de la constitucionalidad, las reformas constitucionales,

etc.
"Debemos agregar que la cotrepresentaciÓn, en trato, es importante que exisla

separadamente, poürJ exi'sten asuntos que no 
3l?:lr^1 ,simultánea, 

indistinta y/o

*qLittt iutmente a ambos conjuntos de intereses representagos'"-

2 3 EL CONGRESO DE LA UNIÓN

u'' I '4ORENO. Da¡ricl. O-p-et!.p '1119
" 'CALzADn pnoRÓN. Fel ic iano. op Clt .  p 291
"'' TI,.NA Rnn¡iRrz. fielr¡rc, Ap-!1f. p 2 t3
" i^urn ó'tnCin. ccsar cailos. DERECHO coNs'l'11'UEiANALMEXiCANA' l'{c Grarv l-lill' leel

P I !-tt



A lo largo de este irabajo se ha establecido como el primer
antecedente del Poder Legislativo en México, la Constitución de Cádiz de
1812, debido a que este docunrento constitucional l legó a estar vigente en
la Nueva España, mencionando que las Cortes estarian integradas por
diputados, por lo cual éstas eran unicamerales. Posteriornrente la
Const i tución de Apatzingán de' i814, que no l legó a estar v igente, ref iere la
existencia de un .Supremo Congreso también unicameral.

Sobre este aspeeto, el Doetor Emilio O Rabasa opina lo contrario.
"Ya desde la Constitución de Apatzingán -1814- aparece un Congreso
Bicameral y se otorgan la Senado las facultades de nombrar los ministros
públicos qle con él carácter de embajadores plenipotenciarios... "s en
eáirrbio el Lic. !4o:'acio Labastida subraya: "No siempre estuvo constituldo
el Poder Legislativo mexicano p,or una Cámara de Diputados y otra de
Senadores. El Derecho Constitucional de Apatzingán (1814) y la
Constitución de 1857 establecieron sendos congresos unicamerales
integrados por diputados.'N , ,l

Lo anterior podría tratarse de un error del DoctortEmilio O Rabasa al
revisar incorrectamente su ponencia titulpda: "El Senado como órgano de
Gobierno"', yá que él mismo fue el que coordinó la obra titulada: "Nuestra

Constitución, Historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano"
(Fuente del comentario jurídico del Lic. Horacio Labastida).

El primer antecedente de un Poder Logislativo bicameral, con la
denominación de Congreso General, es la Constrtución de 1824,
regulándose de igual forma en la Constitucién de 1836 (centralista).
"Mientras que la de 1857 estableció que éste sería unicameral,
suprimiéndose así la Cámara alta, Cámara que se restableció nuevamente
en 187 4."7o ,

La Constitución de 1917 vigente dispone la organizacién bicameral
del Poder Legislativo en su artículo 50, en el que se establece que se
deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras una
l lamada de Diputados y oira dé Senadores.''

Por últ imo, el Congreso General o de la Unión el número de
parlamentarios que lo irrtegran, a partir de la reforma de 1993 aplicada a la
elección del 21 de agosto de 1994, es de 628, de los cuales 500 son
diputados y 128 son senadores.

^t 
RABASA, Emilio O . 

"El Senado como órgano dc Gobrerno", Ponencia prescrttatia en el Foro Público

sobre la Reforma del Estado; celelrrado en el Auditorio "Sebastián Lerdo de Tejada", México, D.F. el 20 dc

lvlar¿o de i996, p. l .
oo LABASTIDA, Fioracio, "Comentario Juridico", en Nuestra Constitución, l{isloria de la libertad y

soberanía del pueblo lne.xicano, obra coordinada por E¡niho O ll.abasa. México INEHRM Y SECRETnnin

t)E GoBnnNncló¡{, t990, T l?, p 6o
"'pEDROZA DE LA LLAVE, Sosana Thalía, "La Administración del Poder l*gislativo. Organizrción.
Princrpales Funciones Ccnéricas y Modcrnización", cn Revista de Adlninistración rública; La

,^,r!¡ninistrac¡ón dc! Congrcs; Ccncral. !-^'.'lAP. l'{d.tllco. Nc. q2. n 12
' '  

Ltr Co¡st i tución de l9l7 vigente establcce un podcr legislat ivo bicalneral,  regulado principalmetttc del

lr t iculo 50 al 79 Consti tucional



2.3 1. Integraeién de la Cárnara de Diputados.

La Cámara de Diputados, const i tuye, ante el  Congreso de la Unión,
la representación de la Nación l¿lexicana. En su artíeulo 51, la Constitución
Polí t ica de 1917 ,  la def ine de la s iguiente forma:

"Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes cle la
Nación, el_e-ctos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se eligirá un
suplenle. '72

Esta Cámara está integrada con un total de 500 diputados, de los
cuales 300 son de mayoría relativa (en distritos electorales uninominales) y
200 de rcpresentación proporcional (a través de listas regionales votadas
en circunscripciones plurinominales). ta duración de! cargo es de tres años
y no pueden sus miernbros ser reelectos para el período inmediato; la edad
nlínima requerida para formar parte de esta Oámara es de 21 años.

Respecto al Frincipio de vetación Mayoritaria, César Carlos Gaua
García en su libro titulado: DERF-CIIQ_CQNSTITUCIONAL MEXIC ,
señala: "El Principio de votación mayor¡taria relativa es aquef que indica
que será electo diputado, el candidato que resulte con mayor núrnero de
votos, de entre los que hubieren contendido, en el correspondiente distrito
electoral uninominal, sin importar su porcentaje."T3

En cuanto, al Principio de Representación Proporcional, dice lo
siguiente: "El principio de representación proporcional es aquel que
establece que :erán electos diputados, aquella centidad de la lista regional
de cada partido político, que le tocare, de acuerdo al porcentaje de
votación qlle hubiere obtenido cada determinado partido, en la
ci rcunspección pl urinom ina I correspondiente. "To

Para ser diputado es necesario cubrir los siguientes requisitos; por
ejemplo entre otros: ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en ejercicio
de sus derechos; ser originario del estacio en que se haga la elección o
vecino de él con una residencia de más de 6 meses anteriores a la fecha
de elección; no ser secretario o subsecretario de Estado, ministro de la
Suprema Corte de Justicia, a menos de que se separe definit ivamente, en
el primer caso,90 días antes de la elección y, para el segundo, dos años;
no ser ministro de algún culto religroso, no estar comprendidos en ias
incapacidades del artículo 59 constitucional (artículo que se refiere a la
prohibición de la reelección consecutiva.Ts

En la actualidad, los rniembros de la Cámara de Diputaclos
provienen de las siguientes organizaciones pol í t icas: Part ido
Revolucionar io Inst i tucional  (PRl) ,  Part ido de la Revolución Democrát ica

'' lvlc GRAw HILI-. reN_S_Ull¿ql8N._:. P -56
t CRRZa CARC:in. Cesar Carlos, gp.eÍ., p. I l l, ¡\también véase el articr¡lo 53 corrsritucio¡ral
' lbidcril
'S'  

s. '<icsca;lbt¡ndar en cstc tcma, consultesc del artíct¡ lo 50 al 79 Consti tucional;dc prefcrencia cn N4c
Criru ilrll. L-_o-rD!-rlt¡c¡Q¡--P-gli-tA¿{-q-l-olL:,s-iadas-Ufu{o$49,\!!3!91. México. 1997
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(PF.D), Pa¡' t idc¡ A.ccién Nacional (PAN), Part ido del Trabalo (PT) y el Parttdo

Verde Ecologista tvlexicano (PVEM)

2 3 2 IntegraciÓn de la Cámara de Senadores

El Senado de la República, conocido también como la Cámara Aita

del Congreso de la Unién. t iene eorno funcién específica la representaciÓn

de los estados. Fsta eámara, según el artículo 56 Constitucional se iniegra

de la siguiente forma:
"Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho

senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos

segúr el principio de votacién mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera

minoría. para estos efectos, tos pártiCos polfticos deberán registrar una lista con dos

fórrnulas de candidatos. La senaduría de primera minorla le será asignada a la fórmula de

candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el

segundo lugar en número de votos en la entidad de que so trate'
"Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de

representación propórcional, mediarite el sistema de listas votadas en una sola

ciicunscripción plurinominat naciolral. La ley eslablecerá las reglas y fórmulas para estos

efectos.'La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.'76

Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

hace César Carlos Gaza García, acerca de los principios referentes al
artículo 56 Constitucional:

'a) Principio de votación mayoritaria relativa.
'ft principio de votación mayoritaria relativa es aquel que indica que serán electos

senadores,' los dbs candidatos de la fórnrula partidista que resulte con mayor núnrero de

votos, de entre las que hubieren contendido, en el conespondiente Estado o en el Distrito

Federal, sin importar su porcentaje.
'h) La Primera minoría.
,,El senador electo como de primera minorla será aquel que encabece la l ista del

partido polít ico que, por sÍ mismo, haya ocupado el segundo lugar un número de votos en

la entidad federativa de que se trate.
'c) Principio de representación proporcional.
.El principio de ieoresentación proporcional es aquel que establece que serán

electos senadores, de los treinta y dos que conesponden por este principio, aquella

cantidad de la l isla nacional de cada partido polit icn, que le tocare, de acuerclo al

porcenti-l je de votación que hubiere--obtenido cada determinado partido, en la única

bi  r . rnsci ipción plur inominal  nacional ' '77
para se[ senador se requieren los mismos requisitos que para ser

diputado, a excepción, el de la edad, que será la de 30 años cumplidos el

clía de la elección. Los senadores en ejercicio, al momento de redactar este

t rabajo de tes is ,  sor l  mi l i tantes del  PRl ,  PAN, PFiD,  PT,  PVEM y a lgunos

independ ien tes

'o 
Es i , l ,port¿nte clcstacar que cl Decreto que refonna los artículos 41, 5-1, 56,60' ó3. 7J r 100 del . l  { tc

septicrnbrc dr. Iggl. así corno et f)rcrero que refbnna los artículos Ó5,v 66 en su articulo qutllto transltorlo

pt,bl icado cl r ' is lno día v el del?.2 de Agostc de 1996 en su art iculo clutf .o transitorio, han dado utl  paso dc

considcración par¡ q¡e cl Scnado de la República adquier ' . l  uI l  ¡ lucvo inr¡ lulso. Ver ancxo l .  I  l ¡ is t  ) l
'  

G¡ \R,1/ r  ( , t rRCiA Ccsar  f 'a r los ,  Qg-Qf  ¡ r  l !3
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2 3.3 Funciones del Congreso de la Llnién.

El srstema bicameral en México romprende distintas func.iones para

el  Congreso de la Unión. De acuerdo eon uno de sus más dist inguidos
estudiosos la Doctora en Derecho Susana Thalía Pedroza de la Llave;
nuestra constitucién establece las siguientes funciones genéricas; que por

su importancia transcribimos textualmente:
'El Congreso de la Unión en general,  y no respecto de sus Cántaras

exclusivamente, tiene como principales funciones las siguientes:
"1. La función legislativa: Que consiste en intervenir en la elaboración de leyes y

decretos. para el desanollo de la misma, existe el prooeso legislativo regulado,
principalnnente, por el artículo 71 y 72 en relación con el 73 y otros artfculos de la
bonstitución, compuesto por la eiapa de iniciativa, discusiÓn, aprobaciÓn, sanciÓn,
promulgación, publicaciÓn, así como por la fecha en que inicia su vigencia.

n2. La función administrativa: Es aquells función que posibilita la reali¿aciÓn de
determinadcs actos que, generalmente, se encuentran en relación con la división territorial
y la intervención en ios nómbramientos de cargos públicos, es decir, que a través de esta
función se crean situaciones particulares, concretas y personales.

"3. La función financiei'a o presupuestaria: Aquella que se encuentra en relaciÓn
con los gastos públicos, la administración del patrimonio, los tributos, las inversiones,
etcétera..4. La función de orientaeión o de dirección polltica: A través de ésta so establecen
ciertas directrices, es decir, se traduce en la dirección a seguir; por ejemplo, el Congreso,
tendrá una determinada intervenciÓn en los planes o programas delgobiemo.

'S, La función jurisdiccional: Esta función se traduce en el procedimiento es
declaración de pnocedencia, para fincar responsabilidad penal, pero particularmente lo
reatiza la Cámara de Diputados. Otro ejemplo es el procedimiento del juicio político, para
fincar responsabilidad polÍtica que, en caso de realizarse, intervienen ambas Oámaras.

'd. La función de Control: Para saber cuál es esta funelÓn, es necesario tomar
como objeto toda la actividad parlamentaria y ver cuáles son aquellos actos en donde el
Congresó revisa, analiza, examina, comprueba, insBecciona la actividad de los miombros
del [obiemo. De tal forma, habrá un sin fin de actos de control, que se encuentran en
relación con otras funciones, por mencionar sÓlo algunos tenemos los siguientes: dar su
aprobación para que el Ejecutivcl suspencfa las garantlas; autorizarlo para que legisle;
analizar el informe escrito que le presente sobre el esiado general de la AdministraciÓn
púbtica del país; autorizar los recursos econÓmicos; aprobacló,¡ de ompréstitos; crear o
supervisar empteos públicos de 3a Federación; designar a un President¿ provisional
interino o sustituto; aceptar su renuncia; solicitar la comparecencie de determinados
funcionarios; integrar Comisiones de Investigación; reelizar julcios polltlcos: asf como
examinar y dar su opinión respeclo del Plan Nacionel de DesanollO, entre otros.

"7. Otras funciones parlamentarias: Por mencionar algunas; la electoral, la
representativa, la de información, funciones que no desarrollaromos en este trabaio."'"

De las funciones antes mencronadas, la que trataremos rnás

adelante es la Función de Control; debido a que tenemos que resolver el
problema: EL INFORME PRESIDENCIAL: ¿UN MECANI'-SMO DE

CONTROL DEL COI . ¡GRESO GENERAL SOBRE EL JEFE DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL?

' t  p¡.DROZA DE LA LLAVE. Susana Thalía, "La Ad¡ninistración del Poder Legislativo, OrganiizaciÓtt,

t)rincrpales Fuliciones Cenéricas v Moderniz¿ción", p. 37-39. Si sc quiere proñrndiz-rr en este tema.

uortsri ltcsc Berli¡r Valcnztlcla. F'rancisco, Op. Cit . pp 123-191



2.4 LACOMISIÓN PERMANENTE

Cuando concluya el primer periodo ordinario de sesiones y también

cuanclo termine el segundo, previamente, se integrará Ia Cornisión

Permanente. Esta Comisién está formada por 19 diputados y 18 senadores,

órgano que actúa durante los recesos del Congreso conociendo y

deipachando los asuntos que son de su competencia y también está

facultada para acordar c coRvocar al Congreso a sesiones extraordinarias

Por cada titular c{ue Se designe, se nombrará un sustituto'
Es importante señalar que durante muchos años, la comisión

permanente en nuestro país, tuvo una integración monopartidista,

resultado del sistema del partido hegemónico (PRl) que vivió México,

durante varias décadas; sin embargo, hoy en día, en virtud de la

instauración del sistema de representación proporcional en la Cámara de

Diputados y algunos escaños que ha ganado err el Senado la oposiciÓn, la

iniegración o composición de la CsmisiÓn Permanente es plural y sLl

activiOa¿ más dinámica e interesante.tt
, 'La Comisión Permanente -dice el prestigiado tratadista Jorge Sayeg

Helú- no es, de tal fftanera, sino el órgano del poder legislativo encargado

de continuar las funciones de éste al lado de los otros dos poderes,

durante lcs recesos del Congreso de la Unión; funciones que son un tanto

diferentes de las que se atribuyen a éste, y que hacen pensar que no se

trata precisamente, como algunos autores han l legado a sostenerlo, de un

órgano substituto porque si así fuera, tendría encomendadas las mismas

fuñciones, sólo que para un diferente periodo, y no es así de ninguna

manera. Se trata de un organismo legislativo también, que complementa al

anterior porque, en lo general y esencial t iene encomendada no la

formación de las leyes, sino la preparacién de los asuntos públicos que el

Congreso de la Unión debe tratar durante los periodos ordinarios de

sesiónes, o bien la convocatoria a sesiones extraordinarias al rnismo, y, en

caso extremo, el conocimiento de asuntos de urgente resoluciÓrl."8o

A continuación, analizaremos el marco histórico de la ComisiÓn
permanente en México; y sus relaciones con la Historia Universal.

2.4.1. Marco HistÓrico.

Los orígenes de la Comisión Permanente se remontan al reir '- l  de

Aragón en el éigto Xll l . Durante el t iempo en que las Cortes no actuaban

funcionaba una Comisión que estaba integrada por dos miembros de cada

una cje las cuatro clases que componían el Parlamento de dicho reino. Esta

Con, is ión reemplazaba a las Cortes en dos de las pr incipales funciones de

' , l¡t j ttt, iNVAI,tsNZl.J}:t.,A,Francisco,DLBIrC-H.EW'p290
*u SAyEG I{Et_ú. Jorgc. E¡llqTJU,.r QIÁL-_{!¡\¡OfI_!,4E."J.C-Q, ivíc.rtco. l'rillas. 1991. p 2(tl
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estas Cortes; la pr imera, administraba los subsidios y la segunda; velal¡a
por la observancia de los fueros.

Poster iormente, los reinos de la Península lbér ica; de Cataluña,
León y Cast i l la,  adopiaron la inst i tución aragonesa de la "Comisién

Permanente", con nombres y facultades que, si bien no fueron exactamente
iguales, eran muy semejantes y su propósito, definit ivamente el mismo,
preservar las conquistas populares de los amagos del poder real."81

El Congreso Federal de Estados Unidos retoma la institución de la
Comisión Permanente, la cual impulsó el nuevo sistema de organizaclón
polít ica: el federalismo. Sin embargo, durante el siglo XlX, en Europa;
Francia y España lo insertan en sus instituciones polít icas.

Con respecto a España, éste resucita la Comisión Permanente en la
Constitución de Cádiz de 1 812', corr el nombre de "Diputación Permanente
de Cortes", que tenía la facultad de "velar por la observancia de la
Constitución y de las leyes y de convocar a Cortes extraordinarias.

En México, la Comisión Permanente fue acogida desde las Siete
Leyes Constitucionales de 1836.

Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que el
tratadista lgnacio tsurgoa hace al respecto. "En la ConstituciÓn centralista
de 1836 se implantó la "Diputación Permanente", compuesta de cuatro
diputados y tres senadores (Art. 57), incumbiéndole citar al Congreso a
sesiones extracrdinarias y velar sobre las infracciones constitucionales,
entre otras facultades a las que se refería su artículo 58 de la Tercera Ley.

El proyecto de la Minoría de 1842 previó una "Comisión

Permanente" integrada por cuatro diputados y tres senadores nombrados
por sus respectivas Cámaras, @rrespondiéndoles conocer a sesiones
extraordinarias, vigilar el cumplimiento de la Constitución y ieyes
generales" haciendo los reclamos que juzgare convenientes y dando
cuenta al Congreso (Art. 52).

El proyecto combinado que elaboraron los grupos mayoritario y
minoritario do la Comisión de 1842 se confir ió a la "Comisión Permanente"
solo la facultad de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso "Y las
demás económicas que se fijan en el Reglamento" (Art. 48), integrándose
también cuatro diputados y tres senadores" nombrados por sus respectivas
Cámaras en los últ imos días de sus sesiones" (Art. 47).

En las Bases Orgánicas de 1843, la "Diputación Permanente,
constituida por cuatro senadores y cinco diputados" (Art 80), tenía por
objeto "hacer la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando lo decrete
el Gobierno; recibir las actas de elecciones de Presidente de la República,
senadores y minlstros de la Suprema Corte; citar a la Cámara respectiva
para el desempeño de sus funciones cuando haya de ejercerlos según la
ley y ejercer las funciones económicas que señala el Reglamento" (Art. 82)

En el  Proyecto de Const i tución de 1857, el  art ículo 103 sugir ió un
"(lonseio de Gobierno" compuesto de un diputado por cada Estado y

' '  (  Al zADA, PADRON. Felrciano. Oq*Qr-!",  p -10-5
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Territorio y que sería nombrado por el mismo eongreso, durante euyos

recesos funcionaría. Esta denomr:taciÓn se sustituyé por la de "DiputaciÓn

permanente" en nuestra Ley Furrdar,rrental préximo anterior (Art 73)' Al

reimplantarse @R nuestro paÍs el sistema bicamaral' la DiputaciÓn

Permanente se compuso de veintinueve miembros, eS decir, de quince

diputados y catoree senaclores."s2

2.4.2. Funciones de la Comisién Permanente'

La Conrisión permanente es el órgano que actúa durante los recesos

del Congreso
La Constitución Mexicana de 1917 , en el título tercero' capítulo

segundo, secciÓn lV, estipula en tos artículos 78 y 79 la creación de la

Comis¡On Permanente, así oomo SuS respectivas funciones:
,Artículo Zg. Durante los Íecesos del Cóngreso de la UniÓn habrá una ComisiÓn

Permalrente compuesta de 37 miembrosde losque 19 serán Diputados y 18 Senadgrgs'

nombrados por sus respectivas cámaras la vispera de la clarlsura de los periodos

ordinarios de sesiones, p¡-ra cada titular las Cámaias nombrarán, de entre sus miembros

en ejercicio, un sustituto.'83
como puede observarse, en la csnformaciÓn de la comisiÓn

permanente existe una notoria desproporción entre la cantidad de

integrantes de cada Cámara, en la misma, y por supuesto, en el número de

miembros que conforman cada una de elras. por otra parte, es evidente

que, dada la cantidad de integrantes del senado en la comisiÓn

Permanente, no todos los estados estarán representados en la misma'
por otra parte, el artículo 79 Constitucional señala que "además de

las atribuciones que expresamente le confiere esta ConstituciÓn tendrá las

siguientes: i
l. presentar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional,

en los casos de que habla el artículo 76, fracción lV;

l l . Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;

lll. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso

del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones

dirigidas a las Cámaras, y turnarlas pare dictemen a las

Comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a f in de que se

despachen en el inmediato periodo de sesiones;

lV Acordar por sí o a propuesta del Ejecutlvo, la convocatoria del

Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias'

sienáo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras

partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el

objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;
V Otorg ar o negar su ratif icación a la designación del Procurador

Genóral de lá República, que le someta el t i tular del Ejecutivo

Federa l ;

*t IIURGOA. lgnacro. gp Cr!' pp 122-723
'' MC CIiA\v l{lLL. Cpn$lttrción Polít ica . ' p 80



.10

Vl Conceder l icencia hasta por treinta días al Presidente de la
Republ ica y nombrar el  inter ino que supla esa fal ta;

Vll Ratif icar los nombramientcs que el Presidente de la República
haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules gencrales,
empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás Jefes
Superiores del Ejército, Armada y Fueza Aérea Nacionales, en
los términos que la ley disponga;

Vll l  Conocer y resolver sobre las solicitudes dc l icencia que le sean
presentadas por los legisladores Federales; y

lX Derogada."M
De lo anterior se desprende que la Comisión Permanente no tiene

atribución legislativa alguna, ya que no tiene potestad de elaborar ley
alguna, Podríamos decir que sus atribuciones son político-jurfdicas. Por
ejemplo, en materia de control al Ejecutivo, pueden considerarse sus
intervenciones en puntos como:

1 . Suspensión de garantías (artículo 29 Constitucional).
2. filombramiento de gobernador provisional, en el caso de

declaración de desaparición de los poderes constitucionales de
un Estado (artículo 76 fracción V constitucional).

3. Uso de la Guardia Nacional (artículo 79, fracción I constitucional),
entre otros.

Sobre este tema, han habido algunos autores que subrayan y hacen
énfasis de algunas razorles para su desaparición. Pedecto ejemplo
representa lo que el tratadista Cesar Carlos Garza García, en su libro
titulado: DERECHO CQNSTITUCIONAL MEXIO_ANO, expone: "En nuestro
criterío no existen razones para la existencia de la Comisión Permanente,
pues el Congreso bien pudiera funcionar permanentemente, pero sólo
sesionar cuando fuera necesario. Además, del análisis de las atribuciones
de la Comisién Permanente es fácil concluir que es un órgano inúti l  que
sólo suple la ausencia de actividades del Congreso en asuntcs
simplemente políticos. Por otra parte, es indudable que no hay rasones
lógicas para pensar que el Congreso debe tener rocosos en sus
actividades, pues no requiere de sesiones permanentes, pero es
incontrovertible que su labor, por naturalezá, no debiera detenerse
foi'malmente en ningún momente del año (menos en una época en que los
medios de comunicación y transportación permiten el flujo de información
y de personas, en tiempos muy reducidos).6

2 5 FACULTADES DEL CONGRESO DÉ LA UNIÓN

Las facultades que la Constitución Pclít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, confiere al Congreso de la Unión, se encuentran consagradas

*" 
Lb-d. pp 8o-81

" ( ;Al lZA CnnCin.  Cesar Car los.  Qp Cir  .  p i34-135.
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principarmente en el artículo 73, como facultades generales del Poder

l-egislativo eR general. Estas iacultades se desarrollan por la intervencién

separadu y suéesiva de cada una de ras cámaras. Elio signrfica que el

e¡ercicio de la faeultad se agota en cada caso concreto hasta que el

asunto pasa primero por el conoc¡miento de una cánrara, y después por

la otra.
Además, exigten otras facultades del Congreso como asamblea

única ..scrn las que se desarrollan coniunte y simultánea.mente; en este

ca$ó $e encuentran tas activirJades del Gongreso consignadag en los

artículos 89, 84, 85, 87 y 135 constitucionales'"*
En efecto, como lo dice el autor en el párrafo anterior, los únicos

ffisos que de esta forma de actuacrón establece nuestra Carta Magna,

son los consignados en los artículos 84 y 85 (designació1 del Presidente

de la Repirblica cuando falta el titular), 87 (protesta del Presidente de la

República al tomar posesiÓn de su cargo, 69 (apertura de sesiones

ordinarias, y del que más adelante nos estaremos refiriendo en cuanto al

informe prebidencial) y 135 (referente de las reforrnas a la ConstituciÓn).

Sin embargo, 
'eh 

el caso de les dos primeros artículos, que el
.Congreso reunldo recibe de la Constitución en nombre de Colegio

Electoral, en lo demás no tiene denominaciÓn especial o diferente del

Congreso de la UniÓn."87
con respecto a las facultades exclusivas de cada una de las

Cámaras. Son las que ejercita cada Cámara por separado, pero sin la

intervención de la otra; el ejercicio de la facultad se agota en la Cámara a

la que corresponde la misma. En lo que concierne a la cámara de

Dipútados, las facultades exclusivas se enuncian en el artículo 74

constitucional; y en el casc de la cámara de senadores, en el artículo 76

de dicho ordenamiento.
Existen otro t ipo de facultades: las comunes de las dos Cámaras,

Son aquellas que, "pueden desarrollarse indistintamente por una u otra de

ras cámaras, pero cuyo ejercicio se agota con ra intervención única de

alguna de ellas; se enumeren por el artículo 77 constitucional 
"ff i

Debido a la importancia del estudio que realiza, y a la forma en que

divide, subdivide y encLradra las Facultades del congreso de la l-.rnión,

transcribimos textualmente el punto de vista del abogado Garza García:
"1.  Facul tades mater ialmente legis lat ivas
Son aquellas encaminadas a permrtir que el Legislativo, en el

ejercicio de sus atribuciones, produzca normas de Derecho

a) Como legis latura nacional '
Como cieador de leyes con alcances nacionales, en Congreso de

la unión tiene conrpetencia para producir normas de Derecho sobre

control de la constttucionalidad (véase las leyes reglamentarias de

*u lh¡c!. p !2 |
o- Cer-zann pnpnÓN. Feliciano, Op Cit . p 307
** Loc C¡t
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los artíeulos 103 y 107 , así como del diversr"¡ 105 todos

constitue ionaies)
b) Conro legis latura Federal .
Como creador de normas de Derecho con alcances Federales, el

Congreso de la Unión tiene competencia para expodir las leyes

referentes a las materias que expresame¡te le señala la

Constitr.¡ción; las que primordiatmente se señalan en el artículo 73

constitucional.
c) Como legislatura local.

Como tegistaCor local corresponde al Congreso de la UniÓn crear

normas de 
-Derecho 

para el Distrito Federal, con excepciÓn de las

materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa,

además del Estatuto de Gobierno del D. F., la rnateria de deuda
pública del D. F. y sobre las disposiciones gue aseguren el debido,

oportuno y eficazfuncionamiento de los poderes de la UniÓn (ver el

artículo 122 parte A de la eonstitución).
2. Facultades materialmente administrativas'
Son aqueltas encaminadas a que el legislativo ejecute una ley o

acto jurídico obligatorio (decreto en sentido propio), señalados como de

su competencia por la Constitución.
3. Facultades materialmente jurisdiccionales.
Son aquellas dirigidas a resolver uR conflicto ent¡'e partes como

tercero imparcial y con carácter obligatoria para los involucrados Debe

destacarse que el Congreso de la UniÓn como tal, no tiene ninguna

facultad materialmente iurisdiccional, para que considerando a la Cámara

de Senadores como parte de aqué|, ésta tiene dicha clase de facultades

en los casos de juicio polít ico y en el seguido para exigir responsabil idad
penal, al Presidente de ia República, durante su encargo; asimisrno, la

bárnara de Diputados tiene esta clase de facultad cuando declara si ha o

no lugar a proceder penalmente contra algún funcionario que goce de

¡nmun]dad."ón

2.6 FACULTADES EXCLUSIVAS DE LAS CAMARAS

ta distribución presente de las facultades exclusivas de cada

cámara tiene sus orígenes en et año de 187 4, en el que el Senado

regresó a la organización constitucional cle México, reimplantándose

"oro ya lo hemos visto, el bicameralis ) y haciéndose necesario

estaSlecer qué facultades conservaría el Congreso como tal, cuáles

serían facultad exclusiva cJe la Cámara de Diputados y cuáles de la

Cámara de Senadores.

* .  l b rden l .  pp  I  25 -  126
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Hoy en día, nuestra Constitucién vigente señala a las Cárnaras sus
funciones tanto concurrentes como exclusivas; en el primer caso, ambas
cámaras funcionan como Congreso; en el segundo, cuando sÓlo les
compete a cada una la cCIrrespondiente atribuciÓn.

En las facultades exclusivas, ambas Cámaras son coincidentes sÓlo
en lo referente al proceso que se sigue en materia de juicio político,
teniendo la Cámara de Diputados la atribuciÓn de conocer en una primera
fase -como órgano de acusación, 8n caso de procedencia- y la de
Senadores como jurado de sentencia.

Además, la organización bicameral de 1874, respondiÓ al criterio de
que la Cámara cle Diputados es la rep!'esentaciÓn del pueblo; la de

Senadores es la representación de los Estados, Por lo tanto, las leyes en
términos generales, afectan los intereses del pueblo y de los Estados; por
lo que es lógico pensar, que en su formación tomen parte ambas
cámaras. Pero en aquellas que sólo afectan los intereses del Bueblo, no
existe razén alguna, ni fundamento para que tome parte la Cámara de
Senadores; así, como, en donde se afectan los intereses de los Estados,
tampoco hay razón para que tomen parte los representantes del pueblo.

Por ello, en nuestro sistema político orgán¡co ninguna Cámara por si
solo tenga facultades legislativas y las facultades exclusivas de ambas
cámaras se distribuyen bajo los criterios de la distinta representación
antes mencionada, y son materialmente administrativas y algunas
jurisdiccionales.

En conclusión, no es aceptado el criterio de aquellos que pretenden
darle por separado facultades legislativas a cada Cámara, pues esto
contraCecería el sistema bicamaral o bicameral y, a la organización
legislativa Federal del país, que funciona a través de un Congreso
General, cuyas cámaras legislan de manera conjunta, no separadas.

2.6.1 Facultades Exclusivas de la Cámara de Diputados,

Corresponde al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señalar de n'ranera específica las facultades
exclusivas de la Cámara de Diputados, de modo tal, que el Senado está
impedido de intervenir en tales asuntos:

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
L Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República ia

declaración de Presidente Electo que hubiera hecho el Tribunal Electoral del
Poder Judic ia l  de la FederaciÓn,

ll Vigílar por medio de una Comisión de su seno, el exacto desempeño de las
funciones de la Contaduría MaYor;

l l l . Nombrar a los Jefes y demás empleados de esa oficina;
lV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la

Federación, discutiendo prirnero las contribuciones que, a su juicio, deben
decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anlerior.

'El Ejecutivo Federal hará l legar a la Cámara la iniciativa de ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardat
el  día 15 del  mes de noviembre o hasta el  15 de dic iembre cuenclo in ic ie sr¡
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encargo en la fecha prevista por el a¡lículo 83, debiendo comparecer el Secretario
del Despacho corespondiente a dar cuenta de los mismos.

'No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideran
necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los
secretarios por acuerdo escrito clel Presidente de la República.

"La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resuliados
de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por

el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
'Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran

discrepancias entre las centidades gastadas y las partidas respectivas del
presupuesto o no existiere exactitud o justificación en los gastos hechos, se
determinará las responsabilidades de acuerdo con la ley'

"La Cuenta Pública del año anterior cleberá ser presentada a la Cámara de

Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros dlas del mes
de junio.
"Sólo se podrá ampiiar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos
y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando
medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de
la Comisión Permanente, debiendo compai'ecer en todo caso el Secretario del
Despacho cofrespondlenie a informar de las razones que lo motiven:
V. Declarar si hay o no lugar a proceder penalmente contra los se¡vidores públicos

que hubieren incunido en delito en los términos del artículo lll de esta
ConstituciÓn.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los seruidores públicos a que
se refiere et artfculo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación
en los juieios polfticos que contra éstos se instauren;
Vl. Derogada;
Vll. Derogada;
Vlll. Las Oemás que le confieren expresamente esta Constitución."s

2,6.2. Facultades Exclusivas de la Cámara de Senadores,

En el entendido del artículo 74 constitucional:
.Son facultades exclusivas del Senado:
'1. Analizar la política elrterior desanollada por el Ejecutivo Federal con base en los

informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho
correspondiente rinden al Congreso; además, aprobar los tratados ¡: 'temacionales y

convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;
' l l . Ratif icar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador

general de la Repúlblica, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados
iuperiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fueza Aérea Nacionates, en los términos que la ley disponga:

' l l l .  Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales
fuera de los limites del país, el paso de tropas extranjeras por el tenitorio nacional y la
e.stación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas;

' lV. Dar su consentimientc para que el Presidente de la República pueda disponer
de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, f i jando la fueza necesaria;

"V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un
Estado, que es l legado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará
a elecciones conforme a las leyes constitucionales del rnismo Estado. El nombramiento
de gobernador se hará pcr el Senado a propueste en terna del f)residente de la
República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en
los recesos y por la Comisión Pe¡'manenie, contorme a las mismas reglas. El funcionario

' n ' lu tC 
CIrAw FI ILL.  Coqst l tuc ión Pol í t i ,ca .  . .pp.16 '11
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asÍ nombrado no podrá ser electo gotiematJor constitucional en las elecciones c¡ue se
verif iquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposieión regirá siempre
que las constituciones de los Estados rlo prevean el caso;

'Vl, Resolver las cuestiones polit icas que surjan entre los poderes de un Estado
cuando alguno oe ellos oüurre con ese fin al Senado, o cuando, con nrotivo de dichas
cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de arrnas.
En este caso el Senado dictará su resofución, sujetándose a la Constitución General de
la República y a le del Estado.

"La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior;
"Vll. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio politico de las feltas u

omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los
intereses púhlicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artfculo
1 10 de esta Constitución;

"Vlll. Designar a los Ministros de la Suprema Corle cle Justicia de la Nación, de
entre, la tema que someta a su consideración el Presidente de la República, asf como
otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia cle los mismos, que
la somela dicho funcionario;

'lX, Nombrar y remover al Jefe del Distrito Ferleral en los supuestos provios en
esta Constitución;

'X. Los demás que la mlsma Constitución le atribuya.'st
Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

algunos tratadistas del Derecho, han hecfro con respecto a dicha
temática. A manera de ejemplo Ce cita, una reflexión relevante acerca de
las facultades exclusivas del Senado en materia de Política interna:

"Esta enumeración demuestra que es de suma importancia las facultades de orden
político nacional que nilestra carta fundamental atribuye de rnanera exclusiva a la
Cámara de Senadores. Ernpero, por lo que toca a política Interior, son dos las principales
facultades atribuidas de manera exclusiva a los Senadores, en tanto representantes
directos de las entidades Federativa, las cuales han sido objeto de las más variedas
inlerpretaciones.

'La primera se refiere a la facultad exclusiva del Senado para declarar la
desaparición de poderes de un eslado, cuando sea el ceso, y proceder al nombramiento
de un gobemador provisional. Esta facultad date desde 1874 a pesar de que, desde un
principio, se le considero una arma para someter incondicionalmente a los gobiemos de
los estados. Lo cierto es que a partir de 1917 se ha es'grimido, en diversas ocasiones,
como arma del Ejecutivo Federal para dar apariencia legal a algunas intromisiones en
los asuntos de los gobiernos locales, lo cual ha desvirtuado nuestro sislema federal de
gobierno, aunque en ciertos casos tales acciones se han justificado por razones de
seguridad intema realizadas con el propósito de manlener la estab'ilidad política nacional.

"Una declaración de este tipo se hace cuando han desaparecido todos los poderes
constitucionales de un estado. Esto pude ocunir cuando los pederes quedan al margen
de la ley por la cor ;ión de actos inconstitucionales, aunque para combatir estos
excesos existan otros mecanismos, y cuando en los hechos dejan de existir, sea por
muerte de los titulares o abandono de funciones, o cuando después de concluidos sus
perioclcs currespondientes los hombres públicos intentan perpetuarse en el poder.'e

A continuación, analizaremos el carácter o naturaleza de las
resoluciones del Congreso, previsto esto t i l t imo en el artículo 70
Constitucional; para abordar todo lo referente al proceso de creación de la
ley ordinaria, haciendo hincapié en cada uno de los pasos de dicho

o'  
Fid,  pp 78-?9

ot CORONA ARMEN'IA. Gabnel, "Las Facultades Exclusivas del Senado en Mate¡ia de Politica lnterna.
(,L.ontlnulclarl o canrbio en sirs Tareas Legislativas'|", Foro cxclusivo de connllta sobre Equilibrio de Podcres
v l;ortalccil lr ienfo del Podcr Lcgislativo. Qucrétaro. Querétaro,20 de febrcrode 199ó.
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proceso (iniciaiiva, discusión, aprobacién, sanción, promulgación, veto,
elevación del veto, publicaciÓn e iniciaciÓn de la vigencia).

2.7 EI* PROCESO DH FORMACIéN DE LAS LEYES

De acuerdo eon el artículo 7A Constitucional toda resoluciÓn del
e cngreso de la Unién tendrá carácter de ley o decrcto.

"Articulo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el csrácter de ley o decreto. Las
leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presldentes de ambas
Cámaras y por un Secretario de cada una de ellas, y so promulgarán en es'ta forma: "El

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)'.
"El Congreso expedirá la ley que regulará $u estructura y funcionamiento Internos.
"La tey determinará las formas y prccedlmlentos para !a agrupaciól de !o.

diputaclos, según su afiliaoión de partido, e efedo de garantlzar le libre expresión de las
corrientes ideológicas representades en la Cámara de Diputados.

"Esta ley nb pq{rá ser vetada ni necesitará de promulgaclén del Eiecutivo Federal
para tener vigéncia.'e3

"En su párrafo inicial, el a¡t. 70 dice: Toda resoluciÓn del Congreso
tenc]rá el carácter de ley o decreto. La expresión transcrita está tomada
del art. 43, Ley Tercera de la Constitución de 36; pero la Constitución
actual, al igual r¡ueda de 57, omitiÓ la definicién de ley o decreto, que se
halla en el precepto de la Constitución centralista (...) Dice- el citado
artículo de la Constitución de 36: Toda resoluciÓn del Congreso general
tendrá e! carácter de ley o decreto. El primer nombre corresponde a las
que versen sobre materia de interés común, dentro de la órbita de las
atribr.r ;ir.¡;-.¿s del Poder Legislativo. El segundo corresponde a las que
der,rro o¿ la misma órbita, sean sólo relativas a determinados tiempos,
lugares, corporaciones, establecimientos o personas,uei

El proceso de formación de las leyes o decretos, s€ origina
precisamente en el ejercicio de la faeultad de inician la ley. Esto consiste
en presentar ante el Congreso un Broyccto de ley O de decreto.

No cualquier persona tiene derecho de lniciar leyes o decretos, sino
únicamente el Presidente de la República, los Diputados y Senadores al
Congreso de la Unión, y las legislaturas de los Estados, según lo disporte
el artículo 71 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice:

"Artículo 71. el derecho de iniciar leyes o decretos comparte:
'1. Al Presidente de la RePública;
"l l. A los diputados y senadores al Congreso de la UniÓn, y
"l l l . A las legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las leg¡slaturas

de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisiÓn.
La que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que

designe el  Reglamento de debates.

" ' I \1C GItAw l{ lLL.  Const i tuciÓn Pol í t ¡ -ca. . . .  p 65
" ' 'T ' t jNA naviRRz, Fel ipc.  Op. Ci t ,  p 28a
"'N1C GRAW t-tlLL.Q-P-g-lL, P 66
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Como se observa, la evolución legislativa depende en México
únicamente de aqr"rellos funcionarios que la Co¡rstitucién supone los más
indicados para interpretar las necesidades de nuestro país. Las demás
autoridades se igualan a los particulares por cuanto carecen de la
facultad de iniciativa, incluso la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn,
que sería el órgano más icióneo teóricamente para formular ciertos
proyectos de ley; pero no tiene dicha facultad, ya que se considera que
debe haber compteta separación entre la funciÓn del Juez, que es
intérprete de la ley, y la del legislador, en la cual tiene cierta influencia el
punto de vista del autor de la iniciativa.

Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que
hace el Lic. Carlos Jesús Ramos Bours, en su ponencia: 'F.evisión del
Proceso Legislativo"; expone: "Por lo que hace a las iniciativas de los
particulares la Cr¡nstitución implícitamente las rechaza al otorgar el
derecho relativo tan sólo a los funcionarios, que enumera el artículo 71,
sin embargo, reglamentariamente puede llegar a la Comisión que
corresponda, según la naturaleza del asunto de que Se trate. Las
Comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas
peticiones. Así pues, queda subordinada a la sola opinión de la Comisión
si se toma o Ro en cuenta la petición de los particulares, a diferencia de
las iniciativas de los funcionarios que tienen facultad correspondiente, las
cuales se aceptan o se rechazan por la Cámara y no por la sola voluntad
de una de sus comisiones."s

En efecto, la iniciativa es el primer paso en el proceso legislativo de
formación de una ley o decreto, constituye su base o piedra angular; y sin
ella no hay función legislativa,

En el artÍculo 72 Constitucional se detallan los trámites a que debe
someterse todo proyecto de ley, así como las modalidades de su
discusión, además su forma de vstación, las posibles observaeiones
formuladas al mismo por el Poder Ejecutivo de la lJnión, incluso el origen
de ésta cuanclo se produzca dentro del mismo Congreso. De igual
manera, se especifican las prohibiciones al Ejecutivo, acsrca de la
formulación de observaciones cuando se trate de "resoluciones del
Congresc o de alguna de las Cámaras cuando ejerz an funciones de
cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de
Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de
la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlos al decreto de convocatoria a sesiones
extraordinarias que expida la Comisión Permanente."eT

* Lic. RAMOS BOURS, Carlos Jesús. Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonor¿:
"lieiisión tiel Fi,¡eso Legislaiivo" Pone¡ici¿ pieserrüiria cn cl Foro. "Senado:y Gasiu Piitrlico", ReuruÓri

intcnra de rrabajo, México, D. F.. Sala Comedor del l{ Congreso dc la República, 20 de Mano de 1996
t ' Iv lc  GRAW t { lLL.  Const i ruc iÓn. . , .  pp.  ó8ó9.
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A efeeto de porler comprencJer de mejor forma el proceso de
creación de la ley ordinaria, citamos a continuación la estructura que
presenta el tratadista Cesar Carlos Garza García, sobre dicho p!'oceso:

"Todas las leyes orclinarias lato sensu, salvo la que supone el artÍculo 70
constitucional, requieren de un procedimiento común para poder ser creados, que es el
siguiente:

"1.  ln ic ia t iva
"La iniciativa es el acto por el que se pone a consideración del Congreso de la

Unión un proyecto de Ley."Los sujetos facultados para iniciar las leyes son, según el artículo 71
constitucional:

El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
l. Al Presidente de la República;
ll. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y
lll. A las legislaturas de lo.s estados
"Las iniciaiivas preseniadas por el Presidente de la República, por las legislaturas

de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión.
Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que
designe el Reglamento de Debates.

'2. Discusión
"En el acto por el que las Cámaras examinan y reflexionan sobre un proyecto de

ley, para decidir si lo aprueban o lo rechazan.
"3. Aprobación
'Es el acto por el cual las Cámaras consienten o consideran adecuado, en todo o

en parte un proyecto de ley.
"4. Sanción
'Acto dentro del procedimiento legislativo, por el que el Ejecutivo aprueba o

rechaza la creación de la ley, ya sea promulgado o vetado el proyec{o proveniente del
Congreso de la Unión.

'a) Promulgación
"Sanción positiva del Ejeculivo al proyec{o de ley que le envla el Congreso y por el

que corresponsabiliza de! mismo.
'b) Veto
"El veto es el resultado del ejercicio de la facultad del Presidente de la Repúhlica,

para objetar todo en parte, mediante las observaciones respec{lvas, un proyecto de ley o
decreto, que para su sanción le e¡r,. ía el Congreso; es la sanción negativa o rechazo del
proyecto de ley.

"c) Elevación del veto
"Cuando un proyecto de ley o decreto del Congreso es vetado por el Ejecutivo,

dicho proyecto es regresado, con sus observaciones, a la Cárnara de su origen, en la que
deberá ser discutido de nuevo, y sr í,rere confirmado por las dos terceras partes del
número total de votos, pasará otra vez 6 is cámára revise¡'a, uñ la que si se aprueba por
la misma mayoría, se "elevará" el veto, enviando el proyecto al Ejecutivo para que la
publ ique.

'La elevación del veto equivale a la sustitución de la promulgación del Ejecutivo,
para la creación de una ley, por un acto del Poder Legislativo.

"Cuando se da la elevación del veto, el Ejecutivo queda deslindado de la
responsabil idad que resulte del contenido de la ley.

"5.  Publ icación
"La publicación es la notif icación jurídica, para la Nacién, de la creación de un

disposi t ivo legal .
"6.  In ic iación de la v igencia
'La iniciación de la vigencia de una ley es la fecha desde la que la nornra se

vuelve ohl igator ia.
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""Fn la Constitución mexicana no está clarif icado desde cuándo "obliga una ley' o

nace, realmente,  una norma a la v ida jur íd ica.  Pensamos que ante la fa l ta de

especificación de la "norma base de creación" de las normas jurídicas ordinarias' lo

tógico es concluir que las leyes son vigentes desde la fecha de su publicaciÓn, pues

simplemenle no se considera, por la ley ordinaria latu sensu pueda ser postergada. No

obstante lo anterior, en la práctica legislativa mexicana slempre se ha creído que es

correcto el que ta iniciacién de lavigencia de las leyes esté regulada por el Código Civil '

conclusión por demás aberrsnte."*

2.8. FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISI-ATIVO

"para instalar una Rueva Legislatura, antes de clausurar el último
período de sesiones de la Legislatura en turno, cada una de las Cámaras,

de entre sus miembros, integran una Comisión Instaladora compuesta por

cineo parlamentarios: uR pres¡dente, dos secretar¡os y dos suplentes,

dicho procedimiento de designación de la Comisión Instaladora deberá
ser comunicado al ¡FE y al TRIFE. Más adelante se pasará

específ¡camente a la instalacién, dependiendo del caso, de la Cámara de

Diputados o de la Cárnara de Senadores. La Gomisión Instaladora y los

diputados o senadores electos se reunirán diez días antes de iniciar el
periodo de sesiones ordinarias. En esa fecha, se pasará lista de los

diputa.dos o senadores electos para la nueva legislativa y los que estén

ausentes serán llamados (art. 63 Constitucional). Por último, el pres¡dente

de la Comisión Instaladora exhortará a los diputados o senadores electos,
paraque elijan a la primera Mesa Directiva'"s

2.8.1.  QuÓrum.

Todo cLterpo colegiado para poder sesionar requiere de un quÓrum,

es decir, la reunión de un mínimo de sus miembros.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes; entre

las cuales tenemos; la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, determinan cuál es el quórum de cada Cámara; pero

no lo hacen por lo que toca a la ComisiÓn Permanente.
"De conformidad con el artículo 63 constitucional el quÓrum de la

Cémara de Diputedos es más de le mitad; para determinar el número '

nota Elisur Arteaga- se tomó en cuenta que se trato de un Órgano
numeroso; cuenta con quinientos miembros; serÍa imposible reunirlos a

todos y difícil reunir las dos terceras partes para todas las sesiones de un

periodo. Esa es la regla general; hay excepciones, una de ellas la prevé

el propio ar,liculo 63, que analiza más adelante y la otra es la prevista en

el artículo 84, cuando las dos cámaras que integran el congreso se

constituyen en colegio electoral para los efectos de nombrar presidente

o 'GARZ.A GARCIA.
" ' I 'EDRozA DI i  LA

Cesar Carlos, Op. Cit., pP. I l8-l2l
LLnVE. Susana Thalia, "La Admitristración.. 

", p. 3'1.



: \ t l

interino o sustituto: en estos casos se deb:en reunir las dos terceras partes

de los diputados." loo
Es importante señalar, que más de la mitad es el quÓrum que ha

tenido la cámara de diputados a lo largo de la historia constitucional de

México (art 36 de la constituciórr ¿e iaza; art. 17 de la tercera ley de

1836; y art 6X de la ConstituciÓn de 57)'
El quórum de la eámara de senadores era las dss terceras partes

del numero total de sus integrantes. Este se había fijado desde el año

1874, en que se restableciÓ también el senado; "para determinar como

obligatoria tan alta asistencia se tomó en cuenta la idea prevaleciente

todavía en ese año de que los senadorr ., eran los representantes

naturales de las entidades federativas y que era aconsejable que cuando

se discutiera un negocio de su incumbencia estuvieran representados la

mayor parte de ellos, para la mejor defensa de la integridad territorial y de

los intereses de ellas. Se tomó en cuenta otro elemento: se trata de un

cuerpo con egcasos miembros."1ol
H o y e n d í a , a l f i j a r s e u n n u e v o q u ó r u m , e l d e . m á s d e l a m i t a d d e l

número total de senadores, se han eliminado ios probtemas o dificultades

del pasado; sin embargo, se ha dejado en estado de indefensión a los

estados,
En seguida, analizaremos lo correspondiente a las sesiones del

Congreso y los períodos de sesiones extraordinarias'

2.8.2. Periodos de ses¡ones de las cámaras.

En la Constitución política de 1857, el artículo 62, del título tercero.

secciór¡ l, señalaba al congreso dos per¡odos ordinarios de sesiones; el

primero iniciaba el 1o oe Seótiennbre y terminaba el 15 de Diciembre, y era

prorrogable hasta por un espacio de treinta días útiles. El segundo

periodo comenzaba e! primero de Abril y concluía el último de Mayo,

siendo prorrogable hastá por quince días útiles. Había, además -apunta

l-ena nlmlrei-, sesiones extraordinarias por tiempo no definido, para los

cuales convocaba la Comisión Permanente, por sí sola o a petición del

Ejecutivo @rt,.74, frac. l l). Así pues, el t iempo ordinario de sesiones' con

sus prÓrrog", respectiv"t, o.ubaba seis meses y medio; el resto del año

podría seguir actuando el Congreso en sesiones extraordinarias, pOf l€r

sora voruntad de esa fraóción der mismo ilamada comisión

Permanente."102
Los constituyentes de 1917 determinaron un solo periodo ordinario

de sesiones, el cual comienza el primero de Septiembre de cada año (art

6b); en tanto que en los artículos 66 y 67 se establecen las modalidades

,,,,ARTEAGA NAVA. Elisur. op. cir., pp l8l-182. si sc desea abundar en este tema consúltese la [ 'c-v

Orgii¡ica 1' Ileg,lalncrlro clet Congrcso General dc tos Estados Unidos Mexicanos'
' " '  l b i d .  p .  1 8 2
,' ' , TrNÁ RAMinez. Fclipc. gp--q$ p 283
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de los mismos; así como la forma en que se puede propiciar el periodo
extraordinario,

2.8.2.1. Los periodos de sesiones ordinarias.

El Congreso cle la Unión sesiona ordinariamente en dos periodos, el
primero, del 1o de Septiembre sin prolongarse hasta el 15 de Diciembre,
salvo cuando el Presidente de la Repuolica inicie su encargo, ya que este
periodo podrá prolongarse hasta el 31 de Diciembre y, el segundo
periodo, es del 15 de Marzo hasta no más allá del 30 cle abri l. En el
primer periodo, el Congreso se ocupa preferentemente de la iniciativa de
la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos, así como de la revisiÓn
de la Cuenta Pública. Sin embargo, en ambos periodos se estudia, se
discute y se votan las iniciativas de ley que se le presenten (art. 65 y 66
constitucionales).

Sobre este tema, han habido algunss autsres quc subrayan y hacen
énfasis en la necesidad de aumentar los periodos ordinarios de sesiones.
Perfecto ejemplo representa lo que el Senador PrÍsta Amador Rodríguez
Lozano, en su artículo. "Algulnas considerac¡ones en torno a la Reforma
del Cong!"eso Federal", expone: "Tal caudal de trabajo es prácticamente
imposible desahogarlo en un periodo de tiempo tan corto como el que
actualmente el Congreso ocupa para sesionar. Tan sólo cuatro meses, del
10 de Septiembre hasta a más tardar" el 31 de Diciembre. En nuestra
opinión urge cambiar tal situacién, ya que entre otras cosas, or¡gina que
no se reflexione lo suficiente durante el proceso legislativo, y, además
provoca verdaderas sesiones maratónicas que verdaderamente ponen a
prueba la resistencia física de los legisladores.

"(. .. ) Creemos necesario ampliar el tiempo de sesiones del
Congreso, bien modificando el actual periodo aumentando a seis meses
su duración o creando otro periodo de sesiones durante los primeros
meses del año."103

Por su parte, Susana Thalía Pedroza de la Llave, recom¡enda lo
siguiente. "Aumentar los periodos ordinarios de sesiones hasta, cuando
menos I meses, tal y como sucede en otros países, con la finalidad de
evitar la constante convocatoria a sesiones extraordinarias , sobre todo,
para que el Congreso pueda realizar, con más tiempo, toda su actividad
parlamentaria, incluida su función de control sobre los actos del
gobierno." loa

2.8.2.2. Periodo de sestones extraordinarias.

"" RODRICUEZ LOZANO, Arrrador, "Algullas Consideraciones en torno a la Refonna del Congreso
Fe¿crat. cn Memoria clet III Congreso de Dcrecho Constitucional (1983). México, UNAM, 1984, pp. 224-
225
" '"  I ;F,DROT A DE LA LLAVE. Susana Thal ia.  La AdlninistraciÓn, p 37
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Serán sesiones extraordinarias aquellas que se realicen fuera de los
dos periodos :onstitucionales, es decir, las que se l leven a cabo fuera del
10 de Septiembre al 15 de Diciembre o, como excepcién, al 31 de
Diciembre, y las que se l leven a cabo fuera del 15 de Marzo al 30 de Abril.
Con lo cual, las sesiones extraordinarias se podrán realizar del 16 de
diciembre hasta el 14 de Marzo y del 10 de Mayo al 30 de Agosto. Este
tipo de sesiones sólo son para los casos en que presente un asunto grave
o importante; que para su solución no pueda esperar a la apertura del
periodo ordinario de sesiones; y por supuesto, lo solicite el Presidente de
la República con el acuerdo de la Comisión Permanente, o esta última por

sí sola las convoque.
Dicha convocatoria debe mencionar los mot¡vos o razones de dichas

sesiones (ar1.67, 78,79 y 89 Constitucionales).

2.9. LA LEY ORGANICA Y EL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN

La Ley del Congreso de la Unión, fue publicada el 25 de Mayo de
1979, se le ha denominado Ley Orgánica del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos. Este poder legislativo, desde el año de 1824, regulÓ
su estructura y funcionalniento a través de su reglamento interior.

Han existido varios reglamentos del Congreso; el que actualmente
está en vigor es de 1934 con algunas modificaciones. Este vino a sustituir
al publicado el 20 de Diciembre de 1897.

Para que quede garantizada la autonomía e independencia del
Poder Legislativo en cuanto al Ejecutivo y al Judicial, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley Orgánica del Congreso
General y el Reglamento Interior del Congreso conceden determinadas
atribuciones al Congreso de la Unión en cuanto a su régimen interno, las
cuales, agrosomodo, son las siguientes:

a) Expedir su Ley Orgánica, asl como que cada Cámara elabore su reglamento
interior (art, 70 y 77 constitucionáles).

b) Designar a los integrantes de los óryanos internos del Congreso de la UniÓn, de
la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; por ejemplo están, de
la Comisión Permanente, de su Presidente, de los integrantes de la Gran
Comisión, de la Mesa Directiva, de las Comisiones, de los Comités, etcétera
(art. 77 y 78 Constitucionales, así como diversos artlculos establecidos en la
LOCG y del  RIC).

c) Cada una de las Cámaras podrá dictar resoluciones de carácter econÓnrico
relativas a su régimen interior, así como determinar cuál será el presupuesto de
egresos de las mismas, que posteriormente éstos se entregan al Foder
Ejecutivo para que los incorpore en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de
la FederaciÓn (art. 77 Constitucional).

d) El Presidente de cada una de las Cámaras, está facultado para velar por el
respeto de la Constitución, de la LOCG y del RlC, así como los temas
relacionados tanto al Fuero Constitucional de los parlamentarios, como a la
inviolabil idad del recitc pai-lamentai-io (art, 01 Constiiucional).
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A continuación trataremos el Sistema Presidencial en México; así
como los matices parlamentarios de dicho sistema.
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3 EL SISTEMA. PRESIDENCIAL EN MÉXICO

Constitucional Mexicano; así como en la Ciencia
un sistema Presidencialista; se considera que la

En el Derecho
Polí t ica,  se habla de
actividad polit ica del País
Presidente de la RePública;

gira en torno a un centro de gravedad; el
que existe un poder que prevaleee sobre los

otros dos: el Ejecutivo.
por ello, la forma de gobierno de nuestro país ha sido calificada de

presidencialista, ya qLre el Ejecutivo Federal es el que soporta el mayor
p"ro en el ejerci-cio del podár. Esta forma de organización jurídica está
consagrada en la ConstituciÓn de 1917.

En México, el Presidente de la República es el Jefe de Estado y Jefe
de Gobierno (ejecutivo unipersonal). Jefe de la Administracién Pública y

Comandante de las Fuezas Armadas.
Las facultades presidenciales son amplísimas si so considera que el

Jefe del Ejecutivo reglamenta las leyes, nombra y remueve libremente a
sus secretarios y dinge la política exterior. Además. con aprobación dei

Senado de la Rápública, nombra a los ministros de la Suprerna Corte de

Justicia, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y a los agentes
diplomáticcls y consulares.

El presidente de la República participa en el proceso legislativo; ya

que tiene la Facultad de iniciar leyes y promulgar y publicar las leyes y los

decretos del Congreso. Puede tarnbién convocar a ses¡ones
extraordinarias. Asimlsmo, esté facultado para interponer el llamado veto
suspensivo.

Sobre este tema han habido algunos autores que opinan diferente.
perfecto ejemplo representa lo que le tratadista Elisur Arteaga Nava en su
libro: OfÉfCtfO iO¡¡SflfUCtOrunl, expone: "Más que hablar de un
s¡sterna pres¡oenciat¡stá nabJía que examinar algo que parece más

factible; con mayor parecido a la realidad. En México existe un grupo

gobernante que án forma periódica, normalmente cada seis años, cambia
de cabeza visible, en ella confía formalmente un cúmulo crecido de

facultacles y a quien, únicamente durante su mandato, sitúa, de hecho, al

margen ¿ei sisiema jurídico existente. Se pretende hacer creer, en bien

del sistema, del grupo gobernante, que en el presidente y no en los

miembros de aqué¡, recae el cúmulo de facultades por virtud de las cuales

se materializan las relaciones de pode, 1105

Como puede observarse, los comentarios anteriores están centrados
hacia un grupo gobernante, del que lamentablemente el constitucionalista
E lisur Arteega Ñaua, no define con cla¡"idaci quién es. Sin embargo,

' 
.\R-l-t_AcA NAVA. Elisur, DE_B,EeJlo- eoNsTlT_u_eroNAlj Insf irrrclnne's Federalcs, Esia'tales v

\' lurucrpalcs. lr4éxrco. UI.JAful. 199'1. T I. p l l5
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continúa diciendo. "Para evitar desplazamientos violentos del grupo
gobernante, como fue frecuentemente en el siglo pasado y principios de
éste, se ha tenido la sabidurÍa polít ica de propiciar el cambio periódico en
la cúspide, en el sit io en el que se ha hecho c!"eer a la opinién pública que
reside el poder. Cada seis años se prescinde, con honra y deshonra, de
una cabeza visible y de sus auxrliares más cercanos. El mismo g¡'upo
gobernante se ha encargado de convencer, de una u otra manera, al
presidente en turno, de que Ro se puede prolongar en el mandato ni
puede pretender ejercer el poder fras el trono. Si bien la cabeza visible
goza de un arnplio campo de scción, por más que pretenda hacer por sí
mismo, lo cierto es que pesa sobre é1, lo inhibe en su accién, en hecho de
que exista en forma institucional un grupo gobernante, en quien real y
verdaderamente reside el poder."lffi

Así en el caso en cuestión, podemos decir este grupo gobernante
tiene un rostro oculto; el cual manifiesta su podor: a través del aparato
burocrát¡co; y que además cuenta con una infinidad de recursos que le
permiten eludir la voluntad pres¡dencia¡; con el fin de sacar adelante
medidas y acciones que lo consoiidan en el poder en forma permanente,
independiente y no transitoria. Por lo tanto, el Presidente de la República
no es omnipresente, según Elisur Arteaga, y de ahí su interrogante:
¿ Presidencial ismo Mexicano?

Asimismo cabe destacar que el triunfo de la oposición en las
elecciones del pasado 6 de .,!ulio de 1997, ha creado entre la población
mexicana, la esperanza de que la nueva correlación de fuezas que se
está dando en el eongreso permite llevar a cabo cambios de fondo en las
políticas económica y social.

El que el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional no tengan
por prirnera vez en su histc¡ria mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados es un paso fundamental para evitar el autoritarismo que ha
prevalecido en los últimos años y que ha permitido implantar un proyecto
económico y social al margen de la opinión mayoritaria de la población.

En México se está abriendo paso a un nuevo presidencialismo; más
acotado y menos excesivo, un Poder l-egislativo más fuerte y autónomo.

3.1 CARACTERES GENERALES.

Antes de abordar el sistema Presidenciai Mexicano es necesano
aludir a su naturaleza; es decir, al contexto histérico.

Sobre el aspecto histórico, es importante destacar las observaciones
que hace Jaime Pérez Górnez, en su artículo t itulado: "La presidencia de
la República en México", expone:

"Pcr rc¡,rnes histó' ' ices y sociales, e! Ejecutivo en i, ' !óxicc, dcsdc el punio de visi;
jur íd ico,  ha tenido mucha fueza, haciéndole posible l levar la dirección del  gobiemo 11e

'*' 
Llr-t,I., pp I I 5-l ltr
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una manera natural y mantener el orden jurídico no sin contar con una serie de lÍmites
que entna¡'can la función de los demás poderes. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo es

observado incluso Huariou como un proceso normal en América Latina a raíz de sus

movinrientos de independencia, pues señala que en un principio las constituciones de las

naciones independientes se basaron en la Constitución estadounidense de 1787 (.").
"Sin duda alguna, como comentamos la fuente más importante de nueslro

presidencialismo lo fue la Constitución de los Estados Unidos de América y su influencia

se dejo sentir desde nuestros primeros documentos constitucionales. Asimismo, en

algunós aspectos como lo son el refrendo de los secretarios de Estado sobre las leyes y

al[unas ati ibuciones del presidente, se tuvo influencia de la ConstituciÓ: español¿ de

fttZ. En la Constitución de 1824 se delinea el sistema presidencial con las figuras de

presidente y vicepresidente, con un Poder Legislativo integrado por dos Cámaras, Se
bstaUeció ta posibiliOad que el presidente ejerciera el derecho de veto sobre las leyes

emanadas de las Cámaras y se instauró un solo perlodo de sesiones para el Poder

Legislativo,'107
Dentro del desarrollo histórico del régimen presidencial mexicano,

existen cJiferentes etapas de desarrollo. La primera se inicia con la

introducción de este sistema en la Constitución Federal de 4 de Octubre
de 1 BZ4, inspirado cpmo ya se dijo, en el modelo norteamericano en sus

lineamientos fundamentales, aun cuando con algunos matices
parlamentarios. Una vez establecida la institución se consagró como un
dogma político en tas constituciones siguientes, es decir en las
ceñtralistas de 1 836 y 1 843 y las Federales de 1857 y por supuesto en la

aetual de 1917; a pesar de los numerosos pronunciamientos, asonadas
militares, guerras de earácter civil y agresiones del exterior; impidieron
que se aplicaran las disposiciones constitucionales que consagraban el

referido égimen presidencial, debido a que la titularidad del Ejecutivo
recayó predominantemente en Jefes militares; los cuales ocupaban el

cargo por breves periodos. Será hasta la Restauración de la República en

1861; en el que cobre realmente vigencia la Constitución Federal de

1 9 5 7 . 1 0 8
por su parte, e! tratadista Daniel Moreno sostiene: "En el sistema

presidencial, cuyo modelo fundamental se encuentra en Estados Unidos,
el ejecutivo tiene una gran independencia en sus funciones, derivada en
buena parte de la forma en que se estableció, siguiendo a Montesquieu,
la separación cle poderes ( ) el sistema norteamericano, imitado en

lberoamérica y que en los últimos lustros ha tenido influencia también en

Europa, se distingue porque el Ejecutivo goza de gran auto¡omía, y a

veces ejerce prepénCerancia, respecto del Poder Legislativo,"rG
En 1g17 el Constituyente retoma la idea del presidencialismo fuefie,

pero estableciendo importantes contrapesos; entre los cuales tenemos el
;'principio de no reelección" Sin embargo, se crea un ejecutivo poderoso

capaz de hacer frente a la serie interminable de reacciones interiores y

,,' PÉREZ GóMEZ, Jainre, "La Presidencia de la República", en Democracia Mexica¡ta. Ecc'tlolltia,
polirrca. sociedad. Mé.rico. SEP.CONACYT. 1994. po. 142 v 143
','t FLX-ZAMUDIO, Fléctor. "Las Recientes'fransfonnaciones dcl Régimen Presidencia¡ Mexica¡¡o". cn IV

CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAI.,, IVÍéXiCO, UNAM, 1992, P.253
"" l ' ' toRENO. Daniel. O¿ Cit.. p '100.
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presiones del exterior que el avanzado programa social de la ConstituciÓn

de 1917 trajo consigo, y por igual' un Ejecutivo que no pudiera ser

obstaculizado por el Poder Legislativo.
Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

algunos estudiosos del Derecho, han hecho al respecto:
"Entre los instrumentos adoptados por el constituyente de 1917 para afianzar el

predominio del ejecutivo, cabe citar el' establecimiento de la elecciÓn directa del

práiioente de ta Rápública (artículo,81 de la constitución actual) frente a la indirecta que

preveía la Constituclón O'e 1857 (se bien el .articulo 83, "como una conquista

revolrcionaria", prohibió la reelección presidencial[ la restricción de las causales del

juicio cle responsabilidad -ahora politico (articulos 109 y 110 vigenies)'al presidente de

la República, concretándolo a los delitos graoes del^orden común y la traición a la patria

1árti.üto 109det texto oniginal cle 1917) i derogando las causales de violación expresa

de ta constitución y áiaqués a ta tibertaá é¡eaoral (artfculo 103 de la carta de 1857), a la

vez que se aumenio ta ¡nstancia ante el senado de la Rep{rblica para considerar culpable

al funcionario (artículo l1l del texto de 1917 y 110 del vigente) y no como en la de 1857

que bastaba la resolución de la Cárnara de Diputados; la reducción a un solo periodo_de

sesiones, en lugaiáé oor, del órgano legislativo (artículo 62 de la Constitución de 1857 y

66 de la vigenté); asl como la restricción de la facultad de la Comisión Permanente para

convocar oficiosamente a sesiones extraordinarias (si bien, de acuerdo con el artfculo 67

en vigor, se devolvló a la referida Cornisión Permanente la facultad,Fara convocar a

sesiones extraordinarias sin consuliaral Presidente de la República)..1t'

Una vez expuestos algunos aspectos generales del Sistema
presidencial Mexicano, cabe señalar que éstos no son los únicos que

explican su preponderancia sobre los otros órganos del poder. En efecto,

"n so estudio so'bre "El Presidencialismo Mexicano", el Doctor Jorge

Carprzo señala ias siguientes €usas de tal predominio:
a) Es el Jefe det párt¡Ao predominante, partido que está integrado por las grandes

centrales obreras, campesinas y profesionales'
b) El debilitamiento del Poder Legislativo, ya que la gran mayoria de los

legisladores son miembros del partido. predominante y saben que si se oponen
al presidente las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que

seguramente están así frustrando su GafTera polítlca.
c) La integración, en buena parta, de la Suprema Corte de Justicia por elementos

políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está
interesado.

d) La marcada influencia en la economía a través de los mec¿nismos del banco
central, de los organismos descentralizados y de las empresas de participaciÓn

estatal, así comolas amplias facultades que tiene en materia econÓrnica.
e) Le institucionalización del Ejecutivo, cuyos jefes.dependen de él'
f) La fuerte influencia en la oó¡nién pública a través de los controles y facultades

que tiene respecto a los medios masivos de comunicación.
g) La concentración de recursos económicos en la FederaciÓn, especificamente

en el ejecutivo.
h) Las amPlias facultades

facultad de designar a
federativas,

constitucionales y extraconstitucionales, como son la

su sucesor y a lcs gobemadores de las entidades

¡) La determinaciÓn de todos los aspeclos intemacionales en

el país, sin que para ello exista ningún freno en el senado,
los cuales interviene

r rrl OROZCO t{ENRleUEZ. J Jesús. "t,a División de Poderes", en f)erecl¡os del I'ueblo N4exicano. México a

través dc sus Constl tuciorres. Méx¡co. I . l l  I  rglshtura. Cámam dc Diputados del Coiigicso de ia UniÓn,

198 -s .  T '  l l .  p  652
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j) El gobiemo directo de la región más irnportante, con mucho, del país, como lo

es el Distrito Federal.
k) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante

del e.iecutivo sin que mayormente se ie euestione.""'

En Junio de 1935, al darse el rompimiento entre el Presidente
Lázara Cárdenas y Plutarcs Elías Calles, "Jefe máximo de la RevoluciÓn",
Cárdenas agregó entonces al presidenciafismo mexicano la Jefatura del
partido Nacional Revolucionario, hoy conocido como PRI; es decir, a sus
facultades const¡tucionales, el liderazgo del partido oficial.

Los presidentes mexicanos de 1935 a la fecha tienen un poder que
puede calificarse de absoluto.

3.2. OPINIONES SOBRÉ EL SISTE]\NA PRESIDENCIAL
MEXICANO

A efecto de poder comprender de mejor forma el Presidencialismo
Mexicano, citamos a contint¡ación algunas opiniones que hacen referencia
a dicha temática:

El historiador, analista y exdirector del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, GastÓn García Cantú, considera que el
pres¡dencialimo "es un sistema universal de gobierno cuando el Jefe de
Estado es también Jefe de Gobierno. El sistema rnex¡cano difiere en que
el Presidente es, además, Jefe del partido mayoritario."r12

para el exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM, Víctor Flores Olsa, "sólo podrá avanzarse en la democracia si
los rasgos tradicionales del presidencialismo mexicano: centralizado,
vertical y autoritario, ceden a un tipo de presidencialismo sujeto
estrictamente a las leyes, no s¡tuado por arr¡ba de los poderes Legislativo
y Judicial, que han sido con frecuencia simples apéndices del Ejecutivo,
porqru sólo así podrá contar México con un presidencialimo propio del
Estado de derecho, que deje de ser fuente de impunidades'
complicidades y corrupciones que ya no son tolerables socialmente."""

para Daniel Cosío Villegas: "El poder casi absoluto de los
presidentes los convierte en monarcas sexenales con ropajes
iepublicanos. Corno en la era de los Cesares, el tiempo de los Enriques y

Ricardos de la Inglaterra medieval o el de los Carlos y Felipes en la
España barroca, así también en el México moderno y contemporáneo la
psicotogía particular de los poderosos se transmite a la historia nacional

',' CAIlplZO, Jorge. EL PRESIDENCIALISMO \@-XI.CANQ, México, Siglo XXI' 1996' pp- 25 v 26
',, GARCIA C¡NTU, Gastón, "En el Presidencialismo total, imposible la Det\ rcraciq", en
.,presidencialismo: el poder se diluye entre incertidumbre, dudasy titubeos", Reüsta Époc¡, 23 de octubre

dc 1995. No. 229 Mexrco. P'  18.
tt. FLORES OLEA. Víc¡or. "Centralis¡no 5' Autoritarismo, Frenos del Desarrollo Económico", en

Preside¡rcialislrro: ci podcr. . , p.22
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l imitado sus opciones y recluciendo su horizonte, por momentos decisivr:s,

al  de una biograf ia."r lo
Para el Senadsr l-léctor Sánchez "es el presidencialismo uno de lns

prineipales lastres de nuestro sistema polít ico. A punto de fenecer, pero

no por transformaciÓn positiva sino por agotamiento y crisis, el

autoritarismo que conlleva es urra de las enfermedades mayores de

nuestro cuerpo republicano. El Poder Legislativo podría y debería ser uno

de los grandes centros de iniciativa, elaboración y fomento de las

reformas que hoy se requieren para volver al camino de la defensa de la

soberanía nacional, los derechos políticos y sociales de las mayorías.y el

estado de bienestar. Pero el sofocante presidencialimso se lo impide." ""

A raíz del triunfo de la oposición en las elecciones del pasado 6 de
Julio; las opiniones respecto al Sistema Presidencial Mexicano han
cambiado; ejemplo de estas tenemos las siguientes:

para el columnista Francisco Rodríguez: "Si las dos pietas clave del
sistema político mexicano de los últimos tiempos eran el presiencialismo y
el pRl, se puede afirmar que ambas instancias dejaron de tener el papel
que !o organizacién política surgida en los años treinta les asignÓ.

"Los poderes constitucionales y metaconstitucionales de la
Presidencia significaban la Jefatura del Estado, del gobierno, de la
administración potítica -Federal, local y mun¡c¡pal-, del Eiercito y la
Armada, del partido oficial, del Congreso de la Unién y el resto del
Constituyente Permanente, y del Poder Judicial Federal y demás
tribunales, cortes y iuzgados.nftt

Mariano Palacios Alcocer, "hay que
Poder Ejecutivo en sí, sino al equilibrio
un órgano del Estado, con los demás

Para el dirigente del PRl,
entenderlo no tanio, en relaciÓn al
que debe..quardar como titular de
poderes." '"

De las opiniones anteriores se
todavía muy Poderoso Y fuerte, que
poderes son easi ilimitados y "que

mít ¡co . " l  
l8

recoge la idea de un Presidente
tiene amplias facultades; que sus

su figura adquiere un carácter

3.3 MATICES PARLAMENTARIOS DEL SISTEMA
PRESIDENGIAL

Ito Citado por Errrique Krat¡se en "La Presidencia tmperial", REFORIvíA, Año 4, Número 1299, 29 de Jurtio

d,; 1997 D. F.. México. palabras pronunciadas en la presentación de la Presidencia lrnperial, 26 de Junio de

199'1
t't SÁNCFIEZfópEZ, Hécror, "Cambio Politico y División dc Poderes", en Ref i5ta del Senado de la

República. Abril-Ju1io. Voluu¡en 2. No. 3, México, LVI Legislatura. Senado de la República, p. 26
I r6'RODRIGUEZ, Francisco. 

" 
Politica de t er¡lad, por f n 

", 
La Prensa, rño LXIX. Númmero 25, 199, 2 I de

Jul io de 1997, México.
"'- LA MO¡,¿ l. !;edenco. Entre','ista Exclusiva, 

"El PRI es algo rnás quc cl Presidentc dc st¡ Conité Ejccutivo

Nacional: Palacios Alcocer", en IA-P&ENSA, México. No. 25, l9E. 20 de Julio de 1997.
"'CARPIZO. Jorge. EI=IRFSIPENCIALISMO t\ffiXlCANo' p. 3l.



Corno puecle observarse, el régimen presidencial mexicano se
caracteriza por un Ejecutivo fuerte. Este en turns dispone favores,
condenas y destinos En su puño l leva ropajes del gobernante, de la
Adm¡nistración Pública en todos los niveles; él nombra y remueve
diplomáticos, cónsules, Gír-:';SjOdores, pr-lde disponer de las Fuerzas
Arn¡adas, su Estado Mayor es cuerpo de élite castrense, tiene mando
naval y puede declarar la guerra, y puede conceder privilegios a
intelectuales o científicos, y cuya independencia f¡'ente al Poder
Legislativo sigue siendo clara y precisa. "Sin embargo, hace gala de cierta
flexibilidad y, aun cuando ésta no sea constante ni obliga como lo indica
la def¡rlicién clásica, existen proeedimientos 'puramente fo¡'mqj^es" que,

aunque no alteran el régimen, le dan cierto car¡z pArlamentario."fis
En efecto, se conserva nuestra forma Republicana Y nuestro

ejercicio, algunos rnat¡ces que se han llamado "rnat¡ces parlamentarios",
no obstante que nuestra estructura corresponde a un sistema
presidencial.

Por otra parte, el tratadista André Haurióu, señala la flexibilidad de
un poder frente al otro en su definición clásica del parlamentarismo; la
definición del presidencialimo mexicano que plantea Jorge Carpizo la
conceptúa corflo un régimen "prJro", totalmente ajeno al parlamentarismo.

La cJefinición de Hauriéu es la siguiente: "en su forma clásica, el
régimen parlamentario es un sistema político que realiza una separaciÓn
flexible de poderes, o sea, que establece una colaboración constante
entre el Jefe de Estado y el Parlamento, por intermedio de un gabinete
ministerial, el cual por un lado, comparte la dirección del Gobierno con el
Jefe de Estado, y, por otro, es políticamente responsable ante el
Farlamento,"ls Por Su parte, et tratadista Jorge Carpizo niega "l0s

supuestos matices parlamentarios" y afirma. "La ConstituciÓn Mexicana cie
1917 estructura un sistema presidencial puro, sin ningún matiz
partamentario. Sin embargo, varios autores han pretendido que nuestro
régimen presidencial, desde el ángulo constitucional y jurídico, contiene
algunos elementos parlamentarios. Felipe Tena Rarnírez, distinguido
constitucionalista y autor de un muy importante tratado sobre la materia,
también encuentra dichos matices parlamentarios, aunque afirma que son
purarnente formales, pues no altera en nada el sistema pres¡denc¡el
asentado en la Ley fundamental; en ninguno de esos matices el ejecutivo
queda subordinado al  legis lat ivo rrr2l

A corrtinuación, veremos algunos matices parlamentarios del
Sistema Presidencial Mexicano.

3 3,1 . El Refrendo.

"t '  C LL,LADA PADRÓN. Feliciano, Qp*Cit.. p. 27 1.
' : "  I tAURIÓU. André.  Op. Ci t . .  p.242.
' t '  c 'Al tPlzo.  Jorge, .Pp 3l  t  32



La inter"pretación del refrendo emana del contenido del ariículo 92
constitucional que estipula que sin la f irma del Secretario de E,stado o
Jefe del Departamento Administrativo al que el ast¡nto corresponda, los
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y ordenes del Presidente, no serán
obedecidos. De esta fcrma, el artículo referido, estabiece requerimientos
específicos en lo que concierne a las acciones presidenciales y adernás la
firrna de funcionarios que dependen del titular del poder ejecutivo.

'Articulo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente
deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe del Departame¡to
Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.''"

El origen del refrendo se remonta desde las antiguas monarquías
asiáticas, como una forma de dar fe de la legitimidad de la firrna del
monarca. En lo que respecta a México, la influencia para el
establecimiento del mismo proviene de la ConstituciÓn Francesa de
Septiembre de 1791, así tarnbién de la Constitución de 1812. Al respecto,
el Doctor Carpizo señala: "El refrendo pasó al derecho constitucional
mexicano y no tenemos mayores antecedentes de lo que se persiguió con
su establecimiento, aunque lo podamos deducir, porque a pesar de que
quedé plasmado en el artículo 17 del acta constitutiva de 1824, no f¡ubo
mayor debate sobre é1. Fue José fVlaría Luis Mora quien solicitó que el
refrendo quedara en el acta, ya que el artículo del proyecto de acta que lo
consagraba había suspendido y éste era una figura jurídica importante
"porque es una salvaguarda de las leyes y una traba al poder ejecutivo al
no poder éste expedir órdenes o decretos sin la firma del secretario
respectivo.'123

Por otra parte, el refrendo tiene distintas referencias u opciones.
Para unos es una forma de dar autenticidad a la firma del Presidente de la
República; para otros supone asumir una responsabilidad política, que en
estricto rigor no corresponde a la naturaleza del sistema presideneial. Y
parece ser que lo relevante, es asumir una responsabilidad política, quizá
porque el Constituyente había asumido en la composiciÓn, en la
colaboracién del Poder Ejecutivo al hablar de Secretaría de Estado, de
Departamentos Administretivos, la posibilidad de que solamente los
primeros tuvieran la oportunidad de refrendar, y no así los segundos; lo
que pareceria darle r-rn tinte de responsabilidad politica.

Por su parte, Cesar Carlos Garza García considera que, -El refrendo
es ia firma, expresión del consentimiento, del Secretario de Estado o Jefe
del Departamento Administrativo en un acto, de su ramo, que debe
realizar el Presidente de la Repúblic,a (artículo 92 constitucional).

"Las funciones teóricas del refrendo son: certificar la autenticidad de
los actos del Presidente, l imitar la actr¡ación de Ejecutivo y

rr: MC cp.Aw HILL, eON-sJIrUCl-QltlSLjTIs¿:, p 88.
''r cARlrlzo. Jorge. F-L--P&ESD-U{CIALISM0 . pp. 33-31
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corresponsabil izar det acto ar secretario de Estaclo o Jefe <lel

Departamento AclmirT istrativo.
"Debe decirse que el refrendO, en Méxioo, cumple con ulna de sus

funciones cabalmente la de cclrresponzabil izi lr clel acto, pero en cuanto a

las otras dos, no es del todo funcional. Decirnos que el refrendo no es del

todo funcional porque; poi' una parte, es difíci l  considerar que puede

servir como acto de certificación, si tomamos en cuenta que, en fuléxico'

en todos los actos det Ejecutivo, primero firma el Secretario de Estado o

Jefe Ad¡ninistrativo, del iamo, y después, el Presidente; por otra, si bien

es cierto que ante la responsabilidad que traería aparejada el refrendrr de

un acto ilícito parael Secretario de Estado, éste se vería conminado a no

hacerlo, por lo que se presume esto limitaría la actuación del Presidente,

también es cierto que ;l Ejecutivo tiene la eapacidad de nombramiento y

removerlo libremente, por lo que ante su negativa, bien podría remOverlO

y nombrar otro en su lugar,"t2o

3.3.2. Los Informes de los Secretarios de Estado'

s¡ examinamos el artículo 93, que dispone la obligaciÓn de los

secretarios de Despacho y los Jefes cle los Departamentos

Aclministrativos de dar cuenta al Congreso, ltlego que esté abierto el

periodo de sesiones ordinarias, del estado que guardan sus respectivos

ramos. La disposición contenida en los párrafos segundo y tercero, de

este mismo disposit ivo, con base en la cual las Cámaras pueden citar a

los Secretarios de Estado y al Procurador General de la Repúttlica para

que informen cuanclo se discuta una ley o se estudie un negocicl

concerniente a Sus respectivos ramos o actividades o bien, para integrar

comisiones de !nvestigación de organismos descentralizados y empresas

áe panicipación estatal mayoritaria, pudieran ser algunos de esos rnatices

prri"n1*niarios, pero sumamente atenuadgs, pues las citas a los

Secretarios, cuando se estudian asuntos o it l iciativas de Ley' eS en

solicitud de información y las investigaciones a los organismos

descentralizados o empresas de partic¡pacién estatal mayoritaria en sus

resultactos, se hacen del conocimienio del Ejecutivo Federal, de tal

rnanera que el Congreso poca o ninguna facultad sancionadora tiene-

Al respecto, veamos el artículo correspondiente:
,,Articulo g3. Los Secretarios de Despacho y los Jefes de los Departamenlos

Ac1rninistrativos,lrago que esté abierto el perioclo de sesiones ordinarias. clarán cuenta al

congreso del estado que guanl€n sus respectivos ramos,
.Cualquiera cle ias Óámaras podrá citar a los secretarios de estadc, al Proct¡rador

General de la Repúbtica, a los Jefes de los ctepartamentos administrativos, así como a

los directores y administradores de los organismos descentralizados Federales o de las

ernpresas de parricipación estatal nrayoritaria, para que informen cuando se discuta un¿l

ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades

' (lnll7,n t;,^rnci¡., Ces¿tr Car!os. OLgl!-. pp 142'l'13
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"Las Cárnaras, a pedído de una cuarta parte de sus miembros, tratándose üe los
diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, t iene !a facultacl de integrar
comisione.$ para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y
empresas de participación estatal mayoritaria. ^Los resullados de las investigaciones se
harán del  conocimiento del  Ejecut ivo Federal .""

3 3 3 El Artículo 29 Constitucional y el Consejo de
Ministros.

Otra brizna que algunos estudiosos del Derecho asimilan como una
sernojanza con el Perlamentarismo, es el caso que se considera en el
artículo 29, en los casos de perturbación grave de la paz publica, cuando
para suspender las garantías se exige qrre el Presidente de la República
actúe de acuerdo con el Consejo de Ministros. Veamos el contenido del
mandamiento constitucionai :

.Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cle
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave pelígro o conflicto, solamente el
Presidents de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las
Secretarfas de Estado, los Departamentos Administrativos y la procuradurfa General de
la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de
la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el pafs o on lugar determinado ias
garantlas que fuesen obstáculo para hacer frente, rápirla y fácilmente a la situación; pero
deberá hacetlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la
suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar
hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que esti¡ne
necesarios para el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verif¡-case en tiempo de
receso, se convocará sln demora al Congreso para que las acuerde."26

Como se puede observar, la Ley Supr"ema condiciona al Jefe del
Poder Ejecutivo. Esto es un matiz parlamentario en nuestro sistema
presidencial, ya que dicho consentimiento unánime y necesario resulta en
una restricciÓn a la acciÓn del Ejecutivo. Sin embargo, el traiadista
mexicano Jorge Carpizo afirma que el hecho "... no representa ningún
toque parlarnentario, ya que el l lamado consejo de ministros no es
responsable ante el Congreso de la actitud que adopte, y a los secretarios
de estado que se nieguen a aprobar tal medida el presidente lcls ,puede
remover l ibremente dado que_ respecto a todos los integrantes de tal
consejo tiene dicha facultad."l27

3.3.4, El Informe Presidencial

En pr incipio,  la idea de que el
informe de iaboi'es ante el Corrgreso

' :' ivÍc GtA w t lLL, !:eru$l'r'ru CloN ],oLrrcA*. p
' t "  Ib i i l ,  pp  3?  r '38
' t 'C'ARPIZo. Jorgc.  Qp-er, ,  p ¡s

Presidente 0e la Repúbl ica r inda un
de la Unión, se or igirra en Inglaterra;

Bti.
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posteriormente $e incorpora a nuestra historia constitucionai como un
legaclo de la Constitución Norteamericana de 1787.

Si bien es cierto que el artículo 69 dispone que la apertura de
sesiones ordrnarias, el Presidente de la República presentará un informe
por escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la
Administración Pública del País, también lo es, que sobre dicho informe,
pudiendo ser analizado por las Cámaras, glosado o discutido, ningurta
facultad tiene el Congreso de aplicar sanciones derivadas de omisiones o
actos que se desprendan del informe de referencia.

Con respecto a este matiz parlamentario; es importante señalar que
es la parte medular de este trabajo de tesis; por lo tanto, le tenemos
reservadó un capítulo especial.

Ya para finalizar este capítulo, existen otros casos en que los
autores encuentran elementos parlarnontarios, sin embargo, no se t¡'ata
de detenerse a analizar detalladamente nuestro régimen presidencial.
Sobre él se han escrito magníficos estudios y monograffas; un ejemplo de
ello, la obra del Doctor Jorge Carpizo: EL PRESIDENCIALISMO
MEXICANO.
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4. LA FUNCIÓN DÉ CONTROL DE LA INSTITUCIÓN
REPRESENTA.TIVA SOBRE LOS MIEMBROS DEL

GOBIERNO

Uno de los propósitos del presente capítulo es analizar la funciÓn
principal y actual' de la institución representativa en general: el control
sobre los miembros del gobierne, determinando cuál es su concepto;

doctrinas del misrno; su apiicación en los distintos regímenes de gobierno;

qué sujetos intervienen y algunas caractérísticas del sujeto controlado.

4,1 . EL CONCEPTO DE CONTROL

Existen grandes dificultades para definir este término y más aún
cuando tratemos de definir el control parlamentario o control de la

institución representativa sobre los miembros del gobierno. 'Así, el

término control carece propiamente de una cualificaciÓn técnico-ju{glc"'
sin embargo, en el lenguaje común tiene una diversidad de sentidos."''"

4.1 .1 . Origen Y terminología.

Respecto a la definición del concepto "control", Susana Thalía

Pedroza de la Llave, dice en su libro titulado: EL CONTBOL - DEL
TERNO: FUNC tÓN DEL PODER LEGISLATIVQ; lo siguiente:

Oe que se trato, ta palabra control significa dlstintas

cosas: en ingtés su significado es'supremacla o dominio'; en francés proviene de la

palabra "conirole"; en 
-italiano, 

del término 'controllo'; en los últimos dos idiomes se

ief¡ere a la "confrontación o comprobación.
"La palabra control procede'etimotógicamente de contrarotulum, de donde contre-

róte, es una especle de reglstro duplicado que se efecluaba para verificaciÓn del original,

a partir del cual se extenáió su sentido hacla la comprobaciÓn de la veracidad de una

afirmación o de la exactitud en la realización de un trabajo.'''"
por su parte, la Real Academia Española reúne los dos orígenes del

COnceptO "COntfOl", COn lO CUal Señala que eS un "galiCiSmO por

.o*p.nación, inspección o registro, o de un anglicismo por dominio o

''- r*ffi;;;;;-^*,1*unu rlralia, EL coNIRot, pEt, GOBIHBIIa:-I'UNCÉNP.EL-PQDHI1

I=EGISLATI!/-Q. México, INAP, 1996,p 24'
'tn 

Dj.d, pp 2a-25.
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Suprema6ía "tt  Pero la misrna, de igual manera, cOntempla la expresión
"controlar", señalando que "sc trata de un gal icisrnc poí comprobar'

revtsar, intervenir o examinar"t3t incluso autorizar '  évaluar y anal izar Por

lo que predomina el galicismo, de tal forma que consideramos que éste es

el signif icado que comúnmente debe util izarse cuan'Jo so emplea el

término cont:'ol en el idioma español'
Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

algunos estudiosos del Derecho, han hecho con respeCto A dicha

temática. Fer{ecto ejemplo representa lo que e! Ex-secretario de la

Conrision de Asentamientos Humanos y Asuntos Públicos del XIV Distrits

en el D. F., José R. Castelazo, en su artículo "Fortalecimiento del Control

Intergubernamental (un Hrrfoque Legislativo)", expone: -Entendemos el

control como el medio para garantizal que "el poder controle al podef' a

propósito de la libertad e igualdad entre las personas; al mismo tiempo'

para lograr que el EstadC se constituya. c-o,qlo incesante promotor del

mejoramiento econémico y sociaf del pueblo'"'"'

4.1 .2. Antecedentes del término: Control Parlamentar¡o.

A l' largo de la monarquía constitucional el control parlamentario fue

definido ,,como el procedimiento o conjunto de procedimientos que la

representación popular emplea para verificar si !a aeción del gobierno se

acomoda o no a su criterio y exigir, en caso de que el examen resulte

negativo, la responsabilidad del gobierno o, lo que es lo mismo, imponer

su ,"rá.,'iit Ed consecuencia, él control parlamentario era entendido

como una expresión de señorío o dominio de una institucién sobre otra.

En efecio, con la mayoría parlamentar¡a se intentó mejorar ei control

partamentario, pero hacerlo al mismo tiempo menos opresor sobre el

gobierno, para que éste pudiera realizar sus objetivos y metas y no tanto

preocuparse de su prclpio ser, por lo que el control parlamentario fue

racionalizado.
p;i állo, las Constituciones de la posguerra muestran una clara

tendencia hacia la racionalización del poder, es decir, se reglamentan los

hechos de carácter político por el Derecho. De esta forma, se regula un

determinado procedimiento en la Constitución; por ejemplo tenemos. el

nombramientó del Ministro por la Cámara, el referéndum; entre otros.

;;at* o**0.*", orccionario de la Lengua Espaflola, Madrid' Tortto I, vigésima prinrera

cclició¡r. Espasa Calpe, 1992, pp' 561-562'
' ' '  pEDRo2A DE LA LLAVE, Susana Thalía. Q¿-Ci!. '  p 25'
, ., CAS,I'E LAZ},José R., ,'Fortaleci¡niento del Conrrol lntergubentatnental (Un Enfoquc Legislativo)". en

l¿ABj4lNISl'RACIoNi)tsL egNGRESo GEIIE¡AL' México' INAP' Ieeó' p 99
,,. l{URIo Lr-Onrrur ásco, "El control Parlanrentario", en Reüsta Parlamentaria de Habla f"lispana,

irJilclr¡cl. No. | . corrcs Generales, l gg5, pp. g3-g4; citado por susana Thalia Pedroza de la Llave en El

(¡rrr¡gl-dgl-qabr9ruo Fun.ción del "Pg&r l-e&Lstativo ' pp 25 y 26'
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üespués de !a Segunda Guerra Mundial, con la perticipacion

efectiva de los ciudadanoé,t 'o el surgimiento de los parl idos polit icos de

masas, el r lesarrollo de los medios de comunicaciÓn y la necesidad de la

mayoría por alcanzar el poder, el control parlarnenta¡'io que se ejerce

sobre el gobierno se transforma. A consecuencia de ello, ei plano teÓrico

con que álgunos autores continúan explicándolo, deja de corresponder a

la realidad, por lo que se hace necesario una nueva explicac!Ón

doctrinaria: la "[rüueva Doctrina".
En seguida, veremos en qué consisten estas dos doctrinas del

control Parlamentario.

4.2, DOCTRINAS DEL CONTROL PARLAMENTARIO

4.2.1 . La Doctrina Clásica.

Esta doctrina plantea que en Europa existe una dependencia del
partamento por parte del gobierno y éste requiere la co¡fianza de aquél
para su mantenimiento. En América, en cambio, el Titular del Poder'Ejecutivo 

es elegido mediante elección popular y no requiere de la
cónfianza parlaméntaria para su mantenimiento. "Por lo tanto, el control
parlamentario y América son distintos, ya que en la primera significa que

el parlamento tiene e! dominio y se puede llegar hasta el derrocamiento o
dimisión del gobierno, cosa que no sucede en América puesto que, en su
mayoría, esig_ constituida por países con un sistema de gobierno
presidencial."l3s

euienes apoyan esta Doctrina Clásica o Tradicional identifican al
Control parlamentario con la exigencia de responsabilidad política -entre

ellos tenemos a Giuseppe de Vergottini, el español Fernando Santaolalla,
entre otros-. Además, esta Doctrina sólo comprende como actos de
control parlamentario a la Moción de censura, la cuestién de confianza, el
control sobre los decretos-leyes, la aprcbación de 

'lrstados

lnternacionales. Para ésta, quedan excluidos aquellos actos que carecen
de la posibilidad de ser sancionados por el suieto controladOr, pÓr
ejemplo, los informes de la Administración Pública ante la lnstitución
representativa.

Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

algunos tratadistas han hecho con respecto a dicha temática. A manera
dJ ejemplo se cita, una reflexión del español Manuel AragÓn Reyes;
veamos:

'Lo que quiero expresar es algo más complejo, a saber, que el control se l leva a

calro no sólo mediante actos que expresan la voluntad de la Cámara sino también a

'r.tl.a participación de los ciudadanos se nranifiqs!,? en su intcne¡tciért en ia ¡nlitica a través de los partidos

p.rliti;os. ¡r.,"s ahora son tilulares dc derechos y libertadcs con las nucvas instituciones, y no súbditos.
itt prpRÓ7.ADE LA Ll,AvE, Susana Thalía,gp'eil '  p 2'¡
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través de las actividades de l<¡s parlamentarios o los grupos parlamentarios desarrolladas
err  la Cámara aunque no ct¡ lminen en un acto de voluntad de la Cámara misrna, Y el lo es
asi, insisto una vez ¡rás, porque el resultado sancionatorio "inmediaton no es
consustancial al control parlamentario y porque la puesta en lnarcha de instrumentos de
fiscalización gubernamenlal no l iene por objeto sólo el obtener una decisión
"conminatoria" de la Cámara, sino también (y cada vez más) el infundir en la opinión
pública, de tal maneía que en tales supuestos el Parlamento es el locus de donde parte
el control, pero la sociedad el locus al que se dirige, puesto que es allf donde pueden
operar sus efectos."ts

Por otra parte, la Doctrina Clásica s tradicional también considera
que "todo control resulta inútil si no es capaz de provocar la caída del
gobierno," t37

4.2.2. La Nueva Doctrina.

Antes de iniciar este tópico, es necesario referirnos al control jurídico
del poder y el control politico del mismo. En cuanto el pr¡mero éste
asegura la sumisión del legislador al propio Derecho y otorga al
ciudadano un medio para reaccionar frente a los actos antijurídicos
llevados a cabo por el Poder cuando otros medios de tipo ordinario se han
intentado.

El control político se fundamenta sobre la base de que la "soberanía

popular es incompatible con la existencia de un órgano soberano
constituido, y posible sólo con una estructura dividida del poder estatal,
pues, únicamente si éste está distribuido entre distintos órganos que
mutuamente se frenen, queda cerrada la posibilidad de que el poder
constituido se haga ilimitado, soberano.'138

Por lo anterior, nosotros coincidimos con las afirmaciones del
profesor español Manuel Aragón Reyes, relativas a que el Control
Parlamentario de la Institución Representativa sobre los Miembros del
Gobierno, tanto en el sistema presidencial como en el parlamentario, no
es sólo uno de los medios más eficaces del control político, sino además,
es un instrumento que el pueblo, en forma indirecta, le sirve para criticar y
vigilar el manteni¡ 'niento de la Democracia.ts

La Nueva Doctrina sostiene también que el Control Parlamentario ha
de tomar como objeto la totalidad de la activicJad parlamentaria y no sólo
procedimientos determinados, teniendo en cuenta "que el órgano o Poder
Legislativo, además de ser una institución que realiza distintas
actividades, entre éstas la legislativa, electoral, jurisdiccional, etcétera, es
la institución donde distintas fuerzas polít icas debaten en público
continuamente la actividad de gobierno."1a0

'tn ARAGÓN REYES, Manuel, "El Control Parlamentario co¡no Control Polltico", en Estudios en
llornenaje al Doctor Héctor Fix-Zarnudio, México, [I¡{AM, 1988, p, 2l ,
' '" pEDRozADE LA LLAVE. Susana Thalía, op._Cir., p. 28.
't* 

ibtd. p 3o
' t 'ARAGÓN REYES. | lanuel ,  Op_r¡_,  pp 1i  5
'o" lrLDiLoz--t\ 

-t-tt: 
LA LI-AVE. Susana Thalia. Qp:Cit., p 32



4 3 EL CONTROL EN tOS SISTEMAS DE GOBIERNO

4.3.1 .  Presidencial .

El control político en los países con sistema de gobierno presideneial

se manifiesta de la siguiente forma: en estos países los poderes tienen
como caracrerísticas elementales; proceCrr de la elección popular,

desernpeñar funciones dlstintas, establecer relac¡ones entre si de

coordinación e igualdad y sobre todo respetar la funciÓn propia de los

demás -aunque existen c¡ertas funciones que requieren de la
colaboración entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo-. De esta manere se
asegura que los centros de poder se limiten.

El fin del control de la institución representativa en el sistema
presidencial €S, sobre todo, criticar los errores del gobierno, y Ro
derrocarlo. "Sin embargo, el Congreso, a pesar de que no toma deeisiÓn
alguna en este sentido, pone en peligro al Ejecutivo, puesto que los
efectos del control político recaen sobre el electorado, quien es el titular
de la voluntad soberana. Por tanto, éste último, tiene la decisiÓn de
resolver en favor del Congreso o del Ejecutivo, contrastando los criterios
de ambos expuestos en público, para posteriormente, si es el caso, no
apoyar en las próximas elecciones al partido o partidos que integran al
gobierno. Así el Congreso, a pesar de que no puede derrocar al gobierno,

dispone de medios para imponerle su voluntad al denunciar sus errores y

hacer una apelación al pueblo."tol
Es importante señalar que los trabajos que Cesempeña el Congreso

por lo general son públicos y tienen corno objetivo criticar la activiCad del
Ejecutivo. Un ejemplo lo tenemos cuando el gobierno comparece ante el
Congreso, ya sea para solicitar la aproiación del presupuesto, informar
sobre el estado de la Nación, etcétera.'"

A continuación, veremos cómo opera el control de la institución
representativa en el sistema de gObierno parlementer¡o.

4.3,2. Parlamentario.

En los sistemas de gobierno parlamentario (Gran Bretaña, Alemania,
Italia, Canadá, Australia, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Noruega), sistema
que predomina en Europa es la supremacía del Parlamento sobre el

'o' PEDROZADE LA Ll-AvE. Susana Thalia. S!--ell,, p. 33
'nt Si se desea abund¿rr cn este tetna, consúltese Berlin Valenzuela, Francisco, DerechOfadamg4af¡O

\Ae¡lgarc, FCE. 1994. 139 pp (sección de obras de Política y Derecho).
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gobierno; además, formalmente, le corresponde la funciÓn legislativa y'

t iene como facultad la investicjura del gobierno y su mantenimiento, así

conlo la probabil idad de retirarle su confianza; pero, por supuesto, ccln la

concordancla entre el gobierno y la mayoría parlamentaria, es decir, eon

la existei-re ia de la reiación gobierno-mayoría, "r"lo existe la menor
posibil idad de que el control parlamentario del gobierno pueda conducir al

derrocamiento de éste."1a3
La finalidad real del control parlamentario en este sistema de

gobierno, es "la apelación a la voluntad soberana del electorado, que en

iu día habré de sacar las consecuencias que estime oportunas del

resultado de este control ad referéndum."loo
El tratadista español Manuet Aragón Reyes, ha denominado a lo

antericr "responsabilidad polítiea difusa", entendida como la "posibilidad

de debilitamiento político del gobierno producido por las reacciones
políticas y sociales que se derivan de los actos de control de las
Cámaras."tos

Al respecto, más adelante mencionaremos otras características del
sistema parlamentario y presidencial. Pero veamos ahora, otro de los
sistemas cle gobierno, es decir, el directorial.

4.3.3. Directorial.

En esie régimen, l lamado también de Asamblea o Colegial, la
"confusión" de poderes que existe beneficia al Poder Legislativo; en

cambio, el Ejecutivo es simplenrente un delegado cuyo nombramiento es

facultad de la Asamblea.
Su antecedente se remonta desde el Parlamento largo de Inglaterra

durante 1640 a 1649. Posteriormente Francia adoptÓ este régimen
durante la Revolución de Julic de 1789, configurándolo en la ConstituciÓn
del Directorio de 1795, l lamado también "Gobierno de Asamblea".

Los países que tienen un régimen directorial en la actualidad son:

Suiea, la ex URSS y, formalmente, Cuba; sin embargo, en este últ imo en

la práctica existe una Dictadura. Respecto a Suiza, el gobierno lo que

hace es obrar en nombre de las Cámaras y bajo sus órdenes. Este
sistema lo estableció en la Constitución del 12 de Septiembre de 1848
que fue reformada posteriormente y de manera oficial en 1874 para

realizar una redistribución de competencias; más adelante dicha
constitución ha sido reformada en numerosas ocasiones
aproximadamente 100 veces-, en un sentido cada vez más

'.3 RUBIO LLORENTE, Francisco, "El Control Parlanlentario". p. 92 citado por Susana Thalia Pedroza dc

la Llave cn "El Control del Gobienlo...",  p 3{
ro ' t  Loc,Ci t . .  p  35
rns ¡¡1466Ñ nfyfS, Marrucl,  "Ei Controt Parlarnentario cotno Control Polít ico". p 21.
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centralizados t ' 'u Esta constitucién regula a la Asaniblea Federal

i: icaniei 'al: Consejo lJacional y Conse¡o de Estados- en los ar"ticulos 71 al

94 Su principal iunción es elegir el plano a los miemh¡ros del Consejo

Federal, es decir, al Ejecutivo integrado por siete personas de reconocido
prestigio y honradez, que no sean parlamentarios, así como controlarlo.
i 'Sin embargo, no puede revocarlo, ya que éste se elige para un periodo

fi.¡o de cuatro años, con lo cual no existe moción de censura ni disolución

anticipada de la Asamblea. La últ ima sólo podrá dar para el caso de

reunién total de la Constitución. Asirnismo, la Asamblea elige al Cancil ler

Federal, a los miembrss del Tribunal Federal, del Tribunal Federal Mil i tar

Extraordinario y al Cornandante de las Fuezas Armadas. De igual

manera, como áctividades de control sobre el Ejecutivo, le corresponde

aprobar los tratados y convenios internacionales; vigilar la administraciÓn
federal, dirigir su política, fijar el presupuesto anual, aprobar las cuentas,

autorizar eñprési¡tos, formular preguntas e interpelaciones, así Gomo

conocer determinados recursos contra las decisiones del Consejo
Federal ."1a7

Sobre lo anterior, es importante destacar las observaciones que
hace al respecto, el tratadista francés André Haurióu, en.su libro titulado:

INS NE
"El Gobierno O¡iéctorial, que funciona dentro del marco federal, establece
en forrna clara la superioridad de los censores sobre los gobernantes.

El Consejo Federal suizo, órgano ejecutivo de siete miembros, es

elegido por ei Parlamento, parc un período de cuatro años. Tiene la

iniciativa de las leyes en concurrencia con las asambleas; sus rniembros

tienen acceso a las Cámaras y pueden participar en sus debates'
,,No obstante, €ñ caso de producirse un disentimiento entre el

Ejecutivo y el Parlamento, sino que modifica su política al objeto de

armonizarla con la de las asambleas.
"pero el Ejecutivo, elegido por el Parlamento para la duración de la

legislatura, aunque está jurídicamente subordinado a sus censores, se

beneficia de hecho de una gran estabil idad.
"Sus miembros son reelegibles indefinidamente y se ha podido ver

en Suiza que ha habido ministros que han conservado su puesto durante
más de veinticinco años."1aB

Se nombra directorial a este sistema, porque se refiere a que el

Consejo Federal está integrado por varios miembros, es decir, se trata de

un Directorio o Colegio, y Ro existe la f igura del Primer Ministro. Sin

embargo, en la actualidad no se puede hablar de un sistema elirectorial

,'.,BISCARE]TI DI ITUFFiA, PAOIO, I}'ITROD*UCEIÓN AL DERECITqCONSTITUCIQ}IAL

-CAMIABADA. Mé.xico, FCE, 1975, p. l8l'
t¡t FrDnozADE LA LLAvbl, Susana Thalía, QL Cit , p 36
,.'- HnuniOu. n'crré. pEREqHo ee\lsl'rug¡_o¡¿f_nJMflIUe¡oITES-IzuTIgAs, p. 24ti
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pL¡ro, ya que el citado Conse,¡o se.^l-ra fortalecidcl, y no se erlcuentra

subordrnadcl e la Asarnblea Federal '" '

Sobre este sistema de gobierno, no es necesario profundizar, ya que

son pocos los países que lo han establecido, con lo cual únicamente nos

centramos en el sistema parlamentario, y en especial el presidencial;

sobre todo al aplicar la nueva doctrina del control de la instituciÓn
representativa sobre el gobierno.

Hoy en día, con la Nueva Doctrina del Control Parlamentario, los
aclcs de control de la institución representativa no serán exclusivos del

sistema de gobierno parlamentario, ya que los sistemas presidenciales de

igual manera los tienen establecidos; por lo que, las diferencias entre

estps dos slstemas de gobierno disminuyen o se acortan Además, existen
formas intermedias entre estos dos sistemas, es decir, uno presidencial
que se acerca al parlamentario o viceversa.

Sobre lo anterior, Susana Thalía Pedroza de la Llave, en su libro
titulac1o "El Control del Gobierno. Funciones del Poder Legislativo",
expone algunas cuestiones sobre el control parlamentario y la Nueva
Doctrina,"Así el control parlamentario... por el hecho de ser un control polftico, ntl requiere
necesariamente de una potestad sancionatoria, pero sí que la valoración de la conducta
del órgano controlado se ileve a cabo atendiendo a la libre voluntad política del sujeto
controlador o controlante y a las razones rle oportunidad igualmente polfticas. Por ello, el
control parlamentario puede o debe ser preventivo, permanente y a posleriori, cuyo
objetivo, tomando en consideración el concepto del término control que consideramos

¡urídicamente pertinente, es conocer la actividad del gobiemo, valorarla, verificarla,
iiscalizarla, comprobarla, autorizarla, evaluarla, revisarla o examinarla, asi como
expresar una opinión al respecto y, en conjuntc, trasladarla a la opinión pública. Es decir,
existe una estrecha relación entre las instituciones representativas y la opiniÓn
pública."ts

Un a vez que hemos intentado dejar en claro cuál es el concepto más

apropiado de control de la institución representativa sobre el gobierno,
veamos cuáles son los sujetos que intervienen en dicho control.

4.4. LOS SUJETOS DEL CONTROL PARLAMENTARIO

"El control parlamentario siempre tiene que darse entre la lnstitueiÓn
representativa (Parlamento, Gongreso o Asamblea) y el Ejecutivo,
considerados como los sujetos del mismo, es decir, el controlador y el
controlado."l5f A continuación estudiaremos el primero.

'" FlX-ZAMIJDIO. lléctor. "La Función Actual del Poder Lrgislativo", en EL PQDER !'EGISLAT-IVO EN

LAA1=I¿ALJpAD. México, UNAM, 1994, p. 16. VERGOT'rl)'l' Giuseppe de' D*EREQLIQ

fg¡LS1¡1uclaNALegI,trARADO, MadriC, Espaf,a. Espasa Calpe, 1985. pp 485-489
I'"FEÑOZADE LA LLAVE, Susana Thalia, "El Controi del Gobierno...", p 38 Si se desca abundar cn

cstc tcnla, corrsúltese Abellán Angel Manuel, "El Parlamertto como Organo de Expresión de la Opinión
publlca l,,a publicidad Parlarnentaria frente al Secreto". en IV Congrcso lberoantericatto de Derccho
( onst i tucronal .  Melxico.  UNAM, 1992.
' ' '  I ' [ [DlLozA DE LA LLAVE. Susana Thalía, Op. Cit., p 80



4.4 .1 .  Cont ro lador .

Er contror parramentario puecre tener una pruraridad de sujetos

controladores c¡ aetivos, por ejemplo tenernos:
a) El Parlamento, la Rsamntea o el congreso en su iotalidad'

b) Los miernbros de una cle las dos cámaras en forma individual' en

ei caso de nuestro País
c) un Grupo Parlamentario o FracciÓn Parlamentarta'
Es necesario señalar que en la actualidad tanto el Parlamento' la

Asambrea y er congreso nrri perdido importancia porítica, ahora el sujeto

controlador es la mayoria- y 
'i. 

oposición parlamentaria, Al respecto el

tratadista español Fianc¡sóo Rubio Llorente considera que "la gran

protegonista del Gontrol parlamentario es la minoría, cuya apreciaciÓn

crítica de ra acción guberñamental debe ser inexcusabremente ofrecida a

la sociedad para que ésta continúe siendo políticamente abierta y' por

tan to ,  l ib rg . "152 - r^  ¡ -  - : - ^ - r ¡  . ¡  ¡ rñAr .  . '

Sin embargo, la aeiividad parlamentaria de la minorla u opos¡clon

tiene como uno cle uu* on¡"tivos principales la rnodificación de la voluntad

del electoraCo en la próxima elección política o consulta electoral ya que

és ta t ra tadeconsegu i r l amayo r íapa ragobe rna r ' pOr loque tenemos
ahora un tercer sujeto er erectorado; que uiene a ser er destinatario del

Cont¡'ol Parlamentario'
Asimismo, algunos autores proclaman la pérdicla de eficacia a la

inexistencia der controi jartameniario, debido a causas tales como: la

relativa iüentidad poríticá que se da entr,, el gobierno y el partido o

partidos que ostentan la rnayoría parlamentaria' con respecto a lo

anterior, óiur*pp" cre vergctiini afirma que er contror parlamentario

corresponde a ias minorías; veamos: "Se ha producido, pues' un nuevo

duarismo funcionar que contempra como poros de contror, por un lado, los

particos de minoría que se expr@san en la oposición parlamentaria, por

otro en un partido Oe mayoiía, o una coaliciÓn mayoritaria, que se

manifiestan en ra mayoría óadamentaria y en el gobierno. Desde esta

pe rspec t i vae |p r i nc ip i odesepa rac ióndepode resasumeunaspee to
completamente diferente der trád¡cional: la máxima garantía consistente

en el control entre los poderes, entre legislativo y ejecutivo se ha

transformado en la ofrecida por er contror ejercido por ras minorlas de la

oposición sobre la mayoría. 
'Tal 

conclusión es váiida incluso si desde el

ángulo organizativo n'o se ha institucionalizado la oposición como un

órgano sultantivo, mientras que la mayoría ha hecho del gobierno su

órgano."tu '

r., ciiado ¡ror sum.. Thalia pcdro¿¿ de Ia I-lave en "Er control del Gobierno: Función del Poder

Legislativo", Mé.rico' INAP, 1996, p' 8l '
'""vERcorrlNl. Girrseppc de' op' Cit '  p' 251 '



L4.2. Gontrolado.

Este sujeto puede ser el gobierno, ya sea uno de sus miembros o un

iuncionario que ciependa dei minis^ri'o, seci'eta;'io a conseje¡'o fede:'a!, percr

que afecta su actividad. En ciertos casos, también los funcionarios que

integran la administración pública pueden ser sujetos controlados.
por otra parte, existen algunas características que nos permiteri

saber cuando existe el sujeto controiado, Al respecto la Doctora en

Derecho Susana Thalia Pedroza de la tlave, expoRe: "Una de las

características del sujeto controlado es estar consc¡ente de que su

actividad puede ser juzgada y, sí es el caso, sancionada por el sujeto

controlador, pero, sobre todo,-$u actividad será expuesta ante la opinión
pública en confrontación con las opiniones contrarias a ésta. Entonces el

sujeto controlado tiende a realizar su actividad con un grado de eficacia
muchcl mayor. Sin ernbargo, en muchas ocasiones la actitud del sujeto
controlado ha sido negarle a someterse a algún acto de control que

realice el sujeto controládor, es decir, manifiesta su irresponsabilidad, en
este caso no sólo se genera inseguridad jurídica, sino además perjudica

la eficiencia e imagén de la democracia, el meiorarniento de las
condiciones socialeé, económicas, pollticas y culturales de una
determinada sociedad, así como el desarrollo de las instituciones: Poder
Legislativo y AdministraciÓn Pública."1il

En seguida, analizaremos la parte medular de este trabajo de tesis:

EL IMFORME PRESIDENCIAL.

'50 PEDROZADELA LLAVE, Susana'Ihatia, El Control del Gobierno ' . '  p 83
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5. EL ¡NFORtulE PRESIDENCIAL: ¿UN MECA}'I ISMO DE

CONTROL DEL CONGRESO GENERAL SOBRE EL
JEFEDELPODEREJECUTIVOFEDERAT?

En México existe un sistema preside.ncial que anteriormente se

calificaba como 'Sistema Presidencial Puro"ts, Yo que el presidente de la

República es el Jefe del partido predominante, tiene fuente influencia en

la economía, los Jefes del Ejército Mexicano dependen de él' tiene el

control de los medtos de comunicación, tiene amplias facultades

constitucionares, tiene ra determinación de todos los aspectos

internacionales en los cuales intervienen el país; entre otras atribuciones'
,,SiR embargo, por un lado, con la reforma política del 25 de Octubre de

1gg3, en la"que se ref¡ere a la Asamblea de Representantes del Distrito

Federal, crea'da en 1gg7, el Presidente de la República, a partir de 1997,

ya no gobernará el Distrito Federal, que e! la regié.n rnás importante del

pais. For otro lado, se observan tendencias, producto de los cambios

políticos en México, que representan una inclinación por parte de la

ciudadanía, así como de los actores políticos, a restarle fuerza a la figura

del presidente de la República y fortalecer al congreso de la uniÓn.

Ejemplos de ellos son: el conienido de las peticiones del Ejército

z'apaiista de Liberación Nacional, el Grupo San Angel, los programas

políticos de gobierno de los candidatos, incluyendo el del licenciado Luis

Donaldo Colosio, asesinado el 23 de Marzo de 1994, los denominados
,ZA ,orniror¡soi", la Comisión Nacional de ldeología dei Partido

Revolucionario Institucional (PRl), la intensa participación de los medios

de comunicación, la participación de la ciudadanía en las elecciones

Federales del 21 de 
'Agosto, 

el último informe presidencial de Carlos

Salinas de Gortari y la vótuntad del Presidente de la República del actual

sexenio iisb¿"zoob), Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, manifiesta
en su discurso de toma de posesión el 10 de Diciembre de 1994, respecto

a la denominada reforma política del Estado, minifestada en diversas

ocasiones y escenarios. Esta, sin duda, incluirá una revisión del marco

jurídico y político del Poder Legislativo mexicano en cuanto a su

estructurá, brgunización, funcionamiento, pr€rrogativas, atribuciones, así

como de sus actos de control del gobierno'"ls

,r, cARptzo, Jorge, EL PRESIDENCIALISMQ MEXICANO, México, siglo XXI, pp. 25'2ó y 3940'

,'u pEDRo ,ADELA LLAyE, Suonr@conrep¡'ro: rublctÓt{ oel- pQpnn

LEGIStAIIVQ, México. INAP, pp' l8e-190'
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por ello, los anteriores canrbios de carácter polít ico represen^ran una

tendencia a fortalecer más el Llongreso mexicano. El sisterna de gobierno

se ha encaminado más hacia uR debil i tamiento del Régimen

presrdencialista consagrado en la constituciÓn de 1917, que en su

momento iue necesario, pero que ahora no lr¡ eS debidO pfincipalmente al

surgimiento de un considerabre grado de inestabilidad política.

Sin embargo, existen actoade control de la instituciÓn tepresentativa

sobre los mierñbros der gobierno que no sen exclusivos def sistema

parramentario, ya que ros óistemas de gobierno presidencial también los

tienen establecidos.
La ConstituciÓn Mexicana de 1917 (vigente), la Ley o;"gánic-a^991

congreso General de los Estados unidos Mexicenos, de 1979 (LoGN),

con sus reformas dei zo de Julio de 1994, y el Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

de 1g34 (RINCG), contenipla la regulación a través de la cual se roalizan

las funciones del'bongreso General, entre éstas, la función de control.

Una de las facultades del Congreso de la Unión, en relaciÓn a los
,,actos del control parlamentario" és: "El presidente de la República

asistirá ante el Congreso el dÍa de la apertura de sesiones ordinarias del

primer periodo, es Jecir, el primero de Noviembre de 1994 y, a partir de

i ggs, et primero de septiembre en sesión pública y conjunta. Asimismo,

presentai¿ un informe escrito en el que manifieste el estado general de la

administración pública del país, que será analizado por las cámaras en

sesiones subsécuentes, clasificándose por materias: política interior,

económica, $ocial y política exterior (art. 69 en relaciÓn con los artículos

65 v 66 constitucionales; artículos 5 ai g Oe la LOCG y artfculos 1BB a 197

del RICG)," t t t
Sobre lo anterior, cabría hacer la siguiente reflexión: ¿El Informe

presidencial es un mecanismo o instrumento de Control del Congreso

General sobre el titular del poder Ejecutivo Federal? Al respecto, el

tratadista J. Jesús Orozco Henríquez, señala:
"En le mayoría de las legislaturas europeas y en las.de los Estados Unidos' a

través oel procááó legistativo lás asambleas controlan al ejecutivo, para cuyo efecto

frecuenlemente utiliza-n el sistema de comités. Como se verá, sus funciones no se

concretan u r. o*JOiración de iniciativas de ley sino que cuestionan al ejecutivo e

investigan sus diversas dependencias'
,Entre los medios -distintos al estricto proceso tegislativo- empleados por las

cámaras para controlar constantemente la gestión adminislrativa del gobierno, cabe

mencionar: a) los informes; b) las preguntas); ó) las interpelaciones; d) las mociones' y e)

tas investigaciones (mientras que lJs cuairo primeros,tg g-":11gllan dentro de cada

ásamblea,-el últ¡mo se realiza fuera de las salas de las cámaras)."'--

Sin embargo, la respuesta más detallada la tendremos a lo largo del

desarrollo de este caPítulo.

' ' '  
D !d .  pp  197-198.

",,OROZ.O Hn¡+nieLitrZ, J.jcsús, 
"La Di.,,isión de Poderes". en l-ll I.ECISLATUR.A. Cárnara de

Drputaclos clel Congreso de la Unión, Derechos del Prreblo Mexicano "pp' 660461
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A continuación, se hará un análisis al respecto, resaltando tanto el
proceso histórico que el Informe Presidencial ha tenido, así como algunas
cuestiones importantes sobre su conienido, presentaeiÓn y proeedimiento

Posteriormente, se hará un breve estudio comparativo sobre la
importancia que esta instituciÓn tiene en algunos otros paises, y por

últ imo, se darán algunos puntos de vista sobre su posible replanteamiento
y algunas propuestas.

5 1. EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ANTE EL CONGRESO GENERAL

5.'t .1 . fVlarco HistÓrico.

En principio, la idea de que los poderes ejecutivos rindan informes al
Poder Legislativo, se origina en Inglaterra; posteriormente pasará a
Estados Unidos de América, de donde es retomada por varios países.

El Informe Presidencial se incorpora a nuestra historia Constitucional
como un legado de la Constitución Norteamer¡cana de 17Bl y de la Cádiz
de España de 1812. Amt¡os documentos aportan el perfil de los informes
que a lo largo de la hiéroria se han rendido en México; en cuanto a
España existió la carta Gaditana, producto del espíritu laboral, la cual
establecía que "El rey asistiera a la apertura de las Cortes cuando lo
considerara conveniente, y al qUq el Presidente (de las Cortes)
contestaba en términos generales."lss En el caso de Estados Unidos, su
constitucién dispone que "el Presidente informará periédicamente al
Congreso sobre el estado de la Unión y recomendará a su cons¡deración
aqrálut medidas que él estime necesarias y conven¡entes.nr60

En el caso mexicano, desde el inicio de nuestra vida independiente
hasta el triunfo definitivo del Ejército Liberal y el restablecimiento de la

República en 1867, los documentos presidenciales tienen más bien el
carácter de llamamientos en favor de los continuos movimientos militares
y pol Í t icos.161

Las fuentes históricas indican que los primeros " informes
presidenciales" fueron los rendidos por Agustín de lturbide, ef 2 de
Noviembre de 1822 y el 3 de Marzo de 1823, respectivamente.

Posteriormente, una vez establecida la República (1824),lexistiÓ por
largo tiempo la costumbre, desde el régimen del presidente Guadalupe

,tt RUIZ MASSIEU, José Francisco, EI- PARLAMENTQ. Guanajuato, México, LVI LEGISLATURA H.

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 1995, pp. 93-94'
' *  Ib id,  g4.
INI ¡1y¡ LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Los presidenles dc México ante Ia Nación.

Irrfcrnues. Manifiestos ¡'Docurnelltos de l82l a 1966. Tomo I. Mdxico, 1966. p. IX
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Victor ia,  de rendir  t res o cuatro informes presidenciales al  año, s in que

estos fueran con fecha fi ja. Por ejemplo, en su corto t iernpo de Gobierno'

el General Vicente Guerrero i ' indió sus informes de gobierno el 11 de

Abri l ;  e l  23 de Mayo; el  27 de Agosto y el  11 de Diciembre de 1829

respectivamente.
La razÓn de lo anterior se debe a que los presidentes Se

presentaban ante el Congreso cJe la Urrión para rendir su informe, según

io exigieran las circunstancias polít icas del país. Estas aiteraban corno era

natural, el número de informes presentados por año.
por su parte, José Francisco Ruíz Massieu, €h su l ibro titulado

W,eXpone |aconeepc iónquede | i n fo rmepreS idenc ia | sed io
en la ConstituciÓn de 1824'.

.La Constitución de 1824 adopta la presencia del Presidente de la República al

irricio de periodo de sesiones y la formulaciÓn de un discurso (no un informe como los

nodeamericanos) análogo a ese acto tan importante; y q$viene una respuesta de la

cámara que no está considerada en la carta de Filadelfia."'"^

En efecto, como lo dice el autor en el párrafo anterior, existen

marcadas diferencias entre un discurso y un informe; aunque en la

práctica y en especial las fuentes históricas las interpretan como

sinónimos.
Desde 1824 hasta 1836, los docunrentos presidenciales tienen como

tema centrat el gran debate entre el Federalismo y Centralismo'
Sobre lo anterior, cabe destacar las observaciones que hace el ex-

diputado Vicente Fuentes Díaz, en su artículo titulado: "Significado y

trascendencia de los mensajes presidenciales", expone: "Son constantes

exhortaciones al pueblo para que acepte o realice uno y otro sistema; la

ponderación de un régimen y el análisis de los nefastos inconvenientes de

otro; documentos polémicos, en suma, donde Se expresan por la voz de

los caudillos ia gran cuesfión de esos días, como fue la controversia

respectc de la forma de Gobierno. En la etapa del dominio del centralismo

cuando rige la Constitución de 1836, l lamada también de las 'Siete Leyes

Constitucionales", ! la de 1843 conocida como las "Bases Orgánicas de la

República", los manifiestos tienden a sostener las supuestas virtudes del
sistema centralista y a defenderla de quienes, de un modo u otro, lo

impugnan o lo amenazan. De 1847, año del restablecimiento de la
primera Constitución Federal a la última y funesta dictadura de Santa

Anna, los documentos presidenciales tienen la tÓnica temblorosa y

Jeremíaca del partido moderado en el poder, incapaz de impulsar por

temor las reformas sociales o irnpotentes por la misma razón de evitar los

golpes del retroceso. Desde la Revolución de Ayutla las proclamas tienen

éf acento de la revancha y de la acción desafiante contra los viejos

poderes. En los documentos de la Guerra de Reforma, los manifiestos se

vuelven enconada polémica entre los hombres, tres a veces, que se

" 'r  Ir¡_l¡7- I \4ASSlEl.-t .  Jcsi Fra¡rcisco. Op. Cit. .  tr .  9- l



79

disputarr  el  poder.  Benito Juárez, Miguel Miramón y Manuel Robles
Pezuel6." t63

A su vez, en la Constitución de 1857 se establecía de la misma
forma, que el Presidente de la República pronunciaría un discurso al inicio
de los períodos de sesiones del Congreso Sobre este tema el jurista
Elisur Arteaga Nava, expone en srr l ibro titulado "Derecho Constitucional",
lo siguiente al respecto:

'En 1857 se aludía a un discurso, se trataba cle una reminiscencia semántica del
sistema parlarnentario inglés, en éste se habla de un discurso de la corona. Durante el
siglo pasado esas intervenciones fueron breves, mesuradas y elegantes; fue Porfirio
Díaz quien inició la práctica cie convertir el discurso en informe y dividirlo en secciones,
tantas como eran los ramos de su administración. En la Constitución de 1917 se dispuso
que se tratarla de un informe: esto ha dado lugar a ceremonias que han durado más de
cinco horas."lM

En cuanto a la disposición expresa hecha por la Constitución sobre
la obligación del Presidente de la República de asistir al Congreso para
rendir su informe de gobierno, la Constitución de 1857 (artículo 63),
disponía que el Presidente debería asistir al recinto del Congreso; en
cambio, la constitución actual no dispone nada al respecto, pero la Ley
Orgánica del Congreso (artículo B) establece que deberá acudir a la
ceremonia de apertura de sesiones ordinarias y rendir un informe; el
Reglamento para el Gobierno Interior (artículo 188) "prescribe que dicho
funcionario deberá tomar asiento al lado izquierdo del presidente del
Congreso; independientemente de lc anterior, es de hacerse notar que
una tradición constante y sin interrupciones indica que no sólo es
obligatorio rendir el informe por escrito y presentarse_personalmente, sino
que es imperativo que le dé lectura personalmente."ls

Por ot:^a parte, tal y como se verá más adelante, la práctica de que
un miembro de la Asamblea conteste el Informe Presidencial no obedece
tampoco. a partir de 1917, a un mandato Oonstitucional, sino al artículo
189 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión.

En los informes presidenciales del general Porfir io Díaz, y ya desde
los de Sabastían Lerdo de Tejada, "se advierte la severidad de la política
económioA y financiera del gobierno, así como en aquellos
exclusivamente el carácter conciliador y pacifista de los que tanto se
vanaglorió Don Porfirio, mientras que ese fervor democrático que siempre
le alentó, se detectaría en los de Madero y los nuevos pasos dados en el
clrden constitucional darían tónica a los de Venustiano Carranza."t&

Como se observa, a partir de Venustiano Carranza los informes
presidenciales responden a dos modelos bien definidos. Por una parte el
texto del Ejecutivo en turno hace desesperados equil ibrios con "palabras

'u' I'UENTES DiAZ, Vicente, "significado y trascendencia de los Men*rjes Presidenciales", en XLVI
I-FCISLATURA DE LA CAI\4AILA DE DIPUTADOS. "LoS Presidentcs dc México..." p [X.
'u" ARTEAGA NAVA, Elisr¡r, DERECHQ CONSTruUCIONA_L, Instituciones Federales Estatales v
lv{unicipales, México, UNAM. 199'1. Tonro I. p 401.
't ' .t 

!Urd, p 1o l.
"* SAyEC HEI.U. Jorge. EL PODEB LEGISTLATIVO N,IEXEANA. Ivléxico, Tril las, 1991. p. l3l
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bonitas" para ¡r,rstif icar los actos de su propia polít ica. El otro paradigma

explica a la gente cérno se resolvieron los problemas del país.

Los informes de Álvaro Obregórr, Plutarco Elías Calles, Lázaro

Cárclenas y Adolfo López Mateos; habnían de caracterizarse

primordialmente por apuntalar la obra institucionaiizada y eonstructiva de

i" Revolr-rción Mexicana. Sin embargo; "Cárdenas no intentÓ nunca
justif icar sus actos y sí sujetarlos a la evaluación del pueblo."167

Sobre lo anterior, cabe destacar las observaciones que hace el

periodista Marco Lara Klahr, del Diario EL UNIVERSAL, expone' "Todavía

con Alvaro Obregón, al informe los congresistas van de f¡'ac -nostalgia

p6rfirista-, pero para mantener más la atencién, ordena a sus secretarios

de Estado que le ayuden a leer. Para recibir los aplausos, él abría y
cerraba el discurso.

Es Obregón también quién sufre la primera respuesta crítica que se

haya visto en la historia de los informes. en 1923, el presidente del

Congreso, Jorge Prieto Laurens, clel Partido Cooperati'rista, rompe el

protócolo y, enlre alabanzas y cariños, le critica sus afanes para imponer

a plutarco Elías Calles como sucesor. Tamaña indisciplina le costó la

enemistad de Obregón y el destierro, cuando se sumÓ al levantamiento

delahuertista.
En acjelante, no sólo los diputados se guardarán de contrariar al

presrdente, sino que ya con Plutarco Elías Calles los aplausos en plena

lectura del informe se "institucionalizaron". Hasta que la disciplina volvió a

romperse durante su último informe. Ante sus afanes reeleccionistas, el

diputado potosino Aurelio Manrique le gritó: "Farsante". Ese día el Diario

de los Debates fue "maquillaclo" para que no quedara registrado el

incidente, pero en el debate del B de Octubre de 1928, el diputado

Melchor Oriega reclama: "... los que estábamos cerca escuchamos cÓmo,

cuando el señor presidente leía su mensaje..., él le gritaba en forma

insultante que era un farsante".
El lll Informe de Lázaro Cárdenas fue el primero transmitido por

radio en cadena nacional. . . " t68
A continuación, analizaremos algunas cuestiones relativas al

contenido del Informe Presidencial.

5.1 .2. Contenido del Informe Presidencial.

Antes de iniciar con este tópico se considera necesario reflexionar

sobre lo que es un informe de gobierno presidencial. Respecto a este

cuestionamiento, José Francisco Ruíz Massieu, dice en su l ibro titulado
"El Par lamerl to",  lo s iguiente:

por Horacio l,abastida, "Mis prcguntas al

1997: por Marco [,ara Klohr, "El lnfonne", p. 20.
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'E l  l ¡ forrne es una apl icación de los pr incipios de coordinaciÓn comunicaciÓn y

colaboración, ejes de la división de poderes ya que le permite a las Cámaras estar al

tanto ciel aconlecer acministrativo y polÍt ico, para así ejercer sus facultades iegislativas y

de clel iberación con rnayor t ino y .pel t inencia,  evi tándose un ais lamiento que

desart icularía el  funcionarniento estatal .u 'o '

Al respecto, Jorge Sayeg Helú, por su parte, opirta: mediante

ellos es que se hace una especie de balance entre lo realizado y lo que

se realizará, con objeto de continuar luchando contra la miseria, la

ignorancia y la insalubridad; de compartir equitativamente los frutos de

nuestro indudable desarrollo; de salvar los continuos obstáculos que se

interponen a cada paso para que México prosiga con éxito la ru¡ta que le

ha trazacJo su propia histrcria; de tratar de continuar superando, en fin, las
más graves carencias nacíonales.

Desde el punto de vista del legislativo, el informe implica el

conocimiento oficial que cobra las clámaias, que en dicha sesiÓn se

resumen conjuntamenie, sobre la marcha de la administración pública del

país, para mejor planear sus actividades y disponer sus actuaciones,

mediante el análisis que de él estarán obligadas a hacer, conforme lo

establece el artículo octavo de su propia ley orgánica y a través de las

diferentes comisiones de trabajo que para cumplimentar debidamente las

atribuciones que cada una de las cámaras tiene encomendadas, están

obligadas a iniegrar diputados y senadores'"170
Es importante destacar entonces, que la infsrmaciÓn contenida en

los informes del presidente de la República, proporciona al Congreso de

la Unión una visión de conjunto en lo que respecta a la marcha de las

diversas actividades de la administración pública; de tal forma que éste

podrá tener mayores elementos para evaluar la política y funcionamiento

del aparato administrativo.
por su parte, Daniel Moreno se l imita a descalif icar al Informe

presidencial, al considerarlo un acto o "matiz parlamentario, sin dar más

explicaciones en la forma en que éste se redacta.
'por lo que se refiere al Informe Presidencial ante las Cámaras, en la forma que lo

exige la constitución, tampoco puede considerarse el caso de un punto relativo al
parlamentarismo, ya que si es verdad que son los propios Secretarios quienes elaboran

el lnforme en lo referente a su Despacho, la redacción responsable corresp-onde al

Éjecut ivo,  quién además puede cambiar,  a su arbi t r io,  la redacciÓn del  informe.. ."" '

Una vez expuestas estas tres impresiones tan distintas acerca del

signif icado del Informe Presidencial, a continuaciÓn se hablará sobre la

forma en que este se presenta; asi como de algunos puntos de vista de

los estudiosos del Derecho Mexicano'

'o'RtJÍz I,,IASSIEU, José Francisco. Q!-Ci! n 95
rt') SAYEG HEI-U" lorge.Ql--C-lr. p. l3l
"' MORE NO, Da ni el, ¿grpcHq_QpJsIlJug.l_aN_aL_\4EXIg A N O, pp .l 0 3 -1 04
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Con respecto a los artículos constitucionales y legales que le darl

hoy en día iundamento a la ceremonia de presentación dei Informe
prásidencial, a continuación se citan estos por la gran importancia que

revisten para el tema en cuestiÓn'
primeramente, el artículo 69 de la Constitución Polít ica de los

Estados unidos Mexicanos establece lo siguiente:
,,Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso

asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que

manifieste el estacio general que guarda la administración pública del pals. En la

apertura de las sesionJs extraordinarlas del Congreso de la UniÓn, o de una sola de sus

Cárnaras, el Presiciente de la ComisiÓn l-ermanente, informará acerca de los motivos o

razones que originaron la convocato ü8."72
Asimismo , el artículo B cJe la Ley Orgánica del Congreso General

dice:
"El primero de Septiembre de cada año, a la aperlura de las sesiones ordinarias

det primei periodo del iongreso asistirá el Presidente 0.9 l1.,fiePública y presentárá un

¡nfoime de conformidad con el artículo 69 de la ConstituciÓn."""

Como se advierte, éstos dos artículos son los que imponen la

obligación al titular de! Ejecutivo de presentar su informe de labores en

forma escrita al Congreso de la Unión, al momento de la apertura de

sesiones ordinarias de su primer perÍoclo.

Sin embargo, en el campo de la práctica política, recientemente se

ha abreviado el informe al que el Presidente de la República da lectura,

anexándose por separado detallados documentos en lcs que se da cuenta

minuciosa cJel estado de la administración pública; a estos anexos se les

considera lógicamente parte de aqué|.

Este terna, sin cluda, ha despertado grandes controversias entre

algunos estudissos del Derecho y de Ia Ciencia Polít ica, acerca de si el

presidente de la República debe o no leer su Informe de gobierno. Sin

duda alguna, según se desprende de los artículos antes citados, la

Consti tuó¡On polít ica de los Estados Unidos Mexicanos no obl iga a que el

presidente de lectura a sus informes, de la misma forma que el artículo 93
Constitucional, tampoco obliga a los Secretarios del Despacho y a los
Jefes del Departamento Administrativo a hacer lo mismo'

Sc¡bre lo anterior, es importante destacar las observaciones que

hace el tratadista mexicano Diego Valades eR su artículo "Las Relaciones

de Control entre el Legislativo y el Ejecutivo de México", expone: " El

artículo 6g de la constitución establece que a la apertura de sesiones

ordinarias del primer periodo del Congreso asista el presidente de la

República y presente un informe por escrito en el que manifieste el estado

general que guarda la administraciÓn pública del país.

Algunos autores han controvertido acerca de si el Presidente de la

República debe o no leer su informe. En reaiidad la Constitución no obliga

a que los presidentes del lectura a sus informes, de la mlsma maRera que

r': MC cR-Aw HIr i-, co¡lsrlrt¡clÓ¡i poiiTtcA:. p o-5
", LVI LECISLATuRA, C7¡¡nn¡ Úe SENADORES. [.cy Orgiinrca ciel Congrcso Ceneral dc los Estados

Unidos Mexlcanos, Mérico Gran Conrisión clel Se¡rado de la fleprlblrca. 1996, p. l8{)'
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el artículo 93 tampoco obliga a los sec¡"etarios del despacho y a los Jefes
de los departamentos adrninistrativos a que hagan otro tanto, si bien
también a éstos incumbe dar cuenta al Congreso del estado que guardan

sus respectivos rarnos."tTo
Si bien es cierto que el Presidente de la República no está obligado

a pronunciar un discurso frente a las Cámaras, tal como anteriormente lo
establecían las normas constitucionales de 1824 y 1857, la iradiciÓn
polít ica constitucional de nuestro país ha consagrado tal acto de lectura
que hace e! Presiclente de la República ante el Congreso de la Llnién de
su informe de gobierno.ttu En consecueRcia, no existe en nuestro sistema
de derecho una responsabilidad política del titular del Poder Ejecutivo
ante el Legislativo, en caso de que aquel se reusare a hacerlo, pues el

hecho de que deba informar al Congreso.anualmente es "un efecto de la

representación popular que éste ostenta."176
Sobre lo anterior, Susana Thalía Pedroza de la Llave en su l ibro

titulado "El eontrol del Gobierno: Función del Poder Legislativo", expoRe
algunas cuestiones sobre la necesidad de establecer alguna obligación al
Presidente de la República para dar lectura de su informe de gobierno
ante el Congreso:

'No se establece la obligación del Presidente de la República para dar lectura al
Informe, sin embargo, es costumbre que lo haga, costumbre iniciada descle el primer
presidente de México, Guadalupe Victoria, ya gue la ConstituciÓn de 1824 así lo
establecía. Nosotros consideramos que es necesario establecer dicha obligaciÓn, en
virtud de que se asegura que el Presicienle, a través de este ac{o de control ponga no
sólo en conocimiento al Congreso, sino a los ciudadanos respecto de la actividad anual
del Ejecutivo, sirviendo el Congreso como escenario e intermediario para que
posteriormente, con el análisis del mismo, se pongan en marcha otros actos de control
parlarnenlario e, incluso, se determinen responéa¡¡l iOaOes."ttt

Por otra parte, han habido otras propuestas de algunos legisladores
pertenecientes a partidos políticos de oposición, sobre la nueva mecánica
que el Informe de gobierno que el Presidente de la República rinde ante
el Congreso de la Unión deberá tener en el futuro. Tal es el caso del
entonces Senador Porfir io Muñoz Ledo, que en sesión ordinaria de la LV
Legislatura expuso lo siguiente:

'Nosotros hemos propuesto que el Jefe del Ejecutivo, acuda como ha sido ley y

tradición, a la sesión inaugural del Congreso de la Unión, Que quede estampado en la

ley, su deber cle leer el informe y no sólo de estregarlo por la vÍa administrativa, pero
nosotros, prevemos una segunda presencia del Jefe del Eiecutivo en el Congreso de la
Unión, días después de que presentó su informe, una vez que los legisladores han
debaticio, revisado y comerrtado el informe de referencia, de modo que en su segunda
presencia puede haber cuando menos una ronda de oradores de las fracciones de la
bámara de Diputados y de Senadores, y que las comisiones de concertaciÓn polit ica,

r" lnstituto de Investigaciones Legislativas, Revisra Mexicana de Estr¡dios Parlamcntarios. No. I, Prittrera

Írpoca, Vot.  l ,  Enero-Abr i l  de 1991,p.219.
't:' ANDRADE, Eduardo, "El Sisterna Representativo Me.ricalto". Dercchos del Pueblo Mexicano. Tonto II.
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decidan en diálogo con.el  Ejecut ivo,  se procede una segunda ronda después de la
lespuesla del  Ejecut ivo.""o

Como puede observarse, las ideas antes plasmadas son dignas de
tomarse en cuenta, pues representan una forma visible tJe mejor
comunicacién entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con respecto a los
asuntos del orden polít ico y administrativo nacionales.

En seguida, se expondrá en forma breve e i lustrativa, el
procedimiento que este importante informe debe seguir una vez que el
Presidente de la República se vaya a presentar entre el Congreso de la
Unión para dar lectura del mismo.

5.1 .4. Procedimiento.

"El Inforrne debe rendirse ante el Congreso de la Unión; dado a que
la presentación es única, siempre se ha entendido que se trata de una
sesión conjunta de ambas cámaras; así se desprende de la Ley Orgánica
(ari 8) y del reglamento (art. 188). La reunión, por mandato legal (art,6
de la Ley Orgánica), debe realizarse en el local de la Cámara de
Diputados, se trata de un resabio del unicarnarismo que caracterizó a la
Constitución de 1857 y a la vez es una supervivencia de la idea,
generalizada durante la segunda mitad del siglo XlX, de que los diputados
eran los representantes del pueblo y que éste está sobre todo y a él se
deben las consideraciones. Por esto es que la reunión es presidida
siempre por el Presidente de la Cámara de Diputados.

La sesión respectiva tiene dos partes: la primera, en la que se pasa
lista, se da lectura al orden del día, se declara por parte del presidente
inlciado el periodo o¡.dinario de sesiones y que se suspende para dar
lugar a la l legada del Presidente de la República; la segunda, que se
inicia con la declaración de reanudarse la sesión que hace el presidente
del Óongreso, que continúa con la lectura del informe y concluye con la
respuesta que se da por parte de aquél,"ttn

Como se observa, el lnforme es presentado por el Presidente de la
República al Congreso de la Unión, que intr-.gran todos los senadores y
diputados federales, y no las Cárnaras separiadas.

Se trata pues, de una sesión con una orden del día determinada por
la propia constitución, declaración de apertura y lectura del informe, la ley
agrega una respuesta; no hay lugar a más; los respeinsables ordinarios de
la elaboración del orden del día no pueden a,Jicionar asunto alguno.

Sobre lo anterior, es importante desr.acar las observaciones que
hace el tratadista José Francisco Ruíz Massieu, señala: "Antes de la
Constitución de Querétaro, era usual que los presidentes acudieran a

' - t  
DIARIO DE DEBATES. Senado de la República, LV Legislatura, No. 25. 6 de Jul io cle 1994,

Inlcrtenciórr dei Senador Pelfrr:ic }luiloz. Ledc. (r'ersiÓn cstenogrfle¡), P l'l
' " AR'ftjACA NAVA. Elisur, pEBECHO -SS.IIIUQ!Q-NA|, p. 4fi2.
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rendir su informe en las clos ocasiones que se iniciaban los periodos

ordinarios cada año, así como a su cierre
Las sesiones del Congreso General t iene lugar en el recinto de la

Cámara de Diputados, o en el que se habil i te al efecto, e invariablemente

son presididas por el Presidente de esa Cámara. Su organtzación y

funcionamiento están regidos por la Constitución, la Ley Orgánica de

1979 y el viejo reglamento O* 1934, que en algunas ocasiones reguieren

para iu aplicación de acuerdos parlamentarios de las fracciones.

Esos cuerpos norrnativos son prácticamente omisos en lo que se

refiere a la sesibn de apertura (en la que se presenta el informe) a no ser

para cJecir que "los senadores y dipuiados asistirán en traje de etiqueta",

según prescribe et añoso reglamento de 1934; que el titular del Ejecutivo

Se sentará a la izquierda del Presidente del Congreso, y que éste

contestaría "al discurso" del Presidente "en términos generales", según la

fórmula legal inveterada."tffi

5.1 .4.1 . Respuesta al lnforme Presielencial.

Como se ha observado a lo largo de este estudio, el Presidente de la

República, conforme al artículo 69 Constitucional, la Ley Oigánica del

Cohgreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento de

este último; asistirá ante el Congreso de la Unión el día de la apertura de

sesiones ordinarias del primer periodo, en sesión pública y conjunta.

Asimismo, presentará un informe escrito, en el que se manifieste el estado

de la administraciÓn pública del pais, que será contestado por el
presidente del Congreso y posteriormente, será analizado o examinado

por las Oánraras ei sesiones subsecuentes. Sin embargo, antes de

rendirse el informe ya referido, un parlamentario, representando a su

partido polít ico, poOi¿ intervenir con un límite máximo de 15 minutos.

Además, quedan claramente prohibidas las interpelaciones

intervenciones durante la presentación del lnforme Presidencial, es decir,
a partir clel momento en que el Presidente de la República empiece a

presentar su informe, que por costumbre lo hace en forma oral, hasta el

momento en que concluYe el mismo.
por or.ra parte, nos iremos referido a una respuesta al Informe

presit1encial. Respecto a este punto, el constitucionalista Elusur Arteaga

Nava, expone: "Al informe que anualmente presenta el Presidente de la

República, recae una respuesta de parte del Presidente del Congreso

(art. B de la Ley orgánica); debe ser en términos concisos y generales

iart g de la t-ey Orgánica y 189 del Reglamento). Ert la Constitución de

1917 no existe Áotmá que alude a ella'"t81
Tal omisión l levo a Emit io Ratrasa a opinar lo s iguiente:  "La

Const i iución de 17, muy ¡ustamente supr imiÓ la respuesta del  Presidente

r80 DUk ivlASSiEU, iosé F'ra¡rcisco, E!, PARi-Alv'lLNTQ' P' 9lr
'8 '  ARTEAGA NAvA.  E l isur .  Qe-g¡ . .p  102



'l¡.tsi\ii-ÉF ':;:'

tl(r

cle la Cámara, porque era lo me1or que podía hacer No había para que
contestar al presicjente. Pero es tal la fuerza de los hábitos, sobre todo
cuando son del agrado de los mismos que intervienen en ellos, que hoy
srguen cclntestando el presidente de la Cámara al Presidente de la
Rápública y hacienclo lo mismo que hacÍan bajo la Constitución de 57."t82

Al respecto, Manuel Herrera y Lasso, por su parte opinaba: "Como

salta a la vista, ef constituyente de 17 modificó radicalmente el artículo de
la constitueión de 57. Esta disponla que el Presidente de la República
pronunciara un discurso y que el presidente del congreso le contestara en
términos ge nerales. La constitución vigente previno que el infcrme
presidencial se rindiera por escrito y suprimió la contestaciÓn del
presidente del congreso. Y esto último no fue omisión involuntaria, sino
propósito deliberado que cuenta en su favor con sobra de razones y
complemento lógico de la substitución del discurso presidencial por un
informe escrito."lB

De las observaciones anteriores hechas por estos destacados
juristas, puede deducirse lo siguiente: no obstante que la ConstituciÓn
Polit ica de 1917 no contempla dentro de su articulado disposición alguna
que faculte un obligue al presidente del Congreso para que conteste el
informe que el Presidente de la República presente a esa soberanía, sí lo
hacen por lo contrario, su propia Ley Orgánica y Reglamento Interno; ello,
puede pensarse, en el propósito de significar en la respuesta que se hace
del mismo, un respeto a la tradición constitucional y política de antaño
que el propio Poder Legislativo ha decidido contemplar dentro de su
régimen interno. En cierta medida, representa entonces, Uñ gesto
protocolario con rasgos políticos que refleja de alguna forma el equilibrio
de poderes.

5.1 .4.2. lntervención de los Legisladores Federales de cada
una de las Fracciones Parlamentarias representadas en
el Congreso de la Unión antes del arribo del Presidente

de la República al recinto legislativo.

Con respecto a la intervención que hacen los legisladores federales
pertenecientes a cada una de las fracciones parlamentarias
representadas en el Congreso con el objeto fundamental de plasmar
algunas ideas o puntos de vista sobre el estado que guarde la
Administración Pública Federal en ese momento, el artículo 8 de la Ley
Orgánica del Congreso establece lo siguiente:

"Articulo 8. El primero de Septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones
ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la Repúbtica y
presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la ConstituciÓn.

'tt Crtado por Elisur Arteaga Nava, en DERECHO CONSTIII-( IQM-L.-' p. ' i03
'" 
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Antes det arribo det Presidente de la República hará usc de la palabra t¡n

legislaclor federal por cacla uno de los partidos polít icos que concurran, repi"esenlad.os en

et"Congreso. Estas intervenciones se realizarárr en orden creciente, en razÓn del número

de diputados de cada grupo partidista, y cada una de ellas no excederá de quince

minutos."so
Sin duda alguna, el espíritu de este artículo es básicamente el

concederle a los distintos partidos polít icos un tiempo determinado para

que, a través de uno de sus legisladores, puecia establecer su propia

postura acerce de los rasgos generales que la política gubernamental

tenga en ese momento. Es importante destacar que todos los partidos
politicos oon representación pai-lamentaria podrán hacerla valer en forrna

equitativa en el t iempo y forma establecidos legalmente.
Sin embrargo, quizá uno de los aspectos negativos que dicho

numeral contiené, es que todas estas intervenciones se realicen sin la

presencia def Presidente de la República, pudiendo pensarse que, en
este caso, el Jefe del Ejecutivo no tiene con ello la oportunidad de poder

conocer de viva voz las distintas perspectivas que cada partido político

pudiera tener sobre su gobierno.
E,n las líneas siguientes se tocarán más a fondo dichos

inconvenientes y por lo mismo, se sugerirán algunas medidas que le
permitan a ambos poderes tener una mayor comunicación y, por ende, un

mejor conocimiento de sus puntos de vista'

5.1.4.3. Análisis Posterior del Informe.

Una vez transcurrida la sesión en la que se presenta el Informe
presidencial, las Cámaras analizarán el informe presentado por el
presidente de la República. El análisis se desarrollará en base a la

clasificación por materias: potítica interior, política econÓmica, política

social y política exterior.
Lo anterior, se basa en que la ley obliga al Congreso (artÍculo I de la

Ley Orgánica) a analizar, durante las primeras sesiones ordinarias de las

Cámaras que lo integran, el informe presentado por el Presidente de la

República.
puede suponerse que el motivo principal por el cual el análisis del

informe se lteve a cabo en diversas sesiones, es que debido a la
impórtancia que tiene su basto contenido, se discuta a detalle cada una
de- las secciones o materias que trata, l lámese polít ica exterior, interior,

social o económica.
por otra parte, a raiz de la presentación del l l l  Informe Presidencial

del Doctor Ernesto Zedil lo Ponce de León; "la Cámara de Diputados
acordó el 3 de Septiembre de 1997, un "nuevo formato" para la glosa del

l l l  Informe de Gobierno, en donde seis Secretarios de Estado y el
procurador General rJe la República comparecerían ante el pleno. Cada

,*', LVI LtictSLATURA, CAMARA DE SE:NADORES, Lev Orqánica del Congreso Ceneral elc los Estaclos

Unidos Mcrlcattos. P. IStl
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sesrón duraría cuatro horas cofno mínimo y el funcionarlo no se quedaría

con la palabra, habría replica y contrarréplica t8s

Sobre lc anterior, es importante serialar que los coordinadores
legis lat ivos del  PRl,  Arturo Nuñez Jiménez; PRD, Porf i r io Muñoz Ledo;
pÁtr¡, Carlos Medina Piascencia; PVEM, Jorge Emilio González Martínez y

PT, Alejanclro González Yáñez ; acordaron modificar dicho formato de la

glosa para que el análisrs se hiciera de manera conjunta entre

funoonarios y legisladores, no como ocurría antes cuando las fracciones
legislativas debatían primero los temas del Informe y después, en otra
fecha, los diputados se reunían oon los servidores públicos.

El formato del análisis del Informe Presidencial será, entonces, el

siguiente: "en pteno, el secretario de Estads comenzará con una

exposición de 15 minutos. De inmediato cornenzará la sesiÓn de

preguntas y respuestas: bajo el esquema de una pregunta - una respuesta
- una réplica por diputarJo de cada una de las fracciones. Cada pregunta"y

cada respuesta no podrá exceder de diez minutos y la réplica de cinco." ''"

Además, los coordinadores de las fracciones legislativas del PRI,
pAN y PRD en el Senado de la República el día 3 de Septiembre de 1997,

cleterminaron modificar el aná!isis del Informe Presidencial y realizarlo de

manera independiente a la Cámara de Diputados. El acuerdo fue, que por
primera vez en la historia, los funcionarios comparecerían ante el pleno y

no ante comisiones.
"En el acuerdo se estableció que en primer lugar hará uso de la

palabra el secretario de despacho o servidor público responsable de la

materia respectiva, para que inmediatamente después los legisladores de

PRD, PAN y PRl, en ese orden, f i jen la posiciÓn de sus grupos

legislativos, hasta por siete minutos, y posteriormente habrá dos ronclas

de pregr.¡ntas y respuestas, con duración de cinco minutos para cada

interveñción, de la siguiente manera: primera ronda, PRD, PRI y PAN' y

en la segunda PRD, PAhl Y PRl.
al final de cada una de las rondas de preguntas y de fijaciÓn de

posiciones, el secretario de despacho correspondiente contestará los

lnterrogatorios planteados en cada una de ellas. Cada senador tendrá

derechó a réplica, hasta por máximo de tres,minutos, y el secretario de

despacho podrá contestar cada una de ellas."ttt
Hay que decir que los acuerdos tomados por los coordinadores de

las cinco fracciones legislativas de la Cámara de Diputados para la glosa

del Tercer Informe del Presidente Ernesto Zedil lo, muestran el interés por

el fortalecimiento de un diálogo amplio y respetuoso entre el Legislativo y

el Ejecutivo. Sin embargo, en la glosa del informe y las respectivas

'8t EL NRCIONAL, México, D. F., ;t de Septiernbrc dc 199?, Por Miguel Angcl Rat¡tircz. "Acuerdan

l,egisla¿ores un nuevo fonnato para analizar la glovr dcl Tercer lnfonttc", p. 5.
,'u'i,AJgttNADA, México, D. F., 4 de Se¡rriernbre de 1997, Por Oscar Camacho Guznrán, "[-os diputados

tcndrán la últ inra palabra". p. 3.
'.'- 

¡,,L.g¡lVE&5AL Mé.xrco, D t . 5 de Septrenrbrc dc 1997. Por Edgar lgnacio Ranlircz y E,rnesto
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compareeencias de los Secretar¡os de Estado, la asistencia de los
diputados fue baja, el análisis fue pobre, las preguntas fuercn generales y

el comportamiento fue reprobable (basta recordar el enfrentamiento a
golpes entre dos diputados durante la comparecencia clel Secretario de
Hacienda).

Sobre lo anterisr, cabe destacar las oLrservaciones que hace ei
otrora Senador panista Francisco José Paoli Bolio al respecto, expoRe:
"l-as comparecencias de seis secretarios y del procurador general de la
República establecieron una forma de glosar o analizar el Informe del
Presidente. Como nunca antes se analizaron los distintos puntos de vista
sobre el estado general que guarda la adrninistraciÓn pública del país. La
innovación consistió en la presencia de los principales responsables de

áreas fundamentales de la administracién en cuatro capítulos. política

interior, política econÓmica, polít¡ca social y política exterior.

Para el primer capítulo, se invitó a dos servidores públicos: el
secretario de Gobernacién y el procurador. Para el de polÍtica económica,
solamente el secretario de Hacienda. Para el de política social, a tres
secretarios: Desarrollo Social, Educación y Salud. Y finalmente, al
secretario de Retaciones Exteriores para el último capítulo previsto. Las
comparecencias se desenvolvieron con un patrén q.¡e tiene cierto
parecido con los procedimientos de un régimen parlamentario. Y esto no
sólo es un adelanto, sino Ltn correctivo al sistema presidencialista
desmesurado en el que hemos vivido.

El formato de las eomparecencias, en efecto, tiene rasgos
parlamentarios en dos sentidos muy rrarcados: primero el que los
diputados tuvieron siempre la últ ima palabra, y pudieron señalar cuando
las respuestas de los secretarios y del procurador les resultaran
insatisfactorias o evasivas. Pudieron los legisladores profundizar sus
posiciones crít icas en el desarrollo de réplica después de la intervención
del secretario. Segundo porque sr bien los secretarios no responden,
como lo hacen los ministros ante el Parlamento, se produjo no sÓlo una
crít ica, sino incluso una especie de censura. Este últ imo rasgo
parlamentario es sólo parcial, porque en los regímenes de esa naturaleza,
la censura heclra por la mayoría de los diputados trae como consecuencia
la renuncia del ministro censurado, Y en este caso no hay obligaciÓn de
los secretarios de renunciar. Sin embargo, no es difíci l  considerar que el
funcionario más crit icado, el de Gobernación, ha tenido un fuerte
debil i tamiento y existen fuertes rurnores de que será relevado de su
puesto. "lff i

Sobre el lnforme Presidencial, han habido algunos autores que
subrayan que "r't i  el Congreso de la Unión ni las Cámaras" están
facultados para aprobar dicho informe Perfecto ejentplo representa lo que
el tratadista mexicano José Francisco Ruíz Massieu, en su l ibro titulado.

' ** EL UNIVERSAL. México. D. t- . ,  l9 de Septienrbre dc 199?. Por l ;rancisco José Paoli  l lol io, "Avar)ce err

ll utcz-cla de rasgos políticos"' p. 6
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"El Parlamentg", expone: "A Ambas Cámaras por SeparadO toca analiZar el

Infornte, no al Congreso General, excepciÓn hecha del análisis preliminar

que requiera hacár el Presidente det propio Congreso general, para

contestar ,,er-l términos concisos y generales" dicho informe En

consecuencia, ni el Congreso General ni las Cámaras están facultados

para aprobar el informe fresidencial. Se trata de examinar el documento

del Ejecutivo para evaluar la marcha administrativa, y que cada cuerpo

canteral, sus integrantes y los grupg: parlarnentarios, expresan Su

parecer en el ámbito de control polít ico."'""
No cabe duda que este análisis del lnforme que hace el Congreso'

posteriormente, supone una gran oportunidad para que se realice un

verdadero diagnóstico sobre el curso que la Administracién PÚbiica

Federal lleve eventualmente. l'-.!o cbsianie, puede de nuevo pensarse que

esia etapa de análisis, en alguna medida puede perfeccionarse a través

de nuevos mecanismos que impliquen, por ejemplo, una mayor

intervención de los legisladores en la misma ceremonia de lectura,

preguntando al Presideñte algunas cuestio¡'les que le atañan a ambos y

ho, torno se ha hecho ver anteriormente, por medio de intervenciones

preliminares y de sesiones posteriores, en donde el Jefe del Ejecutivo

Federal no se encuentra Presente.

5.1 .4.4. Prohibiciones: Interpelar o formular preguntas al
Jefe del Ejecutivo Federal.

Ni la Constitución Política rje los Estados Unicios Mexicanos

(vigente), ni la Ley Orgánica ni el Reglamento del Congreso General,

iaJultan'a ninguno'C" lol integrantes de éste (ni siquiera a su presidente)

para interpelár o formular preguntas a! Jefe del Ejecutivo Federal en

ocasión de su visita y de la presentación del Informe. Respecto a este

apartado, José Francisco Ruíz Massieu, señala: "Las interpelaciones y la

formulación de preguntas al Jefe del Estado mexicano no se acomodan al

régimen presidenóial, pueste que son propias de los regímenes

pailamentarios. Más aún, las prácticas de^Móxico -las costumbres y usos-
no otorgan tampoco a los miembros del Congreso General la facultad de

formularlas.
Según el régimen presidencial, que perfi la la ConstituciÓn de

euerétaro, no seríá posible que los grupos parlamentarios celebraran un

acuerdo para que puclieran presentarse interpelaciones o preguntas al
presic1ente de la República, ni éste podría acceder a ello. Si lo hicieran

exagerando el argumento, se podría configurar un minigolpe de Estado

(haJerse de una fiacción del poder que corresponde a otro Órgano estatal

,*, RUiZ MASSIEU, José lirancrsco, Qp-eil. p qo
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o un miniautogolpe de Estado (transferir una parte del poder propio a otro
érgano) " 'm

Sobre las interpelaciones que frecuenternente se hacen al Informe
del Presidente de la República, el maestro Elisur Arteaga Nava apunta lo
siguiente:

' lnterrumpir al que habla. Es una institución propia de los sistemas parlamentarios
que se ha adoptado en las asambleas legislativas de los países con sistema
presidencialista. Por virlud de una interpelaciÓn, a la que el reglamento denomina
interrupción, un orador o alguien que hace uso de la palabra es suspendido
transitoriamenle en el uso de ella.

"La interrupción es procendente sólo en dos casos: cuando el interpelante intu'oque
una moción de orden o se trate de hacer una explicación pertinente (art. 104 del
reglamento para el gobierno interior).

"Para que se haga se requiere el permiso previo del presidente y del orador
interpelado; de no haber el consentimiento de ambos, aun cuando la interpelación sea
por alguna de las razones antes invocadas y que la hacen procedente, ella no pude
darse.

'Las interpelaciones por otra parte, únicamente pueden darse en sesiones en las
que exista deliberación o debate; no pueden darse en los casos de sesiones solemnes,
de apertura o clausura; en estos las sesiones tienen una agenda determinada por la
eonstitución o la ley; no es factible que el orden del dla relativo a ellas sea alterado con
adiciones.

'Salvo los casos previstos en los artículos 84 y 85 constitucionales, en que si se
delibera, pero ello es necesario con vista a suplir la falta del presidente de la república,
en lcis restantes casos en que el congreso de la unión actúa en cámara única, como son
apertura de sesiones y lectura del informe presidencial, protesta del presidente y
clausura de sesiones, no es factible que se delibere ni que se l legue a votaciÓn, por lo
mis¡no no proceden interpelar al presidente del congreso que declara abierto o cenado
un periodo, ni el presidente de la república cuando da lectura a su informe o rinda su
proiesta."et

El razonamiento anterior nos conduce a pensar que se l levan a cabo
algunos cambios a la sesión de presentación del lnforme Presidencial, en
el sentido de convertir a ésta, en una ceremonia que permita que los
partidos politicos fijen sus posiciones ante la presencia del Presidente de
la República, muy probablemente las interpelaciones a que se alude en
este punto se reducirán y por qué no pensarlo, desaparecerán de la
práctica parlamentaria, pues a pesar de no estar permitidas en la ley,
estas flan venido presentándose con mayor rigor en algunos Ce los
últ imos informes de gobierno.

Conro se puede ver, esta es una razón más para modificar el fcrmato
de la ceremonia de presentación del Informe Presiclencial, pues de no
hacerlo, seguramente seguiria ocurriendo estas anomalías en el
transcurso de ella.

Tales son los ejemplos del Vl Informe de! expresidente Miguel de la
Madrid Hurtado en 1988, y los dos primeros informes del también
expresidente Carlos Salinas de Gortari, en donde aparecieron las
interpelaciones de los legisladore: opositores, interrumpiendo
sucesivamente el desarrollo que estos nrandatarios hicieron de su lectura.

'"'!-trl-d, p 9l
r t '  AR'TEAGA NAVA Elrsur,gp-*et¡ .P - l t l -s
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"An' ies del  6 c le Jul io de 1988, verdadera explosiÓn plural ista,  sÓlo se
recuerdan unos cuantos infonnes en los que se rornpiÓ la rutina
protocolar ia que la Cc rst i tución y el  unipart id ismo vir tual  de la época,
imponían: ta l  vez sea el  caso de las ásperas contestaciones de los
diputados Prieto Laurens en 1922 y de Heminio Aliumada en 1944 a los
informes de Obregón y Avila Cam-acho, en el exabrupto de Aurelio
Manrique con el  Présidente Cal les." tez

A fin de poder cornprender de mejor manera el necesa,'io cambio de
formato de la sesión de presentación del lnforme Presidencial, a
continuación se citan algunas observaciones que algunos legisladores
han hecho con respecto a dicha problemática. A manera de ejemplo se
cita. una reflexión relevante acerca de un Nuevo Formato del Informe
Presidencial, planteado por el Senador prísta Amador Rodriguez Lozano;
expone: " Desde mi perspectiva, el Informe Presidencial debiera
converti¡ 'se en una oportunidad institucionalizada de proplciar el diálogo
público entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, creo que debe
darse al Informe, características tales que permitan a los legisladores de
los distintos partidos polí 'r icos formular una o varias preguntas al t i tular del
Ejecutivo una vez que éste haya terminado de leer el Informe, las cuales
serían respondidas en esa misma sesión, ya sea el propio presidente o
por alguno de sus Secretarios de Despacho.

La idea principal de una propuesta como la aquí planteada,
consistiría en sustitulr la estructura fundamental unilateral que hasta
ahora ha tenido el Informe, por un formato que propicie el diálogo público

en el cual exista la oportunidad de señalar errores e inconsistencia en los
argumentos del otro, pe_ro también de encontrar posibles coincidencias de
cara a la ciudadanía."te3

En seguida, analizaremos el l l l  lnforme de Gobierno del Presidente
Ernesto Zedil lo Ponce de LeÓn en 1997; desde un punto de vista
hemerográfico.

5.2. I I I  INFORME DEL PRESIDENTE ERNESTO ZEDILI.O
PONCE DE LEÓN EN 1997 :  UN ENFOQUIE

PERiODÍSICO

En 1995. con el Primer lnforme de Gobierno del Presidente Zedil lo;
se dan los primeros cambios en forma; "se cancelan los desfi les, las
mantas en el zócalo, el besamanos, los papelitos de colores y las vallas
de los acarreados. En los marcos de la justicia, conviene acreditar al

' '" P.tJiZ ¡lASSlEU. José Francisco. Qp.-!1t. p 9tt
,0, RODR| G UEZ LOZANO, funador, "LA P.efbr¡na del Estado y cl Congreso de la Uniótl: una t'lsiÓn desde

cl Sc¡rado sobrc cl Fortalcci¡niento del Podcr Lc¡lislativo en Mérico". en LVI LECiSLAI'URA, SENADO

Drr LA REPUBLICA. REVISTA DEL SENADQ_DEIA_ITEPUBLICA, Abril-Junio. r'oluttten 2. No 3.

fv{drtco.  I996. P 17.
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hacer del presidente este tránsito parcial pero promisorio para ate_mperar
las ceremonias imperiales y regresar a la austeridad republicana "'eo

En efecto, ya desde 1995 el Informe se redujo substancialmente, no
sólo por la crisis que obliga a ser más discreto, sino porque esas
ceremonias de más de tres horas de presidencialismo son poco dirigibles
para el país de fin cie milenio.

Respecto al l l  Informe Presidencial, es importante destacar las
observaciones que hace Alberto Aziz Nassif, expone: "El Segundo Informe
del presidente Zedil io, se refir ió básicanlente a tres temas: economía
seguridad y lusticia, y polít ica. Otra situación que ha cambiado, y en este
segundo Infornie se expresa con claridad, es el factor sorpresa.

A pesar de que los informes deban cuenta de lo realizado durante el
año en cuestión, casi siempre había un margsn de incertidumbre, una
expectativa de que se anunciara algo importante, algo digno de la
discrecional y omnipotente voluntad del poder presidencial. En esta
ocasión no hubo anuncios espectaculares, por el contrario, se dilo lo que
ya casi todo el país sabe: hut¡o referencias específicas y globales a la
polÍtica económica, marcos de referencia conocidos sobre la política
sclial y se mencionaron los avances en materia de reforma electoral."tes

Sin embargo, durante los dos primeros informes de Ernesto Zedil lo
las interpelaciones amainaron o se hicieron tan comunes, que pasaron a
formar parte de la picaresca polít ica.

A continuación, analizaremos el Tercer Informe Presidencial del
Doctor Ernesto Zedil lo Ponce de León; desde la perspectiva de la Prensa
Nacional.

5.2.1.  Pre l iminares.

El día 18 de Jul io de 1997 ,  sal ió publ icada en el  per iódico EL
UNIVERSAL, una noticia referente a una propuesta del coordinador de los
diputados electos perredistas: Porfir io Muñoz Ledo, en el sentido de
cambiar el fornrato del lnforme Presidencial; al respecto el periodista
Arturo Zarate Vite, señala: "En mangas de camisa, SabedOr de que en la
LVll Legislatura de la Cámara de Diputados su partido será la segunda
fuerza polÍtica. Porfirio Muñoz Ledo dijo que el formato del próximo
informe presiclencial se tendrá que resolver por consenso, como todas las
cosas que se hagan en lo sucesivo." ls

Por su parte, Francisco Cárdenas Cruz, dice: "El perredista, autor cje
aquella frase de que el 1o de septiembre fue convertido, al cabo de los

' "  PROCESO, México, D F., 7 dc Sc¡lt ienrtrrc dc 1997, No. 1088, por Carlos Monsiváis, "Dc cui lndo los

siurbolos 1'a delan vcr el bosquc", p 6
tnt 

¡L¡_QBNALA, Móxico, D. Ir . 3 de Sc¡>ricnltrrc de 199(r. Alberto Az-iz Nassif, "Scgundo [¡tfonnc. tres

tcnlas", p I  I
' " 'nL-UNtY_EnS^1. l8 dc Jul io de 1997. ¡ lor Artrrro Zarate Vite, "Crrnbirr cl  fonuato dcl lr t forrt t t : .  pir lc

Muñoe l-cdti",  ¡rr i t t teta sección. p , i
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sexenios, er l  "el  Día del  Presidente",  di¡o que el  " lnforrne tuvo sL, l

mornento" y que el t i tular del Ejecutivo Ernesto Zedil lo, tendrá que

sujetarse al "formato parlamentArio" por que "eStO vA a Cambiar
totalmente" ya que el PRt no manda aquí y varnos a discutir cómo será el
informe."1s7

Con respecto a lo anterior, Oscar Camacho Gulzmán, en su artículo
titulado "Posibles cambios Legislativos al Formato del Informe
Presidencial", señala: "Entre las fi las perredistas, mientras tanto, empieza
a promoverse la posibilidad de un acuerdo para modificar el formato del
Informe presidencial, a f in de que sc realice como un "informe de dálogo",
Dos son las variantes. una sugiere que el Presidente esté presente en el

salón de sesiones a fin de escuchar las posiciones de las fracciones:
posteriormente daría lectura al texto para terminar con le respuesta, que
en esta ocasión correría a cargo de un diputado de oposición, entre
quienes comienza a manejarse el nombre de Porfirio Muñoz Ledo.

La segunda considera que el primer mandatario entregue el Informe
ya sea personalmente o que lo envíe, y se presente en (tna sesiÓn
posterior a dialogar con los legisladores sobre el contenido del mismo. En
ambos casos no habría interpelaciones."'*

Cabe observar, que los coordinadores del PRD, Porfirio Muñoz
Ledo, y del PT, Gonzalo Yáñez, se habían reunido el 30 de Julio del
mismo año; acordando impulsar modificaciones al formato de Informe
Presidencial; a f in de que éste, se convierta en un formato "en el que
pueda escucharse a los representantes de los poderes Ejecutivo y

Legislativo. " ts

La propuesta del PT, consistía en que el "presidente Ernesto Zedillo
estuviera presente en el salón de sesiones cuando los coordinadores
parlamentarios leyeran sus respectivos mensajes políticos el primero de
Septiembre." Como se observa, era una propuesta muy parecida a la del
PRD

Sin embargo, esto ocasionaría el descontento del coordinador del
PRl, ArturO Nuñez, el cual rnanifestó en ese momento: "que no habrá

cambio alguno al formato y que se apegará "ostrictarnente" a lo que marca
la ley, es decir, que los coordinadores lean sus posturas antes de que
llegue el Presidente, que éste lea su qgrsaje posterior y que un
legislador responda al Informe Presidencial."2m

Por su parte, el petista Gonzalo Yáñez indicó "que si Nuñez busca
que se cumpla con la ley, debe recordar que por encima de cualquier
ordenamiento juridico secundario está la Constitución y en ésta se indica
con toda claridad que el Presidente entregará su Informe por escrito y

'o'E!.-UNI_VE&SAL, l8 de Julio de 1997, Francisco Cárdenas. "Punto Político", p 14.
,* LÁ ¡OnNAnA, México D. F.. l8 de Julro de 199?. por Oscar Camacho Gusmán, "Posibles cambios

legislativos at For¡nato del Inforrne Presidencial", p 12.
'd L¿_I_O3N/¡DA, México D F.. lu de Ag,osto cle 1997. por Orcar Canucho Guztnált, "Jaleo enlre nuevos

diputados por el control de las cotlt isloncs". p 3
: , r ,  Ib id
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nada más Es declr ,  s i  Nuñez quiere apego a la ley,  entonces no hatrrá
lectura; de otra manera, tendrá que aceptar un acuerdo polít ico que
permita al  mandatar io leer su mensaje y al  mismo t iempo escuchar a los
coordinadores parlamentarios. No le queda otra."20t

El 7 de Agosto, ios prístas se manifestaron dispuestos a negociar
con sus contrincantes de partido, con el f in de evitar interpelaciones al
Presidente Zedil lo, el día'to de Septiembi"e, por tal razón, "advirt iercn que
si no logran acuerdos satisfactorios, podrían consensar que el Jefe del
Ejecutivo únicamente entregue el informe escrito y acabar con la
tradicionaI ceremon¡a. " 'o'

Por otra parte, el Obispo emérito de Papantla, Genaro Alamilla
Arteaga, hi¿o algunas declaraciones el dia 10 de Agosto, al periódico el
OVACIONES, éste dijo: "Los obispos del país esperan que el l l l  Informe
de Gobierno del Presidente Zedil lo, muestre al México de carne y hueso
con sus luces y sornbras, no al de las cifras económ¡cas rnaquilladas y la
bonanza e-ngañosa, pues bastaría con salil' a la calle para comprobar la
realidad."2o3

El 19 de Agosto de 1997 /unos doce días antes del l l l  Informe
Presidencial de Ernesto Zedil lo), se publica en el periódico "La Jornada",
algunas declaraciones del Exdiputado Federal Marco Rascón, dirigidas en
forma especial para Abraham Nuncio; Rascón expone: "Este primero de
septiembre, el doctor Zedillo y yo nos varnos a extrañar. Podríamos
recordar, momento a momento, los dos informes anteriores, lo que pensó
é1, lo que pensé yo; lo que quiso decir y lo que quise decir. A él le dijeron
"Señor Presidente, si alguien le grÍta, continúe y como su anterior, ni los
vea ni los oiga, porque usted le está hablando a la Cámara... de
televisión, y no a esa asamblea incivi l izada. "A mi me dijeron: "No vayas a
hacer nada", "el momento es muy delicado", "vete a Roma, nactie te va a
extrañad' ,  lo que quieras.. ." .¿Todo para qué? El Presidente l legaba con
su mayoría arrolladora, sus invitados, los ofieiales de la cúpula del
Ejército, la lglesia, los empresarios, todo el poder de México. En nuestra
legislatura sólo cuando iba el Mandatario se abrían las galerías; gracias a
Roque y al PRI permanecieron cerradas pere los ciudadanos. En torno a
San Lázaro se tevantaron murallas, reglamentos especiales, acuerdos
parlamentarios para correr a los ciudadanos "y dejar trabajar bien a los
diputados", hasta que prácticamente ya no íba nadie a San Lázaro, por
eso en varias partes del país muchos apostaron más a las armas que a
las instituciones. ¿A que temer tanto el primero de septiembre?, si el
Presidente l lega controlando las Cámaras de televisión (transrnisión
diferida cinco minutos para reforrnar y censurar imágenes), la mayoría de

to' Lqc. Ct!.
20r 

QVbCIO-NES, Mérico D. F., 8 dc Agosto ctc 1997. ¡ror lv{rguel Anguiano "Se negocia con la oposición
para evitar interpelaciones". p l .
t"'OV:\qg_NE-$. lv{éxico. D F.. I I dc r\gosto clc 1997, por Cuadalu¡rc Vallelo lvlor¿¡, "Esperan los prelados
un infonne sin cifras rrtaqui lktdas 1 bouanzls cngañosirs". ¡1. I
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las fotografías y a los reporleros de la fuente, los alnlgos de la

Presidencia, que contribuyen haciendo la crÓnica protectora. ¿A quién le

sirve el monólogo presidencial y la falta de diálogo entr'e los poderes el
primero de septiembre? ¿O es, como dicen algunos empresarios, una

discusión ociosa porque ellos l"lunca discuten con sus obreros? Por varias
causas creo que tengo derecho a dar varios consejos al Doctor Zedil lo y a

los nuevos diputados.
para no caer en nostalgias por falta de estridencias le aconsejo de

buena fe le diga a Nuñez que lo mejor es cambiar el formato, pero no lo

deje que ceda, me¡or hágalo usted, le conviene antes que se le pase más

et iiempo y que quede a la mitad del río, sin saber nadar hacia adelante o

regresar de nuevo a la orilla que dice protegerlo, pero que debilita y

orln"r" la equidad entre poderes. El formato imperial ya no le s¡rve, pues

para mí los insultos se convirtieron en aplausos, y para usted' los

aplausos proven¡entes de la subordinación, de la falta de equidad entre

los poderes de la Nación, se han convertido hoy^pn grave señalamiento al

no querer acatar la demanda de más cambios."*
Sin embargo, será hasta un día antes del Informe Presidencial (31

de Agosto) que tas fracciones legislativas del PRl, PAN, PRD, PT y
pVEfü, qre oiicialicen los acuerdos para realizar la sesión del Congreso

General, sin cambios en el formato del Informe de Gobierno.

S.Z.Z. l l l  Informe del Presidente Ernesto Zedilio en 1997.

El Lunes primero de Septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de LeÓn

acudié, por tercera ocasión con la investidura de Presidente de la

Repúbiica, al Congreso General. El contenido del mensaje en el que el

presidente ZecJillo deiineó lo que él llamó los retos de la NaciÓn, el

ambiente de absoluto respeto que privó en el cada vez más plural recinto

parlarner rtario y la sobria respuesta por parte del diputado prerredista
porfirio Muñoz Ledo, fueron el inicio de lo que el titular del Poder

Ejecutivo ofrecio a los mexicanos cuando tomó posesión del cargo, aquel

de i o de Diciembre de 1gg4: llegar a una plena normel¡dad democrátice-
El prolongadísirno aplauso que se escucho al final de la cei'emonia por

todos los presentes puestos de pie, fue algo asi corno un saludo a este

nueva etapa de la viOa democrática del país, expresado en las urnas el

pasado 5 de Jul io.
Sobre lo anterior, cabe destacar algunas opiniones que se vertieron

sobre el ¡ l l  Informe Presidencial; en especial de un periodo oficial: EL

NACIONAL y de otro controvertido: LA JORNADA
para EL NACIONAL, en su columna editorial, "el l l l  lnforme de

Gobierno del presidente Ernesto Zedil lo pasará a la historia como un acto

republicano y democrático frente al Congreso más plural jamás habido,

r,u'-L=4le&N-AD4, Móxico, D F., l9 de Ágosto cle 199?, por Marco Rascón, "Pri¡nero de Scptiertrbre", p 7
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conformado a partir de ¡ruevos equil ibrios erltre las fuerzas polít icas que
lo integran. Así,  e l  informe dio cumpl i rniento al  mismo t ientpo a un
manrlato consiitucional y al mandato de la ciudadanía expresado en las
urnas el  pasado 6 de Jul io,  cuando el  pais v iv ió una jornada en la que el
pueblo expresó con gran fuerza su voluntad democrática, al t iempo que
refrendó el pluralismo de esta soeiedad de fin de siglo.

La inauguración del primer periodo de sesiones de la LVll
Legislatura establece una nueva relación de respeto mutuo entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo. Las intervenciones de los que
antecedieron el informe presidencial, dejaron testimonio de la voluntad de
todas las fracciones legislativas de construir en el ejercicio de la política,
el diálogo y la tolerancia, entendimientos que permitan dar respuesta a los
desafíoé que enfrenta México.'26

Para el perioCista Francisco Reinoso del NACIONAL "No hubo
camb¡o en el formato, y sin embargo el Tercer Informe fue diferente.

Quienes tuvieron la suerte de estar en este evento histórico
coincicJieron en que se caracterizó, fundamentalmente, por la objetividad,
cfaridad sinceridad y a la vez, contundencia con la que el presidente
Ernesto Zedillo se dirigió a los mexicanos.

El respeto que prevaleció durante la ceremonia fue otro sello
distintivo. Legisladores de los cinco partidos polÍticos, funcionarios del
Gobierno Federal e invitados escucharon con gran atenclÓn al Jefe del
Ejecutivo. Y también al Presidente del Congreso cuando dio respuesta.
No hubo pancartas, intentos de interrupciones o gritos anÓnimos, más
aún, durante los 105 minutos que duró la ceremonia, nadie se levantó de
sus asientos.

Y este Tercer Informe Presidencial fue distinto también porque se
efectuó con estrictc apego a la normatividad, no sólo en el horario, sino
en todos sus üspectos. Uno evidente fue la colocación de los secretarios
de Estado: en la primera fila de las curules y no, como era tradición, en
los costados de la Tribuna.

Fue diferente por su austeridad. No hubo, entre otras cosas,
movilizacién de grande$ contingentes de seguridad, R0 se cerró el tránsito
vehicular en las calles aledañas al Palacio Legislativo ni se ext¡emaron
hasta la exageración las medidas preventivas del recinto.

El Tercer Informe de Gobierno del Presidente Zedillo rompió r,nn
muchos esquemas tradicionales. Y hubo coincidencia entre los asistentes
en que fue "espléndido". El mismo Jefe del Ejecutivo no ocultó su
satisfacción. Y por ello aplaudió durante casi dos minutos, al igual que la
concurrencia, cuando concluyó el evento con la interpretación del Himno
Nacional. Los cambios substanciales en el esti lo de la tercera

zt 's EL NACIONAI,, México, D. F., 2 de Septicmbre de 1997, por Ea' ional, " l l l  Infbrrne , histórico ¡-; to

rcpublrcano", p. 2.



98

comparecenciazffi ante el Congreso de la Unión fueron lrechos por el
presidente Zedi l lo.  Su discurso fue, como el  mismo lo cal i f icÓ, una

recapitulación del trabajo realizado por todos los rnexicanos y un

recCInocinliento de los retos que se tienen pOr delarlte:"207
para hléctor Manuel Ezeta, "La presentaciÓn del tercer Informe del

presidente Zedil lo, por primera vez ante una Cámara de Diputados con

mayoría opositora y oon la respuesta a cargo de un expresidente del PRI

y del pRD, nos habla de los tiempos inéditos que la República. El nuevo

escenario forzosamente nos obliga a reflexionar sobre las bases

diferentes en que se apoya la gobernabil idad del país, en horas de la

transición dernocrática. "2ffi

En el periódico LA JORNADA, se desprenden las siguientes

opiniones:
para Miguel Angel Rivera: "Anoche todo fue distinto. La ceremonia

clel Informe presidencial el tercero de Ernesto Zedillo retomó su eondición

republicana. El primer mandatario no fue vituperado, pero tampoco

entronizado.
Oesaparecieron los grandes contingentes de "acarreados", se redujo

al mínirno el equipo de seguridad en torno a I Jefe dei Ejecutivo Federal y

los ciudadanos comunes, f lo invitados al Palacio Legislativo de San

Lázaro, pudieron circular libremente por las calles aledañas.
Encabezado por primera vez en muchos años por un miembro de la

oposición, el exprísta y ahora perredista Porfirio Muñoz Ledo, el Congreso

de la Unión reasumó el gobierno de su casa, que cada año le era cedido

al Estado Mayor Presidencial ,  en aras de ofrecer 'seguridad" al

mandatario visitante.
Como urr gesto simbólico, pero muy significativo, p<>r primera vez en

décadas el Jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto

Miranda, ho estuvo anoche a espaldas del presidente Zedil lo, ni su

secretario particular Liébano Sáenz pudo circular l ibremente por el

recinto. Apenas apareció fugazmente para entregarle el texto de su

mensaje y, en seguida, como en el teatro, hizo mutis." '*
para Luis Hórnández Navarro, uel Presidente de la República l le€Ó a

rendir su Informe sin ánimo y sin fuerza. En lugar de presentarle al país

:,,o para Susa¡ra Thalía pedroz;r de la Llave, "el Infornre anual que rindc el Presidente dc la República onte el

Co.grcso dc la Unión cs co¡rsiderado por nosotros ta¡nbién como una cornparccertcia, es decir, un acto dc

contiol. ),a quc. primero, al sistcnra politico mexice:ro no sólo lo confornlan las norfnas y refonnas

constitucionalcs. slno rambién la costunrbre; segundo, a través de este acto se ponen en conlacto el gobierno,

la insritución rcprcsentariva y la ciudadanía. y tcrcero, porque la regulaciÓn señala que el Informe scrá

a.ali¿.ado por l¿s Cámaras del Congreso en sesiones subsecuentcs", en EL CONIBQI" DE GOBIERNO,

fUNg¡gñ nEffqDE&lLcJSLATIvo, México, INAP, 1996, pp' 23e-244'
i r f f i i . " 'ÚF ' ,2deSept ie rnbrede l99?,porFran: :scoReinoso, . .S incambios ,pcroc l

Terccr Infortne lle diferente; se irnpuso el respeto", p' I l'
ti'i 

El_-_¡,¿gleN_A],, México D. F., 2 de Scptiernbre de 1997, por Héctor Manuel Ezeta, "La gobernabilidad

clc la t ra¡ ts ictó1t" .  P.  l3
ti 

| '¡U,NADA, Mérico D t . 2 de Septie rnbrc de 1997, por Miguel Arrgel Rivera, "Clasc Polít ica", p 4



9(-)

un balance real de su siiuacién, de sus retos y dif icultacJes (como pareciÓ
que haría cuando se ref i r ió a la inseguridad públ ica),  y proponer una
agenda de reformas y acciones para construir un nuevo México, el Jefe
del Ejecutivo decidió asumir el papel de gerente o contador de una
empresa que, amparado por la magia de las gráficas y las cifras, quiere
mostr.ar el ascenso en las Ventas, el éxito de la estrategia de
mercadotecnia. ""o

Para Marccs Rascón, "No fue momento de ponerse máscaras, sino
de quitárselas. Si hace un año un diputado compartió los abucheos que le
correspondían al Presidente por su mensaje amenazante, el día de ayer
Porfir io Muñoz Ledo le arrebató los aplausos del Congreso y del país al
mandatario, en un acto que se consideraba de reafirmación del poder
absoluto del Presidente. El voto del 6 de Julio nos hizo a todos los
mexicanos testigos de este momento imperfecto aún, pero determinante
en el futuro de México.

El presidente Zedillo se equivocó nuevamente en el tono y la fuerza
del mensaje, al no valorar que no sólo el Congreso, sino la sociedad
mexicana había cambiado, y que por ello su tarea no era defender la
persistencia de la política neoliberal, sino integrar al país reconociendo
que el sentido del voto del 6 de julio no sólo fue un cambio de hombres,
sino también de rumbo.

El Informe Presidencial hace aiios estaba agotado en su pasada
forma en la medida de que la extensiva convocatoria a ser visto y
escuchacio r¡o correspondía a !o que se decía de interés para la mayoría
de los mexicanos. El Presidente se fue convirt iendo en su propia víctima
al tener para sí y su partido la exclusividad de la voz y de los argumentos
contra las crít icas. El doctor Zedil lo ayer navegÓ por las mismas palabras,
los mismos argumentos, la misrna estructura discursiva que Muñoz Ledo
caracterizó como obcecacién e inflexibilidad ante otros llamados y
crít icas."2t1

En el semanario de Información y Análisis: PROCESO, la opinión
más relevante respecto al Informe Presidencial es la de Juan José
l l inojosa, expotre: "Fl Inforrne que el pres¡dente de la República leyó
frente al Congreso dio evidencia de los grandes cambios que para el bien
de México y de los mexicanos se han dado en los últ imos años. Las
formas son distintas. Se iniciaron desde el primer informe del presidente
Zedil lo: se eliminaron los recorridos triunfales, los papelitos de colores,
las mantas gigantescas, las vallas sustentadas en el acarreo denigrante y
ofensivo, las zalamerías del  besamanos.

Hoy se ariadieron nuevos datos. desaparecieron los cadetes con sus
unifornres de gala, la presencia del Jefe del Estado Mayor, las comisiones
de cortesía se reducen a los mínimos que establece el protocolo y exige

?r0 LA JORNAD{, México, D. F., 2 dc Scptiernbre de 1997, por Luis Hernández Navarro "Dc Victirnas a
victirnarios", p. 10.
t" 

L.ArcBN4DA. . .2. dc Scpricrnbre de 1997. por Marco ldascón "La respuesla -v cl Inforr¡re", p l-5
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el respeto entre poderes iguales; se l iquidaron los aplausos zalameros

que tJaban penoso testimonio de subordinación irrestricta del Poder

Legislativo al t i tular del poder Ejecutivo; se suspendió la entrevista en Los

pinos reservada a Televisa con el presidente y su familia que subrayaba,

en chorros empalagosos cje leche y miel, la contribuciÓn repugnante por

dulzona de tés rñedios al culto sin medida a la personalidad del

presidente emPerador' 
"2t 2

por últimrr, lo, 10 cambios sustantivos que se registraron con. motivo

del l l l  Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedil lo Ponce de LeÓn

con respecto al del año pasads, son los siguientes: .e 
a la

1) La cita para que el Presidente de México leyera su fll€flsoJt

Nación fue a las 20 horas y no a las 11 horas, como había sido

usual en las últ imas décadas;
2) Los prineipales integrantes del Gabinete, gobernadores y

páisonajes de la polít ica nacional l legaron a tiempo (17:00 horas)

para escuchar los discursos de los cinco coordinadores de las

fracciones partidistas representadas en la Cámara de Diputados'

3) No hubo invitaCión para muchos representantes de los sectores

representativos de la sociedad, así como de los jerarcas de las

igiesias y los empresarios, ni tampoco para el cuerpo diplomático,

*ri??"0:":,n'.'jiil,.::1.iJjl"':Hffi ff H:i'r"#::ohubova,,ade
cadetes del H. Cr:legio Militar, ni mucho menos escolta portando

la Bandera Nacionai 1a la que el Presidente saludaba a su paso

antes de entrar al recinto), ni banda mil itar (sino civi l) para que

ejecutara el Himno Nacional;
Sl É¡ general Roberto Miranda, Jefe del Estado Mayor Presidencial,

no!u colocó detrás del Presidente de México, como era usual;

6) Hu'oc un discreto operativo de seguridad gn las inmediaciones del

palacio de San Lázaro y el control al interior del recinto legislativo

reiayó en el cuerpo Oe 
-seguridad 

de la Cámara de Diputados;

7) Un diputado oe ia oposición, el perredista Porfirio Muñoz Ledo,

contestó el l l l  Informe de Gobierno;
8 ) L a s e ñ o r a N i l d a P a t r i c i a V e | a s c o d e Z e d i | | o , e s p o s a d e |

presidente no estuvo presente en el l l l  lnforme Presidencial, ni

ninguno de los miembros de su familia;
g¡ No=hubo interpelaciones y sí en cambio dos suspenciones del

discurso por aplausos, tampoco mantas ni máscaras' Fue un acto

de absoluto respeto al Jefe del Ejecutivo' y

10) No se interrumpió la programación habitual de todos los canales

de televrsién para transmitir el mensaje presidencia!'2t '

_ é
,', pRocEso. México, D. F. ? de septielnbre de 1997. por Juan José Hinojosa "Tercer lnfornte", p' 34'

r,, EL NncloNAL, Mérico, D. F.. 2 dc Septie¡nbre de igqr, GonzálezPé,rez, Robcrto, "l-er¡te Político", p'

t 2
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A fin de poder comprender de mejor forma el cesario cambici ciel
formato de la sesión de presentación del Informe Presidencial. A
continuación, se citarán algunos ejemplos de países de Europa y América,
en donde este intercambio de impresiones se ha frecho patente y ha dado
frutos considerables.

5.3. EL IT.{FORME PRESIDENCIAL DESDE UNA
PERSPECTIVA DEL DERECHO COMPAMDO

En los Estados Unidos de Norteamérica, cada año el Presidente
presenta ante el Congreso, un informe sobre ei estado de su
administrac¡ón (artículo ll, seccién 3, Constitucién de iTBl), el cual es
objeto de un riguroso examen por parte de los legisfadores que integran el
Senado y al Congreso de representantes.

'Un ejemplo posterior y significativo -dice Giuseppe de Verdottini- lo
da el debate que sigue a la presentación del informe sobre la gestión
anual por parte del Consejo Federal Suizo ante las Cámaras (artículo 102,
16 Constitución de 1874). Este informe, que describe, detalladamente, no
sólo la politica seguida por el Consejo, sino, adernás, la actividad de cada
departamento lo publica y difunde la cancillería. Sucesivamente, lo
examina una comisión idónea en cada cámara y finalmente se discute en
sesión pública. Tales discusiones duran varios días y representan. el
momento más signif icativo de la activiCad de control de las Cámaras."2la

En los países con gobiernos parlamentarios, este cotejo anual, no es
necesario, porque el parla¡nento dispone por lo general de otros medios
de verificación en relación a la actividad gubernamental del Ejecutivo,
tales como la propia presencia del primer ministro o jefe de gobierno
respectivo a las sesiones legislativas en forma il imitada para que proceda

a dar informe sobre la situación polit ica que se viva en ese momento.
"No obstante -hace énfasis Vegottini- no faltan casos en que tal

obligación está prevista por la Constitución cumpliéndose así una función
precisa en el ámbito del sistema. En Finlandia, por ejemplo, cada año está
obligado el gobierno a presentar a la Dieta un informe sobre las iniciativas
adoptaclas; este informe permite, sobre todo, un control sobre las
administraciones públicas. Lo mismo sucede en algunas monarquías
(Gran Bretaña, Luxemburgo, Países Bajos) mediante el "discurso de la
Corona", al que generalmente sigue una votación sobre la orientaciÓn
manifestada."215

"Por lo general -f inaliza Vergottini- existe un principio difuso a cuyo
tenor, por un lado, el gobierno, presente en las cámaras mediante sus
miembros, puede hacer declaraciones y comunicaciones, y por otros, el

2r, VERQOTflNI, Giuseopc dc. DERECHO CO-NST[UQ]p_NA].!B-MP&-DA. Madnd, España,

Espasa-Calpe, 1985, P. 399
'' '  Lbt,l. p. 4oo.
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parlamento puede pretender la presencia de los representantes del
gobierno (Const i tución belga de 1831, art ículo 83,20 y 3u.;  Const i tución
i tal iana de 1948, art ículo 64,4o, japonesa de 1946, art iculo 63; Ley
fundamental alemana de 1949, artÍculo 43; Constitucién francesa de
1958, artículo 31; sueca de 1975, artíeulo 4, del cap. lV; española de
1 978, artículo 1 10). Las mismas normas constitucionales y los
reglamentos parlamentarios establecen que las eomparecencias de los
ministros pueden ciarse también en las comisiones para aportar
aclaraciones respecto a las grientaciones gubernamenta!es."216

En cuanto al caso de algunos paÍses latinoamericanos, €fr la
República de Colombia, por ejemplo, en relación con el Congreso: "Abrir y
cerrar las sesiones ordinarias del Congreso y presentar al Congreso, al
principio de cada legislatura, un mensaje sobre los actos de la
administración (Artíeulo 118, punto 1o y 30, artfculo 189, punto 12).Al
Congreso Uruguayo, le corresponde recibir del Presidente de la
República un informe sobre la situación general del país, su
administración y planes de gobierno (Art. 202 punto 15, en relación con el
238 punto B).

Como se observa, además de guardar una gran similitud con el
modelo mexicano, existe poca informacién respecto al caso
latinoamericanoztT; sin embargo, el ¡"nodelo Argentino presenta algunas
consideraciones que son de tomarse en cuenta para nuestro caso. A
continuación se analizarán de manera breve y genérica.

Es en 1944, cuando se dan en éste una serie de reformas
constitucionales con respecto a la actividad del Poder Ejeeuiivo árg€r-riino.
Se crea la figura del "Jefe de Gabinete", el cual comparte funciones
ejecutivas con el Presidente de la República y con el gabinete mismo; en
consecuencia el Presidente pierde la Jefatura de la Administración
General del país y la Jefatura de la Capital Federal.

Sin emtrargo, al Jefe del Gabinete lo designa el Presidente de la
República y este puede removerlo a su discrecién como a los demás
ministros.

Sobre !o anterior, es importante destacar las observaeiones que
hace Raúl González Schmall acerca ue e$ta nueva institución de
gobierno:

"Sería muy conveniente en vista de la Reforma Folft ica del Estado Mexicano tener
muy presente y estudiar debidamente esta nueva figura del Derecho Constitucional
Argentino, que al parecer es una fórmula adecuada para resolver el complejo problema
de la Administración Pública en nuestros sistemas presldeneiales, que tanto abruma y
sobrecarga el peso del ejercicio de la función Presidencial. Por supuesto, anics de
pronunciarse sobre la conveniencia o no de incorporar a nuestro régimen Constitucional,
convendría lener un informe detallado de los resultados obtenidos durante este corto

t'n I&-ei.Lt't Respecto al caso latinoamericano, cxiste un pequefro estudio en )O,M l.cgislatura cirt Congreso Ce la
Un¡ón. Derechos del Pueblo Mexica¡ro México a través de sus Constitucioncs. Tomo VL Astec:Centes y
Evolución de los Articulos 54 a 75 Co¡rsti lucionales, México 1967; pero no está actualiz¿do.
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lapso ei l  que ha venic io operando práct icamente en el  Sistema Const i tucional
Argent ino."2rB

Es así, como el Jefe de Gabinete elabora los informes de gobierno y
concede explicaciones verbales que cualquiera de las Cémaras solicite al
Ejecutivo (inciso 1 1 del 100): "esto signif ica que el Éjecutivo puede ser
interpelado en la persona del Jefe de Gabinete. Así, como ni este inciso,
ni el noveno establecen que el Jefe del Gabinete pueda rendir informes
por escrito, ello no será posible salvo decisión expresa de cada
Cámara."2te

No obstante, esta nueva institución argentina contribuye para que
exista una más constante comunicacién entre el Pode¡' Ejecutivo y el
Legislativo de ese país sobre las distintas medidas que deberán tomarse
en caso de presentarse algún problema de índole polÍtica, económ¡ca,
social y cultural.

5.4. PROPUESTA

Si bien es cierto que la tradición republicana del Informe en el que el
Presidente de la República manifiesta al Congreso de la Unión, el estado
general que guarda la Administreción Pública del país, es un acto político
de relevancia para toda ia NaciÓn, también lo es que atento a las
necesidades actuales de transparencia, legit imidad polít ica y publicidad
de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, éste necesita de un
planteamiento constitucional que le confiera nuevas características en su
presentación, de cara a los nuevos escenarios de relación política entre
aquellos dos órganos constitucionales.

De conformidad a las nuevas características de presentación del
Informe Presidencial que se plantean, y tenida consideración de las
crecientes exigencias de legit imidad pollt ica de los actos presidenciales,
el informe de marras puede resultar un instrumento constitucional que
refleje el juego político -democrático- sin desnaturalizar la intenciÓn del
constituyente, a través de la participación republicana, pluralista Y
dernocrática, de los miembros del Congreso de la UniÓn, en dicho acto
presidencial.

5.4.1. Modificación del Formato de la Ceremonia de
Presentacién dei inforrne de Gobier"no.

Al efecto, se proponen dos alternativas para llevar a cabo esta idea:
A) Que cada portavoz de cada grupo pariamentario constituido en el

Congreso, plantee, inmediatamente después de la presentación

t '* SOBERANES. José Luis. c( al, ¡'cl Instituto de Investigaciones Jurídicas. LA.IIEEORNíA DE!

EEI D,)Q, pp. 367-368.
t't Ibid, p. 3oo.
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del Informe, la posición respectiva de su grupo, por un máximo de

5 minutos, sin poder prolongar dicho tiempo, sin derecho a

réplica, y bajo el control del Presidente de la Cámara, quien

tomará ei t iutpn de exposición, concediendo y negando el uso de

la palabra, conforme a las adiciones que al Reglamento Interior de

la Cámara le sobrevengan en su oportunidad'
B) Que para la contestación del Informe Presidencial, se cree

oportunamente una comisiÓn Plural del congreso de la urrién,

que refleje proporcionalmente, en srden a su importancia

numérica en el seno de cada Cámara, a cacia uno de los partidos

que lo integran, a efecto de elaborar conjuntamente el documento

base de dicha contestación, en donde se planteará claramente la

posición del Congreso ante et ejercicio presidencial de que se da

cuenta.
En la p¡imera alternativa propuesta, el Presidente de la República

podrácontel f f iunoauno|osp|anteamientoSpronunciados
o contestar de manera general a los mismos, en un tiempo prudente para

exponer las argumentaciones relativas.
En la seounda alternativa propuesta, el Presidente de la República

sólo escucharía la tectura de la contestación, tal y como se verifica en el

formato actual del Informe.

5.4.1. 1 . Modificaciones Legales.

El texto propuesto se agregaría como segundo párrafo del Articulo

6g constitucional,rro rin perjuicio de las adiciones que se harían al propio

Reglamento del Congreso, para quedar como sigue:

1) En cuanto a la Primera ProPuesta:
,,Él representante elegido de cada grupo parlamentario, podrá fijar la

posición de su grupo respecto del Informe Presidencial presentado,

contando con un máximo de tiempo improrrogable de 5 minutos, sin

derecho a réplica, y ajustándose a las normas que el reglamento

interno establece al efecto y a las de la cortesía parlamentaria."

2) En cuanto a la Segunda ProPuesta:
,'para los efectos de la contestación del Informe Presidencial, el

Congreso cle la Unión constituirá con oportunidad, una comisión

pturát que refleje proporcionalmente los grupos que la integran, cuyo

cometido será la elaboración de un documento base en donde se

exprese la posición general del congreso respecto del Informe

presentado,"

;:,,81 artícl¡lo fi9 constitucional ha sido rcfor¡naclo en dos ocltsiones: et 24 de Noviet¡tbre de 1923 y el 7 de

Abr i l  dc  1986
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CONCLUSIONES

Primera: Es necesario estabtecer un sistema polít ico

verdaderarnente democrático que se sustente en una arquitectura

constitucional, la cual permita a cada uno de los Órganos del gobierno,

ejercer plenamente las funciones y atribuciones que el pueblo' en su

ejercicio soberano, le ha dado a través del Poder Constituyente

Permanente.
De esta forma, la soberanía popular se ejercería por medio de un

sistema de gobierno en er que cada, nodgr constituido corabore con los

otros en el alcance de los fines del Estado, pero que a la vez sirva de

contrapeso para evitar los excesos de un poder sin límites'

Este ha sido el objetivo básico de nuestro sistema constitucional, ya

que desde el año de igll , se estableció un mecanismo de división de

funciones y colaboración de poderes'
Sin embargo, las transformaciones económicas y sus consecuenclas

sociales, obligan a buscar nuevos diseños institucionales que pgfmitan

fortalecer nuestra vida democrática, al adoptar las instituciones políticas a

las realidades sociales.
A d e m á s , h e m o s d e r e c o n o c e r q u e | a é p o c a d e | p r e s i d e n c i a | i s m o

omnipresente ha quedado atrás. Éste se justificÓ en los momentos en que

Se necesitaba guiár e integrar todos los esfuerzos nacionales, erl aras de

la construcción de las bases del Estado Mexicano posrevolucionario. sin

embargo, la realidad actual es muy distinta'

La pluralidad se ha convertirJo en una constante de la actuación

política, l" part¡cipación social aumenta conforme aumenta nuestra cultura

polÍtica, los intereses se multiplican y se hace necesario el diálogo y la

negociación para generar los consensos que perm¡tán el

desenvolvim¡ento econémico, político y social de México'

T o d o e s t o n o s h a | | e v a d o a u n p r o c e s o o g t r a n s f o r m a c i Ó n
institucional el cual hemos denominado' La Reforma del Estado'

Segunda:Resu| tar íaconvenientee ind ispensable ,e |mantenerv ivas
y vigentés las líneas que dan identidad a un sistema; y el nuestro es un

sistema presicrenciar, no en detrirnento der órgano regisrativo. sin

embargo ocurre que a veces hay un aglutinamiento en las ideasy en

ocasiones náita ionfusión; ya que frecuentemente nos empeñamos en

darle er tratamiento ar poder Legisrativo Mexicano de un parramento, o de

r-ln Sistema Pa¡'iamen'tario'
Por esta razón, es

Legislativo; Pero, tarnbién
indispensable el Fortalecimiento del Poder

es necesario que no se pierdan las líneas
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sustanciales que definen un sistenra Presidencial, y por lo tanto, también
lo hacen dist into de un sistema Parlamentar io.

Sin embargo, resul ta también indispensable que en el  Poder
Legislativo se apuntalara no solanrente ia oportunicao cje se¡' el espacio
constitucional, propio para la elaboraciÓn de este acto supremo de
generar la Ley, que es lo que por excelencia le corresponde; sino también
este nuevo atributo que ha perrnit ido que la sociedad encuentre ahí, en
ese espacio, el sit io del análisis y dcl debate polít ico también por

excelencia, en tanto que es finalmente ese alimento indispensable, para

una expectativa que busca profundizar en la Democracia,
También es cierto y hay que reconocerlo: el tiempo de Hoy, habla de

la necesldad de incorporar nuevas transforrnaciones, a un poder

Legislativo que tendrá que ser acorde y congruente con nuestro tiempo;

un Poder Legislativo ciertamente moderno, pafricipativo, reflejo de la
socieclad cambiante, pero capaz también de traducirlo en leyes, que

aseguren la viabil idad de la República; su integriCad y por supuesto su

indispensable unidad.
Tercera. Hoy en día, parece existir uRa opinión generalizada en el

serrtido de lograr un mayor equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo Federal, fortaleciendo al segundo no solamente para avanzar
con el proceso democratizador de nuestra vida política, sino como un

medio para mejorar la toma de decisiones públicas, incrementar los
niveles de eficiencia gubernamental, e incluso como un elemento rnás en
la necesaria lucha contra los excesos que la concentraciÓn del poder
generan. La relevancia de este tema en la coyuntura actual de nuestro

[aís, nos obliga a reflexionar de manera responsable y creativa sobre las

distintas opciones de reforma institucional que puedan contribuir al

alcanzar los objetivos planteados.
Uno de ellos es el relativo al nuevo papel que debe jugar el

Congreso de la Unión en la vida polít ica nacional. En este sentido, e!

Congreso debe pasar de ser una especie de simple caja de resonancia de

los problemas nacionales, a ser un poder de la Unión por derecho propio'

que sea capazde tomar sus propias decisiones de maRera responsable e

informada.
El Congreso debe convertirse en une instancis en la cual lo

ciudadanos d-e las más diversas opiniones e ideología se reconozcan yh

en la que se ventilen, se confronten y alcancen consensos las diversas

corrientes políticas de nuestro país. La sociedad mexicana de hoy

necesita ser convencida con argumentos sólidos acerca de la

conveniencia o invonveniencia de las ideologías que animan a las

diversas opiniones partidistas, así como sobre las medidas de gobierno

que se proponen. No hacerlo así, l levarÍa directamente a la desconfianza

ciudadana del ProPio gobierno.
Se hace necesario perfeccionar al Congreso como un órgano de

control del poder Ejecutivo Hoy podemos hablar de una "presidencia
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Cel imitada Bor ia,¡oluntad pol í t ica del  Presidente de la Repúbl ica, pero en

el futuro, esto debe depender, en gran rnedida de dotar al Congreso

General de los mecanisntos necesarios para vigilar y f iscalizar los

diversos actos del t i tular del Ejecutivo Federal y de la AdrrrinistraciÓn
pública Federal que le está subordinada. Tal vez la soluciÓn sea una

reestructuración dentro del Congreso de la UniÓn, la cual, ofrezca muchas

más posibil idades que aquel que intenta eonvertir lo en la fuente única de

proyectos e iniciativas de LeY,
Cuarta: Es necesario aumentar los periodos de sesiones hasta,

cuando menos B meses, con la finalidad de evitar la constante

convocatoria a sesisnes extraordinarias y , sobre todo, para que el

Congreso de la Unión pueda realizar, con más tiempo, toda su actividad
parlámentaria, incluida su función de control sobre los actos del gobierno.

Además, es recomendable elaborar nuevos Reglamentos para cada

una de las Cámaras, sin que intervenga el Presidente de la República, ya

que en la actualidad, su regulación en Jnater¡a de procedimientos y

cuestiones internas se encuentra en un Reglamento, elaborado por el

entonces Presidente Abelardo Rodríguez, en 1934.

euinta: Los actos de Control Parlamentario no son exclusivos del

sisterna de gobierno parlamentario, ya que los sistemas presidenciales

también los tienen establecidos. Tomando en cuenta la terrninología
jurídicamente pertinente, aplicando la Nueva Doctrina del control
parlamentario y considerado que éste es un "control polít ico", también en

México es posi'ble la existencia de actos de Control Parlamentario.

Sexta: Los países que tienen un sistema de gobierno Presidencial se

caracterizan poi el gran poder político que se concentra en la flgura del

Titular del Ejecutivo. Actualmente, en México se han gestado cambios

políticos en ia Institución representativa. Ciertas reformas representan

una tendencia a restarle fuerza a la figura presidencial y fortalecer al

Congreso mexicano. Además, diversos acontecimientos han influido en

este sentido, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la

Creación de la Comisión de Régimen Interno y ConcertaciÓn Política de la

Cámara de Diputados, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz

Digna en Chiapas del 1 1 de Mar¿o de 1995, que crea a la Comisión de

Cjncordia y pacificación para el Estado de Chiapas del Congreso de la

Unión; así tomo recientemente el l l l  Informe de Gobierno del Presidente

Zedil lo, Por citar algunos hechos.
Séptima: Es ñecesario establecer constitucionalmente la obligaciÓn

del presidente de la República de rendir su lnforme anual de manera oral,

y no sólo por escrito, ya que así se aseguraría que el Presidente, a través

de ese ,,control" (formal), ponga no sólo en conocimiento al Congreso de

la Unión, sino también a los ciudadanos respecto de la actividad anual del

gobierno, sirviendo al Congreso de la Unión como escenario e

interrnediario; para que posteriormente se ponga en marcha otros actos

de control del Congreso: por ejernplo, el Juicio Polít ico. De igual forma es
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conveniente que el Presidente de la República l leve a cabo discursos o
conferencias de prensa mensuales, quincenales o semanales transmitidos
en su totalidad por televisió¡r y radio, para informar a la opiniÓn públtca.

Octava: El Informe Presidencial es un mecanisnto de Control
puramente formal del Congreso General; ya que bien es cierto que el
artículo 69 dispone que la apertura de sesiones ordinarias, el Presidente
cle la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el
estado general que guarda la administración pública del país, también lo
es, que sobre dicho informe pudiendo ser analizado por las cámaras
glosado y discutido, ninguna facultad tiene el Congreso de la UniÓn para
aplicar sanciones derivadas de omisiones o actos que se desprendan del
lnforme de referencia.

Novena: Debe pensarse imperiosamente sobre la posibilidad de
encontrarle un nuevo significado a la sesión de presentación del Inforrne
Presidencial en la vida polít ica nacional.

Lo anterior rro quiere decir que ésta, se convierta en extremo, en un
debate parlamentario, pero sí, en un acto que propicie interlocución y por
ende, entendi¡'niento y respeto entre el Jefe del Estado Mexicano y el
Poder Legislativo Federal.

Las caracteristicas de un Nuevo Informe Presidencial deben ser
tales, que le permitan a los Legisladores Federales de todos los partidos
políticos con representacién parlamentaria, formular, por ejemplo, una o
varias preguntas al Presidente de la República, urla vez que haya
terminado de dar lectura a su Informe de Gobierno. Estas preguntas, debe
precisarse podrían ser respondidas en esa misma sesién por el propio
presidente o por el Secretario de Despacho respectivo.

Este nuevo esquema, lejos de representar la estructura unilateral
que hasta hoy se ha dado, propiciaría un diálogo político ¡nás rico, al
poder enfatiza"se algunos errores o inconsecuencias en los argumentos
del gobierno ejecutivo, pero también, generaría la posibilidad de encontrar
posibles coincidencias en la solución de problemas de gran envergaclura.


