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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como finalidad el estudio, análisis y 

critica de la facultad que tiene el titular del poder ejecutivo para vetar una ley o 

decreto, facultad prevista en el articulo 72 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos y en las demás constituciones locales de la 

República, lo anterior a efecto de identificar los efectos juridicos y politices de 

su ejercicio en relación al equilibrio de poderes, mediante un' estudio 

comparativo en diversos paises y en el Derecho Constitucional mexicano, y 

consecuentemente proponer las modificaciones constitucionales tendientes a 

acotar el ejercicio de esta facultad en México. 

El tema elegido por el sustentante se encuentra encuadrado de~tro. dei 

Derecho Constitucional y como anteri~rme~te se diJo, s~ des,ár[Ói!a d~nt:i;~ .. d~. ·. 
las facultades que el poder ejecutivo tiene ·de. vetar dentrci ·.del 'procesó 

legislativo una iey o ~ecreto. En primer lugar, en la presénte in./ésti~a¿lón se 

ofrece una defini~ión-gra~aÍical:yjurldi~ acerca de la fig'u~~ del ~etc, 
remontándose'~ s:u~ ~nte~~cl~~t~s históricos d~I berecho Romano, hasta sus 

antecedentesclentr~:delahi~torla constit~cional mexicana, lo anterior para 

finalmente,' 'e~t¿nd~~ l~ref~rida,figura de veto dentro de la Carta Magna de 

1917.Ínisma q~~ ~~':1a,;~iué1Údad nos. rige. 
:. ' >/,·:·"i.; :···.: . ..::,.;':~.' ,y' ·.·., 

· Pos;erio·r~~~¡~:~atrav~s del estudio del proceso legislativo en nuestro 

pais, ¿onbr~t~rn~nte sé ~nalizaran ias etapas donde interviene el Ejecutivo en 

la crea~iÓn d~.{~yes; 16. a~terior con la finalidad de que se pueda detectar el 

momento: en que el' Ejecutivo hace uso de la figura de veto, materia de la 

presente :i~vestigación, a efecto de demostrar que ei Poder Ejecutivo, 

r~pre~ent'ado· por. el Presidente, tiene atribuciones que en opinión del 

sú'stentante son de carácter metaconstitucional. limitando el principio de 

· ;división de poderes establecido propiamente en la Constitución General de la 

República. De igual manera se analizarán los diferentes tipo de veto que puede 

ejercer el Presidente, mismos que pueden ser indistintamente el veto total o 

absoluto; cuando un proyecto de ley no es sancionado y se devuelve a la 

Cámara de origen en su totalidad, parcial si se realizan observaciones a ciertas 
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partes del proyecto legislativo, suspensivo: cuando demora o dilata Ja 

aplicación de Ja vigencia de su sanción por cualquier motivo y por último el de 

bolsillo; que consiste en que el Presidente demora indefinidamente Ja sanción 

de una ley, como es el caso del titular del Ejecutivo en el Gobierno del Distrito 

Federal, en donde Ja Asamblea Legislativa ha enviado al Ejecutivo, local 

diversas leyes aprobadas para su sanción y el Jefe' de Gobie'rno' ~o Jo ha 

realizado, sin que para ello exista regulación alguna ni mucho menos sea 

sancionado el referido Jefe de Gobierno, 
,._ ., 

Inmediatamente y dentro del marco del Der~ch~: Ccimparadó; se 

analizará Ja figura de veto, facultad propiamente del titÚJar del Poder' Ejecutivo, 

dentro de Jos dos principales sistemas de gobie;rh? C::~mo sel~ ~!;sistema 
parlamentario y el sistema presidencial, representados por Inglaterra y Jos 

Estados Unidos de América, Jo anterior a ef~cto de realizar ún estudio 

comparativo en relación a su uso y sus consecuencias jurídicas y políticas, con 

Ja finalidad de tener una percepción de' las relaciones entre Jos Poderes 

Ejecutivo y Legislativo en el exterior de nuestro paf s. , 

Finalmente se abordará Ja problemática jurídica del ejercicio de Ja 

facultad de veto en nuestro país,, para Jo, cual se precisaran Jos diversos 

factores que influyen para que se pueda ejercer dicha facultad, es decir 

abordaremos los escenarios que han sido determinantes para el ejercicio de Ja 

facultad de veto. como son; Ja interpretación del artículo 49 Constitucional, 

donde se consagra el principio ,de división de poderes y su interpretación en el 

Derecho Mexicano, posteriormente se demuestra como Ja supremacía histórica 

del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo ha estado presente durante la vida 

polftica de nuestro país hasta Ja actualidad, y como el ejercicio de la facultad de 

veto se encuentra Influida por la correlación de fuerzas pollticas que en el 

Congreso de Ja Unión se establezca, consecuentemente esto traerá como 

resultado Ja utilización del veto como un instrumento polltico de poder, e~: yirtud 

de que la creación de leyes y las propias funciones del Congreso gradualmente' 

se van haciendo independientes debido a qt.:e. como anteriormente s~"dijb,,la 
oluralidad con la que se compone el Poder Legislauvo es inevitable; 



Asf las cosas, podemos encontrar dos escenarios en la realidad actual 

en nuestro pafs, uno donde el ejecutivo es capaz de realizar un pleno equilibrio 

entre los demás poderes que constituyen el Estado mexicano, apoyándose de 

las facultades que las leyes le otorgan, y dos; apoyarse en las facultades para 

ejercer el control total y unipersonal del poder en México limitando el principio 

de división de poderes consagrado en nuestra Constitución Política, para 

demostrar el último de los supuestos, se analizará el ejercicio de la facultad de 

veto en la practica, mediante el estudio de su aplicación, concretamente en el 

caso de la Ley de Desarrollo Rural, misma que fue vetada por el Presidente de 

la República y como se volvió a presentar la misma ley como una nueva 

iniciativa pero ahora. con el nombre de Ley de Desarrollo Sustentable. Con el 

ejemplo anterior se demostrará como la facultad de veto, materia de la 

presente investigación ' se utiliza como un instrumento tanto polltico como de 

poder, limitando gravemente el principio de división de poderes consagrado en 

nuestra Constitución General de la República . 

De la hipótesis anterior, se darán las opiniones del ocursante, a efecto 

de aportar los mecanismos jurfdicos para que puedan acotarse determinadas 

facultades, en particular la facultad de veto del poder eje.cutivo, en cuanto al 

ejercicio del poder que este representa, para concluir finalmente de manera 

enfática, que la referida facultad limita el principio de poderes consagrado en 

nuestra Carta Magna, lo anterior con la finaiid~d . de ··establecer que la 

construcción de leyes por las cuales una ~oci~'clad .. puede convivir en armenia, 
' , ' e ·~· • • • 

respetando los derechos de cada .urio de. los.' individuos que integran una 

comunidad, son los factores. determ'in~nte~ qu~· r~gulan el ordenamiento 

jurfdico legal que nos rige, y,: estos orde.namientos deben ser respetados en 

virtud de que son emitido~ por Ío~ representantes legltimos de un pueblo y la 

decisión de su validez, no debe' estar al arbitrio de un solo individuo, 



CAPITULO 1 

MARCO CONCEPTUAL-TEORICO E HISTORICO DE LA FIGURA DEL VETO. 

1.1.1.- Concepto 

La figura de la acción de vetar una Ley, comprendida en nuestro Derecho 

Positivo Mexicano vigente, la estudiaremos en el present~
1

trabajo comenzando 

desde el significado gramatical de la palabra ;'veto", .delcual partiremos en virtud 

de que su propio significado nos lleva a una comprensión primera de este acto, 

facultad exclusiva del Poder Ejecutivo: 
.··.·:_,,,.·.·: 

La palabra .. '.'veto;, /si ~~sp~erid~·~~j,~éh)pS;i1\1au~\~to, üéri;pod.el verbo 

. que significa; "me opongo";' ... vedo'.~ó " 1prohibo~! E(DicCionario de la Real Academia 

/ /de la. L~ngua E~pañola, ~efine la'p~lab~~'véto; corno"~I derecho. que tiene una 

·. ·.· i~('º~·.~f ;·5~".~·;~:~~·~;;P'~~b;y.~~10:;;~~;~;Íoo'" . 
. ·. . . . ' Esta•• facultad i ha\ sida·:1 interp/eiada c'.por :di.jE!rsos •··· aútores, entre ellos 
,: 0 .. \;" _,:;~,'.·(:, .. ~.;·;.~ ,. :·::~>.>- :.:':'.';_;1· <.>; :;-: .. -: ;:.~ ::·;·:':·· .'' / "''.',_ ;:;:;· -~ . ·'.\/;_ · •\' .:'.:;' . <:y ·«:- ·,· - ) .;-·<. ,~<.~- · ',.· ;:~ . ·::. :-..:-. ~-- . . . _-, . 
{encontram()S ~I PfÓfesor .Eduardo.García Maynez,idescribiendo al veto como: "La 

,;ráC::d'1tadq8~ tÍ~f1¡f:~¡' fre~ici~nie c:leº,1k R~públic~ para ne~ar su .sanción a un 

: :dr~~~~iO·ya'adrniÚcto po.r ei. Congreso"2: i\.iÍéntras que el jurista Ramó~ Rodríguez, 

. \defiheel veto como:•1.ma facultad en cuya virtud el jefe del Poder Ejecutivo puede 

~;"Jl~ed'ii o·~usp~nder I~ publicación de una ley, se llama absoluto o suspensivo, 

. ::'~et~~''. pu~de/ o impedir absolutamente la expedición de una ley, o solamente 

/sü~~enderÍ~ mientras no sea aprobada por mayor número de representantes o 
'---:-,-:.,..:-"-o-:.;,_, 

:-.' 

Real Academia de la Lengu.:i Espa1lola. Diccionario de la Leng11:1 Espmlola. 19º. :l.ladrid. 1970. p.1338. 
GARCIA ¡.L.\ YNEZ EDL.\RDO. Introducción al Estudio del Derecho. 49° edición. edit Portim. Mé.,ico 
998. pag. s:. 



haya transcurrido un tiempo determinado"3
. Por su parte Tena Ramirez hace su 

definición de la siguiente manera: "El veto es la facultad que tiene el Presidente de 

la República para objet'ar todo o en parte, mediante las observaciones respectivas, 

una ley o decreto que para su promulgación Je envía el Congreso4
". 

Adentrándonos en materia de doctrina jurídica, el concepto en estudio, ha 

sido analizado de manera poco relevante por Jos diversos autores y juristas 

contemporáneos que han dedicado su estudio y análisis a Ja Constitución Federal 

vigente, tal es el caso de Mota Salazar, señalando de manera somera que el veto 

es "El derecho que tiene el ejecutivo para poner objeciones a un proyecto de ley o 

decreto"5
• 

En cambio como lo señala Jorge Carpizo, el veto es un control político por 

parte del ejecutivo hacia el legislativo, precisando que; "es sin lugar a duda el más 

·~i!Tiportante;'.,·Afirmefnd~ que;· "Además el veto tiene la finalidad de .asociar al 

[;.·ejecütivó en la'.respOnsabilidad del proceso legislativo de las leyes, o bien, corno 

·.:'d¡c;~'.wi1s~ri': el '¡:i~~sidente, mediante el veto, obra no como ejecutiv~ sino como 

\iín'~;ie~~era ~arTla del Congreso"6
• 

;·J\'.;,"-.-¡.·-; <'·::·~< ;·-:'':c.: 
. -.. ' ~ . 

,_):/~;·: .•• _E·l:fl1i~rno Jorge Carpizo considera a la figura del veto comb una institución, 

{al•s~ñalarque:· "El veto es una institución conocida del derecho constitucional 

·ITie~icano, pues estuvo reglamentado en la Constitución de Cádiz (artículos 144-

\50¡; en la de Apatzingán (artículos 128 y 129), en la de 1824 (artículos 55 y 56): 

én la de 1836 (artículos 35, 36 y 37 de la ley tercera) y en la de 1857 (artículo 71 ). 

Señalando además que esta figura tiene las siguientes finalidades: 

·' RODRIGUEZ RAMON. Derecho Constitucional. 2° edición ~léxico. P. 203. 
'TENA RA,\IIREZ FELIPE. Derecho Constitucional l\lexicano. Edit. Pomia. ~!Cxico 1991!. P:ig. 263 . 

. ; MOTO SAL..\ZAR EFR..\IN. Elementos de Derecho. :\léxico 1991. Editorial Porrúa. Pág. 76. 
" CARPIZO JORGE. La Constitución Me.•ic-Jna de 1917. Editorial Porrúa. México. 1991!, Pág. ~77. 



J 

a) Evitar Ja precipitación en el proceso legislativo, tratándose de impedir Ja 

aprobación de leyes inconvenientes o que tengan vicios constitucionales 

b) Capacitar al ejecutivo para que se defienda ""contra Ja invasión y Ja imposición-

del Legislativo", i .. : ' 
''··:"- ;-¡. ,,-''.< ', .. .,· '• '. . 

. c) Aprove¡;hiir . Ja é!x~~~f~'ncia; y, ·~~\:sp~nsab]Jidad ~del,' ;:de; .Ejecútivo en el 
· procedlmi~~to~egisiaii~6·;~7,:~ -·.:·;: ;.;.- ''?-'. . /• .. ·' " > ·•·.··.· 

°'"' ~Gt~~.;&~~' H:;íltfa:6.'.[.~~u: ét ':.,11. 1:1 • [,:d:echo q"e le 
asiste •.• al 'ejeé:Ütivo de devolve'r't'odos.·. Jos proyectos, acompañánd~Jos de. sus' 

· ·!~~:~~:~~~~i~~i;~~~il:~~f f i~~~::;z;g;:~.r::~: 
•' ',:'.· .. • "'• • ,.· < ·~-;: .·;•::;~-~\· :'~:,;:;: -••-r 

- ·.".'._' --~-- ,- . . ' :·.::. : - •' 

1. Verificar qu~ Jos proyectos de ley no infrinjan alg~n ~recepio Constitucional, y 

eón ello; se vulneren Jos derechos de(hombrei Ja sob.eranía de Jos E-sÍ~d~s. ci 

en suma, pugn~ co~tra cualquier otro prÍncipio co~signado en J¡;¡ Jeysupreina. 

2. Examinar si el proyecto es necesario o con0eni~nte,' p~~~·;evit~r.;en .caso' 

contrario, Ja expedié:ión de J~yes inoportunas o inútiles. Ya áu~ ~e'~i~süme' ~ue •. 
-· . ' . . ' , ·-, ·-··'' '· .•: .. 

el Ejecutivo,,posee el mayor y más actual reconocimiento de las necesidades y· . 
:. - . _-->_,-_-' :- - ' .- _, . . - ' . -·"·' ·, -.. · -~-' . ,; 

·de .llJS. recursos, del• país, esto da como resultado un criterio· al. mismo tiempo 

amplio y ciaro,· para juzgar si Ja ley satisface el fin propuesto, o si ri~. 'hay, 

·· '.il"lcori~enieni'i:!s de que sea ejecutada. 

\: 'CARPIZO JORGE. Diccionario Juridico M~xic-Jno. Editorial Ponúa. México 1998. Tomo P-Z. P:ig.3229 .. 
.. ·' H..\.\llLTON. MADISON YJAY. El Fcdcmlista. Fondo de Cuhum Económic-J.. .\léxico. 197~. p. 312. 



3. Por ultimo, concede un remedio contra el precipitado e inconsiderado afán de 

legislar y contra toda disposición del legislativo, inadvertidamente aprobada que 

se estuviere en pugna con leyes anteriores". 

Aún _mas allá de nuestro Derecho Positivo Mexicano, el autor _Manuel 

Ossorio y Flcírit ha precisado en relación a Ja facultad al derecho de veto. 

establecido en el articulo 27 de Ja Carta de las Naciones Unidas. que va 

· fundamentalmente en contra de la democracia al establecer que: " La ult~~d~rech"a 
fue muy amiga de usarlo, hasta el punto de que varios diccionarios se.encuentra 

que el veto, es una institución caduca, pero.no un derecho; por esta razón ha 

criticado tanto el "derecho de veto" que ejercen los cinco grandes en el consejo de 

seguridad en las Naciones Unidas, por cuanto sin el consentimiento de todos sus 

miembros no puede adoptarse ninguna resolución, así sea·para el mayor bien de 

la humanidad, dado de que una, cualquiera de _las. cinco potencias pueden 

oponerse y de hecho así ha sucedido en una gran cantidad de circunstancias"9
• 

En el estudio por parte del Derecho. Político, el profesor español Santa 

María de Paredes, define al veto como. "Ja facultad que tiene el jefe de Estado de 

oponerse en ciertos casos a Ja públicadó~ de las leyes; y según si la oposición es · 
•· - '' ~ o--, .-:·~-·e _, --. . "' - . . _ ·' • 

definitiva o temporal, así el veto se denomina absoluto o suspensivo". El profesor 

Santa María de Paredes, en su obJ~de D~r~élldf>ciHtÍco, opina que no se Je debía 

conceder al monarca o al Presíd~~te ele J~ :·Re~úbÍÍca la· facultad de suspender 

indefinidamente la publicación d¿··1¿~ ie~'es: por que esto eq~ivaldría a otorgarle la 

función legislativa, permitieridb ~'Ge ~~br~ponga ;u voluntad a Ja de la nación en la 
"" '" '-:--:··-':..'-- ,-_ . 

declaración de Derecho; pofeso''afirma, 'que es inadmisible el veto absoluto. Pero 

él sostiene que el veto sús~~~·s¡~~ -~~ ne6~;~rio, porque puede darse el caso de 

que Jos Parlamentos se apart¿n d~ Ja'opi~lón publica, o den Ja ley sin preocuparse • ·., ,' ··.=?· __ .,, __ 

de las dificultades para ·su 'apli~aCió·n préctica, o se separen del espíritu de la 

'OSSORIO Y FLORIT MA.'IUEL. Diccionario Ciencias Juridicas. Políticas" Sociolcs. Buenos Aires. S.R. 
L.. 1991. p.jg, 765. . 



5 

1.1.2.~ Náturaleza J.urídica . 

. En la · Constitución · · Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

una definición de Ja figura de ~eto corno tal, pero confor~e a lo 

dispuesto en el Titulo Tercero, Capítul¿ SégÍ.mdo,,~ección segunda, articulo 72, 
'' '".,. ·- ., •• 1 ,'· "« 

inciso b), el presidente puede tiacer obsérYaéion'és a próyéctos .de ley que le envíe 
'. . ,., -· .,,.' -,,/"' ',,,,. '' · .. ,· _-.,.' .- : 

el Congreso, dentro de diez días tiabíle's posforiÓresa' aqUelen que los recibió. A 

esta figura jurídica se le ha d~no"li~.~do':y~i~: 1 L~rtÍ~ulo que se transcribe en su 

totalidad, en virtud de que el mismo es .ia f~ente' de la presente tesis y origen de 

las propuestas en relación a esté ordenamiento. · 

1
" SAl-.TA MARIA DE PAREDES V1CENTE. Curso de Derecho Político. 9" edición. Mndrid. lmpremn 

Espmlolu. 1913. pp. 336-;;17, 
11 CARPIZO JORGE. Op. Cit. Notu 7. Tomo P-Z. ;>. 322'.l. 



"Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución 

no sea . exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá 

sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de 

debates sobre Ja forma, intervalos y modo de proceder en las 

discusiones y votaciones: 

a) Aprobado U~ proyecto en Ja Cámara de, ~U ori¿e~, pasará 
' - . " ' '· -'. - ' ~- . 

para su discusión a Ja otra. Si ésta Joaprobár~; se remitirá al 

Ejecutivo, q~ien si<'rio tJvieie éJtiserlaciones q·i]~ !Jacer, lo 

publicará inrn~cli~ta,~ent~; >· i, • · · 

b) Se reputará aprobado por el Pód~r.Ej~d~u~b leido proyecto 

no devuelto con observaciones ~ 1a'cémara d~·su origen, 

dentro de diez días útiles;· a noserque,,co~ríendo·. este 

término, hubiere el Congreso· .. cerrado O suspemdi'cio sus 

sesiones, en cuyo casó la devoluciíón ~ deb~rá háó~rs~ el 

primer día útil en que el Congresb·esté réunidb: 

:_ • • • - •• J ~--;- -.-. :;_;/-.:i~~-·. :---: .. ~::~C 
c) El proyecto de ley o decreto dese~hado en toclo'o em parte .· 

~::~:=:~;:!ii0l~~~ii~~(tt~~~~~;:~~:~~~ 
número to!~J de v~to~}p~~ci¡:á'6t~avez a I~ Cámara revisora. 

Sí por ésta iúes~: s:3r1dC>~~do por la misma mayoría, el 

proyecto será.,Í~? ~ decr~to y volverá al Ejecutivo para su 

promulgación: 

6 



··';, . ' -,'~ 

d) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su 

. totalidad por la Cámara de revisión volverá a la de su origen 

con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si 

examinando de nuevo fuese aprobado por la mayoría 

absoluta de los miembros presentes volverá a la cámara que 

lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si 

lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para 

los efectos de la fracción a); pero si lo reprobase, no podrá 

volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones; 

e) Si ún proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o 

modificado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la 

Cámara :de "·.su origen versará 'unicamente sobre lo 

desechado, . o so.~re ;las r~fgrmas o adiciones, sin poder 

alterarse ·~,:.,- ní~ne_ra .~19u.~a_"1~s artículos aprobados. Si las 

adiciones:o'reforrl1as hechas por. la Cámara revisora fuesen 
, -· ~:.e:.~.:--,:\.:'';-· ... :\;)·- :.;¡.J:_~-;s .. -;r·:_-;::r·::: __ . -

aprobadas por. la. maye>_ria 13-bs9luta de Jos votos presentes en 

Ja Cámar~'de'·su'{o~i9'en,C.:~·¡;.;pasárá todo el proyecto al 

Ejecutivo p~r~'í6s iilf~áb;S.cl~'t~fracción a). Si las adiciones o 

reformas h~cih~~ ~·J?i~:cárii~ra revisora fueren reprobadas 

por Ja mayoría' de(Jo~· votos:· en Ja Cámara de su origen 

volverán· .. ' a é ac{~eúa' para ;::ciu'e . tome en consideración las 

razones/.d.e\:~~ta/fy'."~i 'por.C:mayoría absoluta de votos 
r.• ' ., '" ~· • - .- "" -- , ' • ·. 

presentes ~e_ des~§h~r~'.~rl 13sta segunda revisión dichas 

adiciones-~~ r~f~r¡;:;~s'?'.~I }>¡byecto en Jo que haya sido 

aprobado por arribas cámaras, se pasara al Ejecutivo para 

Jos efectos 'cie la fracción a). Si Ja Cámara revisora insistiere, 

- por. la mayoría absoluta de Jos votos presentes, en dichas 

adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a 

presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no 



ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de 

sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo 

en los artícuÍos aprobados y que s~ reserven los adicionados 

o reformados para su examen y votación en las sesiones 

siguientes; 

f) En la interpretación, .. reforma o. derogación de las leyes o 

decretos se observaran los. mismos tramites establecidos 

para su formación; 

' . ' -
. . . . . . 

g) Todo proyecto< de ley o decreto que fuera desechado en la 

Cámara de s·~ o'rige;n; no podrá volver a presentarse en las 
sesione~del ~ñc{' .. · .· . ..·.·. . .· .·. . · 

. _:.;· :·:··: ·.·· '.· 
' . . ·.,•.; 

h) La formadó~·ge~{¡:¡~ l~yes o .cie¡cret~~ºpGe~e ;c()iTienzar 

indisUntamente en cualquiera ; <de. Tas ·e dos ' C_ámi:lras con 

excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, 

contribuci~nes o impuestos, o sobre recl~ta;;iien!6 ~~ tropas, 

todos los cuales deberán discutirse priméro ~~ .1~ c;iímar~ de 

Diputados; > > 

i) Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán 

preferentemente en la Cámara en q~e . se presenten, a 

menos que transcurra un mes desde que se pasen a la 

comisión dictaminadora sin que esta rinda dictamen, pues en 

tal caso el mismo proyecto de !ey o decreto, puede 

presentarse y discutirse en la otra Cámara; 

8 



j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a 

las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, 

cuando ejerzan funciones del 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 delitosoficiales. 

Tampoco podr~· h~cerlas· al decret6 de. co~vocaioria a 

sesiones .· extra~rdiriá~fas . que. expidá · la .comisión 

permanente." 12 
.. · .,,.; :· 

9 

En virtud de lb precisado en este artícul~; ~~ dé~p~~nde que el presidente 

puede ha~~r observaciones a Jos ·proyectos'(d~¡l~y·\.~~é1~i~nvíe:el cringreso, 

dent~o de los diez días hábiles posterioresa''a~u~J'~n q~~:¡gs ré'CibiÓ. A esta figura 

jurídica .le denominamos veto. Cabe ~re~is~;{tjJ~·;·~~~~i~'dú~:inÓménto nuestra 

Carta Magna define de forma explícita 1~:f~~ylt~d.~~~Jfí:();'~:Or'.10 t~nto el hecho de 
que la Constitución autorice al Presidente ·para hacer observaciones a los 

f T ~ 1> ~ ~ ' 

proyectos de ley, se interpreta como la facúltad de efeto>,-
·"'··-·, •;:e .o.-_;_. - ~"--~ - - - ~ 

, T~::,;(:--~'.~~(:: >Jf~I:i:·: -~~·:;·~-; .· ·:~.'~"< :~~ ~< ~,:~ .. ~: -
De lo. precisado en ~el in~isó c).'.ciefartíC:~io\e~\istudio, se desprende la 

situación de.que despué~ de.~~~~~~~b~cto'u~ ~r~i¿6tJ··aeJey en ambas Cámaras, 

. · .. ·.~~~J:~~~::4ºdg~~r!rib~tf~1f::·=:t~~ji~ii~~[J~:i~;~t~~~=n~e;~;c~;:~:i:1.10 

• ~¡ :es.t:~·o~~rr;,;Sv~~l~~f ~1,~[~i~gti;~; 1~;~gi?~:cj~'origen, y de insistir ambas 
pá~.aras,pormayorf~:de lasdostet~eras•parte~:.del número total de votos, el 

··.· .• Ejec~tiv°.<d~.~~~··~rcj'8,.r1~}~;··!,~!~~~~¡l~~iófl~.d,~*Ü~~l\~r; en este sentido, debemos 
·• ~.entenderqüe él'[.vetO sóló/~üedesersup~r~dopor las dos terceras partes del 

número total de ~~to~; p~¡ ló.qu~'.·~1i~~o~~ét~'v~Í~do se convierte en ley. 
>_:,'·. './' ,;:,};·,· :·,,·-

i: CONSTITUCIO.N pQLfTCA DE LOS ESTADOS.,l..iNIOOS MEXICANOS. Ediroriul Ponim. 135' edición. 
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Es necesario aclarar que nuestra Constitución Política, concede al Poder 

Ejecutivo el derecho de vetar resoluciones del Congreso de la Unión, no así sobre 

resoluciones exclusivás de cada una de las Cámaras, ni de las dos<cuando 

ejerzan funciones de cuerpo electoral o jurado, ni de la ComisÍón Permanente, o 

cuando declare ya sea el Congreso o ~bada uria de la~ Cámala,s •. 'qu~ ha lugar a 

acusar a uno de los alt.os funciorÍa~ios dé la f'.ederélcióíl po'r'delitos.6ficiá1~s.' 
--·---·~ . - ;'.' . - ~.-: 'r ~- . ._ ~. 

-·!.·. ,·:<._:}.": :::~;:~. -- .'>>. :e:~;::_] -· .. ·,, 

Finalmente, podemos ·.concluir\ que a~tEi~i.CÍrm'eri'ief ·9~ ·ícis•. regímenes 

presidenciales priístas, la facultad de . ./et'ar Ún~·¡~Y tiabia perdido interés practico, 

en virtud de que la actividad de legis'1abiónqúedaba ~ubordinada a la voluntad del 

poder ejecutivo, lo anterior a consecuen.bia. el~ que fa mayoría de las iniciativas de 

ley eran propuestas por el Presidente y se aprobaban por el Congreso sin 

modificación alguna, por lo tanto no había necesidad de utilizar la facultad de veto, 

sin embargo se ha utilizado esta facultad de manera somera como más adelante 

lo observaremos. Lo que en nuestra actualidad sucede, ya que en el presente 

período presidencial del Licenciado Vicente Fox, dicha facultad se .·utilizó 

inmediatamente por el Ejecutivo, vetando una ley que no era según el Pr~~ident~. 
benéfica al pueblo mexicano, circunstancia que más adelante estudi~r~m()~· 

1.2.1.- Antecedentes Generales. 

Según el Maestro Ignacio Burgoa13
, el orig~n de la facultad de vetar se 

encuentra durante la época romana, esía figurá·s~ ·~racterizaba como formula 

que utilizaban los tribunos de la plebe pá?á r~cháza?un decreto del senado. 
' . .;"i' '--f.'.'}·-.,--·_;::>. ·~-

-:,'.(:i -: <: ,:~ ~:::;:<: ".·.·. 
En el derecho Canónico)ambién)e;daba la figura del veto, definiéndolo 

•. ccirno: . "eLD~recho•'de/~1~LJn()~''.¡.~~es0ipar~' excluir a ciertos cardenales de la 

;;ondiéión pará;~rp~~~bl~s;~¡;áiclí'b·o~/Ei~t1o'no estaba convenido entre la Iglesia 
- . ;í:." 
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y las naciones, ni mucho menos reconocido expresamente por las reglas 

eclesiásticas, pero es evidente que varios siglos atrás diversas coronas europeas 

se han atribuido el Derecho de oponerse con motivo de la eleeción de un riuevo· 

Papa, a que pudiera ser designado determinadÓ da.l"d~nal, en ~irtud éte no ser 

persona grata a un país o por no convenir a sus interese~'. ,.· · 
·._.- \·-- ~.·,:.-: :~~.11(,';.· 

La figura de veto, como un De~~chci,· h~ ,~¡~~'.~jercido en diversas 

oca~iones, a lo largo de la historia, ya i~e~ p~r personas, instituciones o 

corporaciones, como así< nos lo,sé~ala el Doctor Ernesto Dihigo, en su obra 

publicada con .el füul~ dé El véi~ y la Admisión de Nuevos Miembros en las 
.. 

Naciones Unidas y como así lo establece el articulo 27 de Ja Carta de las 
- . ,, 

Naciones Unidas, en donde el Derecho de veto es otorgado a Jos cinco Miembros 

Permanentes del Consejo de Seguridad, tales Miembros representados por Jos 

paises de: Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido y Ja ex Unión 

Sovietica. 14 

1.2.2.- En el Derecho Romano . 

. En el régimen jurídico público Romano, en el año de 494 a. C.; a los 

tribunos del pueblo de Ja plebe (tribuni plebis}, se les reconoce Ja facultad de lo 

que en nuestros días se le conoce como la figura de veto (intercessio tribunita), 

utilizada para defender a la clase plebeya, consistente en oponerse a todo 

proyecto de ley, que amenazara la independencia de la nación o vetar las ordenes 

de los cónsules, decisiones del senado, propuestas legislativas y demás medidas 

derivadas del juego normal a Ja Constitución Política, salvo designación del 

1-1 DIHIGO ERNESTO. Profesor de la Universidad de la Habana y delegado pcnnanente de Cuba en la ONU. 
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dictador, siempre que aquellos las estimasen contrarias o perjudiciales para los 

intereses de la clase defendida.15 

El Doctor Guillermo Floris Margadant nos precisa que a la herencia

puramente terminológica del tribunado de la plebe, podríam~s añadir el término 

"veto" que hallamos en tantas: co~~titu~iC>nes ~ccidentales, e: inclusi~é en la 

estructura de las Nadones Unid~~. A este respecto, desde luego; la i:one~ión con 

el tribunado de la plebe de Roma, ~s muy superficial: 'ºno en todas partes donde 

encontramos tal derecho de veto existen recuerdos consistentes del tribunado 

romano; lo mas que pódría decirse, es que todo derecho de veto es e~pi~sión del 

deseo de llegar a. un sistema de pesas y contra pesas, este objetivo también 

existió en el tribunado de la plebe romana, sobré todo en su tercera fase". 16 

1.2.3.~ En la Edad Media 

En Inglaterra, durante mucho tiempo y hasta el siglo pasado existió el veto 

absoluto, su ejercicio implicaba terminar con un proyecto de ley; se trataba de un 

impedimento total. 

En Inglaterra, donde encontramos ei'dato más próximo inmediato después 

del régiménjurídico Roma~o, es en la Constitución Inglesa, que no tiene forma 

es¿rii~. encerrandÓ en;s¿ •• f~rm'~ v¡;¡rios principios constitucionales como lo son; 

:; bic~rnarismo, ·Je~e~hos.·iri«iivici¿aies· intocables, teorías sobre el control que el 
··. "" ... -. . ' ' : ,· . 

· ~ poder jÚdicial debe ejercer sobre la. actividad legislativa, etcétera, en este sistema 
~ C • • o -~ - -·. e · • - . /. • 

existió 'durante mucho tiempo y hasta el siglo pasado; el veto absoluto, mediante el 

cual se pretendía terminar con un proyecto de ley, es decir, se trataba de un 

impedimento totalitario. Esta facultad se transmitió a Norteamérica gracias a la 

1' GUTIERREZ AL VIS Y ARMARIO FAUSTINO. Diccionario de Derecho Romano. 2a .. Reus S.A.. 
Madrid 1976. p. 302. 
16 MARGADANT GUILLERMO FLORIS. El Tribunado de la Plebe: un gigante sin decendencia". en 
Re\'ista de la Facultad de Derecho de México. Tomo x:\.1V. Núms. 93.9.¡, México.Junio ¡ 97.¡, p. 2.¡6. 
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población que emigró a las colonias inglesas, llevándose sus costumbres así como 

su "Derecho", esto en virtud de que, al instalarse sobre un territorio de otro 

continente en el que ningún derecho civilizado estaba en vigor, por Jo menos en Ja 

medida en que aquel es aplicable, a sus nuevas condiciones. "El derecho Ingles 

para las colonias es un derecho innato y una herencia".17 

- . . -

·.La primeradisposición que aparece en las c~rtcis polonialesrelativa al. veto, 

está en Ja carta de MarYland de 1 S32, e~)qu~-~e i'co~c~d~ a Lord' Baltim~re' ~' 
pode~de hacer Jeye~.con.laaprobacióndeJbs'ti~rT1J~~siÍtir,es:de.dic~a pF~vÍhcia o. 

~.e '~- ·ma~_orra.·d7 ··~11ci~¿º'.~~ ~x~jz¡~,~2i~;,:c>,;~ip~j~~~~:·.~,~í~:.w!~Ba.;~!~~-~~i~i~n-~e 
repitió en Ja:Carta de Car0Hra:e11 Jers~y e11.J66S,tenla ~é t-Jew.i;ampshire.de 

.. 1 e8o,• e~ Ja d~ Pen~-;ylvarÍi~"ci~ 1~82V:~ri ,~¡~~·r:;,aii~c~~~eiis J~-1-~91''.18 
. . ='" -::::-.·;_:. ·,1_.,__. - .• <.:~.T·.:;~l::::: . . ,, :·::~·<J.- . ..--..:._..,: ~-:~~·i·i:;·;:;:_ .. __ : ·.::'. ';:'---.. ·-

'· - .. ~~-'}> -;;_:,';;_ :.:-~~·- .-·:::·.;-_·,, ~ '· .. ,.,_. ~.,;-:·· 

AsFmismÓ, Ja p'rimer colonia norteamericana· que se-acogió a la institución 

del. veto en su Constituéióiúu(Nuevá York en 1777 y en Ja Constitución de 

.. Massachusetts en 181.0.·, El 1 i. de septiembre de 1787, es aprobada por la 

convención de Jo~ Estados, la CbnsÍitución de Jos Estados Unidos de América, 

. incorporándose la institución del veto en la Constitución Federal, perfeccionada en 

el año de 1789. Según Hamilton "el móvil primero para conferir al ejecutivo el 

poder en cuestión, es el de capacitarlo para defenderse de las Cámaras; el 

segundo es el de acrecentar las probabilidades a favor de malas leyes por causa 

a.e precipitación, inadvertencia o designio" .19 

Es importante el seguimiento de Ja facultad de veto en Ja historia de Jos 

Estados Unidos Americanos, en virtud de que, Jos Constiiuyentes en las diferentes 

"TUNC ANDRE Y TUNC SUZANNE. El Derecho de Los Estndos Unidos de América. UNA.\,l Mcsico. 
1957. pp. 168-169. 
'" MUÑOZ MORALES LUIS. Lecciones de derecho Constitucional. Junw Editorial de la Uni\'ersidad de 
Pucno Rico. Tonto 11. 1949. p. 71. 
'" HAIL TON :\IADISON Y JAY. Op. Ch. nota M. p.31~. 
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Constituciones de México, fueron grandemente influenciados por la Constitución 

Norteamericana, como más adelante lo precisaremos. 

1.3.1.- Antecedentes .en la historia Constitucional Mexicana. 

En la historia constitucional .. mexicana, de los distintos documentos 

constitucionales que han marcado la vida política de nuestro país, analizamos la 

figura del veto presidencial, misma que no es una institución reciente o novedosa, 

sino que surgió desde las primeras manifestaciones de la monarquía 

constitucional, su antecedente primero lo encontramos en la Constitución 

monárquica española firmada en Cádiz en el año de 1812, precisado en el artículo 

144 el cual establece sustancialmente que: " ... una ley aprobada por las cortes, su 

sanción puede ser negada por el Rey bajo la frase "vuelva a las cortes", 

acompañando al mismo ti~mpo de las razones que ha tenido para negarla. 

Cada una :de Ía~ constituciones que surgieron en nuestro país, han tenido 

un contenido de ·acuerdo a la situación en que se encontraba nuestra nación, es 
' . ,.; 

decir, en virtud de.las condiciones tanto sociales, como económicas o políticas de 

nuestró país, por lo que cada una de las constituciones que se dieron, cuentan con 

diferente co'nt.~nido, ya que con el transcurso de los sucesos históricos que influían 

en nuestro país, se iban adecuando y logrando en cada uno de estos cambios 

determinados beneficios a sus ciudadanos. 

1.3.2.- En la Constitución Española de 1812 

En el ordenamiento de la monarquía española, dictado el 19 de marzo de 

1812, jurada en la nueva España el 30 de septiembre del mismo año, vigente en 

México- durante dos períodos cortos de la etapa insurgente, contenía ideas 

revoluC:ionarias con tendencias liberales, otorgando a la clase media, fuerza y 

participación en las determinaciones del Estado; formándose en ella principios o 
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ideas sobre los derechos individuales relativos a la libertad. Esto repugnó a los 

conservadores de España y América, pues diC:ho ordenamiento jurídico declaraba 

que " la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo, Je pertenece 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales y ad_optar féj· 

forma de gobierno que mas les convenga". De sus más importantes puntos 

liberales destacan: " ... Ja derogación de tributos de castas, la supresión de Ja 

inquisición y penas infamantes, Ja incorporación _al principi~ de la .divÍsión de 
- . . .. -· ·-·, .,, ,-v. · .. 1'· 

poderes: en el que el gobierno es una monarquía mÓderada heredit~ria/facultando 
la potestad de hacer leyes a las Cortes ejecutándoias 'el R~; ~pHc°:áhd~la~'Jos 

. ;-, ·.: ,\:;. -
Tribunales establecidos por la Ley" 

20
. · . ,';~ 

1 

,,·' 

se predsa: 

Articulo 139.'. La . votación se hará a pluralidad:;;bi?1Jí¿ d~ · .. · .. 
votos; y para proceder a ella será necesa~Ío, qúi~e IÍ~!le~ ' 

presentes a-lo menos la mitad y uno más d~j~:t~t~¡·¡d'~<lci~ 
. ' . . - . .. '".. -·-~ _,. -.' :"¡.- - ._ ..•. - •• ·--"'-·-- _- • . • :-'-· _-, -

Jos diputados qü~ deben componer las. Cortes'. . ., >· •'. '/. 

:~,~:º~~I~:·~~ .~;i6,1~~~jii{~~~'c;~"'ª· 
\,.'_,_,:,-~:·:'/~'/:··;:,Y:·-: 

~~~l~:n~:4~r~~:~ª d9~ !CY2·!~i;qt~:i:a0ra e~~: ~:~~~~: 
acompañando al mismo tiempo una exposición de las 

razones que ha tenido para negarla. 
·. -~-- :' _; 

:o FLORES GOMEZ FERNA.'-"DO. Carvajal Moreno Gustm·o. Manual de Derecho Constitucional. Editorial 
Porrúa. S.A.. México 1976. pág. 28. 



Articulo 145 Tendrá el Rey 30. días para usar esta 

prerrogativa, si dentro de ellos no hubiere dado o negado Ja 

sanción por el mismo hecho se entenderá que Ja ha dado, y 

Ja dará en efecto. 

Artículo 146. Dada o negada Ja sanción por el Rey; devolverá 

a las Cortes uno de Jos dos origiíJales con Ja formula 

respectiva, para darse cuenta de e'uas. E~te original se 

conservará en el archivo de las Corte~ y el• duplicado 

quedará en poder del Rey. 

Articulo. 147. Si el Rey negare Ja sanción, no ·s~··Voiverá a 

tratar en las Co.stes de aquel año, pero podrá h~c~rse'. en las · . ._•· .. , 
del siguiente. 

Articulo 148 Si en las Cortes del siguiente ·año fúera de 

nuevo propuesto, a admitido y aprobado el mis.me proyecto, 
' , .· ,•-'- -· 

presentado que sea al Rey podrá darla sanción, o negarla 

por segunda vez en Jos términos .de los -~rtÍ~~Jos 143 y 144; y 

en el último caso no se tratará.dejmismo asunto en aquel 

año. 

Articulo 149. Si .de. nuevo fuere por tercera vez propuesto, 

admitido y aprobado ·el. mismo._ proyecto en las Cortes del 

siguiente año por el mismo' hecho se entiende que el Rey da 

Ja sanción y presentánd~sele, Je dará en efecto por medio de 

Ja formula expresada en el artículo 143. 

16 



Artículo 150. Si antes de que expire el término de 30 días en 

que el Rey ha de dar o negar la sanción, llegare el día en que 

las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dara o 

negara en los 8 primeros de las sesiones de las siguientes 

Cortes; y si este término pasare sin haberla dado, por: esto 

mismo se entenderá dada; Y la dará en ef~cto. enº la tbrma 
prescrita; per~ si. el~ Rey negare la: sariciÓn, pbdr~n esta's 

• ··-· < .. ·· ••.•• " ·'", •.. ., .• ,,_ ·•• - ·::: 

mismas cortes trátar el rnismo proyecto: / . \ ·.· 

'"-::·.··· ._.-;"·/·:_~) 
--- ! S·'·:, ,, . 

Articúlo .15{AG:nc¡u~,·después· de haber'.negacio é1 ·Rey la 

sanción ~ 'Un proyectb de ley, se paséen a19'lli~'o o~.!il9Jnos 
años sin que se .proponga el mismo proyecto/corno:v'uelva a 

suscitarse• el ·tiempo de · 1a misma diputacidn 'C¡t~. 1~'; ~Jopto 
por la primera vez, o en el de las dos. cli~~tíii'~i~~e;;,q~e .· 

- -- .. ... ' _:; -,., , .. ~ --- . : ' - ' " -

inmediatamente la subsigan, se. entenderá siempre 'eí mismo 
·,· --. --- .. __ ·-· .. ·., ·-- -., ,_ '-· 

proyecto para los efectos de 1á sanción deí,R~y',''de que 

tratan los artiéulos pr~cedentés; pero: s(ti~·1~'Jlll'ació~ d~ las 

::~q~:~::~:R;~;.º;!;~~~~:;1~~~~;!}%:~:.: 
tendrán ~or pr~yectb hu~~·() p~~a;1ci~ ~fect6s ·i;,dicados. 

-J . . , •,···. -.. - , • .. _, .. - . 

Artícul() 152 .. ¿i I~ ~egl.Jncla o tercera vez que se propone el 

proyeéto, dentro del té~ino que prefija él articulo precedente ... -,-.--

fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se 

prod~zca después, se tendrá por un nuevo proyecto. 

Artículo 153. Las leyes se derogan con las mismas 

formalidades y por los mismos trámites que se establecen. 

17 
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En relación a lo arriba transcrito, podemos apreciar que en esta 

Constitución, en cuanto a la iniciación de Leyes o decretos, la sanción es ejercida 

por el Rey, llevándola a cabo por medio de su firma, expresand.o la frase 

"Publíquese como ley" o bien negando .firmarla de igual manera; pero expresando 

la frase "vuelva a las Cortes" (articulo 144), acompañand~ al mismo Ú~mpo, las 
<"• , •• -·,, ,"':! .' .• ,, • 

razones por las cuales niega la sanción. El término que tenia'pa~~ ejer~er esta 

facultad era de treinta días, comprensible sis'J tie~~ en .c~erita ~~é,eÍ'l fllÜch~s 
,, ' -~ "« '-''" " " \ 

ocasiones el monarca no se encontraba en la sede habitúa! de la c'orte, o bien se 

le remitían las leyes para su firma al',Juga/en ·;;(q'Je; s~ tí~'ua~e, o bien se 

aguardaba a su retorno, pero si.dentro~de·eu8~ri8'nieg~: Jasalléión, por este 

hecho se entendería como dada,.: ya ~~~.,·qu~;~I~'.'. ini.éi~Ífv~ ·fuera denegada o 
~ . ' > ·'<~-~::·;':-_,,\,,(,.'.~_:·:~:.::o·;··'.. ·.·;-:-.t~:'. ... :·:;<<':·-~_;_ ·, 

pasarse a publicación que:dan.~o,.una.de}as originales con las Cortes y otra con el 

Rey. ·' . ¡,e•\' f :" j: > . < :ó 

·Las C~rt~s· p~día~ conocerLel. lllij~o ••;proyecto en el siguiente año, 

' ' pUdiéndolcJ v~ta~ ·~, Rey~ una' vez más,ú¡j·z~¡ votó favorable de las Cortes se 

proélucía en un tercer año consecutiva, e(. veto 'qGedaba superado <artículo 149). 
·-_'. . . . ' '· . . ·: ./:J'..'; :~::,: "' , 

En todos los casos, para la aprobación de ün proyecto, solo se requería de Ja 

mayoría simple de Jos diputados i:>,res.'~~t~~:. · 
·1;:-f, 

Esta Constitución tuvo una vig'enda lir;Tiitada en la Nueva España, puesto 

que el virrey Don Francisco Javier '\Jeneg~s la · suspendió, volviéndola a 

restablecer o restaurar al año sigúiente, pero solo en relación con las elecciones 

de Ayuntamiento, de Diputados a Cortes y Juntas provinciales, buscando atraerse 

a los Insurgentes a la causa de España. Finalmente la abroga Fernando VII el 4 de 

mayo de 1814 restaurando nuevamente el absolutismo, desconociendo lo hecho 

por las Cortes, publicándose la abrogación de la misma el 17 de septiembre e del 

mismo año, volviendo a reinstalarse el 31 de mayo de 1820. 
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De lo anteriormente señalado, podemos concluir que la facultad de veto de 

que el Rey gozaba ampliamente, Jo era de manera absoluta, fuerte e ilimitada, en 

virtud de que podía ejercerlo hasta dos veces y ante cualquier ley o decreto. 

1.3.3.~ En Ja Constitución de Apatzingan de 1814. 

Antes del nacimiento de la Constitución de Cádiz, durante el año de 1811, 

estableció en Zitacuaro.. una Asamblea llamada Suprerl1~ Juni~· Nacional 

Ame~icana, encargada de elaborar una Con,stitución, de la. cu~J.el celebre Ignacio. 

López Rayón, formula lo que seco~oció colllb:ele.mentós c~nsÍituCfona'Jes: Entre 

Jos aspectos que a nosotros.n.osfnt~[e~~-:·e~~1 •• 8~iit~~ido' ~ncel.adíc~lo frd~cH~ho 
ordenamiento nos habla .deu~'pr~y:6't~ ~~d~ria1'.~ué•·5~:·s~fii:~j~'fa,1o·q~e .~oy 
conocemos como poder ejécútivo,': limitando susfuní::iones;~'p_ües solámel1íe .se Je. 

faculta el derecho de dictar y de~6gli~:'1~y~~. : :·. •· ;; \ '• /}• 

En base a Jos El~~~'.~t12~~~i:itbci~L1ls;~;¡ l~nac;~·E~·~·~~~:yón, Don 

José María Morelos,yPlivó~·est~bl~c~)os.'11am~d¿~ s~l1timiéntos';·ae:1~ .Nación, 

~ismos qlJe.~~.!.~c~.~.?~~~5 •• fri:i~'.-~dT~~~;s~{Gg;~~.~~I,fA:q~i~~~~~~~6i·l~ah~ingo, 
.•• : ..•. ·ft~n:Y~7ª.~~~.·-p,~r él .~;~~m~;}~~~f2J;.?.~.'.J1.· ~T:~G!?ti.~!11~.~~··~~'~"i1.~;!~Ns~.~c, ,e1 quinto 

~.• punt~ ••·de;• suma · importanci~, porqüe . manifestaba ;que .del·• püeblo dimana la 

t( ~~~fü~J_(t~~~Siti~:.~~j&ti~~Lr~s ·~:pr!~e'.~t8.~"íf ~(·:~iv:i'ciie~~º · 10~ · poderes en 

'·.\·,:,.-> ~'-'~', _;,'e~·:.' >_"-.'F ~·:·;·:.' o .' •> >~' ·.::'/.• ,-•>'• .,, ·,.; , ;').',>: ,"",>':']",·.::,-.,._,_:;,_:.' ·.''_;.L, ,.:,·. -~::~:_:.'· 
·,.·:i~ ,:N-~t- _, .. t- , -·· ~-r 

:~ '': ,,El 'día'.t3 de 'iepii~rnbre d~ 1·~~3;TseTciá a·~~nocer un Reglamento por el 

\'.J. ?bngrés()" 'd~, ~~ilpan:ci~ó6' ·6. F>ririi~fco~gf~so del. Anahúac, con el objeto de 
-: /: ;-_~:í~bd~~r _::~,- .:~~~j~·~-~'16 ~ ·c~~~ut·~~iOri~J.~. ·ca-ri .· el Reglamento del día 13 y los 
•-::._, .,,,,.,, • ,-_,.' • '• '" .,• ,• .".','.r ¡' '"< •: 

' ; ~e;,Umieritos de. la 11'a·C":ión del'14: .·el Congreso inicia su trabajo para la formación 
'; d~~~·~;c'bns'tit:.i~iÓ;M~'66"~~Íu~éndo su labor con el Decreto Constitucional para la 

: Libertad de la AITléri~a Mexicana o la denominada Constitución de Apatzingan él 

22 de octubre de 1814, sancionada dos días después. 
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La Constitución de Apatzingan integrada por 242 artículos, se halla dividida 

en las dos grandes partes, una Ja parte dogmática, en . la que consignán las 

garantías de igualdad, propiedad y séguridad Y. Ja otr~ parte orgánica, que 

corresponde a la organización del Estado, dividiéndolo par~sÚ.'estf"u.ciuracÍón ~n 
tres poderes ya conocidos, entre ellos el Poder. Legislativa;' que'· cÜi3nt~ con 

'. ~ ; .. · " . . .· :-· ., ' . --,~-· . : . - '. - ' 

funciones políticas y la propias de legislación;. el otro póc:ler.¡~s el llarna'dopoder 

Ejecutivo al que solo le correspondían las funciones estrictaíllenté admini~frativas . .. . . ·. ·.;' .; .. ' 

y por último el poder Judicial. 

:'· ' .· ·. . ::_:::,._ ---:'.' :_ .:;·--> ~-; '·· .'.· 
En cuanto a la parte qÜe nos ocupa, la figura de. vetO a uná ley'. aunque esta 

Constitución no tuvo real,;,enie ~igencia dentro d~I territ~rio;n~e~iCélnb, e~·(¡~ grán 

importancia res~ilar;lo;'referehte 'a···ia· ~ro~Í.Jlg¿ciÓ~ d~ Jéyes, 

contemplado en los s:g.ui~~tes,~~[~ulo.~: .• •••• },!;;~.~ 
. Artículo 127.-.SiresuÚ~r~ a"probado efproyecto;se~extendérá·••· . 

. -. -;~ -:-;-. :;,·\.''. :<·'.:. >"-'}1-''"P{~·~:T"· --~_:)..'·'_> --~: '>:_ ·.·. :> . ·:·:·.: __ - -···:\., _:,-¿_~ .~-::_,'.!:_> __ ·:·' ,:~<-:-~ -:.,• ~ _. 
por.·· triplicado enfor.ma• de! ley. ·. Firmaráq' el : presidente •. y 

s:~:1:~fü~~~t: E!ttf~;,~~~é1~~~~~ · ·. 
~:,'; ;" ·,-< - ' :-, ;:_;,:; , . 

- . ,,_., -

Artículo 12a.~ cúaJquiéra ·de aqueílás corporaciones tendÍá 

facultad par~ ~e~resé~t~r e'n h~ritra de ley; pero ha de ser 
. . - . "' - ·) ~- " - . 

dentro d13_J térn]irio perentorio de 20 días, y no verificándolo 

en este · ti~mp~. ,;procederá el Supremo Gobierno a la 

promulgaciÓ~. p;e~io. aviso que oportunamente le comunicara 

al Congreso. 

Artículo 129.- En caso de que el Supremo Gobierno o .el 

Supremo Tribunal de Justicia represente contra Ja ley, las 



reflexiones que promuevan serán examinadas bajo las 

mismas formalidades que los proyectos de ley; calificándose 

de bien fund
0

adas a pluralidad absoluta de votos, se suprimirá 

la ley y no podrá proponerse de nuevo hasta pasado. 6 

meses. Pero si por el contrario se calificare de insuficientés 

las razones expuestas, entonces se mandará publicar la ley y 
se observara inviolablemente, a menos que la experierycia y 

la opinión pública obliguen a que se derogue o modifique. 
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De lo arriba expuesto, podemos apreciar en este ordenamiento que 

cualquier proyecto de ley que se proponga, será leido por tres veces en diversas 

sesiones con el fin de que el Congreso las admita o no a discusión, una vez 

admitida se iniciaban las discusiones acerca del proyecto por parte del Congreso 

ya discutidas ampliamente, se procedía a la votación de ésta, que se hacía a 

pluralidad absoluta de votos; concurriendo más de la mitad de los diputados que 

integraban el Congreso; si resultaba aprobado el proyecto de ley, se expedían por 

triplicado, uno para el Supremo Gobierno, otro al Supremo Tribunal de Justicia y el 

Tercero se quedaba en el Congreso; cualquiera de estas tenía la facultad de 

admitir o denegar la iniciativa de ley discutida dentro de un término de veinte días 

y no realizándolo dentro de ese tiempo, procederá el. Supremo Gobierno a la 

promulgación; pero si el Supremo Gobierno o Supremo Tribunal negaren aceptar 

la iniciativa de ley, volvía esta a ser examinada, y si se calificaban como bien 

fundadas las razones por las que el Supremo Gobierno, o en su caso el Supremo 

Tribunal manifestaron, se suprimía la ley y no volvía a discutirse sobre ella sino 

pasado seis meses; pero si· por el contrario, al ser examinado el proyecto se 

calificaren las razones expuestas como insuficientes, entonces se mandará a 

publicar la ley y será observada a menos que la opinión pública obligue a 

modificarla o derogarla. 
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En esta etapa, se observa que la facultad que se estudia, no solo es 

otorgada al Supremo Gobierno, ahora llamado poder Ejecutivo, sino que también 

podía ejercerla el llamado Supremo Tribunal de Justicia, esto es, es una facultad 

de veto compartida y absoluta. 

1.3.4.- En la Constitución de 1824. 

En esta .. Constitución, se estableció· un sistema presidencial basado en 

· ·. cuanto a su forma y estructura, en otros paises como son España, Estados Unidos 

··de A~érica·Y Francia en virtud del los diversos movimientos e ideologías que en 

~)¡~~ iJ6J~rí~~. •Esta Constitución cobró vigencia tres años después de obtener 

·nuestro país su independencia, lo anterior en consecuencia de las luchas internas 

•que se suscitaban por la ambición del poder de unos y otros; este ordenamiento 

se encontraba compuesto por siete títulos, indicando en el primero de estos; que 

la nación mexicana es declarada independiente respecto del gobierno español y 

de cualquier otro gobierno declarando a la religión católica como única y oficial; en 

su Título Segundo encontramos lo referente a la forma de:Gbbiern~ de las partes 
- •.. •,:.f ... ,"'. .. \·· .. · ' 

integrantes de la nación y de la división de poderes, ad9ptélnd_e así una _forma de 

gobierno republicano, representativo, popular yfedi;.~éll;}:n'cuanto ala división de · · 

poderes se contemplan tres, el primero de ellos es ei legislativo: depositado en .un 

Congreso General compuesto de dos Cámaras;. la d~ diputados y la de senadores; 

k.1 ;segundo poder llamado Ejec~tivo}qy~d~'ría 'én manos de un solo individuo al 

qúe se denominaría Presidente de.los E'siadÓs Unidos Mexicanos, con un término 

de ~jercicio de cuatró años y ~nalrn~~í'e el poder Judicial, depositado en una Corte 

Suprema de Justicia, Tribunal~;d~cCircuito y Juzgados de Distrito. 
. . ... . ·:·.:~·· 

En lo referente.~ l~figlJra:q~e nos ocupa en este trabajo, encontramos en el 

articulo ss yeo detesta c:O'nstitúé:ión 10 siguiente. 



Artículo 59.- Los proyectos de ley o decretos que en segunda 

revisión fueron aprobados por los dos tercios de los 

individuos d~ la Cámara de origen y no desechadas por las 

dos terceras partes de los miembros de la revisora, pasarán 

al presidente, quien deberá firmarlos y circularlos o 

devolverlos dentro de los diez días útiles con sus 

observaciones a .la Cám~ra en que tuvieron su origen. 

Artículo 60.- LosprÓyectos de Ley o decretos que según el 

artículo anterior clevol.vi~~~ ~l··P~~sidente a_la Cámara.de su 

origen, se tomarán 'otra\íez.en ci:msideración y si éstas los 

aprobaren por eÍvci;~_;de)l~~·.do~ t~~cios de sus individuos 

presentes, y la revi~~ra.no_ l~~\:lesechare por igual número 

de sús ITlie'}l~ros,_ .~óiverá.11'. a1 f>resid~nt~~ · quien·. deberá __ 

publicarl:.s. ( '.y• ú. [:'., ····~·· ..... ·· - - ~:;t;i!- ~;/. ·' e ,,_;'._,~'·· • •¿_-_,· 
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En· este· ord~na;ni~nt~, obseÍ\ta!rJ~s qlie y~ se. empieza a estructurar el 

:~~:::c~~··i~:1l~i~'.t;tfvrW~~~!t~.L~t~~Y;r:;:::: :: ::n~º:P:s::i;~ses;:: 
ámbas ~álTl~ras; énc9nfrarid9':'desdia "ent'ollces la Cámara de Diputados y de 

s~nadores,< int~gra~dcira~·'.'.·s~~~8~j~nto I~ denominada Asamblea, una vez 

discutidos y ~prob~d~s íá~·\;rdy~-~tos de ley por la mayoría absoluta presente tanto 
·- - ., .. - - - " - " ' -~ ~ '.Z:"-· ',-·._;-. \. ,-;- ~- - ' ' 

efí una como:e·n:otrá'C::ámara, pasaran al presidente de los Estados Unidos 
. - . - . ' -- - ' . . - " '¡· • -·· ,_ .. "· ~- ,_ -. 

:, l\Ítexicanos, :quien;sÍcl0°S aprueba, pasarán a publicarse pero si no da su 
·-'-" • ' ., >,.: ··-'-"'=-'•"""' ' _,_,_ ' -~-~- --·-· .. "---- -~- -. - ·--- - -. 

' .. ·-SprobaciÓn/.los''remilirá a la Cámara de su origen y esta una vez discutida, los 
''·•· . .. ,:- - ._._, ·- ·. 
' pasará a la cémárarevisora para que vuelva a discutir sobre el proyecto, discutido 

.· <:pb°~>aml:>'as .cé~iíras y si estas lo aprueban por las dos terceras partes de los 

~r~secrité~, pa~~¡.á>cie nuevo al presidente quien deberá publicar el proyecto. 
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De lo anteriormente expuesto podemos concluir que en esta etapa ~istórica, 

en relación al tema en estudio, observamos que en este período se establece un 

sistema presidencial, 'donde el presidente tuvo una amplia autonomía que 1.o 

transformó en un verdadero centro de poder, donde el Congreso tenía por funciól1 

hacer la ley y el presidente tendría la iniciativa y una facultad de veto suspensiva· 

en el proceso legislativo el cual se contemplaba en los artículos arriba transcritos,. 

teniendo en este período los Estados Unidos Americanos una gran influencia, eri 

virtud de que para poder superar una ley vetada se planteó que se hici~ra'por dos 

tercios de los presentes en ambas Cámaras (artículos 56, 60 y 106). 

Es muy probable que el. Constituyente de esa época, haya imitado a los 

. vecinos ·del norte.,en re¡l,~ción al veto, cuando se dicutían las "medidas de. 

emergencia para ase:g~r:~rl,a tranquilidad pública". Fue en ese momento en el que 

se examif1Ó la proplJe~lf.1 ªe.establecer la figura de un Supremo Director, esta idea 

•'y la del Ej~cutivo1:c~I§9iado, fue ocupando alternativamente la aienclón del 

.congreso. i=:~ojoclJrr1o(en:::las,.sesiones del 27 y 28 de abril de 1824. c,on,ese' 

• rrio'tivo sesuscito Í.Jna'confusión de temas en los que quedó incluido elvetC>'. . 

¡r'--'-°"-

.; ¿ .. • ;-· . La-prirne¡~a 'vez c¡'Üe -59 ,dlscuti-ó esta materia, y no quedan. re'gistros. de otro 

.cieb-~te 'cie ·~~ye;~ ariípiiITi;;{Y~~~:~ '~l?~ósito cie otorgar1e· ese oér~·~hb cie veto a1 

...... DiÍ"ecto( Las' opiniones d~mihahtesJÚeron ;en c~ntra del veto; al que Carlos María 

.- .• ; .• -•. cie~~~st~.rn.ªnte})?,91~ ~.f !:~fi#r:~~·~i·:~~~~.U~lo· ~é1 d~lirio. 21 

<' ;., '.' E~tre l;;s diáüt~~¡j5· tju~ ~~~piaron el 'veto, muchos lo hicieron considerando 

; • ~~e-~e 1i~i~rl,ra~ u~~-:d¡~pg~fd¡'(}r/~rovi~ional, adecuada solo a la superación de 

' : los problernas que afectaban '1a'pai pública y en tanto que ésta se restableciera, el 

cU v~to;dej~rl~:,de'se~necesario. Manuel Cresencio Rejon y Valentín Gómez Farias 
·:::,;;.1,«J>. ,•<.:~·' '_';:- :, -'' - ., .; -- ' ,. __ 

;:e:; afíalizaron'la natúraleza del veto en la Constitución de estados Unidos, para el 

:i Íl.IATEOS JUAN A. Historia Parlamentaria de los Congresos Mexicanos. :l.lexico. J. F. Jens. 1878-1882. 
TÓmo 11. apcndice pag.239. 
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segundo de ellos sin embargo, las diferencias culturales en materia política no 

hacían recomendable el veto en México.22 

1.3.5.- En las Leyes Constitucionales de 1836. 

En esta Constitución Centralista ; ta_rripién se le conocecomo la de las siete 

leyes, debido a que se encontraba dlvicifda e~ siete ~statutos: ·La primera Ley fue 

promulgada en el año de 1835 y las ~eis résí~~Íé~ e,13 de didenibre de 1836. 
: ~ .,. ,. ; '-, . ., ·: i: ~- ~-~ . ; -

-·._··,:·';'· '· 

La primera de estas ley~s contenia''clisposiciones sobre los derechos y 
' . •·· ·. ' . . . '- - . _, - . . 

obligaciones de los mexicanos así C'om6 también· se ocupaba de la nacionalidad, 

ciudadanía y de las condicio'Aés'd~ 1&~ ~xtra~jeros. 

·.La • segtinda ley co11stituciqna(;establece el Supremo Poder Conservador, 

i~tegrado~or'dnc~ i~div';d~o~"~dg .. ~Írfbuciones demasiado amplias que lo colocan 

(ziJ~%/encirr1~ d~~dós' ~'>~&;·~{~·ip~d~~~s';constituidos, se le consideró como arbitro 

• suprém6 de las reformas constitucionales. 

. . . 

La tercera ley, 'nos haCia referencia al Poder Legislativo, la manera en que . ' -., ·- . ___ ,_. - - ' ';, 

se encontraría estructurado, teniendo facultad en la formai::i.ón'de leyes. 
_,_,·: ... _ .. ,_ . 

' ·:· .. ·:_-, :"·· 

La ~uarta ley, se ocupaba ,del Pod~r;Eje6utivo al que se designaría por 

elección· directa. teniendo un pedÓdo,d~·{aJ;áció·¡, de a años, ayudado por un 

. Cons~Jo d~ G~bierno y por su pro;fo ~i~f~¡~6·J:,ára gobernar. 
·• _, ,-~-' ~:-~~:. <";«~:--·~:- ,, ; 

La qÚinia ley hablaba del P~d~~.·J~~iC:ial que era depositado en la Suprema 

: Corte ·de Justicia, en 1Ó~ Tribúna1eis' su~er'iores de los Departamentos de Hacienda 

· ·. ·~ ~~·l()s'Juzgaaos aep[imJ~a:l~~t~ndá'.. · 

::, IBIDEM. p:ig.2.¡ 1 
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La sexta Ley trato del gobierno interior del territorio de la República, 

respetando lo referente al Municipio. 

Finalmente la séptima ley en donde se indicaba que no podía hacerse

modificación alguna a esta Constitudón, sino después de seis años de su 

publica~ión. 23 •. ·. > 
,·.;-

En esta CCJnstitÚ~iÓ~ C~~tr~list'a se i~stauró la facultad de vetar una ley en 

el articulo 37 d~ su t~rcer~ J~y,' ~u~ ~stablece: 
,'~'.:~»{,:':: :< 

Articúlo 37.~ La ley ó decreto devuelto con observaciones por 

el presid~nt~··d~ !~República deberá ser examinado de 
. ·-· ·.,..;;-:··· 

nuevo éi{ambas cárnaras y si las dos terceras partes de una 
. .· .. , '·'; .. " ' 

y de otra'insistiere, se pasaran segunda vez al presidente, 

quien· ya'no:~dc:lrá negarle la sanción y publicación; pero si 

faltare. en cÜalquiera de las cámaras el dicho requisito el 

proyecto se tendrá por desechado . 

. <::. •' .. '··: 

Aquí se establece que la Cámara de Diputados siempre será la de origen y 

la Cám~~a de~.S~n~dó~es le correspondía I~ revisión; ésta no podía hacer 

. ~lter~ciones ':~i ~()if¡ficaciones al proyecto de ley solo se debería concretar a 
' - . . ·,. : ,. . ' -. . . . » ':;:.:.· ._• ¡,.!. 'é :'~ • !:_ "- . '· • • '- . 

establecerJ~fo~rT1Ula:aprobad6, desaprobado, remitiendo el proyecto de ley a la 

.:.~ •cá_rr;'~ra\de~oíP,'Jt~d6s:/~iÍa de~a.prueba: incluyendo las indicaciones que del 

:. :'rr~;'~cío;nd 1iii' parederen ; si la Cámara de Diputados insistiere en el proyecto de 

¡~) i;t·d~l/li~1t6po;el Senado por las dos terceras partes de los presentes; la Cámara 

· 'de Senadores no lo podrá desaprobar sin el voto conforme de las dos terceras 

p~rtes de los individuos presentes, no cumpliendo con este número, el proyecto 

quedará desaprobado. 

:!l DE LA MADRID HURTADO MIGUEL. Elementos de Derecho Constitucional. Instituto de Capucil'1ción 
Polilic-J. México 1982. p:íg. 159. 
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La Constitución de 1836 acogió el mismo sistema que Ja de 1824, pero las 

preocupaciones democráticas que estuvieron presentes en el Constituyente de 

182424, llevaron a que· en Ja Constitución de 1836 se introdujera un mayor grado 

de dificultad para que el presidente pudiera vetar una ley; era necesario que el 

gobierno, antes de Ja interposición del veto, escuchara al Consejo de Gobierno 

como ya hemos analizado. 

De lo anterior ded~cimos que .aunque a la Cámara de Senadores solo le 

corre~pondí~ _la. tarea de ré~isar los pr¿ye¿tos de ley sin poder participar en 

iniéiativas de Jeyes, ~ont~ba.~CÍn la facultad d~<d~~~probarlos cuantas veces 

quisiera, siempre y cuancig· r~~Aiera ~I voto. de las dos terceras partes de las 
.. •,.",,., ' 

presentes, por lo qu_e podemos concluir que en cierta forma la Cámara de 

Senadores coritaba .con la facultad de vetar la ley, que también es otorgada al 

Presidente, claro que en otras circunstancias, ya que éste al ejercer dicha facultad, 

regresa la iniciaUva para ser revisada por ambas Cámaras. 

1.3.6.- En.la Constitución de 1857. 

En··e.ste ordenamiento se consignan principalmente los derechos del 

·• • · ho~br~ 'y del éiudadano, terminando de plano con la esclavitud. Esto significó el 

i' triunfo de. los liberales frente a los conservadores, al establecer definitivamente en 

'•_ "~sí~~- ~·rticuJos como sistema de gobierno, la República Federal, en la que la 

: ~~6ber~~i~ r~si~e en el pueblo, también consagra Ja división de poderes, señalando 

· · .. :q'uei el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio el Legislativo, 

i'EjeclJtiVo /Judi¿iaf,:prohibiendo que dos o más poderes se reúnan en una sola 

persona o corporación. 

:• SIERRA JUSTO. Evolución Politica del Pueblo Mexicano .. \Jcxico. UNAM. 1977. pag. 226. 
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La Constitución de 1857 originalmente no contenía el derecho de veto como 

tal, sino corno una simple opinión que el congreso pedía al ejecutivo, corno 

veremos en él artículo ?o el cual establece: 

Artículo 70.- Las iniciativas o proyectos de ley de_berán 

sujetarse a Jos trámites siguientes: 

l. Dictamen de ~omisión .. 

11. Una o dos "discusiones,. en. Jos. términos que expresan Jas 

fraccion~~- sicilJi~~t~s'.;•• 

111.La primera discusiÓn;sei verificará en el día que designe el 
.. · '· ..... ,--,c_'··--· -' ,• ··.,, ·. ' - . 

presidente.del Congreso,.conforrne a reglaníerito. 
"o->:<·.-~· , -~~;_~-~ -.<::';' .. ~ . • .''. ~ ,' 

v. Si Ja opinión d~l .Ejecutivofuere C:onforme; sei procederá, sin 

mas discu~ióri, a 1.;·~¿,¡~~iÓ~ cr~ ley. . . . 

VI.Si dicha 'opinión~dÍscrepare 'en todo o en parte, volverá el 

expediente ~(Ja •á~~i~iÓr{ para que, con presencia de las ,._ --- '·,·. -..~-:, ~-:··---

obser\iaciones dél gobierno, examine de nuevo el negocio. 

VII.El nuevo dictarn~n sufrirá nueva discusión, y concluida esta 

procederá•Ja~biación. 



VIII.Aprobación de la mayoría absoluta de los diputados 

presentes. 

Artículo 71.- En el caso de urgencia notoria, calificada por el 
. , -··, •,.·, 

voto de dos tercios. de lcis diputados ptesentes, el congreso 

puede estrechar o,disp~nsar. los trélmit~s esía-~lebic:lo~ e'n él ... 

29 

artículo ?o. . . . . . . . . · . •. · . : ' : · 

oo • lo ~n1~1\º';'.~}·~i~zdi ¡0~:~'~;~,jf e~f ;~~/,~~~0~1:~ .. ~•lab• 
. sometido a la deci.sión del p~ngreso en rela~ión al proc~soJ~g.islativo;porque sólo 

:;:f i~~J~::~~rt lf ~~!f 11~~1~\\~~l~Jtt~1E~r~~~ 
.1 ••..•.. ~~-i~.. ·~,ri~~~!fj'.?r~~~~f,Tii~71gi~~~~:r~~p~'í'~·.~~~¡~-~J~~t'ii~~ió~ establecida en el 
•···.· • constitucionaHs1110 ·, 111exicano f con\ relación · al.•.· iiet~.·. Desde el proyecto de 

• ...•• ·./c~n.stit~ciÓn,·•é·1~bo~ad~".éri:~Ú3~6par+o'~-6i~1Ao. ,.\;f¡~g~. Mariano Yañez y León 

Guzmán', se sup~imsíáel d~reci°ho del EJed'utivo'd~~etar la~ leyes del Congreso y 
- • •- • • ·_, -• • • • • ,. • r • ~ ' • t 

en su lugar, se incluía la fi9l.ira de la ;,opinión" presidencial con relación a los 

proyectos discutidos p~r los Í~glsladorés, corno.líneas arriba se precisa. Cuando 

esa opinión era favorable''~¡ p'royecto remitido al Ejecutivo, el Congreso podía 

adoptar una ley por m~yo~í~ simple de los diputados presentes; si la opinión era 

adversa al sentido. del proyecto, para su aprobación se requería una mayoría 

calificada de dos tercios (artículo 66). La Constitución siguió parcialmente al 

proyecto, pues cons~rvÓ la figura de la opinión, pero en el caso de ser adversa en 

lugar de exigirse una mayoría calificada, simplemente se devolvía el proyecto a la 
- ' - .-_. ~ - . _.: 

comisión COfllpetente, para que "examine de nuevo el negocio", luego de lo cual se 

procedía a la votación por mayoría de los presentes (artículo 70). 
' . . 
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El debate .sobre ·esta materia fue de gran intensidad. Los Diputados, 

particularmente Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Isidro Olvera, Guillermo Prieto 

y José Maria Mata, die'ron muestras de un gran conocimiento en la materia, no se 

· dejaron arrastrar por el modelo de los Estados Unidos y con énfasis Ignacio 

Ramírez señaló atinadamente que el veto serviría para proteger los intereses _de 

una minoría cuando se vieran amenazados por los representantes de la mayoría.· 

A pesar de que se formularon apreciaciones críticas. para fas ideas .de 

Montesquieu. Sobre todo en cuanto a que ·se.consideraba que su preocupación 

central había consistido en incorporar el sistem~ británico a Francia, ~e entendió y 

defendió e principio de separación de p6deÍ~s ·/sobre todÓ, el aicance del sistema . ' ' -. ·. ,_ :,: ... - . . .· ' '. .· " 

representativo, con los que resúltaba incompartible la adopción del veto. 
·:;-· -/ .- :~ .. 
~-,- ' ·<' ·~:",;·~:· '' 

Es importan!~ ~encidna~'·~J~Yác;nstitÜciónc:l~'1857 tuvo una vigencia de 
: ' ,. • ".· - :• •• J ••• ' >"' - . . -:· -

cincuenta y seis años, teniendo .énel·tr'anscdrs~'de.este tiempo infinidad de 

< ;~formas y una de ellas, es la que i1evÓ a cilbo L~ido de Tejada en 1873 y 187 4; 
'· ·'·,-. ~"· .· ·.·,. -··-·,:-: ~- ~=·'. :~~. ,_- •--... - ' . 

que'és la incorporación del Senado dentro del Congreso de la Unión, dándole al 

Presidente de la República una mayor i~tel"Je~~iónEln ~I proceso legislativo. 

A) REFORMA DE 1874. 

En relación a la facultad de veto, es importante señalar que Comonfort 

advirtió la "grave deficiencia" de la Con~Útúción:'ocinde anotó, como exigencia de 

equilibrio político. "La extensión deL~eto~::sepro~us'o al efecto reformas urgentes, 

que se atribuye al presidente de Ía R~pÚbli~; .. 
~---:.<\\~,·:~ ';~.-~- _., .... ~ :·;,., --~ 

~-<•,: - . -:·. ··<.~·::-::,f·;)'j:~. 

"La facultad de. ponervefo suspensivo a las primeras resoluciones del poder 
,. ,,, .,- .. ,. '-· -·"'··:. "··',.. . 

ll')gi~lativo, para que no pudierá reproducirse si no por los dos tercios de votos de 

1a'cániara 6. Cárn~'ra~· e:n qu~";s~.d~p~:i'slt~~an'~I podér legislativo". 
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Es así como se da la Reforma del articulo 71 de la Constitución Política 

Mexicana de 1857, del 13 de noviembre de 1874, donde ya se instituye la figura 

del veto. 

"Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea 

exclusiva de una de las cámar¡;¡s, s.e discutirá sucesivamente 

en ambas, observándose el regimiento de Debates sobre Ja 

forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 

votaciones". 

a) Aprobando un proyecto en Ja Cámara de su origen, pasará 

para su discusión a Ja otra cámara. Si ésta lo aprobare, se 

remitirá al Ejecutivo, quien, si n~ tuviere observaciones que 

hacer, lo publicara inmedialámenté'. 

b) Se reputará· ap~oba~o·po~· .el Poder Ejecutivo, todo 

proyecto .no devu~lt.;":~gn•·obser\raciones de Cámara de su 
: .-. ""'., ·;.· .. 

origen, dentro de df~z: útiles; a no ser que, corriendo este 

térinin~ •. ·. hubÍ~id::~1 :c6r\greso cerrado o suspendido sus 

sesiones, en' cú'y()º ~~~¿, la devolución deberá hacerse el 

primer dí~ ¿IH~n q~e~st~viere reunido. 

c) El proyecto de.ley o de decreto desechado en todo o en 

parte por· el >EJ~cutivo, deberá ser devuelto con sus 

observaciones a Ja. éámara de su origen. Deberá ser 

discutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por 



mayoría absoluta de votos, pasará otra vez a Ja cámara 

revisara. Si por ésta fuere sancionado con la misma mayoría, . . 

el proyecto es ley o decreto, y volverá al Ejecutivo para su 

promulgación. Las votaciones de ley o decreto serán 

nominales. 

d) Si algún proyecto de ley o de decreto fuere desechado en 

su totalidad por la cámara de revisión, volverá a la de su 

origen con las observaciones que aquella le hubiere hecho. 

Si examinado de ~Ueto fuere aprobado por la mayoría de los 

miembros 'pres~~tes, 'volverá a la cámara que lo desechó, la 

cual I~ to,ir;~~á,~t~a,vé~ enco~sideración, y si Jc:i aprobase por 

1a misma mayo~í~; pas~rá ª' Ejecutivo para los efectos de 1a 
· ' o·; ,,,,,. ,, . ~· ·· · ·o . • 

fracción a; peró si Jo reprobase no podrá volver a presentarse 
. ' -.;, '~ . '-· .. ·- -;_ . -- ~ .; -- . - -.- ' - . -- . 

hasta las sesiol1es'siguierífes.". 

e) Si un proyecto de ley ó de decreto fuere sólo desechado 

en pa~e. o m~dificiid6 o ~dicionado por la cámara revisora, 

la nuev~ únicarriente sóbre lo desechado o sobre las 

reformas o adiciones, sin poderse alterar en manera alguna 

los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas 

por la cámara revisora fueren aprobadas por la mayoría 

absoluta de Jos votos presentes en la cámara de su origen, 

se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la 

fracción a). Pero si· las adiciones o reformas hechas por la 

cámara revisora fueren desechadas por la mayoría votos en 

la cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en 

consideración las razones de ésta; y si por la mayoría 
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absoluta de los votos presentes se desecharen en esa 

segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, 

en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará 

al Ejecutivo para los efectos de la fracción a); más si la 

Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta ?e ,votos 

presentes, en dichas adiciones o reformas, todo. no podrá 

volver a presentarse sino hasta las sesiones sigÚierites, a no 

ser que ambas Cámaras acuerden, por la rii'ay6ría ab~oluta 
de sus miembros presentes, que se expida la ley ,o, decreto 

. . . . ' . - . ' 

sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los 

adicionados o reform·ados para su examen y votación en las 

sesiones siguientes . 

. ' , .. , 

f) En la interpretación; reforma o derogación de las leyes o 

decretos, se ~bs~n;~ran los mismos trámites establecidos 

para su for~áción: 

g) Parte Conducente.~ El Ejecutivo ·de fa Unión no puede 

hacer observacio,nes a las•• resoluciones . del Congreso, 

cuando éste prorrogu~ s~s s~siones o ejerza funciones de 

cuerpo el'ecto~~I ~deJurado.': . 

JJ 

Con las reforméis de 1874, se introduce la facultad de veto a la Constitución 

de 1857, y , pa~a. ~¿~¿/~Hcii:6d~o podemos observar lineas arriba, se fijó la 
·_. · .. -..._.; : :.··:.·,··,,:>;.'.c::;'~·.~~;\::)~'-J.,':··i~;.;.-_, -· · . 

mayoría absoluta.'''Ef'pr~ceso evolutivode esta institución refleja la intenciónde . 

fortalecer Ía~'ciec;l~)~fi~·~~;~~¡~~ricíalés·25. Según lo establecido en dicha reforma, • ·. 
''' .. :· :··.;\' >::i('.; '"t,v, 

· "'.OROZCO HENRIQUEZ '1. · JESÍJ~;Et ~iiJer Lcgislnti\'o en el Constitu\'cnte de Qucrctaro y ~u Evoi~ón 
Posterior. Estudios'Juridicos en.tomo a la.Constilución Mc.•icana 1917. 75 Am· .. Méx UNAM 1992; p-231. 
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se concluye que .el presidente .de la República cuenta con la facultad de veto 

•'.', 

u:i'con'~titU~ión de 1917 retomó el tema del veto y lo aprobó sin discutirlo, a 

e~cepéió~ d~ la .·reforma de 1923, que sufrió el inciso j), el artículo 72 que el 

Constituyente ·de 1917 dejó sobre el tema, hasta la fecha no ha sufrido 

Una· vez concluido el estudio de la figura del veto, tanto en su concepto, 

. como en la doctrina jurídica y durante el transcurso de la historia constitucional de 

nuestro país, pasaremos a explicar de que manera interviene el poder ejecutivo eri 

el proceso legislativo en México, ya que es en ese proceso, donde esta figura se 

utiliza. 

-.-.-~ 



CAPITULO 11 

EL PODER EJECUTIVO DENTRO DEL PROCESO LEGISLATIVO EN EL 

DERECHO POSITIVO MEXICANO 

2.1.1.- El ejecúti~o y su función legislativa. 

: '.·'.·. 
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La,tunción legislativa es desempeñada por el Congreso, Parlamento o 

Asamble~; s~g'ú6 el sistema político. en el sistema jurídico legislativo mexicano 

establece el artículo so de la Constitución Política, que tanto los Diputados como 

los Senadores d~~ fo~ma al poder Legislativo Federal como Congreso de la Unión. 

• AJi.,p~;Jé ~4PL.ªª"'~ ·~'ai•.i"ud:.t~•~•'" .,., lmportaotes ... 

. .... r~:;ii;1~~~~~~~:r~~~i~~l~J[¡r~J¡~i~~:t~~:,:~ :::~~.; :: 
· · ~ · textos. breves;· claros,: precisos ;y 'cohererites aquello '.que) a c.ostumbre o el querer 

1 
,, ·.: ·',:: : .• · . • : ;:~ - ". • !' .• :.',, i· '.' ~ ,\ ; . -~ 0·,;,-!. ; __ ,.~ <°'-~;- ':;:~,¿~.,. •· .:.:f;'t:·~· ·::y ::<'.t' , ;::t:~/~ :·_' _S~?<-'·. :'·'.i-~ >. • ~!2.:!::~:;'.'.-:i~)t;' ,· ·,· 

:~ ser •. de¡. una nacion ha ·instituido ·';o, prete¡ndefnstituir '.como norma para regir 
;.c~~duct~~ o relacio~e~;indi~idfaili;·c:bíe~tit'a~;;':2s ¿ c'i f''. ' 

'> ·' Ooo:¡~-i ,-/'- ;··,7':: '"-··-~:.:"-_,~~,·-·,! , , .. , , ,, .. •''.. '. >."~ . 
,, "<·;-~~-, -i~<.: .'.- ·:·-·;;i',<_'.: :.:t~ -.~~:·,,:- ' ( '): 

En el sistema jurídico ! mexfcand\ia'' función . legislativa se encuentra 

consagrada en los artículos 7ó:.-71)~,'t2~ci~l~,C~~stitución Federal, en la que se 

detalla. la forma que deberá s~~~¡[_~I 86~G~esó para producir una ley; es decir, el 

proceso por el cual d~berá '.i:>~s~i-t~do proyecto de ley, antes de convertirse 
. ' - . . ··' - ~ - ' -- - - -

propiamente en ley; no hay >qlJe biv\dár que esta función corresponde formalmente 

al poder legislativo, y \poi'\~e~~epción puede el Poder Ejecutivo realizar 

materialmente actos lé~islativos. 

"'BERLIN VALENZUELA FRA.'ICISCO, Derecho Parlamentario, México, Fondo de Cultura Economica, 
1995. p.138. 
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Hay que tener presente que la ley es resultado de un acto típico de la 

función legislativa, de carácter obligatorio, general, abstracto e impersonal que 

trata sobre materias de interés común. Entre las funciones legislativas que otorga 

Ja Constitución al Poder Ejecutivo, se encuentran el.derecho de iniciar leyes 

(artículo 71, fracción 1), Promulgación de la Ley (artículo ,70, párrafo primero), 

publicación de Ja ley; el veto de la Ley (artíc~Jo 72' fracéión B),facultad para 

legislar en determinadas materias; así también, en '1oi.artí~ulos 73 y 74 de la 

Constitución General de Ja República se enumerari Ja~ >mismas materias en las 

cuales el Congreso podrá ejercer Ja función legisl~tiva: 
e.':>.·,•'' ' 

A) Facultades Constitucionales del Preside~t~·'¡)~· La República 
',; .-' :{' ~-' 

De conformidad con el articulo 80 Constitúdonal, se deposita el ejercicio del 
' ... : . 

Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un 'solo individuo que se denominará 

"Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". 

De conformidad con la Constitución Política de nuestro Estado, en relación 

· con su articulo 84, ·cabe mencionar que en dicho concepto se establecen tres 

caracteres de 'presidente de la República a saber, a su vez se señalan los 

· . supue~tos y proc~dimientos a seguir para designar a cualquiera de éstos, las 

; ·c~ale~· so'n' provisional, interino y sustituto, todos ellos se rigen como veremos más 

adeÍante,;de las faltas que se pueden dar del Presidente Constitucional de los 

Del~nálisisde los artículos 80, 81, 82, 83 de la Constitución Política de los 

Estad()S Unidos Mexicanos podemos definir Jo que para nosotros representa el 

carácter de .Presidente Constitucional, y a continuación damos nuestra definición. 
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Presidente Constitucional es.el carácter con que suele denominarse a aquel 

individuo cuya sel~cción será 'eminentemente directa por medio del sufragio o 

comúnmente conocida 'como elección popular, sujetándose a lo que dispone la ley 

electoral para tal .efecto,· así mismo a Jos requisitos que .establece la propia 

Constitución para se~ Presidente, el cual deberá tomar posesión :d~I ~argo; 
protestar el mismo ante ~I Congreso de Ja Unión o Ja Comisión P~rmanente 
respectivamente, 'entr~r a ~j~rcer su cargo el 1° de diciembre.y,duÍará.eri el seis. 

años. • .... > > ' 

El maesi~~ :lgn~~i~ áurgoa OrÍhuela, en su obra "Derecho CCJn~ti;ucional 
Mexicano", al réferirsei 'al carácter de. Presidente Constitucional, ~anifiesia que: 

' . ~ ' .• "" . • •. ¡ .. · - ' • 

" .. ;es el que se': elige, popularmente para un período de ·seis·, años o para 
, ... :._ ••. '··_ - - .·' - .• < 

completarlo en el:cáso'de que .la falta absoluta de aqüél ocurra durante los dos 

~~os" siguientes~~~· iniciación".27 

, Las facultades conferidas al Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, se encuentran establecidas en el artículo 89 de la Constitución 

Política, haciendo notar que existen otras facultades en diferentes artículos de la 

Constitución. 

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del presidente son 

las siguientes: 

l. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Unión, proveyendo en la. esfera. administrativa a su exacta 

·observancia. 

" BURGOA ORIHUELA IGNACIO. Op. Ci1. Nota 13. p. ~57. 

-----.--.. -. 



11. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del 

despacho, remover a Jos agentes diplomáticos y empleados 

superiores de Hacienda, y• nombrar y remover libremente a 

los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 

remoción no éste determinado de otro modo en la 

Constitución o en l~s leyes: • 

111.Nombrar. los mir1i;!Íos, agent~s diplomáticos y cónsules 

generales, con aprob~ciÓn del;~~llado; . ' ' ',,,.· ' 

IV.Nombrar con aprobaciÓh del ~~·riacío, 1c)s coroneles y demás 

oficiales superiores d~I E]~rdit6; Ármada y. Fuerza Aérea 

nacionales y los emple~dos ~Ü~~ri~~eide Hacienda; 

V. Nombrar a los demás Óftciales del Ejercito, Armada y Fuerza 

Aérea nacionales con arreglo a las leyes: 

VI.Disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o 

sea del Ejercito terrestre, de la Marina de Guerra y. de la 

Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de 

la Federación; 

VII.Disponer de la Guardia Nacional pará los mismos objetos, 

en Jos términos que previene la fracción ·Ív d~I artíc~lo 7S; 
·-' ,- .'·'/ ·. '..·. . . "'· 

VIII.Declarar la Guerra eri nOrn~le. ;¿~ l~s ·Estados Unidos 

IX.Designar, con ratificación del SenadO, al Procurador General 

de la República; 
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X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 

sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción 

de tal politi~a, el titular del Poder Ejecutivo observará los 

siguientes principios normativos; la autodeterminación_ de los 

pueblos; la no intervención; la solución pacifica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el'usc:í''de la 

fuerza en las relaciones internacionales; lá igQalcl~d ]6rídica 

de los Estados; la cooperación internacion~Í'. p~~a ·el 

desarrollo; y la lucha por la paz y la ·. seguridad 

internacionales; 

XI.Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo 

acuerde la com_isión permanente; 

·,,:,·._ .. :, .:.----. 

Xll.Facilitar'.al·P()'~~r.Juciiéial Jos auxilios que necesite para el 

ejercicio expédito de. sus funciones; 

XIII.Habilitar ?ioí:!aY clase .. de puertos, establecer aduanas 

maritimas yfr~n\~ri~as y designar su ubicación; 

XIV.Conceder,?~}~f~;me, a 

sentenciados . pbr d~Htc)~ 
las leyes, indultos a los reos 

del orden común en el Distrito 

XV.Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con 

arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o 

perfeccionadores de algún ramo de Ja industria; 

39 



XVI.Cuando la Cámara de Senadores no este en sesiones, el 

Presidente de Ja República podrá hacer Jos nombramientos 

de que hablan las fracciones 111, IV y IX, con aprobación de Ja 

Comisión Permanente; 

XVII.Derogada; 

XVIII.Presentar a. consideración del Senado, la terna para la 

designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y 

someter sus licencias y renuncias a Ja aprobación del propio 

Senado; 

XIX. Derogada; 

XX. Las de'!lás que¡ le confiere expresamente esta Constitución. 
-· -.- - ---

-10 

Algunos autOres suéJen clasificar y sintetizar las facultades del Presidente 

de Ja República de Ja sÍg~l~nte manera: 

·:.:'• 

1. Facultadéjecutivá de Jas leyes federales. 
, ·:,. ;, ; 

2. Facultad regla~~ntaria: reglamentos autónomos y reglamentos 

subo~dinados. 

3 .. Facultades de nombramiento de empleados y funcionarios. 

4. El presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas. 

5. El presidente como jefe del Estado Mexicano en las relaciones 

internacionales. 
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6. El indulto. 

7. Otras facultades Constitucionales del Presidente: Jefe del Ministerio 

Público, suprema autoridad agraria; etc.28 

.,•·:·· 

B) Facultades Extraordinarias del ejecµti~o.par~ legislar 
°' 

El artículo 49 Constitucio~at/ qú~ más adelante estudiaremos, 

establece el principio de separación el~ pod~r~s y declara que el ejercicio de la 

función legislativa no podrá cÍepositar~e·¿~;.~n sol~individuo, con tas excepciones 

del artículo 29 y el segundo párr~iÓ d~l~·~ículó 131, en estos dos casos a que nos 

vamos a ref~rir·'el .C:o~g~eis6~>de la Unión puede conceder facultades ' - . ".t,: ___ - :' ;··.~· - ~- ':·.·. ' -'< ;7_. __ , , • - • 

extraordinar.ias ál}~jecútivo federaí para legislar, es decir, que en ellos éste pueda 

fungir con:io legislador; 

~-:.~.e· .. ':' 
O;' ... :). :.·., El, ~rimero de ellos se contrae al supuesto consignado en el artículo 29 · 

:'é:onstitucional, es decir, cuando se presente una situación de emergencia en la 

. ~id~ in~titucional normal del país, provocada por las causas que el propio concepto 

<~·}'prevé; Según establecimos, previa la suspensión de garantías, el Congreso de la 

.. ün.ión puede otorgar al Presidente de la República autorización para tomar todas 

: las medidas que estime necesarias a objeto de hacer frente a dicha situación y es 

obvio que tales medidas ·no sólo ·pueden. ser de carácter administrativo, sino 

. legislativo. En esta hipótesis, et(EjecutiJ~ Federal se convierte en legislador 

extraordinario con capacidad P.or sí mismo, sin recurrir a ningún otro órgano del 

Estado, para expedir . le~t3°~;' e~ d~~ir normas jurídicas abstractas, generales e 

impersonales, c~y? c::o~ju~t~ fe,~.;,~ lo que se llama "legislación de emergencia" 

i;~o~,vig7nci~,llrnita~.ª .• ~,~'~:duración o subsistencia de la situación anómala o 

'' i ;~[ll~rge,nte:;7 e 

·. -<~-:;" ~" :· 

: '~ MÁRTINEZ DE LA SERNA JUAN ANTONIO ... Derecho Conslitucional Mexicano ... Edit. Pomm. S:A 
México 1993. pp. 219-22J: 
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El segundo de los casos apuntados estriba en que el Congreso puede 

conceder al Presidente de la República facultades extraordinarias· para legislar 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 131 de la Constitución, 

esto es, para expedir leyes que aumenten, disminuyan o suprim.an las cuotas de 

las tarifas de exportación e importación, que restrinjan o prohiban las 

importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, •a 

fin de regular el comercio exterior, la economía del ·¡:iaís, la estabilidad de Ja 

producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país". 

Se entiende , desde luego, y así se ha aplicado. Que. este "otro propósito" debe 

ser de la misma naturaleza de los antes apu.ntados, pues de otra manera se 

desbordaría el limite impuesto por el articulo 49 Constitucional (Amparo Directo 

577170 en Suprema Corte; 11, 1623). 
,• .-.;. ' . ' . , ' 

.. . ,_ ' - ,., . 

. Del uso que el Ejecutivo haga de la~ facultades concedidas por el segundo .. 

··párrafo del artículo 131 deberá inform'ar al Congreso al enviar el proyecto anual 

delpre~upuesto,' p~ro se disc~te ;¡ el ~Jerci.cio de esas facultades es acorde con el 

sistema ~nsÚ!ucional en su cionJunt~. "La doctrina mexicana reconoce que es 
. . 

· . ind.i.scutible Ja facultad presidencial para ejercer las facultades extraordinarias que 

. ~~el refeddo artículo.le confiere, lo que no equivale a reconocer que se trate de un 

·. ejercicio que carezca de control a posteriori."29 Solo algunas personas llegaron a 

opinar que ' a partir de las reformas a.los artículos 49 y 131, la proscripción de 

tales facultades extraordinarias era absoluta. Se trataba de una interpretación en 

. el ·•sentido de que podría hab~r normas constitucionales de naturaleza 

inconstitucional, que fue. consider.ada infundada por la Suprema Corte de la 

Justicia de Ja Nación. 

""VALADES DIEGO. El control del poder. UNAM. México 1998. p.386. 
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2.2.1.- Facultades en el proceso legislativo. 

No se debe confundir el concepto de función legislativa con el de proceso 

legislativo, este último es definido por José Alfonso Da Silva como:."EI complejo de 

actos necesarios para la caracterización de. la fun~ión legislat,iv~ .. > es el conjunto 

de actos (iniciativa, enmiendas, vota~ión; sanciÓg) r~all~ad~.s.·por_l~s órganos 

legislativos con el fin de promulgar leyes ... (~) ~.co~ju~Í~:¿~·~~tos.(iniclativas, 
enmiendas, votaciones, sanciones y vet~s) reali~~~6~'.p~r:lcis~'~9a~CJs)egislativos 
viendo hacía la formación. de las enmi~~d~~-·'bori;t-itÜ~i~nales';'.·de> l~s leyes 

complementarias y ordinarias, de l~s r~soiu6i~~~s"r_(j*7¡'~st'de~~~io~l~~islativos" .:D 

'"~<'~:/ '.)~-:': ~~.:·>', 
La idea de proceso;Se pue~e aividir;para su estudio en dos aspéctos: el·· 

estáiico, comprendid~ •. a las'.act~s en s'ds pri~¿ipiós conceptuales ab~tÍaclos; y el 

dinámico,·. form~do po/ ~~io's; misÍÍ1os' actos puestos en movimiento en el 

cumplimiento de la ley. ·, _, "' ) ' .·•·· 

,>·- -~~~:::;~ - '_., 

Para que se de ~I •proceso dinámico, es necesario que existan órganos 

específicos, facultadospara la;elaboración de leyes, desprendiéndose esto del 
'- , , .. ·¡· ·--· ' 

principio de división de pcideies~ Con lo que se confirma que el proceso legislativo 
.·' ,;e·.~-- ._-,if'~~c~-~-··. 

sólo se puede efectuar, 911 Ún Estado en que existan órganos de representación 

popular, a los que s~ oiorg_Jen'tacultades especificas para la elaboración de las 

leyes, es decir, la existeri!:ia'.Cie un_fégimen de democracia política. 
y~~ 

·;;·-:-_:,-.-~-/F· .. ··.'·;<,~ ';··:~~f,' -·,·::»-

LaS fuentes formales d~I proceso legislativo son las normas constitucionales 
- , -: ·=--. ~'"-- -· - -· - - -

sobre. el ejercicio· de';esla furi,é:ió~, y;el 6bjetivo principal del proceso es la ley, la 

cual es recono'cida 6ani6:u~~¡~~tknn~nt6 de control social y como instrumento de 
;. ', . :/ ,-, ' ·, :.~>: ,'~ - ' , . - ~ 

·_dominación póljti~~·',. ,.;_.:,}_."· .;~ ••. ·.· . 
~-' 

·'º. DASIL V A JO~E ALFONSO. :.El p;.;.,es() Legislulivo como rojeto ... en Instiluto de Investigaciones 
Legislativas. Derecho Parlamentario Iberoamericano. México. Pomiu. 1987. p. 93-95. 



Uno de los medios más importantes para que el Estado cumpla sus 

objetivos es Ja ley, en México Jos legisladores, como representantes del pueblo, 

tienen el compromisÓ , de· .. estudiar . la.s. circunst~ncias políticas, .·.económicas, 

sociales y culturales,dque seviv~n en el país, con b~se en esto.s análisis, se ven 

en la necesidad de accionar el p~6C::e~o l~gÍslali~o para ~rear'o reforrriar las leyes. 
~.~\ .. '·-~·:·.~>\~~, . .-:::<f:~~~~-'" 'f:'~' ,, .. ;,~> ·\"" ··.·_..··_·~: ,, .·; --~~:~··-"' '! ... ~·~~;· 

de ';j;:::~~j:~:~f l~~[~l~~~;~;~t~~~~~~tt~~;:~; 
Presidente de la Repúblic¡¡•/dich¿ f¡icúlt¡¡d;;entré.O't[~s;;Jorge'.c~rpizo señala que 

" ... el Presidente de Ja Repúblic~ ti~n·e.~1··~9~~é:ti~\J~ 'ini~i~r1~9e~·ydecretos, y en 

la realidad es el quien erivía' la gran in~;.g~í~~de í~'s l~íciaÚv~s q~~ posteriormente 
se convierten en ley''.31 . !' >/' ;t:¡. J :\\ :.~.>., ::.: .. 

Es acertado lo que i~e~~Ja Jorge Carpizo dado que en el sistema 

presidencial que adopta ílü~stro E~tado, podemos observar que en la actualidad el 

Ejecutivo federal; es qÜlen envía el mayor número de iniciativas de ley al 
'·. .. ' ,, . .: . ·.;. 

Congreso General, que una vez aprobadas y publicadas se convierten el,' ley. 

Dando como resCJtado que el Poder Ejecutivo rebase por así decirlo i~.fun~lón 
primordÍaldel P~der Legislativo Federal, es decir, la creación de Leyes: 

Tres· son los· actos jurídicos políticos mediante los cuales el Ejecutivo 

interviene en el proceso de elaboración legislativa; a saber; la iniciativa; la 

promulgación y el veto, figuras que a continuación se analizaran con especial 

énfasis en Ja figura del veto, cimiento de Ja presente investigación. 

31 CALZADA PADRON FELICIANO._Dcrccho Constituciona[. editorial. Harla. México 1995. p. 120. 



2.2.2.- Iniciativa. 

La iniciativa es él acto que le da origen al procedimiento de creación de las 

leyes, consiste en la presentación de un proyecto legislativo ante los órganos 

parlamentarios, realizado por los entes o_ personas facultados para ello. De 
- -- -·. ,._ .. :· ... ' -

acuerdo con el articulo 71 de la COnstitucion Federal, tierien:como derecho de · 
••• " • .. <> .,_,. ._ -~ - - - : ••• ' - -.- • - ••• •• - ,-; - • 

iniciar leyes o decretos; tanto el Pre.sidente de 1él R~pública,corTlocualquiera de 

los miembros del Congreso d~l~-Ü~ión'(oh:luiad~s o sénádores)y Ías.legisláturas 
-:- . . . ' ··-~' . ' ··- .:,,- -- . . . '• ·.- ·- .,. - :. ' 

locales o de los Estados: La facultad de' iniciar leyes en.fraña el)d6,~~cho 9e1 

ejecutivo de presentar proyectos de ley' ante cualquiera de : las Cámará's . que 

componen el Congreso de la ui,ió~)~oh las exé~pciÜ~~~'.;~Ú~ :·I~ mis~na 
- ' ... ,., ·... . '··' · .. ---.;.,,_."• .·._ .. , -. ··. 

Constitución establece, para que, discutidas y aprobad~s ~ucesivamente:e~ una y . 

otra, se expidan por éste como orderi,¡mientos Juri¿Úcó~'in~6rpb~~dg~- Mo~fecho 
Positivo. 

- -... ' 
:(.· -·.-./; . . :)<.·- '_,_ 

-~~ ,,, ------~ -';\:.};:~-:~ \:·~-~-~--: 
;~_'_:·'.:_::i_~:-... '.'·;··; 

La facultad de iniciar leyes que;el 'articulo 71 fracción 1, de la Constitución, 

otorga al Presidente de la Repú~lica_~ie,lfipr~'se ha estimado como un fenómeno 

de colaboración legislativa del Ejecutivo' para con lo órganos encargados de su 

expedición. En México todas las C~nstituciones que han regido la previeron, pues 

se ha considerado con toda justificación que es dicho funcionario quien, por virtud 

de su diaria y constante aCtividad gubernativa, está en contacto con la realidad 

dinámica del país y quien, por ende, al conocerla en los problemas y necesidades 

que afronta, es el más ~pacitado para proponer las medidas legales que estime 

adecuadas a efecto de resalver y satisfacerlas. 

Actualmente el.Ej~cUtivo federal, cuenta con un órgano que forma parte de 

la administración (Júl:llica centralizada, denominada Consejería del Ejecutivo 

federal, dicho óigan'c:l 'ésta r~presentado por un consejero que depende del 

Presidente de la R.epública, el cual es nombrado y removido libremente por éste, 

sus funciones primordiales .consisten .en someter a consideración y, en su caso 



firma del Presidente de Ja República todos Jos proyectos de iniciativas de leyes y 

decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así 

como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, . Lo anterior de 

conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 43 fracción JI y IV de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las 

~egislaturas d.e los Estados o por las Diputaciones de Jos mismos, pasarán desde 

luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán 

a.los trán:iite~ que designe el Reglamento de Debates (alude al Reglamento de 

Ü~bates de' ¿~da una de las Cémaras, es decir, al conjunto de normas que 

establ~c~~ Jaf~rma en que deben ser discutidas las iniciativas de ley). 

Según Miguel Angel Camposeco32 hay elementos estructurales que 

- componen el texto de una iniciativa y que generalmente son invariables, Jos cuales 

son: 

1. Cámara destinataria o de origen, 

2. El nombre de la persona u órgano que promueve; 

.3. La exposición de motivos; 

El fundamento j~rídico constituci~nal del derecho para iniciar leyes o decretos; 

5. La denominación d~ 
0

la Ley o el dec;et~ iniciado; 

6. El texto del cuerpo normativo propuesto; 

----------·-. -· ..•.. •.· < 3 ............. · ......... ·.. . . 
J: CAMPOSECO CADENA MIGUEL .~~ó~L ~~-¡as lnici~tirns. Mésico. C:imnrn de Diputndos. LIV 
Lcgisluiurn. 1990. p4 7-18. Col. Mnnunlcs de. TécniC'JS y Procedimientos LegislatÍ\'OS. 
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7. Las disposiciones transitorias; 

8. La .indicación del. lugar y fecha en donde se produce el documento, y 

9. El nombre y for111a'~e q~iefi, o c:lelórgano y forma del titular que lo presenta y 

que 1a prorn¿~v~. . . \ < .é , .. ; 
... 

derecho a la iniciátiva de una iéy',7'po~~á,;;·tia~er lápeticióncon lás restricC:iones 

que en este sentido se establ~9~~. e~ esta-forma los partic~lares si podemos 

presentar proyectos de ley/p~~~ seré~ las comision'es (que en su caso las hacen 

propias), las que resu~1Ja;·~ji~;dÍs'~~t~~ o no,. el liirucúlo 61.d~l Reglamento para 

el Gobierno Interior del . Conci~~~b ~~}ier~I ·~~ · 1~s Estados Unidos Mexicanos 
:: .. ;,~f. :~·:· -. '~ . - '' -._-_· --. ' 

señala: _·'·;·;:·. '; ,-_- -
(::-e;. ·{/.~, ,.;:·¡·,-, • ·~/~.~ :;' 

Art. 61.- Toda p~ticiÓíl de • pa~;6~1~r~s corporación o 

autoridades que nÓ t~ng~·;,· ~~re¿h6 :a la iniciativa, se 

mandará pasar directart1~~t~ ~~; el c.; p;~~iclente de la 

Cámara de la Comisión . que c¿rr~sponda, según la 

naturaleza del asunto de que sé trate. Las comisiones 

dictaminarán si son de tomarse o no en consideración: estas 

peticiones. 

Hay una tendencia general en el mundo en el sentido de que las propuestas 

del Ejecutivo son mas frecuentes que las del propio órgano Legislativo, y su 

aceptación depende de la mayoría que el partido del ejecutivo tenga o no con el 

Congreso. En nuestro país es el Ejecutivo quien envía la gran mayoría de las 

iniciativas que posteriormente se convierten en ley. 



El hecho de presentar una iniciativa o proyecto de ley, no implica que ésta 

deba ser aprobada, ya que según los legisladores, puede no ser de inte.rés a la 

población y por lo tanto sea desechada. Sin embrago, anteriormente las iniciativas 

de ley presidenciales, se aprobaban sin mayor discusión, situación. que en los 

últimos 2ños se ha transformado considerablemente, ~n virtu'd'd~ que se han 

venido produciendo dos hechos políticos novedosos: las,inici~ti~~~ pre~idenciales 
son objeto de un creciente número de modificaciones antes de ser aprobadas 

como decreto, y en muchos proyectos que normalmente serian presentados por el 

presidente, y que de todas formas son preparados en las oficinas 

gubernamentales, son entregados para su formalización como iniciativa de los 

legisladores. 

Estos hechos no constituyen un resultado fortuito, sino que han sido el 

producto de una vida política crecientemente compleja, y de una acción de control 

que aspira a ser más eficaz por parte del Congreso. Benito Nacif nos dice al 

respecto que en las discusiones plenarias, no suelen darse modificaciones al 

dictamen que Ja comisión o comisiones presentan, y que Jos miembros del partido 

en el gobierno defienden sistemáticamente las iniciativas que proceden del 

Ejecutivo. Pero también es cierto que Jos procesos internos de negociación son 

cada vez más exigentes. 

La fase de negociación de las iniciativas presidenciales va haciéndose cada 

vez más frecuente, sobre todo cuando conciernen a temas sensibles para la 

opinión pública. Por esta razón las acciones de control del Congreso están en 

buena medida referidas a la resonancia de los temas en los medios de 

comunicación. 
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2.2.3.- Promulgación. 

Dentro de las facultades y obligaciones· del Ejecutivo dentro del proceso 

legislativo, en nuestro Derecho Positivo, encontramos la de promulgar o publicar 

las leyes, términos que según la . Constitución General de la República no los 

distingue como contrarios: 
- ·,. '';:.'~ _' 

,_, - ~,: . . 

Tal ycorT10 lo señalan algunos autores entre ellos el Maestro Felipe Tena 

Ramirez, en su obra de~orfiinada " Derecho Constitucional Mexicano", la 

promulgación se confunde con. la publicación, inclusive algunas constituciones 
,, . -

extranjeras así lo han entendido, sin embargo como apunta el autor, es posibl~ 
doctrinalmente distinguir un· acto. del otro. Manifestando que por promulgación 'el 

Ejecutivo autentifica la existencia y regularidad de la ley, ord~na :~u p~bÍieación y 

manda a sus agentes qué '1a hagan cumplir/ en esa virt~d •. la ley se hace 
• . . ; . . . . - ·,,. ' ' ' ! • ' - ' •. ··- - . ';; ~- . . '" . ' . . -

ejecutable, adquiere válor imperativÓ,·carácter qlle no tenia antes de'pasar de .la 

jurisdicción del Congreso a :,Ja ~71 ~;~jf ~~ti~~,:¿1~i~Q~ffr,;~rp~f.r~~: q~e · I~ -ley 
promulgada no adquiere todavía el earácter de obligatoria para la generalidad, en : . , .,, >. : .:'-', :_:/~:-~- ,::· ::):;~-:. ~~ ·,..-: .. _:;·>~~>~,f!~·'.:;,'.:.:.-,/:;¡-:-~ .. .:-,'.·; :·: .. ~- -·:S:.~J.'~~:,:,_ .··_-:· .. .--_ >: ., ·._. - .. ·. 
tanto no quede notificada dei SÚ existencia',' y en efectO_COJT10 lo señalas.ería injusto 

imponer la obligación d~§un1plir una disposición a q~ien~s'ñola~bmi'~en, ni están 

en condiciones de conocerla. . 

Puntualiza,ndo que la publicación es, el acto del Poder Ejecutivo por el cual 

la ley votada y promulgada se lleva al conocimiento de los habitantes, mediante un 

acto que permite a cualquiera el conocimiento de la ley y que establece para lo 

futuro la presunción de que la ley es conocida por todos.33 

"TENA RAMIREZ FELIPE, ÜDcrccho Constilucional Mexicano~. 31' Edición M~xico 1997. p. -161. 
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En efecto como lo manifiesta el maestro Enrique Pérez de León E., en su 

obra "Notas de Derecho Constitucional y Administrativo", de conformidad con el 

artículo 72 Constitucional, en su inciso a), para que un proyecto sea ley o decreto, 

se requiere que, agotado el procedimiento de discusión y aprobación, sea 

promulgado y publicado, dicho proyecto, requisitos sin los cuales no puede 

ninguna disposición tener el carácter de obligatoria. 

Apunta en dicha obra el autor de referencia, que los términos promulgación 

y publicación habían sido tomados como sinónimos en cuanto se refiere a la ley y 

refiriéndose a él doctor Eduardo García Maynes, en cita que hace del Licenciado 

Trinidad García, estima que la promulgación de la ley encierra dos aspectos 

distintos: uno en virtud del cual el Ejecutivo interpone su autorización para que la 

ley, debidamente aprobada, se tenga por disposición obligatoria, y otro por medio 

del cual da a conocer la disposición a quienes deben cumplirla y encuentra su 

·. ~ignifieado para cada una de .las aclivídades indicadas, entendiendo por 

•.;~~promulgación el reconocimi~nto formal del ejecutor de que la ley ha sido aprobada 

-~onforme a derecho y debe ser obedecida y por publicación, el acto que hará 

posible el cono6imient~ .de la ley por los medios establecidos para el caso. 34 

.. La obligaciÓ~ presidencial de publicar a ley es entonces ineludible y en 

tanto q~e ésta no ~~a publicada no podrá entrar en vigor. "En el caso de que el 

Presidente no publique una ley, precisa Jorge Carpizo, está incumpliendo una 

obligación constitucional, quebrantando el principio de la división de poderes y 

anulando al Poder Legislativo, en consecuencia, está rompiendo el orden jurídico y 

por lo tanto tiene responsabilidad política encuadrada en omisión en el último 

párrafo deí artículo 108 .. ."35 

·" PEREZ DE LEON ENRIQUE. Notas de Derecho Conslitucioru1J ,. Adminislnllirn. 16' Edición M~~ico 
1997. p. 490 . 

. 3• CALZAC.A PADRON FELICIANO. Op. Cit.. nota 31. p.280 

.:'.:.:.L. 



SI 

El maestro Ignacio Burgoa, en su obra titulada "Derecho Constitucional 

Mexicano", apunta que si el Presidente de la República no cumpliere con la 

obligación que tiene de promulgar una ley o decreto del Congreso de la Unión, 

haría inútil toda función legislativa, rompiendo el principio de división de poderes y 

reduciendo al Congreso a la inutilidad. Haciendo notar dicho autor que tal situación 

~c:i origina acusación alguna, aunque implique la desatención de dicho deber y una 

grave\1iolación constitucional. Tampoco el Congreso tiene a su disposición medios 

jurídicos para compelerlo al cumplimiento de tal obligación.36 

Los términos publicar y promulgar a pesar de que doctrinalrnente es posible 

diferenciarlos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que los términos son sinónimos.37 

Partiendo de esta consideración Jorge Carpizo opina que el intérprete no 

puede distinguir cuando la Constitución no lo hace, por lo que debe considerarse 

que ambas expresiones son sinónimas. Además agrega que la distinción entre 

ambos términos puede resultar peligrosa ya que después del periodo de la 

sanción, cuando el presidente interpone o no interpone su veto, la constitución no 

le da al ejecutivo facultad para hacer nuevas observaciones. De este modo el 

hecho de que el ejecutivo tuviera Ja facultad de revisar si se satisficieron Jos 

requisitos del procedimiento legislativo se traduciría en un segundo veto, 

nulificando la actividad del poder legislativo, pues amparado en esta facultad el 

presidente podría no publicar la ley.38 

Es necesario comentar que la Constitución Política de nuestro país, no 

establece de manera expresa un término para que el Presidente de la República 

publique una ley o decreto del Congreso de la Unión, sin embargo en la practica 

·'" BURGOA ORJHUELA JGNACIO, Op. Cit., nola 12 p. 783. 
·" DICCIONARIO JURIDJCO HARLA, p. 77. 
·" CARPIZO JORGE. El Prcsidcncialsmo Mexicano. 3 Edición: Siglo XXI. Mcxico 1983 p.92. 
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observamos que casi siempre se cumple a la brevedad por el presidente de la 

República dicha obligación. 

Por otra parte cabe mencionar que de conformidad con el artículo 70 

Constitucional toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 

Las leyes o decretos se comunicarán al ejecutivo firmados por los presidentes de 

ambas Cámaras y por un Secretario de cada una de ellas y se promulgarán en 

esta forma. "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de ley 

o decreto). 

2.2.4.- El veto de una ley. 

Esta facultad la tiene el Presidente de la República para hacer las 

observaciones a los proyectos de ley o decreto que ya hubiesen sido aprobadas 

por el Congreso de la Unión, es decir,· por sus dos Cámaras. El veto presidencial 

no es absoluto sino suspensivo, es decir, su ejercicio nl),sig,nifica la prohibición o 

el impedimento insuperable o ineludible para que una ley ~ decreto entre en vigor, 

sino la mera formulación de objeciones a fin de qú~7 i:Ci~rofme a ellas vuelvan a .. . ·, ' .·,·· . ~ ·-: ·. . . 

ser discutidas por ambas Cámaras, las cuale~ pl.Íeden.considerar inoperantes, 

teniendo el titular del Ejecutivo laobliga~ión de p~om,~lg~~-la l~y:: · 

El articulo 72 consagra tal vez.la más fuerte y ciertamente la más pura de 

las manifestaciones pre~iden~iales: El veto, observación a un proyecto de ley para 

que vuelva a ser discutido y aprobado por el Congreso; pudiendo ser dicha 

observación ~na totaÍ par8Íi~aé:ión y muerte del proyecto, si el Congreso no supera 

el veto. con una copiosa votación de las dos terceras partes del número total de 

votos. 



La composición y funcionamiento de los órganos del poder no habían hecho 

del veto presidencial una facultad utilizada por los presidentes, en virtud de que se 

denotaba la estrecha vinculación habida entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos 

órganos de poder. Sin embrago, la actual conformación del sistema político 

mexicano nos demuestra que se ha convertido en un instrumento de poder, 

· además de politl~o. como así se demostrará en el• último <::aPitulo del presente 

.•. trábajo, 

Un caso relevante de aplícació~ d~I v~ib~e;
0

pr~~~jd~Q 1947. El congreso 

aprobó, por unanimidad.en arnbas cámarás,.una ley'.electoral que el Presidente - ' ' •' .. -_, ..... ;--- .. ··' .. '.·,-. '"· .. ' _,. ·-· ' -

rio se mostió dispuest;:, ~a :·sarié:ioriél~. ·.• Lo singular de este caso fue que el 

presidente, distanciándos~ de I~ preceptuado por la Constitución, no expresó 
- . ··.'' 

observación .alguna al.proyecto remitido por los legisladores. El presidente se 

limitó a señalar . al Co~greso que recomendaba una más amplia discusión del 

texto. Como si s~ iratara de una nueva iniciativa, el Congreso procedió a revisar 

su propia obra, y corregirlá El nuevo proyecto fue promulgado por el Presidente.:J:i 

. Del ejemplo anteriormente precisado, compartimos el punto de vista de 

) Juan'l\ntonici' Ma~ínez de la Serna, al referirse en relación al veto presidencial, 

.··~.que.el Presidente de la República haciendo uso de este derecho puede retardar el 

p;cic~so l~gislativo (propiamente la publicación) de una iniciativa de ley o decreto 

:·q'Je 1lha~1a ~ido enviada por la Cámara Revisora o por la Cámara de origen 
,,, ••• • ' • ., •••• ,- : • ··' •'· •• •y ' 

; >! .r~spectivarlieílte, mieniras tanto no s~a s~per~dCl el veto, por el voto de las dos 

terce~as partes. de los individuo( presentes erí ambas Cámaras, en términos del 
·-· , ... · ... -·· - . ,_-;, ----. _,_.-~ ---~:t._º;~:~,-{:;-( - . 

. arlículo72 indso "C" constitucional: •. > 

También es 'ciertii''qúe'en'.I~ actualidad el Presidente de la República es 

quien·en~Í~ ~á~·:¡~rci';~~tÜs ·¿;~i~iciativas de ley al Congreso de la Unión, lo 

,. HERRERA Y LASSÓ MANUEL. Estudios Constitucionales. Edit. Jus. Mc"ico l 96.J. p.289. 



contrastante resulta como lo señala Martlnez de la Serna, el presidente "no puede 

vetarse a si mismo". 

El fundamento legal del veto presidencial lo enconiramos plasmado en el 

artículo 72 constitucional. De la fracción "a". del articu16 refer.id~; deducirnos que el 

veto presidencial, lo constituyen aquellas obs~rvacion'~s hech~; ¡:,6~el
0

Ejecutivo a 

un proyecto (de 1ey º decreto) que 1e haya e~v1~ci6·:1a{tárií~~~';R'9C1sora, 
.· .: ",_. .... <-: ::>: :~r.. '-· '.': "'L-<:.J.:-:·:.'·,:-::~. ::,~.: . .':.::-,,:~ ,·· ->:· :. :. 

previamente aprobado por ella. La fracción "b" del pre~isado artlcLJlo, esta~lece el 

término de diez di as con que cuenta el Presidente' p~r~<ha~er.,•u;o.:d~I cl~r~~hci de . 

veto, es decir, para hacer observaciones ~ u~ 'p~ciye~í6 .·~~~f ~b6:'por la' cám~ra 
Revisora. Así mismo se establece en la.pres~ntef~acbi~n;:1~u~,'~n,~s-Jdeque.el 
"Poder Ejecutivo", no haya devuelto dentro d¿I térriiin~ de cii~z dia~··~til~·s a la 

Cámara de origen, el proyecto. que ésÍ~ I~ ~~¡,¡Ó; se 're~¿íaiá. ~~rob~dci. por el 

Ejecutivo. Así las cosas, la fracción en ccn1't~nto señ~la ~LJ~ ·~~i~te una excepción 

a los diez días que se confieren al EjecJtivo para hac~r.obsélVaciones a un 

proyecto de ley enviado por la Cámara Re~isoi~.: ;·~ste;cci~si~Í~ ~~ qua' corriendo 

éste término, hubiere el Congreso cerrado O suspen~ido.sus;sésicines, en cuyo 

caso la devolución deberá hacerse ei p~i,;.;e(día'úiil'.eri'c'~~~'.el Congreso este 

reunido. ·· ¡-:. <• ••· ?' · i > ··· /' .· 
.. 5;:~:· _,,._··-~-- -,_~:-:;1; ?·:~:;· __ .;-·-_,;.-_1-':' .. 

-- ·-"·.·~-~·)t: ~(-:;~:~·:_·\ '·~_,.·::' " --_--;,¡'·"·. 

El veto puede oponerse por el P;esidente d~ la Repúblii:a a cualquier ley o 

decreto que hubieren sido aprc;ibados por el Congreso de la Unión, salvo que se 

trate de resoluciones de este organismo o de alguna de las dos Cámaras que lo 

forman, "cuando ejerzan 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", sin que tampoco pueda 

ejercitarse respecto de 1¡;¡ convocatoria de sesiones extraordinarias que expida la 

Comisión Permanente -tartículo 72, inciso j) de la Constitución General de la 

República. 



A. TIPOS DE VETO. 

La facultad de vetar una Ley, propia del.. Ejecutivo, en nuestro D.erecho 
. __ - '-·-. ··- -

Positivo se divide en tres tipos; total; también conocido como global o absoluto, 

suspensivo y de bolsillo, estos se podrán ejercer cle{mane_rá expresa, o de forma 

practica como lo es el veto de. bolsillo; '~ism.os qu~.a·c~hlin'~ació~. s·~;.~xpÍica~ • 
. . '. ,..,·:: ~ \' ' ., ~;,,:-:'.- . -~~ ·.,,· 

- ·,- ,:;;::J: - ¡:.·--...... , 
< >'. ':.:>·.;~~-:;:- C{:_" ~--_:_ "--.--; .. -··~ .... , 

--:.'·;· 
a) VETO TOTAL 

.- ~'-.),? .';::"•« • '",'-'(,.''~.-,:,:~;~~-'.~' 

El veto total anula el p6~er.:del'l~gi~ladbr;10; fué.prop_io;cie.las.anteriores 

monarquías no parlamentarias. Está 'nianera dé vetar tiP,ifíc~' tu)y dictadur~s y a 

Ejecutivos conocidos como fuer!~~. S~ pro~·Ó~itC> ~s'impedi;·~ri ~éciic:J~ definitiva la 

vigencia de una resolución Parlamentaria: 
·' -~-. - . ,;~ 

Los efectos que presenta el.·referido:veto t6tal C:brisi~t~~;·~~ anJl~rUsa y 

llanamente el proyecto de ley, esto es, rechaza en s~ totalidad ~·1~· l~y. ;¡~ p~~miÍir 
hacerle a estas modificaciones parciales. En México este tipo de ~13tó'no Íi~~~ una 

relevancia de significación, toda vez que el veto "no es abs61utb ;i~6 su,ipensivo, 

es decir. su ejercicio no significa la prohibición o el· impeclimént'o'i;,'~u·p~rabl~· o 

ineludible para que una ley o decreto entre en vigor, sino la ine}~ fi;iinJ1é~ión de 

objeciones a fin de que, conforme a ellas vuelvan a ser 
0

discÚ~r'.ci6s po~ ~mbas 
Cámaras, las cuales pueden considerarlas inoperantes t'eríiencÍC> en 'este caso el 

ejecutivo la obligación de proceder a la promulgación res~~~Ílva<41 

'" Doc1rin:ilmc111c 1ambicn es conocido como \'clo global o absolulo. 
" BURGOA IGNACIO. Diccionario de Derecho Conslilucioruil, Garnltlias y Ampmo. 3• cdiión. f>orrúa. 
México 1997. p. 123. 



b) VETO PARCIAL 

Esta figura permite al titular del ejécutivomodificar una ley, pudiendo 

eliminar partes de la misma, cancelando dispÓsicÍones individuales. Este es el veto 

que los presidentes mas necesitan y mas desean; ya q~e esto permite acabar con 

el intercambio de votos entre los legisladores;: ~ara incluir en algunas leyes 

~rÓy~ctos que les interesan personalmente y qGe solo benefician a los intereses 

c) VETO SUSPENSIVO 

El .veto suspensivo Y. dilatorio, .no llega a anular totalmente al poder 

' l~gislad~r. sino que solamente lo cier1lor~ 'y dilata en la aplicación de la vigencia de 
. ' ' ,. . .. '" ' '',· ' . . ' 

· . sus.anción hasta ~u insisÍencia en un ulterior periodo de sesiones, como ocurre en 

-A~gentin~/ las·G~m~ras'i;:.si~ten
1

~n:1a sanción de lo vetado al hacerlo por una 

>\ rri~yoriád'e d~s Í~rci~s d~ ;~;;~¡~~nominales, en cuyo caso el proyecto Es ley, 

/: ~~ pú~d~ ser riGe!va;:;,~n'ia'·v~Íada:43esto es, el presidente solo esta facultado para 
'"· . '" .. -· -· .. :·.·.·_ '.". -~;.-''.·:<:;;r, . '· 

·objetar en forma. parcial el proyecto de ley. 
e • ·. ·: ~~·<:.:· ---~'--:; , ;;:_·~-p _' 

<~ '::. ,.,;-
.. 

.. En México el ptes,Í~erite cuenta con el veto suspensivo, de lo cual se opina 

que este acrecie'nta los poderes del presidente en la labor legislativa, y que es un . . .. ' ~ - .,.• -. .· ' 

medio mas completo'Y fÍexible que el que establecen aquellos sistemas que solo 

tienen el veto total corrio'e~ Norteamérica.44 

.,, SARTORI GIOVANNI. lngcnicria Conslilucion:tl Comp:m1d:1. Mcxio. Fondo de Cullum Ecouomica. I' 
edición. 3ª reimpresión l 99-1. pi ?X. 
"MONTES DE OCA. A.M .. Derecho Constilucioual. Argculina. Tomo 11. p. 279. 
"CARl'IZO JORGE. Op. Cil.. 1101:1 7. Tomo p-z. p J230. 
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d) VETO DE BOLSILLO 

El veto de bolsillo45
, es un institución que le permite al presidente negar la 

rúbrica a una ley, imposibilitándola para que entre en vigor. En México, la 

Constitución no marca en ninguno de sus apartados a la institución del .veto de 

bolsillo, pero en la práctica, se puede dardic~a facultad, es decir, haci~ri.do un 

estudio breve del articulo 72, el cual marca la obligación del presidente,'c:le publicar 

la ley, pero no a su vez la responsabilidad enqué incu~reo ;an~ió~'~ ·1~·q~~ se 

hace acreedor. Lo anterior en virtud de que:al presiderl\~ dé la Re~¿blic~,:c:lúrante 
el tiempo de su encargo, "solopodr~ ~e'r~c-usid.o ~()/tr~iclón ·~'la é;~t~i~ ~ d~litos 
graves del orden común", .como ási 16.;efi'á1:~í"l~~~óf,i~'céi~;tii~~ió~ G~n~Íal '9 Ja 

: República. . , '" ,', ·' >:_·~:~·.·:;:.~·,~y:L .,_,,,> - ~:\~ ~\'.:;.: .:·§j? · · · 
···--<~?:>·· -( ,·."~>-.::~~;::~ ·- '.'i·>-.~·i;·:,'-·,, -_,·:<.',_~., 

;--'~:~~::.,_·;,~-_:,, ·,;::; - .. -~->·· i- ,,.; . <: 

El presidente de la ~epgblici~. de 'forrna~¡l'eg~¡';':puede obstrufr · el .· 

pro2edÚ11iento legislativo como una e;pecie dé veÍo~~d~.~~ill~;~~·~·efecíb,'~1 jefe. 

· del ejecutivo puede no promulgar y a su vez no ordemi'1'1a'p¿bÍi~a~iónde Una ley, 

ambos e1ementos indispensables del procedimiento legislativÓ,.sirí que .e11o·tenga 

como consecuencia responsabilidad alguna . en . contra '~del . presidente· .. de la 
o---· - -·. 

República El uso de esta facultad. se ha ejercido eri. diversas ocasiones y en 

diversos momentos de la v1genc1a de nuestra Constitución actual, algunos de ellos . . 
sin mayor trascendencia y otros de gran importancia, siendo incluso superado el 

veto presidencial como en el caso del año de 19,32y1935 respecto .al presupuesto 

de egresos y la ley de jubilaciones. o fu.ncionarios. y empleados del poder 

legislativo, por ejemplo la Ley Electoral del.a~o de 1947, anteriormente precisada. 

Es preciso señalar en e.ste .morri~~t~.· que existen otras especies de veto, 

corno los son el. veto estatal, ei v~ib ~¿;p·~¡~r 6 el veto legislativo, pero que en 
•· 1.L~· -_: _ _,;_ _ _:_::_..:._-'; 

nuestro sistema político· nO.se~en~~eriírarfconternplados como en el de otros 

·" CARDENAS GRACIA JAIME F.; UmfConstilución pam 1:1 Dc111ocn1cin. l'ropucsln p;im un nucrn orden 
Cons1i1ucion:1I. l\.lc.,ico. UNAl\.1. 1996. p. 71. 



países, en este orden, en el siguiente capitulo, abordaremos nuestro estudio a la 

facultad de veto que su utiliza en Estados Unidos de América, sistema presidencial 

similar al nuestro, así como en Inglaterra, representante del sistema político 

parlamentario, con la finalidad de comparar ambos sistemas políticos, así como la 

utilización de dicha facultad y su eficacia. 



CAPITULOlll 

LA FACUL TAO DE VETO EN EL DERECHO COMPARADO 

3.1.1.- El Sistema Parlamentario. 

De las relaciones existentes entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo se 

derivan dos sistemas que ocuparán nuestra atención: el Parlamentario que 

analizaremos inmediatamente, en virtud de que este mismo. es un antecedente del 

sistema Presidencial, mismo que e~tudiaremos más adelante. i·· 

El sistema parlainentario es producto de una larga evolución histórica, su 

origen tuvo· lug~r e~ ln~l~t~rra durante la época feudal. En aquellos días existía el 

Witenagemót. : era · Lnª asamblea compuesta por 1os representantes de 1a 

aristocracia,y que's~gún lo establecía la costumbre feudal, el rey debía consultar ... ·-,.- ... 

de los asuntos que le concernía. 

En el'añci de 1066 Inglaterra fue conquistada por los normandos al frente 

de Guillerrno, i°duqi.Je de Normandia, quien se convirtió en el nuevo rey, 

encabez~ncl~ I~ organización política administrativa.46 

Con las instituciones normadas vino el Curia Regis, que era un Consejo de 

carácter feudal similar al Witenagemot al que sustituyó. El buria regis estaba 

formada por los principales tenedores de la tierra; los barones y altos dignatarios 
. .-:• 

eclesiásticos; el Rey nombraba a los integrantes. del /consejo, lo presidía y lo 

consultaba ·en los asuntos de Estado, el Rey tenia .· 1a última palabra en las 

de~isiones que se tomaban, su autoridad era indiscutible. 

16 GMIAS TORRUCO JOSE. Regimenes Parlamentarios de Gobierno. Mé,ico. Uni\'ersidad Nacinal 
Autónoma de Mé,iéo. l 'J76. pp. 15-16. 
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El curia regis sesionaba de dos maneras, como Gran Consejo, cuando 

todos sus miembros estaban congregados, y como Pequeño Consejo cuando no 

estaba reunido aquél, integrándose solo con unos cuantos miembros. 

Al paso de los años, en las cuales hubo fuertes disputas entre los varones y 

prelados con respecto a la autoridad real de los sucesivos monarcas; quienes 

venían cometiendo violaciones en· la costumbre feudal, se le impuso la necesidad 

de limitar la autoridad de la figura del Rey, y así en el año de 1215, el Rey Juan sin 

tierra fue obligado por feudatarios a otorgar la Carta Magna, documento en el que 

quedaron consignados los derecti~s ·de los. hombres libres, es decir, la nobleza 

feudal; derechos que reconocían la,.coit~n1bre feudal pero que en la Carta Magna 

quedaron plasmados. Así se establecieron entre otros preceptos, la prohibición de 

privar de la libertad, de la vida o desterrar a alguno, sino por juicio ante sus pares 

y conforme a la ley del pais, y la obligación real de sujetar todas las cargas 

tributarias al consentimiento del consejo. 

La Carta Magna reviste singular importancia, porque constituyó, a partir de 

entonces, la base de la limitación de la autoridad real, siendo Jos sucesivos 

monarcas obligados a jurar sus principios. De tal manera que las decisiones más 

graves para el país debian ser tomadas por eÍ Rey_co'n el consentimiento de los 

altos feudatarios laicos y eclesiásticos reunidos e~. el. c()n~ejo. Al correr de los 

años se extendería la aplicación de sus pr.eceptos para abarcar a todos los 

Años mas tarde se comienza .a invit~r a las reuniones del consejo, que ya 

corilenzaba a denominar Parlameni()?~ lo~ representantes de los condados y de 
1· .• , .. _ .- ', , .,'.'· ·',·. o··' 

·· 1as·:ci~dades, a fin de qúe .los:·cfributOs:.áprobados por la asamblea fueran 

°fjféslivaºmente cubiertos por los ciudadanos libres, a los que se sumaban ya, los 

propietarios rurales, los comerciantes y artesanos de las ciudades, todos ellos 



comenzaban a tomar importancia polilica-económica, porque contribuian en forma 

significante a los gastos reales. 

A raíz de un conflicto que se entabló entre la Monarquía y el Parlamento, 

.·con motivo de la negación de.éste de proporcionar nuevos reéursos adicionales al 

' émo~arca, ~e desató la lucha, siendo derrotado el Rey por un pcider~so r~udatario, 
' · si~ón de Mo~tfort, quien reunió at parlamento contr~ la ~oÍ¿~ta~ del monarca, 

," -' ' - • • -· •-, ;., • ,• ,- "•" " .. ~ • 

. convocando a los caballeros (terratenientes) de los.Condados y á los burgueses de 

la~ ciud~des. Para fines del siglo XIII estaban represent~dd~,t.od~s los estamentos 

del reino: barones, prelados, caballeros y burgues'es'. 

En las primeras décadas del siglo XIV,·;terr~teni~~tes y burgueses, 

comienzan a reunirse, por afinidad de intereses, separadarnenie de losbarones y 

prelados, en la "Cámara baja", en tanto que ~sto~ últirno~. que ~ran los elementos 

dominantes se reúnen en la "Cámara alta", es decir, que comienza a delinearse el 

principio del bicameralismo. 

El proceduniento de expedición de leyes se realizaba por vía de petición, 

basarJo en el principio de que el monarca tenia la prorrogativa de remediar todo 

aquello que no podía resolverse a través del derecho común que declaraban los 

¡ueces 

Las dos cámaras aprobaban de común a cuerdo las resoluciones y se 

acepto el derecho de los Comunes (burgueses y terratenientes) de presentar 

peticiones, lo que se tradujo en la facultad de iniciar, leyes, no obstante la 

expedición de éstas requería la aprobación de la .cán,ara alta y del monarca. 

~.osteri~rmente, para tener certeza, los c~munes, de que sus peticiones no 

·· fue~aíl·r~ch~zadas.por el Rey,·.i~idarori 1.a pra~tic~de'~~gociar con él, el voto de 



los impuestos a cambio .de resoluciones favorables, y así, paulatinamente llegaron 

a influir en forma determinante en el proceso legislativo.47 

- -- -

De tal manera que, "en el curso .del siglo XV, el parlamento afirmó su propia 

autoridad, cOmbi~anc:lo a menudo su derecho reconocido entonces de aprobar los 
ó., '.·> <'. ''<'·-" . '. .:.-: 

impuestos co.~. el.de peti.ción·al Soberano, o sea que:" Si el Rey no expide una 

de.terminada resólución, las cámaras no aprobarán la imposición de los tributos 

requ~rido~ p~r el S~beran~ ... ", de manera que se transformó la humilde petición 

precede~!~ ~n ~~verdadero y propio bill, o proyecto de ley, respecto del cual el 

Soberano c:lebe'ría ot'c>rgar su propio consentimiento a través de la sanción. Sólo 

en. aquell~ époga; .por tanto, se configura la competencia legislativa del 

P
. , . • t. ;,;\¡¡ . 
arameno, .. '.: .... ;:" 

En ~I nlí~m~siglo X\j qJ~daron establecido.s. losprívilegios parlamentarios: 

libertad de debate, inrnunídad durante las sesio'nes y la'prohibición al monarca de 
. - :.- ·' ¡' ...... , \ .. • ...• - -. •" ·- ·. ' .. 

alteíar las peticiones, más reconociéndose su derecho de rechazarlas. 

Por otra parte, en el curso clel siglo mencionado, quedaron ya distinguidas 

las dos cámaras: Lores.y Comunes. SE' establecieron calificaciones y requisitos 

para ser miembro de la cámar~ de los. Comunes, así como condiciones para los 

electores. El parlamento .iba afirmando su autoridarJ, pero su convocación era 

fac11ltad del monarca. Con lo qLÍerespecta al Pequeño Consejo seguía actuando 

cuando no estaba reunido el parlamento y se formaron grupos de trabajo 

especializado en él. 

47 GAMAS TORRUCO JOSE. Op. Cil.. p. 20. 
'"BISCARETTI DI RUFFIA PAOLO. lnlroducción al derecho Constilucional Comparado. Mi:sico. Fondo de 
Cultura Economic:1. 1975. p. IOK. 



Durante el Siglo XVI no se produjeron divergencias entre los monarcas y el 

Parlamento, .en parte, gracias a la habilidad de los gobernantes de la dinastía de 

los Tudor, quienes a pesar de ejercer una autoridad casi absoluta respetaron el 

principio de .la monarquía limitada, es. decir, supieron combinar el gobierno 

personal con el respeto a las instituciones existentes, por otra parte,• la .. · concordia 

se debió también a la favorable situaci6ri económica del país en plena expan~ión 
mercantil y m~rítima. La consolidación de terralenientes y burgueses c~m6 n~evas 
clases sociales favorecieron un gobierno fuerte y fueron el ~usi~nt~ del nuevo 

régimen que presenciaba la paulatina desaparición de 1'a e~trué:tura.feÚdal y la 

pérdida de independencia de la Iglesia. 

El pequeño consejo presentó una importante evolución en este siglo,· 

convirtiéndose en el principal instrumento gubernativo del Rey, integrándose con 

destacados miembros de las nuevas clases sociales que reunían a la vez la mejor 

preparación de la época para las funciones públicas. 

El parlamento aumentó formalmente sus facultades. a través de él 

continuaron obteniéndose las contribuciones. cambios en la legislación y la 

separación de la iglesia de la tutela del Papa Quedó establecido. también en el 

siglo XVI, que las cámaras tenian el derecho de 1esolver todos los asuntos 

relativos a los privilegios de las mismas Ambas cámaras actuaron en un plano de 

igualdad. El Rey nombró nuevos Lores y la Cámara de los comunes fue 

.favorecida con la creación de nuevos Burgos. con derecho a representación 

parlamentaria. 

Sin embargo, a pesar de monarca<> poderosos como Enrique VIII e Isabel 1, 

la Corona venia. ¡'n~titúciollaiizándose,pro~uciéndose una diferencia o separación 

entre ~j' Rey é~m~ ~erso~a
0

y (~ initituciÓnde I~ Corona, separación que debilitaba 

el poder dél monarca. 



"La función de la corona, al igual que la función parlamentaria, estaba 

firmemente establecidas, en forma totalmente independiente de la existencia de 

un monarca dado, hacia fines del siglo XVI. En el siglo que antecedió a Isabel, en 

las guerras civiles entre las casas de Lancaster y York, los ingleses aprendieron a 

mantener funcionando la institudóri de la Corona aún sin saber quién era el Rey. 

La corona se convirtió en el símbolo de una organización impersonal continua: la 

administración y burocracias públicas, y la propiedad, el tesoro y la maquinaria del 

Estado. Todo es.to seguía funcionando de alguna manera, generalmente en 

cooperación con el Parlamento, sin importar lo que le pasara a la persona del 

monarca. Cuando monarcas o absolutistas como Enrique VIII e Isabel 1 

aumentaron su pc:ider ;~entra los grandes nobles, estos poderes pasaron a la 

corona; pero inevit~blemente la separaci.:m de la corona y la monarquía debilitó el 

poder del monarca irigles.49 

Contra esta· s.itua,ción reacci.onaron, en el siguiente siglo, los primeros 

monarcas de la dinastía de los Estuardo, los cuales intentaron afianzar y aumentar 

el poder del Rey, tratando de gc:ibernar con el absolutismo y fundándose en la 

doctrina del derecho divino :de· i~s reyes; los Estuardo se caracterizaron por sU 

esfuerzo en detener la a·~pliación d~I poder del Parlam~nto. Por su parte ést~. 
defendía la supremacía absoluta de la ley. es decir, el concepto. de~lefco~o 
entidad independiente y superior que emana del propio Parlamento y qu~· obliga al 

monarca y a cualquier otro órgano de gobierno. 

Con motivo de estas dos tesis· en . pugna. se desarrollaron disputas 

continuas entre los monarcas y el Parlamento, encuentros que condujeron, 

después de la lucha armada, a la aceptación por parte del Rey Carlos 1 de la 

petición de derechos de 1628, en la que se condenaban las cargas tributarias 

ilegales, el encarcelamiento arbitrario y la aplicación de la ley marcial a los civiles. 

Sin embargo, nuevos conflictos entre el Rey y el Parlamento dieron lugar a que el 

·
19 KARL \V. DEUTSCll. Polilica y Gobierno. Mc.,ico. Fondo de Cullum llconomica. 1976. pp 395-306. 
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monarca lo disolviera, gobernando Carlos 1 por un periodo de doce años 

únicamente a través del consejo. 

· Por necesidades de carácter económico, el Rey se vio obligado a convocar 

\ el Parlamento en 1640, .el cual expidió entre otras disposíciories, la de convocarlo 

por I~ m~nos cada tres años, la prohibición de solucion'es o prórrogas sin su 

consentimiento y la transferencia de las facultades judiciales del Rey y del 

consejo a las cortes ordinarias de justicia. También el parl.amento enjuició por 

delitos oficiales a un alto consejero del monarca. Ademas· trato el Parlamento, de 

que el Rey aceptará una serie de disposiciones relativas a la organización del 

gobierno mediante las cuales se adjudicaba. el derecho de nombrar consejeros, 

ministro y jueces; el control del ejercito y l,a reforma de la Iglesia. 

Estas últimas ' pretensiones fueron rechazadas por el monarca, 

prodúciéndose uri ¿nf~ent~illieñt6 arin~do que condujo a una guerra civil .entre los 
' • .¡ - ' '. • ,. • - • ., • • •• _ ~ -- • • - ., , - • • - - ,. - ' • 

partidarios, del rey y;1?$.'.•dehparlamem~:·Trii.mfan· .. finalmente los ejércitos del'· 

·.·••Parlamento ~l·fie:nt~ de 01iv~~io.Cronwell:·EI Rey Carlos 1 fuéjuzg~do)or,;~ai~iÓn 
< .•.. cóntrn la nación y su's •ley~.s 'fund~me~tales, C:Ondenado •a. mu.erte';/ aC:fo que.· tuvo 
;1ugareñ.é~er:O.~e-,~.~4~}in>· A"• • · ···.e'• ?e·;:·.-.·.·. ··· 

:\~- ' . ·:·:.~ .-::~,~:· ---~':' ::::/-:~-- . -·.•. 
' ··.\':: 

·'·•·•. :U~;~IJ~i~ ~arl~~e¡~io~boliófa.monarquia,y ~·1a Cámara de los Lor~s. e 

• '.lnglatefra)ue góbernadá pér.\in,éonsejo presidido por el propio Cronwel quien de 

hechoimpl~ntp'Uiíá 8ictad.ura militar. A la muerte de Cromwell en 1658 y después 

··· ;·:·.de :.lln .• peri()do cie',cjos:oños durante el cual su hijo, Ricardo Cromwell ocupó el 

;}!•'p';ci~;-i~ ~'on\i¿~-éJ~~ ~;;·~~~~() parlamentn. en el cual los partidarios de Cromwell ya 

'. no constituían la ~ayorí~ :·se procedió entonces a restaurar la monarquía bajo 

Carlos 11, hijo mayor de Carlos 1, quien restauró la Cámara de los Lores; en el 

Parlamento comenzaron a definirse dos corrientes políticas: Los Whigs, partidarios 

de los derechos y privilegios parlamentados y los, Tories, defensores de la 

prerrogativa real, los recientes acontecimientos marcaron el predominio del 



parlamento, el cual fue proclamado oficialmente en la declaración de derechos de 

1689, expedida por el parlamento y sancionada por los reyes Guillermo y Maria de 

Orange. En la declaración de· derechos se estableció que el Parlamento era el 

depositario de la soberanía nacional, que los Lores y los Comunes eran los 

representantes legales de todos los estamentos del reino y que el monarca se 

enco.ntraba sometido a las leyes fundamentales del país. Se estableció, así 

mismo, que quedaban preceptuadas como contrarias a derecho la suspensión de 

las leyes y la no ejecución de las mismas por la autoridad real sin el 

consentimiento parlamentario para levantar y mantener un ejercito en tiempos de 

paz, y la obligación real de convocar al parlamento con frecuencia. 

Con estos principios se consolidó el Parlamento como órgano legislativo y 

financiero y asumiendo el Rey la función ejecutiva. Estos mismos principios 

reafirmaron el principio de la monarquía limitada en Inglaterra. 
• ,,. -•- .r 

· Peró el·. monarca conservó importantes poderes: ~-1 :~·e·t~taf"1C>~·p}Clye~tós 
1~gis1auvos aprobados. pore1 F>~r1alTien'to, ·01,dereC:ht:l ci'éc6~vo2~;16'~ ~i~olv~í10, E!1 

. . . · derncho d~ formar Un go.bierno'nornbrando ministros· y)~1°ciE!reého'd~f·des.titúirlos;_ 
.. -}é~-cie~~r, ~sto~ ~r~~ p6iui~~rn;~te r~~~()~s;b1e~- ante ~i'ITla~a·~~;~ .,;·,;.[:{ -·-~· .. 

i{f. . ~" r~ :rircio• d~r sroro · xvm '"'º'd~., ~~"'~~ ~~P~J~ ¡, ~:¿,J..,. La ·• 
'Reina Ana, quien gobernó de .1701 a·11'.11; ~sÍabl~ció 1~í':~o;(ü~'~r~'-8~ (e~nirse · 

· ~on l~s pri~cipales integrantes del c()f1s~~.P~i~~1é·~;Ji1füi1'~-!~~~i~f1i~ .f~u~t!Js 
políticos propiamente dichos, dejandó al Consejo ~~ su conj~rito;las cu~stio~es 

administrativas rutinarias. Este selecto. grupo; pr6~~~ie~t~' d-;1• ¿¡;'~~~j~ P;iv~~o. 
comenzó a conocerse como Consejo de Gabin.et~. pei() aú~ n~ era'e1 G~binet~ en 

el sentido moderno del término, ya que la rn~nar~ se reservaba las decisiones 

finales. 

.1 
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Más adelante la cámara de los comunes comienza, a través de su fuerte 

posición política a influir en las decisiones del monarca con respecto a la 

formación de gobiernos, de tal forma que la libertad del Rey se va limitando 

porque sus gobiernos requieren el respa'do parlamentario, es decir, su confianza. 

Esta situación repercutió en la pérdida de control político del monarca. 

Bajo el reinado de Jorge 111, que comprendió en 1760 a 1820, el gobif!rnO 

británico a través de una serie de costumbres constitucionales había alcanzado un 

notable grado de desarrollo, las funciones legislativas, ejecutiva y judicial 'estaban 

perfectamente diferenciadas y depositadas en· distintos órganos eF parlamento, el 

Rey, y las Cortes, pero realizándose una ampli~-C:olaboración institucionaf.·EI Rey 

conserva la esfera política y administrativa, participa ~n el padafl1erÍt~ f~rmando 
parte del mismo y gozando de las.facultades decCJnvoéarl~. di~oí~erl~ y.v~tan~us 
proyectos de ley. Pero se iba haciendo dÍficil de gobernar sin la confianza del 
Parlamento. . ~::::'~:; 

"Poco a poco, el parlamentC:/logra establecer que los ministr:s ~~~~~~izar 
.. . ' .. , ·-,·-· '' 

de su confianza. Amenaza con llevarlos ante la justicia por medio del 

"impeachmenf', sin que exista delito, si están en desacuerdo político con 'ellos:.se 

pasa de una responsabilidad penal a una responsabilidad p6Htica-penal para evitar 

eventuales sanciones, los ministros dimiten a fin de no ser conducidos ante el 

juez. Así se establece progresivamente la responsabilidad política ante el 

parlamento ... ro 

A. partir de entonces comienza a funcionar el mecanismo de gobierno 

parlamentario. Por otra parte, ya a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se 

consolida -· la posición del primer Ministro, como director de los asuntos 

gubernativos, incluida su participación en la~ designaciones de los ministros. 

"'MAURICE DUVERGER. lnstilucioncs Politicas y derecho Constitucional. Barcelona. cd. Aricl. 1970. 
p.203. 



Ya en los alrededores del siglo XIX, Inglaterra experimentaba nuevos 

cambios. La industria se encaminaba a ocupar el sitio preferente en la economía. 

La concentración de la riqueza y el crecimiento de la población trae como 

consecuencia la formación de nuevas clases sociales que disputaban el poder a la 

tradicional aristocracia terrateniente, por un lado un proletariado en expansión y 

una nueva clase formada por industriales, comerciantes y técnicos artesanos; 

clases que reclamaban su participación en el poder político. Hasta ese momento el 

ejercicio del voto correspondía a la clase económicamente privilegiada, ya que la 

capacidad electoral se basaba en requisitos económicos elevados. 

De aquí que se fue estableciendo la necesidad de democratizar la vida 

política. Para ello se expidió el Acta de Reformas de 1832 por el cual se crearon 

nuevos escaños y una redistribución de los distritos a fin de dar representación a 

los nuevos centros de población surgidos como resultado del desplazamiento de la 

población como consecuencia de la revolución industrial; y se disminuyeron los 

. requisitos· económicos·.· para el voto. Otras leyes electorales, de 1867 y 1884, 

p~rrnitierc:Ínla participación en la vida política institucionalizada a los trabajadores 

u;~ános, a. los artesanos, así como a los trabajadores agrícolas y los mineros. 

·• P~ra 1bs primeros decenios del siglo XX quedó establecido el sufragio universal. 

·Al amanecer del siglo XX se encontraba ya afianzando.· el sistema 

· ~~rlamentario quedando definidos sus principios y mecanismos: el Parlamento y 

;;{é~né:retamente la Cámara de los Comunes c~mo la iegítima rep~esentación de la 

· v~·luntad popular expresada electoralmente, el;Rey, c~lllo Jefe de Estado al 

.· . 'margen de Ja actividad política y consecu~ri;~·~~píe'·~irl responsabilidad de esa 

naturaleza, el Primer Ministro en calidad;d.e:)efe.dé gobierno presidiendo el 

gabinete, integrado este de acuerdo "~;i)a·;:m¡;¡y()rfa parlamentaria y ambos 

políticamente responsables ante el .··pari'a;nE:lntc~:( én cuanto que su posición 

depende de éste y quedando sepa;ada la r~sponsabilidad política de la oenal. 
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Por otra parte, aquellas corrientes políticas surgidas y desarrolladas dentro 

del parlamento, ó sea, los Whigs y los Tories, a que ya nos referimos, se 

transformaron en partidos políticos; el Libe~al y el Conservador, a los que se sumó 
' . . ' ' . •¡.. . . . - -

el Partido Laborista, a principios delSig!ó, el sisterr¡á,c:fe_part.klós ~ontribllyó en 

forma determinante para 1a consolidación d~I ~i~te~; .~:r1~~~~tª~\~: .,( 

Después de referirnos ~I ori~en'V des'¿'¡'rro;'1o:ci~1 sf~t~AA;~· ~arlari'.ienfári'ó, el 

cual ya advertimos que es un producto}1,istórid6're~~ltad():de'~hpr~ceso empírico, 

en que intervinieron variadas ci~c~íl;t~:~bi~s. d~b~·~:o·~:;,,e~clonar'quea parti~ del 

siglo XVIII fue objeto de varios ,estLldi~~: t¡¡·~fid,6s,:e'nt~e los que de~taca el 

realizado por Montesquieu, quien a· pártir:fdeiJ; .. 6rdénamiento constitúcional 

británico elaboró la moderna teoría d~:1a's~~';i1'ci.~iÓn de poderes, expresada en 

una obra "El Espíritu de las Leyés", .dé.1748,'convirtiéndose en un estudio 

fundamental del derecho político de Europa y América. A partir de entonces 

diversos paises, particularmente de Europa Continental, y como consecuencia de 

la crisis que representaba el régimen monárquico absolutista, comenzaron a 

organizarse políticamente siguiendo el esquema parlamentario inglés que 

respondía como alternativa a las exigencias y pensamientos políticos de época. 

3.1.2- El Derecho de Veto en Inglaterra. 

El sistema parlamentario es un sistema de gobierno, que desde el punto de 

vista, de las r~laciones jurídicas entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, presenta 

. ~~a·:~oi~boración ·constante entre ellos, es decir, el principio de separación de 
- '.·_:,._··\:".• ,;_ , .. ·. -

•.· ;ppderes.se da de manera flexible o atenuada. Esta colaboración es en función de 

.la. siguiente regla básica del sistema, el Ejecutivo debe. a través de sus actos, 

obrar de acuerdo con la voluntad del pueblo, expresada ésta a través del 

Parlamento. En esta forma . la - actividad gubernamental se encuentra 

constantemente bajo supervisión del Parlamento. 
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El sistema parlamentario se integra con los siguientes elementos: un Jefe· 

de Estado, un Gabinete ministerial y un Parlamento, y se erige sobre los 

lineamientos estructurales; El jefe de Estado y el Gabinete ministerial son los 

depositarios del poder Ejecutivo, sin embargo; las funciones y actividades que 

desarrolla este poder no se realizan indistintamente, sino que cada uno tiene 

determinadas sus atribuciones. 

Las funciones del Jefe de Estado son primordialmente de representación 

estatal, tanto en el ámbito interno como exterior, así como las .. de orden 

protocolario. El Jefe de Estado participa en las funciones gubernativas únicamente 

de manera formal, es decir, no interviene o su intervención en todo caso es muy 

limitada en la toma de decisiones políticas, limitándose a aceptar las que 

previamente ha tomado el Gabinete ministerial. El Jefe de Estado, carece de 

responsabilidad política, o en otras palabras. esta exento de ella, por lo que 

permanece al margen de las controversias políticas que se suscitan entre el 

Ejecutivo y el Parlamento. 

El .Gabinete ministerial, nos dice André Hauriou, "Constituye la pieza 

esencial del régimen parlamentario, pUesto que gracias a él se establece la 

colaboración entre el ejecutivo ~ el Parlamento. Por lo demás es parlamentario por 

sus orígenes y gubernamental por sus funciones". 51 

El Gabinete ministerial, es pues, el elemento de enlace entre el ejecutivo y 

el Parlamento, con.· el cual se da la colaboración de poderes. El Gabinete 

ministeriál ejerce la función ejecÚti~a. las funciones gubernativas y se encarga de 

la ad~inistraciÓn pÚbll~a. El .Gabinete e~ un órgano colectivo en el que las 

decisiones se toman de común acuerdo, está formado por una serie de ministros, 

" HAURIOU ANDRE. Derecho Constitucional e lnsliluciones Polilicas. Barcelona. Ed. Aricl. 1971. p. 2·B. 
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los cuales por. regla general provienen del Parlamento, concretamente de Ja 

formación política que ha obtenido Ja mayoría parlamentaria, entre los cuales se 

distribuyen Jos di~erscis ram~s q~e comprende Ja administración . 
. , ' . ___ .::_: ___ -~:. ,- - . » ' .- .. 

. Presid~ eJGabinete el Jefe de. Gobierno, el cual forma integralmente parte 

de él y se le de~omina por 16 'general Primer Ministro. El Jefe de Gobierno ocupa 

una posición prominente dentro' diÚ Gabinete, en virtud de que es él quien escoge 

a sus integrantes y decide. Ja. dirección política del Gobierno, coordinando y 

delimitando, además, Ja actuación de los ministros. El Jefe del Gobierno es 

nombrado por el Jefe de Estado, sin embargo, al igual que los demás ministros del 

Gabinete proviene del Parlamento, por Jo que el ámbito de elección que al 

respecto tiene el jefe de Estado es reducido en el sentipo de.que se acostumbra 

otorgar el nombramiento como Jefe de Gobierno, allfder del partido político que 

ha logrado la mayoría en el Parlamento, o en südef~cld a alg~no.de los lideres 

cuyos partidos han obtenido la mayoría parlaníe~t~ría pe~ coalición. 
~ . . . ... . . ·, •,, 

. -: -.. ··..:::.;:~ .. ~F' -< ~~- -

·.·.·.El. Parlamento es'eldeposiÍariódel Poder Legislativo, formando, aunque no 
·:. ·. ~>>,·.,_~:~:'!·'-·\'('.:<-f,.,.·'..~:.-:· .. ,\•.·>~~·->'.:-.::''_•«·;'1::· ·.::. 

n.ecesaríain(3~te P()r;dos'.fcailiá~as; de las cuales una por lo menos se integra 

mediante S~fragid''p~~~lif~r2: ;.~; .. . 
. ,, . .:\'f -· -- ,·-,-s . 

·_'·'::;" -· 

La responsabilidad política'· es Ja característica suprema del sistema 

parl~mentario, si no existe nos~d~~ftgura el sistema. Como se acaba de indicar 

únicamente uno de los dos depositarios del Poder Ejecutivo es políticamente 

responsable; el Gabinete ministeri~I. La responsabilidad política significa que el 
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Parlamento puede obligar al Gabinete a dimitir por un voto de desconfianza,52 ó 

una moción de censura; el primero se da cuando el Gabinete somete ante el 

Parlamento lo que se denomina una cuestión de confianza, es decir, una 

proposición considerada de vital importancia para el desarrollo de su política 

gubernamental, si el Parlamento, está conforme con la de'cisión del Gabinete le 

concede un voto de confianza, si le niega su aprobación le otorga ·un voto• de · 

desconfianza y el Gabinete debe dimitir; lo anterior en virtud de q~e todos los 

miembros del Gobierno hacen suya la política del Gabinete y, a la inversa; todo el 

Gobierno apoya a cada uno de los ministros, como si las decisiones del m.inistro, 

aunque pudieran haber sido tomadas por un funcionario inferior, lo fueran de todo 

el Gabinete. "Si el legislativo reprueba la política del ejecutivo, éste deberá dimitir y 

convocar a nuevas elecciones. Para evitar llegar a tal extremo, la solución es que 

el ministro afectado por la reprobación o critica de del Parlamento presente su 

dimisión, lo anterior para evitar que la censura alcance al gobierno."53 En el caso 

de la moción de censura el Gabinete no propone la cuestión de confianza,. sino 

que simplemente el Parlamento considera que el Gabinete ha dejado de actuar de 

conformidad con la voluntad popular y debe dimitir. El voto de desconfianza y la 

moción de censura son las dos formas en las que el Parlamento apliea y 

materializa la responsabilidad polítiC:a que frente ·a. él tiene el Gabinete; pero 
::::º - :),,__· ___ ··K/. ~~>- .. ·.--- - . ·. 

cualquiera de ellas se refieren: siempre::a:una cuestión de confianza, ya sea 
'.',~:;.( ._,~,~-\:-<-:"> ·---·.': . ' 

propuesta por el Gabinete o considerada por ~I Parlamento, 

Así la responsabilidad política y el derecho'de disolución constituyen las dos 

piezas del mecanismo parlamentario. Ahor~ bien es necesario determinar el 

funcionamiento y el alcance de estas dos piezas, que a su vez permiten el 

equilibrio de poderes. 

"DUVERGUER MAURICE. lns1i1ucioncs Poli1icas y Derecho Cons1i1ucional. Barcelona. Ed. Ariel. 1970. 
Pl99. 
'' PEREIRA MENAUT ANTONIO CARLOS. El ejemplo cons1i1ucional de lnglalcrra. Servicio de 
publicaciones. facullad de Derecho. Uni,·ersid:!d Complulcnsc. Madrid 1992. p. 200. 
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La responsabilidad política es exigible, y de esta manera acontece por lo 

general, en forma colectiva; el Gabinete en su totalidad es afectado por el voto de 

desconfianza o la moción de.· censura y debe dimitir en su conjunto, como 

anteriormente se precisó. Por su parte, cada uno de sus integrantes que forman el 

Gabinete también son responsables de sus actos en Ja gestión gubernativa, en 

forma individual, por Jo que el PárJamento también, puede exigir Ja responsabilidad 

a uno solo de Jos ministros; en este caso todos los demás pueden apoyarlo porque 

consideran el motivo por el cual se exigió Ja responsabilidad política; como una 

cuestión de confianza; se trata del principio de solidaridad ministerial y el Gabinete 

debe dimitir, en caso contrario puede solicitarle su renuncia, es decir, el Gabinete 

no apoya Ja actuación del ministro que ha sido atacado por el Parlamento y logra 

así conservar el poder. La responsabilidad política exigible en su aspecto 

individual, no se aplica frecuentemente, porque el jefe de Gobierno se encarga de 

delimitar y vigilar la actuación de los ministros, por que ~ege.n p~ue~e apreciarse la 

actitud de uno solo de éllos; ·puede provocar la dimisión del' Gabinete eri pleno. 
, ~.. -_,_ --··'' ': ;:;,.-' ' 

:-.~· .. , ~·~·.:;: ~·,ih~~~~ -~-. ~{~; ~i ::::, L~,'.~. 
Normalmente .. el Gabinete se •. ·.mar1ueríe ;.eistábl€J,i?•pGe~f;;varias ;é:usas 

contribuyen a -~lle;- la ~~ción d~cen~ur13 n·g~~s~~le~;~~~bíic~~; i~'.·C:fl~~iplÍna _de 

_partido es notable: La' oposición· . fradicionalmerite, "soÍía'' ser. ~as' o. menos 
•. o _ _;·, ' :. ',. • ·-. --· " . - -·-- • !.· -' ~·- .-- . - ·----, -·, 

constructiva, preocupándose·. más·. por sariar ··las ···siguientes . elecciones que por 

derribar al equipo gobernante del. ~om~~to. En tales circunstancias, •esto tiene··· 

como consecuencia que d~sde 1905 ningún gobierno con mayoría parl~m~nta~ia 
haya sido derrocado, si bien en 1979, el gobierno laborista tuvo que dimitir porque 

perdió un voto de conflan~a a causa de que los nacionalistas periféricos del'rei~~ 
Unido, le retiraron su apoyo, dando así lugar a unas elecciones generales, • 

En esta forma podemos ver que la aplicación de la resporisabilidad política 

no produce automáticamente la disolución del Parlamento, sino que ésta es un 

efecto indirecto, en el sentido de que puede surgir subsecuentemente 

dependiendo de la decisión del Gabinete de ejercitar el derecho de disolución o 
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no. En caso de hacer uso de esta facultad, el Gabinete convocará a elecciones 

para la nueva integración del Parlamento, elecciones que decidirán entonces, si el 

Gabinete ha logrado conservar el poder o debe renunciar para la formación de uno 

nuevo. 

Lo hasta hoy planteado, constituye una apreciación general del sistema 

parlamentario. A continuación examinaremos como se ejercita la facultad de veto 

en una ley y sus consecuencias. Para lo cual es importante precisar que 

adoptando Inglaterra como su forma de Gobierno la monarquía, la cual es a la vez 

la institución política más antigua de ese país, el Jefe de Estado es un monarca: 

S.M. La Reina Isabel 11. 

Aún cuando la institución de la monarquía carece del poder político y la 

Reina no ejerce funciones prácticamente de gobierno, asume un papel propio e 

importante en la vida de Gran Bretaña, país donde la tradición está profundamente 

arraigada. 

Las facultades de la Reina en materia de Gobierno y de la administración 

son Únicamente formales, como anteriormente se había precisado. En cambio 

desarrolla una intensa actividad ·en lo referente a la representación estatal y en 

rn~teria de protocolo. La Reiria simboliza la ~nidad nacional, representa al Estado 
. ' ·'" .· • ' "' •' I• 

e• .británico en su ~onjunto; teniendo la mónaÍ,quía el significado de la permanencia .. - ' ·-~~ ., -' .. · . . . '· " . . . , . ,· ... , ... , .. 
' ·• del paísá través de Ja hiStoria y del pásci'fransitorio de los gobiernos. 

<;: ·: .. : .. ·:,~:_·.~ . ' :: .;:C-' 
~-·> ·: ; )(,', ·e~.. t:,?:.>:_.·;; 

. \ •••..• ''.{··:;0:~~.rT1o prE!.6isam~s:~nte,d<:l~ií'.i~'Hi~t~1 ~~bierno se deposita en un gabinete, 

qÚe E!s elegido atendiendo a las mayorías existentes en el Parlamento y que es 

J ¡~~p;~~sable.de.~u'~b;~'8ción '.~nte el Parlamento y ante la opinión pública. 

; c6rr;°~árte:el Eje~~tivó ugtPrirT1e~ Ministro que es elegido por el Rey y que es líder 

del 6~'rtid6 p~litic6 ~ayCJritario. Así las cosas, en este país es el monarca el que 

tiene la·· facultad de veto, mismo que es absoluto. Tal facultad ha· sido 
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prácticamente olvidada, ya que no ha sido usada desde 1707, de suerte que la 

sanción es hoy pura formalidad preparatoria de la promulgación. "La Reina, por 

convención más que por ley, debe dar su Royal Assent a todos los proyectos de 

ley aprobados por el Parlamento; digan lo que digan, pues viene haciéndose así 

desde los tiempos délareinaAna, a principios del Siglo XVIII. 
-, .,. !_, 

. La facult~cl de v~i~ '~r\este paisha caído en desuso, p~rque;6~mbn1uy· 
,, ;acertadamente afirma M;A/Mo'htes· de Oca: "los monarcas 1;J ¡,~~~considerado 

como una medida adiosa,·-ya · Pºfque <:u~n?~ 1a (;á.mara· d~ ::10~-·:cO,~unes •·ha 

:~:~~:·~~:::::1r~!E:t~~!i~º~i]~I~~~¡,~;~~=ltttth~:~: 
concebible entoncés, la~ dlsé~eha~C:r~ ~e·~ar~2~r~~C:'~nÍ~e' l~s; támaras y los 

. . .... - . . . . • . •· . ·.. . - .. •, ._ .. , "', ~".l. . . ., . ·. 

Ministros. Si falta el apoyo reciproco, el gabinete se derrumba o el parlamento se 

disuelve: El veto pues, carece de significado, de obj~¡g, o'de eficacia, pero se 

conserva.no obstante, desde que no hay disposición explí~it~ que lo suprima'.54 

3.2.1 El.Sistema Presidencial. 

-,:';·:.-=.· 
ECsistema presidencial tuvo su cuna en la .constitución de los Estados 

lJnid6~ cie América y·ha sido adoptado por numerosos países 1atinoamericanos, 

~ .. ( ~~iré i;i1~~ México. En este sistema de gobierno se ~stableciÓ ~na nueva forma de ·,·,_,._,,- ·-·· ·.-. .,,':. ._ ·-.·;:· .. ,.;'. 

:) relaciónes entre el poder Ejecutivo y el Legislativo que dieron como resultado su 

¿;~ación:Los'antecedentes del sistema presidenciaÍ.se encuentran en el Derecho 

. F'¿blibo J~·glés, Ja influencia de Locke en la 0~61a~~·ción de Independencia y el 

· p~incipio 'de división de poderes desarrollado por Montesquieu. 

" MONTES DE OCA M. A .• Lecciones de Derecho Constitucional. Argentina. Tomo JI. p.2SO. 
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Las historia conducente a la independencia ·de las trece colonias británicas 

en Norteamérica es suficientemente ·cono~ida; una . vez terminada la guerra de 

lndependericia .Y ·entr~··1781.;1787,• las .t~ecé colonias··quedaban unidas en. una 

laxa Confederación'de Estados Soberanc>~ e in'cÍepé~di~~tes. La.Confederación 

Constaba de un ,Co~ité,c~~pue1to,,p6r.~epres~ntal1te~ de cada.Estado, que 

ejercí a, algunos poderés del Co~gr~,~º. ~-~arldo'~~t;Ó~: ~st~ba·~~u~i~éi;, El c_ongr~so 
no tenía capacidad impcisitiva;,ni medios. coacti1,10~ par~.6~1¡Qar:a1cunipli~ientá de 

··.·sus decísicmes .. ' Además; .·· cuandÓ éstas': re'éayeÍéln) sobre;; Materias ·· .. 'políticas 

• iíll'porta,ntes, habían de ser aprobélda~~porhC~ve,~e,18s 1 tr~6~: .. E,~tadbs. En estás · 

· circúnstancias; los portavoces d~ i~s cl·~~~~··aciil·íe;~cla'~1···ª·.ª. ·.b·'· .. ··•· ah··.·?º ... ª.m·.·.b.'0·.ª.·g:~ .• e·.:_Pn'. ºe •. f
1
.d .• ~ª;·nd·.· ~.oebnie.}lnaos. • 

nacional fuerte que garantizase lafsegÚridad!'y''. .. · 

transacciones mercantiles ~;, ioci'as lo~ E¿t~d~s.; { ·.· .... ;• · ) . 
·;'~.e -·:_._---;- - . - -·,, :(·.;<· , ·-

. /,;~. ;·, -~ -· ._,, t --.:.·:·:·'.·-· 
'- .. ··.;-:: !: .. ;:_.»:_-· 

··.\• 

Finalmente los partidari~s ci'~ un gCÍbiernCi naéional ;fuerte· ~~nvocaron una .... ·, ,_ •' - \ ·, .. · '"' ... - -_._., .. ;,"_.·:., ·.·- ___ '. 

conferencia en Filadelfia erl 1787, en teoría cori. eJ fin '¡je r_efÓrmar los artículos de 

la Confederación, y en reaÍÍclad, con el cle';ed~btar:un~ Constitución nueva. Esta 

Constitución es la hoy vigente, que una v~z decfdid~, 's~ pasó a ratificación de 
todos y cada uno de las· Est~do~· de'Ja UfliÓ~:.sS_ ,/ _,:~,~·;. 

Ma~rice Duverger manifiesta qu~: "La Constitución Federal de los Estados 

Unidos· fue redactada por ex-colonbs -~~itá~icos que quisieron imitar el régimen 

p~lítico de su antigua madre patri~~. agreg~ndo que "Norteamérica transpuso a 

· ~'n;,r~rma republicana eA 1787.Í~ ~anarquía inglesa del siglo XVIII. Por lo demás, 

rio·:·es. tanto este régimen en . 5r, tal como funcionaba realmente, 10 que 

est~blecieron los constituyentes. de. 1787 sino el régimen tal como lo imaginaban 

" CATORELO RA.\ION. JUAN ll<IÁLDONADO. PALOMA ROMA.."1. Sistemas Politicos de la UnÍón 
Europea. con inclusión de Estados Unidos y Japón. Edir. Universitarias S.A. Madrid 1993. p. 296. · 
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en parte a través del Espirit des Lois; Montesquieu tuvo una innegable influencia 

en la Constitución norteamericana".56 

Podemos decir que el sistema presidencial tiene sus antecedentes _en el 

sistema Parlamentario, en el grado de desarrollo que presentaba en eLsiglo XVIII. 

En cierto sentido evolucionó de él, aun 'cu~~c:j():el'~égimenpr~siden¿ial r10 es 

producto empírico, sí parte d~ un modelo ci_esa;roU~do .. 13.tr~~é~.d~Ja .• práctica, . 

como Jo es el parlamentario, sobr_e •el ~~~r~';}~~:·.~~:,:~.~~}~li€~;ó;;Ja .fuclderna · 
doctrina de separación de _poderes. Porclo";tantci podemos(afirmar.qi.Je. de la 

:m~~~:,:~nd:• ::::~::':cl:~:J;~~~;~1il~~g~~i~~~¡~~~~~l~:~::· 
lineamientos distintivos los intr()dUf~ y;._pla~.ma~e1,qoristituyente~eFil~delfia en la 

Constitución norteamerican~ de' 1isf~ E;t·o.~\r$~r;·[~·5 .fJ~;6~' ~J1;é~~~·Jaz6 '. de un 

Jefe de Estado hereditariCJ porLl1~-.d~ el~~~ión·~()~fU~ciones limitadas al tiempo, 

el depósito del. poder EJecJtivo ~-~~.d~·3;g~n6 ,unitario, el Presidente, órgano 

separado de Ja asa~blea :teªi~J~li~a)':cíu~d~ndo así situado en una posición . - .. _, ___ , ___ ·.;·.- -.. ·-··'···- -

independiente con respeéto.cief'poder' Legislativo; en el sentido de que el acceso 

del titular del EjecuÚvci, 5J·: pE!rinan~ncia y sus funciones, no dependieran de la 

voluntad del pode¿J..egi~Í~iÍ11;c:le aquí que el sistema presidencial presenta una 
> - - - ... -•••• ' • • ~ • 

separación más níÍidá .y/aéentuada de poderes, de Ja que se da en el régimen 

parlamentario deGobi~rnC:i> ' 
_.,._-::····· -· ·' 

Señalar~&()~·~ 4~·tinuación las características del sistema presidencial: 

l. El poder EjecutiJo·~z".unitario, y se deposita en un solo individuo denominado 

Presiden!~, ~I cJa1 es simultáneamente Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 

56 MAURICE DUVER_GER. Op. Cit .. nota 50. pHO. 
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11. El Presidente es electo por el pueblo, su acceso y permanencia en el cargo no 

depende del Poder Legislativo. 

111.EI Presidente es asistido .en la función administrativa por una serie de 

.. colaboradores denominados. Secretarios, los .· cuales son .nombrados y 

• · rémovidos por el titular del pode~. Ejecutivo 
- "• ... -'·.'- ,-:. ' . ". ·_ 

1J.Los Seere;~rios n6 forman un ~uerpo conjunt6 de toma de decisiones, no tienen 

~utoridad política propia.;· · 

VI.El Presid~nte no'es'poHticame~te responsable ante el Congreso, es decir, que 

·.·.·este úlíilllo .rii>' pJéci~' oblig~r;'al •Pr~sidente a dimitir si está en desacuerdo 

·~·.PC)ÍíÚco'coÍi_éi.L. '/• '>·· '· •·~····· ; .. 
·-,-_,-__ -·(/:,_._ -

-- .;_ .. -;_~ ~-·· __ ,-. -~~~-:~~;· -~;:;:~--::.~<;·e~-~ • 
.VII.El Presidente no púed~ disolver el Congreso. 

, . . .. - .. -- . ;:·:·<·'." ··.,.' ~; . 

}/ ~·. Este ~;~t~~a e~ ~; qúe generalmente se opone, conceptualmente al 

.····• parlamentario. En el régimen presidencial, el Poder Ejecutivo es designado por el 

. ' ~6i6'popu'1~r, al igual que las Cámaras integrantes del Poder Legislativo. 

Existe independencia, en el sistema presidencial, entre estos dos poderes, 

aunque están relacionados en su actuación, podría decirse válidamente que el 

Ejecutivo no está sujeto al Legislativo. 

El representante del Poder Ejecutivo, tiene la libertad para designar a sus 

colaboradores, para cada Departamento o Secretaria de Estado a la persona que 

le merezca más confianza, sin que necesite contar, como en el régimen 

parlamentario, con la confianza o desconfianza del Legislativo, de tal manera que 



se vean obligados a dimitir. cuando existe desacuerdo entre ambos, siendo el 

único responsable de .los actos .·que realicen sus colaboradores el propio 

Ejecutivo. 

Este sistema, así COrllO ~I régim~n parlamentarlo; ha ido e~olucionando, al 

grado de qu~ en sÚ dun1;:É~t~d~·s l1'fíido~ d~ .t\rli~ri~. presenta rn¿daÍÍd~des bien 
- > • • •• • • - - ; " ·'· • !, " - . - . -. _,_., . ~. . " - • -. ' - .• - - ' ' . . ·- - ' - ,, ' - • . • 

. diversas que 10 t1aéen disíiiít6 de. sG origén. 
• • • • • ·- - " • • - • "- :. < • ; ·: ~::._ ----. :~- •• ••• 

WoodroJ Wiison ie '.nama. "~obierno Congresional" debidá ~ la influer:icia 

que ejercen las cor'nisioné~ ~o;.nités de las Cámaras Federales sobr~ 'é¡ eje~utivo 
y' en é~peci~I sobre IÓs · Secr~iarios de Estado o· Jefes de Departarl1entos 

Ad~Ínist/ativos y que son auxiliares del Ejecutivo. ····•·· ... </ 
'~:_,·.-' - .-

La Constitución Norteamericana, como más adelante ~eren1os, proclama 

una independencia e igualdad de Jos Poderes del Estado; proc¿iaricio hiant~nerlos 
··, - ' ., ... •""'" ... ,, ·.. .. 

aislados, creyendo con esto conservar la integridad de IÓs rnisínos; Sin embargo, 

por necesidades de Ja división de trabajo y otras razones, cada Cámara se 

subdividió en comités a los cuales se han asignado diversas jurisdicciones, 

existiendo así Comités o Comisiones de Crédito Público. 

3.2.2.- El Ejercicio de veto en los Estados Unidos de América. 

En esta parte vamos a analizar lo que en los Estados Unidos de América 

. debe entenderse por veto y la forma como se ejercita, así como sus efectos. Para 

lo cual he111os de precisar las disposiciones constitucionales conducentes. 

Conforme al artículo 11, Sección 1, de la Constitución Norteamericana, el 

poder Ejecutivo se deposita en el Presidente de los Estados Unidos de América, 

este precepto determina el poder Ejecutivo unitario, .el cual es fundamento jurídico 

ES'T.tl. 1~Ii:~~T~J T<f '-~~" ~~"'~I.-i!~ 
;,~1·~~ ! Pr. I~~Ir~~~-:~-~0~-.-~~~:r~:--~ 
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del sistema presidencial. El Presidente de los Estados Unidos es electo mediante 

un sistema de sufragio indirecto por un colegio Electoral, formado para ese fin. 

Asi las cosas en el artículo 11, Sección 7, párrafo 11: de la referida 

Constitución se expresa que: "Todo proyecto de Ley aprobado por ia Cámara de 
, •• - -. • " '· ·' < - •• ·- '¡ .. , ·~ - ' - . o . ' 

Representantes y el Senado, se presentará al Presidente de Jos Estados l.Ínidcis; 
<- • • • - L • >, <'' - • -~~ • ,•.L • 

antes de que se convierta en ley; si lo aprobara; lo firmará;- en. ca.so con.iréfriok> 

devolverá junto con sus objeciones en su diario y se procederé a r~c6nsiderarJ~; sí 
después de hecho nuevo examen, las dos te~C:erás p~rt~~ de esá cámara ~·~· 
pusieran de acuerdo en aprobar el proyeci~ •. se ~emitirá, acompañado de las 

objeciones, a la otra Cámara por la cual será estudiado también nuevamente y, si 

lo aprobaren Jos dos tercios de dicha Cám~r~:.se C:onvertirá en Ley. Pero en todos 

los casos de que se hable la votación cle·~h1b~s Cámaras será nominal y los 

nombres de las personas que voten en p~~ ~r¿~·~ontra del proyecto se asentarán 

en el. diario de la Cámara que corre~;¡)(;~da". · Hasta esta parte del párrafo 

transcrito, estaríamos hablando de llíl iip·~:d~ vet~ suspensivo, en virtud de que 

exista . la posibilidad de salvar~· Jos'/cibstáculos hechas por el Presidente 
- _> ·';' '-· ·:-_-,.-·::· :,,_--· 

Norteamericano en relación a laS objecÍc:iiíes hacia un proyecto de ley tal como se 

-establece en las líneas arriba tia~¿ci~it~-;c~~~-~~: :-~~~-~,~~ 
- :;-,.- ··:::.~ _.{ 

.· :~·'._'.;' .: . -·.,' 

Continuando con la transcrip~i6nd~/úWi~opárrafo de la cláusula 2, sección 

VII, artículo 1, establece lo siguieri'te: ·s·;~ri''i>/6ye~tode 1é/ncii~ere devuelto por el 

presidente dentro de los diez dí~~:C~~C:*~¡·6~:do~'1oi~d6·Ji'i~~os', de haberle sido 

presentado, dicho proyect~ >s'en~; Íey\ cdrT1~'·'.~i .1~ h\Jbi~ra firmado", agregando; 

"Salvo que el congreso hay~ irii-~edl~o·¡~G d~·¿~hJ;Íón (es decir el veto) por la 

suspensión de sus sesiones, en duyo 8~so'no se~á ley".57 

" ENCICLOPEDIA JURIDICA O~IEBA. Argentina. Tomo XXVI. 1969. p. 667. 
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La misma cláusula determina que si las observaciones formuladas por el 

presidente son rechazadas por una mayoría calificada de dos tercios de Jos 

miembros presentes (según ha interpretado Ja Corte, en el caso Missouri Pacific 

Ry. Ce. v. Kansas, en 1919) en cada una de las Cámaras, se convertirá en ley. La 

superación del veto, por tanto, implica un.amplio aéuerdo en ambas Cámaras. 

No hay que olvidar que el Presid:~t~'de Jos Estados Unidos sólo cuenta 

con dos tipos de veto, el suspensivo, arriba 'precisado, y el de bolsillo, los cuales 

se han ejercitado desde los albores ciéJicbn~titÜCionalismo Norteamericano. 

ci~recho constitucionalmente otorgado, rrli~;;,o. (¡U~\ fu~ escas~mente utilizado 

·a'rites del presidente Jackson (diez vetos ~~tr~'ú·a9 y 1a29). Pues Íos presid~ntes 
no lo usaban sino en los casos en qúe Ja proposición de ley les pareciera 

claramente anticonstitucional. Desde entonces los presidentes se desquitaron 

ampliamente. El récord pertenece a Frank/in R~osev~Jt, que durante 12 años .en el 

poder aplicó su veto presidencial; de ellas; 1050 han sido por "veto ·de bolsillo" 

(pocket veto). El Congreso, en su momento, no pudo echar abajo más que el 6% 

de los referidos vetos pre~fdenci~l~s. 

Según ~I pensaini~nto:;de Edwa·r~ S. Corv.in,56 se Ínfiere, .comb él Jo .hace 

que: "Ún prciye~t~\dé. Í~y."°d~bÍdamente sancionado por ambas Cámaras puede 

~cinvertirsé éri Lé~. ele tres manera;: 

· J. Cenia ~probación del presidente, Ja que debe darse dentro de los diez días 

calendarios, exceptuados Jos domingos, de. serle presentado el proyecto y 

no después de su sanción. 

11. Sin la aprobación del Presidente, si éste no lo devuelve dentro de Jos diez 

días útiles a contar de la referida presentación. 

'" COR WIN EDW ARO S .. Lu Constitución de los Esrudos Undos de America. Edit. Washington. U.S. Sonute 
19117. 
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111. No obstante .su desaprobación, si es nuevamente sancionado por "Dos 

terceras partes de cada Cámara", esto es, dos tercios del quórum en cada 

Cámara". 

El primero y segundo' de los supuestos Citados bcir CoiWiri. B6 s~ reifieren al 

. veto, causa de este trá8aj6, 'sin '~mb~ago se. p~;éib~ p~rtédáinent~ dicha facultad 
~n ei tercer C:a~o. , ·~· : ' . . ··. :'. ····.··.;;LE· ,,,~\; ······· 

-.-; -· '~?.~~: .. -·:~(~:-·_ ;.\ '· .~.;:-· ,- .-iJj.··. 

Según. riiego Val~de~~. ·las. caract~rrstlcá~ ~~ndr~I~~ del.~~tb fcirlll;1 son: 

' a) ~ebe,• ~~r 1xpreso ··pri~i~~,,t~ no juzga 

~cept~bles. 
1-···.. -

,:;";;-· >;_--· 

¡b) Óébe ser de carácter general, demanerátjue el presidente rio vete sólo alguna 

.... ~~álgi.Ín~s de las. dispO~iciones ~ontenidas en el pro;ect~ .de ley que se le 
'•,:-: 

.¡ ~:·· 

_·e:~ 

~) Í:>~beformul~rse d~ntÍo de uil plazo de diez días. 

-~::(:~ ~>-

8í E~·su~erablepoí la mayOría calificada de miembros presentes del Congreso. 
'.)_< >::":-

,;'.;: 

··> •Üi,facultad• deJ··Presidente, colegislador, se pone de manifiesto cuando 

'~0ii~ su vetC>, porque· piensa que con la sanción se causarían perjuicios a los 

, c;iÜdadan~s Chabitarites o pueblo norteamericano), o bien la considera contraria a 

. ¡~;;;¡{¡~f11~ccor1stiíución. En esta caso, es cuando aparece en toda su magnitud, 
:,·.''.:·::;{~<~~-'te:(.::·:"::>:> '..<,,; -

're,alizado por el ejecutivo, el derecho de veto. La naturaleza de esta figura resulta 

' p&'1'éiriíC:á/ eh esencia representa Ja facultad del presidente de bloquear una 

~á~~Í~lÓh legislativa adoptada por Jos representantes populares y le confiere un 
-._:;yr: .:.>y:· 

·, ~--, ',-"' .----,~. -': ·;-. ''>, ,¡ ' . -

,. 'º VALADES DIEGO. El Conlrol dci"Pod~r. UNA.\I. México 1\1\18. p.300. 
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voto privilegiado dentro del proceso legislativo. Rigurosamente constituye una 

excepción a la separación de poderes, que demuestra en que medida un principio 

general debe ser adecuadamente articulado con los objetivos medulares de un 

sistema constitucional, corno es el de prov¡;¡er a losrepresentados y a los órganos 

del poder de mecanismos de control. Él veto cieajue~t~á' que més allá del 

enunciado constitucional y doctrinario d~ la separació~d¿ p~d~i~~. ~ío'~~~e interesa 

al constitucionalismo es la posibilié!a~,d~-~~nÍ~~/c~kmedi~~ d~· ciC:~tr11 muy 

eficaces. ·.·, ··_.····;··, );.• . ··'<>J:·. ;{r Ú~t 'A, ; · 

Por otra parte, Corwin en su obra ya'Cit~dcrhabla'del''veto de bolsillo" en 
• . • • . - '<:> ·.;~/·>':{7·;:;: ::'.·'.;,:}/~·S'~::;·_:(,,~-:::~ .. '.-.::;~-:::>/~··· '. '. 

los terrninos s1gu1entes: "Puede1mped1rs~,queJosCfroyectos sancionados dentro 

de los días precedentes al térrnlno'ic!~~lj~'p~ri~'d2:'de:~~siones se conviertan en 

leyes, mediante el veto de bols,ilr~,;·::~~i~:es)1C>'~~~~lviéndolos el Presidente hasta 
. ;.-: :\\.:-_:.;,;-·f~/dX< .'...:-.?· ;· _>_ .• :/ .:-·.\·. ·. 

producida la suspensión de las sesiones/_eL Congreso; en nada afecta esta 

situación que el levant~rnient~"d~ '{~; ~~siOc~e~~~ sea definitivo con respecto al 

Congreso que sanciond.el~~'ró9e:6~~~~i~-~ '~iiTI~lemente ad interum entre los dos 
,. - ' -~· r . ,.· .• , - -' ••. ,_ .• ·--·. ' 

periodos de sesiones. De igu'a1;rnodo el; Presidente puede firmar eficazmente un 

proyecto.en cu~lqui~r~~rneFtod~~tro delos diez días de haberle sido sometido 

(~xceptÚa~os lo~ do~in~d~)::aU~'que·_~I: C~ngreso haya terminado sus sesiones en 

ef: ínÍerin,' seá,' d~fini'íi~ahl~~;~ ~:'p~~ ¡;¡s~ periodo; y por otra parte puede devolver 

pfoy~é:tó'.C:on.sú~ obi~~ibne~\i'ia cámara de origen, por intermedio de un 
".:;·. __ , .. ,' .. -· ·-_;,_.·>_: __ ~·:/ ';(f5·\:.~:··~--'.:.i::S;<.,:.~ ,·.·. _·:.~ .... :-
. funcionario idóneo dé la misma; ínieritras esté en receso." 

:. - . : .:_ . • ' - ,- ' \'. ·" ; ' - • '._~ __ 1_;_'· . _. ;.;,! ,- ' : : .. -. • 

<;<>;·· 

. El llamado vet~de bolsillo tiene una justificación demasiado lógica, o sea la 

h irripo~ibilkÍad· de' ~i!t~éga{E!1" proyeci6 .de\.ey en el lugar correspondiente, cuando 

el personal s~ encu~~tr'e enrecesó. Se requiere además, que esté en un lapso 

próximo al receso de las Cámaras. 



g.¡ 

Las características del veto de bolsillo según Diego Valades00 son las 

siguientes: 

a) Es tácito. 

b) General; y 

c) .Temporal, en tanto que al reiniciarse las sesiones del Congreso; el presidente 

•. deberá firmarelproyecto o formülarun veto formal. 

En relación a 1~.fac~Jtad de la figur~ llamada "veto de bolsillo", la Corte ha 

declarado (caso del Pocke( Veto, en 1929); que el receso implica que en la 
• • ' •' - 'c. • - ' « ' O • > ::: - • ; ,,-{• ,:'• •• •\~~-... :~·· ,. » e • - '' • 

Cámara ·de origen no haya pÓsibilidades :de1 recibir .. las observaciones del 

·presidente .. ·. Años n~ás •. \~r;d~· Ú 93~). t6~'~·n,6üvo ; del· .. ·. caso Writ vs. United 

· ·· ·.· .r,;:;~~;±E~+i~i~~~~li~~;IBl~~~?f F::.:: ::º::: 
T;{~;~~~~~Jri~~¡~~~~f~:i~t~;~~~~~i;~~¡~~~~~:~·::: :':~ :: 
"~a1~i1(o'/co~ 81\e~i'.út~ci~'ci~ ci~e ~el p~oyecto vetado fue declarado ley por el 

;Í-ri8'~n~l/pcird~Íer~tgiirse qJe ha~ía unfuncio~ario del Congreso habilitado para 

r~6i~i; 'el·. v~to .. f~rll"l~I. E~ia .·resolución ha influido para que, en la practica, el 

. núm~ro de vetos de bolsillo disminuya progresivamente.61 

60 V ALADEZ DIEGO. op. cit. nota 59. p.300. 
"' CORWIN EDWARD S .• La Constitución de los Estados Undos de Amcrica. Edil. Washington. U.S. Scnatc 
19K7. p.22. 
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No es difícil que se haya adoptado en el Sistema Constitucional 

Norteamericano el Derecho de veto, precisamente para impedir medidas 

anticonstitucionales y por ende perjudiciales al pueblo .de losEstado Unidos. 

Ahorá ya no sólo se atiende, indudablemente a la inconstitucionalidad de las· leyes 

para vetarlas, sino que pueden existir una gama·d~;ra~~n~s p~r las qüe el 
- :: - .. ·_· -,,,, ... ,. -._.: -".' ,•,.-""·»·. ' 

constitucionalidad. 

- . . - . 
- ,'.- ... \ 

En relación .al hecho de superar el veto establecido por el. Ejecutiv~. ~~ los 
' ' -· ' • . : - ',; ' . e • - • ·;'~' . . . . ~' 

últimos cuarenta años no se ha producido ningún caso relativo a leyes priv'adas 
; • .- - , • • ... -· • ' -·~-" • ' =-

··. (entendi.endo·por,e~tas materiasc~mo pago de pensiones.u otorga~ienlo de la 

• • na~ionéJf idad americana ª. tm e~tran]e~a.· por ejemplo),~ mienir~~ q~e 66n r~fación a 

.. ;,· 1as i1ey;s · ~úbuca{en··~1gDn~;.·¡S~~ioélos ;.pre~idencia1es nci ·;~ ti~n . ~uperado en 

· .. :,i~i~gúnca~o,mientrfs qu~ ~n,otro·~:h~··af~ctacio hasta.'u~a cú~rta parte del total de 

. 'vet~int~rpuest6s.;Y :·'.·': , .. :";.;.·;¡~ ·;::· ... :(· .. : 
:.,,· .- -~i-' :,> < :-:_.·:. ~ - '.:'~':;··, ·1 ' ::.·~:y_ "' -. ,.. ·::{ ··.·.::··,~':~; ,. -,. ' - - ,- . ;,:;;~.::--... .. -
~., :~~/~ :>' - -., .. : : . :; ~;;~ '::.;, :-··· -~ > ..... ! :/-> "-"'i·, .- - ·~¡':.·-~> 

. ;./;, ijt!,:, En cuan'to al veti:í p~rcial, e~ Ía,adu~IÍclad cuarenta y tres estados de la 

;j~.~a,~~ ·~S~ric~5~~1f ,~eg~,8,~}E:~'re,h~ti~+:s· ~easiones, desde 1976, se ha planteado 
: :;!:pó(congresistas y presidentes que también el Ejecutivo Federal disponga de ese ·-.,.• --'~ "\. ·- . - ~ ,-. - ' . ,;.-. ·. -- ., ; /. - . - - .: 

}instruinento'cfo.:C:ontrol?La preocupación esta cerrada en las leyes de naturaleza 
')i_?~~~-~--- ·c~C- ~¡s._; ... - .. - . . "· - - -

•: FISHER LOUIS. Constitutionul Conficts Between Congrcss and tite Presiden!. Unfrersity Press of Kans:is. 
199 l. p.283. ' 



fiscal, por Jo que un veto parcial permitirá a Jos presidentes aplicar aquello que 

favorezca a sus políticas y bloquear fo que les resultara inconveniente. 

Finalmente diremos que el veto parcial . atribuido. al presidente, practicado 

hasia su extremo, tendría el contradid~rio resú~tado' de que el presidente pudiera 

~~tar, en Una ley, tantas obligaciones como. ~Jci:l~greso le impusiera y conservar 

sólo las facultades. Así estuvier¿ refericiÓ sl'.JJo a J~~ :materias fiscal y financiera, el 

veto parcial desvirtuará la naturaleza' deiÍ có~tíoJ Jegislativo. Es posible que así lo 

· coqsidere la Corte, pues ya un juez federal declaró que "el veto parcial es 

inconstitucio_nal porque inadmisiblemente afecta el balance del poder entre las tres 

ramas del gobierno."63 

3.3.-. Estudio comparativo de fa figura del veto en ambos sistemas. 

··.Después de haber estudiado la figura del veto en Jos sistemas políticos 

.. - '/;;arlame~,t~rio y presidencial, podemos concluir que es evidente que Ja naturaleza 

del veto resulta por demás polémica, en esencia representa Ja facultad del jefe de 

Est¿do, '(llámese Monarca o Presidente) de bloquear una decisión legislativa 

.;¡doptada por los representantes populares, y Je confiere un voto privilegiado 

dentro del proceso legislativo. 

En forma rigurosa, constituye una excepción a Ja separación de poderes, 

que a diferencia dél sistema parlamentario vigente en Inglaterra, en el sistema 

. presidencial Norteamericano, lo que interesa al constitucionalismo Norteamericano 

es la pd~ibilidad de contar con un sistema de controles eficaces. Esto es así en 

~irtudde que desde la Convención de Filadelfia, Jos antifederalistas expresaron 

ci:ln fi~me~a sus convicciones referente al tema del veto, dividiendo las opiniones. 

-- L~-s --O~~üf~·de~81fstas manifestaron que el veto presidencial era una forma de 

'" Wusington Post. ícbrcro 12. 1998. 
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controlar .al Congreso, que se suponía era el qüe controlaba al Presidente64
, 

siendo la finalidad ultima de esta facultad compensar las atribuciones de control 

reciproco, fortaleciendo la construcción institucional del presidencialismo . 

. Contra:lo que suele considerarse, el sistema presidencial permitió llevar la 

dÓctrina }1e la .~ep~~ación de poderes más allá de lo que permitía el 

> p'arlament~rismo. se9~n 1os constituyentes norteamericanos afirmaban que en E!i 
:· sistema parlamentario ~El. prÓdu6e u~'a rÍl~yor concentración del poder clue ~n ~1 · 
~residencial que ellos idearo~'.cuando ef gobierno depende para su integfaciÓn Y 
permanencia de la decisión de(p~rlamento, las posibilidades de ün.gÓbierrío 

arbitrario son mayores. Pcif: eÍ:contrario consideraban, que en' ~~;~i~t~rna 
presidencial los equilibrios sonrnás via'bies, con las consiguie~tesvent~j~s par~ la 

libertad de los individuos. 

Los constituyentes americanos estaban ·-preocupados-,·por. algo· más 

relevante que la mera separación de poderes, sin~ de un control de poc:leriEn ~sía -
perspectiva debió influir la interpretación personal de los constituyentes, entre 

quienes varios habían tenido ejercicio de.la ~bogada, de la funciÓn judicfalo del 

mando político (Jorge Washington, George Read, John Dickin~on; - Jame~·• 
-,7' _ ... -

Madison, Benjamín Franklin y Alexander Hamilton). Las reflexiones dé HarÍÍÍltcm 

(El Federalista, LVIII) son de naturaleza política, jurídica e histórica, examina las 

facultades del monarca británico e infiere que, para evitar verse ante la necesidad 

de vetar,. en casos extremos ha optado por subordinar al Parlamento; revisa la 

actividad de las asambleas legislativas, y encuentra que muchas veces son 

\dorni~~d~s por la pasión o por los intereses de partido; retoma los principios del 

sist~~a·representativo, y observa que también el presidente debe "proteger a la 

'con;unidad:.cs 

"' Kctclunan RALPH. Constitutional Coll\·cntions Debates. Londres. Penguin. 1986. p. 159 
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sistema representativo, y observa que también el ·presidente debe "proteger a la 

comunidad"a; 

Finalmente precisaremos que el ejercicio de las facultades legislativas no 

implica que el Congres_o .o Parlamento actúe sin control alguno, 

independientemente del sistema político. Un sistema constitucional democrático, 

representativo y republicano, como lo es el sistema presidencial norteamericano, 

no puede depositar en un solo órgano la totalidad de las atribuciones, sin que con 

ello se corra el riesgo de auspiciar una excesiva concentración de poder, sin 

adecuados controles e incompatible con los objetivos mismos del sistema, 

haciendo de la facultad de veto un mero instrumento de control hacia el Congreso 

Norteamericano, y esto es así, en virtud de que en los Estados Unidos de América 

es el país donde se ha ejercido con más frecuencia la referida facultad, en 

comparación con nuestro país donde la facultad de veto ha sido escasamente 

empleada, por los diversos motivos que en el próximo capitulo de la presente 

investigación se precisan. 

De igual manera y como se estudió en el objetivo correspondiente, aunque 

la facultad de veto en el sistema parlamentario carece de significado, de objeto o 

de eficacia, sin embargo aún se conserva, no obstante, desde que no hay 

disposición explícita que. lo suprima, ni aun así en el sistema parlamentario de 

Inglaterra los órganos deliberativos tienen el total de las funciones de gobierno, 

teniendo este .sistema otra· serie :d~,:·rri~c:anismos para el debido control del 
~! ~ . "• - .·• 

parlamento. ' í ~' /. -~< .- ,_. ·---~.t-· -

Ahora bien; tl~;en:~ :en cue~ta.'.~I scime,ro estudio que se hace en la 

presente investigación: acérca'dei'1os dos'sisternas_ políticos en estudio, a nuestro 

juicio/ poé!~inos ri?i~~r q~e .-.-~ cfJ~cic)ri'k;t~nto de determinado sistema político 

•• FISHER LOUIS. Co~s1ilu1io.nul ConliclS Bctwce11. Congress and 1he Presiden!. Univcrsily Press ofl<ans:is. 
1991; p.2:13. . . 
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depende en gran parte del conjunto de estructuras de gobierno del régimen 

politice de que se trate. Por ejemplo " Los efectos de un sistema bicameral en el 

régimen parlamentario no son similares siquiera a Jos que produce la existencia de 

dos Cámaras en un sistema presidencial. Otro tanto puede decirse del caso 

inverso, es decir, de las consecuencias funcionales que tiene la existencia de una 

sola Cámara en el caso de uno y otro regímenes".66
, 

Una vez hecho el estudie) en;: ~r Der~6ho Comparado, pasaremos 

inmediatamente a analizar la>probleriiau~a jÚrídica derivada del veto en la realidad 
' . .· .. _. ,, -· .. 

practica de nuestro país. 

""COVIAN ANDRADE MIGUEL. Tcoria Constitucional. sc¡,'tmda edición. CEDIPC A.C .• México 20011. p. 
331. 



CAPITULO IV 

PROBLEMÁTICA JURiDICA DERIVADA DE LA FACULTAD DE VETO EN 

MEXICO. 

90 

4.1.- Interpretación del articulo 49 Constitucional en rela~ió~ al ~rincipi~ de. 
,.,~:'.' ·-· - ... · . ' 

División de Poderes. 

r' '." -;:·._;··, •• 

El principio de división de poderes concebido desde su elaboración original 

por Locke y Montesquieu, ha sido una constant~ en ia historia constitucional de 

Occidente, puede decirse que .este 'principio jamás ha recibido una aplicación 

práctica completa, es decir; e¡~~ ~rí"nirigunEstado ha existido una separación total 

de poderes, sino que siempre se ha realizado de modo flexible, como reflejo de las 

muchas excepciones que han ido imponiéndole diversas necesidades dentro del 

funcionamiento estatal: 

Para muchos politólogos y constitucionalistas, el fundamento de la 

democracia es la separación de poderes. El poder, sostiene el tratadista alemán 

\'i<a~ILoeweinstein, lleva en si mismo la semilla de su propia degeneración; por ello 

/~i ho se limita, se convierte en despótico, de ahí la co.nveniencia de que se ejerza 

á través de varios órganos de Estado. Sin embargo ~I principio de División de 

Poderes, entendido como el establecim.iE!nlo.:.de';, m~ca.rÍlsmos constitucionales 

operativos que eviten el abuso de p~der; ~ividiénd;lo para su ejercicio, al asegurar 

la libertad de los ciudadanos, no irnplic~ 1~'iri~~ist~~ci·~ de colaboración entre las 

instituciones o sujetos que detentan el póder, 'y tampoco significa una absurda y 

arbitraria distribución de facultades, al contrario en un régimen presidencial, la 

separación de poderes requiere de la colaboración de estos en la realización de 

las distintas funciones del Estado. El poder es indivisible y radica en el pueblo, 

proclamaba el ginebrino Rousseau, pero el ejercicio del mismo es necesario que 
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,. .. 

recaiga en órganos distintos. "Én 'efecto, frente a la· clásica teoría de la División de 

Poderes, se levanta el postulado de laneéesaria coordinación de funciones, que 

llevado a la realidad practica de la nueva realidad política mexicana, habrá de ser 

condición no solo de la estabilidad gubernamental, sino también de su eficacia".67 

El principio de división de poderes contenido en nuestra Constitución 

General de la República en el articulo 49, según las tesis mexicanas y que han 

seguido todas las constituciones de este país desde 1814; se inÍerpreta de forma 

distinta a la teoría clásica, tratando de estáblecer que el poder es uno solo, que es 

el Supremo Poder de la Federación y que e'stei se _divide 'para sü ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así,. lo c¡ue :está di~iclido'es el.eje~cicio de. las 

. funciones del poder. 

De lo antes expuesto, es pre~iso comentarlas causas q~~ h~\ipr~piciado el 

desarrollo de la división de funCio~es del pgde~· en Méxicbj qGe ~~~mencionan de 

manera_ literal _COf!lO. división.depoderes; }para'· Jo ante~ioriexponemos el 

pensamiento del Docto~ · González.: ua'c:~. qui e~·.· ma~lfi~~t~:·.;,~aÜÍsiera · decir en 

primer lugar, que al juzgar la teoría de la División de Poderes, d~b~;:nos situarla en 
-· .. • 1 ' ' • • ~ •• 

el momento en que se produjo }/támbiéll analizar, con18iéonsecúé~ciadel estudio 

de esa teoría, la naturalez~ ~Ei'1ci~ p;irici~~I~~ ;~gí~~ry·~~ p~líti~~s ~ue existían en 

el mundo. Deseo record~r que)a teoríáC de la ÓivÍsiÓn de Poderes; nació cuando 

el Ejecutivo no tenia .~rige8 d~mcJcrátlco?E1·litJ~ralismo la creo con acierto, 

tomándola del funcionamient~ 'arl~toténco, p~iiilé~ó c6n Locke y después con 

Montesquieu, frente a la ~ecesidacl,pr;C:tiC:~. ~~al/p~litica ·de impedir los abusos 

del poder Monárquic'o;. pSrqJe ei m~ílarc~ ~~ l~~'.épcica en que nació la división de 

poderes, no era obviarii'~nt~'ú~· repr~sénta~iS' popLlar, sino un líder dinástico. En 

consecuencl~Ueva~a e~tiemos pretenclidament~o~iginales la teoría de la División 

de P6deresOcL¡:i'nd~·e1 ingrediente de ella en 1cis Estados modernos, cuando 

menos en Íos . democráticos, es que el Poder Ejecutivo . es el primero de los. 

"'RODRIGUEZ LOZANO Ai\,IADOR. La Reforma al Poder Lcgislati\'o en México .. p. 77-78. 
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representantes populares, el que esta dotado de la más amplia fuerza de 

representación del Estado, es un tanto cuanto peligroso y pienso que en este 

peligro bordea durante toda la exposición la excelente y bien documentada 

exposición del Doctor Gonzáléz Llaca"68
• 

~ . ' .. 

El principio de(di~l~ió~ de poderes, como anteriormente se precisó, ha 

seguido presente <'desde e~tcirí~~s,. en el constitucionalismo mexicano, y la 

Constitución de .1917 lo re~~g~ actualmente en su artículo 49, mismo que 

establece: 

"El Supremo Poder de la. Federación se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos a· .:nás de estos poderes en una sola 

persona o corporación;·~ixdep~~itai,s~;.er'.L'egi~rativo e~ ~n 
individuo, salvo •. en el. ca'~osde .facÜlta~eseíctraordiríarias·· al 

Ejecutivo de a Unió~( co~forrn~''a rci dispu~sto en el. artículo 

29. En ningún olro &i~á.: ~~lvo :lo .dispuesto en el 'se:gundó 

párrafo del ~~í~¿,~ )c131. ;se otorgaran facljltad~s 
extraordinaÍias par~ l~gislar."69 ' ' 

De lo. anterior se puede inferir, según el autor Miguel ·c~rtí?n~fi! qúe ,este 

principio significa por lo menos tres cosas distintas: a) que ras.mi~.:n·as personas 

no pueden formar parte de más de uno de los tres órganC:i~'d~-·~obf~rrl~; b) que un 

órgano no debe inferir en el desempeño de las funcione~'dlros ot;os, y c)'que un 

órgano no debe ejercer las funciones que tiene asÍgnad~sotro:~ 

""MOYA PALENCIA MARIO. Temas Conslitucionales. P. 83-84; 
69 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA.'<OS. Op. Cit. no1a p. 49. 
·o CARBONELL :\llGUEL. Constitución. Reforma Constilucional y Fuentes de Derecho en México. Tercern 
edición. MCxico :woo. Pom·ia.p. 48 
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En virtud de lo anterior, el suscrito se adhiere a lo precisado por el Maestro 

Carbonell, especialmente en lo señalado en el segundo y terce.r inciso; es decir, si 

un órgano tiene constitucionalmente asignada una función, significa que por una 

parte, no puede delegarla ni trasmitirla y, por:otra, implica que ese órgano esta 

obligado a ejercer tal atribución, en virtud de que nO puede dejar de actuar o hacer 

caso omiso del mandato constitucional, sirio qúe tiene que ejercerlo y hacerlo de . 

modo efectivo y no solo aparente,. y más aun no débe interferir en el desempeño 

de las funciones del otro poder, como es el caso ·.de la figura jurídica del veto ·a· ,la; 

ley, que da origen a la presente investigación, y por lo. cual se afirma que d.icha 

figura limita el principio de división. de pCÍderes comprendido ,en el ártÍC:ulo 49 

Constitucional, esto es así • ya que si bi~n. es c'¡erÍo'que en Mé~ico ~xi;te una 

separación relativa de las funciones deÍ Poder, misma qúe permite SlJ cóoperación 

y trae como consecuencia el equmi:i~io y'reállz~~lón ~ori]uílta d~ 1cí~·~~tos entre las · 

funciones, también es cierto qué /é1 ;iste~a. fle~ible de: diylsió,&' ªe poderes 

consagrado en el tantas véces referido artículo 4s Cc:mstitucíCÍha1,~'éfe forma que, 
' ••• -,•• ,••••' < : ' -• ,,, '-='"': - L- o 

cualquie~a de los tr,eis poder~s ajércéíl funciones que tienen Cllle;ver con las de 

otro pod,er,. pero'dichaifuq~iónes las ejercen para un mayor con'trol'enel ejercicio. 

·d~lpoder, ~ás¡,no~:~a~~';iA.te~~rir o ejercer indebidamente el p~d:r, por; lo que 

... ··c'.il~gar,a'eje~C:e~el ~r~sÍ~ent~ el veto sobre alguna ley.que'yaf:~~~discutid~.Y·· 
.~(; {j,~r~§ada.; por, ~rnb~s é~~~ras del Congreso de la Unión'. ·:i Bni~~. fifl· ~~da. n .:'érto'rpecer o eliminar 1a''.'puplicación de una ley que no estuviera de acuerdo con 

.. · ... · ;·ihte~esés p~rticulare,s\1.de ~rupo, interfiriendo de manera.~~to~it~~·¡~•.e;~··el ~ebido 
)~ncionamie11to ·~~I poder. legislativo, que esencialmente tiene 1~·fJ1rí.tiÓ~ de crear 

¡~'yes>:( .• 
:·::>: --::: .... \; 

,·-.. ,-, 

De·. lo planteadCÍ, . podemos· concluir que · . la Constitución establece un 

~i~te~a '.flexible d~ divi~ipn de poderes)de%rn1~ q'de cua,lquiera de los poderes 

~jercen; por irTiperati~o dodstJtJ~¡o"riii1,· f~·cult~c!~;' ¿·u~ tie~en que ver con las de 



otro poder, no hay dislocamiento, dice Tena Rainírez71
, sino coordinación de 

poderes. La potestad de dictar normas con rango de ley por parte del Presidente, 

reconocida en parte por el propio artículo 49 Constitucional, las facultades 
' . 

administrativas y jurisdiccionales del Congreso de Ja Unión y Ja creación 

jurisprudencial del derecho por Ja Suprema Corte de Justicia y io~ Tribu_nales 

Colegiados de Circuito, nos da suficiente muestra de ello, así Ja Suprer!iacorte.de · 

Justicia; se ha pronunciado sobre Ja división de poderes en el siguiénlel'séntido: 
• - • ~ '·,., ' < ·.- j¡ ,·· .,. _-;, ':• ,- ,. 

DIVISION DE PODERES, SISTEMA CONSTITUCIONAL. Dk CARAé::r~~~t~)(l~LE. 
La división de poderes que consagra Ja Constitu~ió~''Fedl:°lral;no cÓnstituye un 

sistema rígido e inflexible, sino que admit~ ~~~~~~iÓ~~~\ ~x~l"e~'amente 
consignadas en Ja propia Carta Magna, me~ianí;,/Jas'ciuales permite que el Poder 

Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Pode~;:J~dicÍ~i~}~~~n fu~ciones que , en 

términos generales ' corresponden a Ja e~féra de J~s átribLlciorÍes de otro poder. 

Aunque el sistema de división de poderes 'que ~onsagra ia Constitución General 

·de la República es de carácter. flexible:~11b ·~o ~fgriifÍca ·que los poderes 

Legi;lativo, Ejecutivo y Judicial puedan, ~otJ JirCJprlÓ, arr~garse facultades que 

corresponden a otro poder, ni que las . leyet cir~inarias púedan atribuir, en 

cualquier caso, a uno de Jos poderes en qul~néis ·se\ deposita el ejercicio del 

supremo poder de Ja Federación, facultades q~';;t¡rf6ü'f;'.;be~~~ otro: Par~ que sea 
' . ' _,-.-;. ··<·i·'·.'«' . ; ~.~.". '··"' '- .,, ·. ·. . . 

valido, desde el punto de vista constitucional que úno de Jos· poderes de Ja Unión 

ejerza funciones propias de otro poder, es nec'e~~~{c:i 9;.• p;iiner Jugar, que así Jo ' ·. · .. ,.,_ .. --<~: ·-. ' . 
consigne expresamente Ja Carta Magna._o)qlJ~~1Ja fúnción respectiva sea 

estrictamente necesaria para hacer efectiva·;¡ Jas~facultades que les son exclusivas 
·, ·;· .·· -.· .. -

y, en segundo lugar, que Ja funció~\'.~e ejerza únicamente en los casos 

expresamente autorizados o indispen;al:ÍJe~· pa~a hacer efectiva una facultad 

propia, puesto que es de explorado der~bf.ib' ~G~ las reglas de excepción son de 

estricto derecho. n 

·i TENA RAMIREZ FELIPE. Derecho Constituéionul Mexicano. 31º ed. Pomiu. México. 1997. p. 2Í9 
·:SEMANARIO Judicial de Ju Fedemcion. 7° época._ segunda Sula. rnls 115-129. p.65. 
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Cabe señalar que son de gran importancia las relaciones entre las 

funciones del Supremo Poder de la Federación, porque es lo que principalmente 

permite que exista el control entre ellas. · Pero en nuestro país, existe una 

preponderancia de la función é}ecutiva, mism~ que ha adquirido extraiudicialmente 

con el tiempo por lo que respecta a la practica sobre las otras dos funciones; pero 
,·.' . 

además de las que están establecidas en la Constitución, las que por su fuerza 

política impositiva y autoritaria se niega a abandonar. 

4.2.- La supremacía histórica del poder ejecutivo sobre el Legislativo. 

En nuestro país, según el autor Diego Valades73
, se pueden identificar las 

etapas formativas del sistema presidencial en México de la siguiente manera: 

CAUDILLISMO: representada por José Maria Morelos; en virtud de que es el 

personaje objeto de veneración histórica. A la muerte de Miguel Hidalgo, Morelos 

tomó la conducción del movimiento de independencia. Al que además imprimió el 

giro de una radical separación de la corona española. Además, fue un visionario 

de los problemas sociales de México, entre los más notables.documentos de la 

historia mexicana figurará siempre el texto de Morelosdenominada "Sentimientos 

de la Nación''. 

. . . 

En relación al tema que nos interesa, encontralTI()SLJn episodio que da cuenta 

del nací.miento en nuestro país de la supr~m.a6i~
0

,del Poder Ejecutivo, esto es, 

.. c.uandoen 1813.Morelos convocó a la c~le~raciÓndel Congreso de Chilpancingo, 

··previó la designación de· un jefe del; Poder·. Ejeéutivo al que se denominaría 

~g~néralisimo", quien "obrará C:on _tal i~d~pendencia en este ramo, conferirá y 

qÚitará graduaciones, honores y distinC:ioíles, sin más limitación que la de dar 

~Ú~'rit~s:'al ;Congreso" (artícúlo 4s del· reglamento del Congreso, dictado por 

~i~r~1.os): . P~sterio;mente e1 conjunto de generales, mariscales, brigadieres, 

. cbrol'leles/teni~ntes coroneles que comandaban a las fuerzas insurgentes, por 

., \'ALADEZ DIEGO. op. ~it. no1u 56. pp. 350-351. 
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escrito, mediante apoderados o personalmente, votaron de manera unánime para 

investir a Morelos como generalísimo, una vez designado el caudillo anuncio ante 

el Congreso su "dimisión del cargo. Cuando el Congreso se dispuso a considerar 

la dimisión, se encontró con que los oficiales presentes obligaron a los 

congresistas a rechazar de inmediato, la renuncia de Morelos, una hora más tarde 

quedaría ungido". 74 

Lo ocurrido en Chilpancingo era explicable, se requería de un mando eficaz 

para proseguir la guerra, sin emb~rgo est~ argumento, elde.la necesidad ante I~ 
amenaza exterior o ante las lJrgen~ias interiores .. qu~ se . invoé:ó. en aquel 

momento, se van a repetir, a lo l~rgo d~ mJ¿h~s décadas subsecuentes, para 

fundamentar la política del predominio pr~~ideriCiál. . . 

DESPOTISMO: representada por Antonio López ele Sania Anna, ya que Una·. 

vez conquistada a independencia con relaéló~.~ Espa~~. eh1821, las af1lbiciones 

de poder personal adquirieron gran clinaf1lisITJo: ·un 'Emperádor · autoproclamado 

(Agustín de lturbide) tuvo como respue'st~ la i6"sJi~ecéión y el e1tab1~6irni~nto d~ 
Un poder Ejecutivo colegiado temporal/ni3~ase'deftnió.hasta q~e entró envigór I~ 
Constitución de 1824, donde ap~rece •.1a :Jlg~ra del . pre.sidente · comci · tittl1ar dél · _., .·,. •' - . ,· - , ........ -.. ' - ' ·-' ' 

Ejecutivo, de lo anterior, sobresáíen dos éUesÍiones, la primera; la decisión 
' ' -. .. ·. -. -. - - . - . ' . ' - . - . '.• . '. - - ~ ... ' ' . 

favorable al Ejecutivo unipersonal, denominá~dolo como ·~uprerno ' Poder 

Ejecutivo", frente a las más llarias de ,•po~E'.r L:egislativo" y "Pod~~ JUdicial", que 

han perdurado hasta .la fecha. 

Una figura dominante apareció, el general Antonio López de Santa Anna, unas 

veces federalista y otras centralista; unas afín al partido conservador y otras al .. 

liberal. fungió como típico déspota que transgrede sistemáticamente el orden 

. ., HER.'IANDEZ Y DAVALOS J.E .. Historio de Ja GuerrJ de Independencia de Mi:xco. •·i. p. 217. 
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jurídico, incluso el impuesto por el mismo. Por eso. en su caso más que hablar de 

un dictador, que impone un orden arbitrario pero coherente con su designio, es 

posible hablar de un déspota, que acomoda la decisión al capricho y a la 

circunstancia. Además, es dificil llamar dictador a un individuo '.'que no supo ni 

pudo estabilizar un gobierno". 75 

LIDERAZGO REPUBLICAN. o: represeílíacia'p6r Benito·Juárez: toda vez que el 
';,.-- ' . -•. -·· ,. \ _., ·'. 

predominio político de Santa Anna Ílegó'.a s'LÍJin amerced'd~un movimiento 

revolucionario, que a su vez prelud
0

ió l~'c~~sti!ÜciÓri d~ 1SS7. El Constituyente de 
. - . -,,,·· ...... • .. '-.. . . - . 

1857 decidió cambiar de ruta y constrlíi~ U?.Pode~legi,slatí\10 capaz de controlar al 

Ejecutivo. Para este objeÍo el C~~greso q'l.JedÓ cb~stÍt~id.o pc:ir una sola Cámara, 

en la que además. se. b~SCÓ>Ía~~~S;ait~:'.%~~~~~ntatividád planteada hasta 

entonces por cualquier ConstituCión mexic;;,;na,:' · 

Entre las restriccio~es ~ué';~ in,p~~¡J~~{'~~e~Í~ente estaba Ja de no poderse 
... ·-.;;--·" ....... - .. , ' ____ , . 

separar del lugar de :residencia'de;1cís:poderes·federales, "sin motivo grave 

calificado por el Congreso''. (ártÍcu16a4);•/~1:rriás i~portante que nos interesa en 

esta investigación, encontramb~ 1i-~~~f~;iÓrÍ de I~ facultad de veto. Como hemos 

visto en el primer capitulo ·d~·~~t~'¡¡fo~~tigá~ión, el veto existió en la Constitución 
' ; .·,-·. ·.;_,., :i.- • " 

de Cádiz, y fue igualmente incorporado a las posteriores constituciones, pero el 

constituyente de· 1856-185?·1ndciificó elcrit~rio y apenas le confirió al presidente la 

facultad de opinar acerc:Í3;cj~'1J~·p~c>y~ctos due se estuvieran discutiendo en el 

Congreso (articulo 70~1V).' '. )(; 
'""' ·-·~- ~--.::_; 

La constitudón ~.nráli.ca~~nte é~ngresuk1, fue promulgada en marzo de 1857. 

El mismo Presidente> lg~~ci6 coITi~~fo~}q~e 1a'prc:i';,,ulgó en marzo, la desconoció 

en. diCiembre. No' parecia-¡:io~ible "f go~ern7a~<(;J~ ul1 Ejecutivo controlado por el 
. · · ¡'-• · ,.; .. , .·,•. '··· T· , . ··.'o •-, ' • ' 

Congreso. En ésas . ch·cunsforiéias . arri~·a al poder Benito Juárez quien 

'' VALADES JOSE C •• Orígenes de Ju Rcpublica Mé.;.¡c:inu. Lu Auror:i Consútucionul. UNAM. Mé.~ico 
19~4. P. 248. 
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sucesivamente, tiene que hacer frente a una guerra civil y a una intervención 

extranjera. La guerra civil representa un rotundo cuestionamiento a Ja vida de la 

República porque tiene como causa Ja defensa de los fueros eclesiásticos; Ja 

intervención a su .vez tiene el signo de Ja imposición de un gobierno imperial. 

La preservación de Ja República , en el sentido más estricto, exige de Juárez Ja 

asunción de un liderazgo republicano que opaca el valor de las instituciones, estos 

es así, porque para preservar la república, en el sentido más estricto, Juárez 

asume facultades omnímodas. Inicialmente defensor de Ja Constitución de 1857, 

acaba prorrogando unilateralmente .su niandato y promoviendo la reforma de Ja 

Constitución por vías extraconstitucionales: 
- ·._ ,- -.. :_, .. _ ;;· . 

DICTADURA: representad~ ~or PcirtJrio Dfaz , a diferencia de los actos 

frontales de preterición def c:írdem~jÜrídico, típicos del despotismo santanista, Ja 

dictadura porfirista se ocu~ó dé l~s f~~rnálismos legales. La primera reelección de 

Díaz, por ejemplo, se realiz'ó d~~~ner~ di~continúa, en tanto que la Constitución 

la prohibía y Díaz consideró preferible que la reforma para permitir la reelección no 

sucesiva, la promoviera un presidente que no fuera el mismo. Con ese objeto dejó 

en la presidencia, durante un periodo ~mpleto, a un portaestandarte suyo. Más 

adelante promovió Ja reforma constitucional para permitir la reelección sucesiva .. 

La institución que en mayor medida resintió los. sucesivos acomodos del poder, 

y en especial el desbordamiento del Ejecutivo, fue el Congreso. Durante Ja 

prolongada dictadura porftrista (1876~1911 ), apen~s si funcionó como instrumento 

de ratificación de las decisiones presidenciales. Numerosos legisladores no eran 

oriundos de las circunscripcion~s ~~r 1~.5que habían resultado elegidos, y muchas 

veces ni siqUiera se preoéuparÓn }:>or conocerlas. Con la dictadura porfirista se 

ocasionó l.mnlJevo dañó á'1aS'Yn'stitJC:i~n~~ mexicanas como Jo es el habito de la 

ficción. 
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PRESIDENCIALISMO CONSTITUCIONAL: con representación múltiple por su 

mayor nivel de complejidad. 

Para nuestros legisladores de principios de siglo, una .de las 

preocupaciones más importantes fue lograr· el establecimiento de un· equilibrio 
- . ' . . 

entre las funciones que desempeñaran el ejercicio .del .supremo póder.de la. 

federación, puesto que se había fluctuado entre el centralismo y el federalismo, 

por lo que era necesario fortalecer el régimen· federal, dentro del cual la función 

Ejecutiva contara con todas las atrib¿ciones ri~~esarias para que en ningún 

momento fuera sometido a las decisiori~~ dé' la.función legislativa, .ya que en ese 

tiempo se consideraba que los inte'gra~ii:!s :~n esta, se encontraban inmersos en 

un fanatismo por la representación :~bpG.la~. tratando deponer a la función 

legislativa por encima de .las/otras(cios;·:"tomando como fundamento que a 

Constitución del 57, se consider~b'a~~n\sl.i contenido un tanto buena en teoría, 

pero muy distante de la realidad que vivÍ~ el país. 

El sistema presidencial, a ·'º iargo de los siglos XIX y XX, se ha 

caracterizado por una relación á~imétrk:¡:¡ entre el Presidente y el Congreso que 

transitó de actitudes atropelladas,.particÚlarínente en las primeras décadas de la 
. ' .... , ~ .·_¡. . •· 

vida independiente, a un giro formal a'. partir de la dictadura porfirista. Este giro 

formal permitió preservar el orde~'ci~:¡~5··~µél;iencias en cuanto a la relación entre 
• •;>" '_l:;_\".;~ • ., • 

Jos órganos del poder al tiempo~que las funciones materiales se realizaban en 

condiciones desfavorables p~·~~ I~ ~Gtonomía del Congreso. 

Ahora bien, es importante hacer una revisión al sistema de gobierno que 

actualmente se ejerce en nuestro país, es decir, derivada del estudio de la figura 
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jurídica de Ja facultad de veto, misma que se ha demostrado que limita y ha 

limitado históricamente el principio de división de poderes, encontrarnos una 

inquietud real de conocer si nuestro sistema presidencial es el más adecuado para 

el México de hoy y para el de Jos años venideros, esto es así porque compartiendo 

la opinión del Maestro Jorge Carpizo76
, y corno lineas arriba se preciso, en las 

ultimas décadas han su~edido Jos sigÚientes fenómenos: 

a) El equilibrio de pod~res.'.se ha inclip~di;i de_éididarnente a favor del Ejecutivo. 
;.·;·. ' • .' '. . --: ¡~· . -: • 

b) El poder Jegislativc:/A() ·f:ia ~j~rdicit;~~j~~·~iartt~ i.,;cultádes constitucionales, 
~·:t:':;,.:_,,.: ··..t~ :·:rj·;:- .:.~?S· t.,. , "-.H" ;:~t~·-. .-.~-\. .... · 

c) El presidente d:·,a~epú¿iica;~~a .. r~ai\~~cio;atríbucio~e~. rnetacon~Utu~ionales 
que 'º con~í~rte~ eQ·.1.~·f~,u~~~;~~A~b;~·, d~· t~§? eí si~1ª.~~·po1Ític~: 

. :;\.:· 
'·!"·'-

d) Los pesos y confr°ap~sos é:onstitué:ionales no han operado, y 

e) Las Jibertadesy'derechos de los mexicanos han quedado en ocasiones a la 

discreción del Poder. Ejecutivo. 

Finalmente, en nuestro país, en Jas últimas décadas, se ha manifestado el 

presidencialismo 'en sÚ 'más alta expresión, mismo que ha causado las crisis más 

grandes en nuestr~'·~i;t~ma político, porque el Ejecutivo cuenta con un enorme 

poder, en virtud .de qúe las facultades que Je otorga Ja Constitución Política son 

bastantes, aunadas a las características de las personas que desempeñan el 

cargo, por Ja enorme prerrogativa que tiene en su conjunto el partido político de 

donde han emanado Jos presidentes de la República y la mayoría de Jos 

legisladores; que hasta hace poco tiempo se permitió Ja participación al pluralismo 

político, en consecuencia y corno más adelante precisaremos, el Ejecutivo al no 

·• CARPIZO JORGE .El Gobierno d~ Americ:i Lmin:i. ;.Sistcnm Presidencial o Parlamentario'!. UNA..\L 
México. p. 11. 
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tener Ja mayoría en el Congreso, representada .p?r el partido político al que 

corresponde, como anteriormente sucedía,<ha sucedido: un .fenómeno· que 

inmediatamente se estudiara, en virtud de que, 1á'sf~~r~as poHÍié:as en el Congreso 

han estado más o menos equilibradas pbr iC>s ~~~ido~ políti6os de donde han 

emanado Jos legisladores, fenómen~ ~ue¡,_sd~~~·~T~rlte h~ h~cho que de manera 

inmediata se utilice la figura de veto hacia\jría ley.' 
- - .;>. 'Se.-;~· i.: ",i· 

,.,_ -~::;:/ ,~,ú\· ,.·;·' 
4.3.- La correlación de fuer:Zas~~líticas~en el Congreso . 

. ·., '..· '.'~·:-:{ <;\\: ·~¡,_ 

En los diferentes ~istemasd~·gobie'rno, ya sea presidencial o parlamentario, 

como se estudiaron en el 6~~ítuÍb .• t~r6~r~ de la presente investigación, o semi

presidencial,. estos .~jst~rT;as·. 'operan ·de· acuerdo al número real de partidos 

políticos que existan en ese país, es decir, el funcionamiento de Jos poderes, 

específicamente el Ejecutivo y el Legislativo , asentado en Ja Constitución operará 

en forma diversa según sea el sistema de partidos o partidos políticos en esa 

sociedad. O sea, el sistema de gobierno es una estructura en Ja cual se desarrolla 

un proceso· político que esta en muy buena parte marcado por el número de los 

partidos políticos y el sistema electoral. Así funcionará diferente ese sistema de 

. gobierno, si hay bi o multipartidismo, un solo partido o un partido predominante. 

En México, por décadas, hemos conocido el sistema de un partido 

predominante o hegemónico, en el cual Ja abrumadora mayoría de Jos legisladores 

federales y locales pertenecían a ese partido del cual el Presidente de la 

República es el jefe real. Esta es una de las razones del porque existía una 

carencia de controles haéía el Ejecutivo por parte del Legislativo y un notorio 

desequilibrio entre ellos, lo que hacia que el ejercicio de la facultad de veto 

otorgada al Presidente, fuera casi nula, en virtud de que la mayoría del Congreso 

aprobara todas· las iniciativas que el Ejecutivo les enviara, salvo sus contadas 

excepciones. 

-~----'-'-~ 
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La presencia en el Estado mexicano posrevolucionario del Partido 

Revolucionario Institucional, ha afectado singularmente la división de poderes 

consagrada en la Constitución General de la República, de tal modo que el autor 

Miguel González ha sostenido que "la mera capacidad disciplinaria .del partido ha 

puesto casi en desuso en nuestra vida pública, los prolijos mecanismos dé pesos y 
.. · ' 

balanzas que conserva nuestra Constitución corno testimonio. : de épocas 

pretéritas". 77 

Es importante resaltar que de acuerdo con los resultados~?bt~nidós en las 

elecciones del año dos mil, donde se eligieron PresÍdente:'de' la República, '., .. -, ., ... 
Diputados Federales y Senadores,.· ambas Cámaras quéda;o;; ~nforrnadas de 

manera tal que, para sacar adelante cualquier iniéia'tiv~;"ci~;<¡~:Y; la fracción 

parlamentaria que la proponga o el partido del ;6u~P~e~~n~Q¿ E!J Ejecutivo. 

mediante el cual propuso la ir:iic.iativa, deberá cuah~o''ri'.ie;ri;Js)cbnvencer a otra 

fracción de otro partido con argumentos ~~licJ,bs:~·En°l~s:,~istÓ;lc¡~ elecciones del 

año dos mil, dio corno resultadoÍa ine~Íste~ci~tci~{~lla.~~yoria absoluta en el 
- (-· ' . ~ - -" ·~ - ' . ""~· . - ,. - -· . - -

Congreso para el partido gé:>be~nár,ite,'.estc:>'Jirilpiclió que el titular del Poder 

Ejecutivo y su partido irnpu~ÍE!ran sus c~ndicibA~s'pa~a el gobierno. 
·~· ,. - ··.i 

·~~ •:. ~(~{- ··;:-"· ,,-. '"""- ----;., 

Eri estas. ciréu~stahcia"~;:1a'g~bern~t11Í~~~·~~ el Congreso, entendida corno 

el apoyo parlamentario-~:1·~ g~si'ió~ d~1 'p;rtido<~ayoritario encargado del Poder 
·• • · . . ·c. -· .. · '~---:\'~-~ - :~:··~+:.'_(;X·:~;· ·:T;,~·:~·,.;i.:-.fí<.: . >'>. :, -.<·. . -'. · -

E¡ecut1vo, adq~ie~e rnay.or; r~17wancJa si se considera que el próximo Congreso, en 

virtud de. Ja· n~~~a'.~~Íre1~6iÓh ciif r~~rza~ políticas, sólo va a poder legislar con 
' -'-' . -< ·•-'. ·- ._ ".·. :: ... - ,, ~:,~::. ,. ~ 'í. -: . -: :o;. -.·' -- • • . -

acuerdos rnUltipartidistas dE!spúés de una ardua negociación. 
·' - ' . -· ·-· ., .. ,,-_ .. .,,. ,,_ 

._ -:.,;,:-:,,-'_·:·.,:-.. ". ~~-;~:_;-:·-:. ,,_· 
-,,-,,:·.,:-· 

··· En\iste arde~ d~ ideas, la gestión del PAN, corno partido político a cargo 

Poder' Ejecutivo, tendrá la necesidad de negociar en el Congreso con los 

derná_s pa~ido~ políticos acerca de las decisiones que se tornarán en torno al 

rumbo del país y para lo cual deberán salvaguardar la integración y buen 

· funcionamiento del Congreso de la Unión, esto hasta que de nueva cuenta la 

GAONZALEZ A VELAR MIGUEL. La Suprema Conc y la Politica. ~léxico. 199.i. p.32 



103 

correlación de fuerzas políticas cambie. Esto es, dependiendo de la integración del 

Congreso, el Ejecutivo Federal, representado por el Presidente podrá o no utilizar 

la facultad de veto, ya sea como instrumento o como control de poder, como más 

adelante se precisará. 

4.4.- El veto como instrumento político de poder. 

Como se ha observado durante el transcurso de la presente investigación, 

debido a la composición y funcionamiento de los órganos del poder, esto es entre 

el Ejecutivo y el Legislativo, que durante décadas estuvo vigente en nuestro país, 

no fue utilizada dicha facultad de veto ·por los presidentes, salvo algunas 

excepciones, como por ejemplo el caso más relevante se produjo en 1947. Donde 

el Congreso aprobó, por unanimidad en ambas Cámaras, una ley electoral que el 

presidente no se mostró dispuesto a sancionar. Lo si~g~la~.de este caso, fue que 

el presidente, sin acatar lo preceptuado constituí::ionaÍmente.'en elsentido de hacer 
-" '....•-;¡-' -'• ·'-

las observaciones que él estimará al proyecto remitido'' por los legisladores. El 

presidente se limitó a señalar al Congreso que· recomendaba una más amplia 

discusión del texto, haciéndose obvia la limit~bióA al principio de división de 

poderes marcada Constitucionalmente; es!Ós Eiri'tirtud de que el presidente dejó 

de acatar lo establecido por el ~rtícul'o fa i~;~is~:a), antes estudiado. Como si se 
,-, - - .... ,- ·; . 

tratara de una n1,1eva iniciativa, el Congresci procedió a revisar su propia obra, y a 

corregirla. 78 

Como se había apu~ta?c(~nteriéirriÍente al menos con los últimos seis 

presidentes d~I réciir1l,erp~ir~!~~~a.'..e't~c;~~r, ryil1guno había vetado ley alguna, por 

lo que se pensó en det~rmiria'éi() móM.;enÍo'que era una figura totalmente obsoleta, 

y esto fue así en virtud d~:tj¡j~·l~:C:éi;ip6~ición del Congreso de la Unión estaba 

integrada por una may6~i~ p~fr~fagc;;mo conse~uencia todas las iniciativas que se 

discutían en el propio Co~gr~~·~ycqÜe se remitían al Ejecutivo para su sanción 

"HERRERA Y LASSO MA.'IUEL .Esiudios Constitucionales. :1.lcxico. Jus. 196~. p. 289 



pasaban sin ningún problema. Pero sin embargo el cambio en la correlación de 

fuerzas políticas en el Congreso, ha hecho que la referida facultad sea utilizada 

corno un instrumento político de poder como se precisara a continuación. 

Teniendo una composición plural el Congreso de.la Unión, resultado'_de las, 

elecciones pará renovar el Congreso del pasado año de 1 S9(, d$~d~ ~I Partido 

Revolucionario fnstitucionál ya no era mayoría en el. ~~ferido/Congreso, .La . ,. ,., - . . . . .. -.· .·-.· '• ' .... 

iniciativa de ley ·denominada Ley . de Fomento . Agropecuario, para él; Desarrollo 

Rural, presentada •el 13 de diCiernbre ele 1999 ~I : Rlerid ~~ l~ .. cámara por 
-- ' - - ;,, .· , . . . ... . 

Diputados por el Partido Revolucionario lnstituciónal; contiene los siguientes: ·. . .. ,_ .. ·_,._ . - ' \ 

ANTECEDENTÉS 

"La Comisión de Agricultura de la, <?árriára de Diputados de la LVII Legislatura, 

desde su constitució~ eno~túi>re c:le 1s97, acordó realizar un diagnóstico de 1a 

situación que se ~i~e e~ ~I c~~p~ ;;,éxi~a~o y, en consecuencia, determinó -

de manera demci~rátf~>tp1u'r~i':.'11~'var a cabo una consulta a la sociedad rural 

en su conjunto, cuyos resultados están plasmados en esta Iniciativa de Ley de 

Desarrollo RÚral/' 

Con el propÓsito de -contribuir a establecer las bases para un desarrollo 

sustentable .del sector rural, en particular de las actividades agropecuarias, y 

considerando las facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes 

otorgan a los legisladores, los integrantes de la Comisión de Agricultura 

-acordaron trabajar colectivamente con el propósito fundamental de dotar al 

sector rural mexicano, especificarnente a las actividades productivas que en el 

mismo se practican, de un marco jurídico moderno e integral, una Ley de 

Desarrollo Rural, o de Fomento a las Actividades Productivas para el 

Desarrollo Rural Integral y Sustentable que reglamentara en forma global el 

contenido de la fracción XX del articulo 27 constitucional, que a la letra dice: 



El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 

bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 

con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Así mismo, expedirá la legislación reglam,entaria para 

planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de interés público.« 

Para realizar este trabajo, los l~gislador~s s~ ~omprorneiiefon:~ a.~leJ~ner l~s 
intereses del campo, a los de sus partid~s j;o'1iüco's;>de'¡jFu~'b 6 pélrtíc'u1.áres. 

Se acordó organizar una serie de, f~~~s)~~Ío;i~1~'~''.d~~'¿~~~~lt~,'eritodo el país, 

para conocer los puntos de vista de',los(agrí~~ltofEí~.(los campesinos, los 

académicos, los investigadore~r,o~'~rn~l~aáos'{f~~¡;'jonarios públicos de los 

diferentes órdenes de gobierTlo;fos J~g¡~Í~ci6r~s ci~ Íbs congresos locales, y de 

todos aquellos ciudadanos ~inc;~l~dcis c'6~'1~ problemática de las actividades 

agropecuarias y del de~~rr?.Ú() ~~~'í:)~;':'.i~{,~';: 

El desarrollo de estos forllÍ"se,'l','~;~¿;:·cif~o'durante 1998 y 1999. En los foros 

regionales part~~ip~;on 2§2i'?e[~o~~'s y~s~ presentaron 653 ponencias sobre 

diversos aspe~tos de 1~'iltol:>i~rií'áÍic;:¡·rural y sus propuestas de solución. 

, U ria vez conch.Íida esÚÚase, un equipo de !(abajo de la Universidad Autónoma 

de Chapi~go pfoc~cÍiÓ a)~ revisión y sistematización de cada una de las 

ponencias;•,',, , 

, 'El material en cuestión constituye la esencia de las demandas de los 

asistentes a los foros y sirvió como base para ser incorporado en las iniciativas 

de ley recibidas. Los resultados de estos trabajos se difundieron ampliamente 

a través de su publicación y distribución en reuniones con los congresos 

locales de las entidades federativas del país, y por medio de la página 

electrónica de la Cámara de Diputados. 
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Adicionalmente, se convocó a una serie de foros temáticos sobre cuestiones 

que por su importancia merecen una consulta especifica. 

Una vez sistematizadas las demandas y puntos de vista de los participantes 

en los foros, se procedió a la redacción de un primer borrador de la Iniciativa 

de Ley de Desa;rr~llo Rural. su contenido fue puesto a la consideración de la 

· Comisión e~,pleno, así como de representantes de organizaciones sociales y 

productivas;' de('sector rural, académicos e investigadores, diputados y 

senado~~s; iriter~sados en el terna, integrantes de las legislaturas Íocales y 

fun~ionari~s' d~ los d,iferentes órdenes de gobierno vinculados con el sector. A 

partir de' , lb~: · fci'ros y discusiones sobre el particular; se efectuaron 

ni'odifica.cion~s que dieron como resultado la edición de un segundo borrador 
de I~ lni~iaÍiv~: ..... 

De los intercambios con diputados, senadores y representantes del Ejecutivo, 

sLi~gió ~1 acLerc1~. de integrar una comisión redactora integrada por 12 

diputádos,:a·~en~dores y·I~ Dirección Jurídica de la SAGAR, con el propósito 

cie revisar ~I tl~rr~dor y redactar ~I texto definitivo de la Iniciativa de Ley. ,,,,· ; 

El 21. de abril de 1999, Jos miembros de la Comisión de Agricult~ra de Ja 

Cámara de Diput~dos <Y de';¡¡¡; comi~iones de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural y de Ref~rrna: Agraria . del Senado de Ja República 

suscribieron un docurnento,d~hominadÓ Contenido temático de Ja Ley de 

Desarrollo Rural, qu~ fue Ja b·~~~'~ara.redactar Jos títulos y capítulos que se . 

desarrollan en el presente dÍcta'rrie·~:~1• 
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Así las cosas dicha Comisión de· Agricultura de la Cámara de Diputados, 

observo las siguientes; 

·o PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO. Subdirección de Documenmción y Arclú,·o Histotico. 
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CONCLUSIONES 

1. La Comisión que dictamina, integrada de manera plural por miembros de Jos 

diferentes grupos parlamentarios de Jos partidos con represeniación en. Ja LVII 

Legislatura, considera favorable Ja aprobación del presente dictanien que integra 

las iniciativas presentadas. 

2. La Ley de Desarrollo Rural. que· considera este dlct~~ene~'un'i~strumellto 
reclamado por Ja sociedad rural como eiérÍÍ~~ib;;·~J~·!Cié~zce~iduriibr~· a sus 

actividades económicas y sociales, (pu~s ~stabl~~~::1a¡'.:';;n~1~rri~ntaclón de 
:., , ./.,· ... -,;:·.:.->,- ·A<<:(~'o.;;-;,:;:,_\'"'.:;,-, ~·:::~ _:1-._>·. _,. · 

políticas y programas de corto, m.edíano y larg~ plazo; para guiar Ja planeación 

rural y garantizar Ja coordinación dé Jo~:difiireg\~¿ ¿¡d~~és 'cie gobierno. 

3. Se pretende cubrir con esta.ínl~l~tiv~fa1;ia~·1~,f~1~~~cado por la falta de una 

legislación básica e integ~~I ~élra'é¡ s~6to'r.~qJ~·}úAío con las leyes agrarias, de 

planeacíón y económÍcas ~íg~~t~s. c~~'~íitu;a el ma~co de una política de Estado 

en materia de forri~nt~ ag~op~ciu~ri~ ~:fcie~~rr61lo rural, en tanto que es el fruto 

de decisiones adoptadas pór é::onsens·o·, Con aliento de largo plazo y de carácter 

integral. 

4. El imperativo de legislar en esta materia se deriva del propósito de generar de 

manera sustantiva las condiciones propicias para el mejoramiento económico y 

social del sector, Ja generación de empleo y bienestar a Jos habitantes del 

campo, garantizando Ja seguridad de las inversiones productivas, al tiempo que 

se procure el desarrollo de organizaciones para Ja producción. 

El proyecto de ley que emana de este dictamen considera Jos siguientes 

titules: 

• Título primero, Del objeto y aplicación de la ley. Señala Jos alcances de Ja 

misma, su ámbito de aplicación, quiénes son sujetos de la legislación, así 

como las autoridades competentes. 
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• Titulo segundo, De la planeación, coordinación y organización del desarrollo 

rural. Establece la aplicación de los preceptos de los artículos 25 y 26 de la 

Constitución en el medio rural, se determina la participación del gabinete 

agropecuario y la Comisión lntersecretarial para atender la coordinación, la 

federaiización y Ja descentralización como criterios rectores de Ja gestión 

pública, dándoles existencia y sustento jurídico al Consejo Mexicano para el 

Desarrollo Rural integral y a Jos Consejos Estatales Agropecuarios, a Jos _ 

convenios de coordinación con las entidades federativas y a Jos distritos de 

desarrollo rural como base de la organización territorial y administrativa del 

gobierno federal y por ende la instancia inmediata de atención -publica al 

sector. 

• Titulo tercero, Del fomento agropecuario y desarrÓllo rural. Reglamenta las 

politicas de fomento, apoyo y accio~es co~p,~ns~torias que el gobierno aplica 

para las actividades productivas en el sector rural; establece regias de impulso 

a la productividad, fomento á la capitalización rural, y reconversión productiva; 

atiende la política ~om~rci;l-y de pr~cios; regula la información agropecuaria; 
.. . ·-

- incentiva la edu_cación y Ja investigación, la capacitación, la asistencia técnica 

y el desarroii.o tecnológico; impulsa los fondos de autoaseguramiento en la 

administración de ri,esgos y coordina la sanidad agropecuaria. 

•Titulo c~arto, Delsistema financiero rural. Determina los alcances y objetivos 

de un sistema_ de financiamiento para las actividades productivas que se 

efectúan en el campo; tanto la acción de Ja banca de fomento y la comercial, 

como las organizaciones de financiamiento y ahorro solidarios, reconociendo 

-al sistema financiero no convencional. 

• Titulo quinto, De la atención prioritaria a zonas de marginación rural. Se 

establecen las características de los programas y acci~nes de gobierno para 

dar un tratamiento diferencial a los grupos vulnerables, tales como jornaleros, 

mujeres, menores de edad. jóvenes y ancianos. Se consideran aspectos 

relativos a la infraestructura productiva para Jos grupos étnicos, y se fijan las 

bases de operación de los programas de reconversión productiva. 
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• Titulo sexto, De la infraestructura física. Se establecen las normas jurídicas 

relativas a los aspectos hidroagricolas, de comunicación, electrificación, 

almacenamiento, comerciales y los niveles de coordinación respectivos. 

• Titulo séptimo, Del bienestar social. Comprende los temas relativos a los 

derechos de los' trabajadores, jornaleros, grupos vulnerables, en relación con 

la capacitación, y otros medios para mejorar su capacidad productiva. 

• Titulo octavo,_ Del fortalecimiento de las organizaciones económicas y 

Sistema-Producto. Establece las bases jurídicas para modernizar las formas 

-cie organización productiva y a través de las cadenas productivas_los sistemas 

producto de los diferentes cultivos agrícolas; se reconoce la . organización 

nacional de productores rurales, se crea el Registro NacionáJ Agropecuario y 

se regulan Jos Sistema-Producto. 

• Titulo noveno, Del servicio de arbitraje agropecuario. Establece las bases 

jurídicas para el establecimiento y operación d~ un servicio de arbitraje que 

dirima las controversias entre sujetos de esta ley y las relacionadas con las 

actividades productivas en el sector rural, de una manera ágil, expedita y 

transparente. 

• Titulo décimo, De la sustentabilidad de la producción rural, la protección a la 

biodiversidad y los recursos genéticos. Se encarga de establecer las bases 

jurídicas para que Jas actividades productivas del sector rural se practiquen en 

un contexto de respeto ·al --~nt~rno natural, y que los avances tecnológicos y 

biogenéticos que sé adbpt~'~ no constituyan una amenaza para el hábitat y la 

salud del hombre,·1~ ra§n'á')1a flora que nos rodean. 
''. ·,<·' .. ;-·_ :~-: : ·-:":", ~,,· ··~ :: . .' . ' 

; Titulo dé~i~~:prl~ero, De Ja seguridad alimentaria y esquemas de protección 

.... •·.· -~ª~ la_:pr_oducció_n ,nacional. Establece las bases jurídicas para garantizar la 

búsqUeda de la seguridad y soberanía alimentarias, a través del estimulo a la 

producción de alimentos. Así mismo, los mecanismos jurídicos que garanticen 



condiciones de equidad para la producción nacional respecto a las de nuestros 

socios comerciales. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Agricultura somete a la 

consideración del Pleno de a'sta Hon.orable Cámara de Diputados, el siguiente 

proyeclo de: 

LEY DE DESARROLLO RURAL."ªº 

l)(l 

Finalmente, la presente iniciativa fue aprobada por 229 votos a favor, en el 

Pleno de Ja Cámara de Diputados a los veintisiete. días del mes de abril del año 

2000. 

Posteriormente fue aprobada de igúal manera por el Senado de la 

República, pero en virtud de que en nuestro país se llevar<>n a cab() las hi~tóricas 
elecciones federales, y corno es conocido resultó triunfante el Lic. Vicente Fax . 

Quezada encabezado por el Partido Acción Nacional com() Pr~sid~nt9°de la 

República, este en uso del derecho consignado en el artículo l2.d~I cOrisÚtución 

General de la República, veta el proyecto de Ley de Desa°Íro1ici Ru;~, :~a~~iendo · . 
que esta misma, estaba plagada de defectos, deficiencias/el<~~só~ po~uÍistas e 

) ' '. ·,,. ':; ·, . -, '''· .· ' ' :· ·~.>. -
inconstitucionales de algunos conceptos. 

Posteriormente el 27 de abril del año dos mil uno, y teniendo en cuenta Ja 

nueva correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, los diputados 

de las fracciones del Part.ido Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Partido del Trabajo y los diputados de los partidos políticos 

Alianza Social, Convergencia por Ja Democracia presentan al Pleno de la Cámara 

de Diputados del.Congreso·d~ J~.U~ión la iniciativa de ley denominada LEY DE 

DESARRÓLco Ru~i_'su~TE~l-J\sl.E. 

!lº Ibidem 
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Así las cosas en el capitulo de antecedentes de la referida LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, se establece lo siguiente: 

"El Pleno de Ja H. Cámara de Diputados .turnó.· Ja Iniciativa_ de Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable a Ja Comisión .de Agricúltur~ y'.Ga~aderia y, 

posteriormente, a solicitud de Ja Comisión de DesarroÍJóRUraJ, á·'tíaves· de sú 

presidente, se amplió el turno a Ja misma, para qlle LIAidas>;ci¿ ~ornún 
acuerdo, emprendieran un exhaustivo análisis del documeríio y un proceso de· 

consulta con el Ejecutivo Federal, las Comisiones HomÓJ~g~s d~I S~n~cio de 

la República y con los diversos sectores de la sociedad;rur~I. ¿·~~riiin~~os a 
. :, "'•"\·•' .. 

mejorar la Iniciativa y obtener el consenso de Jos sujetos:iíívcih.1crados en el 

tema. El grupo parlamentario del Partido Acción N~cÍoA~í ;ci ~Ürnó a Jos 

esfuerzos de todos los partidos al análisis del P~oyectO'.~e ~e{que ~~r~iiiera 
el repunte de ese sector de Ja economía y por: e~cle/ ébntribÚyera . al 

mejorami~nto de las condiciones de vida d~ la p~bla-cÍón'.del'#i'nípo. Dicho. 

pro~éso •se d'esan-oJJó. con ·1a p~rticí~ac1ÓAp1~~árfd¡;·;tod~s l~sjracciones 
partamentarias represent~das en esta H. tán1~-r~ ~e 6ip~t~dO's,.en un acto 

que c~nsolida ~¡-~rácter soberanod~J · Pod~rlegi~J~ti~~; ~~é:i~ ¿n equilibrio 

respetuoso yeficaz entre Jos poderes cie Ja U,:ii_Ó~. ·'.c.,; /, _;)\' . ·-

.Se realizó una amplia distribución del'proyeétd'de,Í.:ey~;ton:én'fasis'en Ía H . 

. Cámara de- Senadores, las legiSlaturas de 1as· ~~-ti.dad.es ·de J~ Féd_0~ac-iOn Y. los 

organismos representativos de Jos productcÍ~es rurales de Jos-sector~~ social y 

. Fin~lmente la referida ley fue aprobada en el pleno de Ja H. Cámara de 

Di
0

put~dos .el . día· 23 octubre de 2001.81 

'. De'lo anteriormente señalado, podemos observar y concluir lo siguiente: 

"' PALACIO LEGISLATIVO DE SA.'1 LAZAR O. Subdirección de Docurnenmción y Archirn Historic:i. ailo 
l. número 16. abril 27. 2001. p. 1786. 
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l. Que el ejercicio del derecho de veto consignado en la Constitución General 

de la República es utiHzado como ull instrumento político, en virtud de que 

siguiendo el ejemplo arriba citado, el Presidente, al. no. haber. participado 

tanto el como la fuerza politica del PAN represenÍado ante el Congre~o. en 

el análisis de la Ley vetada, Íimitél ladivi~ión de poderes co~sag~ada en la 

propia constitució~. esto es ~~íy~'q~~·la f~c~ltad de Íl~to seuiiliz¿ c~mo un - .. . . ~ - .. 

instrumento ejercido pare( poder del Ejecutivo Federal, comó anterio~rT1ente .· .. 
se preciso. 

11. Que al momento de que el Presidente hace uso de I~ f~~Lllt~d·'cie veto a la 
' .. ··- .,,,_ .... •, 

ley antes citada, de nueva cuenta se afirma que, se'juiiÍiza como un 

instrumento de poder, en virtud de que después d~ que ~l
0

Presidente hace 

las observaciones a la ley vetada, que anteri~rm~f1t~··se precisaron, y 

teniendo en consideración la nueva constitución .de las fúerzas políticas en 

el Congreso de la Unión, esto hace que sea imposiblesuperar el veto como 

así lo establece la propia Constitución, esto es como anteriormente se 

demostró, que el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, en lugar 

de llevar a cabo la discusión de la misma iniciativa de ley vetada para 

superar el veto establecido por el Presidente, lo que hace es presentar una 

nueva iniciativa de ley, dejando atrás todo el trabajo realizado por la anterior 

Legislatura. 

111. Que el Presidente al hacer uso del instrumento político de veto, frena 

totalmente una Ley debidamente aprobada por el Congreso de la Unión, y 

esto trae como consecuencia que obligue al Congreso la intervención de la 

fracción parlamentaria que es este caso es la del Partido Acción Nacional, 

como se desprende de lo transcrito lineas arriba en el capítulo de 

"ANTECEDENTES", de la Iniciativa de la LEY DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 
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IV. Que el Presidente, haciendo uso de un· instrumento de poder, limita 

gravemente la división de poderes constitucionalmente establecido, esto es 

así porque en las observaciones a la leyvetada, anteriormente citada, se 

aducen cuestiones de inconstitucionalidad de Ja ley, que de manera formal 

el único poder facultado para resolver estas cuestiones, lo es el Poder 

Judicial 

V. Que el Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, 

hace uso de Ja facultad de veto como un instrumento político de poder, 

como se demuestra con el siguiente ejemplo; al momento de ha,ber.envi,ado 

la iniciativa de ley denominada LEY DE DERECHOS. Y' CLÍL,TUR,AS 

INDIGENAS, el Presidente aseguró haber retomado la. prop~~fíta de la 

Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), pero al•rno/r;ento de 

llevar a cabo el proceso legislativo, "lo resultante no tenia nada que ver con 

la propuesta original elaborada por la COCOPA, pues desconoce en Jo 

fundamental, el reclamo histórico de los pueblos indígenas para ser 

conocidos como sujetos de derecho en términos de su naturaleza colectiva 

y culturalmente diferenciada".82 Esto es, si en este caso la iniciativa enviada 

por el Presidente no fue~ap~~bada c~rno_ ori¿inalmente se estableció, aquí si 

se debió utiliza(Jacfacultad 'de, veto: consagrada en la Constitución, pero 

como poHiicarn~~t~·:;no~r~-.¡;¿,¿v~ríientEfpar~·los diversos intereses creados 

alrededor d~esf~'¡~~i 1~Uni~~a·~e :~P,robó como ya es conocido. 
·'>,': ·-:,.,;.-· '")::-.. < <~~'~ \:: __ f •• -·. 

Final~ent~ h~ci~;,J%'.u~~·p~qu~~a r~flexión en relación al Poder que ejerce 

el Eje~utivo a·tra~és á~1 ·P~e~Icle~i~;·~e ~~giere que para que el poder frene al 

mi.smo poder, h~y qu~ o~~~~¡z'~¡l~s d~ i~í forma que los propios poderes se 

• impidan poruna serie de mecaríisrnos'que no se abuse del poder, estableciendo 
,·· . . - ·. ' ' · .. :' ··>··· ,-
limites, es decir tu dictas }enienC:ias pero· no creas leyes, tu ejecutas las leyes 

pero no las derogas. 

'~ PROCESO. Scmmmrio. ''L•y indigcna: Ja burla". no. 1179. :O.léxico. 6 de mayo de 20111. p. P. 20 
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Los cambios del equilibrio de poderes han variado por causas económicas, 

las cuales son manifestadas por Ja evolución del capital. En el siglo XX y XXI se ha 

desarrollado un capitalismo monopólico, que bajo el poder Ejecutivo favorece .el 

centralismo del poder solo en minorías, dejando fuera de Jos limites.del poder a Ja 

gran mayoría de la población. También se ha comprobado que no' ~ó16;~xiste el 

poder público el que predomina en un Estado, hay otros poderes qu~ son 

inclusive más fuertes que .los que goza este. Estos poderes fijan pautas culturales 

fuertes, como son Jos medios de comunicación, compañías transnacionales, 

instituciones de banca internacionales, etc. Entonces sí se quiere seguir teniendo 

una división de poderes, hay que analizar primero donde se mueven Jos poderes 

reales. Ya que el poder público se enfrenta al poder del capital, llamado en estos 

tiempos como "Ja globalizacíón", esta complejidad de poderes debe ser analizada, 

mediante un constitucionalismo. moderno, proponiendo los medios de control 

constitucionales dirigidos también a Jos poderes privados para tener un verdadero 

control. de ellos: Por ello 'a contín~acíón se hacen las siguientes propuestas en 

reíación al tema que nos ocupa en Ja presente investigación en aras de un 

equilibrio de poder. 

4.5.- Propuesta para acotar el poder del ejecutivo en aras del equilibrio de 

poderes. 

Después de haber hecho un análisis acerca de Ja figura de veto, 

constitucionalmente otorgada al titular del poder Ejecutivo, ya sea local o federal, 

limitando Ja función del poder Legislativo, como así se concluye en la presente 

investigación, a continuación se presentan las propuestas con el fin de que 

queden plasmados constitucionalmente el debido equilibrio de poderes que 

nuestro país necesita, mismas que se precisan de la siguiente forma. 
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REFORMA AL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. 

La reforma constitucional que se propone sería de.una manera total, en el 

sentido de eliminar la facultad de veto no solo conio se dispus.o mediante el 

decreto relativo que modificó el inciso j) del articu16 que se colTlenÍa;.promulgado 

el 21 de noviembre de 1923, publicado el día 24 de di~ho mes y ~ño en 71 Diario 

Oficial de la Federación83
, en donde se dispone que el PoderE]ec~tivo ele iauriíón 

no puede hacer observaciones a las resolucio~es- del Co~greso,;\; d~·alg-~na de· 

las Cámaras, cuando ejerzan funciones de.cuerpo ele:t~ral ~ d€ júradci, lo miSlllO 

que cuando la Cámara de diputados de~lar~q~~ d~b~ ~~ú~ars~·~¡~~o\j~ lb~ al;os -
' ''.' - • ". • •• ,< • '. "'.-.'. - • ," ·_·. ·"~··· ••• /,y• > ,·._~ • ,._,,; - •• '"" :~- - :- • 

funcionarios de la Federación de peí delitosoficial~s:Tarnpoco podrá'hacei"la.s al 

decreto de convocatoria ·a ~esio~e~ e~Ír~()rdinarÍ~~-.qJ~·· ~~pid~-1~.Comisión 
permanente. ·•;;;; ,, <--. .;· .. e;; -'.~-: .:;/. - .?' 

·;:~:~:~: -~·-.~, ";~~:· .· :~·::}:' . '. --, ,>_~-~~-:;.-~ :",~::·~\: .. : ._,<"!\".' 
.. - .- : <'-~" 1 >~-'. ::. : :·::·:·:·. :. 

artlool~;;'~:;;,:1~~~~~Ji~i~~~~~z4q·*~~~~r,¡c'':•n:•J·ae· q,. el 
Articulo 72. -T~éd~~r6ye~:() ci~'~i#fa ~~cr~t~! ;6ü9~ r~s()lu~ión 
no sea e~clusiva de algun~ d~ la~ cá~ar~s ~e discutirá 

sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de 

debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 

discusiones y votaciones: 

a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasara 

para su discusión a la otra. Si esta la aprobare, se 

remitirá al Ejecutivo, quien lo publicará inmediatamente, 

b) DEROGADA 

"'DELGADO RUBEN. Cons1i1ución Poli1ica de los Es1ados Unidos Mexicanos. Comemada. SISTA. 
Mcxicol991 p. 139. 



e) DEROGADA 

Las votaciones de ley o decreto serán nominales 

d) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su 

totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen 

con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si 

examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta 

de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo 

desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo 

aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los 

efectos de la fracción a); pero si lo reprobase, no podrá volver 

a presentarse en el mismo periodo de sesiones; 

e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o 

modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la' nueva 

discusión de la Cámara de su origen versará únici;~ente 
sobre lo desechado, o sobre las reform'as -~'adl~io~es, sin 

poder alterarse de manera alguna lo~ arti¿~I¿·~ a;rb~~dos: Si 

las adiciones o reformas hechas por la .. C:émara ·revisora. 

fuesen aprobadas por la mayoría ¡;¡bs.~fllt~'.'a.~, los votos 

presentes en la Cámara de su_ origen/'~e:pas¡;¡rá todo el 

proyecto al Ejecutivo para los <Jfecto~ de la fÍac~iÓn a). Si las 

adiciones o reformas hechas ror la Cá~~;a;evisora fueren 

aprobadas por 1a mayoría de votos en·: 1a cám~ra de su 

origen volverán a aquella para que'tori;e ~n c~nsideración las 

razones de ésta y si por mayoría abs_ohJta de votos presentes 

se desecharen en esta segunda re~isión' dichas adiciones o 

reformas, el proyecto en· lo' quE'.. haya sido aprobado por 

ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de 

JJ(o 



la fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría 

absoluta de votos presentes. en dichas adiciones o reformas, 

todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el 

siguiente periodo de sesiones , a no ser que ambas Cámaras 

acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros 

presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los 

artículos aprobados y que se reserven los adicionados . o 

reformados para su examen y votación en las sesiones 

siguientes; 

f) En la. interpretación, reforma o derogación de las leyes o 

decretos se obs~r..Jaran ·los. mismo trámites establecidos para 

su formación; 

g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la 

Cámara. de'su origen, no podrá volver a presentarse en las 

sesiones del año; 

h) La formación de leyes o .. decretos puede comenzar 

indistintamente en cualquiera . de las dos Cámaras con 

excepción de los proyectos que yersaren. sobre empréstitos, 

contribuciones o impuestos, o sobre•~ecÍÚtarniento de tropas, 
,"''' -··i.:·' -· ·, 

todos los cuales deberán discuÍirse 'primero' en Ja Cámara de 
¡ • . • '; ' ~ .. • .• . 

Diputados; X>< 
.. ·-, ·~; .. :'_' > 

i) Las iniciativas • de j~~~s/ o ~ decretos se discutirán 

preferentemente ~n lé] céiná~a E!rl q~e se presenten, a menos 

que transcúrra Ün mes desde que.se pasen a la comisión .. . 

dictaminadora.sin .que esta rinda dictamen, pues en tal caso 
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el mismo proyecto de ley o d'3creto, puede presentarse y 

discutirse en la otra Cámara. 

j) DEROGADA. 

llR 

Esta propuesta tiene como finalidad, eliminar las atribuciones que 

históricamente ha tenido el poder Ejecutivo y que según .nuestra opinión son del 

orden metaconstiitucional, en virtud de aue impiden el buen funcionamiento de los 

poderes de la unión, consecuentemente limitándose sus funciones que para el fin 

fueron creados. 
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CONCLUSIONES 

l. El veto es la facultad del Presidente de oponerse a la sanción de una ley, 

mismo que puede ser absoluto o suspensivo, dicha facultad en Jos últimos 

setenta años, ha sido utilizada de manera somera por el Ejecutivo en virtud 

de que éste no había tenido una oposición legislativa real. 

- ' 

11. El veto tie~e su origen Romano, nació en Roma y ha evolucionado hasta 

llegar a_ser Ja __ i11sti!ución que hoy se conoce, dicha evolución ha sido 

consecueríéia_ dE!; diversos acontecimientos históricos, que en los diferentes 

sistellla'~ d~ gobi~r~o ha tenido su interpretación propia. 

111. - Históricamente en México, el derecho de veto surge con la Constitución de 

Cádiz, que si bien es cierto no fue promulgada en estas tierras, constituye 

un primer antecedente que tuvo observancia obligatoria en nuestro país. 

Esto pone de manifiesto que el derecho de veto es una prerrogativa de un 

poder Ejecutivo fuerte, que históricamente se ha impuesto a los otros dos 

poderes Legislativo y Judicial en nuestro país. Dicha facultad de veto 

presidencial evoluciona en nuestro país hasta la Constitución de 1917 y 

dadas las circunstancias políticas que se han vivido, se trata de uno de los 

lineamientos que han quedado inamovibles en la Constitución desde esa 

fecha, salvo la reforma de noviemb~e del año de 1923. 

IV. Según los teóricos que defienden la facultad de veto otorgada al Presidente 

por el Constituyente, es con la finalidad de asociar al Ejecutivo en la 

responsabilidad de la formación de las leyes, por lo cual interviene en el 

proceso legislativo, dotándosela por medio de esta facultad de un medio de 

defensa contra la invasión legislativa. 
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V. La facultad de veto, formalmente es un acto administrativo, en virtud de que 

esta contemplado dentro de las atribuciones conferidas al Presidente, 

atribución que puede sor ejercida de forma total, parcial, suspensiva o de 

manera indefinida; como es el caso del veto de bolsillo. 

VI. El régimen Parlamentario de gobierno ha tenido suprincipal exponente en 
.· ~.' ' \ . . ~ 

Inglaterra, mismo que ha sido producto.deima evolución gradual de las 

insU!uciones políticas y más particul~rment~ de Já lucha por el poder entre 

el monarca y los súbditos primeramente, hasta llegar a lo que actualmente 

se conoce como un sistema Parlamentario, donde la característica esencial 

que lo diferencia del sistema presidencial es que quienes integran el 

gobierno, son responsables políticamente ante el parlamento por el 

desempeño de su competencia de gobierno y de administración. 

VII. En Inglaterra la facultad de veto es concedida al monarca en forma 

absoluta, pero debido a la organización y controles del parlamento, esta 

facultad actualmente es obsoleta. 

VIII. El régimen presidencial es producto de un l~boratorio polftico y 

constitucional, donde Ja esencia de este sistema, contrario al sistema 

parlamentario, es la ausencia de responsabilidad política de quien detenta 

el poder polftico de gobernar y administrar, es decir, la única forma de exigir 

responsabilidad al Presidente es de naturaleza jurídica a diferencia del 

régimen parlamentario donde a Jos integrantes del gobierno se les exige 

además de la responsabilidad jurídica en su caso, la responsabilidad 

polftica ante el parlamento. 
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IX. En los Estados Unidos de América la facultad de veto ha llegado a su 

máxima evolución, en virtud de que en este país dicha facultad es utilizada 

constantemente, esto como un mero instrumento de control hacia el 

X •.. 

Congreso Norteamericano. 

El poder del ·Estadó.meixicanO .;}5· uno, in,divisible, y pertenece al pueblo, 

pero para 'súe)é~~cici,;~~t~ ;~·di~l~ei ~n funciones Legislativas, Ejecutivas y 

Judici~le~. ·~si I~ qu~ ~st~·d¡~¡didb e~ el ejercicio del poder. 

XI. El principio dé división de poderes consagrado en la Constitución Política 
. ·" ••.. ' ···.<-· ,·'. _. .• 

de los EstadcÍsÜlli.dÓsMexicanos, establece un sistema flexibíe de división 

de podare~. de fÓr:i,~· que ~ualqUiera de los poderes ejercen facultades que 

tiene~ que~v~r con ot~o poder, lo anterior con la finalidad de que exista un 

control entre los poderes, pero en la realidad práctica de nuestro país, 

existe una preponderancia de la función Ejecutiva, misma que adquirió con 

el tiempo por lo que respecta a la práctica sobre las otras dos funciones 

Legislativa y Judicial mismas que aparte de las que están establecidas en. la 

Constitución, las que por su fuerza política impositiva y autorilaria se resiste 

a abandonar. 

XII. El veto por su naturaleza es una facultad otorgada al Ejecutivo por el 

Constituyente; esta facultad es propia de los regimenes presidenciales, 

dicho ejercicio del dP.recho de veto consignado en la Constitución General 

de la República es utilizad~ como un instrumento politice de poder, a efecto 

de limitar la función puramente legislativa, es decir limita la función del 

Legisiativo a efecio de ~b.~truir la creación de leyes o decretos, que para tal 

fin dicho poder fuecreado; 
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XIII. Que al momento de que el Presidente hace uso de la facultad de veto a una 

la ley, elimina la posibilidad de que la iniciativa de ley sea aprobada, toda 

vez que cuando la ley vetada regresa a la Cámara correspondiente con las 

observaciones señaladas, y teniendo en consideración la actual 

constitución de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, hace 

imposible superar el veto, con el procedimiento establecido en la· propia 

Constitución, esto trae como consecuencia directa que la Cámara 

correspondiente, lo que hace es presentar una nueva iniciativa de ley, 

dejando atrás todo el trabajo realizado por la anterior Legislatura.· .~ 

XIV. Que el Presidente, haciendo uso de un instrumento de poder;. limita 

gravemente la división de poderes constitucionalmente e~tablecido, esto es 

así porque en las observaciones a la ley vetada por el p;e~idénte Vicente 

Fox (Ley de Desarrollo Rural), se aducen cuestiones de in6onstituCionalidad 

de la ley, que de manera formal el único poder facultado para resolver estas 

cuestiones, lo es el Poder Judicial de la Federación. 

XV. En México, a partir de las elecciones del año dos mil, erróneamente se 

piensa que en nuestro país se vivA una democracia plena y que vivimos en 

un nuevo sistema político, en virtud de que los cambios políticos que 

acontecieron fueron del orden de los actores políticos y no de estructuras, 

es decir, que el sistema político presidencial que tenernos en nuestro país 

es el mismo y que los cambios políticos son en relación a la correlación de 

fuerzas políticas dentro del sistema político, esto es hay de manera formal 

una alternancia en el poder más no un cambio de sistema político. 

XVI. La situación característica del sistema político mexicano, hace que el 

derecho de veto no se haya practicado de manera constante, sin embargo, 

conforme la democratización ha avanzado y con ello la división de poderes 

que establece nuestra Constitución Política a comenzado ha tomar forma, 
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la figura de veto presidencial empieza a perfilarse como un recurso político 

que seguramente será más utilizado por el titular del Poder Ejecutivo. Por 

consiguiente una extrema concentración de poder en manos del poder 

Ejecutivo ha sido la norma política en nuestro país. Hoy que se vive un 

periodo de alternancia política es clara la necesidad de acotar dicho poder 

al presidente, media~te Una reforma constitucional especifica C()mO la que 

se propone, cabe adarar que cun esta propuesta, se trata de aportar . ·. ,,,-_' 

propuestas a la regulación de un tema especifico como lo es propiamente la 

facultad de ~~to: ' 
:.···.-

XVII. Es necesario cambiar la concepción político cultural de que I~ figUra del 

presidente é~ int,ocable, en este sentido es preciso definir las ·e~tru~tur~s . . -·· . . ' .. - .~;- .. ' 

mlninias para' un mayor control del poder politice, para lo cual es importante 

realizar las acotaciones que histcí•icamente el Ejecutivo, con el. conirol. del 

Congreso se ha otorgado, específicamente el tema que nos ocupa, ·la 

faéultad de veto, lo anterior con la finalidad de obtener un mayor control de 

constitucionalidad del poder político, por consiguiente una mayor viabilidad 

democrática. 
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