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Dft'RODUCCIOll 

El planteamiento de esta investigaciOn surge de la idea 

de que no existe s:stema perfecto, y de la importancia del -

sistema de gobierno dentro de la vida y desarrollo de los pa~ 

ses de ah1 que toda forma de organizaciOn del r~gimen de to-

dos los pa1ses tienen aspectos positivos y aspectos negativos, 

por supuesto que esto va a depender de la idiosincrasia de C! 

da pueblo, ya que, en dltima instancia, la forma de organiza~ 

se va a ser consecuencia del Organo gubernativo que los rige. 

En tal virtud, hacemos un estudio del sistema p:i.rl,,t11f'lr:.t~ :. 

rio, el cual adopta su forma rnAs pura en Inglaterra, y del -

sistema presidencialista, mismo que adopta nuestro pats. Am

bas formas presentan caractertsticas diversas pero en este e! 

tudio, se pretende encontrar algunos matices parlamentarios -

dentro de nuestro r~imen. Es muy peligroso afirmar que den

tro de la organizaciOn de nuestro pata existan matices parla

mentarios. Pero si entendemos como "matlz" el grado o varie

dad que no altera la esencia de un r6qimen ya establecido, se 

puede afirmar que se entiende por mat!z parlamentario, algu-

nos aspectos que en dltima instancia tendrtan alguna semejan

za del sistema parlamentario con el sistema presidencialista, 

por supuesto, sin quitarle sus propiedades a este dltimo. 
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Es por ello que, en primer término se hace referencia -

del sistema parlamentario general. Consideramos importante -

el estudio de esta forma de organizaci6n pol1tica, en Inglat~ 

rra como forma cl&sica y en Francia con ciertas modalidades, 

pero al fin y al cabo, son dos pa!ses en los que podemos en-

centrar dicho sistema en su forma pura. Como complemento se 

analiza al presidencialismo para observar las caracter1sticas 

de un sistema frente a otro. 

Dentro de nuestra constituci6n, existen algunos aspectos 

que se pudieran considerar como matices parlamentarios, en 

virtud de la dependencia de los actos del Jefe del Ejecutivo 

por parte del Congreso de la Uni6n, como sucede en el parala

mentarismo, en que los actos del rey o presidente dependen en 

su totalidad de la voluntad del parlamento. Uno de esos as-

pectas es a lo que se refiere a la suspensi6n de garantias i~ 

dividuales consagradas en el articulo 29 Constitucional, mis

mo que otorga facultad al Ejecutivo pero con aprobaci6n y au

torizaci6n del_Congreso de la Unien. 

Otro aspecto es el relativo al informe presidencial, el 

cual deber4 rendir el ejecutivo ante el Congre•o, deber4 in-

formar sobre el estado general que guarda la administraci6n -

·pOblica. As! como lo que se refiere a los Secretarios de Es

tado como colaboradores del Ejecutivo, los que tienen la obli 

qaci~ de acudir ante el Congreso Le9islativo, una vez abier

to el per1odo de sesiones ordinarias, dar!n cuenta del estado 

que guardan sus respectivos ramos. 
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Otras formas dentro de nuestro régimen que hemos consid! 

rado como matices parlamentarios es el hecho de que el Ejecu

tivo, para ausentarse del pats, debera tener autorizaci6n del 

Congreso de la Uni6n. As! como el nombramiento de Presidente 

de la Repdblica por parte del Congreso General, ya sea por -

falta temporal o absoluta. Otros aspectos que no debemos om! 

tir, es en el caso que el Ejecutiv~ celebre algdn empréstito 

o tratado internacional, debera ser con aprobaci6n del mismo 

Congreso as! como para declarar la guerra, debera también en 

este caso, contar con su aprobaciOn. Como podemos notar en -

los antes mencionados a~pectos los actos del ejecutivo estan 

supeditados a la decisi6n del Congreso de la Un16n y en forma 

similar ocurre en el sistema parlamentario, en que loa mi9DIOB 

actos citados anteriormente, dentro de ese régimen, de igual 

forma dependen de la decisi6n del parlamento. 

Sólo a manera de ejemplo, señalamos algunas facultades -

de la c&mara de Senadores, como cllmara miembro del Congreso -

General en que.los actos del Ejecutivo dependen de la determ! 

naci6n de una sola c&mara, como en los casos de aprobaci6n de 

algunos nombramientos o destituciones que hiciere el Ejecutivo. 

Para concluir, se estudia la importancia de la comisi6n 

Permanente, ya que tiene algunas de las facultades del Congr! 

so de la Uni6n, en caso de receso de este Qltimo. 



CAPITULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA PARLAllEllTARIO 

A. NOCIONES GENERALES. 

B. INFORMACION HISTORICA. DEL REGIMEN PA.RLA..'IENTARIO. 

C. EL SI:STEMA PARLAMENTARIO EN INGLA.TERRA. 

D. EL SI:STEMA PARLA.MENTARIO EN FRANCIA. 

E. EL SI:STEMA PARLAMENTARIO FRENTE AL SISTEMA 

PRESIDENCIALISTA MEXICANO. 



). 

A. NOCIOllBS GllllBllALBS 

El Parlamento, entraña una de las formas org3nicas de 

ejercicio del poder del Estado y su denominaciOn obedece a la 

existe1tcia y funciOn de éste. Entendiéndose como parla.'nento, 

conversaciOn o deliberaciOn, en una forma mas amplia, como la 

mencionada DUV::RGER; "se llama régimen parla~entario a un si~ 

tema pol1tico basado sobre la colaboración de poderes, donde 

el Ejecutivo esta dividido en dos elementos: un jefe de esta

do y un gabinete ministerial, que es responsable ante el par

lamento• .1 

Responsabilidad que caracteriza 'esencialmente' a dicho 

&iste.'Tla. 

"EL JEFE DE ESTADO. Es solamente el primer magistrado -

del pa1s. Con esto debemos de entender que el jefe de estado 

no es al mismo tiempo el jefe del gobierno, como ocurre en 

los pa!ses donde est& establecido el régimen presidencial. 

En términos m&s precisos, la situaciOn del jefe de esta

do es la siguiente: 

1, 

ll Ea poltticamente irresponsable y no le afectan los -

conflictos entre el ejecutivo y el parlamento. 

Citado por HaOriou André. Oe~echo Con6titucionaC e ln6ti 
tuc.C:one.6 Pol.t't.i.ca.6. &dicionee Ariol .. 'España, 1971. -
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2l. Posee, sin embargo, una cierta influencia sobre la -

marcha de los asuntos gubernamentales, que puede pro

venir de su autoridad personal, como de su exp~rien-

cia polttica o de su situaciOn de monarca hereditario, 

puede ser lo mismo un rey que un presidente de la Re

pQblica. 

EL GABINETE MINISTERIAL. Constituye la pieza esencial -

del r~gimen parlamentario, puesto que gracias a 11 se establ~ 

ce la colaboraci6n entre el ejecutivo y el parlamento, 

Por lo tanto, el gabinete ministerial no puede gobernar 

si no es con la confianza del parlamento1 si pierde esta con

fianza, se ve obligado a dimitir. 

La aptitud de los ministros para gobernar con la conf ia~ 

za del parlamento, resulta de las circunstancias siguientes: 

Los ministros proceden del parlamento, han entrado en 11 y 

son solidariamente responsables ante el parlamento de la polf 

tica del gabinete, 

Por Qltimo, para evitar que la independencia de cada uno 

de los ministros corra riesgo de convertirse en un peligro P! 

ra el conjunto del ministerio, la acci&n de loa diver•os m18J!! 

bros del gabinete ha sido .progresivamente delimitada por la -

instituci6n de un primer ministro o.presidente del consejo, -

sobre el cual se encuentra en lo esencial la responsabilidad 

pol!tica, 
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EL PARLA.'IENTO. Se divide en dos c!maras. Esta separa-

ci6n entre camara alta y c!mara baja no es absolutamente in-

dispensable para el funcionamiento del régimen parlamentario, 

pero es atil, sobre todo en la época del derecho constitucio

nal cl!sico, el objeto es de que el parlamento no sea demasi! 

do podero5o frente a un ejecutivo que, en s!, est! debilitado. 

Al estar este Oltimo dividido en dos 6rganos, jefe de estado 

y jefe ministerial, es normal que el parlamento lo est& igual 

mente en dos c!maras. 

Por otro lado, podemos decir que el siatema parlamenta--

ria, es un sistema europeo, naci6 en Inglaterra, en forma es-

pont!nea, por las relaciones poco a poco modificadas del par

la.mento con una dinast1a que él mismo habta llevado al trono; 

lo adopataron m!s tarde como programa los pat•es del contine~ 

te, en Francia alcanzo los lineamientos de la teorta•. 2 

Es importante determinar desde este momento los elemen-

tos del régimen parlamentario, as1 como la situaciOn y funci2 

nes espec1ficas dentro del siatema de gobierno como el que 

existe en Inglaterra, como qued6 descrito anteriormente. 

Este régimen presume la existencia de partidos organiza

dos, sin un respeto sumo para la opini6n de la mayorta, el 

parlamento comienza por los cambios frecuentes y desorienta--

2. HaGriou Andr~. Ob. Cit., p.p. 242-244. 
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dos en el gabinete, que entorpecen la labor del gobierno, y -

termina en el uso de la violencia, que destruye hasta sus ra~ 

ces al sistema. 

~o dudamos en afir~ar que este siste~a reOne caracter1s

ticas especiales, como lo menciona nuestro autor citado, lo-

granda llegar a un siste~a pol1tico bien organizado. 

Para una mejor comprensi6n haremos una breve reseña his

t6r ica sobre el origen del parlamentarismo. 

8. FORllACION HISTORICA DBL RSGIMEN PAll.Ll\llEHTAllIO 

El gabinete ministerial es una instituci6n de la realeza 

moderna; comenzO a aparecer en l_os diversos Estados europeos 

hacia la ~poca del renacimiento. La realeza feudal habta go

bernado con un consejo privado compuesto por los grandes dig

natarios de la corona, por los principales vasallos del rey. 

Pero este consejo era excesivamente numeroso y, por otra par

te, al estar compuesto de miembros de derecho, n'o siempre pe

seta la confianza del rey. 

"Hacia finales del siglo XVI, el rey, en las diversas m~ 

narqutas de Europa, tomo la costumbre de separar de este con

sejo privado un grupo restringido de ministros y consejeros, 

a los que confiaba los asuntos de Estado. En Inglaterra este 
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organismo restringido torno el nombre de COMMITTEE o S~ATE o 

•gabinete 11
• 

El gabinete asume lo esencial de las funciones guberna-

m~ntalcs. También se llama "ministerio" o "gobierno" (la te::, 

minolog1a continda siempre siendo vaga: la palabra "rniniste-

rio" también designa un departamento ministeria!, como hablar 

del.ministerio de a;ricultura o del ~inisterio del interior). 

Los miembros del gabinete se llaman ministros, pero exi! 

te a nenudo una jerarquta entre ellos. El gabinete es un 6rg! 

no colectivo: las decisiones se toman en comdn. A la cabeza 

de este Organo colectivo est4 situado el jefe de gobierno, -

que es diferente del jefe del Estado. Este jefe del gobierno, 

se llama un muchos paises Primer Ministro, Presidente del Ca~ 

sejo o Canciller. 

El Jefe del Gobierno escoge los demás miembros del gabin~ 

te que presenta al consentimiento (formal) del jefe del Esta

do, preside las reuniones del gabinete que se efectdan sin la 

presencia de este Qltimo que se llama "Consejo del Gabinete", 

en oposiciOn a los "Consejos de Ministros" que se desarrollan 

en presencia del jefe del Estado; habla ante las asambleas en 

nombre de todo el gabinete. 

HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD MINISTERIAL. Si el !Jarl~ 

mento ingles se esforzO en conseguir que los ministros fuesen 

admitidos dentro de su seno, 1o hizo con el fin de estar seg~ 

ros que éstos tuvieran su confianza y no pudiesen trabajar 
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mas que de acuerdo con !l, sin embargo, la idea de un gobier-

no por confianza no produjo inmediatamente la m3s importante 

~e sus consecuencias 16gicas: La responsabilidad pol1tica, -

es decir, la p~rdida del poder por el gabinete que ha perdido 

1~ confianza del parlamento. Durante mucho tiempo, los mini~ 

tres ingleses estuvieron sometidos solamente a una responsab! 

lid~d penal organizada por el IMPEACH.~ENT. El origen de este 

procedimiento deriva de la organizaciOn tradicional de las j~ 

risdicciones penales inglesas. Existe en la Gran Bretaña, en 

cada condado un jurado encargado de la acciOn legal contra 

los delitos. La C!mara de los Comunes, a_ ser la representa!!. 

te de los condados, ha sido considerada a partir del siglo 

XVI, como un jurado de acusaciOn para la totalidad de Inglat~ 

rra; Jurado que, si so diera el caso, estar!a especialmente -

calificado para intentar las acciones penales contra los mi--

nistros. 

Por otra parte, al ser por derecho coman la C!mara de --

los Lores un Tribunal, se considero inmediatamente como caso 

natural que ~ste examinase el fundamento legal de las accio-

nes intentadas por la C!mara de los Comunes. Este procedi-

miento es el que recibe el nombre de IMPEACHl!ENT. 

Por lo tanto se llama responsabilidad pol1tica del gabi

nete ante el parlamento al hecho de que el parlamento puede -

obligar al gabinete a dimitir por un voto de desconfianza. La 

responsabilidad pol1tica no es otra cosa que una especie de -

revocaciOn de los miembros del gabinete por las asambleas, 
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que se realiza en forma de un voto de desconfianza emitido -

por @stas Qltimas, a continuaci6n del cual, los ministros de

ben retirarse. Por otra parte, hay que observar que no todo 

voto hostil de las cllmaras supone la responsabilidad pol1tica 

del gabinete, sino solamente los que se refieren a la "cues-

ti6n de confianza• propuesta expresamente por el gobierno o -

una "moci6n de censura• depositada por un diputado. 

La imposibilidad pol1tica del gobierno ante el parlamen

to tendr1a de una forma privada el elemento social del régi-

men parlamentario. Adn cuando no ex.i.stan los otros dos ele-

mentes basta éste para que haya r@gimen parlamentario. La 

responsabilidad pol1tica es colectiva: el gabinete en pleno -

es el alcanzado por el voto hostil del parlamento y el que d! 

mi te. 

Si en el parlamento hay dos c!maras, la responsabilidad 

de los ministros solo se exige generalmente ante una de ellas: 

La que es elegida por sufragio.universal directo. 

La responsabilidad pol1tica del gabinete ante el parla-

mento no solamente implica que éste pueda obligar a los mini~ 

tres a dimitir colectivamente1 tambi@n lleva consigo que el -

parlame~to participe en la investidura del nuevo gabinete. 

EL DERECHO DE DISOLUCION DEL PARLA.~ENTO. En el régimen 

parlamentario, el gobierno tiene generalmente el derecho de -

disolver al parlamento, o m!s exactamente, a una de las c&ma

ras, en caso de bicameralismo: la que es elegida por sufragio 
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universal directo y ante la cual el gabinete es reponsable. -

No obstante, aunque el derecho de disoluci6n no existe o haya 

ca!do en desusQ se trata siempre de un r4gimen parlamentario 

desde el momento en que el gobierno es resconsable ante el -

p~r lamen to•. 3 

En el rl!gimen parlamentario cl4aico, tal corno lo descri

ben los te6ricos, el derecho del gabinete a disolver el parl~ 

mento es la corre1pondencia necesaria del Derecho del parla-

mento a derribar al gabinete. De esta forma, se considera d! 

soluci6n como una de las piezas maestras del parlamentarismo, 

porque ella solo permite contrapesar la influencia del parla

mento sobre los ministros por medio de la respon•abilidad po-

11tica. El gabinete, •in la disoluc18n •e encuentra practic~ 

mente desarmado ante un parlamento que puede derribarle a su 

gusto. La disoluci6n restablece el equilibrio de podere1. 

El arbitraje del pueblo por medio de las elecciones gen~ 

rales es as! la piedra angular del r8gimen parlamentario. 

"La base del r8qimen parlamentario esta segdn BAGEHOT, -

comentarista de la constituci6n inglesa, "en la existencia de 

partidos disciplinados y eche.tonados, y de un gabinete•, el~ 

gido 8ste por el partido mas fuerte de la Clmara de loa Comu

nes. Y las caractertsticas fundamentales del r@gimen parla--

3. /bid. p.p. 246 y 147. 
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mentario son: 

l) Irresponsabilidad pol1tica del jefe del Estado. 

2) Existencia de un gabinete responsable ante la ca.~ara 

polttica. 

3) Derecho de fiscalizaci6n del parlamento y; 

4) Facultad del jefe del Estado para disolver la Cámara 

popular". 4 

De lo manifestado anteriormente se desprende que el der~ 

cho de disoluci6n, es la parte medular del sistema parlament! 

rio, lo que dar& el equilibrio necesario entre poderes y como 

consecuencia un mejor gobierno. 

En tal virtud, el parlamentarismo, como sistema de go--

bierno, comprende caractertsticas especiales, como en el pue-

ble inglés, cuna de dicha organizaci6n de su Estado, en la 

que concurren situaciones espaciales tanto para el jefe de E! 

tado como el Jefe de Gobierno, toda vez que uno es diferente 

al otro, es decir, no se fusionan en uno solo. 

En la misma forma el gabinete ministerial, como elemento 

del parlamentarismo, es una parte especial, ya que los minis

tros requieren de la confianza del parlamento. 

El parlamento, dividido en dos c&maras, para un funcion! 

4. Ortt& Ramtre&, serafln. Ve~echo Con4tituciondl Me~(Cdno. 
Editorial Cultura, T.G.s.A., 1961, p. 256. 



miento mas justo, y no un super poder dentro de la misma org! 

nizaci6n de dicho r@gimen, es un elemento de tal importancia 

que de aht nace la denominaci6n del mencionado sistema. 

Los ortgenes del parlamentarismo son un aspecto muy im-

portante en la existencia de este r~gimen, ya que concurrie-

ron ~pocas de la historia que favorecieron a su nacimiento y 

gracias al sentido polttico de los habitantes, dieron como 

consecuencia crear una forma de gobierno m4• ju•to. 

"Las caracter1sticas de irrespon•abilidad, naci6 de una 

situaci6n accidental, como fue la lleqada al trono de la di-

nast!a de los HANNOVER, cuyos reyes no sabtan hablar ingl@s y 

tuvieron que entregar al Primer Ministro la totalidad de las 

funciones ejecutivas; el roy no necesitaba ni siquiera asis-

tir a las deliberaciones del gabinete ya que no entend1a lo -

que los ministros dec1an; y en estas circunstancias, result6 

l6gico no poder hacer responsable an lo• negocio• del Estado 

a quien no interviniera en ellos. 

De este modo result6, que en el gabinete recae Onica y -

exclusivamente la responsabilidad polttica y c6mo en @l recae 

toda la funci6n administrativa, llega a convertirse en el Or

gano esencial del r~gimen parlamentario. 

En esta forma de gobierno lo mas importante de las fun-

ciones del parlamento, pero principalmente de la camara de 

los Comunes, es la fisealizaci6n de los actos del ejecutivo; 

pero sin que esa fiscalizaci6n implique, naturalmente, mez--
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clarse en la ejecuciOn de tales actos; debe concretarse s6lo 

a una direcciOn general de los mismos. 

El sistema parlamentario busca que el ejecutivo refleje 

e~ sus actos la voluntad del pueblo, manifestada a trav~s del 

parlamento, que se supone es representante genuino de aqu~l. 

Para ello el jefe del gobierno designa su gabinete de acuerdo 

con ~a mayor!a que prevalezca en el mismo1 el gabinete as! 

nombrado debe obrar de conformidad con la mayorta parlamenta

ria a la que pertenece y es ese gabinete el dnico responsable 

de los actos del ejecutivo frente al parlamento y la opini6n 

pOblica. Porque si el ejecutivo no ea libre para designar a 

sus ministros, sino que debe elegirlos sagdn la mayorta parl! 

mentaria, ni tampoco ouede ejercer las funciones del gobierno, 

es natural y justo que la responsabilidad polttica la asuma, 

no el jefe del gobierno, sino el gabinete. Pero cuando la -

oposiciOn irreductible entre el jefe del ejecutivo y el parl! 

mento, que alguno de los dos no interpreta la voluntad popu-

lar, el primero tiene el derecho de apelar directamente al 

pueblo, mediante la disoluciOn de la C4mara popular y la con

vocaciOn a elecciones; en los comicios el pueblo decidir& si 

apoya la polttica del parlamento o la del ejecutivo•. 5 

ce esta suerte la facultad de disolver el parlamento es 

la v&lvula de escape del sistema, porque si el ejecutivo tu--

s. //Jid p. 156. 
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viera que subordinarse sin excepciOn a la voluntad de la as~ 

blea, se llegar1a al absolutismo congresional. 

Segdn el criterio de LOEWESTEIN, podemos decir que en g~ 

n~ral, las principales caracter1sticas del régimen parlament~ 

rio, son las siguientes: 

"l~ Identidad personal entre los miemb :os del gabinete y 

los del parlamento: 

2) El gobierno encomendado al gabinete, "esta fusionado 

con el parlamento formando parte integral de éste". 

JJ El gabinete esta presidido por un jefe llamado "pri-

mer ministro• que al mismo tiempo es miembro del par

lamento y l1der del partido que en éste domine¡ 

4). La subsistencia de un gabinete determinado y su actu'!. 

ci6n gubernativa depende del respaldo -voto de ccn-

f ianza- de la mayorfa parlamentaria y, a la inversa, 

la renuncia de los funcionarios que lo componen de la 

falta de apoyo -voto de censura- por parte de dicha 

mayorta; 

Sl Control rec1proco entre el gabinete y el parlamento, 

en el sentido de que la dimisi6n de aquél puede prov2 

car la disoluci6n de éste o una nueva integraciOn de 

dicho cuerpo gubernativo. 

El tipo cl&sico de sistema parlamentario que brevemente 

hemos descrito dif1cilmente se registra en los Estados que se 

dice lo han adoptado, con excepciOn de Inglaterra. Esta cir-
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cunstancia obedece a que sus caracteres generales son suscep

tibles de matizarse en forma muy extensa hasta el extremo de 

substituirlo por el sistema presidencialista o por regímenes 

de origen diverso en que se combinan los atributos de uno y -

de otro. Para corroborar este punto de vista, basta recordar 

que DUVERGER alude a diferentes especies de parlamentarismo, 

tales como el cl3sico, el tipo orleanista y el des~uilibrado. 

El primero lo pecul!ariza por el dualismo del ejecutivo 

-jefe de Estado y gabinete ministerial-, minimizaciOn de di

cho jefe (rey o presidente} y EQUILIBRIO entre los poderes de 

gabinete y del parlamento. 

El segundo, lo considera como un sistema de "transiciOn 

entre la monarqu!a limitada y el r8gimen parlamentario cl4si

co• en que el jefe de Estado conserva ciertas prerrogativas -

que pueden ser de tal modo importantes que configuren un sis

tema presidencialista. 

El tercero, lo distingue por la preponderancia del qo-

bierno sobre el parlamento o de ~ste sobre aqufl. No cabe d~ 

da de que el señalamiento de los "tipos heterodoxos• de parl! 

mcntarismo puede emptricamente remontarse ad infinitum media!'. 

te una caprichosa mezcla de atributos de dicho sistema y del 

presideneialista•. 6 

6. Burqoa Orihuela, Iqnaci.o. tltlttcho Con.b.t.l.tu.c.lon.al Me.>.:.ica.
no, ttlitorial PorrGa, s. A., 1980, p.p. 691-692. 
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Como puede advertirse el parlamento y el gabinete const! 

tuyen la base del sistema debido a las caracter!sticas cita--

das, que dan como resultado el control rec1proco entre ~os, 

lo que vendr1a a ser la razOn de que dicho sistema tiende a -

s~r m&s equilibrado, 

Partiendo de la base que todo sistema es susceptible de 

variantes, el r~gimen parlamentario no es la excepción y por 

lo tanto nuestro autor distingue tres tipos de parlamentaris

mos, bas!ndose principalmente en el titular del poder, par-

tiendo del parlamentarismo cl!sico, considerado as1 porque se 

entiende que es el m!s equilibrado y por lo tanto el ~as jus

to, 

C, BL SISTBllA PAllLAMBNTAIUO Ell lltGLA'l'ERRA 

Podemos afirmar que el sistema parlamentario adopta dif! 

rentes caracter!sticas, es por ello que resulta de gran im~or 

tancia, para los fines de nuestro estudio, el an!lisis de di

cho sistema en dos pa!ses que lo acogen en su forma cl&sica, 

por los elementos y circunstancias que han concurrido para la 

formaci~n del mismo. Nos referimos la parlamentarismo inglés 

y francl!s. 

"En Inglaterra, el r~g imen representativo se desarrolla 
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progresivamente desde el siglo xrrr hasta nuestros dtas. Exi~ 

ten, por tanto, razones para preguntarse las causas de este -

!xito excepcional, haciendo las comparaciones necesarias con 

los demás pa!ses. 

Estas circunstancias son tres: El car4cter del r~gimen -

feudal en Gran Bretaña, el de loa primeros parlamentos ingle

ses, y el temperamento polttico de los británicos. 

La primer circunstancia que probablemente ha influído 

con mayor intensidad en la evolucien del rlgimen rep~esentati 

va es el caracter del r,!gimen feudal de Gran Bretaña. 

El feudalismo fue implantado en Inglaterra, con gran 

fuerza, en el momento de la conquista normanda. Pero Aste 

fue implantado por vta de importaci6n, por el rey mismo y de 

una forma sistemática, de tal modo que desde un principio, 

adopte el car4cter de una organizaci6n regular y jer4rquica. 

El poder real conservar! allf todas las prerrogativas compati 

bles en este conjunto de instituciones econ6micas, sociale• y 

pol!ticas, 

En Francia, por el contrario, el feudalismo se forma es

pont4neamente, en medio de la anarqufa. La monarquta de los 

Capetos se encuentra, en sus comienzos, casi despojada de las 

prerrogativas reales, fren'te a una nobleza fuerte y numerosa. 

Esta diferencia había de resultar parad6jicamente, beneficio

sa para las libertades inglesas. 
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En la Gran Bretaña, la nobleza feudal y la clase media, 

al tener un inter@s comdn en su lucha contra el poder real -

que les oprime, se unen para limitar las prerrogativas de la 

corona. 

En Francia la clase media, m&s oprimida incluso por los 

feudales, que por el rey, hacen causa co~1n con la corona co~ 

tra los señores, y trabaja de comQn acuerdo con el rey para 

derribar el feudalismo. El resultado, a la vuelta de varios 

siglos, fue el exagerado incremento del poder real, que cons

tituyo la larga crisis de la monarqu1a absoluta. 

Mientras que en Francia los estados generales no repre-

sentaban m&s que una parte de la poblaciOn (señores, la1cos y 

eclesi!sticos), y la otra, los representantes de los condados. 

Esta circunstancia que, en sl, no es mas que un accidente 

afortunado, ha tenido una gran influencia sobre el desenvol-

vimiento del r8qimen representativo en Inglaterra, despu@s s~ 

bre el. continente y, de hecho sobre el desarrollo de todo el 

derecho conatitucional•. 7 

Dentro del parlamentarismo ingl~a existen elementos pro

pios que dieron origen a este r@gimen tales como, el tipo de 

feudalismo, que fue hasta cierto punto un aspecto trascenden

tal en su formaciOn, de igual forma la ideolog1a pol1tica de 

7. HaGriou Andrg. Ob. Cit., p.p. 227 y 22B. 
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sus habitantes que influyo en gran parte, dando como conse-

cuencia el nacimiento del parl~~ento, los cuales fueron per-

feccion!ndose de la misma forma en que evolucionaron. 

De tal suerte, el feudalismo al adquirir gran poder al -

unirse con la clase media, limitan el poder real, esta res-

tricciOn del poder es el origen del parlamentarismo. 

En cambio en Francia -~ncurren circunstancias diversas -

en el na.cimiento del rl!qimen parlamentario ya que el feudali! 

rno es quien tiene gran poder, razOn por la que se une la cla-

5e media con la corona y como consecuencia se llega al exces! 

vo poder real. 

Ahora bien, con antelaciOn hemos tenido la oportunidad -

de aludir a las instituciones pol1ticas de la Gran Bretaña. -

As1 hemos visto como se desarrolla el r~qimen representativo 

en este pa1s, hemos expuesto los principios del régimen parl~ 

mentario, y comprobar el caracter flexible de la ConstituciOn 

Inglesa, formada en gran parte por costumbres y en lo dem&s~ 

por leyes ordinarias modificables por otras leyes ordinarias. 

El parlamento inqll!s, es la reuniOn del rey y sus minis

tros, de la Cbara de los Lores y de la C&mara de los Comunes, 

es decir, en el fondo, el conjunto de las instituciones repr! 

sentativas del pats, cuyo poder no conoca l1mitea porque ea-

t&n de acuerdo entre a1 y adem&e, aoatenidaa por la opiniOn -

oflblica. 



PODER EJECUTIVO INGLES: EL REY, CONSEJO DE LA 

CORONA Y EL GABINETE 

1.Z. 

"EL REY. En tiemocs de los saiones el rev encarnaba el 

ocider absoluto. actuaba., cuando-menos en teorfa. de acuerdo -

con su conseio, eierciendo los ooderes e1ecutivo. leaislativo 

•1 -iudicial. Pues dictaba leyes, tenfa en sus manos la fuerza 

del·Estado, no sólo para hacer cumplir la ley, sino para tra

tar con otros Estados, diriqfa la querra y la pazi e interpr! 

taba e 1 derecho y las antiquas costumbres. 

Sin embargo de todas sus facultades y adem!s como no le 

era posible que @l personalmente las llevara a cabo, las han 

ido realizando en su nombre sus ministros, que son responsa-

bles de sus actos ante el parlamento, y en dltimo t@rmino an

te el pa!s. 

Esta transformación no se produjo rapida, sino paulatin~ 

mente, pues como hemos visto, el parlamento poco a poco fue -

asumiendo facultades inherentes a la función leqislativa y e~ 

tendiendo su intervención en la designación de los ministros; 

asimismo, el poder judicial tambi~n poco a poco fue t0111ando -

cuerpo y le restó facultades al rey en el aspecto de la apli

cación e interpretación del derecho y la costumbre. 

Al principio el rey nombraba lo• miembros del gran con•! 

jo para que lo aseaorsran en au labor qubsrnativa. Pero cua~ 

do el parlamento empezó a afirmar su autoridad pidió tener 

voz en el nombramiento de esos funcionarios o ministros y aun 
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que no lo obtuvo, loqr6 establecer el principio de que las -

reales 6rdenes serian ratificadas, no sQlo con la firma de un 

ministro, sino, sellado el documento en cuesti6n, bien fuera 

con el gran sello, o con el sello privado del rey. 

Cuando un ministro del rey actuaba contra los deseos del 

parlamento, como no pod!a obligar al monarca a deatituirlo, -

se resucitó al antiguo derecho de impeachment o acusación, 

conforme al cual el ministro era acusado por los comunes y 

juzgado por los lores. 

La afirmación de los poderes del parlaznento, originó la 

disminución de los poderes del rey. 

CONSEJO DE LA CORONA. Existen dos consejos, el privado 

y el qabinete. El primero est3 compuesto por un pequeño nQm~ 

ro de individuos formados por el rey, entre los que se encue~ 

tran el canciller, el tesorero, y algunos magistrados y obis

pos. Ademas de dar consejo al rey, tiene una función judi-

cial. 

EL OTRO CONSEJO. Es el que comunroente se conoce con el 

nombre de GABINETE, y estS formado por los lfderes del parla

mento y por ende de la confianza del parlamento. 

EL MINISTERIO o G"l!INETE. Es, de hecho, un com1t4 de -

miembros destacados de ambas cllmaras. 

Cada ministro dirige los asuntos ordinarios de au depar

tamento independientemen.te de sus colegas. Pero los asuntos 
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más importantes de cada departamento y especialmente los aue 

puedan ser objeto de discusi6n en el parlamento son sometidos 

a la cons1derac16n de todo el ministerio. En el parlamento, 

los ministros estAn obligados a obrar como un solo hombre en 

tOdas las cuestiones relacionadas con la labor del ejecutivo. 

"De modo que las caracter1sticas distintivas del gabine

te inglés son: 

a) Todos los ministros o miembros del gabinete deben pe~ 

tenecer a un solo partido. 

b) El partido de donde salgan los miembros del gabinete, 

deben tener la mayor!a en la C.1mara de los Comunes. 

c) Los ministros tienen una responsabilidad coman ante 

el parlamento. 

d) El gabinete debe tener un jefe. Este jefe es el pri-

111Sr aini•tro e invariablemente ea el jefe del partido 

polttico mAs nWDeroso. 

Si bien es cierto· que los miembros del gabinete deben •! 

parase de un punto cuando el parlamento les retira su confia~ 

za, quedando el rey sin este apoyo, tambiGn es verdad que el 

rey puede disolver el parlamento con el consejo del primer aÍ! 

nistro, y una vez disuelto, convocar inmediatamente otro. E~ 

tas medidad de sabia polttica sirven de freno al rey y al pa~ 

lamento para no interferir sus funciones, no alterar la ariao

nta que se han propuesto conservar unos y otros, ni entorpe--
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cer la buena marcha de la administrac'~n pQblica•. 8 

como puede advertirse el rey detentaba el dominio absol!!_ 

to, ejerciendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo 

cual significa que no ten!a 11Jnites de ninguna especie, ya 

que lo mismo exped!a leyes, ast como impartta justicia y era 

jefe supremo del Estado, pero como es l~gico ~l no pod!a de-

sempdñar personalmente dichas funciones, se delegaron en los 

ministros, los cuales fueron colaboradores del rey. 

El parla111ento logrO intervenir en el nombramiento de los 

ministros, situaciOn que vino a deaposeer un tanto mlls el po

der del rey, de esta manera loe ministros eran responsables -

ante el parlamento. 

De esta manera las caracter!sticas esenciale• del gabin.!!_ 

te, antes citadas, nos describen una organizaciOn firme y ju! 

ta dentro del sistema. 

En resumen la facultad del parlamento, de poder hacer d! 

mitir al rey, y la facultad de este dltiao para diaolver al -

parlamento, es la parte medular del sistema, la cual sirve c2 

mo freno del poder, el cual es necesario en todo r@giiaen. 

FUNCION DEL PARLAMENTO. A rab del parlamento modelo en 

1295, se estaba muy lejos 'de pensar que los lores y los comu-

O. Ortí:z Ramtrez:, Seraftn. Ob. C-lt., p.p. 19•21. 
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nes fueron iguales en la asamblea. Los comunes s6lo deb!an -

ejecutar y consentir las decisiones por el rey y los lores; -

sin embargo, esta situaci6n de subordinaci6n no duro mucho 

tiempo: Los comunes pronto consiguieron la igualdad y adn la 

superioridad en las tres funciones m!s importantes del parla

mento: "decisi6n y fiscalizaciOn de los impuestos, aprobaci6n 

de las leyes y fiscalizaci6n y crttica de las personas encar

gadas del gobierno o del pats•. 

FORMACION DE LEYES. Los proyectos de ley (BILL), pueden 

tener su origen en cualquiera de las c&maras con excepci6n de 

los que tratan de ciertas materias como: Moneda, cr6ditos pd

blicos y creaci6n de impuestos que deben ser examinados prim~ 

ro en la cAmara de los comunes. 

En la pr!ctica todos los proyectos de ley de cierta im-

portancia son presentados en la CSmara de los Comunes, en do~ 

de se leen y discuten primero en lo general luego articulo 

por articulo y a veces palabra por palabra, por tres veces 

consecutivas y al ser aprobadas pasan a la de los loree en 

donde se sigue el mismo procedimiento; y de recibir la parob~ 

ci6n de esta clmara, el proyecto recibe la Real Sanci6n que -

lo convierta illlll8diatamente en ley. 

EL REY Y LOS MAGISTRADOS. En los primeros tiempos los -

reyes na solo dictaban las leyes del reino, t811bi•n las apli

caban pues ya hemos dicho que su poder era absoluto .• 
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El Gran Consejo, adem!s de tener la funci6n leqislativa, 

administraba justicia. Sus funcionarios naturalmente, desem

pe~aban esta important1sima funci6n a nombre del rey, como --

otras muchas, estas personas con el tiernoo adquirieron basta 

experiencia en la dif1cil tarea de interpretar la ley. Toma

ron el nombre de Justicia o Jueces y se reuntan frecuentemen

te con el rey, para conocer y decidir laa causas. A medida -

que pasaba el tiempo el principe dej6 da aaiatir a la• audie~ 

cias de justicia y paulatinlll!lente ae eotablec16 al principio 

de "que aunque era deber del rey, como jefe del E1tado admi-

nistrar la ley, no tenla facultadas para resolver n1nqdn ple! 

to más que por beca de sus jueces, en quienea habla deleqado 

toda su autoridad ju·• tcial •. 9 

Es importante destacar que debido a la diferencia de el~ 

ses sociales, entre .los lores y los comunes, no se podla pen

sar que ambos fueran iquales ante la asamblea, pero con el -

transcurso del tiempo, loe comunea loc¡raron la igualdad e in

cluso en la formaci6n de leyes, lo• proyecto• de mayor impor

tancia (en algunos casos) son presentadas en primar tArmino -

ante la CAmara de los Comunes. 

En cuanto a la imparticiOn de la juaticia, el rey nCllllbr6 

al Gran Consejo, el cual se encargaba de esta importantlsima 

tarea, el cu~l al transcurrir el tiempo, fue el dnico facult! 

do para realizar dicha funci6n. 

9, lbid p.p. 14, . 15 y 17. 



D. EL SISTEMA PARLAMENTARIO EN FRANCIA 

La versiOn f rance~a del parlamentarismo ha sido definida 

a menudo, sobre todo despul!s de 1958, como una forma de gobie;:_ 

no.de asa:nblea. Pero parece m!s exacto afir:nar que el •parl! 

mcntarismo a la francesa• se caracterizaba esencialmente, en

tre 1815 y.1956 o tal vez. oara ser m&s oreciso, a partir de 

la crisis del 16 de mayo de 1877, por una lucha entre la pre~ 

minencia del ejecutivo sobre el leqislativo y viceversa, es -

decir, por la supremac!a entre el gobierno y el parlamento. 

En la explicaciOn cl&sica del parlamentarismo francés no 

existe una marcada superioridad del qabinete, como ocurre en 

Gran Bretaña que asegure la preponderancia de late Qltimo. P~ 

ro también hay una sobordinaciOn del qobierno a las asambleas 

establecidas y aceptadas, como en Suiza, la cual evita tam-

bí én la inestabilidad qubernamental mediante la aumisiOn del 

gobierno a las decisiones del 6rgano leqislativo. 

"El sistema pol!tico francés es el resultado de una lar

ga cvoluci6n, cuyo punto de partida esencial se remonta a 

1789. Este año es inicio de la edad moderna pol!tica de Fra~ 

cia. 

Fueron las propias equivocaciones de la vieja monarqu!a, 

que no se supo adaptar a la nueva situaci6n creada por el pr~ 

greso de la burques!a y el desarrollo de la ideoloqla liberal, 

las que provocaron el choque revolucionario. 
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Desde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del XX, 

la vida polltica francesa se ha caracterizado por la bdsqueda 

de un compromiso que permitiese la formaci6n de un gobierno -

estable. En este espacio de tiempo, se pueden distinguir dos 

perlados, poco m4s o menos de la misma duraci6n: Uno de 1799 

a 1857 ~poca en que los compromisos son muy difíciles y los -

sistemas políticos muy inestables, y otro desde 1857 hasta 

1958, en que la repdblica parlamentaria es progresivamente 

aceptada por todos. En !sta dltima fase se llega a un compr~ 

miso relativamente estable en cuanto al sistema político; pe

ro la inestabilidad mini"sterial es cada vez mayor, al tiempo 

que se consolida el inmovilismo. 

De 1799 a 1875 ningOn r~gimen polltico lleg6 a durar 

veinte años. El m4s largo fue el segundo imperio, que no lo

gro cumplirlos. La segunda Repdblica duro menos de cuatro -

años. Pero la inestabilidad real es menor que la aparente, 

pues todos los reglmenes que funcionaron en este pertodo de -

setenta y cinco años son muy similares entre s!. De hecho se 

mueven dentro de un pequeño ndmero de sistemas polfticos: La 

monarqula parlamentaria, la monarqufa republicana de los Bon! 

parte, y la repdblica presidencial. Los dos primeros ocupa-

ron sesenta y ocho años de los setenta y cinco, es decir, ca

si todo el tiempo. 

La CapitulaciOn de Sed4n provoco la calda del segundo 1~ 

perio y una nueva proclamaciOn de la RepOblica el 4 de sep-

ticmbre de 1870. 
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Las instituciones de la tercera RepOblica son definidas 

por la Constituci6n de 1975. Aunque en realidad no existe -

una "Constituci6n de 1875". La mayor1a mon!rquica de la as"!!! 

blea nacional no quizo consagrar la forma republicana en un -

texto solemne. Para ello dieron tres leyes constitucionales 

que son las que hoy conocemos como "constituci6n de 1875". 

La Constituci6n de 1875 establece un parlamentarismo 

equilibrado. El ejecutivo se compone de Presidente de la Re

pOblica y de Gabinete. El Presidente de la Repdblica ea ele

gido por siete años por las dos c&maras, reunidas en congreso 

on Versalles. Mediante escrutinio secreto. Era un presiden

te irresponsable pollticamente; todos su• actos deblan llevar 

refrendo ministerial. Se establecla, pues, un parlamentaris

mo cl!sico, donde el presidente preside pero no gobierna. Los 

ministros son nombrados por el Presidente de la Repdblica; P! 

ro 6stos son responsables ante el parlamento, del que deben -

la confianza. El parlamento se compone de dos c4maras: el S! 

nado, y la cdmara de Diputados. El Senado tiene un claro ma

tlz aristocr!tico. Este carScter lo pierde en 1984 al supri

mirse los setenta y cinco senadores inamovible• y reclutado• 

por cooptaci6n1 pero mantiene su carScter conservador gracias 

a su esencial base rural. 

Los senadores' son elegidos por nueve años, y loa diputa

dos lo son por cuatro. La Aeamblea Nacional •• renueva 1nte• 

.'gramente y el senado se renueva por tercios. Las dos c!maras 

tiene, en principio, los· mismos poderes. 
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El parlamentarismo queda asegurado por los rec!procos m~ 

dios de control que se conceden al parlamento y al gobierno. 

Por un lado la constitución concede al gobierno el poder de -

disolver la C4mara de Diputados, despu@s de una consulta pre

via con el senado. Por otro lado las c4maras pueden pregun-

tar, interpelar y provocar la dimisión del gobierno. 

La cuarta RepQblica ha sido juzgada por muchos como un -

completo fracaso. Nosotros creemos muy arriesgada esta opi-

n6n. La cuarta RepQblica se tuvo que mover en un marco hist~ 

rico muy dif!cil: la postguerra, por ello, sus principales -

conquistas se dirigieron al plano econ&nico, cuya gestión fue 

favorable. Institucionalmente se puede mantener con ligeros 

retoques, el parlamentarismo con la tercera RepOblica. Pero 

como dice H. ZINK, los problemas que tuvo que resolver la 

cuarta RepQblica fueron m!s apremiantes, por lo cual fueron -

m4s notorios sus puntos flacos. La situación era socialmente 

explosiva, el llamamiento de COTY a DE GUALLE significó el -

restablecimiento de la situación social, y, a la vez, la ca!

da definitiva de la cuarta RepQblica y la entrada en crisis -

del parlamentarismo. 

La quinta RepQblica: El car4cter semipresidencial. El -

car4cter semipresidencial de un r@gimen resulta de la eleoci&i 

del iefe del Estado. de sus ooderes v. a la vez. de las limi

taciones a que se encuentra sometido al narlamento. 

En Francia, el Presidente de la RepOblica es elegido por 



7 años mediante sufragio universal directo, mayoritario a dos 

vueltas. Adem!s, posee unos poderes que no tiene un jefe de 

Estado parlamentario normal. Su calidad de elegido directa-

mente por la naciOn le permite, adem!s, ejercer efectivamente 

varios poderes, que unidos a los que normalmente detenta un -

jefe de Estado parlamentario de manera nominal, conceden al -

presidente de la quinta Repdblica un lugar privilegiado. 

Sin embargo, el régimen francés permanece, dentro del e! 

quema parlamentario: El primer ministro y los ministros far-

man un gabinete responsable delante de la asamblea nacional, 

que puede forzarle a dimitir por un voto de desconfianza y el 

gobierno no puede gobernar sin poseer o disponer de la mayo-

r!a parlamentaria. 

El régimen francés .no pudo ser calificado de semipresi-

dencial hasta la reforma de 1962, pues estableciO la elecciOn 

del Presidente de la Repdblica mediante sufragio universal, y 

mejor adn, hasta 1965, año de la primera elecciOn presiden-

cial bajo este nuevo sistema•. 1º 
En el parlamentarismo francés a diferencia del ingl's no 

existe una supremac1a marcada del gabinete, pero si se puedo 

hablar de una subordinaci6n del gobierno a las asambleas. 

10. ouverger, Haurice. In6titucione6 Poll.t.lca6 V Ve~ccko 
Con4t~tuciondl. Ediciones Ariol. Barcelona 1 España. 
Sa, edici6n. 1970, .P·P• 295-298, 
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Como todo sistema, es resultado de una qran evolución ya 

que su oriqen se remonta a la marcada diferencia de clases •2. 

ciales y sobre todo al mal manejo del poder por parte de las 

monarqu1as, De aht que el pueblo franc4s luch6 por tener un 

g;bierno estable, 

De hecho la evolucil5n se fue dando paulatinamente, dis-

tinguii!ndose algunos pertodos de los cuales se hizo cita ant!!_ 

riormente, por lo que nos podemos percatar da la forma en que 

se dió esta evolución hasta llegar al parlamentarismo. 

Fue a tal grado la forma del cambio del parlamentarismo, 

hasta llegar a adoptar un carllcter semipreai4encial, el cual, 

como ha quedado descrito, es el que re1u1ta 4e la elecci6n de 

un jefe de Estado, de sus poderes y, a su vez, de la limita-

ción ejercida por el parlamento. 

As!, frente a la estructura del r4girnen parlamentario, -

en que el gobierno concentra en sus mano• al poder qUbername!!. 

tal, quedando el Presidente de la Repllblica como simple magi! 

tratura moral, el régimen franc4!s, erado al amparo de la Con!. 

titución de 1958 y establecido en 1962, se establece en Fran

cia un régimen que no puede funcionar m&e que con la colabor! 

c16n del Presidente de la Repllblica y del gobierno (ea el rt

gimen semipresidenciall .• 

En sentido estricto, el Presidente de l.a RepQblica ee un 

órgano distinto del gobierno, que esta formado por un grupo -

de ministros. Pero de hecho, el Presidente de la Repllblica y 

'.• 
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el gobierno no son órganos absolutamente separados. Ello se 

debe a la circunstancia de que el gobierno no puede ejercer -

su poder de decisi6n m4s que de manera colectiva, en el seno 

del consejo de ministros que es presidido por el Presidente -

de la RepGblica. 

El presidente forma, pues, parte del consejo, es decir, 

del gobierno. A pesar de ello, Presidente de la Repablica y 

gobierno forman dos órganos distintos por su designación, la 

duración de sus funciones, su estatuto y sus poderes. Ahora 

haremos especial referen~ia al nombramiento y poderes de am-

bos órganos. 

El nombramiento de los miembros del gobierno, en el art~ 

culo 8 de la constitución Francesa que "el Presidente de la -

RepOblica nombra al primer ministro. Pone fin a sus funcio-

nes cuando el primer ministro presenta la dimisión del gobie~ 

no. El Presidente de la Repl1blica nombra a propuesta del pri 

mer ministro, a loa otros miembros del gobierno y, de la mis

m~ forma, pone fin a sus funciones". 

La Constitución Francesa distingue loa poderes propios -

del presidente de los que ejerce en coman con el gobierno. 

Los primeros eon aquellos que el Presidente de la Repdblica -

puede ejercer ain refrendo ministerial (estos casos estan pr! 

vistos en la Constitución Francesa en eu art1culo 19) • Los -

segundos son loe que precisan del refrendo del primer einis-

tro y, en su caso, por los ministros responsables. Estos po-
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dcrcs concedidos por el articulo 19 al Presidente de la Repa

blica rompen con la irresponsabilidad política del jefe del -

Estado, que pue<le tomar Occisiones pol1ticas trascendentales 

a <lifcr•:r.cia del jefe de Estado parlamentario, y con la con-

ccpci6n del presidente como ~rbitro del juego político para -

convertirle en actor principal del juego, 

El rrimcr ministro, del que ya hemos indicado que es no~ 

brado por el Presidente de la Repdblica, posee poderes pro-

pies muy importantes. Los ministros son los jefes de la rama 

de la administr~ci6n que le es encomendada. El gobierno, co

mo 6rr;.ino colectivo, decide y concede la política de la naci6n. 

!.OS PODERES DEL PARLAMENTO. Durante la quinta Repdblica, 

el parlamunto ha perdido gran parte del prestigio que poseía 

dur3.nte la tercera y cuarta. Su papel ha pasado a ser secun

Uar io frente al ejecutivo. La btlsqueda de un "parlamentaris

mo racionalizado 11 ha conducido a imponer al parlami?nto reglas 

estrictas profundamente distintas a las aplicadas entre 1857 

y 1958. Si es indudable que con la nueva estructura interna 

de lag c~~aras por la constitución de 1958 se mejora la ef ic~ 

cia, no lo es menos que dctras de este parlamentarismo racio

nalizado existe un claro fin pol!tico: Disminuir las prerrog! 

tivas de las cámaras y aumentar los medios de acciOn del go-

bierno sobre ellas, La restricciOn del poder legislativo en 

particular, por la adaptaciOn de una definiciOn material de -

ley completamente extraña a la tradiciOn francesa, confina a 

las as~mblcas dentro de un campo de acciOn muy estreCho. 
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Por ende, son 6rganos secundarios respecto al Presidente 

de la Repablica, al gobierno y al mismo parlamento. Estos 6~ 

ganes son el Consejo Constitucional, el consejo Econ6mico y -

Social y el Tribunal Supremo de Justicia. La nota coman de -

estos órganos es la de no ser 6rganos de decisión pol1tica. -

El Consejo Constitucional ejerce una especie de jurisdicción 

suprema política, encargada de controlar la constitucionali-

dad de las leyes y la regularidad de las elecciones. El Con

sejo Econ6mico y Social, es una asamblea consultiva en la que 

se asegura la representaciOn de las categorías profesionales 

y especialmente de los sindicatos para orientar al gobierno y 

al parlamento en las materias econ6micas. 

El Tribunal Supremo de Justicia, a diferencia de las 

otras instituciones del Estado, es un Organo intermitente: és 

te solo se reane cuando se le presenta un problema determina

do. Es el encargado de juzgar al Presidente de la Repablica 

y a los miembros del gobierno. 

En conclusi6n de lo anterior: 

l,- Existe un Legislativo (Parlamento) compuesto formal

mente de dos c!maras (Asamblea Nacional y Consejo de 

la RepQblica), aunque pr!cticamente la supremacla de 

la Asamblea (omnipresente y casi omnipotente) anula 

el principio bicameral, 

2,- El Ejecutivo se haya dividido entre el Presidente de 

la Repablica (carga sumamente débil) y el presidente 
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del Consejo de Ministros. 

3.- El Poder Judicial tiene reflejo en la constituci6n a 

través del Consejo Superior de la ~aqistratura y del 

Alto Tribunal de Justicia. 

EL PROCESO LEGISLATIVO EN FRANCIA. 

"En Francia, comparten la iniciativa el gobierno y las -

c&naras, desde la carta de 1830. La Constituci6n de 1958 si-

que atribuyendo este poder al primer ministro y a los miembros 

del parlamento, si bien.se limita el de estos estableciendo -

que no se admiten las proposiciones que impliquen disminuci6n 

de inqresos o aumentos de qastos pdblicos. 

En Francia, los proyectos de ley se deliberan en consejo 

de ministros previo informe del Consejo Econdmico y Social, -

en todo proyecto de ley proqram!tica de car!cter econ6mico y 

social, y facultativo, a instancia del gobierno, en los demas 

proyectos•.11 

Podemos decir, que el sistema qubernamental de Francia -

evolucion6 en tal forma que adopta un r@qimen semipresiden-

cial, a pesar de que el presidente es un Orqano distinto del 

qobierno, que esta formado por un qrupo de ministros, pero en 

dltima instancia el qobierno solo podr& decidir de manera co-

11. eiez Marttnez, Roberto. OeAecho Con6tituc~onal M~xic4~o. 
Cárdenas Editor y Distribuidor, MÓxico, 1979, p. 326. 



lectiva, es decir, debe de decidir todo el Consejo de ~inis--. 

tros, el cual est& presidido por el Presidente de la Repdbli

ca, de ah! que no son Organos completamente separados. 

En consecuencia el presidente va a ejercer su poder en -

comdn con el gobierno y algunas situaciones, van a ser pode-

res propios del presidente, otorgados por la propia Constitu

ción Francesa. 

En el caso del gobierno, el primer ministro va a ser no~ 

brado por el Presidente de la Repdblica, este Organo colecti

vo, como ha quedado precisado, decide y concede la pol!tica -

de la naciOn. 

Como consecuencia, el parlamento pierde un tanto de po-

der por el temor de llegar a un congresismo y se puede decir 

que pasa a un segundo plano. 

E. EL SISTEMA PARLNCENTARIO FRENTE AL SISTEMA 

PRESIDENCIALIS'l'A MEXICANO 

El r@gimen presidencial se desarrollO en los Estados Un! 

dos sobre la base de la ConstituciOn de 1787. No se extendió 

directamente en los dem&s patees indu•triales: Los presiden-

cialismos de Am~rica Latina afectan a pa!ses en v!as de desa

rrollo y generalmente est&n m&s próximos a una democracia 11-



19. 

beral. La seraración de poderes se aplica en forma r1gida. 

"Este sistema diverge marcadamente del parlamentario a~ 

diendo a los principios contrarios que a uno y otro caracter.f. 

za¡i. En el sistema presidencial el poder ejecutivo como fun

ciOn pt!blica de imperio, radica, por lo general, en un sólo -

ind J viduo, denominado "presidente". 

En una semblanza teOr ica general diremos que los linea-

mientos teóricos básicos que peculiarizan al presidencialismo 

son los que a continuaci6n enunciamos. 

al El titular del órgano supremo en quien se deposita -

el poder ejecutivo, es decir, la función administrativa del -

Estado deriva su investidura de la voluntad popular. 

bl Si al presidente se le conf!a la función administra

tiva como supremo órgano ejecutivo del Estado, al mismo tiem

po se encuentra investido con la necesaria facultad de nom-

brar a sus inmediatos colaboradores para la atenciOn y despa

cho de los diversos ramos de la administración pt!blica; y co

mo él es personalmente responsable ante la naciOn de su ges-

tión gubernativa, paralelamente tales colaboradores asumen 

responsabilidad directa ante el propio alto funcionario, por 

lo tanto, la responsabilidad presidencial no sOlo es el moti

vo que justifica dicha facultad de nominación sino la consi-

guiente atr ibuciOn de remover libre y discrecionalmente a sus 

mencionados colaboradores cuando lo juzgue oportuno. 
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c) Los colaboradores m4s cercanos o inmediatos del pre

sidente son Secretarios de Estado, fungen como auxiliares su

yos en los distintos ramos de la administración pdblica. 

dl En el sistema presidencial los Secretarios de Estado 

son nombrados y mantienen su permanencia en el cargo respect! 

vo 'ºr dete .. :minaci6n presidencial, sin que puedan formar un -

cuerpo decisorio y ejecutivo distinto y hasta potencialmente 

opuesto al presidente, aunque pudiesen integrar un órgano de 

consulta y orientación en las tareas trascendentales de la 

gestión presidencial. 

e) La representación interna y externa del Estado co-

rresponde obviamente al presidente en el sistema respectivo. 

Por ello, a este funcionario se le suele designar con el nom

bre de "Jefe de Estado". Como tal al presidente inclllllbe la -

dirección de la politica nacional e internacional mediante la 

adopción de las decisiones, normas de conducta y medidas fun

damentales que considere pertinente, siendo el dnico respons! 

ble de sus resultados, repercusiones y consecuenciae. 

f) Es evidente que el sistema presidencial instaurado -

dentro de un régimen democrático, el presidente no es titular 

de la facultad legislativa, es decir, en él no reside la fun

ción pdblica de imperio que consiste en la creación de normas 

juridicas abstractas, impersonales y generales llamadas "Le-

yes". La ausencia de dicha facultad no es, desde luego abso

luta e inexcepcional, p~es el presidente en casos espec1ficos 
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si está legitimado constitucionalmente para dese~~eñar dicha 

función, así como para colaborar en el proceso de formaci6n -

legislativa, 

~J Por o~ra parte, el presidente debe tener asignado un 

amplio ~mbito de atribuciones constitucionales y legales para 

yuc estA en condiciones de descmpefiar las importantes y tras

cendcntñles funciones de gobierno. Esas atribuciones deben -

concernir primordialmente a la función administrativa o ejec~ 

tiva del Estado, yu. que se supone fue el presidente, por el -

contacto permanente que debe tener con la realidad socio-ec2 

nómica y por el conocimiento de la misma que ese contacto en

traña, es el mejor capacitado para afrontar la diversificada 

problcm~tica del pats. 

La cen•-ralizaci6n de la acci6n gubernativa en el preside!!. 

te por los motivos enunciados, no implica que este funciona-

r 10 puede ~ctuar sin control alguno por parte del congreso, -

pues como dice el jurisf il6sofo italiano JORGE DEL VECCHIO la 

funci6n ejecutiva de Estado comprende muchas especies de act! 

vidad estatal, con excepci6n de la legislaci6n y de la juris

dicci6n, agregando que "La funci6n administrativa, debe dese!!. 

volverse en todos los casos con subordinaci6n a las leyes" Y 

que 11 esa conformidad con las leyes deben poder ser controla-

das por los 6rganos judiciales", En efecto, admitir el su-

puesto contrario equivaldr!a a convertir al presidente en un 

dictaJor, hacer inOtil y nugatoria la asamblea legislativa, -

ll~mcse congreso o parlamento4 
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h) Los atributos que configuran jur!dic~~ente al siste

ma presidencial los establece clar~~ente la ConstituciOn Mex! 

cana de 1917. As!, el Presidente de la RepOblica es elegible 

direct~~ente por la voluntad popular mayoritaria (art!culo 81): 

el poder ejecutivo federal se deposita en un solo individuo, 

quien libremente puede designar y remover a sus colaboradores 

másfnmediatos llamados Secretarios de Estado (artículo 89, -

fracciOn II); y el conjunto de atribuciones constitucionales 

de que esta investido le asigna el papel trascendental de ser 

el supremo administrador pOblico, el representante del Estado 

Mexicano y el responsable directo ante el pueblo•. 12 

Al respecto es pertinente trascribir las oalabras de Don 

Daniel cos!o Villegas, el mas destacado politOlogo mexicano, 

quien al aludir al presidencialismo en nuestro pa1s, subraya 

la supeditaciOn del poder legislativo al poder ejecutivo uni

personal y la abdicaciOn real voluntaria y consciente de los 

Diputados y Senadores para desempeñar las facultades de con-

trol que la constituciOn les encomienda sobre la actuaci6n 

del presidente "teOricamente•, dice, "la subordinaciOn del p~ 

der legislativo al presidente es explicable, pues la mayoría 

parlamentaria esta compuesta de miembros del partido oficial, 

cuyo jefe supremo es el Presidente de la RepOblica aan cuando 

formal y abiertamente no parezca como tal. La verdadera ra--

12. Burqoa Orihuela, Ignacio. Ob~ Cit., p.p. 692-696. 
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z6n, sin embargo, es de otra naturaleza. 

''Lcis candidatos a Diputados y Senadores desean en qene-

ral hacer una carrera pol1tica, y como el principio de la no 

r~clecci6n les impide ocupar el mismo luqar en el congreso 

por mucho tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su 

lealtad al partido y al presidente p~ra que, después de ser-

vir tres años corno Diputado, puede pasar en el senado otros -

seis, J de allt, digamos, otros tantos de gobernndor de sus -

respectivos Estados o alcanzar un puesto administrativo impo~ 

tante. Esto quiere decir que después de los tres años de su 

mandato el porvenir de un Diputado no depende en absoluto de 

los ciudadanos de su respectivo distrito electoral, sino del 

vavor de los dirigentes del partido y en dltima instancia de 

la voluntad presidencial". 

Concluye Costo Villegas, como consecuencia l6gica de sus 

ant~riores afirmaciones, que "todos estos hechos, y varios 

otros que podr1an agregarse, nos explican de un modo cabal el 

papel deslucido que viene desempeñando en el escenario pol1t! 

co nacional el poder legislativo desde hace por lo menos tre~ 

ta años". 

"EL REGIMEN PRESIDENCIAL CLASICO. Se distingue del r@g! 

men parlamentario desde tres puntos de vista esenciales, En 

primer lugar, el ejecutivo no esta dividido en dos elementos 

separados, Jefe de Estado y Gabinete, que a su vez est4 bajo 

la autoridad del jefe de gobierno. El presidente es a la vez 



jefe del Estado y jefe del gobierno, 'l ejerce efectivamente -

sus poderes. Los ministros no tienen autoridad pol!tica pro

pia: Son los dirigentes administrati·.•os de sus der;>arta.:nentos 

ministeriales y los consejeros y colaboradores del presidente 

en"' el plano gubernamental. No forman en conjunto un 6rgano -

colectivo. El r@gimen presidencial no conoce un consejo de -

ministros donde las decisiones se toman en coman. Cuando el 

presidente reOne al conjunto de los ministros que se llaman -

"secretarios" es solamente para recibir su parecer. La deci-

si6n s6lo le pertenece a ~l. 

En segundo lugar, ese jefe Gnico del Estado y del gobie! 

no es elegido por toda la naci6n, por medio del sufragio uni

versal, confiere al presidente una gran autoridaj. Le coloca 

a la misma altura que al parlamento, puesto que ~no f otro -

emanen directamente de la soberanr.a popular. Pero la repre-

sentaci6n parlamentaria est~ desperdigada entre varias cente

nas de individuos, elegido cada uno por una fracci6n del cuer 

po electoral contrario, est3. concentrada en las manos de un -

solo hombre, elegido por el conjunto del cuerpo electoral, el 

marco nacional. 

En tercer lugar, el presidente y el parlamento son inde

pendientes uno de otro, de una manera m!s rigurosa de ah1 el 

nombre de separaci6n de poderes •tajante• o "r1gido" que los 

te6ricos del derecho constitucional dan a veces al r~gimen -

presidencial. Los elementos esenciales de esta independencia 

son: 
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lo. Que el parlamento no puede derribar al gobierno pre

sidencial con un voto de desconfianza, como en el ré 

gimen parlamentario. 

2o. Que el presidente no puede disolver al parlamento. 

Si el régimen presidencial conduce a un gobierno estable, 

no conduce necesariamente, como se cree demasiado a m~nudo, a 

un gobierno fuerte. El presidente es libre de ac~aar a su -

gusto en el marco de sus poderes gubernamentales y administr~ 

tivos. Pero sus limitaciones por el cuadro de las leyes y -

del presupuesto es mucho mayor que en el régimen parlamenta~

rio, donde el gobierno participa en la decisiOn del parlamen

to en este terreno, cuando no lo impone, cano en Gran 7~etaña. 

El primer -tnistro puede hacer votar las leyes y el presupue~ 

to que quiera, con la Qnica condiciOn de tener en cuenta las 

reacciones de su partido, sobre el que posee muchos medios de 

acciOn, El presidente de los Estados Unidos experimenta sie~ 

pre grandes dificultades para hacer aprobar sus proyectos le

gislativos y financieros por el ~ongreso Americano, que es, -

en muchas ocasiones, el parlamento m&s poderoso de las demo-

cracias occidentales. De ah! resulta a ~enudo una cierta pa

r3 lisis del gobierno americano. 

El sistema presidencial lleva consigo frenos muy podero

sos, pero su motor es d~bil y no tiene acelerador. 

EL PRESIDENCIALISMO. El Presidencialismo constituye una 

aplicaciOn deformada del régimen presidencial cl3sico, por 



bilitamiento de los poderes del parlamento e hipertrofia de -

los poderes del presidente: De ah! su nombre. 

Funciona sobre todo en los países latino~~ericanos que -

h~n transportado las instituciones constitucionales de los E~ 

tados Unidos a una sociedad diferente, caracterizado por el -

subdesarrollo t~cnico, el predominio agrario, las grandes pr~ 

piedad~s agrtcolas y la scmicolonizaciOn po1· la vecina y su-

per poderosa econom1a de los Estados Unidos. 

Estos elementos hacen casi imposible el funcionamiento -

de la democracia liberal. oe esta manera, algunas naciones -

latinoamericanas conocen las dictaduras puras y simples, y -

las instituciones presidenciales son all1 solamente un puro -

camuflaje, como las instituciones parlamentarias en otros pa! 

ses subdesarrollados. Otras naciones de l\m!rica Latina cono

cen reg!menes entre la democracia liberal y la dictadura. 

El presidencialismo corresponde a una situaciOn un poco 

diferente, en el que la balanza se inclina m!s bien del lado 

de la democracia, siendo aan las elecciones -y elecciones -

relativamente competitivas- la base esencial del poder. Las 

elecciones presidenciales tienen una importancia esencial, -

siendo las elecciones parlamentarias secundarias respecto a -

aqu~llas y muy influidas por ellas. Consecuentemente, el pr~ 

sidente es mucho m!s poderoso que el parlamento, sin que est! 

desprovisto de todo posibilidad de oposicitln. En la prilctica, 

es muy dif!cil distinguir semejante situaciOn de la anterior. 
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Segan los per1odos, un mis:no pa!s pasa de la ••semidictadura" 

al "presidencialismo" sin que sea posible situar la ltnea de 

scparaciOn entre ambos. Todos los reg1menes intermedios son 

mu~ dif!ciles de clasificar". 13 

Nos podemos percatar, que existen marcadas diferencias -

entre el régimen presidencialista y el parlamentario, en este 

ca:.o, solo"por mencionar algunas, diremos que en el sistema -

presidencialista, el poder ejecutivo radica en un solo ind1-

viduo el cual es elegido por elecc16n popular, asimismo, tie

ne la facultad de nombrar y remover libremente a sus mas cer-

canos colaboradores, los cuales son responsables directos an-

te aquel, como consecuencia el presidente dirige la pol!tica 

interna y externa del pa1s. 

Por otro lado, en el parlamentarismo, el ejecutivo esta 

dividido en dos elmentos, el jefe de estado y el gabinete, -

que a su vez esta bajo la autoridad del jefe de gobierno, por 

lo que el parlamento es un elemento muy importante dentro de 

este rl:!gimen, en consecuencia podemos afirmar que en este Si,!!. 

tema la colaboraci6n de poderes es m!s marcada, a diferencia 

del presidencialismo en que existe una tajante divisi6n de p~ 

deres. 

ll. ouvcrger, Maurice. Ob. Cit., p.p. 210-213 .. 



CAPITULO SBGUNDO 

LAS AUTOIUZACIOtlES QUE Ol'ORGA BL CONGRESO DE 

LA UllICll AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

A, ACTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL 

ARTICULO 29 CONSTITUCIONAL. 

8, EL INFORME PRESIDENCIAL COMO ASPECTO PALA.~NTARIO. 

C. LA INTEGRACION DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, 

D. EL CASO DEL ARTICULO 93 EN RELACION CON EL SEGUNDO 
PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 CONSTIT~ 

CIONP.L. 



A. ACTOS DEL PRESJ:DEN'l'E t•'I! IA RBPUBLICA EN EL AR'l'ICULO 

29 COllSTITUCIONAL. 

49. 

El articulo 29 de nuestra actual constituc16n tiene ant! 

c~dente inmediato en el precepto que con el mismo ndmero co-

rresponde a la Constituci6n de 1857. Y que a la letra dice: 

"En los casos ~e invasi6n, perturbaci6n grave de la paz 

pQblica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 

peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados -

Unidos Mexicanos, de ACUERDO con los titulares de las Secret! 

rtas de Estado, los Departamento• Administrativos y la Procu

radurta General de la Repdblica y con TIPROBACION del congreso 

de la 1Jni6n, y, en los recesos de l!ste la Comis i6n Permanente, 

podr! suspender en todo el pats o en lugar determinado las g! 

ranths que fuesen obstaculos para hacer frente, r!pida y U.

cilmente a la situaci6n1 pero deber! hacerlo por un tiempo l!. 

mitado, por medio de prevenciones generales y sin que la sus

pensilln se contraiga a determinado individuo. Si la suspen-

si6n tuviese lugar hall&ndose el congreso reunido, l!ste cene! 

der.! la AUTORIZACION que estime necesaria para que el ejecut!_ 

vo haga frente a la situaci6n, pero si se verificase en tier:>

po de receso, ae convocar! sin demora al congreso para que --

las ACUERDE •• 

"Como antecedente del citado art1culo, podemos decir que 

ni en el acta constitutiva de la federaci6n mexicana de 31 de 

enero de 1824, ni en la Constituc16n Federal de 4 de octubre 
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del prop1~ año, se previO la suspensiOn de garant1as en casos 

anormales y de peligro para la vida del pa1s. Es m&s, segOn 

lo hace notar Don Isidro ~ontiel y cuarte, el principio taja~ 

te de: la divisi6n o separaciOn de poderes que en ambos docu-

mentos se consignaba, hizo imposible el íenOmeno o suspensivo 

indicado, que para desarrollarse reconoce necesariamente el -

dep~sito de la funciOn legislativa en el Organo encargado del 

poder ejecutivo al que se conceptOa m&s idOneo para remediar 

una situaci6n de emergencia. 

No obstante que ninguno de los dos ordenamientos acaba-

dos de citar estatuyo la posibilidad de que en casos excepcig 

nales se otorgaran facultades extraordinarias al ejecutivo P! 

ra legislar, es decir, para expedir las leyea que reclamasen 

una situación emergente, durante la vigencia de la constitu-

ciOn Federal de 1824 se crearon diferentes decretos cnnfirie~ 

do dichas facultades al presidente de la repGblica, decreto -

que, por razones invocadas resultaban inconstitucionales. As1 

el 25 de agosto de 1829 se autorizo al ejecutivo de la feder! 

ciOn "para adoptar cuantas medidas fueran necesarias a la co~ 

scrvaciOn de la independencia, del sistema federal y de la -

tranquilidad pOblica"1 y como se abusara del ejercicio de di

chas facultades, el congreso, por la ley de 15 de febrero de 

1831, aclaro y dejO sin valor varias providencias que el eje

cutivo habta tomado en ocasión del desempeño de sus propias -

facultades. Como la situaciOn polttica y militar interna de 

~~xico hac1a diftcilmente aplicable la ConstituciOn de 1824 -
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en lo que concernta sobre todo, al principio de divisi6n o s~ 

paraciOn de poderes, el congreso expidi6 una ley el 8 de oct~ 

bre de 1832 otorgando facultades extraordinarias al poder ej~ 

cutivo, mismas que se reiteraron por sendas leyes e:i los años 

de' 1833 y de 1834. 

~orno se ve, los autores del Acta Constitutiva de la Fed~ 

raci~n y los Constituyentes de 1924 no previeron el surqimie~ 

to de casos anormales dentro de la vida del pats, para insti

tuir la posibilidad jur1dica de que se invistiese al poder -

ejecutivo con facultades extraordinarias tendientes a conju-

rar o evitar los trastornos inherentes a toda situaci6n de 

emergencia. Por ello, es decir, en atenciOn a dicha omisi6n 

constitucional, todas las leyes a través de las cuales se de

cretaron las mencionadas facultades, estuvieron en abierta 

pugna con el principio de divisiOn o separaciOn de poderes 

que en forma categOrica e inexcepcional se consagro en dicha 

acta y en la ConstituciOn de 1824, 

La Constituc10n Centralista de 1836 también fue omisa en 

lo que respecta a la suspensi6n de garant1as individuales y -

al otorgamiento de facultades extraordinarias para legislar -

en favor del ejecutivo. Al declarar enflticamente en su art! 

culo 4o. que "el ejercicio del supremo poder nacional conti-

nuar.1 dividido en legislativo, ejecutivo y judicial y que no 

podrln reunirse en ningQn caso ni por ningdn pretexto• evitO 

ambos fenOmenos juridico-constitucionales, Es m4s, en el ar

t1culo 45, fracciOn V, de la tercera ley, dicha constituciOn 
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dispuso que el congreso general no pod!a " ... suspender a los 

mexicanos de sus derechos declarados en las leyes constituci2 

nales 11
• 

11 En cambio, en las llamadas bases orgc!nicas de 1843 ya -

se contenta la previsiOn, en favor del congreso, para suspen

der o "minorrr" las garanttas individuales en circunstancias 

extraordinarias cuando la seguridad de la naciOn lo exigiere 

en toda la repablica o parte de ella, "para la aprehensi6n y 

detenci6n de los delincuentes•. 

La suspensi6n de garanttas individuales es, pues, un fe

n6mcno que con mas o menos variantes ha sido aco9ido en nues

tro derecho pdblico, pudiendo decirse, en general, que recon2 

ce como antecedente remoto la instituci6n de la dictadura con 

el derecho romano, en cuyo sistema correspondla al senado la 

designaci6n del dictador atendiendo a las situaciones de pel! 

gro que se presentaban en la vida del Estado, designaci6n que 

deb1a ser aprobada por los c6nsules. 

En cuanto a las autoridades constitucionales competentes 

para decretar la suspensi6n de dichas garanttas, existe una -

colaboración funcional entre los diversos Organos estatales -

que tienen tal incumbencia. En efecto, de acuerdo con el ar

t1culo 29 de la ConstituciOn, solamente el presidente de la -

repQblica, de conformidad con el Consejo de Ministros (o sea, 

con los Secretarios de Estado, Jefes de Departamentos Aut6no

mos y Procurador de la Repdblical, tiene la facultad de tomar 
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cual, para que produzca el acto jur!dico suspensivo propiame~ 

te dicho, y por ende para que surta sus efectos legales, re-

quiere la aprobaci~n del congreso de la uni6n o, en los casos 

de receso de ~ste, de la comisi6n permanente. Como se ve en 

el decreto de suspensi6n de garant!as individuales tienen in

jerencia el ejecutivo federal como autoridad a quien exclusi

vamente compete la iniciativa, y el congreso de la uni6n, in

jerencia que se traduce en la relacidn de dos actos diferen-

tes imputables a cada uno de dichos poderes, a saber, el pri

mero, la formulaci6n, y al segundo, la aorobacidn de los mis

mos y de la iniciativa correspondiente propiamente dicha. En 

cada uno de esos dos actos en que se revele el proceso de la 

expedici6n del decreto de suspensi6n de garant!as individua-

les, tanto el ejecutivo federal como el congreso de la uni6n 

gozan de amplias facultades discrecionales para calificar la 

existencia y gravedad del estado de emergencia que sea la ca~ 

sa de situaci6n suspensiva. 

Nada extraño es, que, llegando a alguno de los casos se

ñalados en el articulo 29, la constitucidn faculte al presi-

dente para expedir su propia acci6n suspendiendo alguna de 

las garantfas otorgadas en aquella ley suprema. Temeroso, 

sin embargo, el poder constituyente, del despotismo que pueda 

despertarse con m4s facilidad en el coraz6n de un solo hombre 

que en el de varios, exige que la suspensi6n de garant!as se 

decrete en junta de ministros y sea aprobada por el Congreso 



54. 

o por la Comisi6n Permanente, segGn que aquél o ~sta estuvie· 

ran en el ejercicio de sus funciones. El acuerdo de los mi--

nistros en la suspensiOn de qarant1as, tiene por objeto hacer 

m4s efectiva la responsabilidad del ejecutivo al decretar la 

suspens16n: Como los ministros pueden ser enjuiciados durante 

el desempeño de su carqo, su voto tiene que ser concienzudo y 

meditado. Verdad es que en caso que los ministros se resis--

tiesen a las insinuaciones del presidente, ~ste podrta susti-

tuirlos con otras personas, hasta encontrar instrumentos d6c! 

les a su voluntad; pero esta emergencia, rara en la prlctica, 

ni eximir1a a los nuevamente nombrados de la responsabilidad 

ni el mal que causaran serta duradero, porque podr1an el Con

greso o la Comisi6n Permanente no aprobar la suspensi6n de g! 

ranttas• •14 

De lo anterior, podemos decir, que ademas de los Secret! 

rios de Estado se debe contar con la aprobac16n, como antes -

se hizo menci6n del Congreso de la Uni6n, o en su caso de la 

comisi6n Permanente. En este caso estaremos ante el momento 

de señalar que existe responsabilidad de cada Secretar'io de -

Estado, adcm4s de la del ejecutivo, lo que se explica por las 

graves consecuencias que pueda tener en su caso la suspensi6n 

de garanttas constitucionales. 

14. surgoa orihuela, Ignacio. G<lll<lnt.tu JndJ;v<'.d11<1lU. Edi
torial PorrGa, s. A., México 11JB0 •. 1Ja. ed.ici6n. p.p.- .. 
~ 06-200. 
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Cabe hacer la aclaraci6n, que en nuestra Constituci6n Po 

l!tica, hasta fechas recientes, el multicitado artículo 29, -

solicitaba del presidente de la repGblica, para el caso de 

suspensi6n de garant!as, que lo hiciera "de acuerdo con el 

CONSEJO DE MINISTRos•; este t!rmino de •consejo de Ministros• 

fue modificado por el de "Secretarios de Estado", el 21 de -

abril de 1981. 

Es evidente, que el funcionamiento de nuestro sistema -

presidencial en el caso del artículo 29 se aproxima, al sist~ 

ma parlamentario, ast nos explicamos que el propio art!culo -

le daba a la reuni6n del gabinete, por eaa sola ocasi6n en· t2 

da la constituci6n, el nombre de •consejo de Ministros•, que 

es caracterfstico del r&qimen parlamentario. 

Al referirnos a esa aproximaci6n al sistema parlamenta-

rio, no es tanto por la denominacien que pudiera darse a los 

colaboradores del ejecutivo, sino por su intervenci6n, ya que 

debe asumir el aspecto formal de aprobaci6n adem!s de que de

be participar todo el gabinete, con el qu6rwn de dos tercios 

que señala el arttculo 47 de la Ley de Secretar!as de Estado. 

Es por lo que, nuestra Constituci6n otorga cierta auton2 

mta a los Secretarios de Estado, como al Consejo de Ministros 

en un sistema parlamentario. 

Adem!s, como lo hemos mencionado y cono lo dispone el -

mul tici tado art!culo 29 constitucional, es necesaria la apro

baci6n. o autorizaci6n del Congreso de la Uni6n o en su caso -
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de la Comisi6n Permanente. Por lo que debemos de entender -

por aprobaci6n; dar por bueno o sea aceptaci6n y como autor1-

zaci6n; dar autoridad o facultad para realizar algo. 

Es por ello que, podemos afirmar que la suspens16n de g! 

rantlas individuales siempre depender& de la aceptaci6n y la 

facultad que pudiera dar el Congreso de la Un16n al jefe del 

ejecutivo para que éste Qltimo pudiera suspender d1chas qara~ 

t!as, por lo tanto dichos actos del presidente de la repQbli

ca dependen hasta cierto grado del Congreso de la Uni6n, como 

ocurre en un sistema parlamentario, los actos del presidente 

o rey en su caso, dependen en qran parte de la decisi6n del -

parlamento. 

8. EL INFORMB PRESIDBNCI.\L COMO ASPECTO PARLAMEKTARIO 

El informe presidencial, es un documento de car«cter po

l!tico, econOmico y social. Incluye aspectos tales como• po

lltica, economta y finanzas, comercio, trabajo, asentamientos 

humanos, agrario, pesca, industria, comunicaciones, turismo, 

cducaciOn, salud, polftica interior¡ concluyendo con el mens! 

je polttico al Honorable congreso de la Uni6n. 

La Ley Org&nica del Congreso General de los Estados Un1-

dos Mexicanos, expedida conforme al segundo p!rrafo del artt-
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culo 70 Constitucional y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de mayo de 1979: es congruente con los Olti

mos mencionados, al establecer en su artículo So.: 

El presidente de la repOblica acudir! a la apertura de -

sesiones ordinarias del Congreso y rendir! un INFOR.~E de con

formidad con el articulo 69 constitucional, y que a la letra 

dice: 

"A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asis

tirá el Presidente de la RepOblica y presentar! un INFORME -

POR ESCRITO, en el que manifieste el estado general que guar

de la administración pOblica del pafs. En la apertura de las 

sesiones extraordinarias del Congreso de la Uni6n, o de una -

sola de las C!lmaras, el presidente de la Comisión Permanente 

informar! acerca de los motivos o razones que originaron la -

convocatoria•. 

El presidente del Congreso contestar! el informe en tér

minos concisos y generales y con las formalidades que corres

ponda al acto. 

Aunque la pr!ctica de que un miembro del Congreso conte! 

te al presidente no obedece actualmente a un mandato constit~ 

cional, ya que su origen lo encontramos en la Ley Org&nica 

del congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

El informe será analizado por las cámaras en sesiones -

subsecuentes. 
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Los arttculos in-1ocados son aplicables conforme a lo di! 

puesto por el art!culo 2o. transitorio de la Ley Org!nica del 

Congr.eso General de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a 

oartir del dta de su publicaci6n en el Diario Oficial de la -

Federación en la fecha antes indicada, que establece: 

"Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de 

esta ley y el regla~ento interior y de debates seran aplica-

bles, en lo que no se oponga a esta ley, las diposiciones re

lativas del reglamento para el gobierno interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

El discurso del presidente informa periOdicamente de la 

situación política del país. Este informe abraza, en un todo 

uniforme, las relaciones con las potencias extranjeras, los -

puntos m4s importantes de los departamentos de Estado, y con! 

tituye una sindpsis clara y precisa de la situaci6n, como an

tes se dijo, política, econdmica y social del pa!s y por lo -

tanto es de mucha utilidad para los hombres de estado, y en -

general para cuantos siguen la marcha del pala, en donde por 

medio de la lectura de aquel documento, puede formarse, a CO! 

tos intervalos de tiempo, un juicio exacto de la administra-

ci6n p6blica en México•. 15 

Por lo tanto, lo dispuesto por el multicitado articulo -

15. Rut:z., Eduardo. Oc..\C..c.110 Con6t.l.tuc.i.on11L.. Editado por la 
U.N.A.M.,, México 1178. p. 213. 
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69 de nuestra constitución, con el propósito s~n duda, no só

lo de informar a las camaras de la labor del ejecutivo, lo -

que podr1a hacerse con la remisi6n del informe escrito, sino 

tambi~n para que el presidente haga en persona, una cortesía 

al que es constitucionalmente el primero de los poderes. Fu~ 

ra de ese caso y del de la protesta al tomar posesión de su -

cargp, en ningan otro el jefe del ejecutivo debe presentarse 

ante la c$.mara. 

"El art!culo 63 de la Constitución de 1857 dispon1a que 

el informe del presidente de la repQblica tendr1a que ser co~ 

testado en termines generales por el presidente del congreso. 

El requisito de que la contestaci6n estA concebida en tArmi--

nos generales, tiene su razOn de ser, pues con ~l quiere evi-

tarse que un solo individuo, como es el presidente del Congr! 

so, aprovecha la ocasión para enjuiciar los actos del presi-

dente; la opinión personal del presidente del Congreso no es 

opini6n de la c3rnara, discutida y aprobada previamente por ~! 

ta, ni tampoco el acto puramente protocolario de contestar al 

jefe del ejecutivo debe adquirir trascendencia pol1tica•. 16 . 

1. EL INFORME PRESIDENCIAL COMO MATIZ PAl\LA!-IENTARIO 

Las causas de que el informe presidencial lo considere-

mes como mat1z parlamentario, es por el hecho de que el presi 

16. Tena Ram!rez, Felipe. Ve~echo Con~tituciortal M~~icana. 
EdLtorial Porrúa, s.~., ~éxico, D. F., 197B. p. 276. 
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dente de la repablica, como lo menciona el multiciado articu

lo 69 constitucional, debe asistir ante el Congreso de la 

Uni6n a. rendir un informe, del estado que guarda la adminis-

traci6n pGblica federal. Encontramos cierta analog1a con el 

sistema parlamentario, ya que para elaborar dicho informe es 

con acuerdo de sus Secretarios de Estado, y por lo tanto el -

propio presidente de la repablica es responsable ante el par~ 

lamento (en nuestro sistema de gobierno ante el Congreso de -

la Uni6n), esta responsabilidad, un tanto formal, ya que en -

el caso de que sus actos no fuesen los convenientes para el -

pa1s, el congreso no tiene la facultad de poder hacerlo dimi

tir, como consecuencia de sus actos, como ocurre en un siste

ma parlamentario, pero si de un desacuerdo, por parte del mi! 

mo congreso, ya que su informe ser4 analizado, en sesiones -

posteriores y de estos an!lisis o estudios, se podr! llegar a 

un acuerdo en que los actos del presidente sean convenientes 

o inconvenientes para la vida y desarrollo del pats, y estos 

acuerdos ser!n muy importantes para las pr~ximas decisiones -

que deba tomar el Congreso de la uni6n, en base a los actos -

del ejecutivo que deban tener aprobaci6n del mismo Congreso, 
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C. JA INTEGRACION DE IJJS SECRETARIOS DE ESTADO 

El depOsito unipersonal de la funciOn administrativa del 

Estado exige, ?Or imperativos practicas ineludibles, que el -

p~esidente sea auxiliado por diversos funcionarios que, a su 

vez, son jefes de las entidades gubernativas que tienen a su 

cargo la atenciOn de todos los asuntos concernientes a los 

distintos ramos de la administración pablica. En el sistema 

presidencial esos funcionarios reciben el nombre de •secreta

rios de Estado" y las mencionadas entidades el de "Secretarlas 

de Estado". 

"La necesidad de que el presidente sea auxiliado en las 

diferentes y variadtsimas actividades administrativas que en 

razón de su cargo tiene encomendadas, se prevee en el artícu

lo 90 constitucional, que dispone: "La administración pdblica 

federal ser3 centralizada y paraestatal conforme a la Ley or

gánica que expida el Congreso, que distribuir! los negocios -

del orden administrativo de la federación que estarán a cargo 

de las Secretartas de Estado y departamentos administrativos 

y definir! las bases generales de creación de las entidades -

paraestataies y la intervención del e1ecutivo federal en su -

operac1i5n, 

Las leyes determinarán las relaciones entre las entida-

des paraestatales y el ejecutivo federal, o entre dstas y las 

Secretartas de Estado y departamentos administrativos. Esta 

fórmula otorg~ amplias facultades al órgano legislativo fede-
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ral para variar no sólo el namero sino la competencia admini! 

trati"la de las citadas entidades y de los Organos que las co!!! 

ponen, scgGn los requerimientos cada vez m4s exigentes del E! 

tado contemporáneo en el orden econ6mico, social y cultural, 

sin que para legrar este objetivo sea menester reformar la -

consti tuc i(\n en cada oportunidad que reclame dicha variación. 

Por ende, el Congreso, en una ley ordinaria, puede ejercitar 

tales facultades pero siempre respetando la competencia cons

titucional del presidente en lo que a las funciones adminis-

trativa, legislativa y jurisdiccional concierne. Esta res-

tricci(\n a la potestad congresional se justifica por cuanto -

que, sin ella, el congreso podr1a llegar hasta sustitur el r! 

gimen pr~sidcncial por el parlamentario creando una especie -

de "gabinete" y convirtiendo al presidente en un "primer mi-

nistro" cuyas atribuciones alterarta a discreci6n el orden e! 

tablecido por la ley fundamental. 

Relacionado el estatus de las facultades que la constit~ 

ci(\n confiere al presidente con la potestad que tiene el Con

greso para crear Secretarlas de Estado y fijar la correspon-

diente esfera de atribuciones en favor de sus 6rganos inte-

grantes~ incluyendo a sus respectivos titulares, se llega a -

la conclusi(\n de que el desempeño de tal potestad puede trad~ 

cirse en la expedici(\n de leyes administrativas en cuyos ra-

mos comprenda la intervenci(\n presidencial, pero siempre que 

no se afecten por modo alguno las facultades que directamente 

la constituci(\n concede a dicho alto funcionario, En otras -
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palabras, cualquier secretario puede ser leglamente autoriza-

do para desplegar la funci6n administrativa en los ramos de -

que se trate sin injerencia del presidente, siempre que la -

ley suprema no reserve a éste el ejercicio personal, directo, 

inmediato e indelegable de esas facultades•. 17 

LoCrta pensarse, en el orden de ideas expuestas, que los 

Secretarios de Estado asumen responsabilidad jur!dica y polt-

tica propia y distinta de la del presidente de la repOblica -

en virtud del refrendo a que alude el articulo 92 Constituci2 

nal y que establece: "Todos los reglamentos, decretos y Orde

nes del presidente deber!n estar firmados por el secretario -

del despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, 

y sin este requisito no serSn obedecidos•. 

El refrendo tradicionalmente ha sido, en derecho privado 

y pOblico, el medio por el cual se legaliza algOn acto prove

niente de los Organos estatales, dando fé de la autenticidad 

de la firma de la persona que funja co1110 su ti tu lar. 

De estas ideas concluye Tena Ram1rez que "el refrendo, -

por lo tanto, no implica en nuestro sistema ~na limitaci6n i~ 

superable, como en el parlamentario; para ello, serla menes-

ter que el presidente no hallara a persona alguna que, en fu~ 

cienes de secretario se presentara a refrendar el acto. El -

17. Buiqoo Urthue/o, lg.nac10. O.recho <2>.ist. Lb. Cit. p. 7q5. 
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refrendo en el sistema pr~sidencial, puede ser una limitaciOn 

moral; cuando un secretario de relevante personalidad pdblica 

no presta su asentamiento por el refrendo de un acto del pre

sidente, su negativa puede entrañar una reprobacien moral o -

pdl!tica que el jefe del ejecutivo, consciente de su respons! 

bilidad, debe tenerlo en cuenta". 

Pero son tan importantes las atribuciones confiadas por 

la ConstituciOn a los secretarios de despacho que son las que 

les dan el car!cter de funcionarios. Hasta cierto punto se -

les enc3rga el deber de poner un freno a las arbitrariedades 

que pudiera tratar de cometer el presidente de la repdb~ica y 

siendo responsables por todo delito oficial cometido en el d!!_ 

se~pcño de las funciones ejecutivas, natural ea que cuiden de 

que los reglamentos, decretos y drdenes del presidente vayan 

de acuerdo con los principios constitucionales, es decir, que 

no atenten ni a los derechos individuales ni a los derechos -

pol!ticos dol hombre o del cuidadano mexicano. El respeto a 

las instituciones, el decoro nacional, la marcha justa y pro

gresiva de la nacidn les est!n contiadas, y la qarantta del -

buen desempeño de sus obligaciones est4 vinculada en el jui-

cio de responsabilidad. 

Por otra parte, la irresponsabilidad jurtdico-polttica -

de los secretarios se deriva no sdlo de la condiciOn de ser -

meros colaboradores del presidente, sino de la circunstancia 

de que no est!n vinculados constitucionalmente con el Congre

so, SALVO el caso a que se refiere el arttculo 93 de la ley -
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suprema que dispone: "Los secretarios del despacho y los je-

fes de los departamentos administrativos luego que estA abie~ 

to el per!odo de sesiones ordinarias, dar4n cuenta al congre

so, del estado que guarden sus respectivos ramos. 

Cualquiera de las cl!maras podr! citar a los Secretarios 

de Estado ':z' a los jefe-: cie los departamentos ad!':'linistrativos, 

as! como a los directores y administradores de los organis~os 

descentralizados federales o de las empresas de participaci6n 

estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una 

ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos r! 

mes o actividades. 

Las c!maras, a petici6n de una cuarta parte de sus :nicm

bros, trat&ndose de los diputados, y de la mitad, si se trata 

de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones -

para investigar el funcionamiento de dichos organismos deseen 

tralizados y empresas de participaciOn estatal mayoritaria. -

Los resultados de las investigaciones se har&n del conocimien 

to del ejecutivo federal". 

Por lo que se refiere a la integraciOn de las comisiones 

y comitAs de la c&mara de diputados las disposiciones corres

pondientes se encuentran establecidas en el capttulo cuarto -

del tttulo sequndo, artteulos SO al 66 de la Ley Org&nica del 

Congreso General de los Estados Unidos MeKicanos. Las comi-

siones de la C4mara de Senadores se requlan por lo estableci

do en el capttulo cuarto del t1tulo tercero, arttculos 96 al 



~. 

102 del ordenamiento antes citado, que se publicó en el Dia-

rio Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1979 entrando -

~n vigor en la misma fecha. 

En relación a la Ley Orgánica de la Administración PObli 

ca Federal, nos manifiesta en su art!culo 23, lo siguiente: -

11 Lo3 Secretarios de Estado y l~s jefes de los Departamentos -

Administrativos, una vez abierto el per!odo de sesiones ordi

r.ar~as, dar!n cuenta al Congreso de la Unión del estado que -

guardan sus respectivos ramos y deber!n informar, adem4S,CUil.2 

do cualquiera de las cámaras los cite en los casos que se di! 

cuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus acti

vidades. Esta Oltima obligación sera extensiva a los direct~ 

res de los organismos descentralizados y de las empresas de -

participación estatal mayoritaria". 

Al respecto la Ley de Planeación, en su arttculo B, est~ 

blece: "Los Secretarios de Estado y los jefes de los Departa

mentos Administrativos, al dar cuenta anualmente al Congreso 

de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, in

formarán el avance y grado de cumplimiento de los objetivos y 

prioridades fijadas en la planeación nacional que, por razón 

de su competencia, les correspondan y de los resultados de -

las acciones previstas. ~nformar4n tambi~n sobre el desarro

llo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

política económica y social, en función de dichos objetivos Y 

prioridades. 



En su caso, explicar~n las desviaciones ocurridas y las 

medidas que se adopten para corregirlas. 

Los :uncionarios a que alude el primer p!rrafo de este -

a~t1culo y los directores y administradores de las entidades 

paraestat3les que sean citados por cualquiera de las camaras 

para q'.le informen cuando se discuta una lay o se estudie un -

negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, -

se~alar~n las relaciones que hubiere entre el proyecto de ley 

o neg~ClO de que se trate y los objetivos de la planeaciOn n! 

cional, relativas a la dependencia o entidades a su cargo." 

De los art1culos antes mencionados podemos hacer dos el! 

ras distinciones, y resulta que en el primer caso -dar cuen

ta- el Congreso funge como REVISOR de la administraciOn pO-

blica a trav~s de sus diferentes ramos, el segundo -informar

como 6rgano que, para realizar sus propias atribuciones, nec! 

sita la informaciOn adecuada que le deben proporcionar los S! 

cretarios. 

Tales informes llevan el nombre de "memorias• y por me-

dio de estos documentos pueden ser conocidos, dentro y fuera 

1el pa1s los adelantos obtenidos durante cada per1odo legisl! 

tivo, con mayor amplitud que lo que es posible en los discur

sos que el presidente de la repOblica pronuncia en la apertu

ra de las c4maras: contiene la relaciOn de los trabajos ejec~ 

tados, sirviendo t~'!lbi~n para que el pueblo sepa apreciar las 

aptitudes y laboriosidad de los ministros, ast como las dotes 

de hombre de estado que demuestre el presidente de la re¡dblica. 
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D. EL CASO DEL ARTICULO 93, EN RELl\CION CON EL SEGUNDO 

PARRAFO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL 

De lo anteriormente mencionado podemos afirmar que exis

t~ una n~laci6n entre el art!.culo 93 y el segundo r>4rrafo de 

la ~racci6n cuarta del art!culo 74 de nuestra constituciOn y 

lo tomaremos como un aspecto m~s, en que los se~r~tarios de -

despacho están frente el Congreso de la UniOn, ya que dicho -

precepto establece: "El ejecutivo federal har! llegar a la -

cámara las correspondientes iniciativas de leyes de ingresos 

y los proyectos de presupuesto a m!s tardar el d!a dltimo del 

mes de noviembre, debiendo COMPARECER el secretario del desp~ 

cho correspondiente a DAR CUENTA de lo mismo", 

La funciOn revisora de la cuenta pdblica, consignada ex-

prcsamente en el precepto arriba mencionado de la Constitu-

ciOn Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una facu! 

tad exclusiva de la C!mara de Diputados, que es ejercida por 

medio del organismo administrativo denominado •contadurta ma

yor de hacienda": tiene significaciOn jurtdica y pol1tica de 

mucha trascendencia en un régimen corno el nuestro, por cuanto 

que, considera dentro de un orden constitucional, la facultad 

del pueblo, ejercida a trav@s de sus representantes, para vi

gilar y examinar la legalidad y exactitud en el manejo de la 

hacienda pdblica. 

corno hago mcnciOn anteriormente, los secretarios del de~ 

pacho no son responsables de sus actos ante el Congreso de la 



UniOn, por ser meros coljboradores del jefe del ejecutivo, p~ 

ro sí se advierte de lo antes afirmado, un mat!z parlamenta-

ria por el solo hecho de que el ~ismo congreso ~iene faculta

des para llamarlos para rendir cuentas de sus actos, por lo -

que se ejercita cierta presi6n ante ellos mismos, y de ellos 

ante el ejecutivo, para que marche mejor, y en fo~a espect!f 

ca, cada una de las ramas Ce la administraciOn pOblica de las 

que son titulares, y en caso de responsabilidad por atentar -

en contra de los derechos de los gobernados, se pueda hacer -

responsable, al ~isrno Secretario de Estado. 

O sea, es necesario que exista alguna consecuencia con -

,la probaciOn o rechazo de los informes correspondientes, para 

que el parlamento, al emitir su voto de conf ienza, o de cens~ 

ra, tuviese consecuencia de 1ndole polftico, coco puediera -

ser, en el caso de censura, la ca1da del ministro i·, en caso 

extremo, de todo el gabinete. 



CAPI'n!LO TERCERO 

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA APLICACION DEL 

PARLAMENTARISMO EN NUESTRO ESTADO MEXICÁllO 

A. PERMISO PARA AUSENTARSE EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA. 

B. LA ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA REPU3LICA, 

C. LA CELEBRACION DE EKPRESTITOS. 

D. LA CELEBRACION DE TRATADOS INTERNACIONALES. 

E. LA DECLARACION DE·GUERRA. 

F. FACULTADES DEL SENADO. 

G. LA APROBACION DE NOMBRAMIENTOS, 



71. 

A. PERMISO PARA AUSENTARSE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CAUSAS POR LAS QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEBE 
PEDIR PERMISO DE ACUERDO AL ARTICULO as CCNSl'I'IUCICNAL 

Dentro de un sistema como el nuestro, en donde existe e~ 

laboraci6n de poderes, la resoluciOn de casos de supremo int~ 

r6!; no yu~dcln al arbitrio de uno sc5lo; de ah! la determina 00 -

ci6n de que el presidente de la repOblica requiera el permiso 

del Congreso de la Uni6n, o de la ComisiOn Permanente, para -

salir del territorio nacional. Solo por razones de gran im-

portancia el. jefe del ejecutivo debe ser autorizado para via

jar fuera del pa1s. 

Si el presidente sale del pats, se entorpecerla la mar-

cha de la administraci6n pOblica. Este mal ~odrta ser menor 

o irremediable, por lo que es necesario que se obtuviera el -

permiso por parte del congreso de la UniOn, 

El art!culo 88 de la ConstituciOn Polttica de los Esta--

dos Unidos Mexicanos, establece: "El Presidente no podr4 au

sentarse del t.erritorio nacional sin·permiso del Congreso de 

la Uni6n o de la ComisiOn Permanente en su caso". 

Es otro aspecto en el que un acto del Presidente de la -

RcpOblica se ve supeditado a la decisiOn del Congreso de la -

Uni6n, 

En este orden de ideas, tomarta un mattz parlamentario, 
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ya que se requiere de la autorizaicOn o de la negativa del -

congreso de la UniOn, dependiendo de las causas para que el -

Ejecutivo abandonara el Territorio sacional, por lo tanto, es 

importante la decisiOn que tomara el congreso, por la trasce~ 

dencia de dicho acto. 

Estas causas deben ser lo suficienteraente importantes p~ 

ra la vida y desarrollo de nuestro pafs, par lo que envLar4 a 

las catnaras legislativas una iniciativa de decreto, en las -

que hará menciOn en forma precisa y espec1fica de las causas 

por las que solicita se le otorgue permiso para ausentarse -

del pa1s. 

Lo consideramos como mat1z parlamentario, por la injere~ 

cia que tiene el Congreso en este acto del e;ecutivo, ya que 

tiene similitud con el sistema parlamentario, en el que los -

actos del rey o presidente, seg~n el caso, dependen de la de

cisiOn del parlamento. 

De lo anteriormente expuesto, para una mejor comprensidn 

se proporciona un ejemplo del permiso que solicita el ejecut~ 

va ante el Congreso de la Uni6n, para ausentarse del pa!s; 



"PERMISO AL EJECUTIVO PARA ACSE:.lTARSE DEL PAIS 

(OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIONI • 

n. 

-El c. Secretario Silvio Lagos 

Mart!nez: 

Escudo Nacional -Estados Unidos ~exicanos

Podor Ejecutivo Federal. 

M~xico, D. F. 

Secretar1a de Gobernación. 

CC. Secretarios de la C3mara de Diputados del H. Congreso de 

la Uni6n. 

PRESENTES. 

Anexo al presente envto a ustedes, por instrucci6n del 

c. Presidente de la Repdblica y para los efectos constituci~ 

nales, iniciativa de Decreto por la que el propio primer ma

gistrado de la NaciOn solicita el permiso necesario para au

sentarse del Territorio Nacional para realizar una visita a 

los Estados Unidos de Amftrica. 

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades -

de mi consideraci6n distinguida. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

M6xico, D. F., a 9 de septiembre de 1991. 

EL SECRETARIO, PROF. ENRIQUE OLIVARES SANTANA. 
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ESCIJDIJ llACIONAL • PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

CC .• Sacretarios de la H. C4mara de Diputadon del Congreso de 

la L!niOn. 

P.,JlESENTES. 

~e es grato informar a ustedes que, en mi calidad de Pr~ 

3iclent1~ de los Estados t,;nidos Mexicanos, he sido invitada pa

ra realizar una visita a Grand Rapids, Michigan, Estados Uni

dos Americanos, los d!as 18 y 19 de septiembre de 1981 y, por 

tal motivo, solicito mediante el digno conducto de ustedes, -

el PERMISO DEL H. CCHGRESO DE LA UNION para AUSENTARME del -

Territorio Nacional el tiempo necesario. Mi viaje a ese pats 

responde a una invitaciOn que me fue extendida por el expres! 

denta de los Estados Unidos de Am~rica, GERALD R. FORO, para 

participar en la inauguraciOn del museo que llevara su nombre 

y que albergar4 la colecciOn de documentos, correspondientes 

y objetos que dicho ex-mandatario entrega al pueblo norteame-

ricano. 

En dicha ocasiOn estar&n presentes tambi8n el presidente 

de los Estados Unidos de Am@rica RONALD REAGAN, y el Primer -

Ministro de Canad~ PIERRE ELLIOTT TRADEAU, lo que brindar~ la 

oportunidad para que los tres mandatarios sostengamos conver

saciones sobre a9untos de inter~s comdn dentro del esp!ritu -

de amistad y de fomento a la cooperaciOn internacional que -

conjuntamente hemos establecido en nuestras reuniones priva-

das. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los art!culos 

71, fracci6n I y 88 de la Constituci6n Pol1tica de los Esta

dos Unidos Mexicanos, SOMETO A LA C~~SIDERACIO~ DEL H, CCH;"f 
SO DE LA UNION, por el digno conducto de ustedes, la siquie~ 

te WICIATIVA DE DECRETO. 

UNICJ: Se concede PE~~ISO al Ciudadano JOSE LOPEZ POR-

TILLO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para au-

sentarse del Territorio Nacional el tiempo necesario para 

realizar una visita a los Estados Unidos de A.~érica•. 18 

ta. Diario de 101 Debate a Per!odo Ordinario. •Lr.• teqi•lat!!_ 
ra Año III, 1981... to. de aeptiembre de 1981 1 B, p. l. 
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B, LA ELECCION DEL PRESIDENTE DB IA REPUBLICA 

Otro aspecto de nuestro sistema de gobierno, que consid! 

ramos como mat!z parlamentario, es el que se refiere a la fa

c~ltad que tiene el Congreso de la Uni6n o de la Comisi6n Pe~ 

manente, en su caso, para el nombramiento de Presidente de la 

RepOblica, en a~1.Junos casos especiales. En virtud a que se -

relaciona a otra facultad del parlamento, en la hipótesis de 

falta de jefe del Ejecutivo, por lo tanto, depende de la dec! 

si6n del Congreso de la Uni6n. 

"La sustituci6n del presidente en sus faltas absolutas o 

temporales nunca recae en una persona predeterminada. La 

Constituci6n de 1917, recogiendo las amargas experiencias po

líticas del pasado, aboli6 los sistemas que antes de su expe

dici6n rcg!an para cubrir dichas faltas, otorgando facultad -

al Congreso de la Unión o a la Comisi6n Permanente, en su C! 

so, para proveer al nombramiento del individuo que reemplace 

al presidente. La incertidumbre acerca de quiAn pueda ser el 

sustituto presidencial ha contribuido a alejar las ambiciones 

de los que, por ocupar el cargo del que necesariamente surg!a 

éste, con frecuencia intrigaban para asumir la presidencia. -

Bajo el actual sistema, consecuencia l6gica de la supresi6n -

de la vicepresidencia expresa o tácita, nadie puede tener la 

seguridad inconmovible de sustituir al presidente hasta que -

cualquiera de los mencionados 6rganos formule la designaci6n 

correspondiente. 
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11 La sustituci6n del presidente opera en los casos en que 

~ste falte absoluta o temporalmente, rigi@ndose ambas hipóte

sis por reglas constitucionales. 

a) POR FALTA ABSOLUTA. 

Estas faltas pueden ~revenir del fallecimiento o renun-

cia uel titular de la presidencia, as1 como de la no present! 

ci6n del presidente electo o de la no verificación ni declar! 

ci6n de elección respectiva antes del primero de diciembre de 

cada año, lo anterior se desprende de loa art!culos 84 y 85 -

en su p&rrafo primero de nuestra Constitución. 

l.- En el caso de que la falta absoluta proveniere del -

fallecimiento o de la renuncia, ocurra durante los dos prime

ros años de los seis que dura cada perfodo presidencial y en 

el de la no presentación del presidente electo o de la no ve

r if icaciOn o declaración de la elecci6n presidencial, "si el 

congreso estuviese en sesiones, se constituir& inmediatamente 

en el colegio electoral, y ocurriendo cuando menos las dos 

terceras partes del namero total de sus miembros, nombrar~ en 

escrutinio secreto y por mayorta absoluta de votos un presi-

dcnte interino•, en base al primer párrafo del artículo 04 de 

nuestra Carta Magna. La persona que con este carActer haya -

sido designada durar& en el cargo hasta que se elija uno pop~ 

larmente y tome posesión el individuo que deba concluir el P! 

rtodo presidencial de que se trate. La elecciOn correspon--
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diente debe ser convocada por el mismo Congreso", debiendo m! 

diar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale pa

ra la verificaci6n de las elecciones, un plazo no menor de 14 

meses ni ~ayor de dieciocho~, ~ste con base en el p4rrafo pr! 

mero del art!culo 84 de nuestra Ley Suprema. 

2.- En la hip6tesis de que l~ falta absoluta se reaistre 

durante los altimos cuatro años <lel per1odo presid~ncial res

pectivo, el Congreso de la Uni6n debe nombrar a la persona 

que ocupe el cargo hasta la conclusi6n del mismo pertodo, en 

su car4cter de presidente substituto, con fundamento en el P! 

rrafo tercero del art1culo 84 de la ConstituciOn Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

3.- En cualquiera de los dos supuestos anteriores, si la 

falta absoluta acaece durante los recesos del Congreso de la 

Unión la ComisiOn Permanente debe designar a un presidente 

provisional, quien ejercer4 el cargo hasta que se nombre el -

presidente interino o el substituto por el mencionado Congre-

so. 

b) POR FALTA TEMPOR!\L. 

Estas faltas pueden obedecer a cualquier hecho que tran

sitoriamente impida al titular de la presidencia el dese~peño 

de sus funciones, debiendo solicitar al congreso la licencia 

correspondiente. 

l.- Si la falta no ·excede de treinta d1as, el propio Ca~ 
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greso o la Comisión Permanente deber& nombrar, en sus respec-

t 1 ·1os casos, un presidente interino "para que funcione duran

te el tiempo que dure dicha falta•, lo anterior con base al -

plrrafo segundo del articulo 85 de nuestra constitución. 

2.- Si la falta fuese mayor de 30 dfas, sólo el Congreso 

puede designar al presidente interino, pr.~ia la calificaci6n 

de ia licencia que solicite el presidente definitivo, y si el 

propio Congreso no estuviere reunido la Comisión Permanente -

lo deber! convocar a sesiones extraordinarias para los efec--

tos ya indicados, de acuerdo al plrrafo tercero del articulo 

85 de nuestra Carta Magna. 

De los someros comentario• que anteceden se habrl adver

tido que hay cuatro clases de presidente, a saber, al que su! 

le comunmente llamarse •constitucional~, el "Sustituto", el -

"Interino• y el "Provisional". El primero es el que elige p~ 

pularmente para un perfodo de seis años o para completarlo en 

el caso de que la falta absoluta de aquel ocurra durante los 

dos años siguientes a su iniciación. El presidente sustituto 

es el que designa el Congreso de la Unión para concluir dicho 

per!odo, si la mencionada falta acontece despu~s de esos dos 

años. 

Se llama interino el presidente que nombra el propio Co~ 

greao, mientras •• elige a la per•ona que deba completar el -

periodo de gobierno, ast como el que designa dicho Organo le

gislativo o la Comisión.Permanente en los casos de faltas te~ 
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porales. Por Gltimo tiene el carlcter de provisional el pre

sidente que nombra esta comisi6n mientras se formulan por el 

Congreso los nombramientos de presidente interino o de susti

tuto en sus respectivos casos. Es importante hacer menci6n -

que por aplicaci6n del principio de no reelecci6n que •e con

signa en el art1culo 83 de nuestra constitución, el individuo 

que·haya ocupado la presidencia con cualquiera de las mencio

nadas calidades no puede, jamh volver a ser presidente" •19 

Como hemos visto la sucesión presidencial ha quedado eK

clusivarnente en manos del Congreso en los caso• de falta tem

poral o absoluta del jefe del ejecutivo, pues la renovación -

normal cada seis a~o• corresponde solamente al pueblo por me

dio del sufragio universal y directo, y aunque este procedi-

miento hace vivir al pats en una perpetua incertidumbre y en 

constante ansiedad por lo que toca a la designación de un pre· 

sidente sustituto, sobre todo cuando debe concluir el perlado 

presidencial y durar en su cargo varios años, sin embargo, d! 

da la eKperiencia adquirida, en mis de una centuria de vida -

independiente, no es flcil por ahora encontrar otro mejor, -

pues entre el posible desacierto en que puede incurrir el Ce~ 

qreso, que estl sujeto a una contingencia imprevi•ta, como es 

la muerte o la renuncia del funcionario que ocupa el poder, y 

•. l peligro evidente de una oposición organizada y actuando d!!. 

~· .. 

· 'it, ~ Urihuela, l~riacio .• Derecha ÚJtlSI. Cb. Cit. p.p. 721 y 724 • 
..A 
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rante seis años con el vicepresidente de la repQblica a la e~ 

beza, es preferible el primero. La soluci6n, por supuesto, -

~crá plenamente satisfactoria cuando las c!maras s~an verdad! 

ros 6r1anos del Estado, 6rganos representativos de todas las 

corri,mtcs de opini6n, de todas las tendencias y de todos los 

intereses burocr4ticos de un partido Gnico omnipotente. 

Tal ocurre en Francia, en donde la sucesión presidencial 

en todo caso depende del parlamento, habiendo dado resultados 

excelentes hasta hoy, no solo para la transmisi6n por el t~r

mino constitucional del poder, sino en los tres o cuatro ca-

sos de renuncia del presidente y en otros varios de muerte 

del mismo, en todos los que se substituy6 al mandatario fal-

tante con plena normalidad y dentro del mas puro orden leqal. 

"Es verdad que en nuestro actual sistema el presidente -

provisional sólo debe ocupar el poder mientras se verifican -

nuevas elecciones; más hay el caso de que cuando la falta oc~ 

rre durante los Gltimos años, el sustituto nombrado por las 

cámaras durara hasta el t~rmino del periodo presidencial, y -

entonces s1 resulta que se ha privado al pueblo del m!s leq1-

timo de sus derechos, o sea de elegir a sus mandatarios. Pe

ro adn esta excepci6n es conveniente, ya que no se debe aqi-

tar a la Repablica con campañas electorales frecuentes, por -

los trastornos econ6micos y morales que tales acontecimientos 

producen, por lo cual es preferible mantener en el poder al -

dcsignodo por las cámaras. 
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Pero, ya que de sustitutos presidenciales hablamos, de-

signado por el congreso, debe quedar asentado, aunque tal co-

sa parezca innecesaria, que el presidente provisional, inter! 

no o substituto, nombrado por las cAmaras, es irrevocable 1 -

no puede ser destitutdo de su cargo por el mismo ~ongreso. ?! 

ro debe quedar claro, que nuestra ConstituciOn, Ley Supre~a, 

ha ~nvestido al Congreso de la UniOn de una facultad importa~ 

t1sima dentro de la vida de nuestro pa1s, como es el nombrar 

a integrar uno de los poderes imprescindibles de nuestro Est~ 

do, es por ello y como ocurre en los sistemas parlamentarios, 

el nombramiento de diferentes tipos de presidentes de acuerdo 

a caracter1sticas especiales, estS. a cargo de 1 par la.'":1.ento 11
• 

20 

Como podemos advertir, el Congreso al tener la facultad 

de poder nombrar presidente, ya sea por falta te!l'.poral o abs2 

luta, se convierte en uno de los elementos importantes dentro 

de nuestro sistema, ya que se deja a su mejor juicio el nom--

bramiento del poder ejecutivo, sin el cual el sistema no po--

drta eKistir, importancia que semejarta, a la.del parlamento 

dentro del régimen parlamentario, razOn por lo que lo consid! 

ramos como mattz de dicho sistema. 

20. Lanz ouret, Miguel. Oe.1t~cfto Ccn6tltttciona.l Mex.C:ca.no 1J -
Cc11~lde,a.cü·11~6 iob.t~ ta. Reo.Uda.d PoU'.tlco. d~ Nu~1t110 R~ 
,9Ú!ll!rt. Editorial Continental, s. 1\, 1 M&xtco, 1959, p.-= 
222. 
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C. LA CELEBRACION DE EMPRESTITOS 

al FRACCION VIII DEL ARTICULO 73 CONSTI~UCIONAL 

"La co:nplejidad de las funciones del Estado y el aumento 

de las mismas, hace necesario, con frecuencia, y entre noso-

tros de una manera sistem!tica, que para que la administra-

ci6o pQblica complete sus erogaciones, se recurra a los cr.pr~~ 

titos. Estos los celebra el ejecutivo, pero las BASES LAS Ff 
JA EL CONGRESO, como para reconocer y mandar pagar la deuda -

nacional. Existen, sin embargo, requisitos para su celebra-

ción, como los de que se hagan para la ejecución de obras que 

indirectamente produzcan un incremento en los ingresos pGbli

cos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación -

monetaria, las operaciones de conversi6n y loS que se contra-

ten durante alguna emergencia declarada por el presidente de 

la repGblica en los t~rminos del arttculo 29 de nuestra cons

tituciOn•. 21 

Para tal efecto la fracción VIII del art1culo 73 de nue! 

tra Carta Magna establece: 11 El Congreso tiene facultad: para 

dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empré! 

titos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos 

ernpr~stitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 

i 1. Moreno, Daniel.. Ve..'u2.cho Con4 tltuc-'onal 1.lex..ica.110. Edito-
rial Pax-!-16xico, Tercera. edición .. 197). p. 497. 
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Ningdn empréstito podrá celebrarse sino para la ejecuci6n de 

obras que directamente produzcan un incremento en los ingre-

sos pObl1cos, salvo los que se realicen con propOsitos de re

gulación monetaria, las operaciones de conversiOn y los que -

se contraten durante alguna emergencia declarada por el Pres~ 

dente de la Repdblica en los términos del art!culo 29". 

El empréstito es una obligaci6n por la que se recibe 

cierta cantidad de dinero, con pacto de reembolsarla en un 

plazo determinado o en prestaciones peri6dicas. 

A veces nuestro pafs como otras naciones tienen que ha-

cer gastos extraordinarios o imprevistos que no bastan a cu-

brirs~ con las contribuciones, y entonces ocurren a celebrar 

un ompr6stito, siendo de advertir que éstas deudas a cargo 

del Estado, no deben considerarse como contrafdas por una pe~ 

sona civil, sino por el poder pdblico,lo que establece marca

das diferencias entre el empréstito y el préstamo de los par

ticulares. Es~a facultad aparece indispensable a la sobera-

n1a y existencia de un gobierno nacional y estS !ntimamente -

relacionada con la de decretar impuestos: por esto toca al p~ 

der legislativo APROBAR LOS EMPRESTITOS, como corresponde al 

ejecutivo la facultad de celebrarlos. 

Los empréstitos obran sobre el crédito de la Nación. Y 

si la buena reputaci6n de un particular conaiste en que tenga 

crédito y sepa respetarlo, con mayorfa de raz6n una sociedad 

pol1tica será más respetable e inspirara mayor confianza si -
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goza de crédito, es decir si paga sus deudas y no pide prest! 

do mas de lo que pueda pagar. 

Se infiere de aqut que los ciudadanos todos est!n inter~ 

sados, por su ~ropia reputaciOn privada, en que la naciOn de 

que son miembros goce de cr~dito. Como el acto de contraer -

una deuda produce obligaciones y derechos, es decir, una rel! 

ciOn jurtdica, el empréstito debe ser materia de una Ley¡ mas 

como quiera que es imposible que el Congreso mismo contrate -

las deudas y pacte con los acreedores, la ejecuciOn de este -

importante asunto se encomienda en todos los palees al poder 

ejecutivo, bajo las bases que acuerden las c4maras legislati

vas. Esto es lo que dispone nuestro arttculo1 Sin embargo, -

la facultad concedida al ejecutivo es limitada supuesto que -

ningan empréstito tendr! fuerza de contrato ni sera consider! 

do como Ley, sino previa aprobaciOn del congreso, con cuyo a~ 

to ejerce este poder su actividad legislativa, 

El arttculo que estudiamos faculta también al Congreso -

para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. La deuda de 

la NaciOn puede ser interior o exterior, y puede provenir de 

cmpr~stitos o préstamos forzosos1 A estas causas deben agre

garse las reclamaciones hechas por los nacionales a su propio 

gobierno, en virtud de perjuicios recibidos en las revolucio

nes o en una guerra extranjera, por cualquier otro motivo, o 

bien por reclamaciones de sdbditos extranjeros que provengan 

de las mismas o parecidas causas. Estas dltimas pueden hace:::. 

se en el terreno de l~ diplomacia y entonces se arreglan en -
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un tratado con la aprobación de la Cllmara de Senadores, o ad

ministrativamente, y en ese caso, dada la resolución por el -

ejecutivo, éste la somete a la aprobación del congreso, para 

que si las torna en consideraciOn, 1as mande pagar, incluyendo 

l~ partida respectiva en el presupuesto de egresos del ejerc! 

cio fiscal que corresponda. 

• Cuando los empréstitos afecten una obligación que pueda 

exigirse por una potencia extranjera comprometen el crédito -

nacional; y para evitar sufra perjuicios, ya sea por un acto 

espontáneo del ejecutivo de la unión, ya por parte de los Es

tados si éstos quisieren contraer una deuda exterior, el art~ 

culo que estudiamos autoriza exclusivamente al presidente de 

la repdblica para celebrar dichos empréstitos¡ pero sOlo BAJO 

LAS BASES QUE FIJE EL CONGRESO GENERAL. 

La Constitución ha garantizado plenamente los intereses 

nacionales al establecer que el congreso debe fijar al ejecu-

tivo las bases sobre las cuales pueda contraer pr@stamos con 

garantta del crédito de la naciOn, por lo que de ese modo es

te dltimo poder no sOlo habr! de ajustarse exclusivamente a -

las condiciones fijadas, sino que tendr! que rendir cuentas e 

informar ampliamente después de la contratación del emprésti

to, para que pueda ser aprobado o rechazado por las cámaras, 

garantiz!ndose ast el crédito nacional y preservando contra -

contratos gravosos y ruinosos las del poder legislativo para 

reconocer y mandar pagar finanzas del pa1s. LO mismo debe d~ 

cirse respecto del derecho nacional, porque sólo cuando esta 
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delicad!sima atribuciOn esta en manos de los representantes -

colectivos del pats, hay posibilidad de cordura y de buen se~ 

tiJo para no sacrificar los recursos del Estado, pues todo lo 

contrario acontece cuando se deja al criterio de un solo fun

cionario administrativo, quion por vanidad o por lucro, o lo 

que os mas gr3ve, por incompetencia e ignorancia, es capaz de 

aceptar condiciones desastrosas al reconocer la deuda pdblica 

o las mas inoportundas circunstanoiaa para intentar pagar los 

empr~stitos, aQn cuando la naciOn se encuentra en plena banc! 

rrota fiscal y en agud!sima crisis econOmica, sin elementos -

casi para cubrir los servicios pdblicos. 

En este aspecto espectfico, en el que loa actos del jefe 

del ejecutivo, se encuentran hasta cierto momento, dependien

tes de la decisiOn del Congreso de la UniOn, de ah! la seme-

janza con el sistema parlamentario, en que el rey o presiden

te, segQn el caso, para celebrar emprAstitos depende en abso

luto de la decisiOn del parlamento, por lo que sOlo lo consi

dero como mattz parlamentario, Por supuesto sin afirmar que 

son sistemas iguales, ya que como se menciona anteriormente -

en un sistema parlamentario, lps actos del jefe del ejecutivo 

dependen en su totalidad de la voluntad del parlamento, y en 

nuestro sistema es una facultad del congreso, en la que limi

ta el arbitrio del ejecutivo, 

Para una mejor comprensi6n, de lo anteriormente citado, 

se proporciona un ejemplo de iniciativa de ley _en la que se -

autoriza al ejecutivo para contratar un empr~stito. 



"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

PODER EJECUTIVO FEDERAL -MEXICO

SECRETARIA DE GOBERNACION. 

~6xico, D. F., a 18 de diciembre de 1936. 

A LOS ce. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. 

18. 

Tengo la hor,ra de remitir a ustedes con el presente, in! 

ciativa de Ley por la que se autoriza al.EJECUTIVO FEDERAL P! 

ra contratar un EMPRESTITO por la suma de - - - - - - - - - -

Dls. s,soo,000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL DOLARES). 

Agradecer6 a ustedes dar cuenta con el documento de que 

se trata a ese alto cuerpo, reiter4ndoles mi consideraci6n --

distinguida. 

a) En esta parte de la iniciativa de Ley, se hace la ex

plicaciOn, clara y precisa en que se invertir! el em

pr@stito contratado. 

b) cuerpo del Decreto. 

e) Discusi6n de la Iniciativa de Ley en las CAmaras Le-

gislativas. 

di AprobaciOn o Negativa de las CAmaras Legislativas de 

la Iniciativa de Ley•. 22 

22. Olario de los Debates XXXVI Le9islatura. Periodo Ordin~ 
rio Año III. 1938. 18 de diciembre de 19l6, 1 21. p. 4. 
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D. IA CELEllRACION DE TRATADOS INTERNACIONALES 

a) FRACCCION I DEL ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL. 

Todo Estado al nacer, se encuentra entre un conglomerado 

de estados ya existentes y se ve coaccionado, por la natural~ 

za de las cosas, a entrar P.n relaciones con ellos, adquirien

do derechos y obligaciones, se han ligado entre s! oor xedio 

de TRATADOS que a veces son de alianza para defenderse contra 

otros pueblos o para no atacarse entre s1, otras veces son 

tratados comerciales para satisfacer mejor sus necesidades m~ 

tuas. De lo anterior podemos afirmar que tratado "es el acuer 

do de voluntades entre dos o m!s Estados con el fin ~e ligar

se por medio de obligaciones y derechos rec!procos", por lo -

tanto los tratados constituyen la base fundamental del dere-

cho internacional y de las relaciones jurtdicas entre los Es

tados, 

Vemos pues, que en lo que respecta a las facultades o 

atribuciones que est!n en intima relaci6n con los asuntos de 

~ar~cter externo de los Estados, @stas estan encomendadas a -

los poderes federales, en 1ntima colaboraci6n, actualmente, -

de dos de ellos·, a saber, el ejecutivo y el legislativo, 

Pero una de las fases importantes en un tratado es la ~ 

TIFICACION del mismo. No basta en el derecho moderno que los 

representantes de los Estados, para la negociac16n de un tra

tado, hayan estampado sus firmas. Hace falta que dicho trat! 
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do sea ratificado de acuerdo con el derecho interno. 

La ratificaciOn es el punto de contacto entre el derecho 

internacional y el derecho interno. Desde luego, es un acto 

d~ derecho internacional, pero todo el proceso hasta llegar a 

ella, seguido generalmente por el poder legislativo, es de de 

recho interno y esta establecido pJr nuestra constituciOn. 

En este caso es facultad exclusiva del Senado, aprobar -

los tratados y convenciones diplom4ticas que celebre el pres! 

dente de la repllblica con las potencias extranjeras, Al res

pecto, la fracci6n I del art1culo 76 constitucional, estable

ce: "Son facultades exclusivas del senado: Analizar la po11t! 

ca exterior desarrollada por el ejecutivo federal con base en 

los informes anuale• que el Presidente de la Repdblica y el -

secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; -

además, APROBAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES y convenciones -

diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la UniOn". 

Esta facurtad se corrobora por el arttculo 133 de la 

ConstituciOn, el cual inviste a los tratados internacionales 

c¡ue con aprobaciOn de dicho Organo y celebrado por el Ejecut! 

va Federal, con el car&cter de normas supremas de la nación, 

pero siempre que no estén en desacuerdo con la constituciOn -

misma. 

En este caso el art1culo 133 de nuestra constituciOn es

tablece: "Esta constituciOn, leyes del Congreso de la UniOn -

que cmunen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo 
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con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la RepOblica, con APROBACION DEL SENADO, ser&n la ley su-

prema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arregl~ 

rán a dicha constitucien, leyes y tratados, a pesar de las -

disposiciones en contrario que pueda haber en las constituci2 

nos o leyes de los Estados". 

Sin embargo·, esta facultad exclusiva est3. contradicha -

por la fracción X del arttculo 89 constitucional que consigna 

la atribuciOn del presidente de la repQblica para "dirigl.r 

las negociaciones diplom&ticas y celebrar tratados con las p~ 

tencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del CON

GRESO FEDERAL". Esta contradicciOn debe decidirse en el sen

tido de que la facultad mencionada es exclusiva del senado, -

ya que obedece a un mero descuido parlamentario. Bajo el si! 

tema unicamcral que implanto la ConstituciOn de 1857, la apr~ 

baciOn de los tratados internacionales correspond1a, como era 

lógico, al congreso Federal compuesto Qnicamente por diputa-

dos; pero esta disposiciOn se debiO entender derogada al eré"! 

se el Senado mediante las reformas y adiciones constituciona

les del 13 de noviembre de 1874 y dentro de cuyas facultades 

csclusivas se c~nsiderO la potestad aprobatoria aludida. No 

se tuvo el eecrOpulo de modificar la fracción X del arttculo 

as de la ley fundamental de 1857 para evitar la contradicciOn 

apuntada y en este descuido también incurrieron los constitu

yentes de 1917, pues, sin advertirla, aprobaron el arttculo -

89 constitucional, estimando en la fracción X de este precep-
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to que la ratif icaciOn de los tratados internacionales deb!a 

corresponder al Congreso Federal. 

La cuestiOn principal que debe decidirse es la de saber 

cü!l es el alcance de la atribuciOn aprobatoria del senado, -

es decir, si tiene derecho a rechazar totalmente cualquier 

tratado o si puede modificarlo parcialmente. ~o la¡ dud3, d~ 

da ia amplitud de la competencia constitucional que le ha 

otorgado nuestra constituci6n, de que el senado pueda libr_e-

mente tomar cualquier resoluciOn en estos asuntos, pero sin -

que esta facultado para exigir que se le de participaciOn ni 

al iniciarse las negociaciones, ni durante la discusiOn y el 

proceso diplom&tico de la convenciOn celebrada, pues estos ac 

tos solo corresponden al presidente. 

"En consecuencia, ya se trate de una convenci6n de amis-

tad y comercio, o de arreglo de l1mites o de reconoci~iento y 

pago de reclamaciones o, por Qltimo, de tratados de paz o de 

arbitrajes cuyos contenidos son de suma importancia para el -

pa1s, en cualquiera de estos casos el Senado puede rechazar -

de plano la convenci6n celebrada que se le presente para su -

ratificaciOn, aprobarla parcialmente, o sujetarla a deter~in~ 

das situaciones. En el primer caso no queda otro recurso al 

ejecutivo que prescindir del tratado o iniciar la celebraciOn 

de otro nuevo, y en el segundo, procurar obtener la aquiesce~ 

cia de la otra parte contratante para que admita las condici~ 

nes propuestas por el senado o la aprobaciOn parcial hecha -

por aste llltimo. 
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Y no cabe de parte de ninguna nación soberana extranjera 

alegar ignorancia sobre la facultad constitucional de la c&m~ 

ra federal mexicana para ratificar o desechar tratados, pues 

es ~niforme y universalemente admitido en derecho internacio

nal guc todos los gobiernos deben cerciorarse de qui6nes son 

los que tienen personalidad y facultad en cada pa1s para cel~ 

bra~ tratados, y, por tanto, est4n obligados, al iniciar neg~ 

ciaciones en ~~xico, a saber que las convenciones diplom&ti-

cas sblo nos obligan cuando son celebradas por el Presidente 

de la RcpOblica y aprobadas por el Senado Federal. 

Es indispensable recordar y precisar que los tratados no 

son dnicamente pactos de carScter internacional entre M6xico 

y las demás naciones, sino que, conforme al art!culo 133 con! 

titucional son al mismo tiempo leyes federales. Este precep

to categóricamente dispone que, los tratados que celebre el -

ejecutivo scr4n con aprobaci6n del senado, como anteriormente 

lo señal~. En consecuencia, trat&ndose de una ley, como es -

un tratado con base en el articulo 133 constitucional, debe -

ajustarse a nuestros preceptos constitucionales, al esp1ritu 

y texto del código supremo del pa!s y al orden pol1tico de -

nuestra nación organizada como estado soberano e independien

te. Por tales motivos, si los tratados celebrados, como que

dó citado est!n en contradicción con los principios imperati-

1os de nuestro derecho pQblico consignados en la constitución 

federal estas tratados no deben tener valor, ni aplicación -

practica, ~i la sanción del gobierno dentro de la repdblica, 
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cualesquiera que sean por otra parte las consecuencias que r! 

sulten conforme al derecho de gentes por la violaci6n de un -

pocto internacional y las responsabilidades en que la naci6n 

pueda incurrir frente a las otras altas potencias contratan-

tes. 

Por Qltimo, debemos aclarar, para dejar perfectamente d! 

terminado el valor y la obligación que tienen los tratados 

dentro de la repdblica y conforme a la legislación interior -

del país, que sólo aquellos que sean automltica e inmediata-

mente aplicables, por la naturaleza de sus asuntos que coro-

prendan, y que no necesitan disposiciones legislativas compl! 

mentarias para su ejecuci6n, ser.1n deade luego cumplidos. T~ 

das las autoridades administrativas y judiciales del pa!s de

ber~n velar por su completa observancia teniendo derecho el -

presidente de la repOblica de emplear todos los medios que e! 

t6n a su alcance para lograr su incondicional ejecuci6n. Pe

ro cuando los convenios diplom4ticos requieren disposiciones 

legislativas u~~criores para que puedan ser cumplidos, como -

cuando se trata, por ejemplo de verificar pagos conforme a un 

tratado de reclamaciones, o de hacer entrega de territorio en 

un tratado de 11mites o, en general, de ejecutar determinados 

actos cuya autorizacidn corresponde de una manera exclusiva -

al Congreso Federal o a la C4mara de Diputados, y no solo al 

presidente de la rcpQblica y al senado, en todos esos casos -

ser~ indispensable que el Congreso o la Cllmara dicten las di! 

posiciones complementarias que se necesiten, pues en ese caso 
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de que no lo hagan, las convenciones celebradas no podr&n ser 

obedecidas dentro del territorio nacionai•. 23 

De lo expuesto podemos afirmar que la constit~ciOn hace 

il'l'tervenir en las relaciones internacionales, de modo y en m~ 

dida diversos, al presidente de la repdblica, al Congreso de 

la Uni6n y al senado. 

El presidente representa a M@xico en sus relaciones con 

los demás pa!ses y con este titulo acredita y recibe enviados 

diplomáticos, se comunica con los gobiernos ext~anjeros y es 

el dnico poder que en materia internacional es informado of i

cia lmente. 

11 Podr1amos resumir, que de acuerdo al texto que analiza

mos, la celebraci6n de un tratado se integra en ·nuestro derc-

cho pdblico interno por las concurrencias de dos voluntades, 

como son la del presidente y la del senado, tomada de l!ste !l.!,. 

timo por mayorta de votos de los presentes. surge as1 en el 

derecho interno un acto dnico, aunque complejo, que a su vez 

es acto unilateral en la esfera del derecho de gentes, puesto 

que para la producciOn del acto bilateral, que es ei tratado, 

se necesita la concurrencia de voluntad de otro estado contr!_ 

tante. 

Por lo tanto, en nuestro Derecho Constitucional el Pres!, 

2l. La.nz ouret, Miguel. Cb. C.it., p.p .. 2J7-2J9. 
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dente de la Repablica no puede llevar a cabo la ratificaciOn 

del tratado, sin la previa aprobación de éste por el senado. 

As!, pues, el acto _propiamente de derecho interno como es la 

aprobaci6n del Senado, es acto intermedio entre otros das que 

pertenecen al Derecho Internacional a saber: La conclus16n -

del tratado por los plenipotenciarios y su ratificaci6n". 24 

.. En consecuencia, el Senado puede desaprobar un tratado -

concluido por el p~esidente, o introducir en él enmiendas o -

reservas~ En el primer caso el presidente no puede constitu-

cionalmente ratificar el tratado y si lo hiciere, aparte de -

su responsabilidad constitucional crearta una doble situación 

jurídica: La de invalidez del Tratado en el orden interno co~ 

forme al articulo 133 constitucional y la de su exis~ncia en 

el orden internacional mientras subsista la voluntad del otro 

estado signatorio, pues debe entenderse que intern~cionalmen

te el Senado no es parte en la celebraciOn de los tratados, -

la que se consuma por la voluntad bilateral de los Estados -

Signatarios expresada mediante, la ratif icaci6n de los jefes 

de Estado. En cuanto a las enmiendas o reservas, carecen de 

eficacia mientras no sean aceptadas por el estado ca-contra--

tan te~ 

Segan su importancia se traducen en el repudio total o -

parcial del tratado. 

24. Tena Ramíret., Felipe. üb, Ci.t., p .. 413. 
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La aprobaci6n del Senado autoriza al presidente a llevar 

a cabo la ratificaci6n, pero no lo obliga a hacerlo, a dife-

rencia de la desaprobación que lo pone en el trance de no ra

tificar el tratado. Ello se debe a que, una vez satisfecho -

ei requisito interno'de ·la aprobaci6n de la c~mara alta, la -

voluntad del presidente, quede libre para actuar en el plano 

internacional, al que pertenece la ratif1cac16n de los trata

dos. Otra serta la soluci6n si se entendiera que la voluntad 

del senado se proyecta en la esfera internacional, integrado 

con la del presidente la voluntad del Estado Mexicano. 

La conclusi6n de los Tratados Internacionales pertenece 

a la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, pero con el -

control pol!tico y legislativo del Parlamente. En ~ste tipo 

de Legislaciones, los tratados sonobra del poder ejecutivo, -

pero el parlamento por medio de votos de aprobaci6n o de cen

sura, interviene indirecta y·eficazmente en la confecci6n de 

dichos tratados. Entre este sistema y el sistema de Inglate

rra, pats en el que, despuds de haber sido concluido un trat!!_ 

do por el rey, el parlamento, tiene entre sus atribuciones -

las de dar las leyes respectivas a fin de que se pueda cum-

plir o votar el presupuesto necesario, si acaso implica obli

gaciones econ6micas. De lo anterior, se nota claramente el -

control por parte del parlamento. Y por lo tanto, encontra-

mos un mat!z parlamentario, dentro de nuestro sistema, por la 

similitud de las funciones, tanto del Parlamento como del co~ 

qreso de la Uni6n en sus respectivos casos. 
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E, LA DECLARAC:ION DE GUERRA 

a) FRACCION XII ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL, 

Nuestra constitución quiso alejar el peligro de exponer 

al país al m4s grave de los conflictos: la guerra con una po

tencia extranjera, a causa de la ligereza, o de la impruden-

cia. o de la imprevisiOn del jefe al Estado, si a éste se hu

biera reconocida ese derecho; pues como a él le corresponde -

exclusivamente, la direcci6n de todos los asuntos diplom4ti-

cos, y estos generalmente se mantienen en el m!s estricto si

gilo, ésto podr!a dar lugar a que la naci6n, sin darse cuenta, 

des¡:>ertara un d!a en plena hostilidad; mientras <¡ue condicio

nada la guerra a la declaraci6n previa del Congreso, el que -

debe conocer todos los datos que tenga el ejecutivo sobre una 

controversia entablada, haya probabilidad, o por lo menos la 

posibilidad, de que pueda evitar la lucha, solucion&ndose de

corosamente la contienda sin llegar a las armas, Sin embargo, 

debe hacerse notar que ~sta es una garant!a aparente, pues el 

dcrf!cho reconocido al Congreso podr!.a f4cilmente anularse o -

burlarse, si al ser informado por el presidente de la repdblf 

ca en el caso de un conflicto exterior insoluble, se le pone 

en el dilema de aceptar el estado de guerra existente, o la -

hurnillaci6n nacional cuando las cosas han tomado un cariz tal 

que sean inevitables las hostilidades o que no se pueda retr~ 

ceder en el momentode someterse el asunto a su deliberac16n. 

"En la sucesión noi::mal de los actos que conducen a la --
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guerra, se presentan sucesivamente las siguientes fases: ini

ciativa para declarar la guerra, declaraci6n de guerra, term! 

naci6n de la guerra, para cada una de estas etapas la consti

tución tiene previsiones, que estudiaremos por su orden: 

INICIATIVA. Las reglas generales que consagra el art1c~ 

lo 71 cor3t~tucional, que consiste, en conceder la iniciativa 

de ias leyes y decretos al Presidente ¿e la RepOblica, a los 

Diputados y Senadores y a las legislaturas de los Estados. 

Esa regla general es susceptible de soportar algunas ex

cepciones, en el sentido de restringir siempre (nunca amplia~ 

el ndmero de los titulares de la inciciativa. 

Aunque la constituci~n no lo dice expresamente, pensamos 

que entre dichas excepciones se encuentra la que se refiere -

al derecho de iniciar ante el Congreso una declaraci6n de gu~ 

rra. 

Tal facultad debe corresponder exclusivamente al presi-

den te de la repdblica, si se tiene en cuenta que este funcio

nario es quien maneja las relaciones exteriores, scgQn la 

fracci6n X del arttculo 89 constitucional, manifestaci6n pri~ 

cipal1sima de las cuales es la declaraci6n de guerra. 

Ademas, y a manera de colorario de lo expuesto, el Con-

greso no puede declarar la guerra, si no es en vista de los -

datos que le presente el ejecutivo, atento lo que dispone la 

fracciOn XII del art1culo 73 de nuestra constituci6n. &sto -
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quiere decir que la resolución del Congreso requiere la actu~ 

ción previa del ejecutivo. ¿Y de que otra manera puede ac-

tuar previamente el ejecutivo, sino es iniciando la Ley?. 

DECLARACION DE GUERRA. La fracción XII del art1culo 73 

de la constituci6n faculta al Congreso "para declarar la gue

rra, en 'Jista de lo_, datos que le presente el ejecutivo": La 

fracción VII del artículo 89 constitucional, autoriza al eje

cutivo 11 para declarar la guerra en nombre de loa Estados Uni

dos !-lexicanos, previa Ley del Congreso de la Unidn". 

11 En vista de que las dos funciones que se citan otorgan 

literalmente la misma facultad de declarar la guerra a dos 6E 
ganas distintos, como son el Congreso y el presidente cabe 

preguntcJrsc qu~ funciOn corresponde a cada uno. 

El Congreso declara la guerra mediante una ley, que como 

tal sólo tiene vigencia dentro del pa1s para el cual se expi

de; as1 pues, la declaraciOn de guerra del Congreso no produ

ce efectos por s! misma fuera de las fronteras, sino solamen

te para el pueblo mexicano. oesp•Jh de esta manifestaciOn i!l 

terna, concretada en la ley respectiva, es necesario hacer s~ 

bcr la decisiOn de M~xico a lan naciones extranjeras, lo mis

mo al pa!s enemigo que a los beligerantes y a los neutrales, 

para los efectos de derecho internacional; esta tarea incumbe 

al ejecutivo, quien es el encargado de las relaciones intern~ 

·cionales. La declaraciOn de guerra del Congreso es, pues, -

una dccisiOn qua se hace saber al pueblo mexicano: la declar! 
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ci6n de querra del presidente, es una misma decisi6n en cuan

to se notifica a las naciones extranjeras. 

:-:uestra constitución habla de "Oeclaraci6n de guerra", -

al estallar la segunda guerra mundial, las naciones aliadas -

emplearon como modalidad nueva la que consiste en "declarar -

el estado de guerraº. M~'.'l;ico utiliz6 esta t'lltima expresi6n, 

cuando en el mes de mayo de 1942 adopt6 la decisi6n de parti

cipar en el conflicto, La diferencia entre las dos expresio

nes consiste en que "la declaraci6n de guerra supone en quien 

la decide, la voluntad espont3nea de hacer la guerra•, segdn 

se dijo en la iniciativa referente a la declaraci6n del esta

do de guerra, que se present6 por el ejecutivo ante el conqr~ 

so; como Xéxico entr6 en la contienda contra su propio deseo 

y como no le correspond1a la responsabilidad por ser el agre

dido, la iniciativa estimó que no era procedente declarar la 

guerra, sino el estado de guerra. 

Trátese puramente de matices que ha introducido en las -

formalidades de política internacional y que en nada afecta -

la sustancia de las facultades de que hemos tratado. No se -

diga, pues, que el Congreso y el presidente carecieron de fa

cultades para declarar el estado de guerra en que nuestro pa1s 

se hallaba. 

TERMINACION DE LA GUERRA. La guerra concluye habitual-

mente con la celebraci6n de un tratado, lo cual corresponde -

al presidente de la repdblica, CON LA APROBACION DEL SENADO, 
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La constituci6n concede mayor i~portancia al comienzo de la -

guerra que a su conclusiOn, pues mientras en aquel intervie-

nen el Congreso y el presidente, en ~sta participan el presi

dente y el senado". 25 

Además, para declarar la guerra hay prevenciones especi~ 

les en la constituci6n, como san la~ fracciones XII del art!-

culo 73 y VIII del arttculo 89, lo que no sucede respecto a -

su terminación. 

Ocurre con frecuencia que en el tratado que pone fin a -

una guerra, se estipulan condiciones que afectan al territo-

rio de los pa1ses que celebran el tratado. 

De lo expuesto con antelaciOn, podemos afirmar que en -

nuestro sistema, como en el sistema parlamentario, la decisien 

del presidente o del rey, segdn el caso, para declarar la gu! 

rra, por_ la trascendencia que significa para la vida de los -

pafses 1 dependen de la aprobación del parlamento. Es por 

ello que lo consideramos como un ~attz parlamentario dentro -

de nuestro sistema de gobierno. 

Para una mejor comprensión de lo afirmado expondremos un 

ejemplo consistente, en la aprobaci6n que solicita el Jefe 

del Ejecutivo de !niciativa de Ley para declarar la guerra, -

ante el Congreso de la Uni6n. 

;>. lbtd • .''· JS7 - JS~. 



"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

"PODER EJECUTIVO FEDERAL" 

"SECRETARIA DE GOBERllACION MEXICO. 

ce. SECRETARIOS DE LA H. COMISION PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNION. 

P R E S E N T E. 

IOJ. 

- Para conocimiento de ustedes y fines correspondientes, 

anexo al presente, me permito acompañarles nota que el señor 

Presidente de la RepQblica dirige a esa H. Comisión Perrnane~ 

te, a efecto de que se convoque al H. Congreso de la Unión a 

un per1odo permanente de sesiones. 

Al rogar a ustedes dar cuenta con dicho documento a esa 

propia H. Comisión les reitero mi consideración distinguida. 

SUFRAGIO EFECTIVO. llO REELECCION. 

MeKico, D. F., a 25 de mayo de 1942. 

EL SECRETARIO 

LIC. MIGUEL ALEMAN. 



"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

104. 

ce. SECRETARIOS DE LA H. COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA UNION. 

P R E S E N T E S • 

El ataque a un barco de nuestra marina, el "Pot·:ero del 

Llano", suceso en el que perecieron compatriotas nuestros y -

que con tanta justicia ha despertado general indignaciOn en -

el pa1s, determino el Ejecutivo Federal a dirigir a las pote~ 

cias del eje (Alemania, Italia y Jap6n) una energica nota de 

protesta por tan incalificable violaci6n a las mas rudimenta

rias normas del derecho de gentes. 

Los aludidos patses del Eje no solamente no han propor-

cionado al gobierno de Mlxico ninguna explicaci6n, sino, que, 

inspirados en manifiestos sentimientos de desden hacia nues-

tros derechos como pueblo soberano, neglronse a recibir la n2 

ta de nuestra cancillerta1 y posteriormente reincidieron en -

su actitud atentatoria y aleve, hundiendo otro de nuestros 

bnrcos mercantes, el "Faja de Oro", que regresaba de vacto y 

en lastre del vecino pats de Norteamérica y en el que tambiln 

se perdieron vidas de compatriotas. 

La gravedad de los hechos acaecidos ha persuadido al Ej! 

cutivo de la RepQblica de la necesidad ineludible de adoptar 

las determinaciones legales que sus altos deberes le impone, 

los que no pueden quedar satisfechos sin que el H. Congreso -
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de la Unión, en uso de sus atribuciones constitucionales, diS 

te las disposiciones que nuestra ley fundamental le confiere. 

Por tan graves imperativos y en uso de la facultad que -

al Ejecutivo Federal otorga la fracción XI del arttculo 89, -

ast como la fracción IV del arttculo 79 de la Constitución p~ 

11tica de los Estados Unidos ~exicanos, me permito propone: a 

esta H. ComisiOn Permanente del Congreso de la Unión la expe

dición de convocatoria a un periodo extraordinario que deber! 

ocuparse de discutir y aprobar, en su caso, las iniciati\~as -

de Ley que en seguida se enuncian y que ser!n sometidas a su 

consideración. 

PRIMERA, Sobre declaración del Estado de Guerra con Al~ 

mania, Italia y Japón a fin de que el Presidente de la Repn-

blica pueda cumplir con la obligación que le se~ala la frac-

ción VIII del arttculo 89 constitucional. 

SEGU~OA. Sobre la conveniencia de aprobar con sujeción 

al arttculo 29, también de la Constitución General, la suspe~ 

sión de alguna de las garanttas constitucionales que puede -

llegar a ser obst!culo para hacer frente, r!pida y f!ciL~ente, 

a la situaci&n; as! como para CQnccder las autorizaciones pa

ra que el Ejecutivo esté en medida de realizar el objeto apu~ 

tado. 

TERCERA. Sobre el otorgamiento de facultades extraordin~ 

rias al Ejecutivo de la Unión, para que pueda, si el caso lo -
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requiere, legislar en aquellos ramos de la administraci6n pQ

blica que se estime necesario dentro de las atribuciones que 

establece el art!culo 49 de la Ley Fundamental, as! como para 

la ejecuci6n· de todos los actos indispensables a la salvaguar 

da de la integridad del territorio nacional y al mantenimien

to inc6lwne del respeto a las instituciones funda~entales del 

pa!~ y de su soberan!a y dignidad, 

Protesto a ustedes las seguridades de mi atenta y disti~ 

guida consideraci6n. 

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA" 

Lic. ~anuel Avila Camacho•. 26 

Ahora bien, en nuestro sistema de gobierno, la constitu

ci6n confiere facultades espec1ficas a cada una de las cama-

ras que componen al Congreso de la Uni6n, algunas de estas f! 

cultades se refieren a la autorizaci6n o aprobaci6n de los a~ 

tos del ejecutivo, es decir la forma ~n que se pudieran limi-

tar sus decisiones, es por ello, que lo consideramos como rna-

tices parlamentarios. 

26. Diario de los Debates XXXVIII LEGISLATURA PEktOOO OaOIN~
RIO PERMANENTE Y EXTRAORDINARIO. 25 da mayo de 1942, No.-
40, p. 2. 
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F • FACULTADES DEL SENADO 

En relaciOn con el tema que estamos desarrollando solo -

haré menc10n de algunas facultades del Senado, a manera de 

cJemplo, en virtud de que se refiere, a una c!rnara miembro 

del Congreso de la UniOn y por lo tanto una de las formas en 

que el Ejecutivo se encuentra, como hemos visto en capltuloa 

anteriores, sujeto a la decisiOn o aprobaciOn, en ••t• caao, 

a una parte del Congreso Legislativo, como aon loa aiguientes1 

"!,utorizar al Presidente de la RapO.blica para que pueda 

permitir la salida de tropas nacionales fuera del pala, el P! 

so de tropas extranjeras por el territorio nacional y la est! 

ciOn de escuadras de otras potencias, por maa de un mes, en -

aguas mexicanas, expuesto por la fracciOn III del artlculo 76 

constitucional. Esta facultad del Senado importa una limita

ción a la potestad que tiene el citado alto funcionario para 

disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o 

sea, del ejercicio terrestre, de la marina de guerra y de la 

fuerza aérea conforme a la fracciOn VI del artlculo 89 consti 

tucional, ya que sin la autorización de dicho Organo no puede 

enviar fuera de la repdblica a las tropas mexicanas. Asimis

mo, implica un elemento de aeguridad para la soberanla del -

pa ls. y la integridad del territorio nacional, pues el presi-

dente, sin la venia senatorial, no sólo no puede permitir el 

transito de fuerzas extranjeras por tierras mexicanas, sino -

que está obligado a echar en caso de que ya hubiesen penetra-
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do a ellas o de que permanezcan en aguas nacionales por mis -

del plazo otorgado. 

DAR CONSE~TIMIENTO para que el presidente de la repQbli

ca pueda .~isponer ·de la guardia nacional fuera de sus respec

tivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria, con 

büse en la fracciOn IV del art1culo 76 constitucional. As!, 

si el Senado puede dar su consentimiento en loa tarminos que 

tal disposiciOn indica, se supone que los Estados deben tener 

''una guardia nacional". Por su parte, los Estados de la Fed!:, 

raciOn no pueden tener en ningQn tiempo tropas permanentes ni 

buque5 de guerra, sin consentimientos del CONGRESO DE Uli tlo!ICJI, 

conforme a la fracciOn II del articulo 117 conatitucional, a~ 

tualmente derogado, pero es importante, para hacer la distin

ciOn entre la "guardia nacional" y "el ejtrcito• para inter-

pretar en su correcto alcance la facultad del senado de que -

tratamos. Aunque una de las finalidades de una y de otra 

sean la misma, consistente en mantener la seguridad pdblica, 

el 3rnbito donde ~ste objeto se realiza varta en uno y otro C! 

so, pues la guardia nacional es la fuerza organizada que para 

conseguirlo dentro de su respectivo territorio crean los eat! 

dos, mientras que el ej@rcito lo cumple en toda la Orbita es

pacial de la repQblica•. 27 

i1. Bur.;ua Or1l1ucla, lynaC';u. ÚJr(¿11tios /11C:ividuales. Cb. Cit. p. 660. 
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Donde la constituciOn hace resaltar la categorta prepon

derante del Congreso sobre los otros dos poderes de la Feder! 

ci6n y en lo que se aparta de la teorta clásica de la divi-

si6n de la soberan!a en poderes iguales, es en las facultades 

propiamente ejecutivas que no de car3cter legislativo, que -

conceda aquel órgano de las fracciones VII, XI y XVI del art! 

culQ 73 constitucional, al consignar en ellas atributos de -

tal categorta que dan al que las posee la fuerza material y -

la autoridad definitiva dentro del Estado. En la fracción VU 

se autoriza la Congreso para imponer las contribuciones nece

sarias a cubrir el presupuesto de gastos de la NaciOn1 en la 

XI para crear y suprimir empleos pdblicos de la FederaciOn y 

señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones¡ en la fraccidn 

XIV para levantar y sostener el ejl;rcito y la armada de la n! 

ción y para reglamentar su organizacidn y servicios. Si to-

das las atribuciones conferidas al Conqreao que ya hemos exa

minado, basta para convertirlos en un verdadero poder sobera

no dentro de nuestra organización polttica, ¿qud decir del a! 

canee y preponderancia de su autoridad cuando se le ve dotado 

del derecho exclusivo de crear los recursos pecuniarios del -

Estado, para autorizar la manera de gastarlos, para controlar 

la burocracia, por medio de los empleos pdblicos, que ea la -

que en realidad administra y gobierna a la Nacidn, y por dlti

mo para crear y organizar la fuerza armada, el poder material 

del Estado, el ej~rcito y es indudable que la constituci6n ha 

r¡uericlo que dependa del parl41!1ento nacional el control y la -

reglamentación de esos enormes poderes del Estado: que no qu~ 
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So dejarlos a la voluntad o al arbitrio de un poder unitario 

con inevitable tendencia al absolutismo, como es en todas las 

partes del ejecutivo, cuando no se le contrabalancea o no se 

le limita. S6lo el Congreso puede decretar en México contri

buciones, estimando previamente la producci6n nacional y los 

recursos de los habitantes del pa1s, para que, garantizando 

la yida fiscal del Bstado, no se quebranten o destruyan las -

fuerzas productoras de los contribuyentes, por lo cual hace -

perfectamente mal cada vez que, infringiendo la constituci6n 

concede facultades extraordinarias al ejecutivo y lo autoriza 

para establecer nuevas contribuciones y adn a veces qravSme-

ncs retroactivos, todos inconstituciona¡es. Y s6lo a ese mi!, 

mo poder corresponde crear los empleos of icialee, distribuir 

segdn las necesidades administrativas entre los diversos de-

partamentos que se establezcan para los servicios pQblicos, y 

fijar la remuneraci6n que debe pagarse a los titulares de di

chos empleos, con lo que se priva tambi~n de una de las mejo

res oportunidades que puede tener el poder ejecutivo para pr5!_ 

porcionarse fuerza material, ya que se le arrebata el derecho 

de dotar con excelentes cargos y en nt1meros incalculables, a 

todos los partidarios o sostenedores, que pudieran buscar por 

la corrupci6n para sostener su poder, aunque fuera intolera-

ble o desp6tico. Por dltimo, s6lo al Congreso le ha conferi

do la constituci6n la facultad de fijar el ndmero de soldados 

que deben de formar el ej~rcito de la uni6n, el modo de recl~ 

tamiento, el sueldo que debe pagarse a la tropa, jefes ¡ ofi

ciales, la reglamentaci6n de la disciplina, y en una palabra 
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su organizaci6n técnica; con lo cual, al privar nuestra cons

tituci6n de esas importanttsimas atribuciones al presidente -

de la repQblica ha manifestado su vol~ntad de reconocer como 

6rgano preponderante, dentro del Estado polttico mexicano al 

Congreso, cifrando en @l los destinos y las esperanzas de las 

libertades pQblicas, y esto mismo ocurre hoy en todas las na

ciones de Europa y Am@rica, tanto en el r@gimen parlamentario 

como en Inglaterra, Francia, Alemania, en donde el parlamento 

es soberano, o por lo menos controla de un modo absoluto las 

actividades ejecutivas. 

G. LA APROllACION DE NOlllllWIIENfOS 

Con fundamento en la fracci&n II del artfculo 76 consti

tucional, es facultad exclusiva del senado: "ratificar los -

nombramientos que el Presidente de la RepOblica haga de sus -

Ministros, Agentes Diplomlticos, C6nsules General~s. Empleos 

Superiores de Hacienda, Coroneles y dem4s Jefes Superiores -

del Ej@rcito, Armada y Fuerza A~rea Nacionales, en los termi

nes que la Ley disponga". Esta facultad se relaciona con lo 

que dicho alto funcionario tiene conforme a las fracciones 

III y IV del articulo 89 constitucional¡ las facultades y -

obligaciones del presidente son las siguientes: FracciOn III; 

Nombrar los· Ministros, Agentes Diplom!ticos ¡ COnsules Gcner! 
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les, CON APROBACION DEL SENADO. Y en su fracci6n IV nos dice: 

"Nombrar. CON APROBACION DEL SENADO, los Coroneles y demas -

Oficiales Superiores del Ej~rcito, Armada y Fuerza A~rea Na-

cionales y los Empleados Superiores de Hacienda. 

A mayor abundamiento el articulo 89 en su fracci6n XVI -

constitucional, e~tatlece: •cuando la camara de Senadores no 

est~ en sesiones, el Presidente de la RepQblica podr! hacer -

los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV CON 

APROBACION DE LA CO~ISION PER."IANE~TE. 

Fdndase esta facultad, dice Don Eduardo Rutz en la cons! 

deraci6n de alta categorta de los empleados de que se trata, 

y en la que el desempeño de sus importantes funciones puede -

afectar los intereses generales de la repQblica. Se aleja en 

este precepto el espfritu de favoritismo que puediera dominar 

al Presidente de la RepQblica y tambi~n el temor de que @ste 

funcionario, animado de ambici6n o de otras pasiones igualme~ 

te funestas, multiplicase los ascensos en el ej@rcito o arma

da, robusteciendo ese peligro de las instituciones libres que 

se llama militarismo. 

En este caso es· al Presidente de la RepQblica a quien -

compete por raz6n de su cargo la facultad de tales nombramie~ 

tos, pero tiene que someter su acuerdo a la ratificaci6n del 

Senado, lo que quiere decir que este cuerpo puede no aprobar

los, si le pareciera conveniente. 

Otros nombramientos· que requieren de la aprobaci6n del -
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Senado la encontramos en la fracción VIII del art!culo 76 oons 

titucional, y que dice "Otor7ar o negar su hPR~BACION a los -

~ombrarnientos de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 

la :1aci6n, ast como a las solicitudes de licencia y a las re

nuncias de los mismos funcionarios que le someta el presiden

te de la RepOblica. Esta APROaACION que debe otorgar el Sen~ 

do la ratifica la misma Constitución en su fracción XVIII del 

art!culo a9, que nos dice que es facultad y obligación del -

presidente; "Nombrar ministros de la Suprema Corte de Justi-

cia y someter los nombramientos, las licencias y las reO\l!\Cias 

de ellos a la aprobación de la C4mara de Senadores, o de la -

Com1si6n Permanente, en su caso. 

Trat!ndose de los nombramiento• de la fracc16n II, el 

lapso entre el nombramiento y la rat1ficac16n suele ser bas-

tante amplio. Si el senado, llegado el acxnento no ratifica, 

cabe preguntarse si el nombramiento ceea automlticamente. ~4s 

trascendental aOn aparece la interrogante acerca de la vali-

dez de la actuaci6n del funcionario ('que a la postre dej6 de 

serlo) durante el tiempo en que su nombramiento careció de r~ 

tificaci6n. La respuesta a 4ata y otrae cueationes semejan-

tes, corresponde darla a la ley reglamentaria cuya falta ha -

provocado controversias de tiempo en tiempo sobre la aplica-

ci6n del texto constitucional. 

Tales controversias han surgido especialmente en torno a 

la ratificación de los grados de los altos jefes militares, -

ya que en materia castrense la jerarquta debe de ser riquros~ 
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mente observada .. 

Existe sin duda como autoténtica facultad, la que consii 

na la fracciOn II; en "aprobar" los nombramientos hacen radi

Ci!tt" su alcance las fracciones III y IV del articulo 89 emp~ 

do una expresi6n que vigoriza y presta relieve a la facultad 

del Sena¿o. :1probar es otorgar e:.. asentimiento propio al ac

to ajeno, lo que se traduce en una adhesi6n voluntaria y no -

impuesta. Por ello el que puede aprobar puede desaprobar, 

tal como lo dice, refiri~ndose a otra potestad similar del s~ 

nado, la fracci6n VIII del mismo arttculo 76: "Otorgar o ne-

gar su aprobaci6n a los nombramientos de ministros de la Su-

prema Corte.,,, que se sanetan por el Presidente de la Repd-

blica•, 

Si el senado aprueba, .su voluntad se suma a la del ejec!!_ 

tivo, produci~ndose as! el acto de autoridad que es complejo 

por requerir el concurso de dos voluntades no se da, lo que -

impide la formaci6n del acto complejo de autoridad, dnico ef i 

caz para hacer producir el nombramiento la definitividad de -

sus efectos jur!dicos, 

Manifiestamente el acto de nombrar por parte del presi-

dente es acto de autoridad, pero que no basta por st solo pa

ra despleqar el nombramiento la plenitud de sus efectos, El 

acto de aprobar por parte del aenado es tamb18n aéto de auto

ridad, que no es ciertamente un acto de nombrar, sino el de -

conferir al nombramiento.emanauo del ejecutivo la suficiencia 
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jur1dica, indispensable para la perfecciOn del nombramiento. 

A la luz del análisis, en caso de no ratificaci6n, cual 

es la situaci6n futura del funcionario cuyo nombramiento no -

se ratifica y cuál es la situaci6n pasada en cuanto a los ac

tos que realiz6 en ejercicio del cargo no ratificado. 

El primer punto no representa dificultad. A partir del 

momento en que el senado niega su aprobaciOn aparece visible 

e indubitable la desidencia de voluntades entre el presidente 

que concedi6 el ascenso y el senado que no lo ratific6. Y c~ 

mo no es la desidencia sino la coincidencia de voluntades lo 

que engendra la eficacia constitucional del nombram1ento, 

quiere decir que el otorgado por el ejecutivo ya no puede SUE 

sistir. 

Antes de la aprobaci6n del senado, es aventurado dar efes 

tos, as! sean provisionales, al ascenso acordado por el ejec~ 

tivo, pues si el Senado niega la ratif icaci6n, el ascenso nu~ 

ca produjo efectos, y los actos realizados por quien irrequ-

larmente hizo uso del grado pertenece a la clase de los llama

dos por la doctrina del derecho administrativo. "Acto de 

usurpador•, cuya invalidez se subsana a lo sumo en atenciOn a 

las "Necesidades de la estabilidad social" de que habla Gas-

t6n Jese. A nadie puede escapar la conveniencia de que la o~ 

servancia de la Constituci6n y de la ley es incompatible con 

la costumbre de que el ascenso produzca efectos sin la ratifi 



116. 

caci6n del Senado". 28 

De lo antes expuesto, podemos afirmar, que dicho acto -

del Ejecutivo Federal, al encontrarse supeditado a la decis16n 

d~ una de las c&maras legislativas lo consideramos como un m~ 

t1z parlamentario, de ah1 la importancia de la ratificaci6n -

que hiciera la misma c4mara, en virtud de la posible s~mejan

za éon el sistema parlamentario. 

l.- DE LAS DESTITUCIONES QUE HICIERA EL PR~SIDENTE 
DE LA REPUBLICA. 

En el mismo orden de ideas, expuesto en teman anteriores, 

daremos otro aspecto, en relaci6n a las funciones del congre

so de la Uni6n, para la limitaci6n de funciones del Ejecutivo 

y en ~ste caso concreto con base a las propuestas de destitu

ci6n de algunas autoridades judiciales, 

Corresponde al Congreso de la Uni6n declarar justifica-

das o no las peticiones de destitucidn de los funcionarios j~ 

diciales que hiciere el Presidente de la Repdblica, conforme 

a la parte final del articulo III de nuestra constituci6n, que 

establece: "El Presidente de la Repdbllca podr3. pedir ante la 

C3.mara de Diputados la destituci6n por mala conducta, de cual 

quiera de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

26. Tena Ramtrez, Felipe. Ob, Ci.tq p. 446. 
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Naci6n, de los Magistrados de Circuito, de los Jueces de Dis

trito, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia -

del Distrito Federal. En estos casos, si la CSmara de Diput! 

dos, primero y la de Senadores, después, declaran por mayor!a 

absoluta de votos, justificada la petici6n, el funcionario -

acusado quedara privado desde luego de su puesto, independie~ 

tem~nte de la responsabilidad legal en que hubiere incurrido, 

y se procedera a nueva designac16n. 

En este caso se registra tambi~n el fen6meno de colabor! 

c16n entre el senado y la C4mara de Diputados, pues para que 

el funcionario acusado quede separado de su cargo por mala 

conducta, se requiere la decisi6n en este sentido de ambos 6~ 

ganes, Esta condici6n nos conduce a la conclusiOn de que la 

facultad mencionada, indebidamente se ha reputado como exclu

siva de uno y de otro, pues en puridad t8cnico-jur!dica Pert2 

nece al congreso de la Uni6n, como lo hemos considerado. 

Lo anterior se fundamenta en La fracci6n VII del articu

lo 74 constitucional, que establcce1 •son facultades exclu•i

vas de la c4mara de Diputados¡ declarar justificadas o no ju! 

tificadas las peticiones de destituc10n de autoridades judi-

ciales que hiciere el Presidente de la Repdblica, en los tér

minos de la parte final del arttculo 111", 

A mayor abundamiento, en la fracciOn IX del art!culo 76 

constitucional, que a la letra dice: "Son facultades exclusi

vas del Senador declarar justificadas o no justificadas las -
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peticiones de destituci6n de autoridades judiciales que hici~ 

re el Presidente de la Repablica, en los términos de la parte 

final del artículo lll". 

'i lo confirmamos por lo establecido en la fracci6n XIX -

del arUculo 89 constitucional, que establece: "Las faculta-

des y obligaciones del Presidente son: pedir la destituci6n -

por mala conducta, de las autoridades judiciales a que se re

fiere la parte final del art1culo lll. 

Del an!lisis anterior, poden\os afirmar, que encontramos 

otro mattz parlamentario, dentro de nuestro sistema, como en 

el caso de los temas anteriores, en virtud de que se requiere 

de la voluntad del poder legislativo, para consolidar un acto 

del ejecutivo, como ocurrirfa en un sistema parlamentario. 

2.- EL RECESO DEL CONGRESO DE LA UNION EN RELACION 
CON LOS MATICES PARLAMENTARIOS. 

El Congreso de la Uni6n sesiona de ordinario un tiempo -

m&ximo de cuatro meses que se inicia el lo, de septiembre y -

concluye el 31 de diciembre de cada año. Con el objeto de -

que el poder legislativo en el per1odo de ocho meses que se -

encuentra en receso tenga un 6rgano que lo represente y atic~ 

da las atribuciones que en forma expresa le confiere la cons

tituci6n, existe la COMISION PERMANENTE, 6rgano que se inte-

gra con miembros de ambas c&maras. 

Lo anterior lo encontramos estatuido en el artículo 78 -
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constitucional que dice: "Durante el receso del Congreso ha-

brá una ComisiOn Permanente, compuesta de veintinueve miem-

bro~, de los que quince scran diputados y catorce senadores, 

nombrados por sus respectivas camaras a la v!spera de la cla!:!_ 

sura de sesiones. Por cada titular las clmaras nombrar&n de 

entre sus miembros en ejercicio un substituto". 

La Comisi6n Permanente funciona exclusivamente durante -

el receso del congreso, es decir, desde el lo. de enero al 31 

de agosto de cada año. La presidencia y la vicepresidencia -

de dicha comisiOn corresponden sucesivamente, por cada per!o

do, a los dipÚtados y a los senadores que hubiesen sido desi~ 

nades para integrarla, segOn lo declara en el articulo 172 -

del reglamento interior del congre•o de la UniOn. 

Atendiendo a su composición, la ComisiOn Permanente es -

un organismo que deriva directamente y exclusivamente de éste, 

• siquU!ndose a este respecto nuestra tradicitfo constitucional. 

"La ComisiOn Permanente no es un Organo legislativo por 

modo absoluto, en el sentido de que no tiene la ~atestad de -

elaborar ley alguna, en cuyo ejercicio, por tanto no substit~ 

ye al Congreso de la UniOn. sus atribuciones son pol!tico-j~ 

rldicas, revistiendo unas el car!cter de provisionalidad y -

otras el de definitividad, En el primer caso, sus decisiones 

quedan supeditadas a lo que resuelva, de acuerdo con su co-

rrespondiente competencia, dicho congreso o alguna de las ca

mara~ que lo forman. En el segundo caso, la Comisi~n Permane~ 
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te puede emitir resoluciones sin que estas se sujeten a la r! 

tificaci6n de los referidos 6rganos. Ambos caracteres los 

subrayaremos al hacer alusión a cada una de las facultades 

con que dicha Comisión está investida, y que relacionaremos -

cOn lo expresado en capttulos anteriores, en relaci6n a los -

matice~ parlamentarios. 

Algunas facultades de la Comisi6n Permanente en relaci6n 

con nuestro tema son: 

lo. Otorgar o negar su aprobaci6n a los nombramientos de 

Ministros de la Suprema corte y Magistrados del Tribunal Sup! 

rior de Justicia del Distrito Federal, como lo estipula la -

fracci6n V del art1culo 79 constitucional. Esta facultad co

mo es obvio la ejercita durante los recesos del Senado y de -

la Cámara de Diputados, pues a @stos 6rganos corresponde res

pectivamente su desempeño conforme a loa art!culos 76 frac-

c i6n VIII y 89 fracci6n XVII y XVIII constitucionales. De 

ello podr!a inferirse que las decisiones de dicha comisi6n s~ 

brc la aprobaci6n o no aprobaci6n de lo• expresados n01llbra-

micn tos deben entenderse como provisionales mientras resuel-

ven dcf initivamente sobre ellas los 6rganos legislativos men

cionados, m!xime que sin su consentimiento los Ministros o M! 

gistrados designados no pueden tomar posesi6n de sus cargos, 

considerSndose su ocupaci6n como provisional mientras el Sen! 

do o la C3mara de Diputados no la ratifiquen. Sin embargo, -

no ocurre as1, pues la •i>tobaci6n de tales nombramientos in-

cumbe tanto a las aludidas c!maras como a la Comisi6n Perma--
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nente en sus respectivos casos. Debe enfatizarse que cuando 

la Comisi6n Permanente, por una parte, y dentro del receso -

parlamentario, el Congreso de la Uni~n, el Senado o la C&mara 

de Diputados, por la otra; durante los per1odos ordinarios de 

sesiones, pueden indistintamente desempeñar la misma facultad, 

se requiere que asf lo prevea en forma expresa la constitu-

ci~n lo que sucede trat4ndose de la aprobaci6n o rechazo de -

los referidos nombramientos, pues las disposiciones que se -

acaban de invocar consignan su disyuntiva necesaria. 

2o. Conceder licencias hasta por JO d!as al presidente -

de la repQblica y nombrar al interino que supla esa falta con 

fundamento en la fracci6n VI del art1culo 79 constitucional. 

Debe destacarse que si el tl!rmino de la licencia rebasa el l! 

mite señalado la comisi6n Permanente no puede otorgarla, pues 

la atribuci6n respectiva corresponde al Congreso de la Uni6n 

segan la fracciOn XXVI del articulo 73 de la Constituci6n. 

Debemos decir que el cargo de "Presidente Interino• que en el 

caso de que tratamos puede conferir dicha Comiai6n, tampoco -

debe exceder del lapso mencionado, a cuyo transcurso el soli

citante de la licencia debe ineludiblemente reasumir sus fun

ciones. Sin embargo, en el supuesto de que no se registre e~ 

ta reanudaci6n, la comisiOn permanente convocara a sesiones -

extraordinarias del Congreso para que dste nolllbre al preside~ 

te interino, dsto conforme al art1culo es p4rrafo Jo., subsi~ 

. tiendo mientras tanto la designaciOn que hubiera hecho la me~ 

clonada Comisi6n, 
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Jo. Aprobar la suspensiOn de garanttas, que durante el -

receso del Congreso de la Uni6n, acuerde el Presidente de la 

RepQblica en los casos previstos en el artículo 29 constitu-

cional. Debe observarse que la Comisien Permanente a ese so
lo acto debe contraerse, pues no tiene facultad para conceder 

al ejecutivo federal, las autorizaciones necesarias tendien-

tes .a bacer frente a la situaci6n de emergencia que im~lique 

la causa determinante de dicha suspensi6n, toda vez que la 

atribuci6n respectiva Onicamente incumbe al congreso. En el 

supuesto de que ~ste estuviese en receso, la citada comisiOn 

debe convocarlo a sesiones extraordinarias, para que proceda 

el otorgamiento de tales autorizaciones que qencralmente se -

traducen en la capacitaciOn del Presidente de la RepOblica P! 

ra legislar durante el estado emergente. 

4o. Nombrar presidente provisional de la repOblica cuan

do durante los dos primeros años del per!odo correspondiente 

(seis años) ocurra la falta absoluta del funcionario que con! 

titucionalmente ocupe dicho alto cargo y el Congreso de la -

Uni6n se encuentre en receso como lo menciona el p.!lrrafo 2o. 

del articulo 94 constitucional. Kecha la desiqnacidn mencio

nada, la Comisi6n Permanente debe convocar a se1iones extraer 

dinarias a ~ste organismo para que nombre "presidente interi

no" y expida, a su vez, la convocatoria a elecciones preside!!, 

ciales, La misma facultad para designar presidP.nte provisio

nal tiene la indicada comisidn en el caso de que la falta ab

soluta del presidente de la repQblica ocurra durante los Olt! 
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mos cuatro años del período respectivo, estando tambi~n obli-

gada a lanzar la convocatoria a sesiones extraordinarias al -

Congreso, para que ~ste, erigido en colegio electoral, haga -

la ulecci6n de "Presidente Substitutoº, en base al p!rrafo --

Jo. del artículo 84 constitucional. 

"El Pres:.dente Provis :anal tambil!n debe nombrarse por la 

ComisiOn Permanente cuando el presidente electo no se preaen-

te a asumir su cargo al comenzar el periodo correspondiente a 

la elecci6n respectiva no estuviese hecho o declarada al fin! 

lizar ~ste, y siempre que el Congreso de la UniOn no estuvie-

se reunido, el cual, en tal caso, debe ser convocado a sesio-

nes extraordinarias de inmediato por la aludida eomisiOn para 

que designe un presidente interino y convoque a su vez, a 

elecciones presidenciales, como queda precisado en el párrafo 

lo. del artículo 85 constitueiona1•. 29 

No obstante que la comisi6n permanente carece de facult! 

des para elaborar leyes, es importante para fines de nuestro 

estudio, en virtud de que este 6rgano, tambi@n puede aujetar 

los actos del ejecutivo por medio de su aprobaciOn o autoriz! 

ci6n de los mismos. 

En el momento en que los actos del Presidente de la Rep~ 

blica est~n condicionados a la decis16n de la comisión perma-

}'J,. Bur:;w Vr1hue/u, Ignacio. Derecho l..tJnst. Cb. Cit., p. 680. 
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nente, es decir, que sus actos no se lleven por su propia vo

luntad, sino con la venia de otro Organo, en ese caso lo con

s1deramos como mattz parlamentario. 

La existencia de la comisiOn permanente presume la pre-

sencia del Congreso de la Uni6n, Organo gubernativo con las -

facultades suficientes para limit•c la potestad del poder ej~ 

cutivo, situaci6n necesaria en un sistema como el de nuestro 

pa1s. 

Nuestra constituciOn previene la limitaci~n del poder -

que ella misma le concede al poder ejecutivo, por medio del -

Congreso de la UniOn, con el objeto de mantenerlo en un marco 

de legalidad absoluta. 

Sin embargo, es evidente que nuestro sistema de gobierno 

a trav~s del transcurso del tiempo y los acontecimientos his

tOr icos ocurridos se haya viciado en la aplicaciOn de nuestra 

constituciOn, ya que en la actualidad nuestro r~gimen de go-

bicrno semeja a una monarqu!a, es decir, no se han contado -

con los elementos suficientes para equilibrar el poder y solo 

lo ejerce un solo individuo. Constitucionalmente, esta situ! 

ciOn no debe de existir, ya que, en la misma constituci6n 

existen elementos suficientes para llegar a la armon!a entre 

poderes, pero los elementos reales no se han obtenido, tales 

como la existencia de partidos pollticoa fuertes y firmes en 

sus ideologías poltticas, las cuales deben de apegarse a la -

re~lida<l que vivi~os, y ha dado como consecuencia que al Pre-
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sidente de la RepGblica se le considere que est! dentro y fu~ 

ra del pa!s como autoridad superior, representando el poder -

supremo del Estado, dando como consécuencia el abuso del mis

mo. 

De ah! la importancia de que las facultades del Congreso 

de la Unión sean efectivas med~ante la apl~caci6n estricta de 

la Constituci6n, con el objeto de encontrar un equilibrio del 

poder. 

Para lograr este equilibrio en nuestro sistema de gobie~ 

no, es necesaria la participaci6n de lo• habitantes de nues-

tro pa!s 'I rnanifcstai·se por medio de sus representantes, es -

decir, por los miembros de las c!maras, las cuales har!n lle

gar su sentir hasta el titular del ejecutivo, mismo 9ue toma

rá decisiones de acuerdo a una realidad actual. 

El sistema que nos rige, debe de evolucionar hasta lle-

qar ~ un sist~ma m~s puro, con menos vicios y ésto se lograr~ 

mediante la limitaci6n de las facultades del ejecutivo, me-

diante la potestad otorgada al Congreso de la Uni6n para ese 

fin, como ocurre en un sistema parlamentario en que existe un 

marcado equilibrio del poder. 

Sin duda, nuestra Carta Magna, no se aparte de la idea -

de la igualdad del poder, sin embargo, los acontecimientos 

nos han mostrado la supremacta del poder ejecutivo, es por 

ello, que tratando de encontrar en este estudio una similitud 
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con el sistema parlamentario indicamos los casos en que el -

ejecutivo se pudiera ver limitado de su poder, con el objeto 

de llegar a una posible equidad entre los poderes ejecutivos 

y legislativo. 

De aht, que tenemos la firme convicci6n de que nuestro -

r~gimen de gobierno evolucionar& hasta dlcanzar un sistema -

apegado a nuestra realidad y sobre todo m&s justo. 
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CONCWSIONES 

l.- En el sistema parlamentario, existe prepondrrancia del -

~arlamento sobre los otros dos poderes. 

En cambio en un sistema presidencialista, existe prepond~ 

rancia del Ejecutivo sobre los otros dos poderes. 

2.- Dentro de un sistema presidencial, es posible q~e existan 

algunos matices parlamentarios, entendiendo como mat!z, -

aspectos que pudieran semejarse al sistema parlamentario, 

pero sin que aquel pierda su esencia y caracter!sticas -

propias. 

3.-.se.considera como mat!z, por su 9osible semejanza, con un 

sistema parlamentario, en todos aquellos actos del Jefe -

del ejecutivo que de una u otra forma est4n condicionados 

para su realizaciOn, ya sea a la aprobac!On, autorizac!On 

o ratificaciOn, del congreso de la UniOn, por una de sus 

c4maras o por la comisiOn Permanente, segOn el caso. co

mo ocurrirfa en un sistema parlamentario, en que los ac-

tos del rey o presidente est4n condicionados a l• volun-

tad del parlamento. 
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4.- Es posible la limitaciOn del poder del jefe del ejecutivo, 

por medio de las facultades, que contitucionalmente, le -

c~nfiere al congreso de la Uni6n, en cuanto a las aproba

ciones, autorizaciones y ratificaciones de los actos de -

aquel. Evitando as! lleqar a un absolutismo. 

5.-.Al existir dentro del .artfculo 29 constitucional faculta

des del Congreso de la UniOn para aprobar y autori•ar al 

jefe del ejecutivo para suspender las garant!as individu! 

les, se estar3 en uno de los casos en que los actos de é! 

te est6n supeditados a la voluntad del mismo congreso, 

por lo tanto es considerado como un mattz parlamentario. 

6.- El hecho de que el jefe del ejecutivo, como los secreta-

rios de despacho, deban concurrir ante el Congreso de la 

UniOn, para informar, sobre el estado que guarda la Admi

nistraciOn Pdblica, es una de las formas en que el Conqr! 

so puede vigilar, la marcha de dicha administraciOn, como 

ocurre en el sistema parlamentario. 

7.- El Congreso de la UniOn limita el poder del Presidente de 

la Repdblica, en aspectos importantes y trascendentes en 

la vida de nuestro pata, de ah! la necesidad de que deci

dan varias personas y no dejarlo solo al arbitrio de uno 

solo. Como ocurre en los casos de ausencia del ejecutivo 

del territorio nacional; para celebrar empréstitos o tra-
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tados internacionales; o en el trascendente aspecto de d~ 

clarar la guerra. As! como el nombramiento de Presidente 

de la RepOblica por falta temporal o absoluta que est! -

atribuida al Congreso General. 

8.- Una sola de las c!maras integrantes del Congreso de la -

~ni6n, puede limitar el poder del ejecutivo, en las facul 

tades qUe constitucionalmente le son conferidas como ex-

elusivas. 

9.- Dentro de nuestro sistema es conveniente la limitaci6n 

del poder del Presidente de la RepOblica por conducto del 

Congreso de la Uni6n, con el prop6sito de evitar, que se 

pudiera llegar a un Estado Absolutista. 
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