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Introducción 

Existen diversas cuestiones pendientes en la agenda política nacional de las que se 

discute frecuentemente y que hasta la fecha no han tenido solución. 

Una de ellas, quizás la más demandada en estos tiempos, es la. llamada 

"Reforma del Estado". La importancia del proyecto ha puesto en la mesa del debaté 

una lista asaz de temas que solo reflejan la complejidad del problema1; tal pareciera, 

como diría Pedro de Vega, que "se ha venido acentuando la tendencia de tratar temas 

en lugar de abordar problemas•2. 

Con la presente investigación intentaremos mostrar una de las diversas 

cuestiones3 que tienen relación con la Reforma del Estado y con el tan buscado 

fortalecimiento del Poder Legislativo: e/ sistema de comisiones de /as cámaras del 

Congreso General. 

Consideramos que es de vital importancia analizar las transformaciones 

normativas que ha sufrido el sistema de comisiones de las cámaras del Congreso a lo 

largo de la historia, para comprender algunas de las causas o motivos por los cuales el 

Poder Legislativo mexicano fue adquiriendo gran parte de sus fortalezas o debilidades, 

de sus fallas o aciertos con que opera actualmente. El tratamiento del tema b~sca 

aportar elementos para la solución del problema. Tratar temas para solucionar 

' Diversos son los lemas del debate: a) derechos humanos y libertades pÍlblicas; b) objetivos 
económicos y sociales del Estado; e) representación política; d) forma de gobierno y poderes 
públicos; e) federalismo, autonomías y municipio; y, f) Constitución y globaliUad. Diversas son 
igualmente las propuestas formuladas: 1) introducir en el texto constitucional un capítulo 
relativo a los derechos humanos; 2) ere.u una nueva ley de amparo; 3) ratific.Kión de los 
miembros del gabinete por el Congreso; •I) cst.1blcccr el juicio político p.ua el presidente de la 
República; 5) incorporar a la Constitución el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; 6) 
la existencia de un jefe de Gabinete; 7) restaurar el principio de la reck~ción inmediata de los 
legisladores; 8) revisar la focultad reglamentaria del Ejecutivo; 9~ la participación de ambas 
cámaras para el proceso de aprobación del presupuesto y de los tratados intcrn.tcionalcs, entre 
otras. Cfr. Guadalupe IHÍZAI{, "Hecibe el Presidente electo resultados de la Comisión de 
Estudios, Entregan Reforma del Estado" en periódico lfrfonua, 23 de noviembre de 2000, p. 8A. 

2 Pedro de VEGA, ("En torno al concepto político de Constitución", ~fodrid, 1997) cit,Hlo por Diego 
VALADI~, El control 1ld f'Odt•r, coedickm lnslituto de Invcstig.1ciones Jurídictts de la UNA~-1 y 
PorrÍ!a, México, 2000, p. 11. 

J Tan sólo por mencionar algunas cuestiones adicimltlles a las citadas al inicio de este apartado, 
advertimos las siguienlt!s: 1) .1111pliaciún de los periodos ordinarios de sesiones; 2) acelt..-r,1ción 
del procedimiento legislahvo en ciertas m.1terins; 3) veto presidencial y presupuesto; 4) control 
cvaluatorio de las políticas públic,1s; 5) interpelaciones; 6) funcion.1miento dl•I servicio civil de 
carrem; 7) ampli.1ción y l's¡wci.tlización de los Clll'rpus técnicos que auxili.111 .1 los legisladores; 8) 
trámile de rel'llVio; 9) c,1bildeo (lo"11lJi11s); 10) grupos p.ul.1nwnt,1rios; entre otros. 
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problemas· es uno de Jos principios qi1e deben seguir Jos Involucrados en Jás · 

cuestiones de Estado, 

Además, si bien es cierto que México ha cerrado las puertas del debate 

electoral y que ahora se encuentra viviendo una realidad democrátlca4 por muchos 

años· sólo imaginada, tambié~ Jo es, que existen rezagos en otros temas relacionados 

con la estructura Interna las instituciones que impiden su fortalecimiento. Se demanda 

equilibrio entre instituciones, pero se olvida Ja ·necesidad de un equilibrio Institucional; 

• ... en un marco plural de actores, un mal diseño Institucional puede arruinarlo todo, y 

por Jo tanto ... los arreglos institucionales constituyen Ja posibilidad democrática.".5 Un 

mal diseño Institucional puede arruinar una institución. 

En este sentido, debemos aprovechar el reposicionamiento que está teniendo 

el Legislalivo mexicano dentro de una teoría de separación de poderes, que durante 

varias. décadas sufrió perturbaciones al inclinarse la balanza del poder totalmente 

hacia el Ejecutivo. En estos tiempos en donde la pluralidad política y la gobernabilÍdad 

están concatenadas, en donde los órganos del poder ejercen con plenitud sus · 

responsabilidades y en donde la democracia está transformando y fortaleciendo a 

nuestras instituciones, innovar y perfeccionar las estructuras de los órganos estatales 

es un .deber ineludible de los hombres que ejercen el poder gubernamental. 

-1 " ... poco a po~o se multiplicaron y se expandieron los ícnómcnos pluralistas: diversos partidos se 
fortalecieron y se arraigaron por todo el territorio nacional, consiguientemente, las elecciones se 
volvieron más competitivas }' más importantes; diferentes reformas clcctornlcs acompañaron y 
moldearon el proceso; los partirlos adquirieron prerrogativas que los fortalecieron; l,1s minorías 
encontraron un lugar en los órganos de representación del Est.1do y alcanzaron así mayor 
importancia y mayor visibilidad pública, lo llllC las hizo crecer; emergió una ciud,1danía alerta y 
actuante que se expresa, se moviliza y sobre todo vota rc.1lmentc y aprende a usar el sufragio 
como un instrumento Util para inridir en el gobierno; progresiv.unenlt• los partidos se colocaron 
en la médula del Estado; sus frnccioncs parlamentarias protagonizaron el debate de los asuntos 
Jlliblicos y son las cnc.ug.ulas de elilhor.u f,1s leyes; L'll su expansión alcanz.1n posiciones 
gubernativas y desatan una mcc.ínic,1 competitiva que modific,1 l.1s relaciones típicas entre y al 
interior de los gobiernos; L'jecutivos l¡ue deben gobL•rn.u con congresos dominados por 
frnccioncs de distinto signo; cjl•cutivos l¡uc tienen tiuc negociar con sus pares de diferente 
partido; nuevas y más complcj11s L'XigcrKias guhcrnalivils que plantea el propio asentamiento 
democrático." José WOLDENHERG, "Una segunda gcrwrnción de rl'fornMs: la gobernabilidad" 
t•n El soliicruo cu /\111éric11 1..t1ti111t ¿ Prcsidt•1tci11Iismo o P11r/111w·11t11rismo?, Diego VALADÉS y José 
María SERNA (coorclintlllorl's), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, p. 
51. 

s Alonso LUJAMlllO, "Estudio lnlroduclorin" en Woodrow WILSON, E/ Go/1icr110 Co11grcsi111ml 
/Ugi11tt•u ¡10/ílico de Jo~ E!>ltlllos U11id11s, Instituto dl• Investigaciones jurídicas, UNAM, México, 
2002.p. XI.IX. 
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La democracia no es-estática. La democra_cia se transforma y c:ambla. Cambia de un 

Jugar a otro, cambia con la gente, con las circunstancias del momento y con la propia 

sociedad. Ante ello, el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de las 

instituciones gubernamentales corre el riesgo de perder su validez y eficacia. Revisar 

su evolución y su aplicación en el presente, permitirá adecuarlas a ese proceso de 

cambio en donde democracia se transforma para mantenerse viva. 

No olvidemos que "el despotismo es estático, siempre igual así mismo ... [en 

cambio] un régimen democrático está en constante transformación; es su estado 

natural.".ª SI la democracia es "el gobierno de las leyes por excelencia"7, las leyes 

deben de estar al margen de ese proceso constante de transformación, pues de Jo 

contrario la democracia cambiará rápidamente a una de las tantas formas de gobierno 

autocrático. 

Fortalecer a las comisiones legislativas es per se, fortalecer al Poder Legii:;Jativo. 

Fortalecer al Legislativo es fortalecer la organización jurídico-política del Estado, 

modernizarla con los nuevos tiempos políticos, ponerla al día con las demandas 

sociales, y en consecuencia, mantener viva la democracia dando solución a una de las 

múltiples cuestiones que se encuentran pendientes en la llamada Reforma del Estado. 

El propio fenómeno de la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, i1a_ 

ocasionado la desaparición del desinterés y la apatía que existían en tiempos pasados 

por las cuestiones parlamentari<ls, transformándose en una vigorosa tendencia hacia 

. su estudio y su divulgación. 

Si en legislaturas anteriores el debate giró alrededor del necesario rediseño de 

los órganos de gobierno de las cámaras, en las subsecuentes será Ja búsqueda del 

fortalecimiento de sus cuerpos de trabajo interno. Los legisladores de la LVIII 

legislatura lo entendieron bien en su momento y promovieron diversas iniciativas de 

reforma, modificación o adición, al marco normativo del órgano legislativo. Tres 

propuestas de Reglamento Interior para cada una de las cámaras y más de una 

treintena de iniciativas con miras a fortalecer la estructura operativa del Congreso, son 

" Norb,•rlo BOl!BIO, El f11/11ro 1/c /11 dc111ocmci11 (Ir.u(. )osé F. SAN'l'ILLAN), "Introducción", FCE, 
1986. 

7 ldc·m. p. 136. 
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sólo una pequeña muestra del Interés que existe por constituir un Legislativo fuerte, ad 

hoc con los nuevos tiempos de pluralidad democrática. 

Anhelamos, no que el Legislativo esté posicionado sobre el Ejecutivo, sino que 

ambos cuenten con la misma fortaleza institucional para alcanzar el equilibrio entre 

los órganos del poder. Si el poder crea a la norma y la norma crea el poder, 

fortalezcamos a la norma para fortalecer el poder, y en consecuencia, permitamos que 

efectivamente el poder controle al poder. Woodrow Wilson desde hace ya más de un 

siglo afirmaba: 

"Quien no esté familiarizado con lo que el Congreso hace actualmente y con la 

manera como lo realiza, con todas sus funciones y todas sus ocupaciones, con todos 

sus procedimientos de administración y todos sus recursos de poder, está muy lejos de 

tener el conocimiento del sistema constitucional bajo el cual vivimos; en cambio, para 

quien se halle instruido de esas materias, ese conocimiento está próximo."ª 

La investigación tiene como objetivo general analizar /as transformaciones 

normativas del sistema de comisiones de las cámaras del Congreso General, desde su 

génesis hasta nuestros días, para determinar qué tanto han contribuido al 

fortalecimiento del Poder Legislativo mexicano, utilizando como paradigma la 

experiencia internacional generada en Estados Unidos, Francia y España. 

Partimos de la hipótesis de que la debilidad del órgano legislativo mexicano se 

explica no sólo por algunas características de nuestro sistema político, sino también 

por la debilidad de sus comisiones, cuyél estructura es inestable, poco 

institucionalizada, sin suficientes poderes para efectuar sus funciones, de complicado 

manejo operativo por el elevado número de comisiones e integrantes, sin memoria 

institucional y afectado por algunas variables provenientes del sistema electoral y de 

partidos. 

El trabajo está dividido en dos partes. La primera trata el tema de las 

comisiones desde la óptica internacional, teniendo como objetivo mostrar la evolución, 

características y el funcionamiento de las camisiones dentro de los sistemas 

presidencial, semipresidencial y parlamentario, con el fin de abstraer los elementos 

teórico-conceptuales que nos permitan analizar las transformaciones normativas del 

" 1:1 G<1l1it•r110 Cougrt•simwl fü!simt'll f'Olítico de los Estt1dos U11itlos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNi\M, Mexico, 2002, p. 33. 
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sistema de comisiones de las cámaras del Congreso mexicano. Para ello se Inicia la 

discusión con una sucinta exposición de las ideas de cuatro estudiosos del· tema: 

Bentham, Wilson, Pierre y Maravall, los cuales en su conjunto proporcionan los 

principios esenciales para comprender el por qué de la inminente existencia de 

comisiones en las asambleas representativas. 

Posteriormente la investigación se aboca al estudio de los sistemas de 

comisiones existentes en Estados Unidos, Francia y España, mostrando las 

particularidades de cada uno de ellos. En estos apartados se exponen, además de las 

cuestiones histórico-evolutivas, los principales rasgos que caracterizan a las 

comisiones en dichas latitudes. 

Con toda la información anterior se elabora un conjunto de reflexiones finales 

que incluyen, entre otros puntos, la revisión conceptual de los términos comisión y 

comité; la elaboración de un concepto personal sobre la voz "comisión"; las principales 

funciones que las comisiones desempeñan en cualquier legislativo'; y, la contribución 

que las mismas dan al sistema político de cada país. 

La segunda parte profundiza el estudio de las comisiones dentro del modelo 

congresual mexicano, teniendo como objetivo particular evaluar las transformaciones 

normativas del sistema cie comisiones de las cámaras del Congreso, utilizando los 

conocimientos teóricos expuestos a lo largo de la primera parte, para conocer qué 

tanto han contribuido al fortalecimiento del Poder Legislativo. 

Para ello, la evaluación del modelo mexicano y su correspondiente diagnóstico, 

se realizan con base en lo que denominamos "Catálogo de indicadores básicos para la 

evaluación de un sistema de comisiones". Dicho instrumento analítico delimita el tema· 

en tres dimensiones básicas (estructura, facultades y reg1a·s de funcionamiento), cada 

una con un cierto número de indicadores (permanencia y temporalidad; número de 

comisiones; tamaño; discusión legislativa; comparecencias; sesiones; quórum, 

etcétera) que ubican aquellos elementos claves para la descripción de un sistema de 

comisiones. 

La revisión histórica elaborada en esta segunda parte inicia en 1813, con el 

estudio del Reglamento del Congreso de Chilpancingo y termina con un análisis a la 

Ley Orgánica del Congreso General de 1999. A lo largo de este periodo se describen 

más de quince textos normativos que pretendieron regular o regularon al sistema de 
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comisiones de las cámaras del Congreso, ·mostrando éon ello las fallas y los aciertos 

que las normas vigentes y no vigentes fueron dejando como legado al nctual modelo 

congresual mexicano. 

Elaboramos al final de esta segÜf'ldB parte un esbozo que contiene las 

proposiciones legislativas hechas durante! la LVIII legislatura (2000-2003) relacionadas 

con el tema, para acercar al lector al. sentir de nuestros legisladores. Para concluir la 

investigación, proporcionamos un diagnóstico que muestra las principales fortalezas o 

debilidades del sistema de comisiones de las cámaras del Congreso durante el periodo 

que va de 1917 a 2003 y un conjunto de propuestas elementales para su 

perfeccionamiento. 

Antes de entrar en materia, consideramos necesario hacer una advertencia 

metodológica respecto al número de comisiones y número de legisladores por 

comisión en el modelo mexicano. 

En principio diremos que para recopilar dichos datos (tanto para el Senado 

como para la Cámara de Diputados), nos remitimos exclusivamente a la lista de 

·comisiones que la Gran Comisión presentaba al pleno de· la asamblea para su 

aprobación al Inicio de cada legislatura y que aparece publicada en el Diario· de los 

Debates de cada cámara. 

A lo largo de este proceso de búsqueda éldvertimos que de una cámara a otra. y 

de una legislatura a otra, el formato de la lista tiende a variar, siendo común ver en la 

misma lista .~Jmisiones permanentes (ordinarias) y especiales sin que expresamente 

se mencione tal distinción, lo que impidió elaborar un conteo particular de cada tipo. 

Hay que señalar también, que el número de comisiones por legislatura y el número de 

integrantes por comisión son comúnmente modificados durante el transcurso de la 

legislatura, siendo las cifras aquí mostradas sólo indicativas y no definitivas.9 

Los Anexos 1 y 2 (relativos a las comisiones de la Cámara de Diputndos y del 

Senado respectivamente) muestran tres indicadores claves (denominación de la 

comisión; legislatura en la que se constituyó, desapareció o reincorporó al sistema; y, 

número de integrantes por comisión) que describen el sistema de comisiones de las 

"Los datos de lí1 legisJ¡1h1r,1 XXVII no flwrnn nmscguitfos. 
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ciÍmaras durante las primeras 50 legislaturas. Ambos anexos los consideramos como 

el mapa evolutivodelslstema· éte comisiones de las cámaras de nuestro Congreso. 

Premisas Metodológicas 

Todo trabajo científico debe caracterizarse por "el control metódico de las 

afirmaciones, por la crítica seria y desapasionada de las posibles hipótesis de solución 

y por la búsqueda de conocimientos nuevos•10, Para cumplir con tales exigencias, el 

análisis de la normatividad y los hechos contenidos en esta investigación se realizará 

utilizando los métodos siguientes: 

a) El método deductivo, que hará razonamientos generales para llegar a 

conclusiones particulares. 

b) El método inductivo, que de forma inversa, intenta obtener de los casos 

específicos una conclusión general. 

c) El método comparativo, que se dirige a "cotejar entre sí las normas e 

instituciones consagradas de los diversos ordenamientos estatales, tanto 

del presente como del pasado, con el propó~ito de poner una evidencia, 

además de las características más significativas, sus notas similares o 

diferenciales, y alcanzar por esta vía la determinación posterior de principios 

y reglas que encuentren una efectiva aplicación en tales ordenamientos"ll. 

d) El método histórico, para conocer los acontecimientos que dieron origen a la 

institución, su desarrollo y su normatividad. El estudio del pasado será 

nuestra referencia para considerar bajo qué aspectos fue o dejó de ser útil 

la institución. 

Por último, la utilización sistemática de los métodos referidos se complementará con 

las aportaciones derivadas de la ciencia política, en lo referente a la influencia y 

características de los sistemas electorales y de partidos en el sistema de comisiones; y 

rn l\ligud VILLOHO TOl~ANZO, !vklodologiu cid lrnl1111v j11riil1w: ·frci11c11s tfd Si·mi11ari11 d,_. lkrL"clto, 
Novena reimpresión, Limusa, México, 1999, p. 3. 

11 P,u1lo BISCARE'ITI DI RUFFiA, t11ln1d11cficí11 al d1•n•clm ro11stilt1ri11111rl rom111mulo (trad. l ILoetor FIX
Zt\~tUDIO), Fondo dt• C11lturc1 Econúmir11, tvtl•\iro, 1996, p. 79 )' ss. 
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en la estadística, para cuantificar las variablés que ln°dlcan la fÓrtaleza, debilidades y 

grado de institucionalización de los parlamentos y de sus comisiones. Recordemos que 

"una descripción verdadera y completa de algo tiene que Incluir su mediclón".12 

" Fr.mklin 11. GIDDINGS cilmlo por Nicolás S. TIMASHEl'F en Ln /coriir socio/iígicir, FCE, Músico, 
1%1,p.17'1. 
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PRIMERA PARTE 
Las comisiones en el ámbito internacional* 

Objetivo particular.- Mostrar la evolución, características y el funcionamiento de las 

comisiones dentro de los sistemas presidencial, semipresidencial y parlamentario, con 

el fin de abstraer los elementos teórico-conceptuales que nos permitan analizar las 

transformaciones normativas del sistema de comisiones mexicano durante sus casi 

dos siglos de existencia. 

Capítulo l. Primeras discusiones conceptuales .. 

Las palabras "comisión" o "comité" como muchas otras con las que se trabaja en el 

ámbito juridico cuentan con un significado de aplicación múltiple. De hecho, dicho 

significado depende de su uso y tiende a cambiar no sólo según la materia de estudio, 

sino también, según el lugar y la época. 

Semánticamente el vocablo "comisión" significa un. conjunto de personas 

encargadas por una corporación o autoridad para entender algún asunto. A la vez 

"comité" es aquella comi!'lón de persunas encargadas para un asunto1• En el ámbito 

parlamentario, es bien conocida la definición clásica del jurista francés Joseph 

Barthélémy, quien las define como "organismos constituidos en una Cámara, 

· Queremos agradecer muy especialmente a l~rancis Crepfn, Annc·Maric Mnssut y Olivcr Gignoux 
todo el apoyo brindado para la realización de esta investigación. 

" Se empicarán las expresiones Asamblea, Parlamento, Congreso, Legislativo y demás términos 
sinónimos indistintamente, sin embargo ello no significa <¡uc hagamos caso omiso a las 
diforenciils conceptuales que estrictamente se deben de atender al utilizar dichos terminas. 

1 Cfr. Dicciomrrio de In U.·11s1m Espmioln, Espasa·Calpc, S.A., Madrid, 1992, p. 366. Por su parte, La 
E11ciclo¡>cdi11 1/cl ldim11n, (T. 1, Letras A-Ch, Aguilar, Madrid, 1958, p. 1142) intcnt.1 explicar el 
significado y evolución de los términos: Comisióu.- 1. (lilt. commissiíl, -011s) r. s. XVI al XX. Acción 
d<• wmctcr. (!labia: 1-tist. l'ontif., 1620, Sixto V. p. 711 ). // 2. S. XVI .11 XX. Orden y facultad que 
una persona da por escrito a otra para.que ejecute nlgún cnGugo o cnticnd,1 en alglln negocio. 
(N. Recopilación 1548, 11, 6, 12.9) // 3. S. XVI-XX Encar¡\O que una persona da a otra para que 
haga al¡;una cosol. (L. de Góngora: Obr .. lll-176; Gracian: Mor.iles, 15·18, f. 109) // 4. S. XVIII al 
XX. Conjunto de personas encargadas por una corporación o autorid.td p.1rn ('lltcndcr en algün 
asunto. (Fdcz. Moratín. Obr. l'óst., 1-540). // Ci1111ik: (fr. co111il1•, del ingl. co111111illrc, del lilt. 
comillt:n·, delegar). M. Junt.1 o reunión de vari.1s 1n.•rson.1s elcgid.1s y dell•gadas por nf.r,ts pílra 
entender en algún asunto y resolver acerca de su ejl•cuciün. l1.u11 el 1Jicch11wrio l'nirtico dt• 
Si11d11i11ws, A11ló11i111''~ 1• idcas 11 jim•s (Larousse, México, 1986, p. 90) l,ts pitlabrns "comisión" y 
"nlmih .. •" son n111siderndas como ll!rmim>s sinónimos. 

1 



compuestos generalmente de un número restringido de sus miembros, escogidos en 

razón de su competencia y encargados, en principio, de preparar su· trabajo, 

normalmente mediante la presentación de un Informe o dictamen"2• Entremos pues al 

estudio de estas y otras cuestiones desde el enfoque comparado. 

A. Jeremy 8entham 

Entre 1802 y 1816, Ét Dumont miembro del Consejo Representativo del Cantón de 

Ginebra, se dio a la tarea de editar diversos manuscritos de la obra del reformador y 

filósofo del derecho Jeremy 8entham (1748-1832). Uno de esos manuscritos, el 

intitulado Tactlque des Assemblées Lég/s/atlves suive d'un Traité des sophismes 

politiques (París, 1816) trata el tema de los comités en las Asambleas legislativas. 

8entham explica que el objeto de las tácticas de las Asambleas legislativas 

consiste en evitar los inconvenientes y prevenir las dificultades que surgen en toda 

reunión grande de hombres llamados a deliberar en común. 

Para el jurisconsulto inglés, lo bueno o lo malo que puede hacer una Asamblea 

Política depende de dos causas generales: su composición y su manera de trabajar. Un 

tratado de las tácticas legislativas -decía- supone una Asamblea ya formada; por ello, 

debe ocuparse más de la manera en la que se conducen sus operaciones, que de su 

formación. La composición de la Asamblea, el número y la calidad de sus miembros, el 

modo de su elección, sus relaciones con los ciudadanos o con el gobierno, se 

encuentran dentro de la competencia de la Constitución. En cambio, todo aquePasunto 

relacionado con la forma en cómo se conducen sus operaciones pertenece al estudio 

de la táctica. 

En el capítulo vigésimo sexto de la obra, encontramos las razones prácticas por 

las que una Asamblea Política se ve obligada a realizar sus trabajos en comités: 

Plus une Asscmblée csl nombreusc, moins elle a d'aptiludc ,\ ccrtains lrnvaux. En se 
divisanl en Comités, ellc se multiplic, elle se résout en plusil•urs p1ulics ... dont chacunc 
esl plus pruprc ¡\ altci!1dre un ccrt,1il' but que ne le scroit Corps enticr ... Chitquc Comité 
pcul s'occupcr d'une affoirc diUércnlc; les trnvaux se distrihucnt, lcur marche cst 
accélérL\c; on peut donncr a tous les détails d'un projet nouve.111 un degré d'attcnlion 
donl une grande Asscmbléc sL•roil inca¡mhle. CL'ltc fornMtion dL• Comités 011 de Hurcaux 

2 Cfr. l:.<ts11i ~ur h· tml'1ril ¡111rk11u•11lilin• t'l lt• ~y~lt'uw de!> Ce1111111issi1111s. J)L'),1gr.lVl', P.1rís, 193·1, p.10. 
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L•st absolunumt néccssairc pour rassemblur des documcnli;, pour se livrnr ñ dus 
rccherchcs préparatoircs, qui cxigcnt t¡u'on cntcndc un grand nombre d'imliviclus, pour 
vérificr des complcs, etc ... C'cst li\ souvcnt qu'on pcut pcrfcclionncr la rédaclion cl'unc 
loi, cspCcc de travail qui se foit trCs·mal dans unc grade Asscmbléc, et qui occasionne une 
perle de lemps considérablc.3 

En principio diremos que Bentham habla de comités, no de comisiones, y su 

razonamiento muestra los beneficios que justifican su existencia en toda Asamblea 

Deliberativa: a) repartición o división del trabajo; b) aceleración y perfeccionamiento de 

las labores parlamentarias; y c) ahorro de tiempo. 

El jurisconsulto inglés se preguntaba si estos grupos de trabajo debían ser 

nombrados para toda la legislatura o sólo para cierto momento u ocasión, aludiendo 

simplemente que todo dependerá de los objetos y de las circunstancias. Por ejemplo, 

un comité permanente, continuo, con experiencia y conocimientos especiales es 

conveniente para materias como las finanzas \presupuestos), el comercio y la 

economía pública. En cambio, los comités ocasionales o temporales tienen la ventaja 

de poder ser compuestos por miembros, que a razón de un estudio particular del 

objeto en cuestión, pueden ser considerados como de expertos. 

Para Bentham, la gran dificultad está en la manera de nombrar a los integrantes 

de los comités. En este tema -dice- se han desarrollado dos opciones a seguir por las 

cámaras: la primera por una moción general; la segunda, por el escrutinio o ba//utage. 

Pero quizás el mejor modo -propone- es el de comenzar por una nominación libre, en 

la que cada miembro a su gusto designe algún individuo que se volverá candidato, y 

después, de esa lista se haga la nominación por la mayoría de los sufragios. 

Al hacer una descripción de las reglas usadas por los comités del Parlamento 

inglés, Bentt1am comenta que el número de personas que deberán integrar un comité 

no debe de ser necesariamente determinado, sin embargo, en cada circunstancia la 

3 "Cuanto más numerosa es una Asamblea, tanlo menos es apt,1 p.ua ciertos tr.~hajos. Al dividirse 
en comités, ella se multiplica y resuelve en muchas partes ... cualquicr,1 de las cuales es más 
apropiada para alcanzar un cierto íin que el cuerpo entero ... Cad,1 comité ptwdc ocup,usc de un 
asunto diferente; los trabajos se distribuyen y su nMrrha es arclcr,ul.1; puede poner a todos los 
detalles de un proyecto nuevo un grado de atención del t1ue una t~ran AsamUJe.1 serí11 incap.1z. 
Esta formación de comilés o l11m.•111tx es aUsolut.1nwntc rwces.ui.1 Jl.lr.t reunir documentos, p11ra 
confiarse investigaciones preparatorias, que l'xigen escuch.u .1 un l~Mn númt.•ro de individuos, 
para verificar cucrllas, etc ... Ahí es a menudo donde se puede pl~rfecciunar 1.1 rl'dacciún de tm,1 

ley, especie de trabi1jo que se hace muy mal en lllM gran As,1111blc,1, y que uc.1sion.1 un.1 pérdida 
de tiempo consider11hle.'' jpn_•my BENTI 11\l\.1, 11¡1. ni .. r.tpítulo XXVI. IJ .• 1 tr.1ducciún es prupi11I 
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cámara nombrará tantos como ella juzgue conveniente, de acuerdo con la naturaleza e 

importancia de las materias a examinar o de lqs asuntos a despachar; reconociendo 

como limites para su integración las cifras de doce y veinticuatro miembros. 

Los poderes y las funciones de los comités dependerán siempre de las 

instrucciones particulares y de la autoridad de la Cámara, la cua\. desde que nombra 

un comité, emite siempre una orden particular por la que decide qué hará y qué 

poderes o instrucciones particulares le serán encomendados. Así, un comité se 

encargará en algunas ocasiones de levantar un reporte de ciertos hechos, de dar R 

conocer el resultado de los testimonios o pruebas que ha recibido, de realizar un 

informe que contenga las opiniones de sus miembros en un asunto específico, 

etcétera. Para estos fines, -concluye- la Asamblea debe facultarlos para reunir y 

examinar los papeles y personas que puedan aportar algo en el esclarecimiento del 

asunto. 

El tratadista inglés, padre del utilitarismo, expone no sólo su preocupación por 

establecer dentro de las Asambleas deliberativas un conjunto de reglas que faciliten la 

conducción de su trabajo, sino también, el interés por demostrar los beneficios, 

dificultades y características de los comités en las legislaturas. Este esfuerzo sienta un 

conjunto de precedentes que serán tomados en cuenta por futuros tratadistas y por 

gran parte de los ordenamientos jurídicos reguladores de la materia. 

B. Woodrow Wilson 

Woodrow Thomas Wilson (1856·1924), el vigésimo octavo presidente de Estados 

·Unidos, fue un estudioso del sistema político-constitucional de su país. Su obra clásica 

Congresional Gouvernment: A study in American politics4, escrita a la edad de 28 

años, se ha convertido en referencia obligada de politólogos y juristas que estudian el 

tema de las comisiones parlamentarias. 

En su libro, Wilson narra cómo se encuentra organizada la forma del gobierno 

federal estadounidense. Sus razonamientos toman al Congreso como "el poder central 

y predominante del sistema". El estadista lo define con gran elocuencia: 

1 Cji·. \Voodrow WILSON, op. rit., Meridi,111 hooks, Ncw York, 1956 (Public11cicln original: Boslon, 
1885). 



El cuulmslt~ más 1111ircndo 1/c la polílicn 11wdcrmr es t•I que cxislc, no entre el Gobierno 
presidcnchll y el Gobierno monárquico, sino cutre d Gol1icr110 co11sresio11nl y t'I Gol1ieruo 
111rrlnmr11lt1rio. El go1'irnw cougn•simwl, es L'I gol1icr110 l'ºr lns Comités; el Gobierno 
parlanu.:?nliuio, cs·cl gobierno por un Consejo de fvtinistros responsables ... el primer tipo, 
es la mlministrnción por agentes ejecutivos, medio independientes, que obedecen las 
órdenes de una legislatura, ante la cual no soil résponsablcs; el segundo, es la 
administración por agentes ejecutivos, que son los dos /rt11lt•rs reconocidos y los 
servidores responsables de una legislatura virtualmente soberana en todo.5 

Wilson, citando a John Morley, comprende que el gran error de los publicistas es fijarse 

estrictamente en las "formas del sistema de Estado" y no penetrar en "el secreto de su 

funcionamiento". La primera pregunta que debemos hacernos cuando estudiamos un 

sistema de gobierno -afirma Wilson- es quién o quiénes son los depositarios del poder 

(The center of power). Wilson responde que en el caso estadounidense "la forma de la 

Constitución consiste en balanzas ideales, delicadamente puestas en equilibrio, 

mientras que la forma act~al de nuestro gobierno presente es simplemente un sistema 

de supremacía del Congreso". Es decir, teóricamente no hay una fuerza central, sino 

una balanza de poderes que actúan los unos sobre los otros; sin embargo, en la 

realidad esto no se da, la fuerza que.domina efectivamente es el Congreso. 

Wilson describe la evolución histórica del Congreso norteamericano, el cual como 

todas cualquier institución se mantiene en un proceso de cambio constante. En un 

comienzo -explica- los congresistas norteamericanos no sabían cómo ejercer sus 

nuevas funciones, pero pronto esa debilidad sería dejada atrás al organizar el trabajo 

en comités, "a los que proveyó de privilegios extensos y bien determinados de 

iniciativa y de intervención legislativa, y se puso. por su medio, a administrar el 

Gobierno"ª, así fue adquiriendo fuerza y confianza para cumplir con sus funciones. "En 

consecuencia, ha entrado cada vez más en los detalles de la administración, hasta 

que ha tomado virtualmente en sus manos ¡los comités] todas las facultades 

substanciales del Gobierno. No domina al Presidente, pero hace de los Secretarios sus 

humildes servidores"'. 7 

A decir de Wilson, el Congreso norteamericano siguió la tendencia de someter 

"todos los detalles de la administración a la vigilancia constante de los comités 

5 \Voodrow \VIL.SON, El go1'icnw cm1srcsio11nl: régimt•11 J'Olitico 1lt- los Estados Uuidus, La España 
Moderna, 1\1.ldrid, s/f., pp. 1 y 2. (El énfasis es nuestro( 

"ll•id1•111, pp. 37 y 38. (El énfasis es nuestro( 
i lliidt•111, p. 38. 
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permanentes, y toda la política a su vigilante intervención". El desarrollo de las 

facultades del Congreso es fruto de la fortaleza de sus comités, éstos; son "el 

mecanismo esencial" del sistema político norteamericano. 

Para Wilson, el trabajo que realizan los comités permite obtener "consejos libres 

de toda oscuridad". Gracias a ellos se da forma a la legislación, además de que las 

discusiones al interior de los comités contribuyen al esclarecimiento y consistencia de 

los trabajos del pleno de las cámaras. Para el caso específico de la Cámara de 

Representantes (House of Representatives) observa el papel que desempeñan en su 

Interior: 

Ln Ctímam se reune (sic.) en sesión, no para discutir scriamcnlc, sino para sancionar lo 
más pronto posible las conclusiones de sus Comités. Ella lcgis/11 c11 las sallls de Comités, no 
por las decisiones de las mayorías, sino por las rcsolucioucs ,/e miuorÍtls, c.1uc tienen 
comisión especial; e.le suerte que no c~tá lejos de la verdad decir que el Congreso en 
sesión es el Congreso en exhibición pública, mientas que d Congreso t'll sus snlns de Comité 
es el Co11grcso lrabajmulo.H 

Wilson aclara que aun la discusión más profunda de un asunto en comités, a través de 

sus sesiones privadas, no podría remplazar el debate por el pleno del Congreso en su 

sesión pública. "Un Comité ha recibido la misión, no de instruir al público, sino de 

instruir y guiar a la Cámara"9. 

Si en su momento Bentham decía que el incremento en el número de integrantes 

en las Asambleas generaba dificultades para la realización de ciertos trabajos. Ahora 

Wilson complementa esa afirmación al decir que el número y lo extenso de algunos 

discursos hace que el trabajo de las cámaras avance con excesiva lentitud. "Los 

primeros Congresos tenían tiempo de discurrir; los Congresos de hoy no lo tienen"lO, 

Por ello, el ahorro de tiempo en la discusión de los asuntos es otro beneficio del 

sistema de comités. 

Por lo que atañe al nombramiento de sus integrantes, Wilson destaca el principio 

de la antigüedad parlamentaria (seniority) que se aplicará para determinar el 

otorgamiento de las principales presidencias de los comités. 

"/11id,•111, p.65. IEI énfasis es nuestro! 
~ lltidc.•111, p. 69. 
IO ffodL'lll, p. 7J, 
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El ex-presidente de Estados Unidos entendió que la legislación "no es más Importante 

que una atenta vigilancia de la administración", por elló, un legislativo eficaz, no debe 

contentarse sólo con "expresar la voluntad de la nación por palabras", sino también, 

deberá vigilar todo lo que el Gobierno haga. "El Congreso es el único Cuerpo que tiene 

motivo fun~ado para informarse, y es también el único Cuerpo que tiene la facultad de 

sacar partido para el bien del país de las cosas que aprende ... el Congreso es, por así 

decirlo, el pueblo constituido ... [que] no se gobierna realmente él mismo, sino cuando 

discute sobre su Administración y la lnterroga".11 Aparece aqul la función de control

Inspección, que toda Asamblea debe efectuar permanentemente, mediante sus 

comités, a las políticas gubernamentales. 

Para Wilson el poder de los comités es tal, que llegaría a sostener que la forma 

de Gobierno estadounidense es la de "un Gobierno por los presidentes de los Comités 

permanentes del Congreso"12, Con el paso del tiempo, el político realiza ciertas 

precisiones a su teoría del gobierno por comités que podemos encontrar en el prefacio 

de la versión francesa de su obra editada por Boucard y Jeze: 

... ce livrc a élé écrit pendan! les années W83 et 188~; <¡u'il clécrit un systcmc vivan!, <¡ui, 
commc tout ce qui cst vivant, se modific sans ccsse, soit dans la forme, soit dans le fond; 
dCs lors, la dcscriplion qu'il conticnt du gouvcrncment des Etats-Unis n'cst pas, 
aujourd'hui, tout i\ fail ce qu'cllc était le jour oli le livre fut écrit ... Li modification, de 
bcaucoup la plus importante ¡\ notcr, c'cst l'influcncc cxcrcéc sur la Présidcncc par la 
gucrrc cspagnolc de 1898. La conséqucncc la plus fr,1ppantc de ccttc gucrre a élé l'cnlréc 
inaltcnduc des Etatc;-Unis dans les afíaircs cxtéricurcs el dans le gouvcrncmcnt de 
lcrritoircs éloignés. Et ccci a considérablcmcnt fovorisé, pour le Présidcnt, l'occasion 
d'Ctablir la fonction de kmfcr ... lncontcstablcmcnt, le Présidcnt des Étals·Unis csl 
aujourd'hui i\ la tete dl?s affaircs conunc aucun Présidenl ne l'a été depuis le prcmicr 
quart du XIX siCclc ... 1J 

11 Jliidt•m, pp. 2.3& a 240. 
12 Woodrow WILSON, op.cil., p. 83. 
11 " ... este libro ha sido escrito durante los afios 1883 y 18&1, lo que describe es un sistema vivo, que, 

como todo lo que es vivo, se modifica sin cesar, tanto en la forma, como en el fondo; desde 
luego, la descripción que contiene del gobierno de Estados Unidos no es, hoy, exactamente la 
que tenía el día en que el libro fue escrito ... La modificación, 111,is import,rnlc a notar, es la 
influencia ejercida sobre la Presidencia por la guerra csp,11lula de 1898. La consecuencia más 
impresionante de esta guerra ha sido J,1 cntr,1da inesperada de Est.lllos Unidos en los asuntos 
exteriores y en el gobierno de los territorios lcj.1nos. Y esto IM f.tvnn•cido cnnsidcrablemcnlc, 
para el Presidente, la ocasión de cst,1bleccr J,1 funcil>n de líder... lncuestion11blemente, el 
Presidente de los Estados Unidos est.í hoy íl lc1 cabeza de los asuntos como ningún Presidente lo 
ha estado desde el primer cuarto del siglo XIX ... " Cfr. l.t' g(l1Wcm1·111cul cm1gn•ssion11l'I: 1.'l11dt• sur 111 
11olitiq11t• m11érimi11t•, V. Girad & E. BriCw Lihraircs-Editl•urs, P.uis, 1900, "prefocin". fl.a 
tr.1duccilm L'S pmpictJ 
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Desde nuestro punto de vista, creemos que las precisiones hechas no desmeritan los 

razonamientos principales, sino por el contrario, los complementa y fortalece. El hecho 

es -como bien lo apunta Wllson- que el sistema político estadounidense -es un ser vivo 

que se mantiene a través de personas que Integran sus instituciones. Dependiendo de 

las personas y ·de i1as circunstancias, las instituciones tienden a fortalecerse o a 

debilitarse. 

Es importante preguntarse como lo hace el autor: ¿quién es el poder dominante 

en el sistema: el presidente, la Corte Suprema o el Congreso?; y en este asunto habrá 

diversas respuestas con convergencias y divergencias. En la época en que Wilson 

publica su obra, efectivamente era el Congreso a través de sus comités, el que toma 

las riendas del poder en Estados Unidos; mas no todo el tiempo ha funcionado con tal 

suerte: en ocasiones, el presidente fue el que endureció su comportamiento e Impuso 

su voluntad sobre el Congreso. Sin embargo en otras, la personalidad del presidente y 

las circunstancias del momento ameritaban que las intervenciones ejecutivas fueran 

contundentes. Tal es el caso de las diversas crisis interiores y exteriores durante las 

cuales, por la fuerza de las circunstancias y con el aval del Congreso, los poderes del 

presidente fueron reforzados (el mismo Wilson fue un .presidente fuerte en su 

mandato). 

Resumiendo podemos decir que el poder político en Estados Unidos es un 

vaivén entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que ha dependido de las circunstancias, 

virtudes y de la autoridad de los involucrados, siendo los comités un factor de gran 

relevancia para el funcionamiento del Congreso y para la estabilidad del sistema 

político estadounidense.14 

Lo relevante de la tesis de Wilson radica en analizar el secreto del 

funcionamiento de las instituciones. En este sentido podernos considerar a los comités 

no sólo como formadores de legislación, sino también, corno detentadores del poder 

político en determinadas etapas de la vida estadounidense: y sin lugar a dudas, como 

el mejor lugar para que una Asamblea deliberativa atienda gran parte de las tareas de 

discusión y análisis que le son encomendadas. 

11 Cfr. Philippe AIUJANT, /11stil11tim1s Polil1qm•s 1•1 Dn1il Ct111shlutir11t1L0l, TrciziCme édition, l..ibraire 
Génér.1le de IJroit el de Jurisprude11l"e. l'aris, 20lll, pp. 317-3·10. M.111uel Gi\RCiA-l'ELAYO, 
I lat·dw Cct11sliluci11111rl Cmt1¡•11r11do, 1\li.rnz.1 Edilori.11. f\fadrid. llJCJCJ, p. 198 y ss. 
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El politólogo mexicano Alonso Lujamblo al estudiar la obra de Wilson, comenta que el 

profesor de la Universidad de Princenton fue Impactado por la visión del Inglés Walter 

Bagehot (1826-1877), quien en 1867 publica su libro intitulado The Engllsh 

Constitutíon (La Constitución Inglesa). Bagehot -dice Lujambio- busca con esta' cibra 

explicar "la operación política cotidiana de la ·Constitución, en oposlci9n a la visión 

"literaria" que entonces se tenía de la misma ... intentaba identificar en. qué radicaba 

de un modo puntual y específico el éxito del orden constitucional inglés." .1s 

Lujambio encuentra que Bagehot critica el modelo constitucional 

estadounidense de separación de poderes y Wllson retoma esa crítica para plantear su 

hipótesis sobre El Gobierno Congresional. En 1883, el propio Wilson en una carta 

dirigida a Ellen Axson expresa su Intención de "analizar la Constitución de los Estados 

Unidos igual que el Sr. Bagehot ... ha analizado la Constitución inglesa:.1s 

En su "Estudio Introductorio" a la obra de Wilson, Lujamblo se da a la tarea de 

esbozar las premisas claves de la obra de'Bagehot que influyeron en el pensamiento 

del constitucionalista estadounidense, mismas que hemos ordenado en diez incisos: 

1) "El secreto de la eficiencia de la Constitución inglesa bien puede ser definido 

como la íntima unión, la casi completa fusión, de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo."17 

2) "El vínculo que los une es el gabinete. es decir, el comité del cuerpo 

legislativo electo para ser cuerpo ejecutivo:1a 

3) "El sistema inglés no supone, por lo tanto, la absorción del Poder Ejecutivo 

por parte del Poder Legislativo; supone, por el contrario, la fusión de ambos 

poderes."19 

4) "Esta idea de la fusión de las funciones legislativas y ejecutivas [es] el secreto 

eficiente de la Constitución inglesa."W 

" Alonso LUJAMlllO, "Estudio Introductorio" l!n Woodrow WILSON, E/ Gol•icmo Co11grcsio11a/ 
l~égi111c11 ¡•olitico de los Estailos Unidos, Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 
2002, p. XVIII. 

'" ll•idc111, p. XVII. 
" ll•idc111, p. XIX. 
IK /tft•lll. 

19 /,/cm. 
W"11•m. 
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5) La importancia de este sistemci la podemos juzgar si la comparamos con el 

"sistema presidencial", el cual tiene como rasgo característico: "La 

Independencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo. •21. 

6) Ahí donde están separados los poderes, "una cooperación constante es 

esencial para el buen gobierno•.22 

7) Sin embargo, cuando "surge entre ambos poderes una diferencia de opinión, 

el Legislativo está obligado a entrar en combate con el Ejecutivo, y es muy 

probable que tal lucha se prolongue hasta la conclusión de los mandatos ... ".23 

8) En el sistema presidencial "no hay elemento alguno de elasticidad y todo está 

rígido, especificado y fechado." .24 

9) "En el esquema de la división de poderes la responsabilidad se comparte, y 

ello oscurece Ja identificación de los actores en competencia ... la división del 

trabajo congresional en comisiones diluye aún más la responsabilidad, ahora 

específicamente parlamentaria, entre el presidente de cada una de las 

comisiones, las comisiones mismas y el pleno de la Cámara correspondiente. 

Por el contrario, en el "Gobierno de Gabinete", en tanto que el pleno sostiene 

al gobierno, la responsabilidad es claramente identificada y unívoca:2s 

10)La gran virtud del "Gobierno de Gabinete está en su papel educativo, a través 

del debate público y la crítica sistemática del ejercicio del gobierno ... En el 

régimen presidencial el Ejecutivo no educa a la nación que a la postre no se 

siente atraída por la política. El debate congresional en los Estados Uriidos no 

define la permanencia o la caída del gobierno. Esto fomenta la 

irresponsabilidad del Congreso, pues en sus comisiones no hay una opinión 

pública atenta que las revise y vigile.".26 

Con estas premisas Wilson elabora su teoría del Gooierno Congresional, la cual a decir 

de Lujambio cuenta con tres elementos clave: 

"ll•idcm .• p. XX. 
21 /t/t_'lll. 

2.l J,lrm. 
,. l/1itlc111 .. p. XXI. 
"ll•idcm .• p. XXII. 
2h "1t•m. 
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{En primer lugilr), lil temlcncin "nnturnl" de un Congreso en un régimen de división de 
poderes a instilucionnlizílr un sislcnm interno de división de trnlmjo. Eso dndo el 
monitorco que rcnlizn el Congreso e.le las activic.ladcs de los círg.lnos del Ejecutivo 
(ovcrsigllt) y dados los intereses espcciíllizndos de los lcgisl,Hlorcs en íintbitos cspccificus 
(funcionales, pero sobre lodo lcrrilorialcs) de producción lcgisl,1Livil. Algunas facultades 
conslilucionalcs de Ins Cámams, como el m1asigl1I parl.1nwnt,nio, sólo se ejercen 
cabíllmcnlc a través del sislcmíl de comités. En segundo lug.u, l!I Congreso tiene el podL?r 
"de dirigir" porque son las Cámaras "quienes hacen l,1s leyes", pero no el poder de 
mandar a quien ha de 11plicar la ley. Eso trunca su poder y lo frustra. En tercer lugar, los 
poderes separados tienden "naturalmente" a enlriH en confront11ción.27 

Pero además LuJambio va más allá, y analiza la evolución del pensamiento de Wilson 

en su segunda gran obra intitulada Constitutional Government in the Unites States2B 

(El Gobierno Constitucional de los Estados Unidos). El profesor del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México plantea dos cuestiones claves: "¿Cambian en El 

Gobierno Constitucional de los Estados Unidos las ideas de Wilson expresadas en El 

Gobierno Congresional sobre la operación político-constitucional como un todo?." 

"Definitivamente sí." •¿Cambiaron también sus ideas en relación a la naturaleza de la 

acción y organización del Congreso en un régimen de división de poderes?". 

"Definitivamente no.". Wilson -dice Lujambio- ya no afirmará lo dicho en 1885: 

"Somos gobernados por 47 pequeñas legislaturas"; pero seguirá sosteniendo que la 

manera en que el Congreso logra potenciar al máximo sus f;icultades constitucionales, 

es organizando sus actividades a través de los comités permanentes. Por lo tanto, 

deduce Lujambio, "Cambia, sí, el juicio que les merece su acción en el marco general 

de la Constitución, pero no la naturaleza de las mismas:" 

Un cuerpo numeroso como. lo es la Cámara de Representantes es natural y 
necesariamente inadecuado para la acción creadora y orgánica por medio del debate ... 
Unil asamblea numerosa no puede ... fornu1lar resoluciones, y la Cámara que estamos 
analizando es una gran asamble.1 ... la Cá1narn encarga a Comités cmílnados de su seno, 
que estudien y formulen lo que corresponda. De este modo, ella mismil se organiza en 
Comités, no transitorios, formados de cuando en cuando, sino en Comités fijos, 
encargados IX!rmancnlcmentc de sus ,1suntos respectivos y con ampli.1s focult.ulcs par.1 
proponer y explicar, a fin de l]UC cada asunto en 111,1tcria legislativa sea sistcmálic,1mcnlc 
atendido por un grupo de l{cprescntantcs bastante reducido para l)Ue lo estudien y lo 
pcrfcccioncn.:!:<J 

"ll>idc111 .. p. XXX. 
211 Ncw York, Columbia Univcrsity Prcss, 1908. 
i•1 \\'ooclrow \.VILSON, El Gohi1•nw C1111st1t11dt11111/ t'll los Estados L/11idt1s, ciladn por Alonso 

LU]i\MBIO en "fatmlin Introductorio" 11¡1. ril., p. XXXVIII. 
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Antes de analizar al autor siguiente, y como mero hecho significativo, diremos que 

Lujambio en su mencionado "Estudio Introductorio" supera a otros publicistas al 

indagar sobre la influencia que tuvieron Bagehot y Wilson en la historia de nuestros 

pensadores políticos, particularmente haciendo. referencia expresa al Jurista Emilio 

Rabasa Estebaneil q856-1830) autor de la clásica obra: La Constitución y la 

Dictadura (1912). 

En este sentido, Lujambio afirma que la obra de Wilson es influida por la de 

Bagehot; pero a la vez, la obra de Rabasa, es influida por la de Bagehot y la de Wilson. 

Bagehot, Wilson y Rabasa -dice el politólogo mexicano- construyeron sus argumentos 

a partir de comparaciones de los distintos arreglos institucionales. Rabasa en 

particular toma como fuente para escribir su libro La Constitución y la Dictadura a El 

Gobierno Congresional de Wilson. Rabasa critica a la Constitución mexicana de 1857 y 

Wilson arma el debate en contra de la interpretación constitucional contenida en El 

Federalista de 1787. Ambos, pertenecen • ... a la misma generación, dos intelectuales 

en la política, hombres de pensamiento y hombres de acción ... "·ªº 

c. Eugene Pierre· 

Eugene Pierre es, quizás, de los antes mencionados el menos conocido en el ámbito 

internacional. Sin embargo, su ohra Traité de droit politique, électoral et 

parlementalreJ.1 se ha convertido en un clásico de la literatura parlamentaria francesa. 

La primera edición publicada en 1893, proporciona una visión muy completa de las 

normas de Derecho Público decimonónico vigentes en Francia y en otros regímenes 

políticos. 

Para el autor galo es imposible codificar útilmente las reglas de Derecho 

Parlamentario, sin trazar la historia jurídica de cada cuestión y sin investigar por qué 

clase de evoluciones se formaron los principios actualmente establecidos. Esta 

"Cfr. /\lonso LUJ/\MlllO, "Estudio Introductorio", en 0¡1. cit., p. XIII. 
· Eugl.•nc Pierre fue funcionario parlamcnt,uio de 1.-l C,lm;u,1 de lo~ Diput.ulos fr,rnccsa en la que 

desempeñó el puesto de secretario l~cncr.11 durnntc ·IO ílfios ( 1885-1925). 
JI EugCnt.~ J>IERIU~, ll/J. cit., l.il>rnirics·lmprimeries Réunil's May L'l ti.1olteroz Dirl'clcurs, hnprimcurs 

de l,1 CIMmbre des IX•putcs, P.uis, 18'H. 
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sugerencia metodológica se refleja en los dos tomos de su obra, en ta que nos muestra 

la historia y evolución de las Instituciones jurídicas vinculadas con et Parlamento. 

La sección segunda del Tomo 11 (Procédure des travaux intérieurs) describe la 

forma en cómo se atendían las labores al interior de las Asambleas representativas 

francesas desde 1789 hasta finales del siglo XIX. Pierre expone que dentro de dichas 

Asambleas se formaron tres figuras para la atención del trabajo parlamentario: los 

bureaux, los comités y las comisiones. 

En Francia32 -dice Pierre- la división de las Asambleas en bureaux para el 

examen previo de los asuntos es más antigua que la Revolución misma. Este sistema 

ya se utilizaba en los États-Généraux y en las Asambleas de notables sostenidas bajo 

la monarquía. 

Desde el 7 de junio de 1789, ta Asamblea del Tercer Estado (Tiers-État) que no 

había aún tomado el título de Asamblea Nacional, ordenaría la formación de bureaux 

en donde todos los asuntos Importantes serían discutidos antes de someterlos a su 

dellberaclón.33 

Posteriormente el reglamento de la Convención· no hablará de los bureaux, 

debido a que estos fueron reducidos él la nada durante el gobierno revolucionario 

(1792- 1795);34 los poderosos comités nombrados directamente por la Asamblea 

atenderían todos los asuntos. 

Durante el régimen Directoria! (1795-1799), el artículo 67 de la Constitución del 

22 de agosto de 1795 (Constitution du 5 fructidor an ///) admitirá excepcionalmente la 

formación de comisiones especiales para el examen preparatorio de los asuntos, las 

cuales serán nombradas por el pleno de la Asamblea, y no por los bureaux, que 

desaparecerán formalmente junto con los comités permanentes. 35 

Bajo el Consulado y el Imperio (1799-1814) las asambleas no estuvieron 

divididas en bureaux, pues el sistema impuesto por la Constitución de 1795 se 

X! P1ua tener una visión general de la hisloria y evolución de las instituciones francesas consilltcnsc: 
Pierre, PACrET, luslit111io11s ¡ioliliquL"s/Dmit Co11stit11tiomrrl, Armand Colin, 15t' edición, Paris, 
1996; y también l'hilippe ARDANT, ºI'· cit. 

'' Eugcne PIERRE,"!'· ól., p. 859. 
,ll /dt'll/. 
\i ldt1H/. 
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mantuvo vlgente,36 Pierre afirma que es sin duda esta larga interrupción, la razón que 

motivó al rey Luis XVIII a Implementar en la Constitución el deber de la Cámara de 

Diputados de deliberar primero los asuntos al Interior de los bureaux. El artículo 45 de 

la Carta de 1814 dice: "La Cámara se dividirá en bureaux para discutir los proyectos 

que le son presentados por parte del Rey". Desde entonces, aclara el autor g~lo, la 

división en bureaux no dejará de existir. 37 Entiéndase aquí que los bureaux no dejarán 

de funcionar sino hasta 1902, es decir, durante el ré~imen de la 111 República. 

A decir de Pierre, la división en bureaux no se encuentra, o funciona raramente, 

en los países cuya organización deriva del sistema Inglés: "La Cámara de los Comunes 

en Inglaterra y la Cámara de Representantes en Estados Unidos no se dividen en 

bureaux, ellas discuten la mayor parte del tiempo en "comité general" o en "comités 

especiales" si se solicita". 38 Dejemos que Pierre con sus palabras nos· auxilie a 

entender esto: 

:\l•ltli·m. 
37Jtlem. 

L11 diuisiou cu bun·1m:r, disait avcc raison l'un de mes honorables prédéccsscurs, M. 
Valcllc, esl une des formes n~~~lcmcntaircs 1111i /out le J'lllS rcssorlir In ili/fc!rcnce qui existe 
c11trc le 111odc ¡mrlc111c11tairc fr1111rais et le modc ¡111rfo111c11tnirc m1glais ... En cffct, dons notrc 
systCmc, lout csl coordonné, loul se ticnt et s'cnchainc; la division en burcaux cst la 
sourcc d'oU dérivcnl tous les nutres procédés préparatoircs; rctr,u1chcz l'un de ces 
procédl!s, et l'on ne comprcnd plus le mérilc de ccttc division. Ainsi, les buri•mu: se liurcul 
ti 1111 cxame11 ¡m!¡mratoirc tlu projL'I cu i11st1mcc; commc réc;tlltat de cct examen, ils 1wumrc11t 
1111 com111issnire qui rcprése1Jle l'opi11io11 11rfo11tée 1''" la 11111jorité de sou li11rr1111. Ce commissnire 
re(oil, par l'cffet de son élection, /11 missiou de 'h'femlre, de soutcnir, d'i1ppuycr cctle 0¡1inio11, 
dmts les 11011ucaux tfél1ats auxqucls va se livrcr la commissiou sl't!cinle. l.orsqUL' celle-ci a nrrélé 
les liases de so11 ra¡rport, celui qui le rédige et lt• ¡m!scnle ñ l'Assemhlt:e gé11éralt• r1..·~oit ñ so11 tour la 
missio11 tfe soult.'uir l'vl'i11io11mltJpléc1iar In majorilt' de In commissfou, opi11ion qui ne pcut Clrc 
'lue la conséqucnce de ccllc que la majorité de chaquc bu rea u a chargé son commissilirc 
de íairc prévaloir.:w 

""/l>idc111 .• p. 860. 
39 "La división en lmremt.r, dice con razón uno de mis honorables predecesores, el sc1lor Vttlctte, es 

una de las formas reglamentarias que hace resalt,u más la diforcnci.1 que existe entre PI modelo 
parlamentario francés y el modelo parlamentario inglés. En efecto, en nuestro sistenl.l, todo está 
coordinado, todo tiende a enlazarse; la divisiün t.•n l111n•trux es la fuente dt.• dondP deriv,111 todos 
los otros procesos preparntorios; suprimir uno de esos pron•sos no nos permitiri.1 comprender 
miis el mérito de esa división. Asi, los h11n..·1111x se cncarg.111 de un exanwn pn'p'1r.tlorio de un 
proyecto en instancia; como rcsult.ulo de ese ex.unen, nnmhr,111 un comis.1rio qm• repn•scnte l.1 
opiniéln adoptada por la nrnyorí,1 del l111rm11x. EsP cumis,1rio n•cibt•, por eferto dl' su l'lecciún, 111 
misión de defender, de sostener, de apoy11r cs.1 npiniúll l'll lo'i nuevos deh.1tcs dl' los cuales v.1 a 
encargarse la romisiáu CSJ't.'nlll. Luego qm• ahi h.1 fij.uto J.1s b.1!.l.'S dl• !'>U infornw. l'S CI quit.•n lo 
redacta y lo prcsent1111 la As.1mhll•.1 gcrll'r.11 rcrihit•ndo de mwvo l.1 mi-.iLln dt• sostt•m•r l.1 opinitín 
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El procedimiento que se utliiló -durante todo el siglo XIX- para constituir a los bureaux 

se efectuaba sin complicación alguna mediante el uso de una lista en orden alfabético 

o por sorteo. En un Inicio, los integrantes del bureau tenían una duración en el cargo 

de un mes, plazo que se aumentó con el tiempo admitiendo la renovación trimestral; 

pudlen~o prorrogarse según las circunstancias. 

Los bureaux recién creados realizaban el nombramiento de su presidente y un 

secretarlo mediante escrutinio secreto, valiendo la mayoría absoluta de los sufragios 

emitidos y bajo el sistema de doble ronda de votación; si se daba un empate entre 

candidatos el más anciano se convertiría en el elegido. 

El presidente de la Asamblea enviaba a los bureaux todos los documentos 

relativos a los asuntos que debían ser tratados y habitualmente proponía el orden del 

día de los mismos. Cada bureau discutía separadamente las cuestiones enviadas para 

su examen y no podían reunirse para deliberar, puesto que eran creados precisamente 

para permitir la discusión separada de cada asunto. 

En resumen podemos decir que el sistema de bureaux francés tiene las 

siguientes particularidades: 

1) Su implementación se efectúa desde élntes de la Revolución francesa, en los 

llamados Estados Generales y en las Asambleas de notables sostenidas bajo la 

monarquía. 

2) Los bureaux realizaban la labor de examen previo de los asuntos a tratar y a la 

vez estaban facultados para nombrar comisiones especiales o comités -según 

la época-, ante los que se someterían posteriormente los asuntos a 

deliberación. 

3) La existencia de los bureaux implicaba la existencia de las comisiones 

especiales que ellos mismos formaban para la deliberación de los asuntos; 

pero también, la existencia de los bureaux implicaba, según la época, la 

constitución de comités encargados de controlar y vigilar al Ejecutivo. 

4) La división en bureaux es la fuente de donde derivan todos los demás procesos 

preparatorios de los asuntos parlamentarios; ellos designan a los miembros de 

adoptada por la mayoría de J,1 comisión, opink111 qul' no puede ser mas que la consl>euencia de 
nquella mayorin de e.uta h11rt'4IH cnmi~;inn.ulo íl su envi,ulo de hacer prevalecer." ldem. fLa 
tr.u.luccilm es propi.1) 
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las comisiones especiales (o comités) y estas deliberan el informe que los 

miembros del bureau presentan a través de un "comisario" designado para ello. 

5) El funcionamiento del sistema de bureaux 'era sencillo: a) En principio, el 

presidente de la Asamblea enviaba a los bureaux los documentos relativos a los 

asuntos que debían tratarse; b) Posteriormente. cada bureau discutía 

separadamente las cuestiones enviadas para su examen, teniendo prohibido 

reunirse para deliberar, pues eran creados precisamente para permitir la 

discusión separada de cada asunto; c) Los bureaux realizaban el examen previo 

de los proyectos legislativos, y como resultado de ese examen, nombran un 

"comisario" que los representaría y defendería la opinión adoptada por la 

mayoría de los miembros del bureau; d) Ese "comisario" debía defender la 

opinión del bureau en los nuevos debates por efectuarse dentro de la comisión 

especial; e) Ahí el comisario expone las bases de su informe, que es en si, el 

informe del bureau; y f) después de la discusión en comisión, el mismo 

"comisario" lo presenta ante el pleno de la Asamblea, recibiendo de nuevo la 

encomienda de sostener la opinión adoptada por la mayoría de la comisión, 

opinión que no puede ser más que la consecuencia de aquella mayoría de cada 

bureau. 

Por lo que respecta al tema de las comisiones, Pierre muestra la diferencia técnica que 

existe entre éstas y los comités. Las primeras Asambleas francesas -dice- no tenían 

comisiones en el sentido que se conocen, ellas confiarían el examen previo de todos 

los asuntos a los comités.4o 

Entre los comités y las comisiones, -aclara- la diferencia no es puramente 

nominal. Una comisión sólo atiende uno de varios proyectos determinados; en cambio, 

un comité tiene por mandato estudiar un conjunto de cuestiones. Lo propio de sus 

atribuciones han sido mal definido.41 

-10 Entiéndase aquí que Pierre se rclicrc a las Asambleas que se constituyen a partir de la Revolución 
fr,111ccsa. 

llPicrrc dice: Nos 11rcmii!rcs Asst•mMt!cs u'nu11it.•11t p11s dt.• cm11111issio11s dm1s le scns mi mms l't.•11temfo11s 
1wjmml'J111i, dfrs ccmfi1ú1.•ut 1'1.•xtt111t.•11 11ri11,,,hlc de lou/t's ks 11/firires. Eulre ks romilt!s et les rn111111issio11s 
/11 1ilf(én.·11ce 11'csl 11as 1111rcmt.•11t 11nmiw1/c: ww rommissiou 11'rsl snisit• qm• d'1111 1/t• 11l11sic11rs projl!ls 
1lélt'rmi11é_o.;; 1111 comilc.' 11 /'°'" 1111111d11I 1l'1!twlier wt t.'11!\Cml11t• dt• 1¡m•slio11s; /c.• ¡1n111rc de se.o; nttril111lio11s 
i'!'il tl'an· 11111l ilt'.fi11h·s. Cfr. ''I'· cit .• p. 885. 
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A decir del autor galo, la utilización del sistema de comités sólo se justifica en los 

casos de "crisis", cuando las Asambleas se ven obligadas a ejercer ellas mismas, más 

o menos directamente, una parte del poder Ejecutivo. De otra manera, los comités 

pueden convertirse rápidamente en un peligro para la independencia de la Asamblea 

misma. 
J 

Pierre realiza una delimitación conceptual no considerada en el pensamiento de 

Bentham o en la fórmula de Wilson. De esta forma, las comisiones se utilizan sólo para 

el estudio o la atención de un asunto concreto (un proyecto o proposición de ley), 

cuentan con una especla/lzaclón /Imitada, Y su duración es temporal, al aprobarse el 

proyecto de ley o la proposición la comisión desaparece; por el contrario, los comités 

se basan en el principio de la especla/lzaclón profunda dentro de una área de 

competencia determinada (Finanzas, Educación, Fuerzas Armadas, Salud Pública, 

Asuntos interiores o Exteriores, etcétera); y adoptan el principio de la permanencia, la 

duración de un comité, generalmente es la duración de la Asamblea misma. Además, 

los comités se encargan de preparar el trabajo de Asamblea (V. gr. el comité de 

redacción encargado de registrar las diversas memorias y ordenanzas hechas por la 

Asamblea o el comité de reglamento encargado de atender todo lo relacionado con la 

reglamentación interna de la Cámara). 

Finalmente diremos que los argumentos de Pierre pueden ser criticados y hasta 

no aceptados, empero, más allá de estos supuestos, lo importante es reflexionar sobre 

si se utilizan correctamente dichas voces en el campo del Derecho Parlamentario. 

D. José A. Maravall 

En 1947, el Instituto de Estudios Políticos de Madrid publica el libro Los reglamentos 

de las cámaras legislativas y el sistema de comisiones de José Antonio Maravall. La 

obra, de rasgos histórico-comparados, nos brinda ciertos conceptos básicos para 

entender el tema de las comisiones. 
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Para Maravalf las comisiones son "grupos de reducido número· de miembros ·de la 

Cámara que por especial encargo suyo estudian ampliamente y en detalle los asuntos, 

para preparar los trabajos del Pleno, presentando a éste un informe o 'rapport"',42 

El jurista español afirma que es imposible que una Asamblea numerosa elabore 

de manera rápida y eficaz su labor sin el auxilio de esos pequeños grupos, por lo tanto, 

la primera característica de todo verdadero sistema de comisiones es "la 

forzosidad"4J. 

Lo que justifica a las comisiones es el Intercambio de información y la 

confrontación de Ideas entre el Gobierno y la Cámara, en cuyo caso, es común enviar o 

citar a los ministros y funcionarios del gobierno a las reuniones de comisiones. Gracias 

a eso -continúa- en Estados Unidos "ha sido posible, durante mucho tiempo, evitar los 

lnconvenienws de excesivo asilamiento de los poderes a que pudo tender el 

presidencialismo y constituyó, por consiguiente, una de las piezas necesarias para 

entender el juego com¡titucional de los órganos de poder en aquel país."44 

A decir del jurista español, el problema de las comisiones no está en si deben 

existir o no, los problemas por analizar tienen que ver con su . permanencia o 

temporalidad, con la manera de clasificurlas y con sus procedimientos de designación. 

Por lo que hace a la permanencia o temporalidad de las comisiones, Maravall 

explica que en un régimen parlamentario dicho principio permite un control eficaz del 

gobierno. Una comisión permanente puede conservar un contacto muy cercano con los 

ministerios, y por lo tanto, se encuentra en situación de dialogar y discutir con sus 

titulares. La permanencia de las comisiones -señala- concede a las cámaras el 

perfeccionamiento de sus trabajos mediante el acopio de experiencia y conocimientos; 

"se defiende la permanencia como única forma de asegurar la independencia. de la 

Cámara, que de este modo, por su mejor téc,nicé' e información, por su constancia. en 

ocuparse de unos asuntos determinados, se encuentra en más firme posición frente a 

los otros poderes y puede apropiarse más íntimamente el proceso legislativo,"45 

Ligado al principio anterior se encuentra el tema de la clasificación de las 

comisiones según las materias que se han de atender. Para ello -comenta- existen dos 

")ose Ant1111io, MARAVALI., ''I'· át., p. h2. 
l1 Jl11dcm. p. 69. 
"ll•idc111, pp. 71 y 72. 
1•• lb1.t1·111. p. 7ú. 
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métodos básicos: la creación de comisiones por cada área del gobierno (Ministerios) o 

la división por asuntos .que no coincida con la de éstos. Para el autor, los reglamentos 

. de las cámaras, en general, han utilizado ambos métodos. 

Maravall afirma que el problema de los procedimientos de designación ofrece 

diferentes soluciones. Una primera consiste en nombrar a los integrantes de las 

comisiones por una autoridad ajena a las cámaras; otra, por las propias cámaras, y en 

este último caso, el nombramiento puede corresponder al presidente, a la Cámara 

entera, a los grupos partidistas, a las secciones o al autor mismo de la propuesta; 

existiendo también sistemas mixtos que combinan las diferentes opciones. De todas 

las opciones enunciadas, Maravall concluye que lo más común es el nombramiento 

por el pleno de las cámaras o por sus grupos partidistas46• El pensamiento del jurista 

muestra las características básicas del sistema de comisiones español contenidas -

como veremos más adelante- en sus reglamentos parlamentarios del siglo XIX y 

principios del XX, mismos que serán tomados como paradigma en algunos textos 

normativos del Congreso mexicano. 

ll• //oid1•111, pp.8llylll. 
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Capítulo 11. Los comités en el sistema norteamericano' 

A. El sistema norteamericano 

El sistema de "comités" del Congreso norteamericano cuenta con determinados rasgos 

que lo colocan por encima de cualquier otro model?, siendo para muchos "hasta cierto 

punto un caso aparte". 1 Parafraseando a John Lees2 diremos que los comités del 

Congreso están en casi todo, son los ojos, orejas y manos del Senado y de la Cámara 

de Representantes; en ellos el Congreso realiza la mayor parte del trabajo legislativo y 

toma decisiones importantes de supervisión y vigilancia del Ejecutivo. No podríamos 

entender el sistema político norteamericano sin hacer referencia a dichos grupos 

especializados de trabajo, hoy es más que sabido que los comités son los principales 

fabricantes de la política estadounidense. 

Aunque la Constitución norteamericana omite mencionar en su texto a los 

comités, el Congreso se ha organizado por largo tiempo a través de ellos para dividir su 

trabajo en porciones más manejables. Así los comités operan dentro de un modelo 

caracterizado por la separación de las diferentes funciones del Estado, el federalismo y 

un sistema de balances y contrapesos que busca el equilibrio entre dichas funciones. 

Los comités del Congreso se han mantenido como una pieza clave del sistema político 

norteamericano en parte porque el Congreso tiene a su cargo las responsabilidades de 

· Pnr.1 unn visión más dt~tallada dl'I sistema con¡;rcsual norteamericano y sus comités ronsliltPnsc: 
Ror,<•r 11. DAVIDSON y Willlcr J. 01.ESZEK, Co11grcss m11i lts Ml'll1l•crs, CQ l'rcss, Wílshin¡:ton. 
DC, 1998; C. Lnvrcncc EVANS l.t'tlllersl111' i11 Com111iltt•1..•: A ComJ111mlil'c! A1wlysis Clf 1.1..·adt.•rsllif' 
/lc/111vior i11 //Je ll.S. Sc1111lc, Univcrsity of Michi¡:¡¡n l'rcss, Ann Arbor, 1991; Sleven 5. Sl\llTH y 
Chrislophcr J. DEclUNG, Co111111illet'S i11 Co11grcss, CQ l'rcss, Washin¡:ton, DC. 1990; Stcven S. 
Slv11TI l. 'Thc Congrt.>ssional C«.1111mittec System 11

, en E.'lcycloJ't'tlia o/ tllt.• Amainw Lt.•sisllltil1r 
Syslcm, Jocl 11. Sillwy, cd., Volurnc 2, pp. 6-11-667; James A. THURHER y Rogcr H. DAV1!1SON, 
f{cuwkiug Co11grcss: Clit111sc aud Staliility i11 tlie l990s, CQ Press, \Vashington, D.C., 1993; Ross K, 
llAKER. HmlSc 11111/ Scm1lc, W.W. Norlon, New York, 1995; Woodrow, \VllSON, Ct•11sl1t11tim111/ 
Govm1111cut i11 tl1c Uwft•d Stalcs, Columbi.1 Univcrsily l'rcss, New York, 1908; Anlhony KING, '/11c 
New A11wrirn11 l'olltical Syslt'm, A. KING editor, Thc AEI Press, \V11shington, D.C., 1990; Dllvid C. 
KING, "The Nillurc of CongressiorMI Committce Jurisdictions", en Amairnu t'Cllitic11l Scil!llO.' 
l{t•view, vol. 88, nllmcro 1, mtuzo 199-1. Sitios en lil 11\/orlil lVidL' l-Vt.'11: http://www.lnc.gov/ 
(Librería del Congreso); http://lhumas.luc.gov/ (SislL'llhl de información legislativa del 
Congreso). 

1 Malcolm SHAW, "Conclusinn", en C11111111ilt1't'S iu Lt•gisl11lt1rL·s: A COlllf"1rtlliUL' A1111lysis, LEES y 
SHAW editores, Durhílrn, Dukc Uniwrsity l'rcss, 1979, p. 387. 

2 john D. LEES, "Commilll'cs in the United States Cnngn.--ss" en Cc1111111ilkes iu 1-'·sisltrtun·s: A 
Ctnt11'11mlil't' l\1111J.1¡:-;1s, IJurlMm, llukt~ UnivL•rsity Prt~ss, p. 11. 
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creador de legislación, de control y vigilancia del Eje-cutivo, pero a su vez, porrecaer en 

él la naturaleza de cuerpo representativo en donde se manifiestan una diversa gama 

de intereses sociales. 

Los comités en los Estados Unidos funcionan como los vehículos institucionales 

para satisfacer las demandas particulares y la fabricación de decisiones políticas. 

Shaw explica que desde sus primeros años de existencia el Congreso norteamericano, 

a diferencia de otros parlamentos, se comprometió a realizar sus labores mediante un 

sistema de comités comprensivo, permanente y especializado que se ha convertido en 

algo duradero y muy defendido en los Estados Unidos.3 Hoy, los comités son órganos 

vitales para sacar adelante el trabajo encomendado al Congreso; las decisiones 

cruciales acerca de la viabilidad y legitimidad de las políticas. los recursos públicos y 

su implementación son pactados por el Congreso en sus salas de comité 

convirtiéndose en los garantes de la implementación de las políticas públicas y su 

iegltimación.4 

B. Reformas 

El Congreso norteamericano h¡¡ d!!mostrado ser una institución notablemente 

adaptable a las diferentes circunstancias y direcciones políticas del momento. Para 

mantener su adaptabilidad los comités fueron dotados por reglas de funcionamiento 

.. que los convirtieron con el tiempo en los verdaderos campo~ de batalla del órgano 

Legislativo. Los primerós signos reformadores se produjeron desde finales del siglo XIX 

y principios del XX con las Reed Rules de 1890, la revuelta contra el Speaker Joseph G. 

Cannon en 1910 y la Ley de Presupuesto y Contabilidad (Budget and Accounting Act) 

de 1921. Posteriormente, con las Leyes de Reorganizaciór. Legislativa (Legislative 

Reorganization Acts) de 1946 y 1970 obtienen las bases de su organización actual. 

Más recientemente, la Revolución Republicana (Republican Revo/ution) del Speaker 

'lvlalcohn 51-li\W, "Las comisiones en el Congreso Norlmmcricano" (l'rad. de GA!l!SER) en Las 
co111isio11es 1mrla111t•11/11rit1• Uum1 C.nlos DA SILV/\ OCHOA, coordinador), Eusko Lc¡¡ebiltzarra 
P•ulamentn V.lscn, Vitori.1-Gasteiz, 199-1, p. 72. 

1 Cfr. John LEES, 11¡1. cit., p. l·I. 

21 



Newt Glngricti y la nueva mayoría republicana comenzada en 1995, han convertido a 

las cámaras del Congreso en órganos mucho más democráticos.s 

Para los estudiosos de todas estas Innovaciones las Leyes de Reorganización 

Legislativa (Leg/s/ative Reorganizatlon Acts) de 1946 y 1970 constituyen la columna 

vertebral de toda la organización congresual norteamericana.·Shaw nos dice que con 

la reforma de 1946 el Congreso obtiene oficialmente el reconocimiento de la función 

de control del gobierno.6 Dicha actualización tenía ya como contraparte predecesora, 

la ampliación hecha por el Ejecutivo a sus dependencias desde 1933, misma que 

ocasionó la urgente modernización estructural del Congreso. La Ley de Reorganización 

Legislativa (Legislative Reorganization Act) de 1946 codificó aspectos importantes del 

procedimiento en los comités y disminuyó sustancialmente su número, que para 

entonces era excesivo y hasta cierto punto mermaba el funcionamiento del Legislativo. 

Tal disminución " ... dio lugar a que se crearan [comités] con competencias generales 

que seguían las divisiones de la organización del Ejecutivo y que tenían cierta similitud 

entre ambas cámaras ... Los [comités] que surgieron de la reorganización... se 

establecieron y funcionaron con amplios poderes ... ".7 

Posteriormente, la Ley de Rec>rganización Legislativa (Legislative Reorganization 

Act) de 1970, aunque mantiene las competencias de los comités tal y como lo hacía la 

Ley de 1946, implementa otros cambios relacionados con: a) el principio de 

antigüedad; b) los poderes de los presidentes de los comités; y c) su funcionamiento 

interno. La Tabla 1 sintetiza algunas de las principales innovaciones en la materia. 

' Cfr. Colton C. Ci\Ml'llELL y Roger H. Di\ VIDSON, "US Congresional Commillees: c;:hanging 
Le¡;islative Workshops" en Parlia111e11lan; Co111111illees: Cltn11gi11g Pas,.ecliws 011 C/11111gi11g 
/11slil111io11s, "I'· cit., p. 13'1. 

"Miikolm SHAW, "Las comisiones en el Coni~rcso Nortc.unericano", en ''I'· cil., p. 91. 
7 ld1·111. 
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Tabla ·1 

l.i•xis/,1tive Urur,~m1izfltiu11Act1970 
-ln1\lW11t:iom•o; 1ri1H'i 1,1ll!S-

C.imara de lteprcsenl.mtl's 

il) El principio dL• lil anligfü.•1,.l.1d parlm1wntari.t o i1) 
"scniorit)'" dl•jó. de SL'r pn•domi1h111h• l.!ll la 
selPcción de los presidentes c.ft. los comités 
pcrmancnll'S (st11111/111s n11u1111tlt•1•s). 

h) Los prcsidcnlC's de los t·omilés son c>IC'f~idos )' 
removidos por l'I i.:11uc11s·~ dl'I p;ulido l'I\ l.t 
Cñmara de R<'prl'Sl'nl11ntl's. 

e) Líls sesiones de los cnmitt!s se hil'ieron públicí1s 
ohligatoriamente. h) 

d) Ningún miembro dt:'I comité podría presidir 
nh'ls de un suhcomitl• dt•ntro dt•l mismo. e) 

r) Se restringió la cap.:1ciddd del presidente del 
comité parn "congd.ir" inici¡1ti\•,1s de lt')'. Ahor.1 
L'I presidente debe turn.trl.is a su vez n Jos 
suhcomitCs que corrc!.pond.m, dL•ntro dl' líts dos 
!.emanas poslt!riores d lit t1L• lo IMv.1 recibido. 

Senado 

El nitt•rio e.le ¡mlip.íicdad o scuiority no fue 
fund.rnumlahnl'nlc afodado. en el Sen.ulo. 
ilUllquc, como suuicrL'n Omsteiu, Pctd'IOdy )' 
ffo/1tft•q, l'SIO puJin dcbl'rsc a C}UC' existe Ull 

menor número. de legisladores en el Senado 
que h•1 pl•rmilido a cnsi todos ello!. presidir 
l'll deh•rminmto momento í!lp.ún comilC o 
suhcomitt•. 
Las Sf'sionr.s dr los comih"s se hicieron 
0Uligatori.1mente públicas. 
Se cst<1hlt•deron limites en cuanto al número 
de comités )' subcomités dentro de lo.ts L·ualcs 
un mismo ~rn.ulor podí.1 ser miL•mbro, y en 
cuanto .il número de sub<:omités que podi.m 
ser presididos ror un sen.tdor. 

f11c.•11tr: El autor, datos toma<\os de la E11ciclupr11i11 l'arla11¡e11tnri11 de México, Lu mstit11ció11 
¡1t1rlm11t.•11tarin c.•11 Auu'ric11 dd N<1rtc y su 1¡11dwcer poUticv tic México, Volumen 1, Tomo 2, Serie IV, 
lnslituto de lnvcstignciuncs Lcgislalivns de la Cámara lle Diput,ulos, H. Congreso de la Unión, 
/\ligue! Ángel l'orrírn. México, 1997, pp. 97-98. 

Al tratar el tema de la adaptabilidad del Congreso durante las últimas décadas, Coitan 

c. Campbeli y Roger H; Davidson concluyen que: 

Thc commitlce systcm oí the 19CJOs is more accountable lo the party stauclurc than thc 
commillec system of ihe 1950s or 1960s. Today, when commillees act, they are often 
bound l>}' externa! forces or are likcly to lle sccond-gucssed l>y membcrs whcn thcir 
logislation reachcs the floor. Sorne commitlccs now stress wriling ncw legislation more 
lhan ovcrsceing cxcculivc implcmcntalion oí cxisting laws, whilc othcr commillccs 
continue to tak'? an active role in ovcrsight. .. Thc institution is a collcction oí inllividuals 
- incrcasin1~ly separatc and indcpcndcnt with equal voting powcr ami difforcnt intcresl'i. 
Likc most largc orgnnisalions, Congrcss has profitcd from a division of labour mnong 
smallcr work groups.111 

K "H.cunión de legisladores del mismo p1trlido o del mismo st..•gmcnto social (étnico, de género, 
lin¡~liistico, etcélcra)". Cfr. Alonso LUJAMBJO, ''Estudio Introductorio" en El Gol•imw 
Ccmgrcsio11111..., op. cit., p. XXV. 

'' Norman J. ORNSl'EIN, Robcrt L. l'EAl!ODY y D.tvid W. Rl-IODE, "Thc U.S. Scnote in an Era of 
Changc" en C011grc>< Ucco11>idl'r"'1. L.1wrcncc C. DODD y Bruce C. Ol'l'ENI IEIMER (editores), 
Quarlerly Press, Washington, D.C., 1993, cit1ulos l'll E11cido¡1c:d111 P11rlmm·11t11rit1 de.• fvléxin1, l_,11 
i11stit11ció11 1't1rlnme11t11ri11 cu América dl'l Norte y s11 1¡1tclll1ur 11olit1co rlc: /\1éxico, Volumen J, Tomo 2. 
Serie IV, Instituto tic Invcstii~aciones l.cgislativns de 1'1 Ci'lmnM de Diput,1dos, 11. Congreso de la 
Unión, tv1iguel Ángel PorrU.1, ~1éxico, 1997, p. 98. 

111 "US Congresional Committces: Cllt1nging Lcgislillivc \.Vorkshnps" en''/'· cit., p. -1:\9. "El sistema 
de comités de los años novent11 es 1111\s responsable a la eslructur.1 p.utidista que el sislenm de 
comités de los ai\o'i dncuL•nt.1 o Sl'Scnt.t. 1 loy, cthrndo los cnmill•s ttelt"1a11, ellos C"st,\n ,, l11l'IHHlo 
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C. Tipos 

John Leesu nos dice que podemos encontrar por lo menos cinco tipos de comités al 

estudiar el sistema norteamericano: a) Comités permanentes o Standing Comm/ttees; 

b) Comités especiales o Se/ect o Special Committees; c) Comités Conjuntos o Joint 

Committees; d) Comités de Conferencia o Conference Committees; y e) Comité de toda 

la Cámara o Who/e Committee. 

a) Los Comités permanentes o Standing Committees se establecen de forma 

permanente siendo la base del sistema congresual. No sólo se ocupan de la 

función legislativa sino también pueden solicitar comparecencias y dirigir 

cualquier tipo de Investigación relacionada con su área, la cual tiene por lo 

general relación con los organismos y dependencias del Ejecutivo. Es en ellos 

donde la especialización de los miembros del Congreso se construye al máximo. 

Debido al amplio campo de acción su organización interna está a su vez dividida 

en subcomités que presentan un nivel de especialización mucho más profunda. 

b) Los Comités especiales o Select o Special Committees son establecidos por el 

Congreso esencialmente para conducir investigaciones de problemas 

específicos. La Cámara y el Senado norteamericanos nombran tales comites de 

carácter transitorio con el fin de investigar determinados asuntos. Su área de 

competencia es mucho más reducida que la de los comités permanentes y 

están autorizados sólo para actuar durante un periodo determinado o hasta que 

cumplan con el trabajo encomendado, el cual es, casi siempre, de investigación. 

El número de sus miembros, su duración y sus reglas son delimitadas por las 

disposiciones que los crean. Tienen poderes amplios para solicitar a las oficinas 

gubernamentales información relevante para sus labores de investigación, 

pudiendo llamar a funcionarios o a particulares a participar en las audiencias 

limit,ulos por las fuerzas externas o prol.mblemcnlc en segundo término por los miembros 
n1amlo su legislación alcanza el hemiciclo. Algunos comités ahora cnf,ttiz.in en (,1 lcgisl.1ción 
escrita más vigilancia de las implementaciones del Ejt."Culivo ,1 l,1s leyes existentes, miL•nlrns otros 
romih.::•s continúan tomilndu un p.tpel activo en (,1 supcrvisilln ... Lil institución es un grupo de 
individuos-en aumento scparndos e independientes con igt1ttl pmlcr de voto e intt~rcscs 

diferentes. Como l,1 mayorí.1 de J,1s org11nizacioncs grandes, el Congreso ha ,1proverh,uln de una 
división de labores en grupos de lralMjo más pt>tjlll'llos." (La lrnducción l'S propi,1) 

11 John l.L'l's. CIJ'. cil.. p. ·1 s. 
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públicas (hear/ngs).12 Una de las investigaciones más conocidas fue el 

escándalo Watergate y la consecuente dimisión del Presidente Nixon. Shaw 

explica que en este asunto el Congreso actuó a través de una combinación de 

comités especiales y permanentes.13 A raíz de los atentados terroristas 

ocurridos el 11 de septiembre de 2001, la Cámara de Representantes creó el 

Comité Especial de Seguridad Patria (Se/ect Comm/ttee on Homefand Security) 

(resolución 449, de 19 Junio 2002). con el fin de analizar y estudiar la Iniciativa 

de ley (Bi/I) propuesta por el presidente George W. Bush para establecer la 

legislación que regulará el nuevo Departamento de Seguridad Patria 

(Department of Homeland Secur/ty). 

c) Los Comités Conjuntos o Jolnt Committees son compuestos por miembros 

perten~cientes a ambas cámaras del Congreso que tienen funciones de 

investigación, estudio, vigilancia y administración. En la Cámara de 

Representantes, los integrantes de estos comités son designados por el 

Speaker, mientras que en el Senado tal facultad la tiene quien lo preside, a 

menos que una ley establezca una forma diferente de designación.14 Hoy en día 

existen 4 comités conjuntos en cada una de las cámaras: Comité Conjunto de 

impuestos (Joint Committee on Taxatiun); Comité Conjunto de Biblioteca del 

Congreso (Joint Committee of Congress on the Library); Comité Conjunto de 

Economía (Joint Economic Commlttee); y Comité Conjunto de Publicaciones 

(Joint Committee on Printing). 

d) Los Comités de Conferencia o Conference Committees tienen como función 

resolver las diferencias surgidas entre las dos cámaras, con motivo del estudio, 

discusión y posible aprobación de alguna iniciativa de ley. Uno de los principios 

que regulan a los comités de conferencia Cámara-Senado, es que el acuerdo al 

n E11ciclo11rdh1 l'arlmm·utt1ri11 de México, op. cit., p. 99. 
1.\ "En 1973, el Senado nombró un comité especial para invcslig,u sobre las actividades de c11mpaf111 

presidencial. .. En 1974, el Comité de Justicia (Tite /11dicmry Cmmuiltt•t•) de I.1 Cámtu,1 de 
l{cprcsentantcs propuso a la Cámara que se encaus¡u,1 al Presidente, recomendando el 
enjuiciamiento por 3 cargos. Durante los 10 dfas que tardó el comité en tomar lit decisión Nixon 
dimitió". Cfr. Makolm SHJ\W, "L,1s comisiones en el Congreso norteamericélno", en "1'· cit., pp. 
80 y 81. 

11 Rn¡:cr H. Di\VIDSON y Walter J. OLESZEK, Co11gn•ss 111111 ils Mm1/•crs (Cnn¡:rcsional Qu.utcrly 
Press, \Vilshington, D.C., 1994, p. 24) diado en: E11ciL"lof1t.'1li11 1'1rrlt111w11t11ri11 1ft• Mélico, º1'· di., p. 
100. 
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que lleguen entre ambas cámaras no está sujeto a posteriores- enmiendas en el 

hemiciclo.1s 

e) El Comité de toda la Cámara o Whole Committee es una forma híbrida de añeja 

utilización, técnicamente, es un comité en el que todos los Representantes· 

colaboran y participan en las sesiones, sin emba'fº• se gobierna por reglas 

diferentes de las que utilizan el Pleno o los comités mismos. Históricamente, el 

concepto del Gran Comité de toda la Cámara (Committee of the Whole House) 

es una Invención Inglesa producida en la Cámara de los Comunes (House of 

Commons) con el fin de debatir en privado sin la participación del Speaker. 

Actualmente sólo la Cámara de Representantes conserva esta figura, el Senado 

dejó de usar el Comité de toda la Cámara desde 1986.16 

D. Número de comités 

El tamaño del sistema de comités norteamericano ha variado a lo largo de su historia, 

sin embargo, no por ello encontramos inestabilidad, poca permanencia o incontinuidad 

en la institución. Las variaciones numéricas han buscado su fortalecimiento a través 

de una mejor distribución del trabaje alcanzando la institucionalización del sistema. El 

aumento más importante lo encontrarnos en 1933, donde el Congreso alcanzó el 

número más alto de comités permanentes en su historia: 61 en la Cámara de 

Representantes y 74 en el Senado. Posteriormente, hasta antes de la Ley de 

R.eorganización Legislativa de 1946 su número era de cuarenta y ocho comités en la 

Cámara y treinta y tres en el Senado, pero ya con la entrada en vigor de la Ley de 1946 

se reduce sustancialmente a diecinueve comités en la Cámara y quince en el 

Senado.17 Actualmente encontramos diecisiete comités permanentes en el Senado y 

diecinueve en la Cámara de Representantes encargados no sólo de las cuestiones 

legislativas sino también del control y vigilancia de la burocracia del Ejecutivo. Hay que 

destacar que la estructura del sistema de comités de las cámaras del Congreso 

norteamericano sigue la forma de organización que el cuerpo de secretarias que el 

15 Cfr. Malcolm SHAW, "Las comisiolll.'S cn l·I CongrPso norte.unericano", en c1¡1. cit., pp. 82 y 83. 
"' Cfr. Our A111rrica11 Gtlvcrumcul, 106111 U.S. Congress, \V.1shington, 2000. Edición ck•ctrónic¡1: 

ll!_Lp://\\·,1is .• Kft'''i.gJ!!!:fü!~ (IJel 14 de ortuhre dP 2002) 
"//oidc111, p. 85. 
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gabinete. del presidente. tiene, es decir, su estructura se basa en el modelo de la 

administración pública federal. (Vid. Tabla 2) 

Talila2 

I.os comités permanentes del Congreso y el gabinete 

Senado Poder Ejecutivo ffhe Cabinet) Cámara de Representantes 

A1~ricultura, Nutrición SecreL.ufa de Agricultura 
)'Bosques 

Agricultura 

Asignaciones Sccreln ría de Coml!rcio 
Asignaciones 

Servicios Armados 
Servicios Armados &.'Creta ria de Ja Defensa 

fü111rn, Vivienda y 
Presupuesto Asuntos Urbanos 

Secretaria de EducnC'ión 
fülucm:Mn )' Fur.r;:n 1.nlmrul P1c.-supuC!>lo 

Energla )' Comercio Comercio, Chmcia )' Secretaria de Energfu 
Transportes 

St?rvicios Financieros 

Energla )" Recursos &-crctaria de Salud y 
Reforma Gubernamental Naturales Servicios Humanos 

Medio Ambiente)' Administración de la Cámara 
Obras Públicas &.>crelarfa de Vivienda y 

OC'sarrollo Urhano Relaciones lntcrnncionalcs 
Fimm7.d5 

Justicia 
Rclacio~es Exteriores Secretaria del Interior 

Recursos 
Asuntos 

Guhernamentalcs 
Procuraduría General Reglamento 

S..luJ, Educnción, Ciencia 
TrdlMjo y Pensiones 

Secretarla del Trabajo 

Asuntos lndigcmts 
Pt.-q ucños Negocios 

Secretarla de Estado Normas de Comluda de las 
Justicia Instituciones 

Adminislri1ción )' 
Reglamento Secrctarfo de Transporll'S 

Transportes e lnfraestructurn 

Asuntos de los Veteranos 
1'N¡ue1los Negocios )' 

Empresarios St.>cretaria del Tesoro 
~.tedios y Procedimiento 

A~untos de los 
Veteranos Secretaría de los Veteranos 

1=uentc: El autor, información ohtcnida de: ~'~'.fr!5~~P.º-:!~ill.: (Del 15 de octubre de 200:?) 
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E. Número de miembros 

El tamaño de los comités es fijado de manera distinta en cada cámara, y aunque el 

proceso de asignación formal se encuentra en su reglamentación interna1a, en la 

práctica los nombramientos se hacen por los grupos políticos a través de su coniité de 

partido (committee party).19 Al instalarse la legislatura, los congresistas se disputan los· 

puestos de los comités en los que creen obtener mayores beneficios. En la Cámara de 

Representantes el líder de la mayoría es quien determina el número de integrantes y 

su proporción con el número de partidos. En el Senado, dicha determinación resulta de 

una negociación entre los líderes de la mayoría y de la minoría. Normalmente se 

procura que el reparto de las curules dentro de los comités, sea un reflejo de la 

mayoría/minoría existente en el Pleno. Para algunos comités considerados como 

"clave" los líderes de los partidos han sobrerrepresentado su composición para 

asegurar el contro1.20 Actualmente en el Senado el número de miembros por comité 

varía entre 15 y 29 miembros, mientras que en la Cámara va de los 9 a los 75;21 

r. Los chairmen de los comités 

Para Shaw, el elemento más importante de la reforma hecha en 1970 fue el cambio 

en la forma de elegir a los presidentes de los comités. En este sentido, el principio de 

la antigüedad (senlority) dejó de ser el único criterio de selección, terminándose 

también la posición conservadora, arbitraria y dictatorial que algunos fueron 

construyendo. Ahora saben que pueden ser destituidos y que necesitan el apoyo de 

sus compañeros no sólo para sacar adelante el trabajo del comité sino para asegurar 

su reelección.22 

Las presidencias de los comités se democratizaron al actualizarse la forma de 

elección. Hoy no sólo se necesita contar con una larga trayectoria parlamentaria para 

'"Cfr. /fo/es uf tlw Housc of Re¡ircscu/alivcs números: X, XI, XIII y XVIII y Sta11di11g /{11/es of tlic Sc11atc 
11i11ncros: XXV a XXVII/. 

"' John LEES, op. cit., p. 25. 
w F.11ciclopcdia l't1rla111c11taria de México, 0¡1.cit., pp. 94 y 95. 
~ 1 \lid. SuJ'm. "Estabilidad y Permanencia", Tablas 3 y 4. 
" M,1lrnlm SI IA \V, n¡1. cit .. PI'· 93 y lJ·I. 
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ser presidente de un comité, sino también demostrar otras aptitudes personales que 

se valoran en el seno de los grupos parlamentarios y se someten al escrutinio secreto. 

Ser presidente de un comité implica ser el encargado de: a) convocar a 

sesiones; b) establecer la agenda de trabajo; c) emplear y despedir al staff; d) 

organizar las audiencias públicas (hearings); e) recomendar a quiepes habrán de 

integrar los Conference Committees; f) dirigir los debates; g) distribui.r los fondos del 

comité; h) planear las estrategias legislativas; i) presidir las audiencias y las reuniones 

de redacción (markups); y, j) controlar todos los asuntos de la organización lnterna.23 

En resumen, ser presidente de un comité, es ser el hombre más fuerte dentro del 

mismo. 

G. Funciones 

Las funciones de los comités en el sistema norteamericano las podemos encontrar en 

las normas que regulan el funcionamiento interno de las cámaras.24 Cada comité está 

creado para desempeñar determinadas funciones de carácter legislativo, financiero, 

de investigación o vigilancia y. por supuesto, de administración interna. Para Jewell y 

Patterson2s, la importancia particular de los comités radica en sus funciones legislativa 

y de supervisión y control del Ejecutivo. Sin embargo, como dato curioso encontramos 

que la Constitución no prevé que el Congreso ejercite la función de supervisión y 

control del Ejecutivo. A decir de Oavidson y Oleszek, el Congreso de los Estados Unidos 

ha entendido que tales funciones son "implícitas de la facultad de dictar las leyes, 

aprobar impuestos, autorizar y distribuir el gasto público, aconsejar y aprobar 

nombramientos que el Presidente haga de determinados funcionarios federales, y 

·entablar juicio político contra ciertos servidores públicos" .26 Lo anterior quedó 

formalmente establecido, como lo hemos dicho antes, desde la Legislative 

" DI\ VJDSON y OLESZEK, o¡•. cit., p. 221. 
2-1 Consültcnsc para el caso de la CílmaM de Reprcsent,rnles la Nuk X. y pcu.l el Sl'nado la l<ult· XX\!. 
"1\1.E. JEWELL y 5.C. l'i\'ITERSON, T/lc lcgis/11tivc ¡•roccss iu tlw Uuili·il Stalcs, Random Hot1SL', Ncw 

York, 1973. Citados por Malcolm 5111\W en "Conclusion" o¡•. ni., p. 385. "Thc two mosl 
imporlilnl functions of legislative comrnittces in the l.ugcr polilicnl system", thcy havc s.tid: "are 
thc nlilking of decisions wilh wganl to lcgisl,1tion ami tite ílltlhuris,\tion ami oversight of 
adminislrnlive actinns." 

'" 11.;,¡,.,,,, l'I'· 28ll y 281. 
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Reorganization Act de 1946 .en la que se confiere el derecho del Congreso a ejercer 

una vigilancia permanente sobre las acciones del Ejecutivo. 

H. El cuerpo de apoyo técnico o staff 

Pudiéramos pensar que las dependencias del Ejecutivo son las principales fuentes de 

información para los comités de un Legislativo, sin embargo, en el caso de los Estados 

Unidos esta hipótesis quedó desvanecida desde hace ya largo tiempo. Para cumplir 

sus funciones las comisiones del Congreso tiene como fuente de información al 

denominado staff, cuerpo de funcionarios especializados en determinadas disciplinas 

que trabajan dentro del Congreso de manera permanente. La creación de su propia 

burocracia es uno de los factores que colocaron al sistema de comités norteamericano 

muy por encima de los demás modelos existentes en el mundo. Estos funcionarios 

profesionales trabajan para dotar de información a los legisladores, comités, 

subcomités y al Congreso en su conjunto. 

Antes de la Ley de Reorganización Legislativa de 1946 sólo el Comité de 

Appropriations y el Joint Commlttee on Interna/ Revenue Taxation contaban con 

cuerpos de personal profesional permanente. Con la referida reestructuración. se 

fortalece el personal técnico y administrativo del Congreso para dotar a los comités de 

los medios necesarios para cumplir sus funciones. Shaw explica que el Congreso se 

siente obligado a conseguir un lugar de iguaidad frente a la burocraci<i del Ejecutivo, 

por ello ha creado una burocracia propia que no existe en ningún otro Parlamento.21 

Tan sólo por dar una cifra, en 1992, el total de empleados en el Congreso era 

alrededor de 20 mil y la asignación presupuestaria aumentó de 361 millones de 

27 ~'1alcolm SHAW, "Las comisiones en el Congreso NortcamcriGmo", 0¡1. cit., p. 66. Entr~ los 
impactantes componentes qtw intcgr.m al Congreso, SI IA\V dcst,Ka: " ... el Servicio de Estudios 
dd Congreso de la Biblioteca del Con~~rcso (Cn11gn·sú111al l~l'smrch St•n1in• o/ tlw Lil1r11r_; of 
Cougrcss); un Departamento l'rcsupucst,uio (C(l11gresio1111l Bmlgl'l O/fice) discfi,uio p.u.1 
proporcionar a los mieml>ros dl•I Congn•so un a11t'ilisis independiente del presupuesto 
presidencial y de sus objetivos económicos; un DL•part,uncnto Gcncrdl de Cuenlils (Gt·,:an/ 
Acrm111ti11g Offtcr) que investiga los Cilsos dl' mal11 til'Slión económica o corrurdón 
administrnliva cuilndo los comités del Congreso .1sí lo solicitan y 1111 Dcp.ulamenh_, de 
Asesor11miento Tl•cnológicn (l){ftct• 1f Tt•cluwlosy Asscssmc11I) (lolftl ,1yud.ir en los asunlos ll~(llKOS. 
St..• dice -coml•nla el autor- ')lle las previttimll's prPsup11L•sl.ui,1s de la Cm1src~im111I Hudsl'I l '•fin• 
p1ln!n•n st•r b.1~t.1nlt•-; mils t'\11fl,1s qm• l,1s dt• l.1 OJiin· o{ /\1111111,i,:1·111c11l 1111d H11tlst'I dl'I Pn•sidt!lllt! " 
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dólares en 19,70 a 1.8 billones en 1990.20 Es obvio que un Legislativo que opera sobre 

esta base no depende del Ejecutivo para estar informado. 

l. Permanencia 

El temprano compromiso que hizo el Congreso con sus comités es otra de las razones 

de su fortaleza Institucional. Al principio se organizó en comités especiales, no fijos, 

para atender las funciones legislativas, pero con el paso del tiempo, aumentó el nivel 

de trabajo y la complejidad de los asuntos lo que obligó a darles una vida permanente. 

Sin hacer a un lado a la Cámara de Representantes. que se comentará más 

adelante cuando toquemos el tema de la institucionalización del Congreso, podemos 

percatarnos que la permanencia de los comités del Senado se fue construyendo ya 

desde 1816. Para esas fechas el uso de los comités especiales, no permanentes, y del 

Comité de toda la Cámara (Who/e Committee) era poco apropiado para el estudio de 

determinadas cuestiones, pues la nación estaba creciendo rápidamente y los asuntos 

y leyes se volvían más complejos y extensos. Durante la segunda sesión del IV 

Congreso, celebrada en diciembre de 1816, el Senado decide crear once comités 

permanentes (Relaciones Exteriores, Finanzas. Comercio y Manufacturas, Asuntos 

Militares, Milicia, Asuntos Navales, Tierras Públicas. Peticiones, Justicia, Correos y 

Puestos Carreteros y Pensiones). integrados con cinco miembros cada uno con 

excepción del Comité de Comercio y el de Justicia que tendrían solamente cuatro29, de 

éstos, seis siguen funcionando hasta nuestros días manteniendo una memoria 

institucional de casi dos siglos. 

En las tablas 3 y 4 se puede apreciar, de forma general, la permanencia de los 

comités en las cámaras del Congreso norteamericano, siendo evidente la antigüedad y 

estabilidad de la mayoría de dichos grupos de trabajo. 

Continuando con nuestro ejemplo, en el caso del Senado nueve de los 

diecisiete comités vigentes tienen más de 165 años funcionando. En la Cámara de 

"'/11idr111 .. p. 67. 
2" Cfr. \Valler KRAVITZ. 11 Evolution oí the Scnatc's Committee System" en Clumgi11g Cimxn:ss: 'f/rc 

CommiJl1..•1..• Syslcm, A111111ls of lltr Amaicau Acmft'lll!I ti/ l'ol1lirnl 111111 Social Scicucc, Vol. 411, enero, 
197·1, p. 28. (Consúltesc versi<in elcctrlmica: http;/ /r_l~_·.1_!_.h~!ll'l'·l~t~ IJt.>I IU dL• septiembre de 
20021 
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Representantes, de .los dleci_nueve comités actuales, catorce tienen su origen desde el 

siglo XIX y algunos han mantenido intacta hasta su denominació.n (V gr. Agricultura, 

Asignaciones, Justicia; etc,¡; La permanencia que presenta el sistema de:comités de 

las cámaras del Congreso norteamericano es un elemento básico de su propia 

institucionalización. 
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Dcnumin,1ción 

At;ricultura, 
Nutrición y llOS<JUCS 

t\si&nílrioncs 

Servicios Arnmdos 

U.inrn, Vivicnd,1 y 
1\r.untns Urli.inos 

PrL>supucsto 

Comcrci(l, Ciencia 
r Transportes 

Enc1sin )' Rl>eursos 
Nnlurales 

~tcJio Amhicnte y 
Ohras Públicas 

Finanzas 

l\t.>IJcionc!t 
E'tcriorcs 
Asunto!. 
Guhcmamcntalcs 

S.1lud, Educación, 
Tr,1hajo y Pensiones 

J\5untos Indígenas 

Justicia 

1\dministración y 
lfonlamcnto 

J•l~quei\os Negocios 
y Empresarios 

Asuntos de los 
Veteranos 

Tnbln3 
Cumilt!s pcrm.mcnlcs y subcomités en el Senado EE.UU. 

Añude 
crco1eiiln 

1825 

1867' 

lfi16' 

1913' 

1974 

1816 

1816' 

1837' 

1816 

1816 

S.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

IKl6 

1789' 

1981 

1971 

CVll I.1•¡¡islalura (120 inl!:gr.mlcs) 

Miembros 

21 

29 

25 

21 

23 

23 

23 

19 

21 

19 

17 

21 

15 

19 

19 

19 

15 

Suhcomllés 

4 

13 

6 

5 

Ninguno 

6 

4 

5 

8 

3 

Ninguno 

6 

Ninguno 

Comités prcdcCl'SOrcs 

S.D.D. 

S.D.D. 

Asunto• Militar.,. (1816) 

S.D.D. 

S.D.D. 
Comité de Conwrcio )' Manufacturas (1816-
1825) Comilé dr Comercio (1825-19~6. 1961-
1977) Comité de Manufacturas (1825-1855, 
1864-1946) Comitl• l11tcrestatal de Comcrdo 
(1885-lQ·I~) Comiti' lnlcrocdi11icn dr. C1111,1lee. 
(189'l-1946) Comité lntcrc~t,1tal y de Corncrrio 
Exterior (19·16--1961) Comilé Al•ron,\utico y 
Ciencias del l:SpJcio (1958-1977) 

Ticrras l'úblicas (1816) 

5.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

S.D.D. 

l!I Sentido C?Slabll"Ci6 el Comité E.>¡wdal pllra t."'I 
Ninguno HstuJio y Vigilancia tie Jos Problemas dr los 

Pequc1los Negocios Empresariales en 19-10 

Ninguno S.D.D. 

Fuente: El autor, con base en información recopilada t.fo: Uuited Slall'5 Cuugrcss, U.S. Scn:1h• (vNsión 
electrónica: h!!c.;~Y.!Sll"l°l•ss.pJ!!!,.,llO\'/l'.'l)IWrt.•s~/sl•nalt.•/indt...,x.htnll (Del 15 de octubre de 2002) Uniteil 
St11ti-s Gorien11111.•11l Pri11ti11g Office lf't'I• sitl!. • lnfornmción obtcnidn de f\1akolm SHA\V, "Las comisiones en el 
Congrl'SO NorlL•amcricano", "I'· di., p. 74. s.D.U. 5'? dl."SCOllOCl? t>I tfoto. 
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·mula 4'---------
comilés perm.rncnlcs y subcomilés de l.1 C.im.uol de Ucprcsl'nl.111lcs EE.UU. 

c\111 Ll')~islatur.1 (-135 inlCJ~ranll'S) 

Denominación 

1\nricultura 

Asig1i.tL"im1cs 

Servicios Armados 

Prl•supucsto 

Educación y Fucr1 .. a 
l..aboral 

54.?rvicios Financieros 

Hdorma 
Gubernamental 

Adminl<trnclón do 
la Cámara 

ltd.icioncs 
lntcrn.icionalcs 

Justicia 

lkcurs<•S 

ltcglamento 

Cil'ncia 

PL•4ueños Negocios 

Nt1mrns de Conducta 
de (,,s Instituciones 

Trnnsportcs e 
lnfrncstructura 

Asuntos tic los 
Vett.•r,1nns 
~fodios y 
l1roccdimicnto 

Afio de 
creación 

1820 

1865 

1947 

1974 

19·17 

1975 

2001 

1999 

1917 

1822 

1813 

1995 

1880 

1975 

1975 

1967 

1947 

1947 

1802 

Miembros 

Si 

.Íl-1 

60 

·11 

49 

57 

69 

9 

·19 

37 

52 

13 

47 

36 

10 

75 

31 

41 

Subcomités 

13 

Ninguno 

5 

6 

6 

7 

Nlni;uno 

6 

2 

Ninguno 

6 

3 

6 

S.D.IJ. 

S.D.D. 

Comités prellcccsurcs 

Unión en 19·16 tlcl Comiló de Asuntos Militares 
con el Contit6 de Asuntos Navales, creados en 
1822. 

S.D.D. 

Unión en 1946 del Cornil~ do Educnción (1867) 
y el Cmnit~ del Trnbajo (1883). 

Anll'CCtlentcs desde 1795. Creado en 1975. 
Enl!rgfa y Comercio (1981); Comercio (1995). 

Establecido en 1865 como Comité de Banca y 
Moneda; Banca, Mom.>ttn y Vivienda (1975); 
8.1nca. Finan7..as y Asunlos Urbanos (1977); 
Banca y Servidos Financirrcx (1995). 

El primero de estos contilés fue establecido <.•n 
1816. 

Creado en 19-17. Se unen los comités: Cuentas 
(1803), Regl'>tro tle lnici.1tivas (1789), Colocación 
de la documentación tlel Ejecutivo (1889) 
Imprenta (1846), Eil'Cciones (179·1) Elección del 
Presidente, Vicepresidente y Rcpr<.'Sl'ntantes al 
ConJ~rL-so (1893) v ~ll'morialcs (1929). 
Asuntos Exll•rinn•s lh.-1.tCioncs 
lntcn1acinn.llcs (1977); Hl•l,1ci<mt•s Ex.tcrilircs 
(llJ79); Relaciones Jntern.1cinnah•s (1995). 

S.IJ.D. 

Comité Je Tierras Pí1hlic.1s (1805); Asuntos 
lnleriort.'5 e JnsulMes (1951); lkcusos Naturak'S 
(1993); y Rl'Cursus (1995) 

S.IJ.IJ. 

S.D.D. 

S.D.IJ. 

S.IJ.D. 

L.cy de Hoorganiz.iclón Legislativa tic 1946, 
unión de los comités: Control de Inundaciones 
(19)6); Edificios i'úbilcos y Tierras (1837); Riosy 
Puertos (1883) y Carreteras (1913) 

S.IJ.D. 

S.D.IJ. 

f11t•11tc.-: El autor. Información n•copil11da de: Tl1e 11011/Jc.* Uulrs mul Mamml 
(1!1J.1!.Jl.!'·"·"··l~l!!!:J'tW/n11wn"~/h11U~l·Lhdll1'1'.\2tl/h•\tLhnnh7.htn!l (Del 15 octuhrt.• lle 2lXJ21 L1st o/ st11111l111g 
ro1111111tlt't'S 111111 sdect committrcs m11l llrcir sul1com111rltct•s of tl1t' flo11sc of Rrpn·se11l11tit't.'S of tltt' Uuilt·d Stt1lcs togt•ll1cr willi 
joi11t co111111itlrt•s ti/ ll1c Co11grt•ss 107''* G1J1gn-s~; )' UH11.lb.k.Lb.:.l.11~~l~tn'. fMc111.J S.D.D. 54! dcMunon.• el dato. 
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J. Partidos políticos y comités 

El papel de los partidos políticos en el trabajo de los comités es un factor de influencia 

que condiciona su funcionamiento. Shaw distingue las relaciones que se dan entre las 

características de los partidos y el poder de los comités, descubriendo ·que allí donde 

hay un partido político único y disciplinado, los comités del parla1T1ento no tenían 

ninguna fuerza; pero allí donde un partido único no controlaba el comportamiento del 

comité, bien por indisciplina de partido o por un acuerdo multipartito, el sistema de 

comités era fuerte. En el caso de los EE.UU. la indisciplina de partido fortalece a los 

comités del Congreso.Jo Según Shaw, donde los comités son fuertes, uno encuentra 

niveles bajos de control y disciplina partidista, lo que provoca que ningún partido 

pueda ejercer un control eficaz de la conducta de sus miembros en comités. El factor 

explicativo importante en el rn:idelo norteamericano es la marcada falta de cohesión 

de los· partidos. Esto se traduce en un factor de independencia para cada uno de los 

miembros que integran los comités. La fuerza de éstos varía inversamente con la 

fuerza de los partidos políticos.Ji En cuanto a la asignación de escaños por grupo 

político en los comités, ésta se hace de acuerdo con la importancia que tengan 

aquellos en el interior de las cámaras. La Idea es que el sistema de comités 

repmduzca proporcionalmente la composición misma de la asamblea.J2 Finalmente 

diremos que el nivel de desacuerdos partidistas es comúnmente menor en comités 

que en el hemiciclo; empero, esto depende de los asuntos a tratar, del comité que 

resuelva y de factores como: la proximidad de una elección o las características del 

sistema constitucional y de partidos que per se cambian de un país a otro.JJ 

;lO Malcolm 51-IAW, "Las comisiones en el Congreso Norteamericano", op. cit., p. 99. 
"M~lcolm SHAW .. "Conclusion", en ºI'· cit., pp. 391 y 398. 
l.? Entre los años 1933 a 1993 los Republicanos obtuvieron la mayoría en ambas cámams sólo en 

cuatro ocasiones. Cfr. SHA \V, "Las comisiones en el Congreso Norlc,1mcric,1no", ºI'· di., p. 99. 
-"Cfr. l\l,1Jrol111 SI li\IV, "Conclusion", en o¡•. cit., p. 425. 
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K. La institucionalización de los comités 

Un concepto relacionado al desarrollo y fortalecimiento de los comités os la 

"institucionalización". Riggs34, citado por Shaw, define a "las instituciones [como) 

estructuras que se han vuelto bien establecidas y vistas con valores culturales 

significantes". De ªíuerdo con Nelson W. Polsby35 una organización política se 

encuentra Institucionalizada cuando: 1) existe una diferenciación en su entorno; 2) 

relativamente compleja (división de sus trabajos, utilización do procedimientos, 

delimitación de funciones, etc); y 3) inclinada a usar su universalidad y automaticidad, 

en lugar de un criterio particular y discrecional, para conducir sus negocios internos. 

Tales factores son notoriamente visiblus en el caso de la Cámara de Representantes 

en donde Polsby afirma que cuenta con características históricamente relevantes. 

Aunando más sobre el tema diremos que durante sus primeros af1os de 

existencia (1790's), la orientación de los trabajos la Cámara de los Representantes era 

fuertemente plenaria. Plosby la llama the no-commlttee, es la era de Hamllton, en 

donde no existía o era mínima la diferenciación al interior de la institución. Incluso allí 

ya eran evidentes cuatro comités permanentes que trabajaban junto a los comités ad 

hoc. Durante la siguiente década, fueron creados más comités permanentes pero en 

ellos no se confiaba toda la carga del trabajo parl;:imentario y muchas veces se 

enviaban los bills cuya competencia era de los comités ad /1oc.J0 En 1814, el sistema 

de comités se había convertido en la fuerza dominante en la Cámara de 

Representantes; cinco nuevos comités fueron creados para vigilar el gasto del 

ejecutivo; y la influencia del Presidente en los nombramientos de los miembro:; de la!; 

comités estaba reducida. Para 1850 el número de comités permanentes en la Cámara 

de Representantes se había incrementado a 36. La Cámara se comprometería ahora a 

J-1 F. \-V. IUGGS, "Lcgislativc slructurcs: somc thoughts on clectcd national asscrnblics" en 
tt•gisfal1m.•s i11 Com¡mmtil't' Pasl'ectives, MacKcy, Ne\\.' York, 1973, cit,1do por f\1alcolm SI IAW, op. 
di .. p.362. 

:\5 Nclson \V. POISBY "Thc instilutionaliz,tlion of thc U.S. Housc of l~cprcscntativl's" en A1111..·1ic1111 

/'(l/itirnl Sciwcc l~cvi<i<•, (marzo, 1968). citado por Malcolm SllAW, ºI'· cit .• pp . .J05 y •106. (1) 
diffcrc11ti,1ted frmn its cnvironment, (2) rclativel)' complex, ami (3) inclincd lo u~e univcrsalistic 
and aulomalic rathl'r llmn particularistic and discrctionary critcrja for cmulucting ilo; intcrnal 
business. 

\l,ltlt•m. 
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realizar y conducir todos sus negocios a través de un sistema de comités permanentes 

y especializados,37 

Ya para los Inicios del siglo XX, existirían 58 comités .. Después su nú.mero fue 

reducido, pero esto no significó menor complejidad y especialización. Por el contrario; · 

la reducción en e1· número de comités permanentes se tradujo en un aumento en el 

número de sus subcomités. Esta tendencia también incrementó su autonomía, y 

después de un breve período de notoria Influencia del Presidente, siguieron 100 años 

de influencias partidistas y particularmente de Influencias provenientes del Speaker, 

que de vez en cuando manejaba y ejercía su mando sobre los comités. Tal influencia 

terminaría con la revuelta ocurrida entre 1910 y 1911, volviéndose los comités más 

autónomos.Ja Polsby describe el evento como una situación de descentralización: 

37 ldcrn. 
"'/11"111. 

Commillccs havc won solid institulionalizcd indepcndcncc from party lcadcrs bolh 
insidc and outside Congrcss. Thcir jurisdictions are fixcd in thc rules; thcir composilion is 
largcly dclcrmincd and thcir lcadcrship cntircly dctcrmincd by tite autonMlic opcration 
of scniorily. Thcir work is incrcasingly tcchnical and spccialized, and lhe way in whidt 
thcy organizc intcrnally ... is cntircly ni thcir own discrction. CommillcL'S nowadays havl! 
dcvcloped an indcpcndcnt sovercignty of thcir own, subjcct only to vcry infrcquent 
rcversals und modificalions of thcir powcrs by Housc party lcadcrs. 39 

311 l1lc111., p. 406. "Los Comités han ganado una sólida independencia institucionalizada de los lideres 
parti~listas tanto fuera como dentro del Congreso. Sus jurisdicciones están cstabh"Cidas en las 
leyes; su composición es ampliamente determinada y su lidernzgo cnternmentc determinado por 
el funcionamiento automático de l,1 antigüedad. Su trabajo es C1llli1 vez má~ tl•cnico y 
especializado, y la manera en que se organizan intcrnamc11tc ... c~ttin complct.1mcnlc .1 su propia 
discreción. Los Comités han dL•sarrollado, actualmente una ~mbcr.1nia independiente y prupia, 
sujeta sólo n las poco ·frecuentes revocacil'llles y mndif1Gtcitllll'S de sus podcws por los IHlercs 
P·Hlidistas de 1,1s c,1m.1rns." (La trndurción l'S propi.11 
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Capítulo 111. Las comisiones en el sistema francés 

A. Génesis del sistema 

La forma de dividir el trabajo parlamentario al interior de las asambleas 

representativas francesas sufr\ó una evolución muy particular que no encontramos en 

el ·modelo norteamericano. e.orno bien lo observó Eugéne Pierrel, la existencia del 

llamado sistema de bureaux será una de las principales características que marcó la 

diferencia entre el parlamentarismo francés y los otros modelos. 

Brevemente diremos que dos días después de la apertura de los Estados 

Generales (États-Généraux)2 , el 7 de junio de 1789, se ordena la formación de veinte 

bureaux al Interior del Tercer Estado (T/ers-État), cada uno integrado con treinta 

miembros. Para el 17 de junio dicho órgano representativo se autonombra' Assemblée 

Nationafe (Asamblea Nacional) considerando que representaba lo esencial de la 

nación e invita a los otros dos estamentos a unírsele. 

Días más tarde se produciría la creación de los primeros cuatro comités 

-nombrados por los bureaux- y para el 27 de junio, fecha en la que el rey acepm la 

incorporación del clero y la nobleza a la Asamblea Nacional (ya con el nombre de 

Asamblea Nacional Constituyente), el número de bureaux aumenta a 30 cada uno con 

40 integrnntes. Como consecuencia, el número de comités se multiplicará también 

hasta alcanzar la cifra de 31 abarcando con ello todos los asuntos del gobierno y de la 

administración. 

Este sistema perduraría hasta la primera Asamblea Legislativa de 1791, en 

donde encontramos veintiún comités de doce, veinticuatro o cuarenta y ocho 

miembros según su importancia, elegidos por los bureaux, que para entonces habían 

reducido a veinticuatro con treinta y un integrantes cada uno. Los asambleístas no 

podían ser miembros de dos comités a la vez, serían renovables por mitades cada tres 

t \/Jd. /11fm. "Ell)!t'>nc Pierre". 
::? Los Etats-Gt;uémux u Asamblea de los tres estados, reunía,, los cst.uncntus de la sociedad: el clero, 

la noblcla )' los comunes o Ticrs-élt1t. La institución procede de las As,unblc.1s Pnlític,\s que los 
reyes convocalMn para dem;rndar l.1 ayuda y el consejo conjunto de sus v,1sallos, l,1icos y 
eclesiásticos. Se tiene conocimiento que este tipo de Asaml:ih!dS compuestas por lus tres 
estamentos surgieron en Europ.1 en diferentes épocas: Alcmani.1 1232, lngl.1terr.1 1265 y Francia 
1302. Los histori.ulores coinciden en L¡ue su antcccdt•nlL• mils remoto In l'ncontramns en las 
CnrlL'S dl11 reino de l..L•ón dL'Slf...' 118H. Ljr. Antoine LECA, l11stil11lio1ts 1'11lilli¡111..•s Fnu1rnisi•s (1w1111t 
·17S9), spgumfo l1dkiún, l.ibrniric de l'Universitl• d 11\i,-L•n-l'nwl'11CL', JC)<l6, p. 2HO y ss. 
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meses y entre sus facultades estaban las de demandar a los Departamentos todas las 

piezas y documentos que Juzgasen nec~sarlos para sus trabajos. 

Para 1792 debido a l_os~é:onfllct6s entre el rey y la Asamblea, se :suspe11de la 

Constitución aprobada ün afio ~~tes<y se convoca a una "Conven~iÓn· que 

posteriormente proclamaría-~¡ régimen.de la Primará República; y con eUa,cl~ ejecución 

de Luis XVI. "-. 1 

Entramos aquí a una fase del_goblerno .rev~lu~lonario de la Conven~lón en donde 

el papel de los bureaux fue reducido a la nada:·:1os· numerosos comités nombrados 
/ 

directamente por la Asamblea absorberían todos los asuntos y en realidad -comenta 

Eugéne ·Pierre- de 1792 a 1795 los comités de la Convención serían los verdaderos 

depositarlos del Poder Ejecutivo. Todos tendrían, de manera general, autoridad 

inmediata sobre los cuerpos administrativos y judiciales.3 

La Convención mantiene los veintiuno comités de la Legislatura y crea además 

los comités de Guerra, de Defensa General y de Salud Pública. Para 1794 se 

reorganizan y se fija su número a dieciséis; quedando a la cabeza el Comité de Salud 

Pública, que para muchos es el ejemplo más claro del poderío de los comités durante 

el régimen revolucionario de la Convención.4 

La dominación de los comités terminaría con el régimen Directoria! (Directoire) y 

la Constitución del 22 de agosto de 1795 (Constitution du 5 fructidor an ///), en la que 

se prohibiría al Consejo de Ancianos y al Consejo de los Quinientos (Consei/ des 

Anciens y Consei/ des Cinq-Cents) formar en su seno comités permanentes. Cada 

Consejo tendría solamente la facultad, cuando la materia misma pareciera susceptible 

·' Eu¡:ene PIERRE, 011. cit., p. 885 y ss. 
' El jurista y legislador )oscph l3ARTHÉLEMY nos dice que p.ua entender el sistema de comités en 

toda su amplitud es necesario imaginar n cada uno de esos comités como una autoridad 
ministerial (G/r. Esstri sur le travm1 71arlcmculaire d h• s_1¡stCme ele~ cr111111íssíous, Dclagravc, P,uis, 
1934, p. 201. El famoso Comilc de S.1lud Pública creJdo el 7 de abril de 1793 tendria a su cargo: la 
dirección de las relaciones exteriores, la vigil,1ncia de la leva y la org.1nización de las fuerzas de 
mar y tierrn. el ejercicio de la disciplina del personal militar, l.1 ordenación de los planes de 
campaña; y además estaba autorizado parn tomar, en c.1sos urgentl's, las medidas de defensa 
genl•r11I al exterior y en el interior del territorio; cont.1b,1 con recursos económicos bastante 
amplios para gastos secretos y extraordinario~, Sl' enrarg.1ba de vigil¡u y acelerar la acción de la 
.Hlministrnci<ln confiada al Consejo Ejecutivo Provisional. l'lllre ntr.ls. C.fr. l~ugene PIEMRE, op. 
ril , p. HH5 )' ss. 
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de un examen preparatorio, de nombrar una comisión especial y temporal que se 

reunl.ría únicamente para la atención del asunto en específico.s 

Al reinstalarse la Monarquía en el año de 1804 continua el sistema de 

comisiones "temporales" impuesto por la Constitución de 1795, pero al abdicar 

Bonaparte en 1814 se modifica. Para ese año el ·rey Luis XVIII {egresa del exilio y 

establece una nueva Constitución (Charte Constitut/onnel/e de 1814) que facultaría a 

las cámaras para dividirse en bureaux -seis con 25 .miembros cada uno- con el fin de 

discutir los proyectos presentados por el rey. 

A partir de la llamada Monarquía de Julio (1830) y hasta 1848, el dominio de las 

"comisiones temporales" nombradas por los bureaux continuaría funcionando, sin 

embargo, con la llegada del movimiento revolucionario de 1848 y la recién creada 

Asarnblea Constituyente, se intenta reimplantar el sistema de comités creando en su 

seno a quince de éstos, correspondientes a cada uno de los departamentos 

ministeriales. 

Al comenzar sus labores la Asamblea Legislativa (1849) se buscó mantener el 

sistema de comités permanentes, pero a pesar de dicho esfuerzo, serán suprimidos 

definitivamente. Pierre cita parte del informe presentado por el asambleísta Come, 

ponente para dicho asunto: 

5 Jdem. 

La naturc des pouvoirs confiés a l'AsscmblCc lér,islative se concilie mal avcc l't..•xistcncc de 
comités pcrmancnl"i pl,lCés en rcgard de chacunc des grandes scclions de 110lre ordrc 
administralif et néccssaircmcnt appclés fl pcscr d'unc m;iniCrc consich"rablc sur l'action du 
Pouvoir cxécutif, sur la conduitc des affoircs.· L'cxpéricncc a démonlré qu'au point de vu~ 
de la bonnc préparation des lois, les commissions spéci.1lcs choisics par les l111n.•au.t 
rcpréscntcnl de plus séricuscs el de plus constanlcs r,arantics. Les comités pcrmancnts 
sont de l'csscncc des Asscmblécs constituantcs l)Ui ont en elles la plénitudc des pouvoirs, 
et qui pour cxcrcer la souvcrnineté qu'cllcs ticnncnt du pcuplc, ne font pas sculcmcnt des 
lois mais des acles de gouverncmcnt. Les comités pcrmancnL-;, sous une Asscmbléc 
rcstrcintc au Pouvoir Législatif, scrnicnl une occasion inccssanlc d'cmpiétcmcnts et de 
confliL,.• 

6 "La naturaleza de los poderes conícridos a la Asamblc.1 legislativa se concilia mal con la existencia 
de los comités permanentes situados al lado de cada una de las grandes secciones de nuestro 
orden administrativo y necesariamente llamados a pcs,ir de ml<l manern considerable sobre la 
acción del Poder ejecutivo, sobre la dirección (conducción) de los 11suntos. L1 experiencia ha 
demostrado, desde cualquier punto de vista, que en la hue1M prep,uación de I.1s leyes, las 
comisiones especiales elegidas por los l111n•1111x rcpresent,111 J,1 m,ís seri.1 y la m,ls constante de las 
garantías. Los comités permanentes son la esencia de las As.1111hh~,1~ conslih1ycntes que cuentan 
con plenitud de poderes, y que para ejercer J,1 snlll'rnní11 t¡ue ell,1s licnen del pueblo, no l111cen 
sol,um.mtc leyes sino t.unhil•n actos de gohit..'rno. Los comill•s pl'rm1111L•nh•s, h.1jo una J\s,1111hlea 
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Desde 1849 las cámaras no volverían a retomar el sistema de comités permanentes y 

sus reglamentos determinarían la organización del trabajo parlamentario por 

"comisiones'', a las que con el tiempo se les confió el examen de cuestiones 

determinadas (Armada, Marina, Legislación Civil, Legislación Penal, etcétera) hasta 

llegar a lo que hoy conocemos como comisiones permanentes. 

Además de desaparecer el sistema de comités y de adoptarse, a través de la 

práctica parlamentaria, el nuevo sistema de comisiones permanentes, desaparecerá el 

tradicional método de nombramiento de comisiones por bureaux. Uno de los motivos 

principales de su desaparición fue el hecho que las asambleas comenzaron a crear 

comisiones importantes con demasiado peso político en donde todos los asambleístas 

tenían cierto interés de participar, por lo que la designación de sus integrantes se 

pondría en el orden del día de una sesión pública y paulatinamente el hemiciclo sería 

el lugar Idóneo para tales actos.7 

B. El problema de las comisiones durante la 111 y IV Repúblicas 

Históricamente la compleja evolución que tuvo el sistema de comisiones francés 

durante todo el siglo XIX desembocó en la reforma aprobada en la Cámara de los 

Diputados el 17 de noviembre de 1902, que ordenaría la creación de dieciséis 

comisiones permanentes, electas anualmente, en las que se repartirían la totalidad de 

los asuntos.ª El Senado por su parte, implementa dicho sistema con las resoluciones 

del 25 de noviembre de 1920 y 18 de enero de 1921,9 integrando un sistema de doce 

comisiones permanentes.1° En los dos casos, las cámaras se reservaban la posibilidad 

de crear también comisiones especiales con poderes de investigación que, en 

ocasiones, sobrepasarían el principio de separación de poderes.11 

restringen al Poder legislativo, scriíln una ocasión incesante de inmiscuciones y de conflictos." 
!La tr.1ducción es propia) /ti""'·· p. 889. 

1 Cfr. /1fc111. 

~En 1932 el nl1mcro de comisiones aumenta hasta alcanzar la cifra de 20. Cfr. Patrick LOQUET, Les 
nm1missious ¡mrh•1w!11l11ires ,IL' /u V Ré1111l11iq11e, PUF, Paris, 1981, p.'18. 

• joscph BARTlllÍLIÍMY, op. di .. I'· 49. 
"' Xavicr ROQUES y jcan-Louis HERIN "Les commissions parlcmcntaircs" en /\d111i11istmtio11, 

n<mwros 120-121, junio-scplicmurl?, P.uis, 1983, pp. 32 y 33. 
11 ldt.•m. 
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Para Patrlck Loquet es la multiplicación de los proyectos y de las proposiciones de ley 

lo que obliga a los parlamentarios de la 111 República a cambiar las comisiones 

especiales por permanentes.12 

Al implementarse por ley la permanencia de las comisiones, se produjeron 

opiniones a favor pero también algunas críticas como las de Raymond Poincaré, ?uien 

declara en el diario L'/llustratlon (26 de mayo de 1933): Ce qui entrave le plus le 

fonct/onnement normal de notre régime, c'est /'existence des grandes commissions1J; 

pero lo superan los ataques de Léon Blum al aseverar: J'impute, pour ma part, a cette 

malheureuse lnstitution une /arge responsabilité dans le désordre actuef.14 Para Blum, 

las comisiones permanentes exceden largamente el marco de sus competencias 

legislativas: El/es reprennent /'instruction des son origine, el/es enquétent, el/es 

convoquent, el/es refont un texte original;15 y en cuanto al control parlamentario 

denuncia: les présidents de commissions qui ont érigé, peu a peu, leur poste en 

ministére au petit-pied toujours préts a /es changer d'ailleurs en ministére véritable.1a 

A pesar de las críticas, ·la IV República11 terminó erigiendo el principio de la 

permanencia de las comisiones en el artículo 15 de la Constitución del 27 de octubre 

de 1946: L'Assemblée Nationa/e étudie les projets et propositions de loi dont el/e est 

saisie dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la 

compétence.rn Por su parte, los reglamentos interiores de las cámaras aseguraron la 

continuidad del sistema y de las principales disposiciones creadas durante la 111 

República, reagrupando las atribuciones correspondientes a cada uno de los 

" l'atrick LOQUET, ºI'· cit., l'· 17. 
13 "Lo que obstaculiza más el hmcionamicnto normal de nuestro réginwn, es la exist~ncii1 de las 

grandes comisiones". Citado por joscph 111\RTHl~Ll~MY, op. cit., p. 52. (La tr.1ducciún es propia] 
1-1 "hnpulo, por mi parle, a esa dcsaforlun,ul,1 institución una gr,1n rcspons,1bilidad en eJ desorden 

actual". L11 réfórme go1mcrtll.'mL't1l11h-, Üditions Grassct, Paris, 1936, citado por Patrick LOQUET, op. 
cit., p.18. (La traducción es propia) 

15 "Ellas retoman el estudio desde su oricen, investigan, convocan, cambian el tc:-.:lo original". /dem. 
(La traducción es propia! 

lb "Los presidentes de las comisiones han erigido, poco a poco, su puesto en un pequeño ministerio 
siempre dispuestos a remplazarlo por un verdadero ministerio". /lkm. [L1 traducción es propia] 

17 El régillll'll de la 111 Hepllblica iniciíl formalmente con las tres leyes constitucionales dl• 1875 
desapareciendo para 19-lU, sin emb.ugo no es sino hasta 19·16 cu,mdo se constituye forn111lmcntc 
1,, IV l~epúhlicíl. lJr. Picrrc-l lcnri CI IALVIDAN, IJroil Coustitulio1111cl, i11slit111ious t'I nfgimes 
¡101iliq11es, l~ditions N.1than, Noisy-lc-Gr,111d, p. 9-l. y ss. 

18 "La AsamblPa Nacion,ll estudia los proyectos y proposiciones de ley que le son sometidos en sus 
comisiones, ella fijar.l su número, composición y competencia." Jl,1trick l.OQUET, u¡1. cit., p. 19. 
[La tmducción l.'S pmpi11I 
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departamentos y ministerios en diecinueve comisioñes19 y eligiendo a sus miembros 

según la representación pr.oporclonal de los grupos parlamentarios, para un periodo 

anual. 

Después de las críticas de Polncaré y Blum bajo la 111 República, Michel Debré 

retoma la polémica de las comisiones permanentes durante toda la IV República y en 

1958 al participar en la redacción del documento constitucional retoma la condena. A 

pesar de la consagración del principio de la permanencia de las comisiones en la 

Constitución del 27 de octubre de 1946, Debré critica el problema de las comisiones 

permanentes: Trap de comm/ss/ons et des commiss/ons trap puissantes, viola deux 

phénomenes Incompatibles avec /e rég/me parlemantaíre.20 Para Debré la 

proliferación de las comisiones engendra la especialización, y ésta transforma la 

acción de los grupos dt:: Interés y fomenta al Parlamento a ocuparse de los más 

pequeños problemas como de los intereses más particulares. 

Al Igual que Léon Blum, Debré acusa a las comisiones permanentes de 

contribuir al rompimiento del equilibrio entre los poderes en detrimento del Ejecutivo. 

Debré decía: A un certain degré de permanerrce, de puissance, le systeme des 

commissions étouffe le régime en faisant régner, sous une apparence d'ordre et de 

travail mieux étudié, une véritable confusion des tácl1es.21 

Loquet nos dice que Debré no se atrevió a resolver el problema de suprimir 

todas las comisiones permanentes; él, únicamente proponía que si las comisiones 

especiales podían auxiliar eficazmente al Parlamento en su función legislativa, un 

mínimo de comisiones permanentes serían suficientes para el ejercicio de su función 

de control. Debré comentaba: Je erais que la sagesse serait de supprimer le caractere 

permanent des commissions, sauf deux ou trois, Finances, Affaires étrangeres, Outre

mer, et de se sa!isfaire au demeurant de commissions spéciales pour l'étude des 

I" Ellas estaban compuestas por 44 diputados en la Asamblea Nílcional y 30 senadores en el Consejo 
de l.i Repioblica. /dc111. , 

w "Dcmasiad,1s comisiones y comisiones dcnrnsiado poderosas, ahí están dos fenómenos 
incompatibles con el régimen parlamentario." fv1ichcl DEBRE, Trois <."1m1clüisliq11cs du sy:>témc 
1•11rlc111c11taircfra11C11is, R.F.5.1'. 1955, p. 46, citado por l'alrick LOQUET, "I'· cit., p. 19. 

21 "Con un cierto grado de pl"rmancncia, de poderío, el sistema de comisiones sofoca el rl•gimcn que 
In hace reinar, bajo una apracicnci,1 de orden, de trab,1jn y mejor estudio, una verdadera 
ronfusión de tarc,1s" ldt.·111. 
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projets gouvernementaux et de. quelques propositlons parlementa/res qui seraient 

retenues.22 

Al ser Debré uno de los principales artesanos de la Constitución del 4 de 

octubre de 1958, hará penetrar lo esencial de sus ideas en el artículo 43 que enuncia: 

Los proyectos y proposiciones de ley serán, a petición del Gobierno o de la Asamblea 

que los tenga sometidos, enviados para su examen a las comisiones especialmente 

designadas para ese efecto. Los proyectos y las proposiciones por los cuales no se 

haya formulado tal petición serán transmitidos a una de las comisiones permanentes 

cuyo número se limitará a seis en cada cámara.23 Es decir, la regla general es que las 

comisiones especiales hagan el análisis de la ley y la excepción a dicha regla está en el 

recurso de las comisiones permanentes, con este dlctum se modifica el esquema 

clásico del trabajo en comisiones. 

Respecto al número de comisiones permanentes, cabría preguntarse por qué se 

limita a seis en cada cámara. Loquet nos dice que es una cifra puramente empírica, 

pues Debré siempre había buscado limitar el número de comisiones permanentes 

durante la IV República. Después de haber propuesto cuatro comisiones en 1946, una 

sola en 1948 y tres en 1955, decide de nuevo la cifra de cuatro para 1958, pero sus 

colaboradores pensaban que era poco razonable fijar el número de integrnntes a más 

de 130 miembros por comisión. Así le sugieren el número de seis co1nisiones, bajo las 

que los representantes de los diferentes grupos parlamentarios quedan de acuerdo en 

una proposición depositada en la Asamblea Nacional el 25 de julio de 1958. Debré se 

suma a la decisión y termina reduciendo el número de comisiones a seis en cada 

cámara. Tal decisión la toma a pesar de la revisión del Comité Consultivo 

Constitucional (Comité Consultatif Constitutionnel) que demandaba suprimir cualquier 

limitación al respecto.24 

:u Creo que sería sensato suprimir el car,\ctcr permanente de las comisiones. salvo dos o tres, 
Finanzas, Asuntos extranjeros, Ultramar, y contentarse por lo demás con las comisiones 
especiales para el estudio de los proyectos gubernamentales y de aquellas proposiciones 
parJ,1mcntarias que serían aceptadas. Jdcm. 

21 Les projcts el proposilions de loi sont, a la dcnltlndc du Gouvcrncmcnt ou de l'11sscmbléc iJUi en 
cst saisic, cnvoyés pour examen ,i des commissions spéri,1lcmcnt dl'signécs ,\ ccl cffcl. Les 
projcl"> et propositions pour lcsquels une tclle demandL• n'il p11s été faite scmt envoyés íl l'une des 
commissions permanentes dont le nombn• est limité ,1 six da ns chílquc chambre. 

:n "1illem, p. 20. P.ir.1 GUICl-IET l,1 limitación de l,ts comisiones it seis en e.ida c.i.mar,1 se d,1 por una· 
r11zón simple: de lit misnM llMllL'r.\ que se suprimieron los comités perm11ne11lcs bajo la 11 
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C. La racionalización del parlamentarismo 

Con el nuevo esquema de comisiones Implementado por los creadores de la 

Constitución de 1958, se buscó obtener restricciones al ejercicio de la función 

legislativa y de control parlamentario del Legislativo. El Constituyente de 1958 

multiplicó las medidas de r'cionallzación del parlamentarismo para permitir que el 

Poder Ejecutivo asegurara su gestión en caso de ausencia de una mayoría homogénea 

en la Asamblea Nacional. Al respecto es necesario destacar que dicho texto 

constitucional llama la atención por algunas implementaciones novedosas, 

principalmente: a) la duración de las sesiones del Parlamento -que no puede exceder 

de 120 días- (art. 28); b) la Asamblea no tiene el control pleno del orden del día (art. 

48); c) las Iniciativas legislativas de los parlamentarios son limitadas por un régimen 

muy estricto de lnadmislbilidades financieras y reglamentarias {arts. 40 y 41); y, d) el 

Gobierno dispone para el examen y adopción de las leyes de un procedimiento de 

urgencia y de "voto en bloque" (arts. 44 y 45). Estos principios de la V República son 

bien conocidos por la doctrina internacional y evocan una realidad denominada 

presidencialización del régimen parlamentario o parlementarisme rationa/isé.25 

D. Tipos 

La doctrina señala que existen en el sistema parlamentario francés, por un lado, 

comisiones legislativas de tipo: permanentes, especiales y mixtas paritarias; y por el 

República por temor a un control del ·Ejecutivo demasiado riguroso, bajo la IV J{cpúlilica los 
temores fueron transformándose en verdades; ellas podinn fácilmente clCOSiU a los ministerios. 
En 1958, los redactores de la Constitución ttucrian rompl'r con lil soberanía que tcnÍcl el 
parlamento, pues considcrnban que t,11 sistema no podía ser 111,1ntcnido. Cfr. Yves GUICl-IET, 
Droit Pttrh•mc11tnin•, Economic, París, 1996, p. 4C) y ss. 

zs P,ui\ Giovanni SARTORI, el sistema de gobierno p1ulamcnt.uiu de as,1mblc,1 utiliz.ulo en Francia 
durante la 111 y 1 V Repúblicas se tr,1nsíor111a, desde 1958, en un sistema "semipresidcncialistn" 
en donde: a) El jefe de Est,1do (el pn_•sidente) es elegido por el voto popul,u -ya sea dirL-cta o 
indirectamente· para un periodo pn-'dl'trrminado en el c.ugo; b) Comparte l'I poder Ejecutivo 
con un primer ministro, con In que SL' cst,1blccc una L'slructur.1 dP a11torid,1d; e) El presidente es 
independiente del P,ul.1111ento, pero no se le permite gober111u solo o dirL'Clamente, y en 
consecuencia su voluntad dt>be ser c.1nalizada y pron•s<HLt por medio de su gobierno; d) El 
primer ministro y su gabinete son independiL•ntes del pn•sidcnle porque dependen del 
Parlamento, están sujetos al voto de nmfi.rnz,1 y/o .11 voto de censura; y e) El sistema 
semiprcsidcncialist.1 funciona ,1 tr.ivés del pmlr'-cnmp.utido: t.•I presidente comparte d poder 
con el primer ministro y este .1 su vez dt'lJL• const•guir t•I .1poyo parlamentario continuo. <.Jr. 
J11sc11iaia co11st1tm:io11t1l n11111111md11. Fondo dt.• C11ll11r,1 Ecnnúmic.1, t\h!,icn, 199-1, p. IJ6 y ss. 
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otro, comisiones no legislativas: de Investigación, ad hoc para el examen de las 

solicitudes de suspensión de la inmunidad o de detención y las especialmente 

elegidas para el examen de las demandas puestas en acusación ante la Alta Corte de 

Justicia.26 En esta ocasión sólo comentaremos los tres tipos de comisiones legislativas 

y las comisiones no legislativas de Investigación, pues son las que tienen mayor 

relevancia para los fines de nuestra investigación. 

a) Comisiones permanentes.- El artículo 36 del Reglamento de la Asamblea 

Nacional (RAN) señala que se nombrarán seis comisiones permanentes, 

mencionando expresamente las materias de competencia de cada una de 

ellas.21 El Reglamento del Senado (RS) omite tal mención y adopta sólo una 

repartición ligeramente diferente en su artículo 7, reagrupando las atribuciones 

relativas a los asuntos extranjeros y de la defensa en una sola comisión; las 

cuestiones culturales, por una parte, y sociales, por la otra, son ventiladas en 

dos comisiones diferentes; el llamado "Plan", que en Ja Asamblea corresponde 

a la Comisión de Presupuestos, es, en el Senado, de la competencia de la 

Comisión de Asuntos Económicos; en cambio el dominio de las finanzas es 

atribuido a la Comisión de Presupuestos.2a 

b) Comi5iones especiales.- Son aquellas que una asamblea designa 

·expresamente para el examen de un proyecto o una proposición de ley con 

carácter temporal permaneciendo sólo hasta la adopción definitiva del texto 

por las que fueron formadas. El artículo 43 de la Constitución legitima al 

Gobierno o a los asambleístas como los sujetos facultados para solicitar su 

formación. 29 En el Senado se integran por 37 legisladores y en la Asamblea 

Nacional el número aumenta a 57.3º Al igual que las comisiones permanentes, 

su composición deberá reflejar Ja representación proporcional de cada uno de 

Jos grupos parlamentarios. Como hemos dicho anteriormente, el constituyente 

"Cfr. ASSEMJILÉE NATIONALE, /_¡_•s co111111issio11s ti l'Assc111!1/cc N11lio1111/c, Secrétariat de l'Assemblée 
Nalionale, Imprirncric Nalionale, P,uís, 1992, p.12 y ss. 

27 A manera de ejemplo podemos mencionar a la Comisión de Presupuestos, EconomííJ Gcncr,11 y 
Plan, que tiene competencia para conocer de: "Art. 36.9. 4º- ... Ingresos y gastos del Estado; 
ejecución del Presupuesto; moneda y crédito; actividades financier.1s inlcriows y exteriores; 
control íinancicro de las empresas n.1cionalcs; dominio del Est.1do". 

"' Vid. Tabla 3. 
''' Arls. 30.1 IU\N y 16.2 bis /~S. 
~' Arls. 10.3 /~S y 33 /~AN. 
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de 1958 Intentó delegar toda la carga del trabajo legislativo en este tipo de 

comisiones y limitó el número de comisiones permanentes con el fin de evitar 

la especialización profunda. Sin embargo, esta fórmula constitucional no se 

aplicó como se pensaba, prefiriendo los parlamentarios la utilización de su 

diminuto sistema de comifiones permanentes; como ejemplo podemos decir 

- que a la fecha tan solo 67 comisiones especiales se han creado dentro de la 

Asamblea Nacional para el examen de los textos legislativos. 

Tobla 1 
Comisionl'S Es11uinlrs r11 /n AsnmMra Nncicmnl (1958·2001) 

Ugislalura No. de comisiones Legislatura No. de L'lm1isio11cs 
1 (1958-1962) 10 VII (1981-1986) 9 
11 (1962-1967) 7 VIII (1986-1988) ninguna 
111 (1967-1968) 10 IX (1988-1993) 2 
IV (1968-1973) 11 X (1993-1997) 5 
V (197:!-l'l?S) XI (1997-WOIJ 3 
VI (1978-1981) 5 

r11rntl': El m1tor con bdsc en datos rl't:opilados de: Cvmwiss1mn• dL• IAssemlilét•, cc.l-rom nº 
11. números 1 al 12, OnziCmc l.ér,islalurc AsscmhU•c Natiom1lc, Parls, 20CXJ; y 
h!!l!!L/\\'\\'\\'.,1~Sl'l11hl1•t•-11.1tm1Mh•.fr/dt1n111w11t~/.in-hi\t'~-l llt•¡~~! [Del 15 de 
sL~ptil'mhrc de 2002) 

c) Comisiones Mixtas Paritarias.- El anículo 45 de la Constitución faculta cil primer 

Ministro para formar este tipo de comisiones cuando: a) exista un desacuerdo 

entre las dos cámaras sobre el contenido de un proyecto o una proposición de 

ley; o b) si el Gobierno ha declarado su urgencia, después de una sola lectura en 

cada una de ellas. El objetivo es proponer un texto sobre las disposiciones que se 

encuentran en litis. El texto elaborado por la comisión mixta paritaria podrá ser 

sometido por el Gobierno a la aprobación de las dos asambleas, quedando 

prohibido cualquier enmienda sin autorización de aquél. Se componen con siete 

diputados y siete senadores, los cuales son designados por la comisión especial 

o permanente encargada del examen de los textos litigiosos.31 Su uso ha sido 

mucho mayor que el de las comisiones especiales, tan sólo en el año 2001 se 

crearon 24 comisiones mixtas paritarias.32 

" Arls. 12 RS y l08 a 115 RAN. 
J:! Cfr. llHt' m111ée ii. IAsst•mbl1:,. 11111im1111L• l~llf'I''''' 1l 1Aclir•ité 2001, St:?rviet~ de h1 communication et de 

l'inínrmation multimédia, Assemblée N11lionale, P,uís, 2002. 
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d) Comisiones de investigación.- Se designan teniendo en cuenta el número 

proporcional de los grupos. El número de miembros varía entre los 20 ó 30 

legisladores, según se trate de la Asamblea o del Senado.33 Disponen de 

Importantes medios de acción, sobre todo, derecho de acceso a la información In 

sltu34 y poderes para hacer comparecer a cualquier persona cuyo testimonio se 

considera útil, "si fuera necesario acompañada por un ujier o por un agente de 

las fuerzas del orden público, a requerimiento del presidente de la comlsión".35 

La negativa de prestar juramento o a presentarse lleva aparejada una sanción 

penal. En caso de falso testimonio o de soborno de testigos son aplicables los 

artículos del código penal que prevén penas de prisión.36 Por otra parte, los 

trabajos de las comisiones investigadoras son de carácter temporal, teniendo 

como límite para concluir su misión seis meses a partir de su fecha de creación. 

Tabla 2 
N1i111rro 1/r comisio11rs 1lc im1csligi1t:ió11 rrta1las ru 111 Asm11blr11 Nacimwl 

(1958-2001) 
Lcgis"1tura Comisiones 

1 (1958-1962) 1 
11 (1962-1967) nin¡:uno 
111 (1967-1968) ninguno 
IV (1%8-1973) 2 
V (1973-1978) 9 
VI (1978-1981) 7 

lrgislutum 
VII (1981-1986) 
VIII (1986-1988) 
IX (1988-1993) 
X (1993-1997) 
XI (1997-2001) 

Comisiones 
3 
1 

11 
8 
16 

F11e11tc: E/ autor con base en dalos recopilados de: Com111iss1mce 1fe I Asscmblée, 
e<l·rom nº 11 números 1 al 12, OnziCmc Législaturc Asscmbh.\c Nalionalc, París, 
2000; y http:/ /W\\'\\',.1SSl'lllblec·1MtimMlc.fr/dnn1mt•nls/archivl's·lllcu.•1sp [Del 
15 do sopliombro do 2002) 

E. Composición y designación 

En la Asélmblea Nacional los miembros de las comisiones permanentes son electos al 

inicio de la legislatura y cada año al comienzo del periodo ordinario. En el Senado las 

elecciones tienen lugar al comienz;i del primer periodo ordinario siguiente de cada 

.n Arls. 11 RS y 140.3 /MN. 
·'"' Cfr. Alain DUPAS, "Las comisiones en la Asamblea Nacional Francesa" (l'rnd. Ángela Serna 

Rodríguez), en Las ro111isio11rs ¡1t1r/11111e11lnri11s (Juan Carlus DA SILVA OCHOA, coordinador), 
Eusko Lcgcbilt7.t1rra Parlamcnlo Vasco, Vitoria·Gasleiz, 1994, p. 115. 

''j ldcm. 
l.t,/dt'lll. 
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renovación trienal.37 En ambos casos, los grupos parlamentarios representados en 

cada cámara, disponen de un número de escaños proporcional a su Importancia 

numérica respecto al total de miembros,3B Los presidentes de los diferentes grupos 

son los encargados de Ja designación nominal de los miembros de la comisión y la 

composición política de las comisiones refleja jen teoría· la de la propia Asamblea.39 

Para la forma de elección de los integrantes de las comisiones se toman en cuenta 

rasgos específicos de los miembros como: su profesión, el origen geográfico, etc.4º Los 

legisladores sólo pueden ser miembros de una sola comisión permanente,41 y aunque 

la renovación de las comisiones se hace por trienios o anualmente, es un hecho que la 

mayoría de los parlamentarios buscan mantenerse durante toda Ja legislatura o 

incluso durante varios mandatos sucesivos en la misma comisión con el fin de obtener 

la especialización en la materia. 

En la Asamblea Nacional, el número de miembros de las seis comisiones 

permanentes está calculado de tal forma que permita a cada uno de los diputados 

participar, como hemos dicho, en sólo una comisión permanente. Las cifras resultan 

de la siguiente forma: 145 miembros para las dos comisiones más numerosas 

(Comisión de Asuntos Culturales Familiares y Sociales y Comisión de Producción y 

Comercio) y 73 miembros para las otras cuatro (Comisión de Asuntos Exteriores; 

Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas; Comisión de Leyes 

Constitucionales, de Legislación y de Administración General de la República; Comisión 

de Presupuestos, de Economía General y de Plan), o sea, un efectivo teórico total de 

582 miembros, excediendo 5 puestos el número de miembros .577. la composición 

total de la Asamblea, lo que significa que el efectivo teórico de ciertas comisiones no 

sería atendido. 

Por el contrario. el artículo 7 del RS señala expresamente el número de 

integrantes de cada comisión, el cual varía según el caso, siendo la comisión más 

numerosa la de Asuntos Económicos y de Plan con 78 elementos. (Vid. Tabla 3). 

"i\rls. 37 RAN y 7 1is. 
·'" i\rls. 8.2 RS y 37.2 RAN. 
"' Fue hasta 1911 cuando la Asamblea Nacional modific,1 los preceptos de su reglamento sobre el 

nombramiento de sus miembros en comisiones y autoriza ,\ los ¡~rupos parl,uncntarios a 
designarlos. Cfr. J.P. DA VIN, "Les groupcs parlemcntaircs" en l'ouvoirs, 11l1mcro 34, 1985, p. 23. 

"'l'alrick LOQUET, 0¡1. cit., p. 60. 
11 /\rls. 3R RAN y 11.12 li~. 
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Senado 
(321 lnh.•grantl's) 

Tahla3 

Asamblea NJcional 
(5n illll'Hl"111l(C'S) 

Denominación Integranlcs Denominación 

Comisión de Asuntos Culluralcs 

Comisión de Asuntos Económicos y de 
l'lím 

Comisión dt~ Asuntos HxtmnjL•ros, de t.1 
Dt•ícnsa y de h\s Fucr7.as Arnrnd.:\s 

Comisión de Asuntos Sociales 

52 

78 

52 

52 

"omisión di! Asuntos Culh1Mlcs, 
F.uniliarcs y Sociales 

omisión de Asuntos Extrnnjcros 

omisión de la Defensa Nacional y 
le lds Fuerzas Armadas 
omisión de Firnm7 .. as, de 1,, 

Economfa General y de Plan 

Presupuestario y de Cuentas 
43 

omisión de Leyes Constitucionales, 
Económicas e J,1 Legislación y de la 
de la Nación dminislración General de la 
Comisión de Leyes Constitucionales, de cpllblk1l 
Legislación, Je Sufragio Universal, 

43 
Je l{(~gtamento y Je Administración omisión de la Producción y de 
Gl'neral nh~rramh!o:i 

Integrantes 

145 

73 

73 

73 

73 

145 

Comisión de l'in.1nzas, de Control 1 
F11c11tc: El autor, con base én 10·s Reglamentos de las cámaras.- ---------------

F. Órganos de dirección 

Una vez constituidas las comisiones permanentes se procede a la elección de su Mesa 

o Bureau. En el Senado, cada comisión permanente nombra además de su presidente 

a seis vicepresidentes y cuatro secretarios. En la Asamblea Nacional, además de su 

presidente, el número de vicepresidentes y de secretarios -tomando en cuenta el 

tamaño de la comisión- no podrá ser inferior a tres respectivamente.4 2 Los presidentes 

de las comisiones participan en la "Conferencia de Presidentes"43 donde determinan, 

conjuntamente, el orden del día "complementario" de la cámara, la convocatoria a 

sesiones en sus comisiones y, además, están facultados para intervenir en todo 

momento en la !;esión pública. 

En cada cámara la Comisión de Presupuestos elige, además de los funcionarios 

anteriores, a un rapporteur générale (ponente general) que forma parte de su Mesa y 

que es miembro de pleno derecho de la Conferencia de los presidentes; en el Senado 

"Arl,, 39.2 l~AN y 13.2 US. 
-u En el caso de la Asamblt.•.1 Nacion.11, es su prL•sidL'nle quien la convora y se integr.1 por los 

vicepresidentes, presidentes dl• comisinnL'S pPrnMncntcs, el porll'nlc general de l.1 Comisión de 
Presupuestos, Ecnnornía Gencr.11 y Plan, los pn•shlL•nles de los grupos políticos y el presidente 
de In Dclcgaciún dl' l.1 J\s,lmhlt•,1 N.tcimtill p.u.1 1.1 Uniún EuropL•.i. /\rt. ·l~.1 /{AN. 
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·SU participación en la Conferencia no está prevista en su reglamento ·pero la 

costumbre parlamentaria le ha concedido ese derecho;44 su función es presentar un 

Informe general de los proyectos de Leyes de presupuestos al Pleno:4s 

G. Reglas de su actuación 

Cada comisión controla sus trabajos bajo la reserva de 
0 

las reglas 'constitucionales y 

reglamentarias vigentes. Se pueden reunir, según el caso, por convocatoria de su 

presidente, del presidente de la Asamblea o a petición del Gobierno.46 

La asistencia de los legisladores a las reuniones de las comisiones es 

obligatoria y el Journal Off/e/el (Diario Oficial) del día siguiente publica la lista de los 

presentes y de los que tienen permiso por algún impedimento Insalvable 

(empechement /nsurmontab/e). 

En caso de tres ausencias consecutivas no justlficadas47 o de su falta a un 

tercio de las sesiones de la comisión durante un periodo ordinario,4s el presidente de· 

la asamblea respectiva lo puede cesar del cargo perdiendo su derecho a formar parte 

de otra comisión por el resto del año y quedando su dieta reducida hasta la apertura 

del periodo ordinario de sesiones siguiente. 

Las sesiones de las comisiontJs permanentes en principio no eran públicas, se 

celebraban bajo el principio de confidencialidad. Esto es algo tradicional del 

parlamentarismo francés. Cada reunión de comisión da lugar a su difusión en 

comunicados de prensa publicados semanalmente en el Bul/etin des commissions. En 

ocasiones esta confidencial ¡dad ha sido objeto de críticas, sin embargo, las ventajas, 

dicen, son innegables: "permite serenar los debates, preservar el carácter técnico y 

facilitar la búsqueda de compromisos ... ".49 

Para 1991 se aprobó el principio de la publicidad en las comparecencias. Cada 

comisión organiza esta publicidad como prefiera, pero también puede atender a la 

"' l'alrick f.OQUET, ''/'·cit., p. 78. 
45 Vid. inciso 1-1. "Las facultades de l,1s comisiones". 
·••· Arls. 20 RS y 40 /<AN. 
"Arl. 15.3 /lS. 
'"Arl. 42.3 /<AN. 
''' Alain DUPAS,''/'· cit., p.lll. 
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regla del secreto que se sigue aplicando en sus deliberaciones. Actualmente, a las 

reuniones sólo asisten los miembros de la comisión y los funcionarios de la Asamblea 

adscritos a la secretaría de la comisión. Los ministros así como los autores de los 

proyectos de ley o enmiendas que no son miembros de la comisión, pueden acudir a 

ella para exponer el texto, pero deben retirarse en el momento de la votación. Es un 

hecho que las comisiones trabajan bastante; ellas tienen un promedio de 400 

reuniones por año.so A manera de ejemplo presentamos en la siguiente tabla un 

conjunto de cifras sobre las actividades de las comisiones permanentes en la 

Asamblea Nacional. 

Tabla 4 
Aclivida.des de las comisiones permanentes en la Asamble01 Nacional (año 2001) 

Aclividacf/ Asuntos A"iuntos Defcn'ia Finilnzas Leyes Producción 
Comisión CullurJles Extranjeros 
Reuniones 

Dim1áó11 
Audiencias 

Golii1·n10 
f>1•rs(1111did11d1•s 

Informes o 
lfr 1orles 

80 
134h 13111 

10 
13 

44 

47 
óOh 52m 

19 
3'1 

29 

41 
46h 2Sm 

IO 
45 

13 

68 
82h 30111 

12 
7 

83 

58 
92h 

8 
17 

46 

43 
58h 55111 

12 
28 

24 

Total 

337 
47-lh 55111 

71 
144 

156 

1'1w1tc: El Aulor, con base en U11c m111ée á l'Assembléc 11alio11alc l{a1111orl d'Activité 2001, Scrvice de la 
communicalion et de l'information multimédia, Asscmbléc Nationalc, Paris, 2002. 

H. Las facultades de las comisiones 

Al igual que en el sistema norteamericano, las comisiones en el modelo francés 

desempeñan las funciones que la Constitución y demás leyes les confieren a las 

cámaras, siendo la formación de legislación, la financiera, la de investigación, y el 

control al Ejecutivo las más principales. Para poder ejercerlas, las comisiones han sido 

dotadas de ciertas facultades legales que podemos resumir en: a) dictamen legislativo; 

b) control mediante órdenes del día no legislativos; c) misiones de información; y d) 

seguimiento de la aplicación de las leyes. 

a) Dictamen legislativo.- Según el artículo 90 del RAN ningún texto podrá 

someterse a discusión ni a votación si no ha sido dictaminado previamente por la 

comisión competente, es decir, todo texto presentado ante las asambleas deberá ser 

.,, l'alrir~ LOQUET. <'I'· cit., p. 38 y ss. 
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enviado a la comisión especial o permanente respectiva para dictamen. Aquí se dan 

dos supuestos: sea que a petición del Gobierno o de la cámara en que se haya 

presentado el proyecto de ley, se formen comisiones especiales; o, sea que exista 

dicha petición y el proyecto de ley se envíe a las comisiones permanentes para su 

estudio. La elección de la comisión permanente competente para conocer sobre el ! 

proyecto de ley, corresponde al presidente de la asamblea; esta asignación es decidida 

en el momento del registro y figura sobre el texto impreso del proyecto, a reserva de 

una ulterior constitución de una comisión especia1.s1 

b) Control mediante órdenes del día no legislativos.· Además de su participación 

en el proceso legislativo, las comisiones intervienen en el control del poder Ejecutivo; 

con este fin, los presidentes de las comisiones pueden pedir la comparecencia de un 

miembro del Gobierno mediante órdenes del día no legislativos.s2 Desde 1998 estas 

audiencias pueden hacer caso omiso del principio de confidencialidad de los trabajos 

en comisión, pudiendo los representantes de la prensa escrita y audiovisual recibir 

autorización para asistir a una reunión y realizar un informe audiovisual de una 

reunión para difundirlo a la población.sJ 

c) Misiones de información.- Es obligación de las comisiones asegurar que la 

asamblea esté bien informada para que pueda fiscalizar la política del Gobierno, con 

este fin, puede confiar en uno o más de sus miembros misiones temporales de 

información, siendo con frecuencia publicadas de los informes respectivos.54 

d) Seguimiento de la aplicación de las leyes.· En la misma línea se encuentra el 

control del seguimiento de la aplicación de las leyes sobre la publicación de los textos 

reglamentarios previstos por la legislación. En este sentido, el control de la evaluación 

de las leyes, es decir, la apreciación de los resultados concretos de tal o cual 

legislación, puede también ser objeto de informes.ss La información es evaluada con el 

fin de conocer que tan productiva ha sido la ley creada por los legisladores. 

" Arts. 43 constitucional; 83, 85.1 y 90 RAN. 
s1 ASSEMHLÉE NATIONALE, tn 11s1rnrhll't11wcio1111l orsam=11ciáu y fwu:wm1111it•11lo, SL-crélariat Général 

de I' Asscrnbléc Natiun.1le, París, 2001, p. 22 y ss. 
5 1 ldc111. Otro medio de control son las prcgunt,1s anle comisiones, véanse: artículos 48 

constitucional; 133 a 139 "AN y 74 a 83 /~S. 
;1 Art. 145 /MN. 
55 La Ley del 14 e.le junio de 1996 ordena 111 creación de una Oficina Parlamentaria de Evaluación de 

li\ Lct~islaciún, constituida con lc.1gisl,ulnn1s de las dos cámaras, para evtlhlílr la ílllccuacilln de la 
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l. Apoyo técnico 

Conforme a la regla de la autonomía administrativa y financiera de las asambleas 

parlamentarias, las cámaras pueden determinar la organización y el funcionamiento 

de sus serviclos.56 Así han creado sus propios departamentos administrativos 

encargados de las tareas internas de organización y de los servicios legislativos 

concernientes al trabajo parlamentario. Uno de ellos es la llamada área de "Asistencia 

a comisiones", que aporta el soporte técnico y Jurídico necesario para el desempeño 

de sus funciones mediante la implementación de un eficiente modelo de servicio 

profesional de carrera.57 

Por otro lado, las comisiones permanentes también cuentan con los llamados 

ponentes (rapporteurs) que se designan para el análisis de los proyectos o 

proposiciones de ley. Mención particular merece la Comisión de Presupuestos, que 

elige en su respectiva Cámara, un ponente general (rapporteur général) que forma 

parte de su mesa directiva.58 El control presupuestario es confiado a los ponentes 

generales de las comisiones de presupuestos, que disponen de prerrogativas muy 

amplias de investigación y de acceso a documentos.59 En la sesión del hemiciclo el 

ponente es investido de prfürogativas importantes que le facilitan su intervención en 

cualquier momento de la discusión, siendo él, quien normalmente inicia el debate en 

legislación a las situaciones que ella rige. Las comisiones pueden acudir ante ella para la 
atención de cualquil!r asunto. La idea es apreciar los resultados concretos de la ley o de la 
legislaciún hecha. 

""i\rls. 7 y 8 de la Ordenanza del 17 de noviembre de 1958 y el art. '/2 de la Ley de finanzas de 1963. 
;; Cfr. 1'.1lrick LOQUET. op. cit., p. 91. 
"'i\rls. 39.2 l<AN y 13.6 RS. 
311 En el Derecho Parlamentario francés el rapporteur o ponente es el "hombre-orquesta" de la 

cop1isión pues él se encarga del estudio y seguimiento del texto a ,1nalizar desde su llegada hasta 
su aprob.1ción en el hemiciclo. LOQUET nos dkc que las primcMs dclibcrncioncs de la comisión 
son precedidas por un largo lrnbajo preparatorio del ponente. Su primer tarc.1 luego de recibir el 
proyecto de ley, es de ponerse en contacto con el r..·1inislcrio-competenle para conocer el espíritu 
del proyecto de ley; después puede interrogar a los funcionarios que han redactado el texto y 
reencontrarse con el ministro en c,1so de ser nccescuio. En Uthl scgund.t ctap.t, analiz.1 el proyecto 
de le~· conjunt.uncntc con la ayud,1 del staíf de la comisión. I.a terccr.1 fase de su trabajo está 
consagrnd.1 a las audiencias que tL•ndroí con los grupos y organismos profesionales que tienen 
relación con el contenido del texto. Luego de todas l'S11s investigaciones, el ponente convoca de 
nuevo a los funcionarios del Ministerio p,u.1 otr.t discusión, el.tborandn .tsi el primer esquema 
de su poncnci,1, y por último, propondr,í .1 J,1 comisiún el recihir al ministro responsable para 
realizarle algunas prL•gunt.1s al rcs¡lL'clo. Proveidos los mil.•mhrns dP la comisión de lodo ese 
tr.1h.1jo, se prcp.u.111 fin,tlmenll' (Mr.1 impuls,uln .mil' el Pleno. Cfr. l'.tlrick LOQUEL º1'· cil., p. 80 
y SS. 
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el Pleno con la exposición respecllva.60 El Consejo Constitucional (Decisión 59-2 DC, 

junio 1959, Texto p. 149) ha precisado que en su dimensión política, la función de 

control es un asunto único de la Asamblea y se ejerce en las condiciones previstas por 

la Constitución. El artículo 164-IV, último párrafo, de la Ley de presupuestos para 

1959, señala que los miembros del Parlamento que tienen la carga de presentar, a 

nombre de la comisión competente, el reporte sobre el presupuesto de un 

departamento ministerial (se refiere a los ponentes especiales presupuestarios), 

seguirán y controlarán de manera permanente, mediante documentos o in situ, el 

empleo de los créditos o subvenciones inscritos al presupuesto de ese 

departamento.si 

En la preparación del debate presupuestario, además de la comisión de 

presupuestos, intervienen las demás comisiones analizando las respectivas áreas que 

tienen relación con su competencia.G2 Sus trabajos dan lugar a informes que se 

distribuyen a todos los diputados y constituyen una preparación para las votaciones en 

la Asamblea, en las que se aprueban, se rechazan o se modifican las proposiciones 

gubernamentales. Este debate ocupa cada año la mayor parte de los debates de otoño 

y se realiza mediante un procedimiento diferente al legislativo ordinario.63 

J. Cambios y adaptaciones 

El modelo de comisiones vigente en Francia cuenta con más adversarios que 

simpatizantes, y esto no es para menos, el reducido número de comisiones y la 

fórmula para evitar la especialización profunda mediante la creación prioritaria de 

comisiones especiales en vez de comisiones permanentes es la principal señal de 

preocupación y reflexión en la doctrina contemporánea y los parlamentarios. Al 

respecto son numerosas las opiniones que sugieren se revalorice el papel de las 

comisiones con el fin de implementar los ajustes convenientes para reequilibrar la 

actividad parlamentaria en el modelo de la V República. 

"' Arls. 51i, 91 I<AN y 37, 42 /<S. 
''' ASSEMBLIÍE NATIONALE, /.es co111111issio11s 1i /'Asscmhléc N11lio1111/c, S..'Crélarlat ele l't\ssemblée 

Naliunall', París, 1992, p. 30. 
'" /l•idt•111, p. 2..1 . 
.,, l1'i1ft•111, p. 25. 
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Laurent Fabius, ex-presidente de la Asamblea Nacional, explica que al modelo 

implementado desde 1958 se le tuvieron que hacer ciertos ajustes para enmendar las 

restricciones del constituyente, destacando: a) la apertura de las reuniones de 

comisiones a los diputados que no son sus miembros; b) poderes de investigación 

conferidos a las comisiones permanentes; c) nuevos medios de apoyo técnico puestos 

a la disposición de las comisiones permanentes; d) reforzamiento de los poderes de 

las comisiones de investigación; e) transmisión de sesiones a la ciudadanía; y f) 

publicidad de los trabajos en comisión respetando el principio de la confidencialidad 

de los debates en cuestiones que por su naturaleza es necesario. Y advierte: "es 

sobretodo en la función de control que las comisiones deben ser reforzadas: La puesta 

en marcha en 1999 de la Misión Permanente de Evaluación y de Control (MEC), 

emanada de la Comisión de Presupuestos y copresidida por la mayoría y la oposición, 

ha funcionado como un instrumento eficaz de evaluación y corrección de la política 

presupuestaria". Actualmente, el mayor reto que tienen los legisladores es el concertar 

reformas de naturaleza constitucional y reglamentaria que permitan un aumento en el 

número de comisiones permanentes, pues su número actual es demasiado pequeño 

para atender todos los deberes del Legislativo. Fabius comenta con toda autoridad: 

Le nombre des commissions permanentes csl trap faiblc. j'ai, dcpuis longtcmps, plílidé 
pour son augmcnlillion raisonnable. Le chiffrc de six, fixé par la Conslitution, ne me 
p1uail pas le micux adilplé íl l'organisation du travail législatif. Le diagnostic csl connu. La 
commission des lois plic sous la lílchc. La commission des aífaircs sociales, culturcllcs et 
fomilialcs se démulliplic en nutanl de spécialités. La commission de l,1 production traite 
un jour d'éncrgic el de dévcloppcmcnt durable, le lcndcmain de transport et 
d'équipl'mcnt, le jour suivnnt de sécurilé alimcntairc ou de taillc des cxploit1tions 
agricoles. Défcnsc et ílÍÍalires étrnngCres ne sont pas si éloignécs qu'on doivc 
néce~stiirement les sépilrcr. Leur fusion pour ccrtílincs, leur dédoublcmcnl pour d'autrcs 
conduiraient uu chiffre d'unL' dizainc de comlllissions. 11 serait préférablc ct'évilcr les 
cump~h.~11ce;; écl,1h~e~ ou dL•s cncombrcnumL,,. souvcnt const,1tés.M 

1•1 "El nl1mero de en misiones permílnenles es dcmasi.ulo pci111ef10. 1 le luchado, desde hace lílrgo 
tiempo, por su aunlL'nlo r11zm1t1ble. La cifra de seis, fijada por la Constitución, no me pílrccc líl 
tnás apt,1 para la organización del lr,ü>ajo legislativo. El diagnóstico es conocido. La comisión de 
legislación se ve dohlcg,1da por su labor. La comisión de asuntos sociales, culturales y familiares 
se desmultiplica en un lílnlo de especialistas. L1 comisión de la producción tr,1ta un diíl de 
cncrgia y de desarrollo dur,1blc, el siguiente de lransporll• y de equipamiento, el próximo de 
scguridml alimc11t.uia o de explotaciones ,1grícol,1s. Defens.1 y asuntos cxtr.111jcros no cst.\ ll'jos 
de pe11s11rse en su scpar,1ción ncces,ui11. l.n íusi1ln de algunas y el desdoblamiento de otras 
conduciría a u11a cifr,1 c.ll' un.1 dccen.1 de comisimll's. Scrf¡1 preferible evitar lns compctenci.1s 
fr.1gnwnt.ul.1s o amo11hllltld,1s ,, ml'mHln ronst.1t.1d,1s." I..rnn•nt Fl\BIOUS, "1'n:•f.1cL'" l'll 
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El comentario del ex-presidente de la Asamblea .Nacional refleja claramente la 

preocupación de los legisladores por contar con un sistema de comisiones acorde a las 

necesidades de nuestro tiempo. No es viable que sigan existiendo desventajas 

organizativas entre el Parlamento y el Gobierno cuando vemos que el paradigma del 

Parlamento moderno reside no sólo en su producción legislativa, sino también, en el 

desarrollo de sus actividades de control y vigilancia del Ejecutivo. La XII Legislatura 

(2001-2005) estudia la posibilidad de modificar las áreas de competencia de las 

actuales comisiones con el fin de aumentar su número, veremos en los próximos años 

si su labor cosecha los frutos anhelados. En la Tabla 5 se pueden apreciar las 

desigualdades numéricas existentes entre las comisiones de las cámaras del 

Parlamento y los ministerios del gobierno: pocas comisiones, con un área de 

competencia muy extensa y, como vimos, un gran número de legisladores por 

comisión, lo cual lo hace de complicado manejo operativo y vulnerable ante los 

ministerios del Ejecutivo. 

C!11111níss1111cc 1/c l'Assc111"1<'c: tes co111111issious ,; l'Assc111/l/éc Ni11io11nlc, l'arls, 2000. [La trnducción es 
pmpiaJ 
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'J'al>ln 5 

Las cm11isio11rs pcr1111111c11/c•s del 1'11rlm11r11to [m11cCs 11los111i11istrrius e11 la V Uc111iblfr11 
Senado Ministerios As.lmblca Nacional 

1 
Comi;ión de Asuntos 
Culhtrnles 

Comisión de Asuntos 
Económicos)' de Ph1n 

Comisión d1? Asuntos 
Extranjeros, e.le la 
Ddcnsn )'de las Fuerzas 
Armadas 

Comisión de Asuntos 
Sociílles 

Comisión de Finanzas, 
de Control 
Prcsupucst.uio y 
de Cuc11las Eronc"Jmkas 
de lit Nílción 

Comisión de Leyes 
. Constitucionales, de 
Lt•gislación, de Sufrngio 
UnivC'fsal, 
de Reglamento y <.fo 
1\dministración Gencr11I 

1\suntos l~xtrnnjems, ,·oopernción y frnncofonia 

Asuntos sod11les, trnbajo y solidaridad 

1\nriculturn, 111i111cntación, pesCíl y asuntos rumies 

Cultura y comunicación 

Defensa y ancianos combatientes 

Ikologln ·)' dm;nrrollo pr.rm<l1wnle 

Economfn, íinanws e industria 

Equipamiento, transportes, alojamicnlo, lurismo )' 
mar 

!'unción pública, reforma del llstado y 
mejoramiento del territorio 

Interior, seguridad interna y libertades locales 

Juventud, educación nacional e invt!Slicación 

Juslicia 

Ultramar 

Investigación 

Deportes 

Comisión de Asuntos 
Culturales, 

F1uniliarcs y Sociales 

Comisión de Asuntos 
ExtrnÍljeros 

Comisión de la Defensa 
Nacional y de los Fuerzas 

'Arnladas 

Comisión de Finanzas, de la 
Economln General y de Plan 

Comisión de Leyes 
Constitucionales, de fo 

Le¡¡islnción y de la 
Administrnción General de la 

República 

Comisión de Ja Producción y 
de Intercambios 

l'llr11tr: El autor. información actualizada al 15 de octubre de 2002. 

TEST~ CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Capítulo IV. Las comisiones en el sistema español 

A. Los orígenes* 

A pesar de que el sistema de comisiones de las Cortes Generales• no ha logrado 

alcanzar a lo largo de su vida institucional las características del prototipo 

norteamericano, tampoco sufre el conjunto de vicisitudes aludidas en el modelo 

francés. Quizás el denominador común entre dichos sistemas es que su origen e 

implementación se da con el fin de agilizar las labores de análisis, deliberación e 

investigación de ciertos asuntos en los que el Pleno se ve notoriamente rebasado. A lo 

largo de las siguientes líneas, veremos como fueron evolucionando esos pequeños 

grupos de trabajo legislativo, hasta convertirse en el actual e innovador sistema de 

comisiones2. En principio diremos que durante el siglo XIX se redactaron además de 

los ocho textos constitucionales3 nueve reglamentos que codificaron el funcionamiento 

interno de las Cortes Generales y sus comisiones. 

• El texto de los reglamentos citados en este apartado puede consultarse en: Reglamcutos tlcl Cougrcso 
de los Di¡111t11dos y 1/c /11s Corles, Sccrelarfa de las Corles, Madrid, 1977; M.C., CILLÁN GARCÍA 
DE ITURROSPE, Hislori11 1lc los Rcg/11111e11tos 1'11rln111c11/11rios m Es¡•mi11. 1810-1936, Facullad de 
Derecho de la Universidad Complulcnsc ele Madrid, Madrid, 1985; Rosario, GARCÍA 
MAHAMUT, "L,1 evolución de las comisiones parlamcnlarias.durnntc el siglo XIX" en Historia y 
Dcrccllo: 1..•sl111lills jurídicos cu lwmc11nj1..• al prof. Arcadio Grrrdn 51111:., edición a cargo de Luis ~fortinez 
Vázqucz De Caslro, Tim11/ /o /!/1111cll, Valencia, 1995, pp. 305 y 331. . 

1 Como ya hemos mencionado al tratar el lema de / .. lis comisioues en d sistema francés, la institución 
de las "Cortes" se usó en Espaila desde el siglo XII para designar a la reunión convocada por el 
rey con el clero, la nobleza y los burgueses o ciudadanos -apareciendo sucesivamente en: León 
(1188), Cal.tluña (1218), Ara¡:ón (1274), Valencia (1283) y Navarra (1300)·. Esle caráclcr 
cst,uncntal '-]UC tuvieron las Cortes se ve modificado con fo inst,1uración del régimen 
constitucional y el principio de la soberanía nacional. La Ccmslit11ció11 de Cátli: de 1812 estableció 
el sistema de Corles de una sola cámara (inspirándose en la Constitución francesa de 1791), 
compucsl.t ya no por cst,1mcnlos o cl11SL-s. sino por diputndos elegidos por todos los ciudadanos. 
Un dato significativo proporcionado por Gaspar GÓlvtEZ DE LA SERNA es que desde la 
creación de las Cortes catal.ulíls ya podemos encontrar dentro de su org,1niz.1ción interna "la 
diferenciación del tr,tbajo en comisiones o cambras, que deliberan por scparcldo, reuniéndose 
luego- todas ellas en sesiones plenarias presididas por el rey". Cfr. l.tb Corks Esf'11iiolns, 
Sucesiones de H.ivadercyna, Madrid, 1971, p. 5 y ss. Cfr. Hisloria de Espmi11, dirigid.1 por Manuel 
Tunón de l.arn, Universidad de Pau. Franci11, Tomo IV "Feudalismo y consolidación de los 
pueblos hispánicos siglos XI a XV", l.ahor, S.A., Barcelona, 1980, p. 72 y !'iS. 

:! Entendemos por la expresión "sislcnhl de comisiones" íl aquellít org,111izació11 11t1rlamenlaria en la 
cual ninguna dl•cisión import,1nte dl' l,1 As.1ml>k••1 puede ser ton11Hla .u1tes de que haya .sido 
examinada en comisión. Cfr. )oseph BAl<TI If".1:MY, "I'· cit., p. llJ. 

·'Sin contar a J,1 Constilución de Bayorm de 1808 tenemos a los textos conslilucionales de los años de 
1812 (Conslilución de C.idiz), 183.J (Esl.tlulo Re.ti), 1837, 18·15, 1856 (Non.tia), l8f1lJ, 1873 
(Proyecto de la Priml'r.I RPpúhlica) y 1876 (Constitución de 1.1 l{L•st.1ur.1ciún). L1r. IJ1ccimwrio de In 
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El primer Reglamento para el gobierno Interior de las Cortes fue aprobado el 27 de 

noviembre de 1810, su capítulo séptimo está dedicado exclusivamente. al tema de las 

comisiones, siendo el artículo 1 el que justifica su creación al decir que para "facilitar 

.el curso y despacho de los graves asuntos que llaman Imperiosamente la atención de 

las Cortes ... se nombrarán comisiones particulares que los e~amlnen e Instruyan hasta 

ponerlos en estado de resoludón, lo que Indicarán en .su Informe al tiempo de 

presentarlos", Siguiendo los consejos de Bentham4, el artículo 4 explica que habiendo 

mostrado la experiencia que las comisiones numerosas no son apropiadas para 

cumplir el objeto que se proponen las Cortes de la pronta expedición de los asuntos, 

ninguna deberá constar de más de cinco individuos, ni menos de tres. Para la atención 

de Jos asuntos encomendados, el artículo 2 faculta a las comisiones para que a través 

de los secretarios de las Cortes, requieran a los secretarios de Despacho todos los 

documentos y antecedentes necesarios para la atención de los asuntos 

encomendados sin limitación alguna. 

Además de las comisiones arriba mencionadas, el artículo 5 permite nombrar 

comisiones especiales de tres individuos cuando el despacho de los asuntos exigiese 

mayor celeridad o exista la acumulación de ellos, teniendo éstas las mismas 

obligaciones y facultades que las comisiones principales. El artículo 6 aclara que las 

comisiones especiales expiran en el mero acto de haber despachado los asuntos que 

se les cometieren pudiendo ser reelegidas si se reproduce el motivo de su designación. 

Los miembros de las comisiones eran nombrados por el presidente de las 

Cortes5 , y, según el artículo 9, serían sustituidos por mitades cada dos meses, 

pudiendo cualquier diputado asistir a la que quisiera, aunque no estuviese nombrado 

para ella. En cuanto al presidente y los secretarios de las Cortes, el artículo 10 les 

prohibía pertenecer a alguna comisión durante el desempeño de sus cargos. 

En este Reglamento no sólo encontramos la influencia inglesa, sino también y en 

mayor proporción, el brío del parlamentarismo francés. Borrego explica que: " .. .lo más 

conocido en aquella época entre los hombres doctos ... eran los recientes trabajos de 

Hislorit1 lle Es¡1t1ii11, Alianza IJicciorMrios, f\ttadrid, 1980, pp. 950-570; Historia ,/e EsJ'mill, dirigida 
por Manuel Tunón de Lara, Universidad de P1m, Francia, Tomo VIII "Lns Instituciones", I.al.mr, 
S.A., Barcelona, 1980, pp. 209-221. 

4 \lid. /11fm. "llcnlham". 
;Art.8. 
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las Asambleas francesas de fines del siglo último y, con auxilio de sus Reglamentos y 

muy escasas e Incompletas nociones de la jurisprudencia parlamentaria inglesa, se 

redactó a toda prisa el Reglamento Interior por las que (sic) se rigieron las Cortes de la 

primera y segunda época constitucional, las constituyentes de Cádiz y las ordinarias de 

1814, 1820, 21, 22 y 23.".6 

Para el 4 de septiembre de 1813 las Cortes generales y extraordinarias, con 

fundamento en los artículos 122, 127 y 210 de la Constitución Política de la 

Monarquía, decretaban el segundo Reglamento para el gobierno interior de las Cortes; 

su artículo 80 distingue dos tipos de comisiones parlamentarias: 1) Particulares con 

carácter permanente tasadas con un nombre específico7 y 2) Comisiones especiales, 

que se nombrarían cuando lo exigiese la calidad o urgencia de los negocios. 

Cada comisión contaba con por lo menos cinco individuos, permitiendo su 

aumento máximo a nueve.8 Los integrantes de las comisiones "podían" ser renovados 

por mitades cada dos meses y cualquier diputado tenía el derecho de asistir a sus 

sesiones pero sin voto. Se limita de nuevo al presidente y a los secretarios su derecho 

a integrar cualquier comisión, exceptuándose, según señala el artículo 85, el 

presidente y secretario más antiguos que lo serían de la Comisión Especial encargada 

del Orden y Gobierno Interior de las Cortes. 

El tercer ordenamiento es el Reglamento del gobierno interior de Cortes y su 

edificio del 29 de junio de 1821. En éste se mantiene idéntica la concepción de las 

comisiones con la diferencia en el cambio de término "particulares" por el de 

"ordinarias". 

El artículo 85 fija el número de comisiones que funcionarán durante toda la 

legislatura. Aumentando su número al crearse, además de las mencionarlas por el 

Reglamento anterior, las comisiones de: Guerra; Marina; Negocios Eclesiásticos; 

• /\. llORREGO, Eslurlios l'nr/11111c11lt1rios, lmprcnlol de la Sociedad Tipo¡;ráfica, Madrid, 1875, pp. 20-
21, citado por Rosario GARCÍA MAI-IAMUT, "La evolución de J,1s comisiones ptHlamcnt,uias 
durante el siglo XIX, 0¡1. cit., p. 313. 

Comisiones de: Poderes; Legislación; Hacienda; Ex,1men de casos en que haya lugar ,1 la 
responsabilidad de los empicados pliblicos por denuncia hecha a las Corles de infracción de la 
Constitución; Comercio, A1~ricultura, Industria y Arles; Instrucciún Pública; Examen de Cuentas 
y Asuntos Relativos a l,\s Diputaciones Provinciales; y. unil Comisión Espt..~i,11 encarg,ula del 
Orden y Gobierno Interior del edificio de las Cortes. Estas comisiones podían subdividirse si la 
multitud y gravedad de los negocios lo l''Xigil•r,1. 

• /\rt. !11. 
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Libertad de Imprenta; Biblioteca; Ultramar; y Corrección de Estilo -la que hacía la 

revisión y corrección de todas las leyes y decretos emanados de las Cortes sin cuyo 

requisito no podían presentarse a la sanción real ni tampoco publicarse. García 

Mahamut compara esta nueva relación de comisiones con el número de Secretarlos 

del Despacho de Estado -siete según el articulo 222 de la Constltucló~ de 1812- y 

concluye que se comienza a formar "una naciente especialización de l~s comisiones 

permanentes de acuerdo con lo que más tarde serán los Ministerios"9• En cuanto a su 

composición, el artículo 88 prohíbe que un diputado pertenezca a más de una o dos 

comisiones ordinarias con el fin de hacer más rápido el despacho de los asuntos. 

El Reglamento para el régimen y gobierno del Estamento de Procuradores a 

Cortes de 15 de julio de 1834, será el cuarto ordenamiento jurídico que regule su 

actividad Interna. Para algunos autores el contenido del texto va a truncar los avances 

en la evolución del futuro sistema de comisiones español. Argumentan que una de las 

causas que contribuye a ese retroceso fue el hecho de que el Estatuto Real sólo 

concedía la facultad de iniciativa legislativa al rey, reservando para las Cortes 

exclusivamente la posibilidad de elevar petición al soberano. La negativa del rey para 

sancionar las leyes suponía un veto absoluto que malograba definitivamente una ley.10 

A diferencia de los aos reglamentos anteriores, que elaboraban una lista 

definida de comisiones particuli:HE:S u ordinarias, el Reglamento del 1834 tan sólo 

ordena en su artículo 51, que además de la Comisión de Poderes, el presidente y los 

secretarios nombren las comisiones ordinarias que la "experiencia manifieste ser 

convenientes o las comisiones especiales que requiera la gravedad o el número de 

asuntos".11 

•Rosario G/\RCI/\ MAl·l/\MUI", "I'· ál., p. 315. 
to El Estatuto ]~cal de 1834 inaugura en cierta forma el bicamcralismo español pues le da a las Corles 

una nueva organización (sobre la base de las l..t.•y1.•s ch• Partidas y la N11clia J~cco1'ilació11) 

dividiéndolas en dos estamentos: el de Próceres y el de Procuradores del reino. Sus atribuciones 
eran muy limitadas, pues además de aprolMr tributos y contribuciones, sólo tcnfan el derecho de 
deliberar sobre las matcri,ts que el rey les sometiese a examen; pr,í.cticamcntc l,1s Corles fueron 
reducidas a un órgano asesor. Este sistema dcsapareceríil pronto con la Constitución de 1837 que 
establece de nuevo el sistema parlamentario, pero ahora, con r.isgos notoriamente ingleses. El 
texto constitucional organizilr.\ a las Corles de forma bicameral: Senado y Congreso, 
denominaciones que apawccn por vez primera en el constitucimMlismo espafml. Cfr. Diccimwrio 
1lc la llisloria di! Esrmia. "I'· cil., p. 1002. 

"Rosario GARCi/\ M/\l IAMUT, "I'· cit., p. 317. 
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Su integración varía de los cinco a los nueve miembros como máximo, y cada comisión 

debía nombrar un Decano para controlar el orden en las discusiones y un Secretarlo a 

cargo del registro de los expediente:1.;. El artículo 91 fortalece a las comisiones al exigir 

que "no podrá discutirse ningún proyecto de ley sin que una Comisión haya dado su 

dictamen", además de este dlctum, la novedad del texto será la llamada "comisión 

mixta" que concilia la opinión de una y otra cámara en caso de divergencias. Rosario 

García Mahamut nos explica que: 

Este reglamento prevé que cualquier proyecto de ley o propuesta que remita el gobierno 
debe ser aprobada por ambos Estamentos. Ahora bien, cuando el Estamento de 
Procuradores altere o modifique una propuesta o proyecto ele ley que haya sido 
aprobado por el Estamento de Próceres, los Presidentes de uno y otro nombrarán, cada 
un~ por su parte, cinco individuos de su Estamento respectivo a fin de que, formando 
una Comisión mixta, examinen el modo de conciliar, si es posible, la opinión de uno y 
otro Estamcnto.12 

Para el 14 de febrero de 1838 se expide un quinto i~strumento deno'minado 

Reglamento del Congreso de los Diputados, el cual introduciría una figura netamente 

francesa: los bureaux13 o secciones. Desde entonces aparecerían ·como parte 

integrante del procedimiento legislativo y como examen preliminar de los proyectos y 

proposiciones de ley" 14• El Título 11 del Reglamento establece que al constituirse el 

Congreso éste se dividirá, por suerte, en siete secciones de igual número de 

miembros, nombrándose mensualmente a un presidente, un vicepresidente, un 

secretario y un vicesecretario. Según el artículo 57, los proyectos de ley presentados 

por el Gobierno o los remitidos por el Senado pasarán inmediatamente al examen de 

las secciones. 

Su funcionamiento fue sencillo: "Todas las Secciones estudiaban 

simultáneamente todos los asuntos y después de la deliberación ... cada una de ellas 

nombraba un relator de mayoría y otro de minoría. Con una u otra técnica, previa 

reunión de los relatores de todas las Secciones o sin ella, la deliberación del 

"//1ide111 .• p. 318. 
u Vid. lufra. "EugCnc Pierre". 
u M.C. CILLAN GARCÍA DE ITURROSl'E, "1'· cit., p. "105, citado por f{osario GARCfA 

MAi IAMUT, "I'· ril., p. 319. 
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Parlamento se iniciaba con la exposición de las relaciones de las distintas 

Secclones"15, 

Por lo que hace a las comisiones, encontramos que su composición se fija a 

siete miembros, designados uno por cada una de las siete secciones, nombrando en 

su seno a un presidente y a un secretarlo. Los artículos 76 y 7J7 facultaban a las 

comisiones para llamar a cualquier Individuo, sea o no sea representante, para que las 

auxlllasen en su trabajo. El objeto de cada una de las comisiones radicaba en extender 

un dictamen sobre el asunto encargado y presentarlo ante el Pleno. Ninguna comisión 

podía ser disuelta hasta que su asunto fuese votado en sesión plenaria. 

De lo dicho hasta aquí se pensaría que en España surgieron primero las 

comisiones y después las secciones, sin embargo, esto no fue propiamente lo que 

ocurrió. García Mahamut explica que "las comisiones no existieron con anterioridad a 

las Secciones o de forma Independiente a éstas, sino que se trata ... de Comisiones 

especiales para objeto determinado"16. En otras palabras, se mantienen las 

comisiones especiales, pero concatenadas con la figura de los bureaux; se crea un 

sistema "secciones-comisiones especiales" con un método de funcionamiento 

diferente al utilizado en los anteriores reglamentos. García Mahamut fundamenta su 

afirmación en el artículo 84: "Todas las Comisiones del Congreso son especiales para 

objeto determinado y se nombran por el método expresado". Este dictum tiene a su 

vez una excepción contenida en el artículo 85, que ordena la creación de un número 

definido de comisiones permanentes.17 

El 4 de mayo de 184 7 entra en vigor el sexto Reglamento interior del Congreso 

de los Diputados, y aunque no introduce ninguna variación importante en materia de 

secciones y comisiones fue el que reguló durante cinco periodos las actividades de las 

Cortesia, García Mahamut dice que en realidad no fue un nuevo reglamento, sino tan 

15 Frnncisco !{UBIO LLORENTE, "Las comisiones parlanwntarias" en Urs comisio111:s 1111rlut11L't1larias 
Uuan Carlos DA SILVA OCI-IOA, coordinador), Eusko Lege/liltwrra Parlamento V.1sco, Vitoria
Gasteiz, 1994, pp. 214-215. 

1• !(osario GARCiA MAi IAMUT, 0¡1. cit., p. 322. 
17 La Comisión de Actas Electorales; la Comisión de Presupuestos y la de Examen de Cuentas; la 

Comisión de Peticiones; la ComLc;ión de Gobierno Interior; }' la Comisión de Corrección de 
Estilo. 

'"Periodos: 1) 15 de noviembre de 1847 a 9 de abril de 1853; 2) 1 mayo de 1857 a 3 de diciembre de 
1867; 3) 24 de abril de 1872 a 22 de marzo de 1873; 4) del 15 de febrero al 30 de junio de "187(1; y 5) 
1 de julio de 1876 a 2·1de111.1yo de 1918. 
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sólo una reforma al reglamento de 1838, y cuya principal Innovación la encontramos 

en el llamado voto de censura contra el Gobierno. 

Para el 1 de diciembre de 1854 los consti.•yentes deciden expedir el llamado 

Reglamento Interino de las Cortes Constituyentes, que en materia de comisiones se 

limita a reproducir el sistema descrito en los dos reglamentos anteriores. Será hasta el 

Reglamento del Congreso de los Diputados de 25 de junio de 1867, cuando 

verdaderamente se producen cambios de gran trascendencia que afectarán la 

composición y el funcionamiento de las comisiones. Este octavo Reglamento dispone 

que todas las comisiones serían electas directamente por el Congreso sólo cua11do se 

requiriera el examen detallado del asunto; los proyectos de ley presentados por el 

Gobierno o enviados por el Senado serían dictaminados en comisión. La mencionada 

restricción marca el inicio del decaimiento de las funciones desarrollados por las 

secciones. 

A decir de Maravall, el Reglameato de 1867 reduce las actividades de las 

secciones exclusivamente a los asuntos que el Congreso les sometiera.rn Aunque se 

seguiría manteniendo el sistema de siete secciones, sus funciones se ven limitadas; 

ahora, sólo autorizarán la lectura en sesión pública de las proposiciones de ley 

presentadas, ya no serían las encargadas de realizar el examen previo de los proyectos 

de ley, ni mucho menos tendrían a su cargo el nombramiento de alguno miembro para 

formar una comisión que dictamine el asunto. Los integrantes que componen estas 

comisiones serán elegidos directomente por el Congreso20, con la excepción contenida 

en el artículo 184, en lo relativo a la formación de la Comisión que conoce de las 

acusaciones a los ministros.21 

Las comisiones seguirán siendo permanentes y especiales, delimitándose en 

específico la!O primeras a siete: cinco con siete integrantes (Actas Electorales; 

Concesión de Gracias o Pensiones a Persona o Personas Determinadas; Peticiones; 

'''José Antonio MARA VALL, º/'· ril., p. 99. 
"'Art. 57. 
21 El procedimiento para elegir a los miembros de las comisiones por el Cont~rcso C?ftl sencillo: cada 

diput11do cscribia en una papcletn tantos nombres como individuos debían componer la 
cnmisión; quedando elegidos los diputados que reunil~scn el nh1yor número de votos. Cfr. 
Rosario GARCÍA MAHAMUT, 11¡0. cit., p. 3:!7. 
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Gobierno Interior; Corrección de Estilo) y dos con veintiún miembros (Presupuestos y 

Examen de Cuentas), que durarían, según el artículo 59, el tiempo de la legislatura.22 . 

Será con las Cortes constituyentes republicanas y su reglamento de 1873 -el 

noveno y último durante el siglo XIX- cuando el sistema de comisiones permérnentes 

rompe con el antiguo sistema de secciones y comisiones especialef. Aunque el 

Reglamento sólo estuvo vigente poco menos.de seis meses, deja ya mar.cada la línea a 

seguir por los futuros textos, para entrar a una etapa en donde se tomará como base 

para la formación de comisiones permanentes a los ministerios. 

Santaoialia explica que "la lentitud y la simplicidad (del sistema de secciones] se 

avenían muy mal con las necesidades del Estado legislativo contemporáneo, en el que 

las leyes multiplican su número y complejidad".23 Recoder de Casso resume en unas 

palabras los inconvenientes del sistema al decir que: "se les reprocha su ineficacia ... 

su lentitud [y] el azar como método de formación de los bureaux ... " 24, 

Será con el Reglamento de 1918, cuando se instaura definitivamente dentro del 

parlamentarismo español el sistema de comisiones permanentes por ministerios. 

Finalmente diremos que la evolución de las comisiones durante todo el siglo XIX 

no estuvo ajena a los cambios y efervescencias sociales ocurridos desde finales del 

siglo XVIII, absorbiéndose por ello la influencia francesa proveniente de la Revolución y 

sus posteriores frutos constitucionales y reglamentarios. El ciclo evolutivo inicia con un 

conjunto de comisiones particulares o permanentes, transitando después al sistema 

de secciones y comisiones especiales, con su posterior transformación hacia un 

modelo de comisiones permanentes organizadas por ministerios, el cual, se 

mantendría hasta nuestros días. 

21 Entre las comisiones especiales contempladas dentro el [{cglamcnto tenemos a la Comisión de 
contestación al discurso de la Corona; las Comisiones de felicitación ,1 S.M.; las Comisiones de 
mensaje a S.M.; la Comisión que se nombra cuando ocurre el fallecimiento de algún diputado; la 
Comisión de Acusación de Ministros; la Comisión Inspectora de las operaciones de la Deuda 
Ptiblica; las Comisiones que se nombr.111 p,ua cualquier investigación parlamentaria (Estas 
últimas cshin focultadas paM que cualquier individuo sea o no miembro de la cámara las auxilie 
en l.1 cucstión l)Ue se trnte). lliidcm., p. 328. 

21 Fern.mdo SANTAOLALLA, /Jrrer/10 1'11rln111c11t11rio t'Sf'lllilll, Esp.1s.1-Calpe, Madrid, 1990, pp. 174 a 
175. 

"E. l(ECODEI( DE CASSO, C111111•11f11rios 11111 C1111slil11rn'11. Civil.is, M.ulrid, l<J85, p. 115·1. 
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B. La reglamentación anterior a 1978 

Como mencionamos en el apartado previo, el Reglamento Interior del Congreso de los 

Diputados de 4 de mayo de 1847, volvería a regular las actividades del Legislativo del 

1 de julio de 1876 a 24 de mayo de 1918, año en que se expide un nuevo Reglamento 

que fomentaría el uso de comisiones permanentes. Con la llegada de la Segunda 

República y su Constitución de 1931, se modifica el sistema bicameral por el 

unicameral y se expide en consecuencia, un Reglamento ad hoc a la nueva estructura 

para 1934. Esta modificación será conservada durante todo el periodo franquista 

(1942-19'77), aunque debido a la dictadura, sin características de un verdadero 

Parlamento. Para el 17 de julio de 1942, se expediría la Ley de Creación de las Cortes 

Españolas25 disponiendo que éstas tendrían por misión principal "la preparación y 

elaboración de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del 

Estado".26 El sistema de Cortes unicameral funcionaría en Pleno y por comisiones. El 

presidente de las Cortes sería el único legitimado para nombrar a las comisiones y fijar 

el orden del día previo acuerdo con el Gobierno.21 El mismo funcionario podía también 

encomendar a las comisiones otros cometidos, tales como: estudios, informes, 

peticiones o propuestas, ordenando para dichos fines la constitución de comisiones 

especiales.28 Aunque la Ley ordenaba que todos los proyectos discutidos por el Pleno 

se sometieran previamente a comisión, existía un campo limitado de acción al excluir 

de su estudio los actos o leyes que versaran sobre: presupuestos, banca y moneda, 

ordenación político-jurídica de las instituciones del Estado, de Derecho Civil, Penal, 

Mercantil o Procesal, donde las Cortes conocerían en Pleno.29 Cuando una comisión 

deseaba presentar una proposición de ley, tenía que hacerlo ante el presidente de las 

Cortes, a quien le correspondía con acuerdo del gobierno, su inclusión en el orden del 

día. 

El 5 de enero de 1943 se expide el Reglamento provisional de las Cortes 

Españolas, este ordenamiento preservaría los lineamientos de la Ley de 1942 y 

convertiría al presidente de las Cortes en el hombre más poderoso del sistema 

TI Elev,Hta n rango conslitucional el 26 de julio de 19·17. 
'"Art. l. 
"Art. 8. 
'"Art. 15. 
,, Art. 10. 
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unicameral. A manera de ejemplo, pOd_em.os ménclonár qúe dicho funcionario estaba 

facultado para: a) crear y nombrar, de acu.erdo con el Gobierno, las comisiones 

necesarias para la atención de los asuntos; b) nombrar a todos los presidentes de las 
, --·· .<:' ' 

comisiones; c) nombrar a sus nilembÍÓsZde acuerdo con el Gobierno; d) fijar, de 

acuerdo con el Gobierno, el orden del día del Pleno y de las comisiones; e) presidir las 

comisiones cuando estimase conveniente; f) remitir a las mismas los proyectos de ley 

enviados por el Gobierno; g) encargarles estudios o investigaciones; h) crear las 

comisiones especiales que estimase necesarias, de acuerdo con el Gobierno; e 1) en 

caso de conflicto entre comisiones actuaría como mediador. 

Además de las comisiones de Gobierno interior y Corrección de estilo, el artículo 

16 pacta la constitución de 14 comlsiones.3º Cada comisión tendría un presidente y un 

secretario nombrados por el presidente de las Cortes; para el caso del primero se 

necesitaba el acuerdo previo del gobierno. Para solicitar algún tipo de información de 

los departamentos ministeriales, las comisiones tenían qu.e hacerlo por conducto del 

presidente de las Cortes. En cuanto a su trabajo interno, estaban facultadas para 

atender sus asuntos en pleno o por ponencias, siendo éstas designadas por el 

presidente de la comisión.Ji 

Para el 11 de diciembre de 1957 se publicaría el Reglamento de las Cortes 

Españolas que sustituiría al Regiamente provisional. El documento mantiene al 

presidente de las Cortes con las facultades otorgadas por el texto del 1943 aunque 

con cambios mínimos en cuanto a la intervención del Gobierno.J2 A diferencia del 

Reglamento provisional que omite fijar el número de integrantes por comisión. éste 

pone limites para su integración de veinticinco a cincuenta miembros, ordenando para 

tal objeto, tomar en cuenta a todos los grupos representados al interior de la Cámara y 

procurando la adscripción de los procuradores a una sola comisión.JJ El número de 

:\tl El l{cglamcnto menciona: "Comisión Permanente; La especial a que se refiere el articulo doce de 
la Ley, Leyes fundamentales, Tratados, Gobernación, justicia, Defensa Nacional, i lacicnda, 
Presupuestos, Educación Nacional, Industria y Comercio, Obras Públicas, Agricultura y 
TralMjo". 

11 Arls. 26 y 27. 
1? Deja de intervenir el gobierno en la fijación del orden del dla de l.1s comisiones y en el proceso de 

nombrmnicnlo de sus intcgrnntcs, ahora lo hará el presidente de las Cortes y en cuanto al 
nombramicnlo de sus integrantes el mismo alto funcionario interviene dirt.'Clamcntc. (arls. lil y 
25) 

11 tul. 25. 
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comisiones aumenta a diecinueve.34 Cada comisión tendrá ahora un presidente, un 

vicepresidente y un secretarlo, obligado el primero de ellos, a dar cuenta al presidente 

de las Cortes ~el curso de los debates en ~u comisión .Y .de las du~as que. puedan 

ocurrir al interpretar el Reglamento.35 .Estas últimas fórmulas son las que más 

destacan de la revisión hecha a todo el cuerpo normativo. Hay que advertir que debido 

al limitado margen competencia! de las comisiones y a la poderosa Influencia del 

Gobierno en el Parlamento, no podemos hablar de un verdadero sistema de 

comisiones, ni mucho menos de un modelo Institucionalizado, elementos que 

aparecerán con la moderna Constitución española de 1978.36 

c. El Parlamento actual 

Antes de mostrar las características del sistema de comisiones vigente, es conveniente 

recordar que la Constitución de 1978 organiza al Estado español bajo la forma de 

Monarquía parlamentaria con determinadas características, entre las que destacan: a) 

El rey es el jefe de Estado (art. 56); b) Las Cortes representan al pueblo español y 

están formadas por dos cámarns ~ue ejercen la potestad legislativa, aprueban los 

presupuestos y controlan. la acción del Gobierno (art. 66); c). Éste. se compone del 

Presidente, Vicepresidentes, en su caso, Ministros y demás miembros que establezca 

la ley (art. 97); d) El Rey propone al Congreso un candidato a la Presidencia y el 

Congreso por mayoría absoluta de sus miembro~ vota si le otorga o no su confianza 

(art. 99); e) En caso de pérdida de la confianza parlamentaria, el Gobierno cesa en su 

encargo y responde solidariamente ante el Con¡?;reso (arts. 101 y 108); f) El Congreso 

puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de una 

moción de censura (art. 113); y g) El presidente a su vez puede, bajo su 

responsabilidad, proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes. 

-'' Arl'i. 19 y 20 Permanente; De competencia legisl,1tiva, crcad,1 por el arlículo 12 de la Ley de 
Cortes; De Leyes fundamentales y Presidencia del Gobierno; Asuntos Exteriores; Gobernación; 
justicia; Defensa Nacional; 1 lacicnda; Presupuestos; Educación Nacional; lmlustrifl.; Comercio; 
Obras Pltblicas; Agricultura; Tr,1b.1jo; Información y Turismo; Vivienda; Gobierno Interior de las 
Cortes; y, Corrección de Estilo . 

.1'.·Art.26. 
·"' El te~ln e.le los ordenamientos cmncnt.1dos en este ílpart,ulo puede con1tultarse en lil obra de 
M.1mll'I FRi\Gi\ llWli\RNE intitul.ida t:l lfrs/111111·11101/c las C.1rtcs /:s¡O/ltiolas, M.1drid, 1959. 

69 



En todo este entramado normativo, las Cortes Generales se han convertido en 

estructuras complejas constituidas por diferentes instituciones internas. En un primer 

plano encontramos una partición bicameral Senado-Congreso de los Diputados, que a 

su vez cuenta con una división institucional creada para facilitar el ejercicio de sus 

atribuciones. Dicha partición cuenta a su vez con órganos de gobiern? y 

administración, que dirigen la vida interna de las cámaras, y órganos de trabajo •. ·que 

asumen el ejercicio de las tareas encomendadas. En estos últimos, las comisiones han 

demostrado ser los órganos idóneos para la atención del trabajo parlamentario, siendo 

el mismo Constituyente del 1978 quien sin titubear las elevará a rango constitucional 

destacando el dictum del artículo 75.1: "Las cámaras funcionarán en Pleno y por 

comisiones", que es copia fiel del artículo 8 de la Ley de Creación de las Cortes 

Españolas de 1942.37 

D. Tipos 

Tanto el Reglamento del Senado (RS) como el Reglamento del Congreso (RC) cuentan 

con un estilo propio de clasificación que, desde nuestro punto de vista, produce cierta 

confusión en su estudio. Aunque ambos teAtos basan su tipificación en un criterio 

temporal y otro funcional, que doctrinalmente son los más aceptados, los desarreglos 

se perciben al realizar su simple cotejo. Sin entrar al fondo de la cuestión, tan sólo 

haremos una revisión general del tema. 

El RS clasifica a las comisiones en "Permanentes y de Investigación o 

Especiales", pudiendo ser las primeras "Legislativas y ,1u L.egislativas".38 Las 

"Comisiones no Legislativas" son las que menciona expresamente en el RSJ9, pero 

también pueden ser creadas "en virtud de una disposición legal"4º. Las "Comisiones 

"Consúltcnse también los artículos 74.2, 75.2, 76, 109, 110, 151.2, 167.1. 
"'i\rt. 49.1 /{S. 
:w "Articulo 49.2.- Serán Comisiones no Lcgisl,1tivas... las siguientes: J{cglamcnto; 

Incompatibilidades; Suplicatorios; Peticiones; Asuntos lbcrn.1mcricanos; De J,1 Sociedad de la 
Información y del Conocimiento; De Nombramientos; De las Entidades Locales." 

~u Un ejemplo es la Ley Orgánica 2/ 1992 que determina la creación de lllM Comisión Mixta 
Cnngn•so·Sernu.lo dP relaciones con l'I Defensor del Pul'blu. 
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Legislativas" son exclusivamente de creación reglamentaria41, Las "Comisiones de 

."Investigación o Especiales" son las creadas a propuesta del Gobierno o de veinticinco. 

Senadores de diferente grupo parlamentario, para un fin o un objetivo determinado 

pudiendo realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de "interés público".42 

El artículo 50 del RS delimita su temporalidad al señalar que las comisiones 

permanentes, sean legislativas o no legislativas, constituyéndose para una legislatura. 

En cambio las de investigación o especiales durarán hasta que finalicen los trabajos 

por los que fueron creadas. Adicionalmente el RS regula la constitución de las 

llamadas comisiones "mixtas" o "conjuntas". Las primeras se constituirán en los casos 

previstos por la Constitución4J y las leyes o cuando así lo acuerden una y otra 

cámara.44 Las comisiones conjuntas se crearán cuando la Mesa del Senado estimase 

que existen dos o más comisiones competentes para conocer en razón de la materia 

de algún asunto específico.45 Santaolalla comenta que en la práctica parlamentaria 

este procedimiento de creación es inusual, además de que el RC no las contemplé:.46 

El RC las divide en "comisiones permanentes legislativas"47 y "comisiones 

permanentes" (no legislativas);48 desarrollando estas últimas, funciones diferentes a la 

•• "Articulo 49.3.- Serán Comisiones L~gislativas, la Comisión General de las Comunidades 
Autónomas y las siguientes: Constitucional; Interior y Régimen de las iulminic;trncioncs 
Públicas; Justicia; Defensa; Asuntos Exteriores; Economía; Comercio y Turismo; Hacienda; 
J>rc5upucstos; Infraestructuras; Ciencia y Tccnologia; Agricultura, Ganadcria, Pesca y 
Alimentación; Educación, Cultura y Deporte; Trabajo y Asuntos Sociales; Sanidad y Consumo; 
Medio Ambiente." · 

"Arts. 49.4 y 59.1 /~S. 
·U Art. 74.2.- Lis decisiones de las Cortes Gencrnlcs previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se 

adoptarán por nlilyorfa de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se 
iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera 
acuerdo entre Congreso y Senado, se intentará obtener por una Comisión Mixt,1 compuesta de 
igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto, que será votado por 
amlms cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, dccidir/1 el Congreso por mayoría 
absoluta. Vid. Articulas: 137 a 140 y 145 del RS y articulo 158 /~C. 

11Art.57 RS. 
i; Art. 58 /~S. 
"'Fernando SANTAOLALLA, 0¡1. cit., p. 181. 
-11 El artículo 46.1. menciona como "Comisiones Pernrn1ll'nlcs Legislativas" a: 1·1 Constitucional; 2" 

Asuntos Exteriores; 3' Justicia e Interior; 4" Defensa; 5" Educación, Cultura y Deporte; 6' 
Economia y Hacienda; 7.1_ Presupuestos; 8'' Agricultura, Ganadería y Pesca; 9·' Infraestructuras; 
10·1 Política Social y Empico; 1l" Sanidad y Consumo; 12·1 Réginwn de las Administrncioncs 
Pl1blicas; 13" Medio Ambiente; y, 14" Ciencia y Tecnología. 

111 El /~C mcncion,1 tres: de J{cglamcnlo, que cstudi.1 y dicl,1mirhl sohrc l.1s rd~nrn.1s al l{cglamcnto 
de la Ci\11\ar,1; del Est,1tuto dt.• los DijH1t,ulns, lllll' ,1liPndt.• los .suplicatorios y sih1i1cinnes de 
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aprobación de leyes. Santaolalla comenta c¡ue la función primordial de las comisiones 

permanentes legislativas es el estu"dio y dictamen de los proyectos legislativos, 

contando además, con competencia en asuntos tales como "la formulación de 

preguntas y la celebración de sesiones Informativas, con el debate y votación de 

proposiciones no de ley, con el examen de comunicaciones e informes, etc.''49 

El Reglamento prevé .también la constitución de "comisiones permanentes 

creadas por disposición legal" y de "comisiones de carácter permanente durante la 

Legislatura",50 Para Santaolalla estas últimas son "una modalidad ambigua, pues, a 

pesar de definirse como permanentes, su creación no es necesaria y pueden ser 

suprimidas en todo momento por el Pleno, sin que, en cualquier caso, se aclare la 

razón de su distinción frente a las otras clases de comisiones",51 La Cámara puede 

también crear "Comisiones no Permanentes" para la realización de un trabajo 

concreto, extinguiéndose al finalizar la labor encomendada.52 Dentro de estas últimas 

inserta a las "Comisiones de Investigación", creadas para indagar sobre cualquier 

asunto de "interés público" que el Pleno, a propuesta del Gobierno, de la Mesa5J, de 

dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la cámara 

acuerde54, lo anterior en cumplimiento al artícu!o 76.1 de la Constitución española. La 

Tabla 1 muestra a manera de ejemplo el número de comisiones que se han creado en 

el Congreso de los Diputados de :i.989 al 2002 siendo, como veremos en su momento, 

escasas en comparación con el sistema de comisiones de la Cámara de Diputados 

mexicana. 

incompatibilidad legal que afecten a Jos Diputados; y de Peticiones, que da trámite a las 
solicitudes enviadas por Jos habitantes en ejercicio de su derecho de petición. 

"'Fernando SANTAOLALLA, op. cit., p. 179. 
so Art. 50 RC. 
" l'ern.111do SANTAOLALLA, o¡i. cil., p. 180. 
"Art. 51 /~C. 
sJ La Mesa es el órgano de dirección y gobierno de las cámaras que actúa bajo la dirección, 

coonlinacil\n y autoridad del presidente de Ja Cámarn(Arts. 35.1/{5y30.1 RC) . 
• ,, Art. 52 /{C. 
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Lcgislalura 

VII (21KXl-1)' 

\'l(lfJ9í>-20CXI) 

V (1993-1996) 

IV (1989-1993) 

Tabla 1 

Comisiones l'crm.1ncn1cs Comisiones Permanentes Comisiones de Estudio o Comisiones 
Lcgisl,11ivou No l.cglsl.1Uvas Investigación No Pcrmorncnlcs 

J.I 

15 

H 

11 

Tolal 

2.1 

2-1 

25 

18 

Fuente: El autor. Datos rccopilildos del sitio \\'ch: hUp_;/J..l~.'..1:!.!D!!~'..-~~1.t~".! (Dcl 17 de septiembre de 2002) No 
incluye comisiones mixtas. • l,criodo: 11bril 2000 a junio 2002 

E. Ministerios y comisiones 

Como hemos mencionado, la organización de las comisiones siguiendo la estructura 

de los departamentos ministeriales fue adoptada por el Reglamento de 1918 -que 

"cerraba su lista de comisiones permanentes con las "de otros Ministerios cuando 

fueren constituidos" (art. 65)- por el Reglamento de 1934 -que preveía entre las 

comisiones permanentes "las de Ministerios, que serán tantas como Departamentos" 

(art. 49)- y por el Reglamento provisional de 1977 -que ordenaba formar "tantas 

Comisiones de Ministerios cuantos Departamentos ministeriales existan" (art. 43)-- 55 

Arce Janáriz ha estudiado esta tendencia de crear "comisiones por ministerios", 

explicando que no es nada despreciable el sistema, pues la actividad de las cámaras 

está orientada hacia la actividad del Gobierno v condicionada por éste, sin embargo, 

puede ser poco funcional si se toma como único principio, ya que los cambios en la 

estructura del Ejecutivo, por lo general son frecuentes -en ocasiones se producen sin 

una razón técnica que los justifique- y las consecuencias nociva~ se hacen notar en los 

correspondientes cambios a la estructura de las comisiones de las cámaras. 

Adicionalmente -dice- hay q~e tomar en cuenta que el Parlamento no sólo controla y 

fiscaliza a los ministerios del Gobierno, sino también "otras personificaciones de la 

Administración cada vez más profusas", existiendo cuestiones de difícil ubicación 

dentro de la simetría comisión-departamento.56 El profesor de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Oviedo propone finalmente "atender a los grandes sectores 

materiales, a las diferentes políticas que están hoy ya claramente definidas: cultural, 

"Cfr. Alberto ARCE JANARIZ, ''/'· ut., p. 2·18. 
~. l1/n11. 
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territorial, social, etc ... La división sectorial presenta ... la ventaja de la flexibilidad"57, 

Como veremos en la siguiente tabla, el sistema de comisiones español mantiene una 

tendencia "comisiones por ministerios"; de las 30 comisiones permanentes legislativas 

que existen en ambas cám~rás, ~ólo cinco cuentan con una·denominación diferente a 

la de los ministerios del. GobÍerno. "" 

57 /1/t'lll. 
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T.1l>la2 
t11s comisiv11cs 11rrmn11r,,trs lrgisl111i1111s de l11s Corlrs Gcurmlts y los 1li•¡111rl'1mr11tos miuiskrinlcs 

Fuente: El autor, infornrnción dClunlizada al 17 de octubre de 2002 

Senado (259 inlegrnnlos) Gobierno Congreso (350 inlegrnnles) 

ComisMn de Asuntos Exteriores 

Cumlsi6n de ABriculturn, 
Gi1nadcrla, l'csca y Alimentación 

Comisión de Cic:oncia y Tccnologla 

Comisión Constitucionnl 

Comisión de Defensa 

Comisión de Economfa, 
Comercio)' Turismo 

Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte 

Comisión de Hacienda 

Comisión de Infraestruclurns 

Comisión de Interior y Régimen de 
la!. 1\dministracioncs Públicas 

Cl1misión de justicia 

Comisión de Medio Ambiente 

Comisión de Presupuestos 

Comisión de Sanidad)' Consumo_ 

Comisión de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

Comisión Gt•neral de las 
Ctl111unid1tdl1s 1\utónomns 

~linistcrio de Administrnciones 
Públicas 

~1inistcrio de Agriculturn, 
Pesca y Alimenlaclón 

Minislerio de Asuntos Exleriores 

~linislerio de Ciencia 
y Tecnologla 

Mlnislerio de Defensa 

Ministerio de Economla 

Mlnlslerio de Educación, 
Cultura y Deporle 

Minislerio de Fomenlo 

~linlslerlo de Haciendo 

Minlslerlo del lnlerlor 

Mlnislerlo de jusllcia 

Ministerio de Medio Ambienle 

~llnislerio de lri Presidencia 

~llnisterio Je Sanidad 
y Consumo 

~linist~rio de Trabajo)' 
Asuntos Sociales 

Comisión de Agricultura, 
Ganadcr(a y Pesca 

Comisión de Asuntos 
Exteriores 

Comisión de Ciencht y 
Tccnologfa 

Comisión Constitucional 

Comisión de Defensa 

Comisión de Economla ) 
HaciC'nd~1 

Comisión de Educación 
Cultura y Deporlc 

Comisión de Infraestructuras 

Comisión de Justicia e Interior 

Comisión de Medio Ambicnle 

Comisión de Pr~upucslos 

Comisión de Régimen de las 
Administraciones Püblicas 

Comisión de Pollticit 
Socj¡il )' Emplt•o 

Comisión dl• S;midml )' 
Consun\o 
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F. Grupos parlamentarios y constitución de comisiones 

Barthélémy señalaba que las.comisiones son "grupos de los grupos políticos" y que los 

grupos políticos son los "colegios electorales" de las comisiones.se Efectivamente su 

razonamiento describe el papel y la Importancia de los grupos parlamentarios, que en 

el caso español se refleja desde la Constitución de 1931, introduciéndolos bajo el 

nombre de fracciones políticas (art.62).59 

Al Inicio de cada legislatura, la primera encomienda a realizar por cualquier grupo 

parlamentario es la designación de los miembros de las comisiones. Hay que advertir 

que ni la Constitución ni los reglamentos mencionan el número de integrantes que 

tendrá cada comisión. Como excepción, el RC señala previsiones que fijan el número 

de miembros de ciertas comisiones permanentes no legislativase0 . La composición de 

las comisiones se realiza por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces61, sea 

determinando el número de miembros que le corresponde a cada grupo 

parlamentario62, sea, determinando el número de integrantes de cada comisión.el En 

ambos casos, se toma como principio básico la proporcionalidad numérica de los 

grupos parlamentarios representados en las cámaras. 

Tampoco se encuentra delimitado el número de comisiones a las que puede 

pertenecer un legislador. En el caso del Congreso, el criterio contenido en el artículo 6 

de su Reglamento garantiza a los diputados el derecho de formar parte en al menos 

""]oscph lli\RTlli!LÉMY, ºI'· cil., pp. 87y107 citado por Alberto ARCE ]ANÁRIZ, º!'· cil .. p. 297. 
s•1 Jdcm. . 
60 Comi<ión del Est,1tuto de los Diputad<'s (art. 48.1); Comisión de Peticiones (art. ·19.1); Comisión 

de Rc¡:lamcnto (art. 47). 
1.1 La Junta de Portavoces estará integrada por el Presidente de la Cámara, que la convoca y preside, 

y por los Portavoces de los grupos parlamentarios cxistcnll--S en cada momento. Es l'I óq~ano 
político de las cámaras; durnnlc el siglo XIX fue desconocido en los Parl.uncntos, su auge 
con1icnza consecuencia de la aparición y desarrollo de los grupos parlamcnt,uios. (Arl~. 43 RS y 
39Rq 

ú:? "Las Comisiones, salvo precepto en contrario, cst.,r.ln formadas por los miembros l}Ue designen 
los Grupos P,alamentarios en el mí mero 'Jllt', respecto de c,uf,1 uno, iutlique fil A·ksa del Congreso, 
oída la Junta de Portavoces, y en proporción a l,1 importanciit numérica de aquéllos en la 
Cimara." (Art. 40. t ¡¡e¡ (El énfasis es propio) 

63 "Las Comisiones dl'I Senado est.n.ín compuest,1s por un número de miembros designados por los 
Grupos parlamentarios l~ll proporción il su m'unero de miembros en l,1 C,1111,u,1 ... La Mesa, oida 
la junt.1 de Portavoces, ftj1mi l'I 111í111cro lcJl11l dt• mit'111l1ros 1lc las Comisiones y su distribución 
proporcionill entre los Grupos parlamentarios en su primcr.1 rcuniún de cada periodo de 
sesiones, teniendo en cuenta el número de nunpmwnlL'S de los distintos Grupos L'll el primer día 
dl'l mismo." (Art..5! !~S.) IEI énÍilsi't L'S propio] 
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una comisión. El RS en cambio omite decir algo al respecto. Fuera de este criterio, los 

grupos procuran nombrar a sus miembros atendiendo a los Intereses que representan 

o aprovechando la experiencia con la que cuentan. Para Santaolalla las comisiones en 

el sistema español están "sobredimensionadas".64 Para Arce Janáriz, el "número alto 

de miembros propicia comisio1es ... antes 'políticas' que 'técnicas', en las que 

reapárecen las dificultades que precisamente se quiere eludir"; el reflejo de una 

estructura de comisiones con demasiados miembros, en las que se ha deteriorado la 

fase de deliberación previa de los asuntos, ha contribuido en cierta medida -dice- a la 

acentuación de las ponencias, las cuales han asumido el papel de las antiguas 

comisiones.65 Este autor explica que no hay razón para que todas las comisiones 

tengan el mismo número de miembros, el cual debiera estimarse de acuerdo al 

"ámbito funcional o al grado de permanencia de las comisiones".66 

En resumen podemos concluir que: a) es la Mesa quien determina el número de 

integrantes de cada comisión o el número de curuies que le corresponde a cada grupo 

parlamentario atendiendo siempre al principio de proporcionalidad; b) los grupos 

parlamentorios son quienes deciden qué diputados formarán parte de las comisiones; 

y c) la determinación que se tome sobre el número de miembros se formaliza 

mediante acuerdo o resolución de la Mesa o Mesas de las respectivas cámarase1. 

G. La Mesa de las comisiones 

Tanto en el Congreso como en el Senado la regla general es que cada comisión -

siendo estas micro-cámaras- cuente con órganos de dirección que tutelen los trabajos 

y debates internos. Así, todas las comisiones cuentan con una Mesa que será su 

"'Fernando SANTAOLALLA, El Par/11111c11to c11 /11 c11crucij11d11, di.ido por Alberto ARCE JANÁRIZ, 
º1'· cit., p. 283. En la Legislatura Constituyente y en 111 1 Legislaturn las comisiones del Congreso 
se formaron con 36 miembros; en la 11 con 38; en la 111 y IV Sl' qued,uon con 37 cifras que para 
SANTAOLALLA reflejan un número excesivo. Cfr. F. SANTAOLALLA, Dcrcclw P11r/11111cut11rio 
CSf'lllill/, p. 177. 

" 5All>crto ARCE JANÁRIZ, "I'· cit.. PI" 283 a 28-1. 
•~ l/1idc111., p. 279. 
11; A mam~ra de referencia podemos mencionar el" Actwrdu de la r...·lesa del Congreso en relación con 

la composición de las Comisiones" de 9 'dp n11tyo de 1996, que delimita su mimcro a 41 
miembros; o la f{es<1luchi11.de las Mcs11s dd Co11gre:10 1h• fos Viputmlos y del Sc11111lo solm: com¡111sicióu 
11l' l11s Cmuisimu•s MixJns de 27 de mayo de 199(,, que detcrmim1 su inlc1~raciim con 42 
p,1rl,1me11tarios. 
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órgano rector, compuesta cuando-no existe disposición en contrario, por un presidente, 

dos vicepresidentes y dos secretarios.ªª Éstos se encuentran controlados por los 

órganos de gobierno de las cámaras. Por ejemplo, en el caso del presidente de una 

comisión, para convocar a reuniones tiene que acatar ciertas limitantes que en el caso 

del Congreso el artículo 42.1 exige sea previo acuerdo del presidente de la cámara. 

Por lo que hace al orden del día, el RC dice que será fijado por su respectiva Mesa áe 

acuerdo con el Presidente de la Cámara.69 En el Senado, es el presidente de la 

comisión quien fija el orden del día, pero ha de oír a la Mesa y debe tomar en cuenta 

las actividades de la Cámara.7º El presidente del Senado puede fijar también el orden 

del día de la comisión, cuando lo haga necesario los trabajos legislativos de la 

Cámara.71 otra limitación está en el Senado, al facultar a su Mesa para determinar no 

sólo el calendario del Pleno, sino también el de las comisiones, siendo la encargada de 

distribuir el trabajo a las mismas (arts. 36 y 54 RS). En la Cámara la Mesa también fija 

el calendario de actividades del Pleno y de las comisiones para cada periodo de 

sesiones.72 

H. Facultades 

Hemos dicho a lo largo de este trabajo que las comisiones cumplen tareas de 

investigación y análisis previos de los asuntos con el fin de preparar las decisiones del 

hemiciclo. Sin embargo, en el caso español las comisiones revolucionan y modifican 

dicha concepción, sustituyendo Pleno -a la manera del modelo italiano- en 

determinados asuntos en donde cuentan con poder de decisión. La Constitución 

española en su artículo 75.2 faculta a las cámaras para deleg;ir en las "Comisiones 

Legislativas Permanentes" la aprobación de proyectos o proposiciones de ley sin la 

intervención del Pleno.73 Este procedimiento especial de competencia legislativa plena 

"i\rls. 41/\Cy53 /\S. 

'"' Art. 67 /\C. 
7o i\rt. 71.2 RS. 
"Art. 71. numernlcs 1y2 del /\S. 
"Art. 31 RC. 
7-' No ohstanh~ el Pleno podrá recabar, en cuah1uicr momento, el debate y votación de m¡ucl 

proy<.•cto o proposición de ley que hay.1 sido objeto de csl.1 delegación. Quedando exceptuados 
de lo c.lispuPslo l'll el ilpartado anll'rior l.t rcform,1 constitucional, las cuestiones intcrr111cionalcs, 
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en comisiones, tiene por fin delegar directamente a las comisiones la facultad de 

aprobar los proyectos o proposiciones legislativos sin seguir el procedimiento ordinario 

en donde interviene del Pleno. Actualmente se aplica a un porcentaje importante de 

proyectos y proposiciones de ley; fo que descarga al Pleno clel tmbajo q.ue -oca~lona su 

discusión, permitiéndole centrarse en los asuntos¡ considerados de mayor interés 

político.74 · · 

Además de la facultad anterior, las comisiones pueden solicitar a través de los 

presidentes de las cámaras: a) la información y documentación gubernamental 

necesaria para el desempeño de sus funciones; b) la presencia de los miembros del 

Gobierno y demás autoridades; c) la presencia de cualquier otra persona competente 

en la materia.75 Llaman la atención, como instrumento de control que son, las 

com¡:iarecencias mediante las cuales un miembro del Gobierno, autoridades o 

funcionarios públicos acuden ante el Pleno o ante comisión para informar sobre un 

tema específico. 

El Congreso, el Senado, o en su caso, ambas cámaras, conjuntamente podrán 

nombrar "comisiones de investigación" sobre cualquier asunto de .. interés público'·.76 

En este caso, las comisiones de investigación pueden requerir la presencia de 

cualquier persona,11 siendo obligatoria la comparecencia ante las mismas.7B 

las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Consltltcnsc los artku!os 
75.2 Constitucional, 130 a "132 l<S y 149.2 RC. 

14 Congreso de los Diputados, F.l CcmgresP tfe los cli¡mtmlo~, Dirección de Estudios y Documentos de 
la Secretaría General, DeparlHnwnto de l'ublicncioncs, Madrid, 2001. pp. 27 y 28. Existe un 
procedimiento inverso al descrito en donde la ap1ob,1ción de los proyectos o proposiciones de 
ley se hacen en "lccturn línica", ,111tc el Pleno de las cámarns (arts. 129 f~S y 150 RC), quienes 
aprueban directamente el texto, c\cluycndo las foses de poncnda y comisión. Se utiliza este 
procedimiento JMfil los proyectos breves en cuanto a su extc-nsión o de formul,1ci6n sencilla, t1uc 
permiten ser aceptados o rechazados en bloque. Consúltcsr. también: "Naturaleza del Congreso 
de los Diputados" en el sitio web: .l!!!J!.;L.Lill.t\\'.Cnn~l.~.P'>/fi!.!!!"in1ws (DP 17 de septiembre de 
2002). 

75 ArL<. 109y110 de la Constitución; 66 y 67 del /{S; y 44 de /{C. 
"' Art. 76.1 constilucional. 
77 Art. 60.2 I<S. 
•K Ley Orgánica 10/1995, de 2.1 de noviembre, del Cc'Jdigo Pen,11(Capitulo111 De los delitos contr.1 

las Instituciones del E..o;lado y la diviskln de poderes, Sección 1:1 Delitos conlr.1 las Instituciones 
del Estado) en su articulo 502 numcrnlc::; l y 3 tJcfülla ljUC: "1. Los l)llC, habiendo sido rL>t¡ucridos 
en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comp.ircccr ante una Comisión de investigación 
de las Cortes Generales ... ser.in castigados como n~os del delito de desohcdienci,1. Si el reo fucr,1 
autoridad o íuncion.uio püblku, se le intpnndr,\ mlem.ís l.1 1wn.1 dl' suspensión d,• empleo o 
r.ugo pl1hlico por tiempo de Sl'b 1t1L'ses ,1 dos ílfios." "3. El tjlll' convor,,do .1111t• urltl Comisión 
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Si el Gobierno remitiese un programa o plan requiriendo· el pronunciamiento dél 

Congreso, la Mesa ordenará su envío a la comisión competente para su examen.79 Los 

miembros del Gobierno, a petición propia o cuando así lo solicitare la comisión 

correspondiente, comparecerán ante ésta para celebrar una sesión informatlva.80 La 

siguiente tabla muestra el trabajo de las comisiones del Congreso de los Diputados 
J 

medido en número de sesiones y duración de las mismas durante el periodo 1982 a 

2002. 

Tabla 3 

El tmb11jo ilc /1rs co111isio11rs fil rl Cu11grcso: 1982·2002 
Legislalura Número de sesiones Duración (lloras) 

11 (1982-1986) 564 2158 

111 (1986-1989) 6-15 2322 

IV (1989-19'J3j 866 2823 

V (1993-19%) 67ol 3097 

VI (1996-2000) 1082 3584 

VII (2000· ?)' 6R4 2302 

Fuente: El aulor. Datos recopilados del sitio web: lllir..:.Uw\\'\\'!rnncn·~~ 
(Información nclualiz.ida al 7 de septiembre de 2002)' Periodo: abril 2000 n junio 2002 

l. Las ponencias y los letrados de las Cortes 

Las Cortes disponen por ley de los medios personales y materiales necesarios para el 

desarrollo de sus funciones, especialmente de servicios técnicos, de documentación y 

de asesoramiento. Para el caso específico de las comisiones, además de estar 

facultadas para solicitar comparecencias de personas determinadas a efectos de 

informar y asesorarlas en la materia de su competencia, tienen a su disposición 

personal interno que les asiste y apoya en los asuntos que tratan. Mención expresa 

hace el artículo 66 del RC al decir que: "Se dotará, en especial, a la Comisión de 

Presupuestos de los medios personales y materiales propios, con objeto de realizar el 

asesoramiento técnico pertinente en aquellos aspectos de la actividad legislativa que 

parlamentaria de investigación faltan! a la Vtm.lad en su testimonio, st!rd castigado con la pena 
de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses.". 

1• /\rl. 198 /~C. 

'"' /\rl. 202 RC. 
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tengan repercusión en el ingreso y en el gasto público". Talés aC:Üvidacies se reali?.an · 

primordialmente a través de las ponencias y los- letrados de· las Cortes, Ambos, son 

elementos indispensables para sacar adelante el trabajo ,.de las comisi_ones y su 

posterior discusión plenaria. 

Las ponencias son definidas por la doctrina como aquellos "órganos internos ... 
j 

de carácter colegial, que se organizan para el estudio y preparación de un asunto 

concreto, realizado el cual desaparecen",81 Cuando un texto legislativo es recibido por 

una comisión, ésta designa una ponencia para que lo estudie detenidamente y emita 

un informe sobre el mismo.82 Sus reuniones son a puerta cerrada83, se componen de 

manera plural (al Integrarse con legisladores de los diversos grupos parlamentarios 

representados en la asamblea) y funcionan de manera menos formal que una 

comisión.84 A diferencia de la figura de las ponencias vista en el caso francés, las 

ponencias españolas cumplen solamente con una actividad bien definida al interior de 

la comlslqn, sin tener ningún protagonismo en la discusión que se lleva ante el 

Pleno.85 

Por cuanto hace a los letrados de las Cortes, ellos tienen como función la de 

.asesorar a las mesas sobre cualquier asunto que pueda surgir en el quehacer 

parlamentario. Según el artículo 45 del RC los letrados prestarán en las comisiones y 

respecto de sus mesas y ponencias el asesoramiento técnico-jurídico necesario para el 

cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus 

correspondientes informes y dictámenes recogiendo los acuerdos adoptados. Las 

Normas sobre régimen de asesoramiento a /as comisiones del Congreso de /os 

Diputados y del SenadoBG describen las actividades que tendrán que desempeñar los 

••Fernando SANTAOLALLA, ºI'· ni., p. 190. 
"'Arts. 65 y 110 RS. 
"Art. 64 RC. 
"Fernando SANTAOLALLA, "I'· cit., p. 191. 
tG Dado que el f{C sólo prevé la creación de Ponencias parn asuntos de procedimiento legislativo y 

relacionados con las comisiones de investigación, el 26 de junio de 1996, se expidió la /{csol11ció11 
de la l'residt·11cia 1/el Cimgres(} 1h• los IJiputmlos sCJhn_· 11rocetli111it•11la ,ft: crt•ació11 y reglas 1le 
f1111cio11amie11to de las suhcomisim1es cu L'I St'llO 1/c "1s cmuisioucs ·h· 111 Ctimam, que institucionaliza 
hajo la denominación de subcomisiones ,1 las ponencias no lcgisl,1tivas que vcni,111 funcionando 
desde tiempo atr1\s; ílsi l'll su disposición "PRIMERA" se focultíl íll Pleno pílra "crear 
subcomisiones en el seno de l.1s Comisimws de la Cimar,\ JMríl la realización de un informe 
sohre asuntos concretos". 

KI• De 26 dl' junio dl' JQ8l), vigl'ntL•s .1 pttrlir dL•I 1 de L'llL'ro de 1990. 
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letrados, destacando principalmente: a) ·El asesoramiento al presidente y a los 

miembros de la comisión; b) La asistencia a todas las sesiones y reuniones de la 

comisión, mesa o ponencia que se le hubiere requerido a fin de prestar asesoramiento 

· técnico-jurídico; c) el asesoramiento a la mesa de la comisión y ponencia; y d) el apoyo 

· al trabajo legislativo de las comisiones haciendo un análisis técnico-legislativo del 

proyecto o proposición de ley. Este cuerpo de profesionales, al igual que en el caso 

norteamericano y francés, se integra con funcionarios especializados en áreas 

específicas, sin los cuales el Parlamento y sus comisiones no podrían resolver las 

cuestiones encomendadas. 
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Reflexiones finales' 

1. ¿Comisiones o comités? 

La organización del órgano legislativo de acuerdo con la idea de asamblea única en la 

que todos sus Integrantes participaban en el análisis, discusión y votación de los 

asuntos, comenzó a presentar fallas funcionales al producirse aumentos en el número 

de sus miembros, la cantidad y complejidad de los asuntos a tratar y el incremento de 

las actividades del órgano ejecutivo. Dichos fenómenos avivaron la necesidad de crear 

un sistema que agilizara la atención de los asuntos y deliberaciones en las que el 

cuerpo entero de la Asamblea se encontraba por mucho superado. Ante esto se buscó 

repartir el trabajo en grupos mucho más pequeños, que aceleraran y perfeccionaran 

aquellas labores en las que el cuerpo entero era merios propicio. 

El ahorro de tiempo, la división y racionalización de trabajo, la discusión e 

investigación detallada de los asuntos, fueron los principios básicos para crear nuevas 

formas de partición del trabajo dentro de las asambleas, que dependiendo del lugar, la 

época y las funciones conferidas, se les denominará: comités, comisiones, bureaux o 

secciones. Pero, ¿qué debemos entender por dichos términos?. ¿Cuál es su naturaleza 

jurídica en el campo del Derecho Parlamentario?. Limitándonos a la descripción de los 

sistemas vistos previamente deducimos lo siguiente: 

a. En el caso de EE.UU., el Congreso desde sus primeros años de existencia y 

hasta nuestros días, se comprometió a organizar sus labores en pequeños grupos de 

trabajo a los que denominarían •comités", dotándolos de extensos privilegios de 

intervención en materia legislativa, y con el tiempo, de control gubernamental, que los 

ubican como un modelo superior a los otros en el parlamentarismo moderno. Hay que 

resaltar que el uso de dicho término no surge precisamente con el entonces naciente 

presidencialismo norteamericano y su Constitución de 1787, sino que se importa de 

Inglaterra, país que implementa su utilización desde el reinado de Isabel 1 (1558-

• Con las sil~uicntcs reflexiones no pretendemos exponer lndas las convcr¡wncias y divcrgtmcias 
existentes entre los sistemas descritos, sino tan sólo ubicar ciertas premisas l1tilcs para el estudio 
dt•I sistema de comisiones mexicano. 
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1603) )'su sucesor Jacobo 1 (1603-1625),1 Es oportuno aclarar que la adopción hecha 

fue únicamente terminológica y no estructural, operando la institución de los comités 

de manera diferente en Estados Unidos que en Inglaterra. 

b. En el parlamentarismo francés. se crean diversas figuras para la atención de 

las labores parlamentarias. Las asambleas representativas surgidas a partir de 1789 

no tenían comisiones en el sentido en que hoy las conocemos, ellas tienen el llamado 

sistema de bureaux usado desde el régimen de la Monarquía absoluta, confiriéndole 

dos atribuciones básicas. Una primera, relacionada con la función legislativa, en la 

cual los bureaux conocen del examen preparatorio de uno o varios proyectos, 

designando posteriormente comisiones especiales que analizarían el informe 

presentado por el representante del bureau que conoció previamente del asunto. La 

segunda, corresponde al nombramiento de comités encargados de la función de 

control y vigilancia de las áreas del Ejecutivo, a los que se les facultaría para demandar 

de los departamentos administrativos, todas las piezas y documentos que juzgaren 

necesarios para cumplir sus trabajos. Este sistema sufre constantes modificaciones 

durante el siglo XIX y termina desapareciendo en los primeros años del siglo XX, 

dependiendo del régimen politice sus atribuciones tienden a variar. El sistema de 

bureaux-comisiones especiales termina desapareciendo en 1902 en pleno régimen de 

la 111 República. 

Para la doctrina francesa los términos comisión y comité se diferencian no sólo 

morfológicamente sino también en el campo del Derecho Parlamentario. Así, una 

comisión conocerá exclusivamente de asuntos determinados, por lo que su duración 

es temporal y su especialización limitada; en cambio, un comité se encargará de 

l Courlcnay P. ILllER'l nos dice l¡uc en Inglaterra por esas fechas se design.1ban pcqucfms comités 
para estudiar los detalle~ de los proyectos de ley y otros asuntos, y, p.ua cucstiotws de.• mayor 
importancia ~como por ejemplo el presupuesto~ se nombraban comités m,\s numerosos (Cfr. El 
1'flrl11111culo: ~11 llistori11, ct111slil11ció11 y pnict1c11, scgund.1 edición, Editori.11 L1bor, S.A., B.ucclona, 
1930, p. 22). Por su parte J. IUoDI.ICI 1 nos dice que desd<' el siglo XIV 1.1 palabra comitl• fue 
utilizada en el lenguaje parlamcntilrio no tanto para designar los pequeños grupos de trabajo 
formados al interior del Parlamento, sino p.1ra referirse a c.llt.i miembro al lllle la Cámara le 
cnnfi.1ba un "cncarr,o" (Cfr. Tl1t' ¡1rc1cl'd11rL' <if t/11! f/tlusl.! tf Ct1111111011s, VolumL'Jt 11, Archibald 
Constablc, Londres, 1908, p. 2(J.l). Petra conucL•r m.ls datos sohrL• el sistema de t'\b;t111i11skr 
consüllesc tambit!n a Thomas EH.SKINE MAY, Tn•11tis1· on ll1L• l.11w, l'nmlt·~cs, l'roet•t•diugs 1md 11s11ge 
of l'arlh111w11t, Housc oí Commons, Londres, 1&14 (L1 c.1s11 edilorial H11t1t•nt•ortlis publicó la 
vigt!sima SL1gund11 edición del texto, edil.ida h.1jo 1.1 dirL·n·il'm dl• Sir Dm111ld l.inwn (Clok 11f tlii: 
llo11s1• ,l_(C11111111n11s) y\\'. R. ~ldu1y (Clt'rk /\ss1:-l1llll, lln11:-1• 11{C(l111111011s) c.•n 1997). 
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estudiar un conjunto de cuestiones que van más allá de un asunto fijo, por lo tanto, 

será permanente y especializado en áreas concretas de la administración pública. El 

poderío que llegarían a tener dichos órganos en algunas etapas de la historia política 

francesa, sería el origen de su misma desaparición y la causa de la adopción de las 

comisiones (en principio temporales y especiales, con los años permanentes y 

especializadas) como figura organizativa del trabajo al interior del Parlamento. Con el 

paso del tiempo, el uso se transformó en costumbre y la costumbre se vio reflejada en 

la ley, recayendo en la palabra "comisión" todas las atribuciones que en otros tiempos 

desempeñaba el término comité. Prueba de ello son las comisiones creadas durante la 

111 y IV Repúblicas, que a decir de la doctrina internacional, superarían por mucho las 

facultades de los poderosos comités norteamericanos.2 Actualmente el término 

comisión es el que se utiliza para designar a dichos órganos de trabajo, olvidándose 

casi por completo la añeja distinción. 

c. En el parlamentarismo español encontramos, a diferencia de los modelos 

francés y norteamericano, la adopción del término "comisión" para denominar 

aquellos grupos de reducido tamaño, encargados de estudiar amplia y detalladamente 

los asuntos, con el fin de preparar los trabajos del pleno de la cámara. Aunque dicho 

sistema tuvo fuertes influencias del tipo francés (llegando a ·adoptar la figura de los 

bureaux o secciones). y en menor escala del modelo de Westniinster, esto no ocasionó 

cambios en su denominación, la cual se ha mantenido intacta desde los inicios del 

constitucionalismo español hasta nuestros días. 

Esta breve revisión conceptual nos permite afirmar que el término original con 

el cual se denominó en principio a la institución materia del presente estudio, fue el de 

"comité(s)", acogido en Gran Bretaña desde la segunda mitad del siglo XVI y adoptado 

con posterioridad, de manera directa, por los primeros congresistas norteamericanos, 

e indirecta, por el parlamentarismo francés, el cual crearía su propio sistema de 

2 Malcolm SHAW al respecto afirnM: "Los lomitl•s p11rl.1mcntarios de Francia que existieron 
durante las primeras seis décadils del siglo XX son muclhlS Vl'Ces vincul.1dos 11 los comités del 
Congreso americano en términos de importancia. Ellos logrnron L'I tipo de impacto que uno 
asocia con los comités del congreso de los Est,1dos Unidos. De hecho los comilés franceses 
anteriores a 1958 pndian logr.u mucho 111,ls cosas de lo que puede logrnr el Congreso 
americano." Cfr. "Parlianwnt.uy Cnmmillt'l'S: A GlolMI PL•rspt>t:tivt•" t•n <'/'·ni., p. 2:\1. 
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"bureaux-comlslones especiales" y de •comités ejecutivos", modificado en diversas 

ocasiones hasta formar el modelo actual de la V República. 

Además de las diferencias aludidas desde el siglo XIX por el Eugene Pierre, 

otros tratadistas contemporáneos como Coiten C. Campbell y Roger H. Davldson se 

han pronunciado al respecto, n¡ianifestando que aunque estas entidades presentan 

una· nomenclatura variada (comisiones, concilios, paneles o consejos, etc.) el término 

"comité" prevalece en la mayor parte de las Legislaturas del mundo.J 

Concluimos desde ahora que el uso de los términos comité y comisión no es 

uniforme; varia principalmente por factores históricos (la época), geográficos (el país), 

funcionales (atención a proyectos de ley, supervisión y vigilancia de un área del 

Ejecutivo, etcétera) o políticos (sistema presidencial, parlamentario, semipresidencial). 

Corresponde a los estudiosos del tema valorar, y en su caso, promover el uso 

adecuado del término, recordemos que si hay una disciplina en la cual se debe hacer 

un uso correcto del lenguaje, ella es la disciplina jurídica; muchas veces el empleo 

consuetudinario de algunas expresiones imprecisas, suele generar su indebida 

utilización dentro de los ordenamientos normativos. Revisar y replantear conceptos 

que generen mayor precisión y que puedan ser usados la mayor parte de las veces, en 

el mayor número de lugares, es una labor inevitable para prevenir la confusión y los 

desarreglos que pudiesen surgir en un mundo tan cambiante como lo es el que se vive 

en este naciente siglo XXI. 

2. Propuesta conceptual 

De lo visto hasta aquí y atendiendo a los fines de esta tesis, podemos definir a las 

comisiones como aquellos grupos de trabajo especializados, constituidos por el pleno 

del órgano legislativo con un número limitado de legisladores, que se encargan de 

preparar y atender detalladamente los asuntos que la Constitución y demás normas 

aplicables le confieren a aquél, mediante la emisión de un dictamen o proyecto de 

resolución. Examinemos la propuesta: 

' Collon C. CAMl'llELL y Ru¡¡er 11. DAVIDSON, "US Conwessiunal Commiltecs: Chan¡¡in¡; 
l.l•gisl,1livl1 \Vnrkshops" en op. ni .. p. 126. 
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a. Grupos de trabajo especializados.- Una de las razones por las que se 

subdivide Internamente el Poder Legislativo es con el fin de alcanzar y consolidar.la 

especialización de sus mlembros.4 El pleno de cualquier asamblea .legislativa es un 

lugar .demasiado dificil de . manejar para .cubrir a fondo los asuntos y las 

investigaciones sobre clertcis temas; Cuerpos colegiados tan grandes y tan complejos 

como lqs parlamentos modernos difícilmente podrían funcionar y tomar decisiones sin 

un sistema de comisiones. 5 El grado de especialización varía de ·país en país, pero se 

ha vuelto común relacionar a las comisiones con un campo particular de los asuntos 

públicos; Así, cada una se ocupa de una rama específica de actividad gubernamental 

(economía, política exterior, agricultura, educación, comercio, etcétera) o de algún 

asunto ad hoc para el.cual fueron creadas. 

b. Constituidos por el pleno del órgano legislativo con im' número /imitado de 

legisladores.- En las democracias modernas, el pleno de cualquier Asamblea 

.a "La cspcciali7 .. 1ción es la manera institucional de sacar ventaja Je los diforcntcs talentos, intereses, 
y preferencias de los legisladores. Una institución especializada tiende a ser más eficiente en el 
desempeño de sus lnborcs y en el uso de los recursos que tiene disponibles. Las comic;ioncs 
legislaliv,1s proveen a la asamblea de los canales necesarios p.ua fomentar la especialización de 
sus micmbrus. El tr.1bajo de la asamblea se divide en jurisdicciones y la labor lcgislaliva se 
especializa di.ilribuycndo a los miembros de la asamblea en comisiones, cada una con una 
jurisdi.:ción particular." Kcnncth A. SHEl'SLE y Mark S. BONCHEK, A11nlyzi11s /'olitics. 
Ratio1111/ity, lk/1nuio11r n111l /11slil11tio11s, W.W. Norton & Company, New York, 1997, p. 324, citado 
por Cecilia MARTÍNEZ GALLARDO, Lis E..csislntums l'rq11c1i11s: L11 c¡oo/11ció11 tic/ sistema tlt: 
comisioucs cu la Cámara de Di1111tados de México 182•1-2000, Tesis de Licenciatura, ITAM, México, 
1998, p. 24. 

5 Manuel GARCÍA-PELAYO nos dice que la Asamblea Legislativa nlií.s numerosa del mundo 
después del Soviet Supremo es la Cámara de los Lores, con cerc.1 de 800 pares, micntr,is que J,1 
Cámara de los Comunes está integrada por nllí.s de 600 miembro~ fDacclw Coustitucioual 
Com1111rado, Alianza Editorial, fvtadrid, 198-t, pp. 3M-318J. Sin cml.Mrgo, e¿las Cifr.1s han cambiado 
recientemente: el Pnrlamcnlo del Reino Unido, cuent.1 con un total .de 1,325 legisladores, de los 
cuales 666 pertenecen a la Cámara de los Lores y 659 a la Cámara de los Comunes. Para el caso 
de la extinta Unión Soviética, a partir de la correspondil•nte autodisolución del Soviet Supremo 
el 26 de diciembre de 1991, y la posterior aprob.lCión de (,1 ach1.1I Constitución de J,1 Federación 
Rusa en el año de 1993, la 1-'t•dcr11l11oyt.' Solmmiyc -As.11nhk•.1 Federal- se divide en dos cámaras: el 
Soviet 1-'t!tlemtsii y la Duma Gosso1td11rsfllt!t11wya (l'I Consl•jo de la Federación y la DunM Est,llal). El 
primero se compone de 178 integrantes (2 representantes por cada entidad fcdcr,1tiva), en tanto 
que la segunda, la integran 450 diputados, que al scsio11.1r conjuntamente, reúnen un total de 628 
legisladores, cifr,1 poco comparnblc con la dPI ParJ,rnwnto inglt'.•s. Sin embargo, esl.1s dos 
Asambleas son superadas por la Cán11ua Chi11tl (Q111111gu11 i~cm11i11 Daihitw I>11/111i), que en su' 
estructura lmicamcrnl encontramos 2,98·1 miembros, ell•gidns indirectamente para un periodo de 
cinco af1ns. Cfr. Paolo BISCARETrI DI RUFFIA, l11lrt1d11cci1i11 t1l ,/ert!clw co11stit11cw111il com1111rn1lo 
(Tr.1d. lléctor FIX-ZAMUDIO), F,1mln de Cultura Ern111imic.1, Méxirn, 1996, PI" 622-667; y 
hllp:J i,,._,_'!_~~·.ip1u11?~./ (D.tlos ilch1.11iz,ulo'; ,11 ml's de octubre dL• 2002). 
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Legislativa es el órgano supremo de decisión, encargado de crear y facultar a las 

comisiones. Así, por regla general, las comisiones son constituidas -por aquél. El 

resultado que obtenga el Pleno, será consecuencia, generalfT1ente;- del. _trabajo 

preliminar·hecho en comisiones. La cºantldad de legisladores qu.e Integren elcuerpo de 

la comisión debe ser limitada, si no se desvirtuaría un? de los principios por los éuales 

se crean las comisiones, esto es, evitar el voluminos,o número de participantes y sus 
. . 

consecuencias (difícil de controlar, complicaciones para llegar a acuerdos, debates 

prolongados, Investigación y análisis superficial de asuntos, etcétera); recordemos que 

una Asamblea numerosa está Imposibilitada para elaborar de manera eficaz y rápida 

determinados trabajos. El propio Walter Bagehot, desde 1867, mencionaba: " ... a blg 

meeting never does anythlng ... ·.s El comentario podría parecer paradójico si tomamos 

en cuenta que en el tiempo en que vivió el constitucionalista, el Parlamento inglés 

discutía la gran mayoría de sus asuntos en r:I llamado Comité de toda la Cámara 

(Commlttee of the Whole House), sin embargo define elocuentemente el por qué se 

deben formar comisiones con un número limitado de miembros. 

c. Se encargan de preparar y atender detalladamente los asuntos que la 

Constitución y demás normas aplicables le confieren al Legislativo mediante la 

emisión de un dictamen o proyecto de resolución.- Las comisiones son las verdaderas 

fábricas del trabajo parlamentario. El papel que desempeñan es categórico y decisivo 

para las asambleas políticas. no olvidemos que las deliberaciones, negociaciones y la 

labor analítica que efectúan sus miembros refleja el sentir de los grupos políticos 

representados en la asamblea, siendo éste formalizado mediante un dictamen o 

proyecto de resolución (llámese opinión, punto de acuerdo, informe, etcétera) que se 

someterá a la consideración del pleno, lugar legitimador de la decisión final. Los 

integrantes de una comisión tienen el deber de investigar. estudiar y discutir con toda 

diligencia los asuntos que les turnen: el pleno, tiene la obligación de reunirse para 

conocer y delib_erar ¡¡cerca de las conclusiones a las que llegaron los miembros de la 

comisión. La maquinaria de los parlamentos modernos está segmentada y coordinada 

de tal forma que sería impensable desmontar alguna de sus piezas. Aq.uí cabe 

cuestionarse, qué tan benéfico es para los parlamentos modernos la modificación al 

" 'rlll' E11g/isl1 Co11stit11tim1. Collins-Fonlana, Londres, ll'rimer.1 Edición: 18671 1%'.\, pp. 152-153, 
ciladu por Makulm SI IAW. ''I" cit .• p. 22h. 
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sistema clásico de comisiones, que las ubica como "órganos preparatorios y n·o 

decisorios" de los trabajos ·parlamentarios. El reto fue asumido por los constituyentes 

españoles de 1978, quienes siguiendo el modelo italiano, deciden. modificar .. el 

paradigma clásico, delegando en su sistema de comisiones la llamada facultad de · . . . 

"competencia legislativa plena", convirtiéndolos así, en verdaderos órganos decisorios 

en determinados asuntos. A decir de los propios Involucrados, el beneficio· más riotabie 

fue la disminución de la carga de trabajo del Pleno que le ha permitido agilizar sus 

labores y fijar su atención en asuntos de mayor importancla.1 

3. Las funciones de las comisiones 

La creación de comisiones se ha dado por innumerables propósitos, de hecho éstos 

reflejan las labores Institucionales del Legislativo (aprobación de leyes, presupuesto, 

vigilancia administrativa, etcétera), generalmente los encontramos establecidos en las 

normas constitucionales y legales que rigen la actuación de las asambleas, 

distinguiéndose principalmente las funciones: a) Legislativa.- En donde las comisiones 

se convierten en los talleres técnicos que darán forma a la~ normas jurídicas. El 

asignar un proyecto de ley a una comisión tiene como fin que ésta Jo analice con lujo 

de detalles; b) Financiera.- En general, las diversas comisiones que funcionan en esta 

área se ocupan del presupuesto y de aspectos relacionados a la recaudación, así como 

de la administración de los programas de gastos; c) Control.- Las comisiones son el 

instrumento más útil de una Legislatura para supervisar y vigilar el dE:sempeflo del 

Ejecutivo y la correcta implementación de sus políticas públicas, pudiendo en su caso, 

llamar a cuentas a los funcionarios del gobierno; 11n Legislativo que no ejerza a través 

de sus comisiones la facultad de control, no estará vigilando eficazmente al E"jecutivo; 

d) Investigación.- Con frecuencia las comisiones se nolT'bran con el propósito de 

7 Italia, dice Mercedes SENÉN HERNÁNDEZ, oJfrece este modelo de .iprol>ació11 definitiva de las 
leyes en el seno de las comisiones, introducido scglin "el ejemplo de un precedente tra:tA1llo por 
),, Ley de 15 de t:ncro de 1939, nl1m. 129, relativa a la C,\111,ua de los F,lscios y CClrporaciones, con 
el fin de acelerar el lMbaju parl1tml.'11l,1rio en matcri.1 lc!~isl.1tiV11. l..1 utilid,1d vino n justificar la 
adopcitln por los constituyentes dt> i9-17 dL• una técnic,1 quL• habi,1 1wrte11ecido .1 las Cílmilras 
fascistas." Cfr. "Articulo 75 El Pll.'no y las Comisiones" t•n lfrl1istt1 d1..· Dcn·cl111 1'1iMic<l, Comentarios 
,1 las Leyes Políticas dirigido por Oscilr Alz,1g11 Vilf.umil, Cnn.,titLH:iún Esp.1üol11 dt• 1978, Tomo 
VI, i\rtinolns 66 a 80, Editori.iles de Derl'rhn Unid.is (l'IJEl\S1\). ~1.Hlrid, 1981J, p. 5-17. 
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realizar investigaciones relacionadas no sólo con la legislación, sino también con los 

asuntos que se consideran en su momento de relevancia política, económica, social.o 

jurídica para un país. Esta función posiciona al Legislativo como vigilante del Estado de 

Derecho y coadyuvador en la estabilidad del sistema político; y e) Domésticas o de 

organización interna.- Aquí las comisiones son nombradas para realizar las actividades 

administrativas o de gobierno interior propias de cualquier institución pública. 

4. La contribución de las comisiones al sistema político 

Las comisiones ayudan directamente al funcionamiento eficaz de cualquier 

Legislatura, pero también contribuyen indirectamente al efectivo funcionamiento del 

sistema político. De los tres modelos estudiados, el caso norteamericano nos muestra 

de qué manera estos órganos contribuyen al buen funcionamiento del sistema político 

de un país. En primer lugar, proporcionan legitimación, que para este caso consiste en 

lo que la doctrina denomina el "visto bueno" o "el sello de aprobado" que el Poder 

Legislativo pone a todo lo que el Gobierno hace, con el fin de reforzar la estabilidad del 

sistema. En toda decisión relevante o trascendental del gobierno norteamericano, el 

presidente o sus secretarios procuran obtener el voto aprobatorio del Congreso. En 

estas negociaciones los comités norteamericanos se sitúan como el lugar más idóneo 

para su obtención. En segundo lugar, encontramos a la estabilidad política. El 

Congreso de los EE.UU., a través de sus comités, contribuye a la estabilidad del 

sistema político al ser, por obvias razones, un lugar donde la gente puede 

desahogarse. Así las asambleas se identifican como la válvula de seguridad o "la 

cámara refrescante" de todo sistema político. La idea es reducir la tensión y promover 

la certeza entre los políticos y el público. Originalmente esta catarsis ocurre a nivel del 

pleno de las cámaras, sin embargo, desde hace algunos años los comités 

norteamericanos contribuyen en su producción, debido a que algunos asuntos se 

llevan con mayor detalle y extensión en ellos. A decir de los especialistas, las sesiones 

o audiencias públicas que informan a la prensa, pueden tranquilizar al público; las 

sesiones en donde los portavoces del Ejecutivo contestan las preguntas, pueden 

tranquilizar a los legisladores. La llamada "cultura del comité" norteamericana, 

mantiene a menudo una escena útil articulando y resolviendo conflictos que dividen a 
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la sociedad. El mode.lo norteamericano se.convierte así en el paradigma a seguir por 

los demás sistemas de comisiones o comités a escala mundial.ª 

5. Elemen~os con'naturales de análisis 

Actualmente l~s· Parlamentos· están ocupando un nuevo rol en la vida política de las 

democracias modernas. Como fenómeno mundial que es, este reposiclonamlento no 

surge de la casualidad; todos han buscado renovar su estructura institucional, con el 

fin de vigorizar sus comités o comisiones. A decir de Lawrence D. Longley y Roger H. 

Davldson, estamos viviendo la "era de los Parlamentos" como órganos necesarios en 

la toma de decisiones, la legitimación de acciones y la democratización de la política,9 

La decadencia y el desinterés por las cuestiones parlamentarias vividas en tiempos 

pasados, se han transformado en una vigorosa tendencia que desarrolla su estudio y 

fortalecimiento. Los Legislativos y sus involucrados, han buscado la innovación de sus 

estructuras, reorganizando y fortaleciendo sus cuerpos de trabajo internos. Los tres 

modelos estudiados en esta investigación son una radiografía que nos muestra el 

largo proceso evolutivo que tuvieron que afrontar las comisiones para alcanzar su 

institucionalización10. Todo modelo de comisiones o comités posee un conjunto de 

características que tienden a fortalecer o debilitar, en buena medida, el impacto del 

Legislativo dentro del sistema político de cada país; "mientras más fuerte sea el 

sistema de comisiones, más probable es que las legislaturas ejerzan influenciall en 

•Cfr. ~lalcolm SHAW, "Conclusion" en 0¡1. cit., pp. 429-131. 
9 Cfr. "Parliamcntary Committccs: Changing Pcrspcctivcs on Changing lnstitutions" en op. cit .. pp. 

1)'2. 
10 "El concepto de institucionalización se rcfien...' ... a la capacidad de la ,1s11mblca de cumplir sus 

tareas y de resolver los conílictos que se suscit,111 en su interior ... P.u,1 Polsby una organización 
institucionaliznda es aquella que "cst,\ relativamente bien dclirnitad,1, es decir. diferenciada de 
su entorno. Sus micm~bros se pueden identificar fácilnll'nte, el acceso a la organización es 
relativamente diíicil y los lideres de J,1 organiz¡1ción se redutan de entre los miembros de la 
rl'lisma organiu1ción ... " Nclson \V. POl.SBY, "The instituliona1iz.1tion ... " "l'· cit., p. 145, cit,ulo 
por Cecilia MARTÍNEZ GALLARDO."/'· cit., pp. 19-21. 

11 " .. .111 influencia es la capacidiHi que tiene la legislah1r,1, o l.is comisiones en su caso, para 
delerminar o al menos influir sustancialmente de nMnera ,1utúnom.1 sobre los resultad.os finales 
(mtl1'11ts) del sistema politico ... Sh,1w y Ll'l'S encuentran que l.1 influencia dl' la legisl.1h1ra en el 
sistenl.l político está relacionada con el nivel de especializ,1ciún de l.1 institución. Un sistema de 
comisiones espt'Ci.11izado sirve el propósito dl• provel'r a l.1 ll•gi~J,1tur.1 dl' la información y 
Pxperiencia que gcm•r.1lmente ,1hund.111 l'l1 l,1 r,1111.1 l'jt>n1tiv.1. En L'sll' SPrttidn, J,1,.. comisiones 
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las políticas producidas dentro de un sistema de goblerno".12 En la actualidad un 

Legislativo que desee ser Influyente, no sólo tendrá que producir buenas leyes, sino 

que también, deberá actuar como contrapeso efectivo ante los posibles abusos de 

poder del Ejecutivo. En estas tareas, el sistema de comisiones ha demostrado ser una 

de las variables que determinan la Influencia de los órganos legislativos en las 

políticas gubernamentales. 

Para José A. Rivera, del Centro de Estudios Legislativos de la Universidad de 

Hull, el sistema de comisiones constituye "sólo una de las variables internas, pero hay 

más, entre las que destacan el apoyo técnico, los recursos internos, el personal y los 

consejeros, la biblioteca y la información ... Las limitaciones externas son básicamente 

de tres tipos: cultura política, arreglos constitucionales y factores políticos"13, Por su 

parte, Mlchael Mezey resalta la Importancia de la cultura política como una "variable 

Independiente, útil para conocer el papel de las legislaturas en el sistema político en 

su conjunto"14, Desde el punto de vista de Mezey, "las diferentes expectativas del 

público y de la elite [en el poder] influyen directamente en las tareas y ... en los 

resultados de la legislatura"15. Jean Blondel16 , propone clasificar estas variables de la 

siguiente manera: 

Limitaciones de la Legislatura para influir en las políticas 
lulcruas 

Sistema de comisiones 
Procesos en el análisis de las iniciativas 
Calidad y antecedentes de los miembros 
Naturaleza y frecuencia de las sesiones 
Personal e información 
Infraestructura y apoyo administrativo 

fuente: José A. Rivera, ºI'· cit., p. 535. 

Extc.•r11as 
Cultura política 
ArreglCls constitucionales 
P.1rtidos politicos 
Grupos de prcsi6n 
El~ctor.1do 

Liderazgos c.1rismáticos 

sirven de contrapeso a la burocracia y aumentan la capacidad de la lc1~islalura de llevar a cabo 
sus funciones con más diciencia.". Cfr. Malcolm SHA\V, "Conclusion", en 011. cit., p. 38-l, citado 
por C~cilia fvtARTÍNEZ GALLARDO,''/'- cit., p. 25. 

" Jose Abel RIVERA SÁNCHEZ, "Las comisiones en las legislaturas: su papel en las politicas 
pí1blicas", en l'oliticn y Go/oicmo, Centro ele Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Vol. V, 
ntímero 2, segundo semestre, 1998, pp. 531y532. 

u ldcrn. 
"Michael MEZEY, Co111¡11rr11tiuc Lcgislnturcs, Durham, Duke Univcrsity l'rcss, 1979, pp. 21-82, citado 

por José Alx>I RIVERA SÁNCllEZ, 0¡1. cit., pp. 532 a 535. 
15 /¡fl'IU. 

"' J<•an llLONDEI .. , C.i111¡mmti11c Lcgis/11lurt•s, l'rentkc-llnll, Ncw Jersey, 1973, PI" 30 a 34, citado por 
)ose Ahcl RIVERA SÁNCI IEZ. u¡o. cit .• l'I'· 5:1·1 y 535. 
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Sin pretender elaborar un estudio escrupuloso sobre el tema, brevemente diremos que 

en toda Asamblea· Representativa existirán limitaciones, internas o externas, que 

determinarán su grado de influencia dentro del sistema político. El papel que 

desempeñan los sistemas de comisiones como variable que fortalece º·debilita a los 

Legislativos puede evaluarse al estudiar determinados elementos que tienen relación 

con: su temporalidad, la manera de nombrarlas, el número de integrantes, sus poderes 

y funciones, etcétera. Atendiendo a cuestiones metodológicas elaboramos un catálogo 

de Indicadores básicos, que nos ser;virá de guía para el estudio de dichos elementos 

en el sistema de comisiones mexicano. Su desarrollo se hará en la segunda parte de 

este trabajo. 
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SEGUNDA PARTE' 
Las comisiones en el modelo congresual mexicano 

Objetivo particular.- Evaluar las transformaciones normativas del sistema de 

comisiones de las Cámaras del Congreso mexicano, utilizando los conocimientos 

tJóricos expuestos en la primera parte de este trabajo, con el fin de obtener un 

diagnóstico que permita ratificar o desechar la hipótesis propuesta, y en consecuencia, 

cumplir con el objetivo general planteado al inicio de la investigación. 

Capítulo l. Consideraciones metodológicas 

El buen desempeño de un Legislativo, su fortaleza o vulnerabilidad, pueden ser 

ubicados .al analizar la estructura, facultades y reglas de funcionamiento de su sistema 

de comisiones. Pero, ¿cómo evaluar si dicho sistema está institucionalizado?, es decir, 

¿cómo saber si tiene la estructura adecuada para resolver sus problemas internos y 

atender eficazmente los asuntos que se le encomiendan?. ¿Qué lo hace fuerte, débil, 

estable o inestable?. La doctrina ha respondido éstas y otras cuestiones, 

proporcionando un conjunto de principios teóricos que hemos examinado, con el fin de 

seleccionar aquellos que son básicos para el tratamiento del problema. 

Dichos principios fueron conjuntados con la información expuesta en la primera 

parte de este trabajo, para así construir un "catálogo de indicadores básicos" que nos 

facilite la evaluación y el correspondiente diagnóstico del sistema de comisiones del 

Congreso mexicano. 

Debido a la complejidad del tema, hemos dividido este instrumento analítico en 

tres dimensiones básicas, que contienen aquellos elementos c:irdinales para el 

estudio de cualquier sistema de comisiones. Este esfuerzo metodológico, únicamente 

busca ubicar ciertos parámetros conceptuales en los que la doctrina coincide por su 

"universalidad", apartando otros de mayor complejidad, que por su naturaleza 

Para la realización de esta segund,l p,utc qucn•mos híln•r público nuestro agr.Hlecimicnto a 
Alonso Lujambin, quicn adcmi\s de orientamos en el tratamiento d'el h..'11111, muy gentilmente nos 
permitió la consulta de su obra: El Dl'rt'L"lw Pm·lamt-011/11 ... in Mcxim110 c11 d siglti XIX, quL' a lil fcclm 
en que escribimos este tr.llMjn se t•ncontr11lM en pn!ns,1. RL•ciba ~:laestro, nuestrn gratilud infinila 
por 11\11 ga rbnso gt•stn. 
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merecen un trato más especializado, que sobrepasaría los límites de nuestra 

investigación. 

Intentamos estudiar el régimen de las comisiones a través de la normatividad 

creada -vigente y no vigente-, aislando aquellas características trascendentales de su 

desarrollo, y procurando evitar en lo más posible, repeticiones inútiles, que por obvias 

razones surgirán del estudio mismo. Antes de continuar con el tema, describiremos el 

catálogo de indicadores referido: 

Catálogo de indicadores básicos para la evaluación de un sistema de comisiones 
Estnict11ra Facultades Reglas de (1111cio11a111ie11to 

Constitución 

Permanencia y temporalidad 

Número de cotnisioncs y su 
relación con las dependencias 

del Ejecutivo 

Tamaño 

Apoyo técnico e infraestructura 

Fuente: El autor. 

Discusión legislativa 

Comparecencias 

I~cunioncs y audiencias 

Consulta de documentos y 
citación de personas 

Coordinación y control del 
tral>ajo en comisión por el 

Pleno 

Sesiones 

Quórum y asistencia de los 
legisladores 

Estructura. Comprende la forma en cómo se constituyen las comisiones; el 

procedimiento para designar y nombra a sus integrantes; el procedimiento para 

nombrar a sus órganos directivos; la permanencia entre una legislatura y otra; el tipo 

de· comisiones que se utilizan dentro de la asamblea; el número de comisiones por 

sistema y la relación existente con las dependencias del Ejecutivo; su tamaño; y por 

último, el apoyo humano y material con que cuentan para cumplir sus deberes. Lo 

integran cinco indicadores básicos: 

Constitución de las comisiones.- Hay que ubicar quién o quiénes están 

legitimados para crearlas, el procedimiento para designar y nombrar a sus integrantes 

y el procedimiento para nombrar a sus órganos directivos. En el primer supuesto, las 

comisiones son constituidas por el Pleno del órgano Legislativo sea a petición de los 

grupos parlamentarios, del Gobierno, del presidente de la Cámara, de sus órganos 
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directivos, o, de los mismos legisladores, variando los requisitos y procedimientos 

normativos según el sistema estudiado. En el segundo supuesto, es decir, respecto el 

procedimiento para la designación y nombramiento de los integrantes de comisión 

varia de un sistema a otro, generalmente, son designados por los grupos 

parlamentarios, tomando en consideración el perfil del ~andldato y el nombramiento 

se hará, posteriormente, por el Pleno, tomando .en cuenta el principio de 

proporcionalidad de los grupos políticos, con el fin de que las comisiones reflejen la 

composición de toda la Cámara. El nombramiento de sus órganos directivos, puede ser 

de dos formas: en la misma sesión en la que el Pleno nombra a los integrantes de una 

comisión se discute también, cuáles ocuparán un cargo de dirección al interior de las 

comisiones; o, después de que el Pleno nombra a los integrantes de una comisión, 

éstos Internamente decidirán mediante votación o por sorteo quiénes serán 

nombrados para ocupar un puesto directivo . . 
Permanencia y temporalidad.- Dos de las características básicas para hablar de 

un sistema de comisiones fuerte son la permanencia y temporalidad. La primera se 

refiere a la duración y continuidad en tiempo de una comisión, desde que se constituye 

hasta que desaparece; es decir, qué tanta estabilidad tiene el sistema de comisiones 

dentro de la asamblea a lo largo de su vida como institución. Se evalúa no sólo que el 

conjunto de comisiones dure varias legislaturas para así alcanzar la 

institucionalización, sino también, que exista continuidad de programas y memoria 

institucional para evitar que -los legisladores comiencen "de cero" legislatura tras 

legislatura. La segunda, se refiere a la naturaleza o tipo de comisiones que se 

constituyen por la asamblea para atender sus asuntos, esto es, si se establecen sólo 

para ciertos asuntos o si se constituyen para atender y dar seguimiento a las labores 

de un sector o área gubernamental por toda la legislatura. Así, podemos distinguir dos 

tipos: permanentes u ordinarias y ad /wc o especiales. Las permanentes u ordinarias 

tienen definida su jurisdicción (generalmente siguen la organización de las secretarías 

o ministerios del Ejecutivo) y en ocasiones también su número de miembros. No tienen 

duración predeterminada, su vida va más allá de un asunto, y pueden tener una 

infinidad de tareas a desarrollar. Por el contrario, las comisiones ad lwc se forman 

para un asunto determinado, tienen fija su duración y generalmente se disuelven 

después de haber cumplido con la tarea asignada; misma que puede ser, desde el 
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estudio de un proyecto de ley en específico, hasta labores de Investigación de asuntos 

de Interés ge.neral y control del Ejecutivo. Esta clasificación tiende a variar según el 

sistema, generando la mayoría de las veces, subdivisiones o clasificaciones que siguen 

criterios temporales y funcionales a la vez. 

Número de comisiones y su re/ación con las dependencias del Ejecutivo.- Este 

indicador tiende a cambiar de un sistema a otro, generalmente cada Legislativo 

organiza su sistema de comisiones de la forma en que considera más conveniente: Sin 

embargo, esta flexibilidad en ocasiones provoca fluctuaciones numéricas que pueden 

producir lnestabllldad estructural al modificarse constantemente el número de 

comisiones del sistema, dificultando su institucionalización. Los parlamentos 

modernos continúan con la tendencia de organizar a sus comisiones o comités 

siguiendo la estructura de las dependencias del Ejecutivo, con el fin de ejercer su 

influencia sobre las diversas áreas de la administración gubernamental. Lo importante 

es ubicar si fueron creadas con un ámbito bien definido, que no sea ni muy estrecho ni 

muy extenso y que evite superponer o atomizar jurisdicciones. pues ello afecta la 

influencia del Legislativo y la especialización de sus miembros. Un número de 

comisiones amplio puede producir un conjunto de jurisdicciones reducidas que, 

comúnmente, tienden a volverse irrelevar1tes en el momento de efectuar labores de 

supervisión y control del Ejecutivo; por el contrario, un número de comisiones pequeño 

puede producir un conjunto de jurisdicciones demasiado extensas y de complicado 

manejo operativo. 

Tamaño de las comisiones.- Las comisiones deben constituirse con un número 

reducido de miembros que faciliten y agilicen la atención de los asuntos y que aporten 

su especialización. El tamaño de las comisiones varía según el tamaño del Legislativo, 

sin embargo, por regla general deben constituirse numéricamente pequeñas para 

facilitar no sólo las tareas de investigación, análisis o discusión de los asuntos, sino 

también, para agilizar el proceso de negociación y consenso políticos: "entre más 

grande sea la comisión, mayor será la posibilidad de que ésta repita los problemas 

asociados con las sesiones plenarias de la legislatura" 1• A su vez, el número de 

1 Philip NOl{TON, "The Lcgislative Powers of Parliarnenl" en T/ll' Evo/r1i11g /foh· of P11r/itrme11ts in 
E11r1>¡•1'. Ambl!res, Maklu, 1993, pp. 15 a 32, cit.ulo por José Abd RIVEl(A SÁNCI IEZ, 11¡1. cit., p. 
5·18. 
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miembros por·comisión puede ser·fijo para determinadas comisiones y variable para 

otras, o en ocasiones no se mencionará expresamente en la norma, fijando sólo reglas 

para su cálculo. Surge también el problema del número de comisiones que deberá 

asignarse por parlamentario. Un número alto, significa una limitada especialización y 

una pesada carga de trabajo para el representante, por ello, es recomendable, 

concentran la atención de los parlamentarios en no más de dos o tres comisiones 

como máximo, siempre y cuando no ocupen algún cargo de dirección dentro de la 

asamblea o dentro de alguna de ellas. 

El apoyo técnico y la infraestructura.- Si se quiere que las comisiones trabajen 

productiva y eficazmente no sólo es necesaria la experiencia y voluntad política de los 

legisladores, sino también, el apoyo humano y material que se les brinde. La 

implementación y el funcionamiento de un servicio civil de carrera legislativo que tenga 

sus propios Investigadores y asesores y la infraestructura material adecuada para las 

labores que desempeñan, son elementos claves para el fortalecimiento y la 

consecuente institucionalización de cualquier sistema de comisiones. La creación de 

su propia burocracia, es indispensable para hacer frente a los retos que tienen 

actualmente los Legislativos, en materia de supervisión y control del Ejecutivo. 

Facultades. Entendemos aquí por facultades, la capacidad de las comisiones para 

ejercer determinados trabajos, su habilidad para influir en el proceso de fabricación 

política y su efectividad en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Delimitamos 

esta dimensión a cuatro indicadores básicos que se relacionan con el poder de 

decisión de las comisiones en el ámbito de la discusión legislativa; las comparecencias 

de los agentes del Ejecutivo; las reuniones y/o audiencias con otros actores sociales; y, 

la consulta de documentos y citación de personas. 

Discusión legislativa.- Para poder considerar a un sistema de comisiones como 

fuerte, es necesario que todo asunto cameral sea enviado para su atención a una 

comisión, antes de que se discuta en el Pleno. Se ha comprobado por los estudiosos 

del terna que el grado de influencia política de un legislativo depende mucho del 

trabajo que realice en comisiones. Si no lo hace de esta manera corre el riesgo de 

dificultar la atención de sus asuntos, haciendo su trabajo lento, difícil y poco 

profesional. La mayoría de parlamentos modernos han entendido esto claramente, al 
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grado de contar con reglas procedimentales que sitúan a sus comisiones, como 

lugares de decisión, facultados para actuar sin lnterve.nclón del Pleno, en 

determinados asuntos; convirtiéndolas en poderosos Instrumentos para influir en las 

políticas del gobierno. 

Comparecencias.- Las c9mparecencias de los ministros o secretarios de 

Despacho ante el Legislativo surgen desde la aparición del constitucionalismo clásico, 

convirtiéndose en una facultad connatural de todo Poder Legislativo. Con dicho 

mecanismo de control se busca reducir los niveles de ocultamiento de la gestión 

política, al rendir el gobierno cuentas ante el Legislativo, por ser éste, el representante 

del pueblo. La cuestión aquí radica en saber si las normas que regulan el supuesto 

facilita a las comisiones su utUización, o por el contrario, la dificulta. En ocasiones no 

se ejerce como es debido gracias a omisiones legales, cómo son: el no mencionar 

quién o quiénes están legitimados para i;olicitar la comparencia, qué funcionarios 

están obligados a atender dicha solicitud; las sanciones en caso de una negativa; el 

procedimiento y las formalidades a cubrir.en el evento; tipo de sesión, etcétera. 

Reuniones y Audiencias.- Podemos decir que son una fuente poderosa de 

información que proporciona a las comisiones elementos empíricos complementarios 

para el estudio y la discusión de los asuntos. Las audiencias con los grupos de interés, 

académicos y especialistas involucrados en el tema pueden suplir la carencia de 

información y legitimar las resoluciones de las comisiones. Buscamm; conocer si las 

comisiO'nes cuentan o no con dicha facultad, bajo qué supuestos la pueden utilizar y si 

las formalidades legales permiten su ejercicio. 

Consulta de documentos y citación de personas.- Para una comisión estas 

facultades son indispensables para el desarrollo de sus facultades de control e 

investigación pues les permiten indagar en la documentación gubernamental o 

directamente realizar visitas in situ a la dependencia del gobierno que se encuentre 

bajo supervisión, dando con ello un cierto grado de certeza a los resultados de la 

misma. Sin esta facliltad muchos asunt9s quedarían inconclusos y hasta sin sustento. 

La consulta de documentos y la citación de personas son herramientas básicas para 

las comisiones investigadoras. Su utilización generalmente viene acompañada por 

determinadas medidas de apremio, que buscan garantizar que la información sea 
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proporcionada. Nos Interesa saber si se encuentra bien regulado por la norma dicha 

facultad o si existen vacíos legales que Impidan su Implementación. 

Reglas de funcionamiento. Incluimos en esta dimensión aquellos principios normativos 

que condicionan el funcionamiento Interno de las comisiones. Abarca tres indicadores 

claves: 

Coordinación y control del trabajo de comisión por el Pleno.- Toda Asamblea 

debe contar con mecanismos de supervisión y control internos, que le permitan vigilar 

el cumpllmlento del trabajo encomendado a sus diferentes áreas. Las comisiones 

deben concatenar sus trabajos con las labores del Pleno, y éste, debe vigilar que 

cumplan con sus encomiendas. Sin coordinación interorgánica sería imposible obtener 

los resultados institucionales deseados. Dependiendo el sistema analizado, podemos 

encontrar reglas normativas que obliguen a las comisiones a informar sobre el estado 

que guardan los asuntos turnados, que fijen plazos para emitir su resolución, que 

impidan a las comisiones ciertas determinaciones sin la autorización del Pleno, 

etcétera. Este indicador pretende mostrar qué tan bien regula la norma la coordinación 

y control el trabajo de comisión por el Pleno. 

Sesiones.- Las sesiones de una comisión pueden ser públicas o privadas, lo 

importante es dar a los parlamentarios un ambiente diferente al del hemiciclo, en 

donde se sientan a gusto para deliberar los asuntos turnados. Las sesiones al interior 

de una comisión deben ser más flexibles, con menos formalidades que las celebradas 

en el Pleno con el fin de buscar la franqueza de los participantes en la negociación. "La 

visibilidad pone trabas a la conducta responsable, instiga a la venta de imagen y a la 

demagogia, intensifica los conflictos y conduce a la parálisis decisional ... la misma 

persona se comporta muy diferente en tanto cambia de un contexto muy visible a otro 

menos visible".2 Nos interesa saber si la normatividad define la naturaleza de las 

sesiones o si es una facultad discrecional de cada comisión decidir si las realiza 

públicas o en privado. Pudiéramos preguntarnos ¿qué tanto influye en la negociación y 

en el tramite de los asuntos si una sesión de comisión es pública o privada?. 

i Giovanni SARTORI, "\Vill Dl•mocracy Kili Dcmocracr? DPcision-Making by Majoritics 1111d by 
Commitlccs", Gm1cn1111t•11t m11I OJ'J'OSitíou, volllnwn 10, número 2. pp. 1:\1a158, citado por José 
t\bt'I J(J\IEIM Si\NCI IEZ, "!'·ni., p.557. 

100 



Respondiendo que todo depende del asunto a discutir, de la coyuntura política del 

momento, y, de la pluralidad partidista existente al interior de la comisión. 

Quórum y asistencia de sus Integrantes.- El quórum es necesario para dar 

legitimidad a cualquier decisión que se tome dentro de una comisión, por ello es 

obligación de todo legislador asistir a las reuniones de su comisión, El ausentarse, va 

más allá de una afectación personal, debilita al órgano de trabajo, y en ·consecuencia, 

al Legislativo en su conjunto, puesto que las discusiones corren el riesgo de verse 

frenadas por falta de quórum. Los parlamentos deben contar con los medios de 

apremio adecuados, que les permitan sancionar a los parlamentarios que se ausentan 

sin causa justificada durante un determinado número de sesiones. Todo Legislativo 

debe asegurar que sus miembros asistan, no solo a las sesiones de Pleno, sino 

también, a las reuniones de comisión, con el fin de evitar la parálisis al interior de 

dichos órganos. Buscamos conocer de qué forma controla la norma la asistencia de los 

legisladores, si existen sanciones por inasistencia, el quórum requerido para sesionar y 

para la aprobación de sus decisiones. 

Capítulo 11. Primeros vestigios 

A. Morelos en Chilpancingo 

~~~~ roN 
FALLA DE ORIGEN 

Desde los primeros años del movimiento de Independencia, los próceres de la patria 

se percataron que era necesario reorganizar el poder público. Así, a casi tres años del 

levantamiento Independentista y con la muerte de Don Miguel Hidalgo, José María 

Morelos, toma las riendas de la lucha libertadora. Éste convencido de esa imperiosa 

necesidad, buscó dar al movimiento una estructura y una organit.ación que le 

permitiera establecer un sistema de gobierno que corrigiera los abusos de autoridad y 

restableciera el imperio de la ley. Para ello convoca y logra reunir en Chilpancingo a un 

cuerpo colegiado que se encargaría de construir consensos, en busca de una nueva 

organización para la futura nación mexicana. 

El .11 de septiembre de 1813, dos días antes de la constitución formal del 

Congreso, Morelos en su carácter de Capitán General de los Ejércitos Americanos, 
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manda expedir el Reglamento del Congreso de Chllpanclngo3, cuya exacta observancia 

debía "producir la legalidad, el decoro y acierto de las sesiones del Congreso y tocio lo 

perteneciente a su policía Interior". 

Este cuerpo normativo de únicamente 59 artículos .. no sók;> busca dar ~rden a 

las sesiones y votarlones del Congreso, sino también, implementa un conjunto de 

lineamientos normaúvos elementales para la organización del poder público. A manera 

de ejemplo podemos decir que ordena, una vez compuesto el Legislativo, distribuir los 

otros poderes, quedando el Ejecutivo en manos del "general que resultase electo 

Generalísimo" y el Judicial, provisionalmente, en los tribunales existentes".4 

El gobierno Interior del Congreso se formaría por un presidente, un 

vicepresidente y dos secretarios. Para la atención de las labores congresuales no se 

prevé la creación de comisiones o grupos de trabajo similares dentro de su 

organización, sólo señala que ante cualquier "determinación legal" que el Congreso 

tome, deberán preceder discusiones y debates públicos sobre la materia discutida, de 

modo que no se resolviera asunto alguno sin ser votado por todos los vocales.5 

Aunque el Reglamento menciona la formación de una comisión encargada de 

conocer de las acusaciones de "infidencia a la patria o a la religión católica" cometidas 

por los congresistas, por los miembros del Poder Ejecutivo o por los que conforman el 

Judicial, no podemos decir que se trata de una comisión parlamentaria como tal, por el 

simple hecho de estar constituida con individuos no pertenecientes al propio cuerpo 

Legislativo; teniendo éste como única facultad, la de convocar a una "Junta General 

Provincial", conformada por las cinco provincias aledañas a su residencia, en la que se 

elegirlan a los integrantes de la mencionada comisión.6 

Recordemos aquí los señalamientos hechos a lo largo de toda la primera parte 

de esta investigación, en el sentido de que una comisión es un organismo compuesto 

con individuos miembros del mismo Parlamento. Este principio sine qua non, es 

' Alonso LUJAMlllO, Dacclw f'1rrl11111wl11rio Mcxirnuo cu el siglo XIX, Instituto de Investigaciones 
jurldicas, UNAM, México, (en prensil), pp. 45 il 54. Cfr. E11cic/o¡•c1/i11 1'11r/11111c11l11ri111fc México, Leyes 
y doc11111e111l1s co11slil11livos de ltr rmciá11 mexicmrn, Serie 111, Volumen 1, Tomo 1, Instituto de 
Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados dcil 11. Congreso de J,1 Unión, Miguel 
Angel l'orrioa, México, 1996, pp. 143 n 147. 

'Arts. 13 n 15. 
;Art.18. 
"t\rts. 31 il ;\·1. 
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contemplado por los estudiosos ~el , tema como Sánchez Agesta, para quien el 

concepto comisiones debe "restringirse a las integradas por los miembros de la misma 

Cámara, con exclusló~ decaqu~llas.otras;comisiones, impropiamente dichas, que 

constituyen una vefda~era,'deleg~ciíón cle.fac~ltades de una Cámara en elementos 
. ~ ' ·::'-· .. ;;· 

ajenos a ella",7 .. ,, ·':;.e · . , ·. ··· 

Para Gé>nzález Fernándei; I~ ausenél~· deó lás:ccimlsiones en el articulado del 

Reglamento seguramente. ~e debió ·~ la amplitud del propósito organizativo del 

gobierno en su conJunto".8 Nosotros creemos que además de ello influyeron otros 

factores como el reducido número de miembros que Integraron el cuerpo deliberativo9, 

la carencia de una sede fija para celebrar sus sesiones y la urgencia por atender otras 

decisiones de mayor rango demandadas por las circunstancias y acontecimientos de la 

época1°. Por último concluimos que si bien es cierto que este Reglamento busca 

implementar una organización del trabajo al interior de la Asamblea, y que la 

mencionada "comisión" puede ser considerada como' un antecedente primitivd de lo 

que hoy es la Comisión Jurisdiccional; también lo es, que dicha racionalización interna 

no contempla la existencia de las comisiones para el examen previo de sus asuntos en 

el sentido técnico que venimos definiendo a lo largo de esta investigación. 

B. El Imperio 

Para 1820 el movimiento de Independencia estaba casi aniquilado. El virrey designa a 

Agustín de lturbide.para combatir a los últimos grupos insurgentes comandados por 

Vicente Guerrero, y para el 24 de febrero de 1821, en vez de realizar la encomienda, 

7 Cfr. Lttis SANCHEZ AGl~TA en: N11cV11 E11ciclopetlin /11ridicn. Tomo IV, voz: "comisiones · 
parlamentarias", Barcelona, 1952, p. 453. [El énfasis es nuestro] 

•)osé Antonio GONZALEZ FERNANDEZ, "Las comisiones del H. Con¡¡reso de la Unión" en: Ol1rn 
/urí11ica Mcxicmra, Tomo V, Procuraduría General de 111 Rcpllblica·Gobicrno del Estado de 
Guerrero, México, 1988, p. 8. 

' Bernardo llATIZ V AZQUEZ sciiala <¡ue fueron sólo ocho diputados los que integraron el 
Congreso, seis fueron nombr.ulos directamente por Morclos y dos electos por las provincias. Cfr. 
TcorÍll clcl Di•reclw 1'11rl1wie11tarfo, Oxíord Univcrsily Prcss, México, 1999, p. 63. 

111 Tres fueron los documentos más significativos que sancionó el Congreso de Anáhuac: Lo~ 

Si•11ti111il'11los dt• la Nacitiu de Morelos (14 de scplicmbrc de 1813), el Artn Sokurni• dt.• '" Di•cl11mció11 
1k l111h•pe111le11ci11 ele América St•¡1h'11lrio1111l (6 de noviembre de 1813) y d /Jt•crdo Ccmstitucimtnl 1iam 
111 Ulicrt11d 1le In América Nkxin11111 conocido también como Cnustitucidu dt• A¡111t:i11glÍ11 (22 de 
octuhre de 181-1). Cfr. Dil•go VALADJ;_s, Co11!ililuciú11 y l'olilinr. st'gund,1 ediciün, Instituto de 
lnVt''iligarimws J11ridk11s, UNJ\t\1, t\1l•xkn, llJlJ.), p. lJ. 
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expide en Iguala un Plan con el que,promueve las llamadas Tres Garantías (religión 
·- - : _' - ·' 

católica, Independencia de España y unión entre mexlca~os Y. eurnpeos), prop~mlendo 

el establecimiento de una monarquía constitucional moderada. La: propuesta fue 
' ' .· -'- "-- - . ' ._ .. · ., - '·- ·-· - - ·-~ -- .. . - .- . - .. - . -

enviada al virrey, a los Insurgentes y ·a lcis Jefes·:reallstas:·:;querrero y los otros 

insurgentes se adhieren al Plan lo mismo que los dr1611~s~aa'~'los mismos españoles 

que comandaban las fuerzas realistas. 

Cuando llega el nuevo virrey Juan O'DonÓJú se percata de los hechos y sin tener 

otra opción, firma el Tratado de Córdoba, por el que reconoce la Independencia de 

México en nombre el gobierno español. En el Tratado, además de reiterarse el 

establecimiento de un gobierno monárquico -contenido en el Plan de Iguala- y de 

llamar a Fernando VII o a su dinastía al reinado del nuevo Imperio mexicano, se ordena 

la creación de una •Junta Provisional Gubernativa", integrada por los "notables del 

reino", teniendo como encomienda explicar a la población los motivos de su 

instalación y la manera en que se elegiría a los diputados de las Cortes.11 La Junta 

Provisional se encargaría de legislar y "moderar" al Ejecutivo mientras se establecieran 

las Cortes, designando a su vez una Regencia en donde residiría el referido Poder. 

Después de más de una década de lucha, el 27 de septiembre de 1821 se 

consuma la Independencia de la futura nación mexicana y al día siguiente se instala la 

mencionada Junta, expidiéndose el Acta de Independencia Méxicana.12 Para la 

organización de sus trabajos se expide el Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano 13 -el 14 de noviembre 

de 1821- siendo éste el primer documento que incorpora la figura de las comisiones 

en la estructura interna de las asambleas deliberativas mexicanas. 

El texto ordena nombrar "comisiones permanentes" para facilitar el curso y 

despacho de los asuntos que llaman imperiosamente la atención ae la Junta. Estos 

órganos de trabajo, tenían por objeto examinar e instruir los asuntos hasta ponerlos 

"en estado de resolución", la que indicarían mediante un "informe". 

" Bern.mlo BATIZ V AZQUEZ, "I'· cit., p. 66. 
"lbidc111., p. 67. 
JJ Cfr. F.uciclol'cdfr1 Parln111c11lari11 1/c Mé:cico, Histori11 Smtwria del Potfcr U~i.:islativo eu México, Serie I, 

Volumen I, Tomo 1, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámarn de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, Miguel Ángel Porrlla, México, 1996, pp. 5-16 a SS.I. 
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A través de los secretarios de la Junta, se podía solicitar a los "jefes de las secretarías 

del Despacho universal de Estado y demás del reino" todos los antecedentes y 

documentos que juzgasen necesarios, para la atenció¡i de los asuntos respectivos, "sin 

limitación aiguna",14 Este último aspecto los posicionaba como órganos poderosos al 

estilo de los comités del gobierno revplucionario francés, ·sin embargo, no encontramos 

dato alguno que permita comprobar la efectividad de su poderío, quizás se deba al 

corto periodo en el que funcionó la Junta.1s 

El artículo 2 ordena la creación de comisiones "fijas y permanentes• 

mencionando como tales a las de: Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores, Justicia 

y Negocios Eclesiásticos, Hacienda y Guerra. Si el despacho de los asuntos exigiese 

mayor celeridad que la posible a dichas comisiones, o si la acumulación de ellos 

impidiera conseguir aquellci, se formarían"comisiones especiales", integradas con tres 

miembros, teniendo las mismas obligaciones y facultades que las permanentes; su 

duración sería limitada, expirando en "el mero acto de haber despachado los asuntos 

que se les cometieren",16 

En cuanto al número de integrantes por comisión permanente, la experiencia 

ha demostrado -dice artículo 5- que las comisiones numerosas no son aptas para Ja 

atención pronta de los asuntos, por lo que se integrarán con un mír:iimo de. tres y un 

máximo de cinco individuos, siendo el presidente de la Junta el encargado de 

nombrarlos. Encontramos aquí, como en otros reglamentos, el reflejo del pensamiento 

de Bentham, que aunque no fue adquirido directamente, sí a través del 

parlamentarismo español de Ja época. 

El número de comisiones por vocal se limita ordenando al presidente procurar 

evitar la acumulación de ellas en sólo unos cué:ntos individuos11. El tiempo que 

durarían constituidas estaba limitado, ordenándose su renovación por mitades cada 

" i\rls. 1 y 3 del capitulo VII. 
15 Se instala en septiembre de 1821 y se disuelve en febrero de 1822. 
16 Arls. 6 y 7 del capitulo VII. Existe también dentro de las comisiones especiales las que se nombran 

parn conocer de la "que¡,, prcscnl1ldi1 contrn un Vocal o de la falta de éste en el ejercicio de sus 
funciones que pudicr.1 merecer castigo, sicmlo la junta la que determina si ha lugar o no il la 
formación de causa, y en caso afirmativo, p11sar el expediente al tribunal de la propia Junta. (Art. 
11 ddrnpitulnlV) 

"i\rl. 'J dd l'olpituln VII. 
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dos meses. Todo vocal que quisiera asistir a la cualquier reunión de comisión, podría 

hacerlo aunque no fuera miembro de ella.ta 

Como hemos dicho previamente, estos principios son cardinales para producir y 

alcanzar la especialización de los legisladores. Y aunque se ha criticado la rotación 

bimestral de sus miembros, consideramos que es coherente con la propia naturaleza 

de este tipo de cuerpos deliberativos, constituidos sólo provisionalmente para cumplir 

determinados fines en un periodo de tiempo específico. La regla buscaba también 

fomentar la participación equitativa de los asambleístas, siendo un principio que 

aparece constantemente en los casos francés y español de la época. Con el tiempo 

sería reemplazada por el principio de especialización, eliminándose así la rotación 

continua de los parlamentarios. 

Los informes que presentaban las comisiones a la asamblea debían ser 

firmados por todos sus miembros; en caso de discordar alguno, lo expresaría fundando 

su opinión.19 

Finalmente diremos que el presidente de la Junta y los secretarios se 

encontraban impedidos para ser miembros de alguna comisión durante el tiempo en 

que duraren en sus cargos. Las comisiones, no podían resolver ni decretar por sí 

mismas cosa alguna en los asuntos de su conocimiento.20 Encontramos aquí, dos 

mecanismos de control interno, el primero busca que el presidente y los secretarios de 

la Junta atiendan y cumplan estrictamente sus encargos; el segundo, coordina los 

trabajos de las comisiones con el de la Junta, previniendo que se conviertan en 

órganos independientes del trabajo de la asamblea y reafirmando el principio clásico 

que las ubica como grupos preparatorios de las labores camerales. 

"Arl. 10 del capflulo VII. 
'" Arl. 8 del capllulo VII. 
"Arl•. 11 y •I del capilulo VII. 
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C. El Constituyente de 1823 

Para el 24 febrero de 1822, a poco menos de cinco meses de labores, la Junta 

Provisional Gubernativa sería disuelta21 y en su lugar quedaría Instalado el primer 

Congreso Constituyente mexicano. Dicho cuerpo político aprobó en el acto de su 

creación las Bases Constitucionales que reconocían los llamamientos del Plan de 

/guata y del Tratado de Córdoba, buscando con ello, el establecimiento de una 

monarquía constitucional moderada.22 

El 29 de julio de 1822 lturbide sería coronado Emperador y meses después, el 

31 de octubre, disolvería ese Congreso para establecer una "Junta Nacional 

lnstituyente",23 que el 18 de diciembre del año referido aprobaría el Reglamento 

Político Provisional del lmperlo.24 

Para el 7 de marzo de 1823 sería reinstalado el Congreso.25 El 20 del mismo, 

lturblde abdicaría.26 El mismo Congreso que iturbide había disuelto y restablecido,. al 

conocer de su abdicación, tomaría la decisión de desconocer el Tratado de Cordoba, 

quedando así la nación en absoluta libertad para constituirse en la forma de gobierno 

que más le acomodare. Como consecuencia de tal declaración y tomando en cuenta la 

situación que vivía el país {principalmente nos referimos a la falta de integración 

nacional y a la escasa unidad social y cultural, que podía desencadenar una 

separación de las provincias), el Congreso se pronuncia por el federalismo y convoca a 

la elección de un nuevo Constituyente21 instalado el 7 de noviembre de 1823. El 25 de 

" Cfr. México: U11n formn re1111l•licn1111 de goliiemo (Alejandro MORALES BECEIUM, compilador), 
Volumen 11, Tomo 1, "La forma de gobierno en los congresos constituyentes de México", UNAM, 
México, 1995, pp. 16 a 17. 

" Cfr. Emilio O. RABASA, Historin de /ns co11stit11cio11es mexicmrns, Segunda edición, Instituto de 
Investigaciones Jurldicas, UNA!\!, México, 1994, p. 21 y ss. 

!J Existe el Reglamcuto ile 111 /unta Justit11yc11/c de 1822, sin embargo, en materia de comisiones 
mantiene el modelo visto en el Hcglamento de la Soberana Junta Provisional Gubernativa del 
Imperio Mexicano. 

"Susana Thalía l'EDROZA DE LA LLAVE, El Congreso tle In U11iá11 i11tegrnció11 y reg11lnció11, Instituto 
d" Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1997, p. 47. 

"Emilio O. RABAS A, 11¡1. cit., p. 16. 
2" M1;.rico: U111rft1rmn n•¡111h/1n11111 de gohit.·ruo, ºI'· cit., p. 17. 
"llt•rn.mln llATIZ V AZQLIEZ, ''/" di., p. 69. 
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abril de 1823 se expediría el denominado Regl¡¡mento para el gobierno interior del 

soberano Congreso Conslfluyen1e2s. 

Para facilitar el curso y despacho de los negocios, señala su artículo 67, se 

·nombrarán •comisiones particulares" que los examinen e lnstruyar¡ hasta ponerlos en 

estado de resolución. A tales órganos se les proporcionarían todos los antecedentes 

del asunto, pudiendo ellas mismas pedir •por medio de sus presidentes" las noticias, 

expedientes o constancias que necesitaren, siempre y cuando no fueran de aquellas 

que exigiesen secreto. 

Para el despacho ordinario de los asuntos se nombraran "comisiones 

permanentes y especiales". Dentro de las primeras encontramos a las "de 

Constitución, de legislación, de gobernación, de justicia, de relaciones exteriores, de 

guerra y marina, de negocios eclesiásticos, de instrucción pública, de hacienda, de 

agricultura, de minería, de ·artes e industria, de comercio, de infracciones de 

Constitución, de libertad de imprenta, de policía y gobierno interior, y de peticiones•.29 

Entre las segundas encontramos a las de poderes, de patronato y concordato, 

de moneda, de colonización o población y de manifiesto. Además se formaría una 

comisión especial de corrección de estilo (compuesta de cinco diputados, a cuyo cargo 

estaría la revisión y corrección de todas las leyes y decretos, sin cuyo requisito no se 

remitirán al gobierno para su publicación). Tanto las primeras como las segundas 

podían aumentar en número cuando lo exigiese la calidad y urgencia de los negocios.Jo 

Existen también la comisión de memoriales, (articulo 29) y la comisión especial 

que conocerá de las quejas contra alglin diputado o de las faltas que éste cometa en 

el ejercicio de sus funciones (articulo 46). Todas las comisiones elaborarían un 

dictamen, en el cual se expresaría la resolución que en su concepto debía tomr1rse.J1 

En cuanto al número de miembros por comisión, el Reglamento ordena que 

cada una se integre con no menos de cinco y no más de nueve individuos; siendo el 

:!H Euciclol'edi11 Parlame11tt1rin ilt• ML'.tico. l lislorid S11111m·i11 dd l'odt•r 1-egisllllillo eu Méxicv, Serie J, 
Volumen I, Tomo 1, Instituto de Investigaciones Lcgislntiv11s de la Cá1narn de Diputados di•I H. 
Congreso de la Unión, Miguel Ángel l'orrúa, México, 1996, pp. 561 a 574. 

,. tul. 69. 
·" Arl,. 70 y 71. 
' 1 1\rt. 68. 
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presidente y Jos cuatro secretarios de Ja Cámara los encargados de nornbrarlos.32 Los 

referidos funcionarios estaban obligados a cuidar que las comisiones ordinarias se 

repartieran de manera tal, que cada diputado estuviera asignado a no más de dos, 

esto sin contar a las comisiones especiales.33 

Los Individuos de las comisiones, dice el artículo 76, "podrán" renovarse por 

mitades cada dos meses; cualquier diputado interesado en asistir a Ja sesión de una 

comisión de Ja que no fuera miembro está facultado para hacerlo pero sin voto,34 

Existen prohibiciones para el presidente y Jos secretarios de la Cámara, quienes 

no podían pertenecer a comisión alguna, con excepción del presidente y secretario 

más antiguos que Integrarían la Comisión de Policía y gobierno interior del Congreso35, 

y también, en el caso del segundo, a Ja de Peticiones.36 

Toda comisión nombrará un secretario de entre sus miembros, quien será el 

responsable de los documentos y expedienteg aportados. Desde entonces ya se prevé 

que las comisiones cuenten con un archivo y todos Jos utensilios necesarios para la 

realización de sus labores.37 

Hay que decir que la Comisión de Policía era, reglamentariamente hablando, la 

más poderosa. Tenía a su cargo la redacción e impresión del diario del Congreso y la 

impresión de Jos informes, proyectos de ley, o cualesquiera otros trabajos que hicieren 

las demás comisiones o el propio Congreso. Cada seis meses formaría la cuenta de 

todos los gastos que se hubieren hecho con su intervención, presentándola al Pleno 

para su aprobación. Sólo ella podía "manejar los caudales" del Congreso. Se 

encargaba de cuidar el orden al Interior del recinto y de la observancia de las 

formalidades prescritas en el Reglamento, estando bajo sus órdenes todos los 

subalternos y dependientes del Congreso. Si se cometía algún delito dentro del 

edificio, la comisión detendría a Ja persona involucrada y practicaría las c.Jlligencias 

necesarias para la averiguación del hecho, entregándolo dentro de las 24 horas 

siguientes al juez competente. Su duración era temporal, fijada a seis meses, 

" i\rl,. 72 y 73. 
"i\rls. 7~ y 75 . 
. 11 i\rl. 77. 
·•·• i\rts. 79 íl 82 y 128 íl 133. 
1
" i\rl. 78. 
"1\rts. 83 y 84. 
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renovándose por mitad cada tres. Todas estas facultades Irán disminuyendo con el 

paso del tiempo, pues se repartirán con otras comisiones de nueva creación. 

Finalmente diremos que el Reglamento descuida aspectos básicos como la 

mención expresa de si habrá o no presidente dentro de las comisiones y sus 

facultades, los métodos para la elección di los Integrantes y la denominación 

Indistinta de las comisiones como particulares, permanentes y ordinarias. 

Destaca también el capítulo X, "Del modo de exigir la responsabilidad a los 

secretarlos del Despacho", en donde encontramos muy a la manera del 

parlamentarismo europeo del siglo XIX, la facultad que tiene del Congreso para exigirle 

a los secretarios del Despacho su responsabilidad en el desempeño de su encargo y el 

procedimiento para exigir ésta. En este sentido la comisión a la que perteneciera el 

negocio litigioso examinaría los documentos, y en su caso, formalizaría los cargos, 

mismos que se daban a conocer posteriormente al Congreso.3s 

Capítulo 111. Intentos formadores del sistema de comisiones mexicano en el 
siglo XIX 

A. El federalismo y las comisiones 

Para el 4 de octubre de 1824 la primi3ra Constitución federal sería aprobada. A decir 

de sus autores, "la nación estaba no constituida, desorganizada y expuesta a ser un 

juguete de pasiones y partidos en pugna, ante esto, el Congreso abatió las dificultades 

y sacrificó hasta su propia reputación y, del desorden, estableció la paz y la 

tranquilidad y prosiguió con sus deliberaciones".39 Con el texto constitucional de 1824, 

la nación adoptaría la forma de República, Representativa Popular Federal, dividiendo 

el "Supremo Poder de la Federación" para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

El Poder Legislativo, reza el artículo 7, se deposita en un Congreso General 

dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. Para la regulación de 

"'Arts. 116, 119 y 120. 
·"' Alej.111<lro MORAi.E.<; llECEl{Jlt\, ''I'· cit .. p. 211. 
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sus trabajos se dispuso -artículo 34- que cada cámara observara el reglamento que el 

Congreso formara. 

El llamado Reglamento para el gobierno Interior del Congreso Genera/40, 

expedido el 23 de diciembre de 1824 facultaría a las cámaras para constituir 

comisiones. En principio afirma que las asambleas formarán dos comisiones, una con 

cinco individuos, que examinará la legitimidad del nombramiento de los presuntos 

senadores y diputados; y otra de tres, para vigilar la legitimidad de los cinco que 

integran la primera comisión (comisiones escrutadoras). Habrá a su vez una "comisión 

instaladora'', nombrada antes de cerrar su último periodo de sesiones para la 

renovación de las cámaras, compuesta con tres legisladores, un presidente y dos 

secretarios.41 

Además de éstas, existirán comisiones permanentes y especiales y una 

Comisión de Memoriales (fracción 111 del artículo 32). Las permanentes serán: de 

Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de 

Crédito Público, de Justicia, de Negocios Eclesiásticos, de Guerra y Marina, de Industria 

Agrícola y Fabril, de Libertad de Imprenta, de Policía Interior y de Peticiones. Las 

especiales se constituirán conforme lo exija la calidad y urgencia de los negocios, 

estando cada cámara facultada para aumentar o disminuir el número de comisiones 

permanentes según lo creyere conveniente. 42 

Por último encontramos a las comisiones de ceremonia y a la que conocerá de 

las quejas contra algún miembro de la cámara sobre injurias o .calumnias, que se 

nombrarán por el presidente de las cámaras4J. Abundando más sobre el tema diremos 

que es competencia del presidente de la cámara nombrar a las "comisiones de 

ceremonia o cortesía", tales como las que reciben y despiden al presidente de la 

República cw:mdo acude al Congreso, la que visita a los legisladores enfermos, o la 

que asiste a los funerales de los que fallecen.44 Esta práctica de llamar a toda 

"' Alonso LU]AMllIO, "I'· cit., pp. 121 a 14·1. Cfr. 1:11cidorcdi11 Par/11111c11taria de Mé.tico, Historia 
Sumnrin tfd l'odrr Legisltrlirm t.•u México, Serie 1, Volumen 1, Tomo 1, Instituto de Investigaciones 
Legislativas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Miguel Angel Porrlta, 
Mé,ico, 1996, pp. 575 a 592. 

11 Arl,, ·I y 5. 
" A rls. 5·1 a 56. 
·•.• Arls. 25 y 165. 
11 Arls. 24-Vlll, 41y167. 
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encomiendá realizada por un conjunto de· legisladores con el término comisión, 

permanece indebidamente hasta nuestros días, más adelante reflexionaremos sobre 

el tema, 

Los secretarios de éstas, tenían la obligación de ·llevar un control de los 

expedientes turnados a las comisiones, insertando en el acta del primer día de cada 

mes, una lista en la que se mencione el número y calidad de los expedientes turnados 

a cada comisión, el de los que respectivamente se hubieren despachado y el número 

total de los que quedan en poder de cada una.45 

A diferencia de sus predecesores, este Reglamento propicia la formación de un 

sistema de comisiones al ordenar su artículo 52, que ninguna proposición pase al 

Pleno sin discutirse primero en comisión. Este dlctum podía dispensarse en aquellos 

asuntos que por acuerdo expreso de la cámara se calificaren de "obvia resolución" o 

de "poca importancia". 

El número de integrantes por comisión se limita a tres "del seno mismo de la 

cámara", pudiendo aumentase sólo por acuerdo expreso de ésta hasta el número de 

cinco. El primero de los tres nombrados será el presidente de la comisión46. El 

Reglamento no menciona expresamente si habrá vicepresidentes, secretarios o algún 

otro cargo directivo, a1 interior de las comisiones, :>ólo delimita la renovación de sus 

integrantes al tiempo que dure la legislatura (dos años). Ninguno de los congresistas 

podía estar en más de dos comisiones permanentes.47 

Los presidentes y los secretarios de las Cámaras, mientras duren en sus cargos, 

no podrán pertenecer a comisión alguna, con excepción de la de peticiones, en la que 

será presidente "uno de ellos".48 Las comisiones por medio de su presidente estaban 

facultadas para pedir de "cualesquiera archivos y oficinas de la Nación todas las 

instrucciones y documentos" que estimaren convenientes para la mayor ilustración de 

los negocios, siempre y cuando no fueran de carácter secreto.49 Cuando alguna 

comisión creyere conveniente demorar o suspender el curso de algún negocio, abriría 

"'Art.32. 
"•Art. 72. 
"Arl<. 60 y 61. 
•• Art. 6·1. 
'"Art. 67. 

112 



dictamen exponiendo esa conveniencia a la Cámara, la que resolverá al respecto.50 Si 

alguna comisión retuviere un asunto por más de quince días, los secretarios de la 

Cámara lo avisaran en sesión secreta, para evitar la demora de los negocios.51 
-'-~ . 

Por último· diremos que la principal aportación hecha por el Reglamento de 

1824, la encontramos en la llamada "Gran Comisión", compuesta del diputfdo o 

senador más antiguo por cada uno de los estados o territorios que tuviesen 

representantes en las asambleas. La utilización del principio de la antigüedad, muy al 

estilo del senlorlty norteamericano se ve reflejada aquí. Esta comisión, de carácter 

permanente, se encargará de nombrar "a pluralidad absoluta de votos" las comisiones 

permanentes y especiales respectivas y las secciones del Gran Jurado.s2 El 

Reglamento no menciona quién presidirá la Gran Comisión, ni tampoco, cómo se 

nombran los integrantes de las comisiones. 

B. El centralismo y las comisiones 

"A partir de 1830, la mala situación política y económica del país, se vio agravada por 

la crisis de fracciones y rebeliones que buscaron su. origen en la forma de gobierno"SJ; 

tales levantamientos debilitaron y desprestigiaron el régi.nen federal desviando a la 

República rumbo a una nueva etapa de constitucionalismo centralista. El 23 de junio 

de 1835 se publica una convocatoria hecha por el Consejo de Gobierno, para iniciar 

sesiones extraordinarias en el Congreso General, con el fin de resolver sobre las 

manifestaciones de cambio de la forma de gobierno.s4 El 9 de septiembre del mismo 

año, se expide una ley declarando al Congreso con carácter de constituyente y para el 

22 del mismo mes y año, se suspenderían el Acta y la Constitución de 1824 así como 

el Reglamento Interior del Congreso, concluyendo ei sistema federal y dando paso al 

centralismo.ss 

so Arl. 69. 
"Arl. 70. 
" Arls. 57 a 59 y 141. Respecto al gran jurado, consúltensc tamliien los artículos 38 a 44 de la 

Constitución de 1824. 
"Alejílndro BECERRA MORALES, op. cit., p. 33. 
" Emilio O. RAllASA, ºI'· cit., p. 39 a 40. 
s:. /,km. 
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Para el 15 diciembre de 1.835 se promulgaría la primera de las Siete Leyes 

Constitucionales, -el total de la obra se terminaría el 6 de diciembre de 1836-56, la 

Tercera Ley trataría el tema del Poder Legislativo, estableciendo en su artículo 51, 

fracción 11, que cada una de las cámaras podrían comunicarse entre sí y con el 

gobierno por medio de comisiones de su seno. Además de este dictum, el artículo 52, 

fracción 1, de la referida Ley, conferiría a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva 

para vigilar por medio de una "Comisión Inspectora" -compuesta por cinco individuos· 

el exacto desempeño de la Contaduría Mayor y de las oficinas generales de Hacienda. 

Este es el primer antecedente de tipo constitucional, que sitúa a las comisiones 

como órganos coadyuvantes en las tareas conferidas al Legislativo. Resalta de su 

lectura, el interés que tuvo el Constituyente por crear comisiones encargadas de la 

supervisión del Ejecutivo y de control de los recursos públicos. 

En esta época centralista, encontramos el Reglamento provisional para el 

gobierno Interior del Congreso General, editado en 1837 por la Oficina de Fernández 

de Lara. El documento consultado, sin mencionar el día y el mes de su publicación, 

dedica todo el capítulo sexto al tema de las comisiones. En ambas cámaras, dice el 

artículo 58, habrá comisiones permanentes y especiales que examinarán e instruirán 

los asuntos hasta ponerlos en estado de resolución. Serán permanentes las 

comisiones "de puntos constitucionales, de gobernación, de relaciones exteriores, de 

hacienda, de justicia, de negocios eclesiásticos, de guerra y marina, de industria 

agrícola y fabril, de libertad de imprenta, y de policía interior de la cámara"; existiendo 

también, la de peticiones pero exclusivamente al interior de la Cámara de Diputados. 

Cada cámara podía aumentar o disminuir el número de comisiones ·según creyere 

conveniente".57 

Se mantiene la Gran Comisión, pero varia el método de elegir a sus integrantes. 

En la Cámara de Diputados la compondrá el legisl<1dor más antiguo por cada 

departamento; en el Senado, el senador más antiguo de los dos primeros de cada uno 

de los·tercios en que se considera dividido el número total de sus miembros para la 

renovación.5s Tiene el carácter de permanente y le corresponderá nombrar, a 

"'ll•idc111. p. ·15. 
"Arls. 58 íl 60. 
·.it Art. 6:!. 
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pluralidad absoluta de votos, los individuos de las comisiones permanentes y 

especiales que no sean nombrados por la Cámaras o sus presidentes.59 Aunque no 

dice cómo lo hará, sí pone un plazo para cumplir con dicho encargo, al ordenar el 

artículo 64, que la Gran Comisión presente el día siguiente de la apertura de las 

primeras sesiones, la lista de los individuos que hubiere nombrado para cada una de 

las comisiones, integrándose éstas con tres individuos, cifra que podía aumentar a un 

máximo de cinco. El presidente de la comisión será el primer nombradoeo, no 

menciona si habrá secretarios y prohibía que un legislador estuviera en más de dos 

comisiones permanentes a la vez.61 

Las comisiones se renovaban en el momento en que la Cámara hiciera lo 

mismo. Sus miembros no podían excusarse de formar parte de ellas, salvo que 

existiera un motivo grave. Las decisiones adoptadas se reflejarían en un dictamen 

tomado por la mayoría de sus miembros y ni el presidente ni los secretarios de las 

Cámaras podían pertenecer a comisión alguna. 

Para el cumplimiento de sus funciones las comisiones podían, por medio de su 

presidente, pedir de cualesquiera archivos y oficinas de la nación, todas las 

instrucciones y documentos que estimaren convenientes para la mejor ilustración de 

los negocios, sin que pudieran negárselos, con tal que no fueran aquellos que exijan 

secreto.62 

Cuando alguna comisión quisiera demorar o suspender P.I curso de algún 

asunto, lo expondría a la Cámara mediante el respectivo dictamen en sesión secreta. 

Si la comisión retuviere un expediente por más de quince días, los secretarios lo harán 

presente a la Cámara, para que se provea lo conveniente con el fin de evitar la demora 

de los negocios.63 

Para Bátiz y González Fernández, la innovación de este texto respecto del 

anterior es la creación de una "Diputación Permanente", que actuaría en los recesos 

de las Cámaras. Dentro de ésta se formarían dos comisiones permanentes (de 

infracciones de constitución y de policía) y las demás de carácter especial que 

~'Art.63. 

'"Arl. 76. 
''' Arl.66. 
'"Arl. 72. 
"' Arls. 73 y 74. 
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acordaren sus miembros. Las comisiones estarían Integradas con un solo Individuo y 

excepcionalmente, por tres legisladores cuando la propia Diputación lo estimase 

conveniente.64 

J 
c. Dos reglamen~os y un proyecto: 1842-1845 

Con la llegada del régimen centralista se pensaba que se resolverían los problemas 

internos, pero "en realidad fue muy diferente, ya que el país no encontró ... estabilidad 

política, por el contrario, se desencadenaron... otra vez revueltas y 

pronunclamlentos"65; además, surgirían graves conflictos de carácter internacionai.GG 

Así, de nuevo aparecería un sentimiento reformador que se transformaría 

formalmente, el 10 de diciembre de 1841, en la convocatoria a un constituye;ite 

hecha oor Santa Anna, "dada la anárquica situación que habían creado las Siete Leyes 

Constitucionales.67 

El "Soberano Congreso Constituyente de la Nación Mexicana" abriría sus 

sesiones el 10 de junio de 1842; al siguiente día se nombrarían tres comisiones: 

Constitución, Reglamento y Policía; las dos últimas, compuestas por tres individuos; In 

primera, con siete.6a 

El Constituyente comenzó sus sesiones sin reglamento interno, sin embargo, 

solucionó este inconveniente rápidamente la utilizar el Reglamento de 1824. Para el 

10 de septiembre de 1842 y después de tres meses de debates, se aprueba por el 

Pleno de la Cámara de Diputados la minuta del Reglamento para e/ gobierno interior 

"'Bernardo llÁTIZ VÁZQUEZ, op. cit., p. 91; y, José A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 17. 
Este último autor nos dice que: "el primer anll'ccdcnlc de nuestra ach1i1l Comisión Permanente, 
lo encontramos en lí1 Constitución de Cádiz de 1812; después np.uccc un llr>!illlO simillu a la 
Comisión Permanente, en 1824, con el llamado ºConsejo de Gobierno" que aclúa durante el 
receso del Congreso; más tarde, en las Bases y Leyes Constitucionales de l.1 Rcplthlica, de 1836, 
aparece nucv1.11ncntc como 11 Diputación Permanente" hasta llcg,ir, después de otros cambios no 
sustantivos, a la Constitución de 1857 en que la figura. continúa. pilra finalmente, en las 
reformas del 13 de noviembre de 1874, ill reimplantarse el régimen bic,1mernl. se establece la 
"Comisión Permanente" tal y como íunciona en nuestros dfos. 

•·'Emilio O. Ri\Bi\Si\, "I'· <1t., p. 45. 
'"'A manera de ejemplo recordemos la separación de Texas (1835) y l,1 guerr,1 con el imperio francés, 

terminada mediante un Tratado d0 paz, el lJ de marzo de 1839. 
"Alejandro MOl(i\LE .. 'i llECERl(i\, t1¡>. cit., p. •ll:I. 
toH lJr. Ju,m A. rvtATEOS, Hisl<1ria 1111rl11111t.•11l11rio dr: los ccmgrL"sos mt·xirmws ilt.• 1821a1857, Tomo XIV, p. 

20 )' SS. 
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del Soberano Congreso69 acordándose sufmpreslón y reparto entre los legisladores.7° 

Este Reglamento, dice Bátiz, sería usado como base para el Reglamento del 

Constituyente de 1856-1857-71 

Expresamente ordena la creación de cinco comisiones ordinarias: Constitución, 

Reglamento, Poderes, Redacción y Policía; pero también, permite formar las demás 

"extraordinarias" que se juzgaren convenientes. Con excepción de la Comisión de 

Constitución, las demás se compondrían de tres Individuos, cifra que podía ampliarse 

por acuerdo expreso del Congreso.72 Este ordenamiento no contiene ninguna 

innovación que comentar en materia de comisiones. 

Para 1843 el Constituyente había desaparecido, surgiría en su lugar, la llamada 

"H. Junta Nacional Legislativa", organizada con cuatro comisiones en su seno: 

Reglamento, Policía, Redacción y de las Bases Constitucionales. De éstas destacaría la 

última al quedar aprobadas (el 12 de junio de 1843) las llamadas Bases de 

Organización Política de la República Mexicana. El documento propone en su artículo 

72, que mientras el Congreso formase su reglamento, se regiría por el del 23 de 

diciembre de 1824, regla que ya había sido aplicada por el Constituyente de 1842. 

Por lo que respecta a la Comisión de Reglamento, se puede decir que concluye 

su encomienda el 7 de febrero de 1843, al ser aprobado el Reglamento interior de la 

H. Junta Nacional Legisiativa73. Sin embargo, en materia de comisiones adolece de 

relevancia jurídica, pues mantiene los mismos principios normativos que sus 

predecesores. 

En 1845 se elaboraría de nueva cuenta, un Proyecto de Reglamento para el 

gobierno Interior del Congreso74 que no conseguiría entrar en vigor. En materia de 

comisiones, vuelve a conservar los lineamientos vistos en los anteriores reglamentos, 

modificando únicamente, la composición de la Gran Comisión. Ahora, se propone 

integrarla en la Cámara de Diputados con el legislador más antiguo "o primer 

nombrado por cada departamento, o en su defecto el que le siguiera"; y en la de 

h'I llft.•Jll, 

;u /,fcm. 
71 Cfr. llernílrdo BÁTIZ VÁZQUEZ, ''I'· át .. p. 91. 
7! José A. GONZÁLEZ FEl{NÁNDEZ, 0¡1. cit., p. 18. 
7.l Cfr. Juíln A. Mi\TEOS, o¡•. cit., Tomo XV. 
7 1 Al<lllSO LUJAMIJIO, "I'· di., pp. 171 ,1 185. 
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Senadores, "por los ocho más antiguos de entre los dos tercios que quedaron en ella, ~· 
-· . ·-

de los cuatro prim~ro~ no111bradosd~I tercio nuevamente electo".75 

o. El constituyent~ci~'l.847 .. 
Para 1846, a tan sólo tres años de entrada en vigor de la Constitución de 1843 y con 

la recién invaslón·esfadounldense, el general Mariano Salas promueve la convocatoria 

a un Congreso con el fin de restablecer los textos constitucionales de 1824. Ei 22 de 

agosto de 1846, Salas expide dos decretos por los cuales convoca al Congreso con el 

carácter de Constituyente iniciando sus labores el 6 de diciembre de 1846. Un mes 

más tarde, el 7 de enero de 1847, expediría su Reglamento interior.7ª 

Este ordenamiento repite los principios normativos contenidos en anteriores 

reglamentos, como por ejemplo: a) el presidente de la Cámara nombra a las 

comisiones cuyo objeto fuere de mera ceremonia; b) las proposiciones o proyectos de 

ley se mandarán sin necesidad de otro trámite a comisión; c) habrá comisiones 

permanentes77 y especiales para facilitar el despacho de los asuntos; d) existirá una 

Gran Comisión compuesta del diputado m3s antiguo por cada uno de los Estados o 

Territorios que tengan representantes, perteneciendo a ella el derecho de nombrar a 

pluralidad.absoluta de votos las comisiones permanentes y especiales. Más allá de 

estos principios, hacemos referencia particular al presente ordenamiento por 

considerar que contiene una aportación de tipo conceptual interesante, relativa a las 

llamadas comisiones de ceremonial o de cortesía. 

En esta ocasión el legislador cambia el término comisión usado anteriormente, 

por el de "comitiva", para designar con mayor precisión a la actividad que realizan por 

los legisladores al recibir y acompañar al titular del Ejecutivo hasta su asiento en la 

n Art. 68. 
7h Cfr. Alonso 1.UJAMlllO, O/•.cit .. pp. 187 a 211. 
77 Las permanentes, según el articulo 40, serán: "de puntos con<>titucionalcs, de gohernacilin, de 

relaciones exteriores, de hacienda, ele crédito pilhlico, tic justicia, de negocios eclesiásticos, de 
industri,1 agrícola, félbril }'comercial, de libt.?rtml de ilnprent,1, de policía intt•rior, de instruccil>n 
pt'1hlk11, de distrito y territorios, de redacción, de pcliciom.•s, y dL• constituciún". 
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sesión de Congreso General. y después, hasta la salida del recinto, o también, para 

designar al grupo de legisladores que visitan aquel legislador enfermo o interfecto.78 

La voz "comitiva" proveniente del latín comitiva, de comes, mitem, -itis, 

significa: "acompañamiento"; "el que acompaña:'; "gente que va acompañando a 

alguno"; "reunión de personas que van juntas a alg\ina parte",79 En este sentido 

creemos que semánticamente el uso del término comitiva es mucho más adecuado 

que la utilización de la voz comisión, pues el primero describe perfectamente la 

actividad a realizar por los legisladores, y no la palabra comisión que técnicamente 

engloba otro tipo de funciones bien definidas en el ámbito del Derecho Parlamentario. 

La palabra comisión, como la ubica la doctrina, va más allá del mero acompañamiento 

que efectúan Jos legisladores en un acto protocolario, supuesto este, que sí 

corresponde a la palabra comitiva y que por esta razón se debería utilizar para evitar 

un mal uso terminológico. Desafortunadamente· este descuido conceptual continúa 

vigente en nuestros días. 

E. Tres proyectos, un Reglamento: 1857-1897 

La promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857 refleja el triunfo del· 

pensamiento libtlral sobre el bando conservador, e instituye una nueva forma de 

estructura cameral. Su artículo 51, ordenaría que el ejercicio del "Supremo Poder 

Legislativo" se depositase en una asamblea denominada "Congreso de la Unión". 

La nueva estructura unicameraJ del Congreso de 1857ªº· traería modificaciones 

a su reglamentación interna. En principio, la Asamblea en la que se concentró el 

órgano legislativo, formó una Comisión Especial para reformar su Reglamento Interior 

con el fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias contenidas en la Norma 

Fundamental. El 4 de diciembre de 1857, presentarífl el dictamen con Proyecto de 

7
' Arl. 145. 

7" Cfr. Diccim111rio 1/c In Lc11g1111 F.s¡•111i11/11, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1992, p. 367 y E11ciclopcdü1 del 
/dio11111, T. l, l.clrns A-Ch, Ar,uilar, Madrid, 1958, p. 1H:\. 

tltl Este tipo de arreglo unk.imcral lcrmin,uia con l1l reforma lwdt.l ¡¡J mismo ptL"Ccpto el 13 de 
noviembre de 187·1. 
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Reglamento para el gobierno Interior del Congreso de la Uniónª'· el cual en materia de 

comisiones contiene algunos cambios e Innovaciones: 

La composición de la Gran Comisión será de nuevo materia de reformas. El 

Proyecto propondrá que se forme con "un diputado por cada Estado o territorio y por el 

Distrito Federal", dando el procedimiento para ello: "Al día ~iguiente de la apertura de 

las sesiones del primer periodo; la diputación que constase de más de dos Individuos, 

nombrará de entre ellos mismos en escrutinio secreto, al que deba entrar en la 

comisión, [pero] si la diputación constase de dos personas ... la suerte designará quién 

de ellos debe pertenecer a la Gran Comisión; y si ... solo constare de un solo miembro, 

este será el que pertenezca a [ella] ... "82 

Como en los casos anteriores será de carácter permanente y designará -a 

pluralidad absoluta de votos-. a los miembros de las comisiones, pero ahora, el artículo 

33 ordena nombrar de entre los Individuos del Congreso, a los presidentes de las 

comisiones permanentes. Todos debían manifestar para cual creían ser más aptos, 

siendo esa la que presidirían; si dos o más señalaren una misma comisión, los demás 

votarían para decidir quién sería el presidente. 

El artículo 34 fija el plazo de tres días para que la Gran Comisión presente a la 

Cámara la lista de los individuos.que integrarán las comisiones y se examine si los ha 

nombrado conforme al Reglamento, esto es: a) integradas con tres individuos, o si hay 

acuerdo de la Cámara, puede aumentar su número a cinco; b) que ningún legislador 

esté nombrado para más de dos comisiones permanentes; y, c) que ni el presidente 

del Congreso ni los secretarios formen parte de comisión alguna durante su encargo.83 

Subsiste el modelo de comisiones permanentesB4 y especiales85, siendo el 

presidente de la Cámara el facultado expresamente, para turnar a cada comisión, los 

••Alonso LUJAMlllO, o¡>. cit., pp. 213 a 253. 
"' Art.31. 
"' Arls. 35 a 37. 
KI "Las permanentes serán de puntos constitucioníllcs, de relaciones exteriores, de examen de las 

disposiciones legislativas de los Estados, de gobernación, de lihcrtml de imprenta y propiedad 
litcrariil, de justicia, de negocios eclesiásticos, de instrucción ptiblici1, de gucrril, de guardia 
nacional, de marirhl, de fomento, de nrrcglo del sistema gencrnl de pesos y medidas, de 
coloni1ación, de industria fobril, de agricultura, de comercio cxtr,111jcro, dl' comercio interior de 
Jenisl,1ción mcrc1111til, de minería, de eslablecimienlos dt• l'lt..!neficenda. de lrnciemla. de crétlilo 
pl1hlico exlcrinr, de crédito pllblico inll•rior, de pt•ticiones, y de corrt•rciún de estilo. l l.1hr,\ 
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asuntos que consideré de su competenciaªª· supuesto no contemplado en .los casos 

anteriores. 

Se fija un plazo máximo de quince días para el despacho de los asuntos 

turnados a comisión, pudiendo pedir de cualquier oficina o archivo. públicos los 

documentos necesarios para la mejor ilustración de sus negodos, con tai de que no 

fueran de aquellos que exigiesen secreto.s1 

Cuando alguna comisión notare Infracciones a la Constitución o a las demás 

leyes en los expedientes que se le turnasen, cometidas por un Individuo sujeto al 

jurado de la Cámara, lo hará saber a éste en dictamen separado del prlncipal.88 

Finalmente diremos que, toda petición de particular o corporación que no 

tuviera derecho de Iniciativa, "se pasaría a la comisión de peticiones, y ésta, si la 

petición no es materia de ley, consultará que se pase a la comisión que corresponda. 

En caso contrario, consultará que quede en la mesa hasta que haya iniciativa sobre 

ella".89 Esto es algo nuevo, pues aunque existía la comisión de peticiones, no se 

mencionaba expresamente en los anteriores reglamentos que se haría con las 

solicitudes ciudadanas. 

Como hemos dicho antes, para 1874 se reinstala el sistema bicameral 

abandonado con la llegada de la Constitución de 1857. y dos años más tarde, el 1 de 

mayo de 1876, siendo presidente de la República Sebastián Ltm1o de Tejada, la VIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados publica en el Diario de /os debates una nueva 

propuesta de Proyecto de Reglamento para la organización interior de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, y para las sesiones de /as dos cámaras 

reunidas9o, En este documento vamos a encontrar diversas innovaciones no vistas 

anteriormente. 

En principio propone una nueva clasificación para las comisiones. Ahora -dice el 

artículo 48- las comisiones serán "constitucionales, permanentes y especiales". Dentro 

además una comisión de policía interior de la Cámara y otra si.! llamará inspectora {compuesta 
por 5 individuosJ." (J\rt. 29) 

85 "Las comisiones cspcciillcs serán las l)UC acuerde la Cámara, conforme lo exijan la urgencia y la 
calid,1d de Jos nc¡:ocios." (i\rt. 30) 

"'' i\rl. 40. 
• 7 i\rL<. 1ll3 y 106. 
""i\rt. 108. 
•·• i\rt. 115. 
'"Alonso l.U)i\MlllO, o¡•. cit., p. 283 a 339. 
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de las primeras encontramos a la de Presupuestos y Cuenta y a la Inspectora de la 

Contaduría Mayor, •que derivan su nombramiento de precepto expreso de la 

Constitución". Se compondrán con cinco miembros cada una y serán nombradas por la 

Cámara en escrutinio secreto, a pluralidad absoluta de votos. Respecto las segundas, 

el artículo 53 tan sólo menciona cuáles serán sin señalar atribución o facultad alguna, 

advirtiendo el artículo 54, que la Cámara tendrá las demás comisiones permanentes 

que acuerde con ese carácter.91 

En el caso de las comisiones especiales, el artículo 78 explica que sólo durarán 

el tiempo necesario para formular un dictamen sobre el negocio encomendado, 

desapareciendo en el momento en que la Cámara acuerde la resolución definitiva. El 

legislador que proponga la creación de una comisión especial, será el presidente de la 

misma.92 

La Gran Comisión es denominada Comisión Proponente. Como su nombre lo 

indica, propondría el nombramiento de las comisiones permanentes y especiales cuya 

designación no la haga la Cámara mediante escrutinio secreto.93 Funciona solo con 

mayoría absoluta de sus miembros, nombrando de entre ellos a su presidente por 

escrutinio secreto.94 

Pero la aportación más relevante la encontramos en el artículo 59, que le 

ordena cuidar que los diferentes partidos que haya en la Cámara estén representados 

en las comisiones en la misma proporción de lo que estén en la Cámara misma. Aquí 

aparece el principio de la proporcionalidad para la integración de las comisiones, que 

no volverá a verse sino hasta la aparición de la Ley Orgánica de 1979. Con tal fin se 

establecen ciertos lineamientos a seguir: a) La Comisión Proponente formaría la lista 

'H "Articulo 53. Las comisiones permanentes scr.\n: t·1 de poderes; 2·1 de poderes; proponente; 1" y 2" 
de puntos constitucionales; de relaciones exteriores; 1"' y 2'' de gohPrnación; de la libertad de 
imprcnt11; de guardia nacional; de bcncíiccncia; de censo y elecciones; de Distrito y Territorio; de 
división territorial; I" y 2'' de justici.1; de instrucción prim~uia; de instrucción secundaria y 
profesional; 1" y 2'' de hacienda; de crt!dito público; de comercio extranjero; de comercio interior; 
de legislación mcrci111til; de pesos, medidas }' moncd.1s; 1·1 y 2·1 de obras plll>liG1s; de vías de 
comunicación; de coloni;~ación; de agriculturn; de industri,1 y privilegios; 1·1 y 2" de gucrrn; de 
marina; de código civil; de código penal; de código de prnn~dimicntos civiles; de ctldigo de 
procedimientos pcníllcs; de código militar; de código administrativo; de código de comercio; de 
policía interior; de biblioteca y ¡irchivo. De crónica de la Cámara; dP redacción." 

'" Arl<. 78 y 79. 
11.l ,\rt. 58. 
11 11\rt. 57. 
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de comisiones por mayoría de sus miembros presentes; b) no podría postular a una 

misma persona para más de dos comisiones permanentes, ni para presidente a más 

de una; c) sería presidente de comisión el primer nombrado para ella; d) su dictamen 

de propuesta de comisiones debía ser presentado a la Cámara tres días después a la 

fecha de su formación; e) se discutiría en lo general, y siendo admitido, se volvería a 

votar la propuesta comisión por comisión; f) el diputado que estuviera en contra se 

limitaría a señalar el vicio legal de la propuesta, sin calificación ni apreciaciones de 

merites personales; y, g) después de la discusión -si la hubiere- se vota la propuesta en 

lo particular, comisión por comisión, necesitándose para su aprobación definitiva la 

mayoría absoluta de los votos de los diputados presentes.95 

Las comisiones permanentes se renovarían cada legislatura, pudiendo: a) 

acordar el orden de despacho de los negocios encomendados sin permitir su demora 

por más de quince días, informando a la Cámara de los obstáculos que se les 

presentaren para su dictamen; b) pedir de las oficinas del Ejecutivo los datos, informes 

o documentos que necesitaren para el despacho de los negocios encomendados, 

siempre y cuando el presidente de la comisión lo hiciera por escrito; c) celebrar 

conferencias con los secretarios del Despacho para que les ilustren antes de extender 

el dictamen sobre los negocios de su ramo; d) citar por escrito a los interesados para 

conferenciar con ellos sobre los asuntos; e) previa cita, verbal o por escrito, de su 

presidente a sus miembros, se reunirían para el despacho de los negocios y 

funcionarían con la asistencia de la mayoría de los individuos que las formen; f) en 

caso de receso de la Cámara podían continuar despachando los expedientes que se 

les hubieren turnado; y, g) a manera de prohibición, no podían ocuparse del despacho 

de sus asuntos durante las horas en que la Cámara estuviere reunida, suspendiendo 

sus trabajos en el momento en que comiencen los del Pleno.% Desgraciadamente 

todos estos lineamientos no conseguirían regular en la práctica las actividades del 

Congreso, quedándose tan solo como un revolucionario antecedente del 

parlamentarismo decimonónico mexicano. 

•r; Arl'i. 60 .1 62. 
"" Arls. 65, y 70 a 77. Adcm•ls de todos estos principios, el capitulo segundo (artículos. 123 il 132), 

l'Slíl dedir.1lh• ct1111plet.1menle a regular "h1s dicliínumes de comisiones". 
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Los dos últimos esfuerzos que buscaron reglamentar las actividades Internas del 

Congreso durante el siglo XIX, se hicieron en la época del porfiriato (1877-1911). El 

primero fue el Proyecto de Reglamento para el gobierno interior de la Cámara de 

Diputados del Congreso de fa Unión y para /as sesiones de las dos cámaras reunidas97 

del 29 septiembre de 1885; el segundo, se convertiría en el Reglamento para el. 

gobierno interior del Congreso General de /os Estados Unidos Mexlcanos9a del 20 de 

diciembre de 1897. Ninguno tomaría las propuestas normativas contenidas en el 

Proyecto de Reglamento de 1876, siendo éste, el más vanguardista de todo el siglo 

XIX. El apartado lo dedicaremos exclusivamente al estudio del Reglamento de 1897, 

por haber sido éste el ordenamiento que rigiera las actividades del Congreso durante 

los primeros treinta y cuatro años del siglo XX. 

F. El Reglamento del Congreso General de 1897 

El Reglamento de 1897, vigente a partir del 1 de septiembre de 1898, menciona que 

para el despacho de los negocios se nombrarán, por cada una de las cámaras, 

comisiones permanentes99 y especialesioo que los examinen e instruyan hasta 

ponerlos en estado de resolución. La novedad radica en que cada cámara podría 

aumentar o disminuir el número de estas comisiones y "subdividirlas en los ramos 

correspondientes".101 Nacen aquí las subcomisiones como una forma mucho más 

especializada para la atención de los asuntos camera les, que mantienen la mayoría de 

los parlamentos modernos. 

"Alonso LUJAMlllO, op. cit., pp. 341a375. 
'111 ll>idcm, l'I" 377 a 406. 
111 Art. 68. Las permanentes scr,ín: la Gran Comisión, las de Puntos Constitucionales, de Relaciones 

Exteriores, Gobernación, Justicia, Instrucción Pl1blica, Hacienda, Crédito Público, Guerrn, 
r..1arina, Fomento, Comunicación y Obras Públicas, la de Peticiones, la lnspcctor,1 y las Secciones 
del Gran jurado. l..a Comisión efe Poderes nombrada en la junta preparatoria de cada Cámara, 
será permanente durnntc el periodo del Congreso. Art. 69. Serán-también permanentes: la de 
Administración, la de Corrección de Estilo, I¡¡ de l{ed¡¡cci6n del Diario de los Debates y )¡¡ de 
Uibliolecil y Archivo. 82. Las comisiones de Administración, la Inspectora y l,1s secciones del 
Gr1m Jurado scguin\n funcionando dur,u1te los n•cesos llel Congreso. 

wo "Art. 77.-.Sc~;ín cmnísioncs especiales l,1s qu~ acuerde cada Cámar,1 para el mejor despacho de 
los negocios. 

'"' Arls. 70 y 71. 
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A decir del articulo 62, ninguna proposición o proyecto podría discutirse sin que 

primero pasare a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan 

dictaminado. Sólo podrán dispensarse de este requisito, los asuntos que por acuerdo 

expreso de la cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución. 

Toda petición de particulares, corporación o autoridad que no tenga derecho de 

Iniciativa, se mandará a la Comisión de Peticiones; en caso de que merezca toma·rse 

en consideración, propondrá a que otra comisión debe pasar según la naturaleza del 

asunto de que se trate. 102 

La Comisión de Policía es sustituida en ambas cámaras por la de 

"Administración", teniendo como función la de presentar mensualmente para su 

aprobación, el presupuesto para cubrir las dietas de los legisladores, los sueldos de los 

empleados y la conservación de los edificios, además de que intervendría en todo lo 

relativo al manejo de fondos.103 Ésta, junto con la Inspectora y las Secciones del Gran 

Jurado, seguirían funcionando durante los recesos del Congreso. 104 

La Comisión de Presupuestos y Cuenta se compondrá de cinco individuos, dura 

todo el tiempo que la Legislatura dure y ante ella pasarán el proyecto de presupuestos 

del año próximo siguiente y las cuentas del anterior que remita el Ejecutivo. Su 

obligación es la de examinar dichos documentos, presentando el respectivo dictamen 

para la segunda sesión del siguiente periodo de sesiones ordinarias.1º5 

La Gran Comisión estará compuesta en la Cámara de Diputados, de un 

individuo por cada Estado y cada Territorio, y otro por el Distrito Federal; y en la de 

Senadores, de uno por cada Estado y otro por el Distrito Federal, los cuales serán 

designados en la sesión siguiente a la de apertura del primer periodo del primer año 

de sesiones del Congreso. En la Cámara cada diputación nombra de entre sus 

miembros, en escrutinio secreto y a mayoría de votos, al que deba representarla en la 

Gran Comisión; en el Senado, el senador más antiguo que esté presente representa a 

su Estado o al Distrito Federal. Para poder funcionar se escogerán, de la manera 

'"' i\rt. 63. 
"'' i\rt. 53. 
101 /\rt. 82. 
llli /\rt!'t. i<J )' 80. 
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anterior, a un presidente y a un secretario, que durarán en el cargo tanto como la 

comisión misma.1oa 

Compete a la Gran Comisión proponer a la Cámara el personal de las 

comisiones permanentes y especiales. Para ello, el día siguiente al de la apertura de 

las sesiones del primer año, la Gran Comisión presenta a la Cámara para su 

aprobación, la lista de las comisiones permanentes y la de los insaculados para el 

Gran Jurado. A los presidentes de las Cámaras sólo les corresponderá el 

nombramiento de las comisiones cuyo objeto sea de mera ceremonla.101 

Aunque no menciona el número de comisiones por legislador, sí dice que las 

comisiones no reglamentadas especialmente se compondrán de tres individuos 

propietarios y un suplente. Sólo por acuerdo expreso de la cámara podrán aumentar su 

número, siendo presidente de cada comisión el primer de los nombrados.1os 

Por medio de su presidente podían pedir de '"cualesquiera archivos y oficinas de 

la Nación todas las instrucciones y copias de documentos'" que estimaren 

convenientes para el despacho de sus negocios, siempre y cuando no sean "los que 

deban conservarse en secreto, cuya revelación pueda ser perjudicial al servicio o los 

intereses púbiicos·-.109 Las comisiones podrían tener conferencias con los secretarios 

de Estado y con otras comisiones de ambas cámaras, para expeditar el despélcho de 

alguna ley u otro asunto importante.110 

En las disposiciones relativas a los trámites que deben sujetarse las iniciativas 

o proyectos de ley, se señala que el procedimiento inicia con el dictamen de comisión, 

pudiendo dispensarse éste y los demás requisitos por acuerdo expreso de la cámara, 

siempre y cuando se califiquen de urgente y obvia resolución.111 

El presidente de la Cámara no podía pertenecer a comisión alguna durante el 

tiempo que dure en su cargo y los secretarios sólo podrían formar parte de las de 

Peticiones y Redacción del Diario de los Oebates.112 

11" i\rts. 72 y 73. 
107 i\rls. 23. 7·1 y 75. 

"'" i\rl. 78. 
Ut'l Art. 88. 
IWArt.89. 
111 i\rl. 62. 
1" 1\rl. HS. 
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Toda comisión debía presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de 

los quince días siguientes al de la fecha .en que los haya recibido. Cuandó alguna 

juzgase conveniente o necesario demorar o suspender el despacho d~ algún negocio, 

lo manifestará a la Cámara en sesión secreta y antes que e~pi;e el plazd de quince 

días. SI alguna comisión retuviere un expediente pormás del tlerripo .lndiÓ~do; la 

secretaría lo Informará al presidente de la Cámara a fin de que acuerde lo 

conveniente.113 

Para el despacho de los negocios las comisiones se reunirán mediante cita de 

sus respectivos presidentes, funcionando con la mayoría de los Individuos que las 

forman. Cerrado el último periodo de sesiones del Congreso, los expedientes pasarán a 

la Comisión Permanente la que los entregará posteriormente a nueva legislatura.114 

Este reglamento quedará superado en muchos aspectos por las innovadoras 

propuestas de Proyecto hecho en 1876. Sin embargo, así regularía las actividades del 

Congreso durante los primeros treinta y cuatro años del siglo XX. 

Para concluir este apartado, y como complemento al mismo, diremos que 

mediante la revisión del Diario de /os debates se pretendió encontrar datos que nos 

aportaran una visión más profunda subre la estructura, facultades y reglas de 

funcionamiento de las comisiones, en el periodo que va de 1857 a 1914 -es decir, de 

la primera a la vigésima sexta legislatura- empero, el.éxito fue nulo, siendo escasas las 

discusiones relativas al tema. En general, la Gran Comisión presentaba una lista que 

contenía la denominación de las comisiones y el número de sus integrantes, y el Pleno 

la aprobaba sin discusión alguna. En la Cámara de Diputados encontramos una 

excepción, dentro de la IX Legislatura (1878-1890). en la que aparece una breve 

aclaración respecto a la naturaleza y diferencias entre las comisiones permanentes y 

las comisicnes especiales que nos llamó la atención. El 18 de septiembre de 1878, al 

someter la Gran Comisión a la deliberación de la cámara la lista de comisiones, se 

hacen varios señalamientos respecto a la naturaleza de las comisiones permanentes y 

especiales que a continuación transcribimos: 

"·' ArL,. 86 y 90. 
111 /\rls. 92 y 93. 
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En cuanto n las comisfoues es/'''''itrfos, la Gran Comisión pensó que 110 dd,eu SL'r i11slil11id11s 
p1ml t•J dCS/'llc/W ort/iwirio de /OS lll'StJCÍOS COlllllllL'S, /'01"1/lll' :ti llSÍ jill'fll, Cllrt.'Ct'l'Íllll de olijdo Jas 

comisicmes 11er1111111e11ks, !las primcrnsJ dl'11e11 tener"'' fi11 CS/'L'cinl y tll'IL•rmi11111lo que sttlgn de 111 
rsfenr 1/e los m•gocios que or11i11t1rimue11lc fonwm d ol1jL'lt• tic /11s lan•as h•gisilllir111s. En este urden 
de ideas, que scglm p.ucce se llíl tenido presente en los ¡mtcriores Congresos, L'I gt!m~ru dL• 
ns1mlos 11 que tldiL'll co11s11gr11rse preferentemente /11s cowisfot1t'S t'Specit1lt•s ... ft•s} al tic In 
CX/''-'dicici11 tic l11s leyes orgd11ic11s y de /as regl11111t•11lari11s 1fo /11 c11rl11 jt•deml J1'll' míu 1w se llm1 
formmlo, o que reclaman con urgencia una reforma r1u.lical. Por este motivo la Gran 
Comisión consulta se formen comisiones cnc,ugadas de expedir o reformar esas leyes; y 
al clasific,ulas·ha preferido hacerlo l'ilanclo numéricamente y no por asunto el precepto 
constitucional de cuya reglamentación se trata, porque ha creído que es más clara y lógica 
esta manera de proceder. También ha creído que comisiones especiales deben ocuparse 
del estudio de las leyes, cuya expedición prometió el Plan de Tuxtcpec y que hasta ahora 
no se han formado; por este motivo consult,1 el nombramiento de comisiones que se 
encarguen de la revisión y reforma de las leyes electorales, de la organización del Distrito 
Federal, y de la independencia de sus municipios ... otrtlS que se encarguen de reformar 
nuestro sistema postal...llS 

Este breve pero elocuente parágrafo permite comprender la naturale~a jurídica y l<1s 

materias en las cuales actuarían las comisiones permanentes y especiales. Las 

primeras, constituidas para el despacho ordinario de los negocios de la asamblea, 

entendiendo por estos, los que realiza. la cámara habitual o cotidianamente, por 

ejemplo las comisiones de: Administración (legislaturas XIX a XXVI), Corrección de 

Estilo (legislaturas IV, IX a la XXV), Diario de los Debates (legislaturas VII a XXVI), 

Peticiones (legislaturns 1 a XXVI), Policía (legislaturas 1 a VII y IX a XVIII), Biblioteca 

(legislaturas XII a la XXVI); pero también, aquellas que tienen que ver con las diversas 

áreas de la Administración Pública, dentro de las cuales las de mayor permanencia 

son: Crédito Público (legislaturas 1 a XXVI). Comunicaciones y Obras Públicas 

(legislaturas XIX a XXVI), Fomento (legislaturas IX a XXVI), Gobernación (legislaturas 1 a 

XXVI), Guerra (legislaturas 1 a XXVI), Hacienda (legislaturas 1 a XXVI), Instrucción Pública 

(legislaturas 11 a XVIII), Justicia (legislaturas 1 a XXVI), Marina (legislaturas IX a XXVI) 

Relaciones Exteriores (legislaturas 1 a XXVI), Puntos Constitucionales (legislaturas 1 a 

XXVI). 

Las segundas, en cambio, se formaban para aquellos asuntos especiales y 

determinados que salieran de la esfera de los negocios ordinarios; es decir, en 

aquellos temas en los que el Congreso o sus cámaras se encontraban facultados para 

intervenir, pero que dicha intervención dependía de acontecimientos coyunturales (V. 

11:; Cfr. Di1irio rlt• /os 1Jd111lt•s de la Cámara de Diput.Hlo<t de 111 fl'rh.1 indk.ul,1. IEI L•11f,1sis es ntll'strol 
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gr. la especial para estudiar lo relativo a la depreciación de la plata -XIII legislatura-, la 

de terrenos baldíos -XIV legislatura-, del servicio postal, que permaneció constituida 

de la IX a XVIII legislatura); o también, cuando el Congreso tenía el deber de crear 

normas de carácter orgánico o reglamentarlo, por ejemplo: la Comisión de la Ley 

Orgánica de los a1ículos 101 y 102 constitucionales o las comisiones encargadas de 

reglamentar las facultades contenidas en las diversas fracciones del artículo 72 

constitucional. En estos dos casos, como en muchos otros, encontramos que su 

permanencia se prolonga por varias legislaturas. Con excepción de la Comisión 

Encargada de la Ley Reglamentarla del Artículo 72, Fracción XV, que se tiene 

antecedentes de la VI hasta la XVIII legislatura, las demás permanecieron de la IX 

hasta la XVIII legislatura (1878 a 1898), es decir, veinte años funcionando 

prácticamente con carácter permanente. 

Las labores de las comisiones especlaiP.s en cuanto a la creación de leyes 

orgánicas o reglamentarias de la Constitución no fueron las únicas, también tuvieron 

que formarse comisiones especiales debido a la carencia de legislación en materia 

civil, penal y mercantil, que poco a poco formarían nuestro sistema jurídico actual. 

Como ejemplo diremos que de 1870 a 1889 se expidieron dos códigos civiles (1870 y 

1884), tres códigos de procedimientos civiles (1872, 1880 y 1884), un código penal 

(1871), dos códigos de comercio (1884 y 1889) entre otros. 
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Capítulo IV. Diagnóstico general del sistema de comisiones de las cámaras del 
Congreso General: 1813-1897 (Concluslones) 

El constante Interés que tuvieron los congresistas mexicanos por dotar al Congreso de 

una reglamentación interior que regulara sus labores, se ve reflejado en los catorce 

documentos normativos hallados durante el periodo que va de 1813 a 1897. A pesar 

de ello, ·las Innovaciones jurídicas producto de este vasto acervo documental, se 

inclinaron hacia un reforzamiento fragmentado de la e~tructura, facultades y reglas de 

funcionamiento del sistema de comisiones de las cámaras del Congreso mexicano, 

que impediría acrecentar su fortaleza y consolidar su lnstltucionalizaclón al estilo 

norteamericano. 

Estos avances parciales son reflejo del grado de Inestabilidad política que vivió 

riuestro país durante todo el siglo XIX. misma que ::omolicó la formación y 

correspondiente entrada en vigor de normas capaces de contribuir a la formación de 

un sistema de comisiones fuerte, estable, instltucionallzado y con suficientes poderes 

para efectuar sus labores básicas de creación de legislación y de supervisión y control 

del Ejecutivo. 

La revisión hecha a los catorce documentos refleja, en general. que sí hubo 

verdaderos intentos fortalecedorei. de la normatividad interna del Congreso y de sus 

comisiones. Sin embargo, muchas de ras innovaciones que contenían un grado de 

trascendencia tal que hubiera podido corregir aquellos vacíos legales, no lograron 

entrar en vigor, quedando tan sólo corno meros indicios históricos que reflejan las 

intenciones de los legisladores por mejorar la normatividad interna del Congreso y de 

sus comisiones. La debilidad normativa, explica en parte, el por qué las comisiones no 

desempeñaron un papel protagónico dentro del sistema político mexicano 

decimonónico, como sí sucedió en los casos norteamericano, francés o español. 

Si buscamos alguna similitud evolutiva respecto a la institución de las 

comisiones en el Congreso norteamericano, los Parlamentos francés y español, y el 

Congreso mexicano, difícilmente la hallaríamos puesto que cada sistema fue forjando 

sus instituciones según su propio contexto social, político, cultural y económico. 

Empero, lo que sí es invariable, es que todos, han contado históricamente con grupos 

pequeños de trabajo encargados de atender las tareas asignadas al órgano legislativo. 
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Por lo que hace al sistema de comisiones utilizado en las cámaras del Congreso 

norteamericano (estructura, facultades y sus reglas de funcionamiento) y su relación 

con el modelo mexicano, diremos que tuvo.poca Influencia. Desde nuestro punto de 

vista, la principal adopción hecha la encontramos en el p-rinclplo clásico del seniority 

(antigüedad parlamentaria) y su acogimiento como regla para constituir la llamada 

Gran Comisión, la cual se Integraba originalmente por el diputado o el 'senado más 

antiguo de cada Estado o Territorio que estuviere representado en la asamblea. 

Por otro lado, aunque el pensamiento francés del siglo XIX pisó tierra mexicana, 

no encontramos la adopción de sus instituciones parlamentarias, como sí ocurre en el 

caso del parlamentarismo español, que Incorpora en sus Cortes el sistema de los 

bureaux desde el Reglamento de las Cortes de 1838 y durante gran parte del siglo XIX. 

Finalmente, al comparar el modelo decimonónico mexicano con el sistema 

utilizado por las Cortes españolas al Inicio del constitucionalismo clásico (respecto a la 

estructura, facultades y reglas de funcionamiento del sistema de comisiones); 

encontraremos que aquél representa el principal cimiento de nuestro sistema, siendo 

la Constitución gaditana de 1812 y los Reglamentos de las Cortes Generales de 1810 

y 1813, los antecedentes bajo los cuales nuestros primeros legisladores fueron 

tejiendo la normatividad del Congreso que le permitiría regular sus actividades 

internas y atender las encomiendas externas. 

Aunque la implementación de las comisiones al inte'T'ior de nuestras asambleas 

representativas surge a partir de 1821, será el Reglamento de 1824 el primero de 

origen nacional, cuya principal aportación la encontramos en la llamada Gran 

Comisión, pudiendo sostener que es una creación eminentemente mexicana, que 

buscó mantener y fortalecer nuestro naciente federalismo. 

De los catorce textos normativos reseñados, encontramos que sólo dos, el de 

1824 y el de 1897, fueron los que permanecieron vigentes durante más tiempo. Sin 

embargo, ninguno lograría reunir las premisas normativas propuestas en el Proyecto 

de Reglament~ de 1876, siendo éste, el que presenta el mayor número de 

innovaciones y el que sin duda buscó el fortalecimiento de nuestro sistema de 

comisiones. 
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Por lo que respecta a la estructura, facultades y reglas de funcionamiento de nuestras 

comisiones, hemos elaborado el siguiente diagnóstico general, siguiendo las 

consideraciones metodológicas propuestas al inicio de esta segunda parte: 

1. Estructura 

Por lo que hace a la constitución de las comisiones, encontramos que el Reglamento 

de 1821 es el primero que busca implementar reglas para el nombramiento de los 

miembros de una comisión recayendo dicha facultad en el presidente de la Asamblea. 

Para 1823, participan también los secretarios, y un año más tarde, con la llegada del 

sistema federal, sería delegada a un órgano de carácter colegiado: la Gran Comisión. 

Ésta asumiría la facultad de designar a pluralidad absoluta de votos, las comisiones y 

las secciones del Jurado, dejando en manos del presidente de la Cámara 

exclusivamente el nombramiento de las comisiones de ceremonia y cortesía. 

La Gran Comisión fue la institución que más reformas o propuestas de reforma 

recibió. Principalmente se buscó modificar el método de selección de sus integrantes y 

las reglas para la designación de los miembros de las comisiones. El Cuadro 1 muestra 

las normas que regularon a la Gran Comisión y su evolución desde 1824 hasta 1897. 

De los datos ahí contenidos destacan los de la propuesta del Proyecto de Regtamentu 

de 18.76, pues cambia la denominación y la delimitación de sus funciones. Ahora la 

Gran Comisión se denominaría Comisión Proponente, la cual efectivamente propondría 

el nombramiento de los integrantes de las comisiones y no, como decía originalmente 

el Reglamento de 1824, el nombramiento de comisiones. No hay que confundir el 

primero supuesto, que consiste únicamente en seleccionar del conjunto de integrantes 

de la asamblea a aquellos candidatos a ocupar un puesto en determinada comisión 

(designación), con el segundo supuesto que ubica al Pleno como el encargado de 

decidir si dichos candidatos desempeñarán o no el cargo propuesto (nombramiento). 

Pero más allá de lo anterior, encontramos en el Proyecto de 1876 una 

aportación de gran trascendencia que no logró implementarse en la práctica. Se trata 

de la obligación que tendría la Comisión Proponente. de cuidar que los diferentes 

partidos representados en la cámara se encuentren a su vez representados en las 

comisiones en la misma proporción. 
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Cuadro 1 
Evolucilm normativa de la Gran Comisión 

--~¡;lamento 1824 
• Se compone por • 

el diputddo o 
sctMdor más J 
antiguo por cada 
uno de los • 
estados o 
territorios q uc 
tuviesen 
representantes en 
las Cámaras. . Es de carácter 
pcr1nanentc. . Nombra a 
pluralidad 
absoluta lk~ votos . 
las comisiones 
permanentes y 
especiales· 
respectivas y las 
secciones del 
Gran jurado. . 

Proyecto 1857 
Co111pucst11 por un • 
diputado por cada 
Estado o territorio y por 
el Distrito Federal. 
Al día siguiente de la • 
apertura de las sesiones 
del primer periodo, la 
diputación que constase 
de más de dos 
individuos, nombrará de 
entre ellos mismos en 
escrutinio secreto, al que • 
deba entrar en la Gran 
Comisión. 
Nombra a los mii:'mbros • 
de las comisiones, pero 
ahora los presidentes de 
éstas se seleccionan de 
entre los individuos que 
la integran. 
Cuenta con 3 días para 
presentar a la Cámara, la 
lista ele los individuos 
que integrarán las • 
comisiones. 

• · Para designar a los 
miembros de una 
comisión debla cubrir 
tres requisitos: a) 
Integrarlas con 3 
individuos, o si hubiera • 
acuerdo de la Cámara, 
con 5; b) Ningún 
legislador podía ser 
nombrado para nltis de 2 
comisiones 
permanentes; y, c) Ni el 
presiden le ni los 
secretarios de la Cámara 
podian ser miembros de 
comisión. 

Proyecto 1876 
Ci1111bi11 su • 
dcnomin11cidn por: 
Comisión 
IJroponcnle. 
Funcion11 sólo con 
mayoría absoluta de 
sus miembros, 
nombrando de entre 
ellos a su presidente 
por escrutinio • 
secreto . 
Propone el 
nombramiento de 
las comisiones. 
Cuid,tr que Jos 
diferentes partidos 
que hayd en la • 
Cámara, estén 
representados en las 
comisiones en la 
misma proporción 
de lo que ~stén en la 
misma Cámara. 
No podía postular a 
una misma persona 
para más de 2 
comisiones 
permanentes, ni • 
para presidente de 
más de una. 
El diputado que 
estuviere en contra 
del nombramiento, 
puede señalar el 
vicio legal que hay 
en Ja propuesta. 

Rc11lamento 1897 
En la Cámara, cacl~ 
diputación 
nombrará de entre 
sus miembros, en 
escrutinio secreto y 
a mayorfa de votos, 
al que deba 
representarla en la 
Gran Comisión. 
En el Senado, el 
senador más 
antiguo t]Ue esté 
presente 
representará a su 
Estado o al D1strilü 
Federal. 
Para poder 
funcionar, se 
escogen de entre 
sus miembros, en 
escrutinio secreto y 
a mayoria de votos, 
a un presidente y a 
un secretario, que 
duraran en su cargo 
tanto como la 
comisión misma. 
Propone a la 
Cámara el personal 
de las comisiones y 
la de los 
insaculados para el 
Gran Jurado al día 
siguiente de la 
apertura de las 
sesiones del primer 
año de ejercicio. 

l tll'lllt•: hl autor. con base en los Rc¡¡lamentos del Congreso aiios: 182·1 y 1897, y los. Proyectos de 
Reglamento de 1857 y 1876. 

'n:SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Respecto a las llmltantes que debían tomarse en consideración para la formación de 

las comisiones, encontramos que la principal consistía en. que aquellos legisladores 

que estuvieren desempeñando el cargo de presidente o sec
0

rétadó ·deJa cámara se 

vería~ Ímpedldos para ser miembros. de alguna. comisión> E~ e~te ·¿e~t;do, el. 

Reglamento de 1824 autorizaba al presidente ya los s~cr~tariosde las cámaras a 

pertenecer a la Comisión de Peticiones; en cambio, el Reglamento de 1897exclulría al 

presidente de la cámara para pertenecer a comisión alguna y autorizaría a los 

.secretarios para Integrar las comisiones de Peticiones y de Redacción del Diario de los 

Debates. 

Por lo que hace al nombramiento de los puestos directivos de las comisiones 

(presidente, vicepresidentes y/o secretarios) y sus respectivas facultades, la 

reglamentación resulta vaga. De 1813 a 1823 no se menciona expresamente si habrá 

presidente o no, pero sí se regula el papel de los secretarios. La normatividad hecha 

entre 1824 y 1897 menciona que el primero de los tres nombrados a integrar una 

comisión será el presidente de la misma, asignándole como facultad el pedimento de 

información a las oficinas gubernamentales. 

Al estudiar la permanencia, encontramos que las comisiones de la Cámara de 

Diputados que se fueron constituyendo desde la primera hasta la vigésima sexta 

legislatura no reflejan continuidad en el tiempo, es decir, el sistema de comisiones de 

la Cámara no tuvo la estabilidad necesaria para alcanzar su institucionalización. No 

existió en general, continuidad de programas, ni se fue produciendo un acervo 

documental al Interior de las comisiones que permitiera ir formando la memoria 

Institucional. 

De la revisión efectuada al Diario de los Debates encontramos que las 

comisiones que tuvieron mayor permanencia son: Alcabalas (legislaturas V a XVII); 

Biblioteca (legislaturas XII a XXVI); Código de Minería (le&islaturas IX a XVIII); Código de 

Procedimientos Civiles (legislaturas IX a XVIII); Código de Procedimientos Penales; 

(legislaturas IX a XVIII); Colonias Militares (legislaturas IX a XVIII); Colonización 

(legislaturas V a XVIII); Corrección de Estilo (legislaturas IV a XXVI); Diario de los 

Debates (legislaturas VII a VIII y XII a XXVI); División Territorial (legislaturas V a XVIII); 

Fomento (legislaturas IX a XXVI); Gobernación (legislaturas 1 a XXVI); Guerra 
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{legislaturas 1 a XXVI); Hacienda {legislaturas 1 a XXVI); Independencia de los Municipios 

(legislaturas IX a XVIII); Insaculación para Jurados {legislaturas 1 a XXVI); Peticiones 

{legislaturas 1 a XXVI); Policía {legislaturas 1 a XVIII); Instrucción Pública {legislaturas 11 a 

XXVI); Justicia {legislaturas 1 a XXVI); Marina {legislaturas IX a XXVI); Puntos 

Constitucionales (legislaturas 1 a XXVI); Relaciones Exteriores (legislaturas 1 a XXVI); 

Servicio Postal (legislaturas IX a XVIII legislatura). Hay que tomar en cuenta que este 

pequeño grupo de comisiones es mínimo en comparación con la extensa lista de 

comisiones que se fueron constituyendo desde 1857 hasta 1913: ¡más de 150 

comisiones permanentes y especiales diferentes!. 

En el Senado, 17 son las comisiones que tienen permanencia durante las 

veintiséis legislaturas: Colonias Militares {legislaturas IX a XVIII); Colonización 

(legislaturas VIII a XVIII); Comunicación y Obras Públicas {legislaturas XVI a XXVI); 

Corrección de Estilo {legislaturas IX y XI a XXVI); Diario de los Debates {legislaturas VIII 

a XXVI); Gobernación {legislaturas VIII a XXVI); Guerra {legislaturas VIII a XXVI); Guardia 

Nacional {legislaturas IX a XVIII); Hacienda {legislaturas VIII a XXVI); Insaculación para 

el Gran Jurado (legislaturas VIII a XXVI); Instrucción Pública {legislaturas VIII a XXVI); 

Justicia {legislaturas VIII a XXVI); Peticiones {legislaturas VIII a XXVI); Policía 

(legislaturas VIII a XVIII); Puntos Constitucionales (legislaturas VIII a XXVI); Reglamento 

(legislaturas IX a XVIII); y, Relaciones Exteriores (legislaturas VIII a XX';/I). En este caso el 

número de comisiones que permanecen a lo largo del tiempo son más que en el caso 

de la Cámara de Diputados, existiendo una inestabilidad controlada. 

Respecto a la temporalidad de las comisiones podemos decir que desde 1821 

los reglamentos adoptan el binomio comisiones permanentes-comisiones especiales 

que es el que se mantiene durante todo el siglo XIX, salvo dos excepciones: el 

Reglamento de 1823, que habla confusamente de comisiones permanentes, 

particulares u ordinarias y de comisiones especiales; y el Proyecto de 1876, que 

adiciona las llamadas comisiones constitucionales, siendo éstas las que derivan 

expresamente de un precepto de la Constitución. Técnicamente, las permanentes 

duraban toda la legislatura, y las especiales, sólo para un asunto determinado 

desapareciendo al cumplir su encargo. En la Cámara de Diputados encontramos que 

gran parte de las comisiones especiales permanecieron atendiendo el asunto por el 
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cual rueron designadas por más de una legislatura. En el Senado no se encontró tal 

fenómeno. Creemos que en cierta forma se abusó de la creación de comisiones 

especiales, mismas que "inflaron" el sistema de comisiones de la Cámara de 

Diputados, mermando la especialización de sus miembros y la institucionalización del 

propio sistema. 
J 

Uno de los aspectos que afectaron negativamente a la fortaleza del sistema de 

comisiones mexicano, tiene que ver con el número de comisiones. Desde 1823 la 

normatividad permitió a las cámaras aumentar o disminuir el número de comisiones 

cuando lo exigiera la calidad y urgencia de los negocios o simplemente cuando se 

creyera conveniente. En otras palabras, el aumento o disminución en el número de 

comisiones por legislatura quedó al arbitrio de sus integrantes, quienes utilizaron o 

mejor dicho, abusaron de esta facultad a su antojo. El Reglamento de 1897 además 

los autorizó la subdivisión de comisiones. El problema fue el abuso sistemático de 

dicha facultad, que en teoría permitiría una mayor especialización. Desgraciadamente, 

repetimos, se abusó de ambas prerrogativas debilitándose así el sistema de 

comisiones de las cámaras del Congreso y frenando la especialización de sus 

miembros. (Vid. Gráficas) 

Situación inversa se percibe cuando se analiza el tamaño de las comisiones. 

Aquí, ~ diferencia del indicador anterior, encontramos que desde 1821 se entendió 

bien que una comisión numerosa no era un órgano apto para la atención pronta de los 

asuntos, por lo que su tamaño legal varió entre no menos de tres y no más de cinco 

individuos. Esta regla aparece en todos los ordenamientos vistos, con excepción del 

Reglamento de 1823, que aumenta el margen de integración entre cinco y nueve 

miembros. El Reglamento de 1897 cambia el dictum a tres propietarios con un 

suplente, pudiendo incrementarse por acuerdo expreso de la cámara. En general 

ambas Cámaras respetaron este dictum durante el periodo comentado. Hay que 

advertir que en la práctica el Senado formó sus comisiones con tan sólo tres 

legisladores desde la VIII hasta la XXVI legislatura; en cambio, en la Cámara de 
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Diputados durante las veintiséis legislatüras analizadas se utilizó la fórmula de tres 

diputados propietarios y uno suplente.1 

El número de comisiones por legislador fue otra preocupación reglamentada 

desde 1821, ordenándose su nombramiento a no más de dos comisiones por 

miembro de la Asamblea, esto sin Incluir a las comisiones espec1a¡es. El encargo de 

vigilar el cumplimiento de estas reglas récaía en principio al preside.nte de la comisión, 

posteriormente sería éste con el apoyo de los secretarios. No encontramos abusos en 

este Indicador en ninguna de las Cámaras, respetándose como en el caso anterior. 

La renovación de sus miembros se hacía por mitades cada dos meses (1821-

1823), posteriormente se renovarían en el momento en que la cámara hiciera lo 

mismo, esto es, cada legislatura. Destaca de nuevo, la Importancia del Proyecto de 

Reglamento de 18i6, al aclarar expresamente que las comisiones especiales sólo 

durarían el tiempo necesario para formular un dictamen sobre el negocio 

encomendado, desapareciendo en el momento en que la cámara acordara la 

resolución definitiva. 

Finalmente diremos que durante todo el siglo XIX el apoyo técnico o de staff, en 

el sentido en que hoy lo entendemos, no se encontró regulado por ningún 

ordenamiento jurídico. Sin embargo. no dudamos que los propios legisladores hayan 

estado rodeados de grupos de asesores, intelectuales, filósofos, escritores, que les 

dotaran del apoyo necesario para cumplir con sus labores, claro que finalmente, esto 

no era suficiente para profesionalizar el trabajo de las comisiones. 

2. Facultades 

Al investigar sobre la capacidad de las comisiones para ejercer sus labores y la 

efectividad en el cumplimiento de las tareas encomendadas, encontramos al igual que 

en los otros sistemas estudiados, un dictum en común: las comisiones son órganos 

creados para facilitar el curso y despacho de los negocios de las cámaras, los que 

examinan hasta ponerlos en estado de resolución, indicando ésta mediante su 

respectivo informe o dictamen. 

1 Existen excepciones a t•stil regla como 111 tlL• lnsaculi1rión parn el Gran jur,lllo que su número varf.1 
Sl'l~l111 f1\ legislahtr,1 }' C\Cl'dl.' esta rqiJ,1 W'lll'fill. 
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Respecto a la cuestión de la discusión legislativa, el l!lglslador entendió desde 1824, 

que ninguna proposición debía pasar al Pleno sin discutirse previamente en comisión, 

dispensándose dicho requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la cf\mara 

se calificaren de urgente y obvia resolución o de poca Importancia. Con ello se 

propiciaba la formación de un verdadero sistema de comisiones. La Tercera Ley 

Constitucional llegó a contemplar que las cámaras pudieran comunicarse entre sí y 

con el gobierno por medio de sus comisiones; y, en el Reglamento de 1897, se 

formaliza más este principio al ordenar que todo proyecto de ley o Iniciativa se Inicie 

con el dictamen de comisión. 

En cuanto a las facultades para organizar comparecencias, reuniones, 

audiencias, o la posibilidad de consultar documentos, la reglamentación interior del 

Congreso dio a sus comisiones, desde 1821, poderes para solicitar a las dependencias 

del Ejecutivo los documentos que Juzgasen necesarios "sin limitación alguna", esta 

facultad sufre modificaciones, primero, en cuanto a su alcance limitando el pedimento, 

al ordenar que sólo se proporcionarán aquellos documentos que no fueran de carácter 

secreto (1824 a 1897). La persona legitimada para hacer la petición inicialmente era 

el secretarlo de la Cámara (1821), pero después, se trasladaría la facultad a los 

presidentes de las propias comisiones (1824 a 1897) . 

. A excepción del Proyecto de Reglamento de 1876, que pide que la solicitud de 

información se haga por escrito, ninguno de los demás ordenamientos vistos hace 

referencia a las formalidades que se deben cubrir para la obtención de la información. 

El mismo documento hecho en 1876 propuso facultarlas para celebrar conferencias 

con /os secretar/os del Despach~ con el fin de que ilustraran los negocios de su ramo, 

y citar a los interesados para conferenciar con ellos sobre los asuntos a resolver. Años 

después, el reglamento de 1897 retomaría algunas ideas del Proyecto de 1876 y 

facultaría a las comisiones para tener conferencias con los secretarios de Estado y 

entre las comisiones de las Cámaras con la intención de expeditar el despacho de 

alguna ley u otro asunto considerado como importante. 

Finalmente diremos, que por lo que hace a la facultad de control del Legislativo, 

el Reglamento provisional de 1837 fue el primero en proponer la creación de una 

comisión inspectora dentro de la Cámara de Diputados, la cual estaría facultada para 
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vigilar, por medio de una comisión inspectorn, el exacto desempeño de la Contaduría 

Mayor y de las oficinas generales de Hacienda. Para 1897 se facultaría a la Comisión 

de Presupuestos y Cuenta para que examine el proyecto de presupuestos de año 

próximo siguiente y las cuentas del anterior con el fin de presentar dictamen sobre 

ellos. Estos dos antecedentes lay podemos considerar como fortalecedores de las 

normas internas del Congreso relativas a las facultades de control y vigilancia del 

Legislativo frente al Ejecutivo. Desafortunadamente en la práctica no se ejercieron 

cabalmente. 

3. Reglas de funcionamiento 

Respecto a la coordinación y control del trabajo en comisión por el Pleno, se mantiene 

el principio, al igual que en los otros países, de que las comisiones son órganos 

constituidos para el examen previo de los asuntos camerales y no órganos decisorios 

que pueden resolver por sí mismas lo asignado. Esta máxima fue contemplada desde 

1821 y aunque en algunos reglamentos no lo mencionen expresamente, se convirtió 

en una regla no escrita del sistema congresual mexicano. 

El mecanismo principal por el cual el Pleno controlaba el trabajo de las 

comisiones consistía en la obligación que tenían ios secretarios de la Cámara de llevar 

un seguimiento de los expedientes turnados a las comisiones. Ninguna comisión podía 

demora, retener o suspender el curso de algún negocio, sin informar µreviamente al 

pleno de la Cámara el por qué de tal decisión, mediante el dictamen respectivo, fijando 

para tal fin, el plazo de 15 días contados a partir de la recepción del asunto. Si lo 

incumpliere, la secretaría informará al presidente de la Cámara a fin de que acuerde lo 

conveniente. Sin embargo, no menciona sanción alguna. 

Durante este periodo, poco se habla de las reglas para conducir los trabajos al 

interior de las comisiones, por ejemplo, se dice que cualquier legislador puede asistir a 

la sesión de una comisión de la que no es miembro, pero sin voto; no se habla del 

quórum, ni de las sesiones o de la obligación de los legisladores de asistir a su 

comisión. En general estos temas no fueron tratados a fondo por la reglamentación 

comentada con antelación. 
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Será hasta 1876, con el innovador Proyecto de Reglamento, cuando se plantee que: a) 

Los presidentes de las comisiones puedan citar a los integrantes de las mismas con el 

fin de despachar los negocios turnados; b) El quórum dentro de una comisión se forme 

con la mayoría de los individuos que la componen; c) Cuando la Cámara estuviera .en 

receso, las comisiones podrán continuar despachando los expedientes que se les 

hubieren turnado; d) Cuando el Pleno se encontrara sesionando, las comisiones 

suspenderían sus trabajos. Todas estas proposiciones quedarán en el archivo debido a 

que el Proyecto de Reglamento no conseguiría su expedición. Para 1897, solamente se 

retomarían dos de las propuestas mencionadas, la relativa a la facultad de citar a 

reunión por de los presidentes de las comisiones para la atención de los asuntos y la 

del quórum para sesionar, que se fija de nuevo a la mayoría de los individuos que las 

forman. Además se ordenaría que cerrado el último periodo de sesiones, los 

expedientes pasaran a la Comisión Permanente, la que los entregaría posteriormente 

a la nueva legislatura. 
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Las comisiones del Senado: 1857-1IJ14 
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La~ comisiones en la Cámara de Diputados: 1657-lC,.~4 
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Capítulo V. Las comisiones de las cámaras del Congreso General en el siglo XX 

A. Revolución y comisiones 

La historia política y social de México da una voltereta con el movimiento 

revolucionario surgido a principio del siglo XX. La causa primordial e inmediata de la 

Revolución tuvo su origen en el largo periodo de gobierno denominado "porfiriato" 

(1877-1811). Y aunque no podríamos afirmar que esta etapa fue Improductiva, porque 

sí hubo beneficios y avances para el país, el enfado y la irritación de la población 

fueron surgiendo por diversas causas, entre las que destacan: a) Los poderes 

Legislativo y Judicial se encontraban subordinados a Porfirio Díaz; b) Se buscaba la 

prosperidad económica, pero sólo para una parte de la población, que tenía relación 

con la clase gobernante; c) En las fábricas había sobreexplotación y jornadas 

extenuantes de trabajo que se fueron transformando en movimientos huelguísticos, 

siendo los más sangrientos los ocurridos en Cananea (Sonora) y Río Blanco (Veracruz), 

en 1906; y d) En materia agraria, se mantiene el despojo de las tierras a los pueblos 

indígenas y se instituye el latifundismo y las tiendas de raya.1 

Sin buscar una descripción extensa del conflicto, brevemente diremos que para 

1910 Francisco l. Madero comienla a plantear la transición del poder con el 

presid~nte Díaz, sin embargo, la intransigencia de éste elimina la posibilidad de 

efectuar una sucesión pacífica del poder, encarcelando a Madero y reeligiéndose Díaz 

para un nuevo periouo. Ante estos acontecimientos, el 20 de noviembre de 1910, 

Madero hace el llamamiento a las armas a través del Plan de San Luis2. 

Al norte, Chihuahua, Durango y después Coahuila; al sur, Morelos, y así el 

movimiento se esparciría hasta envolver a todo el país. A ver esto, el gobierno porfirista 

decide entonces negociar con Madero firmando los Acuerdos de Ciudad Juárez -21 de 

mayo de 1910-. A través de ellos, Díaz se compromete a renunciar y a entregar el 

' José Luis HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Mo11<1grafin sobre Dcrccllos H111111111os, Comisión de Derechos 
Humanos de la H. Cámara de Dipulados, LVII Lc¡¡islalura, 2000, p. 96 y ss. 

2 El 5 de octubre de 1910, desde San Luis Potosi, rv1íldcro lanza el P/au, en el que declara nulas. las 
clecciom .. 'S efectuadas, desconoce al gobierno e.le Díaz y exige el principio de la no rt.'Clección. 
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poder a Francisco León de la Barra (entonces secretarlo de Relaciones Exteriores), 

quien como presidente interino convocaría a elecciones generales.3 

El 25 de mayo de 1911, el general Poñirio Díaz dejaría el poder. Para el 6 de 

noviembre del mismo año, Madero toma protesta como presidente de la República, 

después de haber ganado las elecciones celebradas el 1 de octubre. Sin em9argo, la 

situación del país no estaba aún resuelta, por el contrario, se complicaría con la 

llegada del régimen Huertista y el asesinato del Demócrata, el 22 de febrero de 1913. 

Una de las principales medidas que tomó el gobierno de Huerta, fue la 

disolución del Congreso, decretada el 10 de octubre de 1913, interrumpiéndose así 

las labores de la XXVI legislatura.4 

Dentro de toda esta compleja coyuntura surge la figura de Venustiano Carranza, 

partidario de las Ideas maderistas, quien desconoce al gobierno de Huerta y hace un 

llamado a derribar al usurpador mediante la organización del Ejército 

Constltuclonalista. 

Para el 14 de septiembre de 1915 Carraza decide convocar a un Congreso 

·Constituyente para reformar la Constitución de 1857. "La guerra campesina zapatista 

y el villismo, las huelgas y luchas obreras, la resistencia de los indígenas yaquis, la 

Invasión de la expedición punitiva, el enriquecimiento de oficiales carrancistas 

mediante el saqueo, eran todos elementos que influirían intensamente en el Congreso 

Constituyente de 1916-1917".5 

Oficialmente el 21 de noviembre de 1916, en Querétaro, se celebraría la 

primera junta preparatoria del Congreso, asistiendo 140 presuntos diputados.s El 1 de 

diciembre de 1916, después de once juntas preparatorias para aprobar o rechazar las 

credenciales de los futuros diputados, se efectúa la sesión inaugural, en la cual, el 

'José Luis l-IERNÁNDEZ SÁNCllEZ, º!'·cit., p. 102. 
• Aunque la duración de la XXVI legislatura seria del 16 de septiembre de 1912 al 13 de agosto de 

1914, con la disolución el Congreso se suspenden sus actividades. El Legislativo volverla a 
iniciar labores con el Congreso Constituyen le de 1916-1917 -1 de diciembre de 1916 a 31 de enero 
de 1917-. 

s José Luis HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, o¡•. cit., p. 110. 
''Cfr. Emilio O. RAllASA, o¡•. cit., p. 9·1. 
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Primer Jefe del Ejército Constituclonalista, encargado del Poder Ejecutivo, haría la 

entrega del proyecto de Constitución reformada.7 

Conforme al artículo 5 de la Convocatoria a Elecciones de diputados al Congreso 

Constituyente, las sesiones de éste se regirían por el Reglamento del Congreso de 

1897, mismo que se modifica en la sesión del 4 de diciembre, para adaptarlo a la 

naturaleza y funciones del nuevo Constltuyente8• 

El artículo 1 del texto reformado ordenaba que la Mesa Directiva del Congreso 

Constituyente, dentro de los primeros cinco días siguientes a su instalación, formara 

comisiones con aprobación del Pleno. Seis serían las que el reglamento menciona: 

Reformas a la Constitución, Corrección de Estilo, Redacción del Diario de los Debates, 

Administración, Archivo y Peticiones. Todas tendrían carácter permanente y debían 

presentar dictamen de cualquier asunto al tercer día de haberlo recibido. Se 

integrarían con tres individuos, salvo la primera, que tendría cinco.9 De nuevo aparece 

aquí la Imprescriptible figura de las comisiones para la atención de las tareas 

congresual es. 

El Constituyente terminaría sus labores el 31 de diciembre de 1917. En sus dos 

meses de actividad legislativa, celebraría 67 sesiones ordinarias, dando como fruto la 

Constitución del 5 de febrero de 1917. Para Rabasa, a partir de "ese 5 de febrero de 

1917,.no sólo en su concepción institucional, sino por su organización social, su 

estructura económica, su vida misma, México sería una nación totalmente diferente a 

la que había concurrido a Querétaro, que entraba ... en plenitud al siglo XX ... ·10 

El articulo sexto transitorio de la Constitución ordenaba la apertura a un periodo 

extraordinario de sesiones para el 15 de abril de 1917, fecha en que la XXVII 

legislatura comienza sus actividades. El Congreso, además de erigirse en Colegio 

1 Jdc111. Rabosa nos dice que a diferencia de los constituyentes de 1824 y 1857, el Constituyente del 17 
íuc el que menos tiempo empicó para cumplir con su labor: dos m"cscs. El Conslituycnlc de 1824 
laboró casi once meses; en tanto que el de 1857 estuvo en funciones un año. 

s La Convocatoria a Elecciones de diputados al Congreso Constituyente, expedida por Carranza el 
15 de septiembre de 1916 decía en su artículo 5: "Las sesiones ... se regirán por el reglamento 
interior de la Cámara de Uiputados del Congreso de la Unión, con las modifiG1ciones t]UC el 
mismo Congreso Constituyente creyere oportuno hacerle, por razón de su objeto especial, en sus 
tres primeras sesiones.". Cfr. Hislori11 Srmuiria cid 1'011er Legisll11ivoe11 México, (IJ'. cit., p. 647 y ss. 

'' Arts. 1,3 y ll. 
"'Emilio O. Ri\Bi\Si\, "I" cit .. p. 103. 
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Electoral para calificar las elecciones de presidente de la República debía -el 1 de 

mayo del año referido- cumplir con el dlctum del artículo primero transitorio, que 

establecía no solamente la entrada en vigor de la Constitución, sino también, la toma 

·de protesta del ciudadano electo para ejercer el cargo de Presidente de la República y 

la instalación del Congreso Constitucional disuelto años antes por los Huertistas. 

Durante esta etapa reinstaladora de los poderes federales encontramos que 

dentro de la Cámara de Diputados (XXVII Legislatura) se constituye una Comisión 

Especial de Reglamento Interior, que elaboraría y presentaría al Pleno el Proyecto de 

Reglamento General del Congreso de la Unión del 24 de julio de 1917 .11 En materia 

de comisiones se mantiene la fórmula de nombrar comisiones permanentes y 

especiales para el despacho de los negocios y se conservan gran parte de las reglas 

implementadas por su predecesor, pero también, presenta algunas novedades que 

son dignas de comentar. 

En principio, aunque en la Cámara de Diputados la Gran Comisión vuelve a ser 

integrada por un individuo de cada Estado, electos por las diputaciones mediante 

escrutinio secreto y a mayoría de votos, en el Senado, se propone una nueva 

integración, con once miembros electos en un solo acto por mayoría de votos. 12 El 

problema aquí, como en otros casos, radica en que no se dice más sobre el 

procedimiento de selección de dichos individuos. 

Aunque se mantiene su función clásica de proponer a la Cámara el personal de 

las comisiones, ahora la votación de los nombramientos se haría de forma 

económica.13 

Una vez constituida la Gran Comisión, procedería sin demora -en un plazo que 

no podía exceder de cinco días- a presentar al Pleno la lista de comisiones 

permanentes14 y también la llamada lnsaculadora para el Gran Jurado.1s 

11 Cfr. Historia sumaria dd i'odcr U!gislatiuo cu México, o¡o. cit., p. 6·19 y ss. 
"Arts. 67 y 69. 
"Art. 72. 
H Art. 74. "Las Comisiones Permanentes serán: I.a Gran Comisión. De Puntos Constitucionales. De 

Estado, Departamento Exterior. De Estado, Dcpartamcnlo Interior. De Instrucción Pública. De 
Fomento. De Comunicaciones y Obras Públicas. De justicia. De l-lachmda. De Cn~dito Pl1blico. 
De Guerra y Marina. De Bellas Artes. Agraria. IJc Salubridad. De Comercio e Industria: De 
Trabajo y Previsión. De Minas. De Petróleo. De l'eticioncs. De Administración. De Corrección de 
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El nombramiento de los Individuos de una comisión estaría sujeto a varias 

condicionantes, entre las que destaca una, que tiene relación con el número de 

comisiones'por legislador. La fracción I, del articulo 83, ordenaba que ningún individuo 

podría pertenecer a "más de dos comisiones permanentes" y que el presidente de la 

Cámara se encontraría impedido de formar parte de alguna, con excepción de la de 

Reglamento. La primer propuesta, relativa al número de integrantes por comisión, no 

volvería a presentarse sino hasta la aparición de la Ley Orgánica de 1999. La segunda, 

modificaría el supuesto del artículo 85 del Reglamento de 1897, el cual, no permitía al 

presidente ser parte de comisión alguna. 

Dentro de los tres primeros días del primer periodo de sesiones, la Cámara de 

Diputados nombraría la Comisión de Presupuestos y Cuentas, compuesta por quince 

individuos, ante la cual pasarían inmediatamente el proyecto de presupuesto del año 

próximo siguiente y las cuentas del anterior que remitiera el Ejecutivo; Este supuesto, 

no estaba contemplado por el Reglamento de 1897. 

En cuanto al proceso legislativo, la innovación más trascendental la 

encontramos en los artículos 110 y 111. El primero, permite a las cámaras omitir el 

estudio y dictamen en comisión de ciertos asuntos considerados con el carácter de 

"sencillos" o de "obvia resolución". En cambio el segundo, se aplicaría cuando los 

asuntos sean considerados como "graves" o "urgentes", ante lo cual se propone 

dispensar su lectura en el Pleno, pero por ningún motivo se omitiría el requisito de que 

el proyecto pasara a comisión, debiendo ésta rendir su dictamen dentro de las 

veinticuatro horas siguientes. En ambos casos, se necesitaba el voto de las dos 

terceras partes de los individuos de la Cámara que estuvieren presentes en la sesión, 

para aprÓbar el trámite a seguir. 

Por último diremos que el artículo 99 contiene una innovación que fortalece el 

orden y control de los asuntos entre el Pleno y sus comisiones, evitando la demora de 

los mismos. En este sentido, se señala que si una comisión retuviere un expediente 

por más de 15 días, la Cámara podría acordar que el asunto se turnase a una comisión 

especial. Además, en caso de "rebeldía grave" se ordenaría el cese de sus funciones a 

Estilo. De l~edacción del Diario de los Del>ates. De Imprenta. De Archivo y Biblioteca. De 
l~eglamcnlo. Jnspcclora del Gran Jurado. De Poderes.". 

15 Art.77. 
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los individuos de la comisión o de algunos de ellos, quedando facultada a la Gran 

Comisión para proponer nuevos miembros. Esta polémica norma, y en general el 

propio Proyecto, no alcanzarían 01 consenso necesario'entre los legisladores para su 

expedición m~nteniéní:lose vigente el Reglamento hechÓ en el porfiriato hasta 1934. 

B. La época posrevolucionarla y las comisiones en el Reglamento de 1934 

Los años posteriores a la Revolución se caracterizaron por el surgimiento de un 

muitlpartidismo. Los hubo nacionales y locales, de diferente tendencia y composición 

diversa, liderados por los caciques locales y algunos caudillos revolucionarios, siendo 

los más destacados Carranza y Obregón; de este último, surgiría la idea de formar un 

partido de todos los revolucionarios, para garantizar el poder y la sucesión sin tener 

que recurrir a las armas.16 Para su formación tendrían que pasar diez años, "y no por 

cierto bajo los auspicios de Obregón (asesinado en 1928), sino del Jefe máximo, 

Calles, quien utilizaría a la nueva formación política en beneficio de sus intereses y los 

de su grupo contra los intereses de otras facciones "revolucionarias" y de caciques 

locales".17 

En 1929, con la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR¡1a, 

comen.zaría el proceso de centralización del poder de las diferentes fuerzas surgidas 

con la Revolución. Los partidos locales y sus cacicazgos fueron debilitados y divididos, 

obligándolos a afiliarse al nuevo partido o desapareciéndolos de la competencia 

política. Se formaría con los años un partido fuerte, dependiente del gobierno, sin 

competencia partidaria, y a la vez, un Congreso de composición unipartidista, sumiso 

por conveniencia y no por convicción. Surgiría un escenario de "importantes debates 

1• RODRfGUEZ ARAUJO nos dirn que: "En julio de 1919, cuílndo Alvaro Obregón presentó su 
candidatura a la presidencia de la l{epública, habló por primera vez, en un manifiesto publicado 
en Sonora, de la necesidad de un partido político de unidad de los revolucionarios que el 
caudillo representaba, según el mismo." Cfr. l'aulina FERNÁNDEZ CHRISJ'LIEIJ y Octavio 
RODRfGUEZ ARAUJO, E/cccio11es y Partirlos e11 Mhico, Ediciones El Cabílllito, 1986, p. 17. 

17 /dcm. 
IH Después Partido de la ){evolución Mexicana en 1938, y desde 19·16, Partido Hcvolucionario 

Institucional. 
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legislativos y de luchas de poder, si no entre diferentes partidos, sí entre diferentes 

fracciones del PNR, leales hacia diferentes miembros de la élite política•.19 

Aunque todos los presidentes -desde Carranza- lograron que el Congreso 

legislara a su favor, los resultados finales siempre involucraron "negociaciones sin fin, 

3
a11anzas cambiantes e Incluso vlolencla".2º Las diferencias al Interior del PRI serían 

controladas mediante mecanismos Internos que Incentivaban a sus miembros a 

comportarse de manera cohesiva. Cecilia Martínez, nos dice que con la reforma 

constitucional hecha en 1933 se formaría un monopolio político al interior del partido 

hegemónico: 

La prohibición a la reelección absoluta para el presidente y los gobernadores, la no 
reelección consccutivn para los legisladores ... y la desaparición de los partidos locales ... 
pusieron en manos del presidente en turno los destinos de una cantidad enorme de 
politicos ... Jos incentivos de los legisladores para disciplinarse y p¿sra renunciar en la 
práctica a sus atrilrncioncs... de iniciativa y fiscalización, aumentaron en la misma 
proporción en la que aumentó la cantidad de posiciones y prebendas disponibles al 
Ejecutivo para premiarlos ... la rtforma cam'1ió f't'rm1me11tcmi·11te el 11ª/'d 1h• l11s comisioucs ... y 
relegó Sil tralmjo a 1111 simple triímite pues /ns i11iciativas se rcttliznlinn, y dictnmi1talia11 en verdad, 
Juera rle ifl esfera del l'odcr lcgislativo.21 

El Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de /os Estados Unidos 

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación {DOF) el 20 de marzo de 

19342:?, surge dentro de este cúmulo de acontecimientos como el primer texto 

regulador de las actividades congresuales creado en el siglo XX. 

Como en los casos anteriores, las cámaras podían nombrar comisiones 

permanentes y especiales para el despacho de los negocios, los que examinarían 

hasta ponerlos en estado de resolución. Las comisiones permanentes serían 

19 Maria Amparo CASAR, Tite So11rccs of Preside11tial Antlwrity i11 l'ost-l{cvnl11tio11r.nj México, Tesis 
doctoral, Universidad de Cambridge, 1997, p. 124, citado y traducido por Cecilia MARTINEZ, 
"I'· cit., p. 144. 

20 ldt.•m. 
" Cecilia MARTINEZ, op. cil., pp. 144 y 145. Con la reforma de 1933 taml>ién aumenta el periodo 

presidencial y el de los senadores de cuatro a seis años; los diputados por su parte durarán tres 
años en vez de dos, que originalmente contenía la Constitución de 1917. (Las cursivas son 
nuestras) 

22 El l'roycclo 1lc Ncslm11c11to turnado por el Senado a la Cámar,1 de Diputados, fue aprobado sin 
discusión por considerarse de urgente y obvia resolución en la sesión celebrada el 23 de 
diciembre de 1933. Su publicación en el DOf se cfoduó el 20 de marzo de 1934, fecha en la que 
entrci en vigor, m.111lcnil•ndosl' "vigentl'" hasta mwstros dfos. 
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nombradas en la primera sesión verificada por las cámaras, después de la apertura 

del primer periodo de sesiones de su primer año de su ejercicio.2J 

El artículo 66 nos dice que habrá cuarenta y tres ·comisiones con carácter de 

permanentes: Aguas e Irrigación Nacionales; Aranceles y Comercio Exterior; 

Beneficencia; Bienes y Recursos Naturales; Bosques, Caza y Pesca; Colonización; 

Comercio Exterior e Interior; Corrección de Estilo; Correos y Telégrafos; Crédito, 

Moneda e Instituciones de Crédito; Departamento del Distrito Federal; Economía y 

Estadística; Educación Pública; Ejidal; Fabriles; Ferrocarriles; Fomento Agrícola; 

Gobernación; Gran Comisión; Guerra; Impuestos; Industria Eléctrica; Industrias; 

Primera de Insaculación de Jurados; Segunda de Insaculación de Jurados; Justicia; 

Justicia Militar; Marina; Migración; Minas; Obras Públicas; Petróleo; Previsión Social; 

Puntos Constitucionales; Reglamento; Relaciones Exteriores; Salubridad; Sanidad 

Militar; Seguros; Servicio Consular y Diplomático; Tierras Nacionales; Trabajo; y, Vfas 

Generales de Comunicación. 

Además de las comisiones anteriores, existiría la Comisión de Administración y 

la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda -renovables cada año- y la 

Revisora de Credenciales -que inexplicablemente la cataloga como "ordinaria"-.24 

El número de comisiones mencionadas en el artículo 66 es el que ambas 

cámar.as utilizarían como base, pues el Reglamento no hace una diferenciación entre 

el sistema de comisiones de una y otra cámara. En la práctica dicho modelo fue 

alterado sustancialmente según las necesidades de las legislaturas. Además, 

siguiendo el dlctum de los artículos 70 y 71 del Reglamento de 1897, el nuevo 

Reglamento mantendría la posibilidad de aumentar, disminuir y subdividir a las 

"Art.65. 
2 1 "Art. 2.- Habrá una Comisió11 dcnomin,1da iustalndom, que estará integr¡ida por cinco 

representantes, sus facultades serian, firmar las tarjetas de admisión de los presuntos diputados 
a las Juntas Preparatorias y sesiones de Colegio Electur,11, i11.stalar la junta Preparatoria o 
integrar la Mesa Directiva de la Previa."" Art. 5.~ En la primer.1 Junt,1 Preparatoria, los diputados 
y senadores presentarán sus crcdend,1lcs y se nombrarán a plurnlidad absoluta de votos, en la 
Cámara de Diputados, dos Comisiow..'s lfrvisoms dl' Cn•tlr11cialt.'s; u11.1 compuesta de quince 
individuos, dividida en cinco secciones, pílrn que cxílmine 1.1 legitimidad del nombramiento de 
todos los miembros de la Cámara, y otríl de tres, Jlilr.1 que examine la de estos quince de la 
Comisión. En el Senado se nombr,uán l11mbié11 dos Comisiones: l.1 primera de cinco individuos 
y In segunda de tres, con iguales funciones ... " "Artículo 67.- Scr.-1 Comisiiiu Ortli11arit1 la Reviliora 
de Credenciales.". (Las cursivils sun lllll'SlrasJ 
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comisiones en los ramos correspondientes, según se creyera conveniente o lo exigiese 

el despacho de los negoclos.2s 

Por lo que respecta a las comisiones especiales, el Reglamento autoriza a cada 

una de las cámaras para crearlas, siempre y c.uando lo exija la urgencia y la calidad de 

los negciclos.26 
l 

la 'Gran Comisión subsiste, pero ahora estará compuesta en la Cámara de 

Diputados de un Individuo por cada Estado y cada Territorio y otro por el Distrito 

Federal. En el Senado se compondrá por un senador de cada Estado y uno por el 

Distrito Federal. Todos designados en la sesión siguiente a la de apertura del primer 

periodo de sesiones del primer año de cada legislatura. 

Por regla general, cada Diputación en la Cámara de Diputados nombra de entre 

sus miembros -en escrutinio y a mayoría de votos- al que deberá representarla en la 

Gran Comisión; en el Senado en cambio, el senador más antiguo que estuviera 

presente representará a su Estado o al Distrito Federal.27 

Para poder funcionar se nombraría de entre sus miembros -en escrutinio 

secreto y a mayoría de votos- a un presidente y un secretario, que durarían en su cargo 

tanto como la comisión misma, esto es, toda una legislatura.28 El día siguiente al de la 

apertura de las sesiones del primer año de ejercicio, la Gran Comisión presentaría al 

pleno c;Je la Cámara la lista de comisiones permanentes y la de los insaculados para el 

Gran Jurado.29 

Ahora también compete a la Gran Comisión no sólo proponer a la Cámara el 

personal de las comisiones permanentes y especiales, sino también, someter a 

consideración y resolución de su Cámara los nombramientos o remociones de los 

empleados de la misma y dictaminar sobre las licencias que soliciten, proponiendo a 

los substitutos y a los nuevos empleados para cubrir las vacantes que ocurrieren.3º El 

is Art. 70. 
20Art. 71. 
"Art. 72. 
"'Art.73. 
"'Art. 76. 
'º Art. 75. 
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presidente y los secretarios de las cámaras no podían pertenecer a alguna comisión 

durante el tiempo de su encargo,31 

El presidente de la Cámara, además de nombrar las comisiones de ceremonia, 

está facultado para excitar a cualquiera de las comisiones permanentes o especiales, 

para que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que 

se les turne un asunto; y si no fuere suficiente, puede emplazarla para día 

determinado, y si aun así no presentare dictamen, propondrá a la Cámara que se pase 

a otra comlsión.32 Estos supuestos tienen que ver con la facultad de control Interno 

que todo legislativo debe tener sobre los asuntos turnados a comisión. 

Salvo precepto en contrario, las comisiones se compondrán por tres 

legisladores propietarios y uno suplente, pudiendo aumentar su personal por acuerdo 

de la Cámara. Será presidente de cada comisión el primer nombrado. y en su 

ausencia, el que le siga en el orden del nombramiento.33 

En la Cámara de Diputados habrá una Comisión de Presupuestos y Cuenta que 

se compondrá de cinco individuos, a la cual pasarán inmediatamente que se reciban, 

el Proyecto de Presupuesto del año próximo siguiente y las cuentas del anterior que 

remita el Ejecutivo; dicha comisión, al examinar tales documentos, tendrá la obligación 

de presentar dictamen sobre los mismos dentro de los treinta días siguientes.34 

.Las comisiones de Administración, la lnsp&ctora y las Secciones del Gran 

Jurado son las únicas facultadas para seguir funcionando durante los recesos del 

Congreso.35 Esto es una novedad que se retoma del Proyecto de Reglamento hecho en 

1876. Como veremos más adelante, el supuesto cambiará con los años, 

generalizándose a todas las comisioni;,s. 

Por otro lado, la Comisión de Administración será la encargada de presentar 

m1insualmente para su aprobación -en sesión secreta- el presupuesto para cubrir las 

dietas de los miembros de la Cámara, la conservación de los edificios y gastos de la 

JI El texto original del artículo~ sólo mcncionab,1 al presidente de las cámaras. El 16 de octubre de 
1937 se publicaría en el DOF la reforma t¡uc adicionarla la figura de los secretarios. 

"/\rl. 21, Ír.lcciones X y XVI. 
"/\rt. 79. 
" /\rls. 80 y 81. 
"1\rt. 85. 
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Tesorería.3ª Desaparece la Comisión de Peticiones, ahora el artículo 61;.ordena que 

toda petición de particulares, corporación o autoridad que no tenga derecho de 

iniciativa, se mandará por el presidente de la cámara a la comisión que corresponda, 

según la naturaleza del asunto de que se trate. 

Respecto a las reglas de discusión legislativa se dice que nlng~na proposición o 

proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comlsl?n o comisiones 

correspondientes, y que éstas hayan dictaminado; sólo podrá dispensarse este 

requisito, en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de 

urgente y obvia resoluclón.37 

Un punto que nos llama la atención tiene que ver con la reducción del plazo en 

que toda comisión debe presentar dictamen -de quince a cinco días.Ja Creemos que 

aunque la Intención del legislador fue la celeridad en del desahogo de los asuntos, el 

tiempo se redujo tanto que raramente se cumplió en la práctica, sea por la cantidad y 

complejidad de los asuntos a tratar, sea por las formalidades a cubrir para celebrar las 

reuniones de comisión, o, sea por los propios términos del proceso legislativo. 

Actualmente el precepto está vigente y es imposible cumplirlo por lo que se debe 

modificar para por lo menos regresarlo al plazo anterior de quince días. 

Por lo que hace a la facultad de control del Ejecutivo, como en los casos 

anteric;ires, aparecerá el supuesto que faculta a los presidentes de las comisiones para 

pedir a cualesquiera archivos y oficinas de la Nación, todas las instrucciones y copias 

de documentos que estimen convenientes para el despacho de sus negocios. Estas 

constancias les serán proporcionadas siempre que el asunto no sea de los que deban 

conservarse en secreto, pero advierte el artículo 89 que: "en la inteligencia de que la 

lenidad o negativa a proporcionar dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las 

mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al C. Presidente de la 

República". El problema está en que no menciona que procederá después de 

presentar la queja, dejando el supuesto sin sanción alguna, como una situación 

meramente informativa. Este vacío legal se mantiene hasta hoy sin modificación. 

'" Arls. 51 y 202. 
37 Arls. 55 y 60. 
"'Arl.87. 
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Las comisiones pueden también tener "conferencias" con los Secretarios de Estado y 

entre ellas mismas, para expeditar el despacho de los asuntos. En caso de que 

tuvieren alguna dificultad u obstrucción en el disfrute de esta prerrogativa, están 

autorizadas para obrar en la forma anteriormente lndicada,39 es decir mediante queja 

al presidente de la República. El propio Reglamento omite decir más sobre las 

formalidades a cumplir al celebrar dichas conferencias. Este es otro púnto que se 

debería revisar y poner al día. 

Cuando alguna comisión juzga re necesario demorar o suspende el despacho de 

algún negocio, lo manifestará a la Cámara en sesión secreta y antes de que expire el 

plazo de cinco días para presentar dictamen. Si alguna comisión, faltando a este 

requisito, retuviere en su poder un expediente por más de cinco días, el secretarlo de 

la Cámara lo hará del conocimiento del presidente a fin de que acuerde lo 

convenlente.4o 

Respecto a la persona facultada para citar a sesión de comisión y el quórum a 

cubrir en la misma, el artículo 93 ordena que sea el presidente de la comisión quien 

reúna a sus Integrantes para el despacho de los negocios de su incumbencia, 

necesitando como mínimo para funcionar la mayoría de los individuos que las 

conforman . 

. como hemos dicho, este Reglamento se sigue aplicando aún en nuestros días 

en los casos en que no contradiga lo dispuesto por la Ley Orgánica. Durante sus casi 

setenta años de vida ha sufrido once reformas, de las cuales, tres son las que nos 

interesan por su relación con el tema de las comisiones. 

La primera, publicada en el DOF el 16 de octubre de 1937, modificó los 

artículos 65, 68, 69, 72, y derogó el 74 y 86, para proponer: a) que las comisiones 

permanentes y especiales se renueven cada año; b) que la Comisión de Administración 

y la Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados se 

renueven mensualmente; y, c) que los miembros de la Gran Comisión duren en 

funciones un año, sin poder reelegirse para periodo inmediato. Estos cambios tendrían 

una vigencia ficticia, pues quince días después de su publicación aparecería un nuevo 

·"' Arl.90. 
"'Arl.91. 
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decreto derogatorio de las modificaciones señaladas, por considerarlas "dañinas" para 

el funcionamiento del Congreso.41 Creemos que efectivamente no beneficiaban en . . 
mucho al sistema de comisiones, sin embargo, 1.o que se buscabaera abrir los puestos 

de las comision~s y principalmente de la Grari . Comisión para ·que todos los 

legisladores participaran. 

La segunda reforma que nos Interesa la encontramos eri la ·. Iniciativa 

pres~ntada por los miembros del Partido Acción Nacional al pleno~~ la Cán1ara de 

Dlputados42 (XLVI Legislatura) con el fin de poner en concordancia al. Reglamento con 

la reforma a la fracción 111 del entonces artículo 79 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.43 

Hay que recordar que antes de esta reforma, el artículo 79, fracción 111, 

establecía como una de las funciones de la Comisión Permanente: "dictaminar sobre 

todos los asuntos que queden sin resolución en los expedientes, a fin de que en el 

Inmediato período de sesiones sigan tramitándose". A decir de los proponentes, era 

urgente una "reforma constitucional... encaminada a sentar las bases necesarias para 

que las comisiones ... durante los recesos, reciban iniciativas y las dictaminen, e 

Igualmente dictaminen· los negocios pendientes al clausurarse un periodo de 

sesiones ... " •44 

· .La iniciativa panista propuso que fueran las comisiones de las cámaras, las que 

dictamlne'n durante el periodo de receso los asuntos pendientes y que la Comisión 

·11 Esta primera reforma, de ficticia duración, es producto de dos proycclos de decreto. El primero 
aparece en el Ditlrio de los Dclitrtes de la Cti11rnm dl· Di¡111lados del 2 de septiembre de 1935, 
propuesto por los miembros de la Comisión de l{cglamcnto para reformar los artículos 65, 66, 
72, 76 y la derogación del artículo 74 del Reglamento. El segundo, del 19 de septiembre de 1935, 

. propuesto por la Comisión Especial formada p.ua presentar cJ proyecto 1.h.• reformas al 
Rcglantcnto que a nombre del "Ala Izquierda" del Bloque Nacional Revolucionario de la 
Cámara de Diput.Hlos, presentarían el referido proyecto de decreto para buscar reformar los 
artfculos 23, 28, 31, 51, 68, 69, 84, 172 y 177 y 1.1 dcrogílción de los articulos 86 del Reglamento. 
Uno de los principales fines ·decían· es buscar "un sistema de renovación continua de lodos 
aquellos cargos que en el l{cgl1ll11enlo vigente tienen carácter de pcrnMnentcs o de larga 
duración, lo que permitir,\ que los miembros del Con1ireso actúen por igual dentro de un 
sentido de coopcr,1ción y cmu),1ción en beneficio de los intereses generales y siempre dentro de 
un plazo de supernciún moral y h ... 'cnica." . 

.u El 16 de noviembre de 1965. 
n AmlMs fueron publicadas en el VOP del 21 de octubre de 1966. L1 reforma está actualmente 

ubicada en la ír11cción lll del i1flículo 78 constitucional. 
11 Cfr. Di11rill dl' l11s 1Jd111/l's de Ja Ghtmra tic.• l.Ji¡111tmlos del "16 de noviembre de 1965. 
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Permanente tuviera la obligación de turnarles para ese efecto los que reciba. Este 

supuesto no estaba contemplado en alguno de los Reglamentos anteriores. 

Con la entrada en vigor de las referidas reformas se facultó, por un lado, a la 

Comisión Permanente para recibir durante el receso del Congreso las iniciativas y 

proposiciones dir)gidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones: y por 

el otro, se prolongaron las actividades de las comisiones más allá de los periodos 

ordinarios de sesiones, laborando en teoría durante todo el año. Así se logró: a) que la 

reforma constitucional tuviera eficacia evitando disposiciones reglamentarias 

contradictorias; b) mediante el trabajo continuo de las comisiones se buscó acabar con 

el rezago de asuntos pendientes: y, c) quedó suprimido el dictum del artículo 85, que 

autorizaba sólo a la Comisión de Administración, a la Inspectora y a las secciones del 

Gran Jurado para seguir funcionando durante los recesos del Congreso, ahora todas 

las comisiones trabajarían Independientemente de si estuvieran en periono ordinario o 

no, quedando a su vez, obligadas a estudiar y dictaminar durante el receso, todos los 

asuntos pendientes que les corresponda. 

Finalmente diremos que la tercera reforma es la publicada en el DOF el 20 de 

enero de 1975, misma que modificaría los artículos 53, 54, 90, 114, 126, 127, 128, 

129, 130 y 131 del Reglamento. Al igual que la anterior, bu~có adecuar el Reglamento 

con el ~exto constitucional del artículo 93. La reforma tiene relevancia principalmente 

porque estableció la obligación que tienen los secretarios de Estado y demás 

funcionarios mencionados en el precepto, de acudir no sólo ante el Pleno, sino 

también, ante las comisiones de las cámaras cuando aquéllas requieran ilustrar su 

juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden. 

C. Reforma política y comisiones 

Molinar Horcasltas dice que el arranque del sistema electoral contemporáneo de 

México comienza éon la Ley Electoral de 1946 ·que sustituye a la de 1918-, dado que 

en ésta se establecen dos principios que son la línea que da continuidad y unidad al 

sistema electoral: a) la centralización de la vigilancia y organización de las elecciones, 
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y b) la exclusión de la participación electoral a toda organización que no sea un partido 

político nacional y con registro.45 

Los resultados que produjo esta nueva reglamentación electoral entre 1946 y 

1963, tienen relación con el nacimiento y consolidación de un sistema de partido 

hegemónico, que marginalmente promovía la "compet7ncla electoral". Dentro de este 

periodo, el PRI logra obtener mayorías al Interior de Ja Cámara de Diputados nunca 

menores al 90 por ciento de las curules y ningún partido de oposición supera el 3 por 

ciento de la votación.46 En el Senado por su parte, salvo las legislaturas XLIV y XLV 

(1958-1964), en donde por primera vez una fuerza de oposición obtiene un escaño47, 

el dominio total y absoluto lo tendrá el PRI. 

En 1963 las reglas del juego electoral cambiarían con la reforma constitucional 

que Incorpora a los llamados "diputados de partido". Ahora, con el fin de dar 

credibilidad al modelo democrático mexicano, el partido que obtuviese más del 2.5 por 

ciento de la votación total en el país, tendría derecho a la asignación de cinco 

diputados más uno adicional por cada medio punto porcentual más, hasta un límite de 

veinte curules por partido. 

Aunque efectivamente esta reforma produjo un incremento en el número de 

legisladores de oposición representados en la Cámara entre 1964 y 1976, Molinar 

observ,a que una de las consecuencias de las reformas de 1963 fue la 

subrrepresentación sistemática del PAN y el favorecimiento deliberado al PRI, el PPS y 

el PARM. Por ejemplo, una de las maneras en las que se favoreció al PPS en 1964 y 

1970 y al PARM en 1964, 1967 y 1970 fue otorgarles, por medio del Colegio Electoral, 

diputados de partido no obstante que no cumplieran los requisitos impuestos por la 

ley.4a 

Para Rodríguez Araujo, de 1964 a 1976 el sistema de partidos fue incapaz de 

situar legisladores combativos de oposición en el Congreso. "Los diputados de partido, 

,; Cfr. Juan MOLINAR HORCASITAS, El tiempo de In Legitimidnd. Elcccio11es, A11loritnris1110 y 
Dcmocmcin c11 México, Cal y Arena, México, 1991, p. 28, citado por Cecilia MARTINEZ, 0¡1. cit., p. 
141. 

"'Para más elatos sobre el lema consilltcse: Cecilia MARTINEZ, 0¡1. cit., p. 166. 
47 El Senador fue juan M,11111cl Terán Tcrdn del Partido Acción Nacional por el estado de 

Tamaulipas. 
'"Cfr. Juan MOLINAI( HOl(CASIT1\S. 11¡1. cit., p. 143, .-itado por Cecilia MARTINEZ, ''I'· cit., p. 167. 
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producto de la reforma a la ley electoral del día de los inocentes de 1963, tuvieron que 

ser regalados por los diputados priístas tanto al PPS como al PARM, puesto que no 

alcanzaron nunca el porcentaje mínimo de votos para acreditar/os.",49 

Itepresenlaclón en la Cámara de Dipulados: 1964-1976 

l'ARTIDO 1964 1967 1970 1973 1976 

PRI 175 177 178 189 195 

l'AN 20 20 20 25 20 

1'1'5 10 10 10 10 20 

Pt\R~I 5 5 5 7 10 

TOTAi. 2IO 212 213 231 237 

fuc11tc: Eduílrdo C1\STELLt\NOS l IERNANDEZ, Form11s 1h• Gobierno y Sish·m11s Electorales en Méxfo1. 
Es111dístio1 Ch•c:loml, Centro de Investigación Cienlifictt "Jorge L. Tamayo", f\.'1éxico, 1997, p. 557, cit,1do ror 
C"cilia ~IARTÍNEZ, o¡i. fil., p. 1r,s 

Por lo que hace a la reglamentación interna de las cámaras y su relación con estos 

cambios, podemos decir que no hubo una armonización entre ambos, siendo que los 

nuevos tiempos democráticos demandaban, por lo menos, que el Reglamento de 

1934 insinuara la participación de los partidos minoritarios representados dentro de la 

Cámara de Diputados.so Poco a poco los arreglos dentro del Congreso y en específico, 

los rel~t!vos a la Cámara de Diputados se verían sobrepasados por la realidad. 

Además de las omisiones normativas, en la práctica los escasos diputados de 

oposición fueron sistemáticamentt: excluidos de las comisiones consideradas 

importantes como por ejemplo, la de Administración, que controlaba los recursos de la 

Cámara, o la de la Contaduría Mayor de Hacienda, fiscalizadora de las actividades del 

Ejecutivo Federal. Y ni que decir de las presidencias de comisión, en donde ningún 

legislador de oposición llegaría a conseguir un solo puesto. 

Por otra parte, el número de comisiones permanentes iría cambiando de 

legislatura en legislatura, sobrepasando por más del doble las contenidas en el artículo 

'"Paulina FERNÁNDEZ CHRISTLIEll y Ocia vio RODR(GUEZ Al~AU)O, "I'· cit., p. 27. [El énfasis es 
nuestro) 

so El Senado continuilrá bajo el control y dominio nbsoluto del PRI lmsta 1988. 
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66 del Reglamento de 1934 y la regla clásica de composición contenida en el mismo 

se volvería anacrónicas1. 

En la Cámara de Diputados se constituyeron al inicio de las legislaturas XLVI, 

XLVII, XLVIII y XLIX, respectivamente: 86, 94, 94 y 117 comisiones. El número de 

integrantes por comisión, señalado el artículo 79 del Reglamento, proponía tres 

propietarios y un suplente, sin embargo, la cifra aumenta sin control a partir de la XLVI . 

legislatura. En la Cámara, durante la XLVI legislatura había comisiones con tres 

miembros y otras con diez, para la XLIX, se eleva a cinco como mínimo y treinta y tres 

como máximo, y así continuará aumentando hasta antes de la LVII legislatura. El 

número de comisiones por legislador es otro punto sin control; en la misma legislatura 

encontramos legisladores miembros de tan sólo una comisión y otros que participaban 

en siete. 

·Estos factores, Junto con la poderosa mayoría priísta que venía arrasando con 

todas '1as curules del Legislativo, debilitarían al sistema de comisiones de las cámaras, 

impidiéndole efectuar sus tareas claves como la creación de legislación y el control del 

Ejecutivo. 

Para e.I caso particular de la· Cámara de Diputados, Cecilia Martínez nos dice 

que ya desde 1972 de la Garzas2 explicaba que: "al papel que desempeña la Cámara 

en el s.istema poÍítico no era en esencia el de hacer leyes ... las iniciativas de hecho se 

redactaban y debatían fuera de la Cámara y lejos de la revisión de las comisiones. El 

· papel de las comisiones ... se limitaba en la mayoría de los casos a recoger opiniones y 

sondear posibles reacciones a las iniciativas del ejecutivo.".53 

Durante estos doce años (1964-1976), fueron ocurriendo al exterior del 

Congreso diversos acontecimientos como la represión estudiantil del 68, el 

surgimiento de guerrillas, el aostencionismo, el desprestigio de los partidos de 

supuesta oposición y la elección presidencial de 1976, en la que el PRI ganó la 

presidencia de la República sin ningún adversario, pondrían en entredicho la 

legitimidad del régimen, iniciándose así la reforma política lopez-portillista. 

51 Inicialmente eran cuarenta y tres la cifra llegó hasta cincuenta. 
52 Cfr. Rudolph DE LA GARZA, T/ic Mc.rim11 Clmml'Cr 11/ D<'f'lllics m11I tl1c Mcxic1111 l'oliticnl Systcm, 

·rcsis de Doctorado, Univcrsily of Arizona, 1972. 
"Cecilia MARTÍNEZ, "I'· cit., p. 17•1. 

161 



El proceso de reforma efectuado por el Ejecutivo Federal en 1977, con el propósito de 

alcanzar el desarrollo democrático del país, produce modificaciones y adiciones a la 

. Constitución, crea una nueva Ley Electoral y ordena la expedición de una Ley 

encargada de regular la estructura y funcionamiento internos del Congreso y sus 

cámaras. 

La Ley Orgánica del Congreso General de /os Estados Unidos Mexicanos 

publicada en el DOF el 25 de mayo de 1979, se elaboraría contemplando el nuevo 

sistema de representación y composición camaral54, y también, el reconocimiento de 

los partidos políticos como entidades de interés públicoss, que al interior de la Cámara 

de Diputados coadyuvarían a un mejor desarrollo del proceso legislativo, agrupándose 

mediante la figura de los grupos parlamentarios; por fin, desde el proyecto de 

Reglamento hecho 1876, un ordenamiento jurídico los Incorpora a la vida interna del 

Congreso mexicano. 

La Iniciativa de Ley Orgánica tendrá relación con la adición de un tercer párrafo 

al artículo 93 constitucional que faculta a las cámaras para constituir comisiones de 

investigación que vigilen el funcionamiento de los organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal mayoritaria.su Con esta adición se reconoce 

claramente que el Congreso no sólo es creador de legislación, sino también, vigilante 

nato de la política y de los programas que el Ejecutivo implementa. Desgraciadamente 

los supuestos que el precepto constitucional contiene no cubrirán con la amplitud 

debida el amplio esquema de control que el Legislativo mexicano debe ejercer sobre 

las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Más 

adelante.trataremos el tema con mayor profundidad. 

s.i La Cámara de Diputados se integrará ahorn con trescientos diput,1dos electos según el principio 
de votación mayoritaría relativa, mediante el sistema de distritos clcclornlcs uninominalcs, y 
hasta cien diputados electos, scgün el principio de rcprcscnt11ción proporcional, mediante el 
sistema dC listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Li Cámarn de 
Senadores se integrará con dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, 
designados en elección directa. (Art. 2 del texto original de Ley Orgánica de 1979) En 1986 se 
ampliarcí el mímero de diputados electos por representación proporcional a 200, cifra que a la 
focha se ha mantenido vigente. Cfr. Artículos 41, 52, 56 y 70 de la Constitución de la t!poca. 

s:. Articulo ·11 de la Constitución. 
!'•11 A pedimento de mm cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y dl! la mitad, si 

se trata de los senadon .. •s. LJr. Articulo 93 cnnstilucinnill. 
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La subsistencia de la Gran Comisión en ambas cámaras, será uno de los aspectos más 

discutidos al momento de presentar el Proyecto de Ley. Para algunos legisladores, la· 

presencia de este órgano colegiado era congruente con el principio fundamental de la 

democracia representativa en cuanto a que • ... la mayoría es la que gobierna; por tal 

motivo, la integración de dicho órgano con diputados de la mayoría, no restringe los 

derechos de los diputados de otros partidos cuyo ejercicio ..• está garantizado ... por la 

figura de los grupos parlamentarios ... '"57 

Otra justificación dada para mantener su subsistencia se basaba en que la 

democracia es por naturaleza gobierno de las mayorías, por ello decían: el "Proyecto ... 

precisa de una vez por todas este concepto fundamental y otorga a los diputados 

pertenecientes a un mismo partido político, cuya elección se asignase en la 

generalidad de las entidades federativas y que hubiesen conformado una mayoría 

absoluta, el derecho de que sus coordinadores formen la Gran Comisión de la Cámara 

y de que su líder sea el Presidente de la Gran Comisión. "58 

Estos razonamientos fueron objetados por los grupos minoritarios de aquel 

entonces sin éxito alguno. Para la pequeña oposición de la época, la existencia de la 

· Gran Comisión era un medio amañando del partido mayoritario de mantener el control 

de la Cámara sin la intervención de las mineirías, algo que no correspondía ya a las 

necesi?ades de la época. Aunque su voz se hizo escuchar en la tribuna, sus votos no 

tuvieron la fuerza necesaria para impedir que la Ley de 1979 mantuviera en su texto la 

figura decimonónica de la Gran Comisión. Tendrían que pasar dos décadas más, para 

conseguir su desaparición definitiva con llegada de la Ley Orgánica de 1999. 

A decir de los autores del Proyecto, la aportación relevante tuvo que ver con la 

'"reestructuración completa respecto al número, calificación y atribuciones de las 

comisiones de la Cámara de Diputados" pues se reduce el número de las existentes 

ubicándolas en cuatro grandes rubros: de dictamen legislativo, de vigilancia, de 

investigación y jurisdiccionales. Las dos primeras son definitivas por tres años y se 

denominan ordinarias, en tanto que las dos últimas son de carácter transitorio y 

específicas. '"Las ordinarias se dividen en función de los grandes temas de gobierno y 

57lJiario1lc los Delmtcs 111! la Cámam 1le Di¡111l11dos del 9 de m11yo de 1979. 
~~ lJiarin 1h• los lJcl1"/cs 1h• la Cdtt111rn de Di¡ml11dps del 15 de mayo de 1979. 
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especiales de cada Cámara".so Todas estas reglas de reestructuración fueron loables, 

sin embargo, ninguna legislatura las acataría; prefiriendo mantener la tradición de 

crear o desaparecer comisiones a su antojo. 

· Por otra parte, se Incorpora por primera vez en la historia del Congreso la figura 

de los comités, pero no en fl sentido en que la doctrina internacional los ubica, sino al 

· estilo mexicano. Es decir, sólo para el desahogo de los asuntos administrativos. Hay 

que señalar que al igual que los grupos parlamentarios, los comités sólo existirán 

dentro de la Cámara de Diputados; en el Senado la Ley omite hacer mención de ellos, 

permitiendo solo la formación de comisiones "ordinarias" -ya no permanentes- y 

especiales. 

A decir de los legisladores, aunque en la parte relativa al Senado se buscó 

adecuar las comisiones ordinarias en función de la organización de la Administración 

Pública Federal, se terminó dejando un gran número de comisiones que con el tiempo 

complicaría su funcionalidad. 

Por otro lado, si bien es cierto que la Ley implementa disposiciones básicas 

relativas a la estructura, organización y funcionamiento del Congreso y de sus 

cámaras, siguiendo los principios Incorporados en la Reforma Política presentada por 

el Ejecutivo dos años antes, también lo es que olvida tocar puntos medulares del 

traba]~ parlamentario como son las sesiones de Pleno o de comisiones, los debates y 

las votaciones, que debieron ser regulados, si no en el mism~ texto, sí en normas 

reglamentarias que al efecto cada cámara debió expedir. Quizás por encontrarse a 

unos cuantos meses de concluir la legislatura no pudieron realizarlo, y decidieron 

solucionar el problema con un artículo segundo transitorio que deja vigente el 

Reglamento de 1934, en todo lo que no se opusiera a la recién creada Ley Orgánica6o. 

De todos los ordenamientos vistos hasta ahora. este es el primero que tuvo una 

discusión Intensa, tanto en lo general como en lo particular, reflejo de la pluralidad que 

comienza a nacer en el recinto parlamentario de la Cámara de Diputados. Por ejemplo. 

5'1 /drm. 
w El articulo segundo transitorio dice: 11 Micntrns se expiden l,1s disposiciones reglamentarias de esta 

Ley y el Reglamento Interior y de Debates ser.in aplic11blcs. L'll lo que no se opongan a esta Ley, 
las disposiciones relativas del H.cglamcnto parn el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estndos Unidos Mc~icanos.". 
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en la parte relativa a las comisiones y comités se admite que efectivamente hay un 

gran avance en la reestructuración y en la racionalización de las comisiones, pues se 

.. había operado " ... con una lista interminable de Comisiones, la mayor parte de las 

cuales nunca funcionaban, ni siquiera ·en forma transitoria."61• Se aceptaba también 

que existía " ... el vicio de integrar comisiones excesivamente numerosas, las que por 

supuesto tampoco tenían operatividad y no se reunían."62 Como podemos apreciar, 

aunque existía el reconocimiento de este tipo de cuestiones, no se conseguiría 

desaparecerlas de la vida parlamentaria mexicana, quedando presentes durante 

varias décadas más. 

En la discusión particular hecha al artículo 64 del proyecto de Leyª3 se da otra 

polémica por considerarlo como un retroceso a los avances normativos logrados, ya 

que el precepto incorpora un conjunto de obstáculos al voto particular, que lo nulifican 

en Ja práctica. En primer lugar, establece que el voto particular de cualquier legislador 

que disienta de alguna resolución se dirigirá al presidente del grupo parlamentario al 

que pertenezca, para que, si lo estimare conveniente, lo remita al presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara a efecto de que éste decida si se pone o no a 

consideración de la asamblea. Como vemos. las trabas son obvias. Realmente se 

impedía que legisladores integrantes de los grupos minoritarios, que estuviesen 

inconf~mnes con la decisión de alguna comisión, puedan expresar sus diferencias ante 

la asamblea, esto se mantendrá sin modificación durante toda la vigencia del texto 

legal, es decir, durante veinte años. 

Otro punto polémico lo encontrarnos en el artículo 55 del Proyecto, que para 

algunos, no asegura la representación pluripartidista en las comisiones, al mencionar 

solamente que se "procurará" la representación de todos los grupos parlamentarios, 

mostrando no una obligación, sino un intento que busca la representación de las 

minorías en las comisiones. 

Al respecto hay que decir que aunque desde la XLVI legislatura (1964-1967) se 

incorpora la oposición al ámbito de las comisiones, es en esta L legislatura (1976-

ftl lnlcrvcnción del Diputado Héctor Ramirez Cucllar (Partido Popular Snci,11ista), Diario 1fe los 
l.Jc/•11tes 1le /11 Cri111nrn de lJi1'11l11dos, 16 de mayo de 1979. 

t.:'! lde111. 
'"Corresponde al segundo párrafo del articulo 56 del texto final de la l.ey. 
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1979), creadora de la Ley Orgánica de 1979, donde por primera vez se intenta hacer 

una distribución pluripartldaria de los puestos de comisión. Ahora las minorías 

Integrarán dos comisiones importantes: la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de 

Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Sin embargo, la Comisión de 

Administración, encargada de aplica el presupuesto Interno de las cámaras, se 

mantendrá aún en manos del partido que tiene la mayoría en la cámara y ninguna 

presidencia de comisión estará en manos de la oposición. Aunque en la discusión 

particular del artículo 65 del proyecto, se propone que sus miembros sean designados 

por el Pleno a propuesta de la Gran Comisión, "tomando en cuenta los grupos 

parlamentarios representados en la Cámara", esto no quedará en el texto definitivo de 

la Ley.64 Por su parte, en el Senado encontramos que en las legislaturas L y LI, de 

sesenta y cuatro senadores, uno será de oposición.6s 

En el texto publicado el 25 de mayo de 1979, se ordena que las cámaras, antes 

de clausurar el último periodo de sesiones de cada legislatura, formen una Comisión 

Instaladora del Colegio Electoral, la cual, calificaría la elección de los nuevos 

leglsladores.6ª Para llevar a cabo sus trabajos, el Colegio formaría a su vez comisiones 

dictaminadoras: tres, en la Cámara de Diputados, y dos, en el Senado.67 

Como hemos dicho antes, la Gran Comisión sigue existiendo, pero ahora con 

nuevas modificaciones: En la Cámara los supuestos para su integración t:ambiarán: a) 

se formará con los coordinadores de cada una de las diputaciones estatales y del 

Distrito Federal; b) pertenecientes al partido político que obtuviere la mayoría absoluta 

de diputados; c) en la generalidad de las entidades federativas; d) sus integrantes 

designarán una Mesa Directiva compuesta por un presidente, dos secretarios y dos 

vocales; e) el primero será el líder del grupo parlamentario mayoritario; y f) deberá 

quedar instalada dentro de los primeros quince días de septiembre. 68 En el Senado se 

mantendrá su integración con un senador por cada Estado y el Distrito Federal, pero 

olvida hablar sobre el plazo para su instalación y las reglas para hacerlo. Además de 

M Véase d último párrafo del artículo 57 de la Ley. 
tos jorge Cruickshank Garcfa (Presidente del Pnrlido I'opuJ,u Socialista) por el estado de Oaxaca, 

durar,i en el cargo de 1976 íl 1982. 
"' 1\rL•. 14 y 67. 
••7 i\r(S. 20 y 71. 
·~ i\rl. 48. 
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proponer a los Integrantes de las comisiones (y en la Cámara, también de los comités) 

la Gran Comisión tendrá nuevas facultades que hemos esquematizado en el cuadro 

siguiente para una mejor comprensión. 

Tal>la 1 
Facultades de la Gran Comisión según Ja Le Orgánica del Congreso de 1979 

Senado Cámara de Di utados 
Proponer a la cámara la dcsignadón de Jos ;.. 
comisionados ante (,1 Comisión Federal 
Electoral. 
Proponer el nombramiento del Oficial 
Mayor y del Tesorero de la cámara. 

Dictaminar, formular opiniones y presentar 
iniciativas sobre los asuntos concernientes a 
las entidades ícdcrativas, tomando en 
considerilción las propuestas de las 
diputaciones. 

Someter los nombramientos y remociones 
de los empicados de la ct\mnr,1 a la 
consideración de la misma. 

;.. Tramitar y presentar proyectos de 

Prestar coopcrí1ción a la Mesa Directiva de 

resolución en los casos relativos a la 
facultad otorgada al Congreso en el articulo 
116 constitucional.'* 

!a ccímara y n su presidcnln pilra el mejor ;. Proponer n lii Cámarn la designadón del 
Oficial Mayor y del Tesorero. desarrollo de las atribuciones 

adminislrnlivns. 
;. Proponer líl cámara el progrnmn 

legislativo. 
;,... Vigilar las funciones del Oficial f\..layor. 
;. Proveer a través de la Oficialía ~'layar, lo 

necesario para el trabajo de las cu misiones. 
;. Dirigir y vigilar los servicios internos de la 

Cámara. 

Proponer el proyecto de presupuesto anual 
de la Cámara. 

;... Coadyuvar en la realización de las 
funciones de las comisiones y de .(os 
comités. 

r11e11lr: El autor, con b11sc en la Ley Orgánica del Congreso General de 1979. '*La focultad a que se 
refiere pi precepto consiste en la aprobación que dará el Congreso a todo convenio que celebren los 
estados de la Federación, respecto de los conflictos limítrofes que pudiernn surgir entre ellos. 
Actualmente se ubica en el artículo 46 de )11 Constitución vigente. 

Por otra parte, lm; tipos de comisiones que tendrán las cámaras variarán. En el Senado 

habrá comisiones ordinarias y especiales, elegidas en la primera sesión que verifique 

la Cámara del primer periodo ordinario de sesiones. Los miembros de las comisiones 

ordinarias durarán en el cargo tocJa la legislatura y los que integren las comisiones 

especiales se renovarán anualmente. Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las 

cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, y, conjuntamente 

con la. Comisión de Estudios Legislativos, el. análisis y dictamen de las iniciativas de 

leyes y decretos de su competencia.69 Se consideran como comisiones especiales la 

de: Estudios Legislativos, Administración y Biblioteca; facultando a la primera para 

'"'' i\rl•. 86 y 87. 
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dividirse en las "secciones o ramas" que es.time convenientes10, situación no 

contemplada en el caso de la Cámara de Diputados. Al respecto, hay que decir que el 

artículo 99 de la Ley prevé, siguiendo al Reglamento de 1934, que el Senado"pueda 

aumentar o disminuir el número de comisiones o subdividirlas, según lo creyera 

conveniente. Este supuesto la Ley no lo contempla expresamente para. el sistem.a de 

comisiones de la Cámara de Diputados . 

. Respecto a la comentada Cámara, diremos que habrá comisiones ordinarias 

que pueden ser de dictamen legislativo o de vigilancia. Las primeras tendrán la 

competencia que derive de su denominación en correspondencia a las respectivas 

áreas de la Administración Pública Federal y ejercerán las funciones de estudio, 

análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto, participando en las discusiones 

que se lleven en la Cámara de acuerdo con el Reglamento Interior y de Debates. La 

Comisión de Vigilancia ejercerá las funciones que le marque la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda. Ambas se constituyen con carácter definitivo y 

funcionan durante toda la legislatura. Pero también existirán con carácter transitorio, 

comisiones de investigación y jurisdiccionales. Son comisiones de Investigación las 

que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 93 constitucional.71 

Son comisiones jurisdiccionales, las creadas para conocer de los asuntos relacionados 

con la. responsabilidad de los servidores públicos.72 Las comisiones ordinarias se 

deberán integrar durante la primera quincena del mes de septiembre. 

En la siguiente tabla se presentan las comisiones que originalmente listaba la 

Ley Orgánica de 1979 al momento de su publicación en el DOF, mismas que fueron 

variando de legislatura en legislatura, no sólo en número, sino también en tamaño. 

Para el Senado, la Ley no hace referencia a la cifra de senadores por comisión y 

mantiene además un número alto de comisiones ordinarias en comparación con las de 

la Cámara de Diputados: cuarenta y seis. En cambio para esta última, el artículo 55 fija 

a diecisiete el número de diputados por comisión, 7ª "procurando que se encuentren 

711 i\rts. 90 y 91. 
71 i\rt. 60. 
"/\rt. 61. 
7 ' Como excepción a esta regla encontramos a la Comisión de négimcn, l~cglamcntos y Prácticas 

P,ulamcnlnrias, que se integrará con veinte miembros de entre los diputados de mayor 
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representados los diferentes grupos parlamentarios" y limitando el número de 

comisiones ordinarias por legislador a tres como máximo, además reduce su número a 

veintidós comisiones ordinarias y. tres comités, supuestos que en el Senado no se 

produjeron. 

experiencia parlamentaria y lmfos lns grupos pnrlamentnrios estarán representados en ella (nrl. 
58). 
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Tabla 2 

Las comisiones ordin.uias del Congreso General contenidas en 1.1 Ley Org.inic.1 dl! 1979 
Senado C~nt.ua de Di ut,tdos 

l. Agriculturn, G<m<uteri., y Recursos l-lidnlulicus 
2. 1\r1llll'l1 ll'S y Cnnwrcio Extl'l"ior 
3. Asistc>nci.1 Pl1lilic.1 
-1. Asuntos 111digl'll11s 
5. Coloniz<1ción 
o. Conwrcio Interior 
7. Corn•n·ión dL• E~tilo 
8. Corn•os )' Telégrc1fos 
9. Cn•ditn, ~1oneda e Instituciones de Crédito 
1 O. Dcfcns.1 N<1c1om1l 
11. Dep.irt.rnwnto del Distrito Federal 
12. Economfa 
13. Ed1tori.1l 
14. Educílción Plihlica 
15. Fl•rroc.H"rilcs N<1cion.1les 

· 16. romento 1\gropecunrio 
17. Fomento Coopcrctti\'O 
1 R. Fnnwnto lndustr;:tl 
19. Gobcrn11ción 
20. ll11ciend;1 
21. Industria Eléctrica 
22. lns¡.1cu1<1ción de Ju~mfos 
23. Justici11 . 
2-1. Justid.t t..1ilit.ir 
:!5. ~1ílrina 
26. l\ll'd1tllt1 Belisario Domfnguez 
27. ~ligr.ición 
28. ~lillílS 
29. Obras Pl1hlicas 
30. Patrimonio y Recursos Naturales 
31. Pese¿\ 
32. I\.•lrólco 
33. Pl,1nl•11ción dcfdcs;1rrollo económico y social 
3·1. Previsión Social 
35. Plintos Constitucionales 
36. Rrforma Agraria 
37. Rl•gldnumtos 
38. Rel1tcionl's 
39. S,1luhridt1d 
.to. Sanid<1d t-.liliti1r 
·11. Seguros 
.J2. St.•rvicio Consulílr y Diplomático 
43. Ticrrns Nacionales 
-l-l. Tr.tb.1jo 
·15. Turismo 
-l6. Vfos de Cnmunirnción 

J. Goh('rnílción y Puntos Constitudrn111ll'S 
2. ~larin.t 
3. Patrimonio y Fomrnlo lndustri.11 
·l. Agriculturn y Rl•cursos Hidr,iulicus 
5. Asentamientos l lumanos y Obr.1s Pl1blic11s 
6. Salubrid.td )' Asistench1 
7. Reforma Agr;tri,1 
8. Pescil 
9. Prour.1111ílció11, Presupuesto)' Cuenta Pública 
JO. 1 facielllfo y Crédito Púhlico 
11. Conwrcio 
12. Comunicaciones y Transportes 
13. Edu<".1ción Púhlicíl 
14. Trabajo y Previsión Social 
15. Turismo 
16. Relaciones Exteriores 
17. Justicia 
18. Defensa Nacional 
19. Distrito Federal 
20. Energéticos 
21. Segurid;ul Sociíll 
22. Régimen, Reglamentos)' Prácticas Parlamentarias 

•Existen también 3 Comités: 
l. De Administración 
2. De Bibliotecll 
3. De Asuntos Editoriales 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN l 

F11e11te: El autor, con base en Ja Le)• Orgánica del Congreso publicada en el DOF el 25 de mayo de 
1979. 
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En cuanto a la Integración del órgano.de dirección de las comisiones, en el Senado se 

compondrá por un presidente, un secretarlo y los vocales que se autoricen;M en la 

Cámara la Ley omite decir sobre el partlc~Íar. Existe prohibición para el presidente, los 

vicepresidentes y los secretarios del Senado de pertenecer a comisión alguna;1s 

mientras que en el caso de la Cámara de Diputados, la Ley vuelve a callar como en el 

supuesto anterior. 

En el Senado la Ley faculta expresamente al presidente de cualquier comisión 

(artículo 100) para coordinar el trabajo de los miembros de la misma, pudiéndolos 

citar en los recesos cuando sea necesario para el despacho de los asuntos 

pendientes. Hay que mencionar que el mismo precepto ordena que las comisiones 

funcionen durante el receso del Congreso con el fin de que se despachen todos los 

asuntos a su cargo. Aunque la Ley en el caso de la Cámara no dice nada al respecto, 

en la práctica se aplicaría supletoriamente el Reglamento de 1934 para cubrir la 

omisión. 

En ambas cámaras las reuniones de las comisiones serán privadas y tomarán 

sus decisiones por mayoría de votos teniendo sus presidentes el voto de calidad en 

caso de empate. Cuando así lo acuerden sus miembros, podrán celebrar reuniones de 

información y audiencia, a las que asistirán representantes de los grupos de interés, 

asesor.es, peritos, o las personas que puedan aportar conocimientos y experiencias 

sobre el asunto a tratar. 76 

En el caso de las comisiones del Senado, la Ley las faculta expresamente para . 

pedir por conducto de su presidente a los archivos y oficinas de la Nación, la 

documentación que requieran para el despacho de sus negocios. La negativa a 

entregarlos en los plazos pertinentes, autoriza a la comisión para dirigirse en queja al 

titular de la dependencia o al presidente de la República (artículos 101 y 102). 

Además pueden entrevistarse con funcionarios públicos para ilustrar su juicio en el 

despacho de los negocios y reunirse con las comisiones de la Cámara de Diputados 

para expeditar la atención de los asuntos. 

"Art.95. 
7; Art. 96, 
'" Arls. 62, 63, 97 y 98. 
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En el caso de la Cámara no existe precepto alguno que mencione dichas facultades, 

sin embargo, como. en el caso anterior, el Reglamento de 1934 se continuará 

aplic.ando ante dicha ausencia normativa. En este sentido diremos que la Cámara 

fundamentaba su proceder en los artículos 89 y 90 del multicitado Reglamento. 

En resumen podemos dec\r que las principales innovaciones normativas hechas 

al sistema de comisiones de la. Cámara de Diputados son: a) una nueva tipología o 

clasificación de las comisiones; b) disminución de su número a veintidós comisiones y 

la creación de tres comités para las tareas administrativas; c) aumento razonable en el 

número de Integrantes por comisión, de tres con un suplente, a diecisiete; d) 

participación de los diputados en un máximo de tres comisiones ordinarias e) cambio 

en la forma de Integrar la Gran Comisión y de sus facultades; f) el surgimiento de los 

grupos parlamentarios, a los que se deberá tomar en cuenta para la constitución de 

las comisiones; y, g) la complementación de la norma contenida en el artículo 93 

constitucional con la implementación de las comisiones de investigación. 

Por su parte, el sistema de comisiones del Senado aparentemente con un 

mayor número. de preceptos reguladores de su actividad, no contiene cambios 

trascendentales como en la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que se da una 

nueva tipología o clasificación de las comisiones (ordinarias y especiales) y que se 

buscó .disminuir su número, también lo es, que omite regular el número de integrantes 

por comisión y el número de comisiones por legislador, además, la diGminución en el 

número de comisiones no fue la más apropiada al dejar cuarenta y seis comisiones 

ordinarias, dos veces más que en la Cámara; además, no incorpora la figura de los 

grupos parlamentarios ni la de los comités; y en cuanto a la facultad de control omite 

hacer comentario alguno. 

Hasta ahora, de las dos cámaras en que se divide el Congreso mexicano, es la 

de senadores, la menos favorecida con modificaciones que fortalezcan su sistema de 

comisiones, quedando rezagada, con una reglamentación inicua en comparación con 

los avances logrados en la Cámara de Diputados, principalmente en puntos medulares 

como el número de comisiones, tamaño de las mismas y número comisiones por 

legislador. En opinión del entonces diputado Víctor Manuel Carrasco, el Senado quedó 

"intacto en su esencia política, conservando sus características de institución .del 

estado liberal burgués". 
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D. Transición a la democracia y comisiones 

Para 1988, se celebrarían en nuestro país las elecciones más controvertidas de todo 

el siglo XX. En la contienda electoral para elegir presidente de la República, la 

oposición obtendría en su conjunto el 49.26% de los sufragios y el PRI solo el 50.74% 

de la votación total. La cifra, debatida por la oposición y por el mismo partido en el 

gobierno, quedaría registrada como el primer gran descalabro electoral del PRI y el 

inicio de la llamada transición democrática. La Tabla 3 muestra los resultados 

obtenidos por el PRI y la oposición en los procesos electorales celebrados desde 1929 

hasta 1988. 

Tabla 3 
Elecciones Presidenciales en México: 1929·1988 

Ailo C1111did11to Votos A110 Comlidoto votos 
1929 Pascual Ortiz Rubio 93.55% 1964 Gustavo Dfaz Ordaz 88.63% 

Oposición 6.45% Oposición 11.37% 
1934 Lázaro Cárdenas 98.19% 1970 Luis Echcvcrrfa Álvarcz 84.13% 

Oposición 1.81% Oposición 15.87% 
1940 Manuel Avila Camacho 93.90% 1976 José l.ópcz Portillo 100% 

Oposición 6.10% Oposición• 

1946 Mi!lucl Alemán 77.87% 1982 Miguel de la Madrid 74.30% 
Oposición 22.13% Oposición 25.70% 

1952 Adolfo Ruiz Cortines 74.31% 1988 Carlos Salinas de GortJri 50.74% 
Oposición 25.69% Oposición 49.26% 

1958 Adolfo Lópcz Matcos 90.56% 
Oposición 9.44% 

j 

fllL'lllt•: El nutor, cifras tomadas del libro Lt1 s11cesiá11 ¡1rt•sidi•11dnl t.'11 México: 1982·1988, Cílflos 
lv1ARTfNEZ ASSAD, pp. 25 a 29 y 372. • El PAN no participa, el PPS y el PARM apoy.111 .11 
candidato priista. 

A la vez, en las elecciones a diputados federales el partido hegemónico por primera 

vez no lograría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. y en consecuencia, no 

podría reformar por sí solo a la Constitución. Ahora tendría que buscar algún aliado 

para conseguir cualquier modificación constitucional que el presidente de la República 

le solicitare para cumplir su programa político. En el Senado se abrirían las puertas a 

cuatro miembros de oposición. algo entonces, nunca antes visto. (Vid. Tabla 4). 

Así iniciaría el proceso de transición democrática del sistema poiítico nacional, y 

con él, la futura caída del régimen de partido hegemónico. "El PRI enfrentaba la crísis 
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de legitimidad más grave de su historia y el país corría el riesgo de iniciar una etapa de 

inestabilidad y, eventualmente, de violencia política."77 

e • 1 d 1 omoos1c ón e as c~unaras dlC e onl!.rcso G en era en 1 llVI '1 a ~cg1s atura: 1988 1991 -
N1í111i•ro di• h:gislmlon.·s l'orcc11t11jt• 

l'RI 017osició11 l'RI Oposicióu 

Sr11t1do 60 4. 93.75% 6.25% 

Cd11111m de Di¡mtados 260 :w1 52% 48% 
.. 

F1w11te: El ,1utor con base en datos pubhrndos por la Com1s1ón Fcdcrnl l!lcctoral. " Por el 
Distrito Federal: Porfirio Muñoz Ledo e lfigcnia Martínc¿ y I-lcrnándcz, ambos candidatos del 
Pilrlido Popular Socialista y del Frente Cardcnista de J{cconstrucción Nacional. Por Michoacán: 
Cristóbal Arias Solis y Roberto Robles Garnica del Partido Autentico de la Revolución 
Mexicana. Todos ex-militantes del Partido Revolucionario Institucional. 

Ante esta dificil coyuntura, pero también ante la Insatisfacción de los partidos políticos 

de oposición al régimen, el Ejecutivo Federal se vio obligado a cambiar la imagen de su 

gobierno mediante un verdadero proceso de democratización. Entre los actores que 

contribuyeron a su realización se encuentra la misma Cámara de Diputados y la 

entonces, Comisión Federal Electoral, hoy, Instituto Federal Electoral. Instituciones 

encargadas· de organizar diversos foros de consulta con el objeto de conocer los 

cambios que en materia electoral fueran considerados como indispensables por los 

partidos políticos, las asociaciones y la sociedad civil en general. Así, el 6 de abril de 

1990, aparecería publicada en el DOF la primera rpforma del sexenio salinista, que a 

grandes rasgos, reorganiza los órganos electorales, crea un nuevo registro de 

electores. instituye el servicio profesional de carrera y fortalece el Tribunal Electorai.78 

A decir de Lujambio, las elecciones de 1991 pondrían en evidencia las 

!imitaciones de la reforma, principalmente en lo que respecta al padrón electoral. 

Consciente del descontento el gobierno federal efectuaría una segunda reforma -

septiembre de 1993- que amplia el tiempo durante el cual los partidos políticos 

pueden revisar las listas nominales, pero además: 

,., Alonso LUJAMBIO, fr1lcm/is1110 !I Co11grcs" cu d c11111l1io f'Olílico de Móko. Instituto de 
Investigaciones jurídicas, UNAM. México, 1995, p. 113. 

78 Para más detalles sol>re la reforma consllltese: Alonso 1.UJAMBIO, Fcdernlismu y ... , op. cit. y 
)ílvicr l'ATIÑO CAMARENA, Dt·ri·c/111 [/cclnm/ M1•.rirn110, México, 1999, pp. 420 a 424 y 559 a 565. 
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... se abrió el Scnc1do a 1,, representación de las minoría~; se c,tmhió la f6rmula de integración 
de la Cíl.111,u,\ de Diputados l)UC, si Uicn no dcsap,ucce los enormes míl.rgcncs de 
sobÍcrrcprcscnlc1ción del JMrtido mayoritario, sí ,\brc ),, posibilidad de que, frente ni 
colapso de l,1 votación dd PH.1, éste no cuente con el control mayoritario de dicha nsamblc,\;· 
desclp1Heció l,1 1rnloc¡¡Jifk,1ciún de los legisladores, trasladándose dicha función a· los 
órganos electorales r luego al Tribunal Federal Electoral y a la Sala de Segunda lnstanch1; se 
ampliaron los rubros de rcgul,1ción del financiamiento a los partidos; aumentaron las 
Mribucioncs del Consejo Gl'ncral del IFE; cambió 111 integración de los órganos colegiados 

• :. ~ niveles inferiores para dar más peso a los consejeros ciudadanos; se dispuso que los 
·' 1uncionarios de mesa de Cilsilla se selcccionarfan por la vía de la doble insaculaci(m; se 

amplió el abanico de pruebas l)UC pueden ser presentadas ante los órganos 
juridsdiccionalcs (sic.); se reglamentó la participilción y presencia de los observadores 
nacionales; ... ctcétcra.79 

Para algunos actores políticos de oposición, estos avances no garantizaban 

suficientemente una contienda electoral transparente que demostrara las preferencias 

de la ciudadanía. De nuevo el gobierno tendría que impulsar una reforma electoral, la 

tercera y la última del sexenio salinista, que se aprobaría por el Congreso en abril de 

1994. Lujamblo resumen las principales aportaciones: " ... introdujo en el Código Penal 

la figura de los delitos electorales; creó la figura de los consejeros ciudadanos en el 

Consejo General del IFE y dejó a fas fracciones parlamentarias de los partidos fa 

responsabilidad de su nombramiento, sacando al presidente de la República del 

\ proceso de nominación; los partidos representados en el Consejo General del IFE 

conseryaron su derecho a voz pero perdieron su derecho a votar en el Consejo ... ·so 

Todo este cúmulo de cambios obligó a los legisladores federales a poner al día 

fa reglamentación interna del Congreso General y a retomar el debate sobre la misma. 

Ya desde el 1 de diciembre de 1992, un grupo de integrantes de la Comisión de 

Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, 

comenzó fa actualización presentando al Pleno de la Cámara una iniciativa de 

modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 1978. 

Dicha iniciativa buscó por un lado, corregir el puñado de inexactitudes, 

incongruencias y falta de correspondencia con los preceptos constitucionales que 

habían sido reformados ya por el propio Congreso, pero que no se habían reflejado en 

la Ley Orgánica; y por el otro, incorporar los acuerdos parlamentarios aprobados por 

7'• Alonso LUJAMlllO, "I'· át., p. J.16 . 
., l/1idc111., p. 147. 
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las diversas fracciones p'11 l<11nentarias para suplir la insuficiencia de sus normas 

internas.si 

Tuvieron que pñs:ir dos años para que la iniciativa lograra materializarse en el 

llamado Decreto que modíficfl y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General, 

publicado el 20 de julio de 1984 en el DOF. 82 El documento intenta incluir los cambios 

constitucionales y legales l;echos de diciembre de 1991 a julio de 1994, que incidían 

en el ámbito competencial de las cámaras. Así, la Comisión de Reglamentos del 

Senado y la de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara, 

establecieron conjuntamente modificaciones que hemos sintetizado en los siguientes 

parágrafos: 

Desaparecen las tradicionales comisiones instaladoras de los colegios 

electorales de las cámarns, como órganos encargados de declarar la validez de las 

elecciones de los legis1adores, y se forman en su lugar, Comisiones Instaladoras pero 

de la legislatura que inicia funciones. 

Para el caso específico de la Cáma.ra de Diputados, se establecen reglas 

procedimentales para la calificación de la elección presidencial, señalándose que la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la 

legislatura que se instale coincidiendo con el año de la renovación del Ejecutivo 

Federal, emitirá el dictamen relativo a la calificación de la P.lección presidencial. 

La reforma modifica el número de comisiones de anibas cámaras. El Senado 

disminuye sus comisiones ordinarias, de cuarenta y seis a veintiséis: Administración: 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Recursos Hidráulicos; Biblioteca, Informática y · 

Asuntos Editoriales; Comercio y Fomento Industrial; Comunil:aciones y lransportes; 

Defensa Nacional; Derechos Humanos; Desarrollo Social y Ecología; Distrito Federal; 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Energía, Minas e Industria Paraestatal; 

Estudios Legislativos; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Justicia; Marina; 

Medalla Belisario Domínguez; Pesca; Puntos Constitucionales; Reforma Agraria; 

M L1r. IH1trio tlt' /os lh'l•atcs de la Cámara de Diputados del t y 3 de diciembre de 1992. 
8.! t\11lcrior 11 esta reforma, la Ley Orgánica del 79 íue modificad,, el 28 de c.licicmbrc de 1981 en. los 

artículos relativos a las funciones ck'Cloralcs. 
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Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y 

Previsión Social; Turismo; y, Jurisdlcclonal.83 

Mención especial merece Ja Comisión Jurisdiccional que se encuentra 

nombrada en el artículo 78 como ordinaria y en el artículo 79 como especial, con 

carácter transitorio; para desempeñar una labor específica. En la práctica la Comisión 

Jurisdiccional funcionó como una comisión ordinaria y la contradicción nunca fue 

aclarada. 

Esta dlsmlnuclói 'f en el número de comisiones, conjuntamente con la 

Incorporación de la figura de los grupos parlamentarios y la posibilidad de crear 

comisl.ones o comités conjuntos -con la participación de las dos cámaras para atender 

los asuntos de Interés común-, serán medidas importantes que deja como herencia 

normativa la LV leglslatura.84 Sin embargo olvida resolver el problema del tamaño que 

tendrán sus comisiones, el número de comisiones por legislador, el plazo que tendrá la 
• Gran Comisión para presentar la lista de comisiones a nombrar por el Pleno; la 

distribución de los escaños dentro de las comisiones mediante el principio de la 

proporcionalidad de los grupos parlamentarios; la forma en que se eligen y nombran a 

sus miembros directivos; y la no mención de las existentes comisiones de investigación 

que pueden formarse con base en el artículo 93 constitucional. 

.En el caso de la Cámara ocurrirá un fenómeno distinto. El número de diputados 

por comisión aumentará de diecisiete a treinta, y en vez buscar mantener la 

estabilidad numérica de su sistema de comisiones, su número crece de veintidós a 

cuarenta y una comisiones ordinarias: Régimen Interno y Concertación Política; 

Agricultura; Artesanías; Asentamientos Humanos y Obras Públicas; Asuntos 

Fronterizos; Asuntos Hidráulicos; Asuntos Indígenas; Bosques y Selvas; Ciencia y 

Tecnología; Comercio; Comunicaciones y Transportes; Corrección de Estilo; Cultura; 

Defensa Nacional; Deporte; Derechos Humanos; Distribución y Manejo de Bienes de 

Consumo y Servicios; Distrito Federal; Ecología y Medio Ambiente; Educación; 

Energéticos; Fomento Cooperativo; Ganadería; Gobernación, Gestoría y Quejas; 

"·' Art. 78 del texto reformado. 
~1 Observación especial merece el lema e.le los grupos parlamentarios pues aunque l;a Ley reformada 

en 1994 faculta al Senado para crearlos, la Constitución omitía y omite mm mencionar dicha 
fncultad, concedida cxclusivamcntc a la Cámara de Diput,Hlos. 
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Justicia; Marina; Patrimonio y Fomento Industrial; Pesca; Población y Desarrollo; 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Radio, Televisión y Cinematografía; 

Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad Social; Trabajo y Previsión 

Social; Turismo; Vivienda; y, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.as 

Se mantiene intacta la regla para definir la com9etencia de las comisiones 

ordinarias, al señalar el artículo 48 que será aquella derivada de su denominación "en 

correspondencia a las respectivas áreas de la administración pública federal", 

teniendo como funciones las "de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y 

de decreto y de participar en las deliberaciones y discusiones de la Asamblea", 

olvidando mencionar la función de supervisión y control que per se, toda comisión 

debe contar. 

Se cambia también en la Cámara de Diputados el plazo para constituir a las 

comisiones, de la primera quincena a todo el mes de.septiembre del año en que inicie 

la legislatura correspondiente. Excepción es la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales en el supuesto que ya comentados. 

La figura tradicional de .la Gran Comisión comenzará a sufrir los primeros 

síntomas de su futura desaparición. En el Senado, cambiará el método para elegir a 

sus miembros, ordenando el artículo 91, que además de la clásica integración de un 

senadc;>r por cada E&tado y del Distrito Federal, se incorporen los coordinadores de los 

grupos parlamentarios, así se rompería con la añeja tradición del gobierno por un 

mayoría unipartidista. Como dato curioso y antecedente de facto a esta innovación 

encontramos que en la LIV legislatura (1988-1991) el entonces Senador Porfirio 

Muñoz Ledo aparece ya como miembro de la Gran Comisión, a pesar de no pertenecer 

al partido mayoritario de la Cámara. El mismo legislador conseguiría ser presidente de 

la Comisión de Estudios Legislativos Segunda Sección para la LV legislatura (1991-

1994), convirtiéndose en el primer senador de oposición en ocupar un cargo de 

dirección dentro de una comisión. 

Para la conducción de los trabajos de la Gran Comisión en el Senado se 

designaría a un presidente, dos vicepresidentes y un secretario. El presidente, el 

primer vicepresidente y el secretario serían nombrados por mayoría de votos de sus 

"' Art. 43 del texto reformado. 
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miembros, y el segundo vicepresidente, lo sería el coordinador del grupo parlamentario 

de la primera minoría. Estos cambios son muy Importantes pues recordemos que 

originariamente la Ley Orgánica de 1979 no mencionaba nada respecto de los grupos 

parlamentarios, ni tampoco permitía que eri la Gran Comisión hubiera senadores que 

no fueran del grupo mayoritario, en consecuencia, ningún cargo de dirección podía 

quedar en manos de la oposición. 

Los resultados de estos cambios se verán en la práctica hasta la LVI legislatura 

pues en esta LV, por un lado, disminuye el número de senadores de oposición a tres 

(dos por el PRD (Mlchoacán): Porfirio Muñoz Ledo y Roberto Robles Garnlca; y, uno por 

Baja California (PAN): Héctor Terán Terán), cifra Insuficiente para la formación de un 

grupo parlamentario; y por el otro, que la reforma a la Ley fue aprobada en un periodo 

extraordinario a pocos días del término de la legislatura. 

En la Cámara de Diputados la creciente pluralidad política produciría cambios 

que afectarán a la Gran Comisión. En principio diremos que se convertirá totalmente 

en una gran comisión de la fracción parlamentaria del PRI, pero no influirá como 

antaño, en las principales decisiones de gobierno de la Cámara ni tendrá la facultad de 

proponer a los miembros de todas las comisiones.86 Ahora, en su con&titución, además 

de los coordinadores de cada una de las diputaciones del partido mayoritario, 

figurar.án los diputados de la mayoría que hayan quedado en los dos primeros lugares 

de la lista de cada una de las circunscripciones plurinominales y aquellos otros que en 

su caso considere el líder de la fracción mayoritaria.87 

La facultad de designar a las comisiones se transfiere a la llamada Comisión de 

Régimen Interno ·y Concertación Política (CRICP), cuyo origen lo encontramos en al 

Acuerdo suscrito por los distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara 

el 7 de diciembre de 1991. El cons:derar.do segundo del documento justifica su 

creación diciendo: para la mejor atención de /os asuntos parlamentarios es 

conveniente la presencia de un órgano de gobierno de la Cámara que funja como 

"•Para Francisco llERLIN Vi\LENZUELi\, la Gran Comisión pasó de ser el órgano de gobierno de 
la Cámara bajel, a un órgano encargado de integrar y organizar a la mayorfa parlamcnt,uia. Cfr. 
P1•rcr/1111'11r/ai111•11f11ria, FCE, México, 1993, p. 306. 

• 7 ¡\ rt. 38, fracción 111 del texto reformado. 
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enlace, apoyo y coordinación de /os grupos parlamentar/os, a la vez que en su 

Integración refleje la composición. plural de la Cámara. 

Desde entonces la CRICP se iría perfilando como la futura instancia de gobierno 

de la Cámara. Por fin, la aspiración que años antes habían deseado los diputados de la 

llamada "coalición de izquierda", en el sentido de evitar que el gobierno de la Cámara 

quedara en manos del grupo mayoritario se materializaba. 

Hay que señalar que es la reforma de 1994, la que establece en la Cámara de 

Diputados la designación de comisiones (incluyendo sus presidencias y sus 

correspondientes secretarias) cuidando que todos los grupos parlamentarios 

existentes tuvieran representación según su Importancia cuantitativa. Situación esta 

no contemplada para el caso del Senado, en donde la Ley omite decir algo al respecto. 

Para algunos esta diferencia contenida en el articulo 47 del texto reformado 

supera el avance hecho en 1979, pues utiliza el gerundio "cuidando" en vez del 

"procurando" que en su momento causó polémica. Además, la pluralidad en su 

integración no se limita a la designación de las comisiones, sino también, a la 

designación de los puestos de dirección, algo no tomado en cuenta anteriormente. 

La Tabla 5 nos muestra las facultades que tenia la Gran Comisión en ambas 

cámaras. Si· las comparamos con el texto original de la Ley Orgánica de 1979, 

notarer:nos que la Gran Comisión en el Senado las mantiene intactas de 1979 a 1994, 

fecha de la reforma comentada; por el contrario, la Gran Comisión de Cámara de 

Diputados sufrirá cambios trascendentales que disminuirán su poderío al ser 

trasladados a la nueva Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 
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Tabl,15 
F11cull.1\IC!s de l.1 Cr.m Comisión con la reform.1de199-1 ----------s-.,-,.-,-,o----· Cám.ira de D-ip_u_1-,,-d-os _____ _ 

¡... Propom .. r .1 1,, Cám.irn l,1 dL•si1~1Mciún de los :,... D1ct,1mirMr, formul.1r . opiuio1w!t y prc5t.~lldr 
l"Omision.1dos dlllc l.1 Comisión FL•dt.•r.tl Ell'Llornl. inki.itiv<1!t sohn• lus .1suntus rn1Kcrnit.•nlt•s a lil!t 

:,... Proponer <~I nombr.11niento dt•I Oficial ti.lnyor y L'ntid.ufos fl'dN<1livé1s. tC'lm.indo Pll C'Oll'iidt.•ración 

del Tcsnn..!ru dt• l.i C.'m.ir.1. l;1fj propuL'!.ld!t dL• l.1~ diput.u:io1ws. 
:,.. Someter los nomhramiL1 nlos }' rcmocimu.•s de lo5 ;... Tr.1mitar y rrl'scnt.tr proyt•ctns dt• n•soludón en 

l'1t1plt.•11dos de J.t Col!Hdr.J íl (,¡ q>nsidcrdciÓll de !,1 Jos C'1SOS l\.'l1tli\'OS il Jd Í1ICU1l1tll otorg1ldíl i.tl 

mism.1. Congreso <'11 el .1rtkulo 46 co11stitudofü11. 
;... Presldr coo¡wrdción " lit Z\tcs.t Direi.:liva de la ;,.. NomhMr ,1 los diputados de lit nmyurü1 que 

Cínhtrn y íl !>U prcsidc>ntl• p.tra el nwjor formar.in p;ute dl' l.t Comisión dl• Régimí'n 
dcsarrollo de las alrihucioncs administr.1tivns. lntl'rno )' Conccrtaciún Política. 

;.. Proponer c1 l.t C.lnlílrn PI progr.una legislativo. ;. DPsi~nar al Consl•jt•ro propietario y el los 
;.. \'iBilar las funciones del Oficial ~foyor. Consejeros supll'nles de la frncción mayoritaria 
;.. PrU\'Cl'r íl trnvés de lo1 Oficialfa ~lílyor, lo ílnlc c>I Consl~jo Gcncrnl del Instituto Fcdt•ral 

necesario p.u.1 el trabajo de las comisiones. EIPclornl. 
;.. Dirigir y vir,ilar Jos servicios internos ,fo 111 :,.. Coadyuvar t!ll la rl..'alizarión de las funciones de 

Cánrnra. _ lali comisiones y dr los comités. 
F11r11lt: El nutor, ron base cn J,1 Ley Orgánica dt•I CungrcsCI rcfonrnufo en 199-1. 

Regresando al tema de la CRICP, debemos decir que la reforma de 1994 ordena que 

dicha comisión se integre al inicio de la legislatura -en la primera sesión ordinaria de la 

Cámara-68 por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios -antes 

líderes de los grupos parlamentarios- más otros tantos diputados del grupo que tuviera 

la mayoría en la Cámara. El segundo requisito para su integración, muestra que a 

pesar de ser ya un órgano plural en el que participarán todas las fuerzas políticas 

repres!rntadas en la Cámara, el partido mayoritario no deja de tener el control del 

proceso de integración de comisiones al tener mayoría en la propia CRICP. 

La CRJCP fungirá como órgano de gobierno plural y no unipartidista con el fin de 

optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas de la 

Cámara. Como funciones principales tenía las siguientes: a) suscribir acuerdos 

relativos a Jos asuntos que se desahogan en el Pleno de la Cámara; b) proponer a los 

integrantes de las comisiones y comités; c) proponer el proyecto de presupuesto anual 

de la Cámara de Diputados; d) proponer a la Cámara la designación del Oficial Mayor y 

del Tesorero; e) presentar al Pleno Jos nombramientos de consejeros propietarios y 

suplentes que formarán el Consejo General del Instituto Federal Electoral, propuestos 

"" 1\ rl. 44 del tcxlo rcformndo. '1'f'•.·;-:- ,..,ON . . . . . ~ 
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por la fracción mayoritaria y la primera minoría de la Cámara; y, f) contribuir con la 

Mesa Directiva en la organización de los trabajos camerales.s9 

Finalmente diremos que otra Innovación contenida en la reforma de 1994 tiene 

que ver con la creación de los llamados "Cuerpos Técnicos Profesionales de Apoyo'', 

que si bien es cierto, sólo auxiliarían a la Mesa Directiva de las cámaras, también lo es, 

que representa el primer intento normativo que reconoce la necesidad de contar con el 

personal especializado que auxllle y brinde asesoría e Información a los legisladores. 

En este punto el Senado superaría a la Cámara, al señalar el artículo 73 del texto 

reformado, que se Incluirá dentro de sus áreas administrativas al denominado Cuerpo 

Técnico Profesional de Apoyo, es decir, ya existe por ley en la estructura administrativa 

del Senado un área de consulta y apoyo a los miembros integrantes de la Mesa 

Directiva. 

E. Gobierno dividido y comisiones: La nueva Ley Orgánica 

A tan sólo tres años de haber sido modificadas las normas internas del Congreso, se 

produciría un acontecimiento que las afectaría nuevamente: En las elecciones 

federales de 199"1, el PRI perdería la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la 

mayoría calificada en el Senado. La aparición de un gobierno dividido, en donde el 

partido al que pertenecía el presidente, no podía por si mismo, tomar alguna decisión 

dentro de las cámaras del Congreso sin el apoyo de otra fuerza política, pondría en 

entredicho las reglas del juego político. 

Era un hecho que los partidos de oposición se habían convertido en un verdadero 

contrapeso para el Ejecutivo. Los legisladores priístas ahora estaban obligados a 

construir coaliciones con la oposición, para aprobar cunlquier cambio en las políticas 

gubernamentales que el presidente les demandase. El presidente por su parte, tendría 

que escuchar a la oposición e incorporar sus demandas. 

A manera de ejemplo la Tabla 6 nos muestra el número y porcentaje de curules 

que obtuvo el PRI y la oposición dentro de la Cámara de Diputados de 1988 a 1997. 

En ella se aprecia como a pesar de que en 1988 el PRI sufre su primer gran 

ti'' i\rl. 45 del ll•xlo n•form1Hln. 
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descalabro electoral, para 1991 se recupera. Y aunque en 1994 vuelve a descender 

cuatro puntos porcentuales, nunca se pensó que nueve años después de 1988 Ja 

oposición conseguiría ganar la mayoría absoluta dentro de la Cámara. 

Tabla 6 
Representación en la Cámara de Diputados 
1988 1991 1994 1997 

PIU 260 320 
~~~,,..,-,--~~~~2~3~9~~ 

300 
1Vc1 

Oposición 
%1 

52 
240 
48 

6·1 
180 
36 

60 47.8 
200 261 
40 52.2 

Total 500 500 500 500 
F11c11tr: Mauricio ROSSELL, Co11grcso y gol>cmal>ilidml cu México LJ11a ¡•crsl'cctim desde la 
exl'cricucitr i11tcr11nci01wl, Miguel Ángel Porrúa Editores y Cámara de Diputndos, LVII 
Legislatura, México, 2000, p. 196. 

El propio crecimiento de los grupos parlamentarios de oposición dentro de la Cámara 

de Diputados, colapsó para siempre a la añeja Gran Comisión, la cual, no pudo 

constituirse debido a que ninguna fuerza política por sí misma agrupaba la mayoría 

absoluta que exigía el artículo 38 de la Ley Orgánica; pero además, surgiría un 

problema: al no constituirse la Gran Comisión, tampoco se podría formar la CRICP 

debido a que ésta se Integraba, además de los coordinadores de cada uno de los 

grupos parlamentarios, por otros tantos diputados que el mismo grupo mayoritario 

nombrara a través de la Gran Comisión. Nacif narra elocuentemente el escenario 

político vivido: 

El PIU trnló de aprovechar su posición como primera fuerza parlamentaria ya c.1uc, 
después de todo, sólo necesitaba 12 votos para obtener la mayoría. Sin cmlMrgo, los 
partidos ele oposición (l'RI, PAN, PVEM y (Yr) lograron oportunamente formar una 
~oalidón -conocida en el medio pcriodístko como el Grupo de los Cuatro (G4)~ eara 
constituir una nueva mayorfa gobernante. Una de las principales decisiones del G-1 íue 
redefinir la composición de la CIUCP. Suprimiendo el predominio de los representantes 
del PRI en esta comisión y limitaron el ní1mcro de integrantes a los cinco coordinadores 
de los grupos parlamentarios ... El G-4 estuvo a cargo de la integración de comisiones 
legislativas. Se aseguró que ... tuviera la mayoría en todas las comisiones y asignó las 
presidencias y secretarlas de las comisiones más importantes entre los integrantes de la 
coalición.'~ 

'"llenito NACIF HEl{NÁNIJEZ, El Co11grcso 111c.ricmw c11 tra11siciii11: rn111/1ios !I co11/i1111i1l11rl<'s, p. 22. 
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Como vemos, la primera consecuencia que produjo la llegada de una mayoría 

opositora a la Cámara de Diputados fue el cambio en las reglas Internas de la misma, 

sepultando de un golpe la ya agonizante Gran Comisión, en la que una mayoría 

unlpartldlsta monopolizaba las decisiones y mantenía a la oposición fuera de cualquier 

asunto Importante dentro de las cámaras. Ante Ja imposibllldad
1 

de formar la Gran 

Comisión, los diputados de oposición acuerdan integrar a Ja CRICP sólo con los 

coordinadores parlamentarios de Jos cinco partidos representados en la Cámara (PRI, 

PAN, PRO, PT, y PVEM). Las nuevas circunstancias políticas y el vacío legal obligarían a 

los legisladores a utilizar los acuerdos parlamentarios como el Instrumento Idóneo 

para regular aquellas cuestiones nunca antes previstas. 

El 4 de septiembre de 1997 se suscribiría un acuerdo que delimitaría las 

atribuciones de la CRICP, mismas que podemos resumir en cinco incisos: a) suscribir 

acuerdos parlamentarios relativos a los asuntos que serán desahogados en el Pleno 

de Ja Cámara; b) contribuir con la Mesa Directiva a organizar y conducir los trabajos 

camerales; c) proponer a los integrantes de las co~isiones y comités y coadyuvar al 

mejor desarrollo de sus funciones; d) proponer al Pleno el proyecto de presupuesto 

anual de la Cámara de Diputados; y e) proponer al Pleno los nombramientos de Oficial 

Mayor y Tesorero. Además contendría un punto medular: sus decisiones debían ser 

tomad~s por consenso, y en caso de no lograrlo, se procedería a utilizar el voto 

ponderado, en donde, cada coordinador representaría tantos votos como legisladores 

incorporados a su grupo parlamentario. De esta manera se termina la toma de 

decisiones unilateral que a(ltaño prevalecía. 

La pérdida de Ja mayoría priísta significó también, cambios importantes en las 

reglas para la constitución de las comisiones. El 30 de septiembre de 1997 la CRICP 

propondría al pleno de la Cámara -a pesar del voto en contra de los legisladores 

priístas- el Acuerdo para la integración de /as comisiones ordinarias y especiales y 

comités de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura. En dicho instrumento se 

encuentran, además de la lista de comisiones y su composición, los lineamientos 

seguidos para repartirlas entre las diversas fuerzas políticas representadas en la 

Cámara, algo nunca antes visto en la historia del Congreso mP.xicano. Destacan como 

medidas adoptadas: , 
'T't'"'" ,..n~ ' 
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1. Reorganizar el sistema de comisiones, fusionando y suprimiendo algunas de las 

comisiones existentes y creando algunas nuevas, quedando así: cuarenta y una 

comisiones ordinarias, catorce especiales y seis comités. 

2. Los diputados no podrán formar parte de más de tres comisiones y éstas no 

excederán de 30 miembros. 

3. La representación de los partidos políticos se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

a) Las comisiones ordinarias a las que concurran todos·.1os}·grÜJ)OS 

parlamentarios se integrarán con 30 miembros: PRI 14, PRD 7, PAN 7; PVEM 1, 

PT 1; 

b) Las especiales a las que concurran todos los grupos parlamentarios, se 

Integrarán con 30 miembros repartidos de la misma manera; 

c) Las ordinarias y especiales en las que concurran solamente cuatro grupos 

parlamentarios se integrarán con 29 miembros: PRI 14, PRD 7, PAN 7, PT o 

PVEM 1; 

d) Las ordinarias y especiales en las que concurran solamente tres grupos 

parlamentarios se integrarán con 29 miembros: PRI 14, PRD o PAN 8, PAN o 

PRD 7. 

4. .En las secretarías de las comisiones, los grupos parlamentarios presentes en 

cada comisión -ordinaria, especial, comités- tendrán un secretario en cada una 

de ellas. Los secretarios actuarán en las sesiones en orden rotativo. 

5. Los presidentes de comisión no podrán desempeñarse como secretarios en 

cualquier otra de ellas y los secretarios no podrán serlo de más de una 

comisión ordinaria o especial o comité. 

6. Las presidencias de comisiones y comités se asignarán proporcionalmente: PRI 

19 ordinarias, 8 especiales y 2 comités; PRD 10 ordinarias, 2 especiales y 2 

comités; PAN 10 ordinarias; 2 especiales y 2 comités; PT 1 ordinaria y 1 

especial; PVEM 1 ordinaria y 1 especial. 
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7. Los coordinadores de los grupos parlamentarios son los facultados para 

acreditar ante la CRICP a los diputados que formarán parte de las comisiones y 

comités. 91 

Por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados se arma un sistema de 

comisiones en donde todos los grupos parlamentarios, de jure y de facto, cuentan con 

el número de comisiones y el número de curules por comisión que proporcionalmente 

les corresponde por su representatividad dentro de la asamblea. Recordemos que a 

pesar de que la Ley Orgánica desde 1979 ordenaba que en las comisiones de la 

Cámara de Diputados estarían representadas las diferentes fuerzas políticas, la norma 

no se había cumplido a cabalidad. Además, la oposición siempre estuvo marginada de 

cualquier cargo directivo al interior no sólo de la Cámara sino de las comisiones 

mismas. Conviene mencionar que es hasta la LIV legislatura en que la oposición logra 

presidir cuatro comisiones, y posteriormente en las legislaturas LV y LVI, ocho y 

dieciséis presidencias respectivamente.92 En la LVII legislatura el PRI no sólo perdería 

el control del gobierno interior de la Cámara, sino a su vez, empequeñecería su 

número de presidencias de comisión. Ahora solo presidiría veintinueve de las sesenta 

y dos comisiones ordinarias, especiales y comités de la Cámara; y en el Senado, 

perdería veintidós comisiones de las sesenta que se constituyeron.93 

Paoli Bolio, haciendo un balance de los acontecimientos ocurridos, nos 

comenta: "El escenario político de esta Legislatura puso en entredicho fa eficacia del 

conjunto normativo existente. La instalación de la LVII legislatura estuvo inmersa en un 

ambiente de tensión, agravado, en parte, por la falta de plenitud de la normativa 

91 Además de estas reglas existían otras para casos cspecificos: a) La Comisión de seguimiento de 
lns investigaciones en torno a los atentados en contra de los ciudadanos Colosio y Ruiz Massicu, 
se integrará de manera paritaria con 2 diputados por cada grupo parlamentario; b) La de 
Corrección de Estilo se integrará con 15 miembros: l'RI 7, l'RD 4, PAN 4; e) J.a Comisión ele 
lfoglamcnlos y Prácticas Parlamentarias se integrará con 20 miembros: PRI 9, PRD 4. PAN 5, PT 
1 y PVEM 1; el) Los comités se inte¡¡rarán con 22 miembros: l'RI IO, l'RD 5, PAN 5, JYr 1, l'VEM 
1; e) Los comités en que concurran sólo cu,ltro grupos parlamentarios se integrarán con 20 
miembros: PRI 9, l'RD 5, PAN 5, JYr o l'VElvt 1; f) La presidenci,1 de t,1 Comisicm de Asuntos ele 
Equidad entre Género será ocupada colegiadamente por un dipulmlo dl• cada grupo 
parlamentario; g) La Comisión de Información, Gestori,1 y Quejíls estará presidid,1 por un 
diputado del grupo parlamcnt.uio ni c.¡ue pertcnezc,1 L'I presidente en turno de la CRICP . 

• ,, Cfr. Alonso LUJAMlllO, ºI'· cit., p. 191 y ss. 
''·' PIU 37; P1\N ·1s; PRIJ 7; más una comisión con presidl•ncia rnt.1tiv,t. 
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parlamentaria y por el hecllo de que era Insuficiente para regular las nuevas 

condiciones de pluralidad en la Cámara ... ",94 

La notoria ausencia de disposiciones que regularan la nueva composición de 

las cámaras y sus actividades, inicia una etapa en donde los legisladores promueven 

la urgente actualización de la Ley Orgánica en 1979. Al igual qu1 en 1994, la discusión 

comenzaría en la Cámara de Diputados, extendiéndose poco. después al Senado. El 

objetivo era obvio: se necesitaban nuevas normas Jurídicas para los nuevos tiempos 

políticos. Así, el número de iniciativas presentadas en la Cámara para reformar la Ley 

Orgánica alcanzó el número de trece, y en el Senado, por su parte, dos.9s 

Para el 22 de Junio de 1999, la Comisión de Reglamento y Prácticas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados presentaría a discusión del Pleno el 

dictamen con proyecto de decreto para reformar·e1 Titulo Segundo de la Ley, mismo 

que Incorporaba las 13 Iniciativas, presentadas a partir del 28 de abril de 1998.96 El 

dictamen al ser aprobado se turnó al Senado, en donde se le añadirían las 

modificaciones correspondientes al Titulo Tercero97, para posteriormente ser 

reenviado a la Cámara, quedando aprobada la minuta definitiva de la iniciativa de la 

Ley Orgánica el 31 de agosto de 1999, misma que se vio publicada en el DOF el 3 de 

septiembre de 1999 . 

. El proceso de reformas terminaría rediseñando la organización interna de las 

cámaras del Congreso mexicano. En principio fue necesario prevenir los errores del 

pasado. Así que como prioridad se buscó establecer reglas claras para la sesión de 

instalación, creándose una Mesa de Decanos, que sustituiría a la Comisión 

Instaladora. Este cuerpo colegiado tendría a su cargo la conducción de la sesión 

'JI Francisco José PAOLI BOI..10, "La historia reciente de la Cámar,1 de Diputados'' en Crciuicn 
l.egislnli11n, no. 15, 3". !Ípocn, julio-agosto, 2000, p. 2. 

1>5 Cfr. "Proceso Legislativo de la nueva Ley Orgi\nica" en Ley orgií11icn tld Co11grc!'o Gc11cn1l de los 
Estados U11i1los Mc.ricmws, edición a cargo del Comité de Biblioteca e Informática ele la Cámara de 
Diputados, p. 133 y ss. 

••·Cinco por el PAN, tres por el PI{!, dos por el PVEM, una por el PRO, una por los grupos del PAN 
y PRD, y una suscrita por todos los grupos parlamcnlilrios. Hay que decir que desde el 13 de 
diciembre de 1998 la Comisión presenta un dictamen para refornrnr los titulas Primero y 
Segundo de la Ley, pero no oblienc el volo aprobatorio de la Asamblea . 

.,., En el Senado, Eduardo Andrndc Sánchc7. presenta una iniciativa a nombre del PRI y Gal>ricl 
Jiméncz Remus por parte del PAN, nmhas el 26 de 111i1)'0de1999. 
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constitutiva de la nueva legislatura, así como los procedimientos para elegir a la Mesa 

Directiva en ambas cámaras. 

Por lo que hace a la Mesa Directiva de las cámaras, se corrigieron las 

deficiencias legales existentes respecto a su forma de Integración y facultades, 

implementándose nuevos lineamientos para su elección, Integración y duración. En la 

Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se compondrá de un presidente, tres 

vicepresidentes y tres secretarios que durarán en sus funciones un año con la 

posibilidad de ser reelectos; su elección se hará por el voto de las dos terceras partes 

de los diputados presentes; los grupos parlamentarios son los encargados de postular 

a quienes deban integrarla, tomando en cuenta la trayectoria y la experiencia 

parlamentaria de los candidatos; y los coordinadores pmlamentarios no podrán formar 

parte de dicho órgano de gobierno. 

En el Senado estará Integrada por un presidente, un vicepresidente y cuatro 

secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes; durando en el 

cargo el mismo tiempo que la Mesa de la Cámara (un año) y existiendo la posibilidad 

de ser reelectos. Los coordinadores de los grupos parlamentarios -a diferencia de la 

Cámara- podrán formar parte de dicho órgnno directivo al no haber disposición que lo 

prohiba . 

. En ambas cámaras se crea un órgano novedoso para el derecho parlamentario 

mexicano: la Junta de Coordinación Política, que sustituirá a la CRICP de la Cámara de 

Diputados y a la aún existente Gran Comisión del Senado. Dentro de sus facultades 

estará la de proponer al Pleno la integración de las comisiones. La Junta es el reflejo 

de la pluralidad existente en las cámaras. Está encarga de impulsar los 

entendimientos y las convergencias políticas necesarios para alcanzar acuerdos con el 

fin de que las asambleas puedan cumplir con las fu'lcioncs constitucionales y legales 

asignadas. En la Cámara de Diputados se integra con los coordinadores de cada grupo 

parlamentario; en el Senado, adicionalmente a éstos, habrá dos senadores por el 

grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo que constituya la primera minoría. 

Hay que señalar que en la Cámara además de la Junta, existirá la llamada 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, integrada 

con el presidente de la Cámara -quien también la preside- y los miembros de la Junta, 

pudiendo asistir a sus reuniones los presidentes de las comisiones cuando exista 
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algún asunto de su competencia. Entre sus atribuciones destacan las de: definir el 

programa legislativo para los periodos de seslones9B, elaborar el calendario para su 

desahogo e impulsar el trabajo de las comisiones. 

La reforma inclLJyó también modificaciones a ·la organización técnica y 

administrativa de las cámaras. En el Senado se crea una Secretaría General de 

Servicios Parlamentarios y una Secretaría General de Servicios Administrativos; en la 

Cámara, habrá sólo una Secretaría General que tendrá a su cargo una Secretaría de 

Servicios Parlamentarios y otra de Servicios Administrativos y Financieros. En ambas 

cámaras se Instituirá un servicio civil de carrera, con el propósito de profesionalizar los 

servicios de apoyo parlamentario y de orden administrativo. Existe además otra 

innovación relativa a la difusión de Información de las actividades del Congreso, 

contenida en el Título Quinto de la Ley. Es de destacarse que el Congreso cuenta ya 

con su propio canal de televisión para difundir las actividades de las cámaras. Por 

último, la Ley de 1999 contempla la creación de una Comisión Bicamaral del Canal de 

Televisión del Congreso y una Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. 

Debido a los acontecimientos políticos ocurridos desde el inicio de la LVII 

legislatura, los temas relacionados con los órganos de gobierno interior de las cámaras 

fueron los más polémicos, sin embargo, no por ello el relativo a las comisiones dejó de 

produc,ir intensos intercambios de opiniones. El siguiente apartado lo dedicaremos al 

tratamiento particular del tema por ser la materia principal de nuestra investigación. 

F. Las comisiones en la Ley Orgánica de 1999 

Desde antes de su entrada en vigor, la Ley Orgánica publicada el 3 de septiembre de 

1999 ya era vista con buenos ojos por todos los interesados en los temas 

parlamentarios, pues como hemos dicho, efectivamente modernizaba la vida interior 

del Congreso al: a) asegurar la constitución de las cámaras; b) poner al día y redefinir 

sus órganos de gobierno; c) buscar establecer la profesionalización de los servicios 

parlamentarios y administrativos; y, d) rediseñar el sistema de comisiones de las 

cámaras, todo con el fin de facilitar la realización de sus funciones, que en otros 

•m En el Senado lo hace 111 propia Junta de ConrdirMciún Política. 
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tiempos estuvieron aletargadas. En materia de comisiones, la Ley de 1999 contiene 

grandes aciertos, pero también, algunas carencias siendo ambos tratados en las líneas 

siguientes. 

Primeramente recordemos que el órgano encargado de proponer la integración 

de las comisiones en las cámaras deja de ser la Gran Comisión -en el Senado- y la 

CRICP -en la Cámara de Diputados-, ahora, la llamada Junta de Coórdlnaclón Política 

será la que lleve la propuesta, señalando en el acto la conformación de sus 

respectivas mesas directivas.99 

Para la integración de las comisiones y de. sus órganos directivos, la Junta de 

Coordinación Política de cada cámara deberá tomar en cuenta la pluralidad existente 

en la misma y formular sus propuestas con base en el criterio de proporcionalldad.100 

Esta regla perfecciona y .subsana las omisiones existentes en la materia, 

principalmente en el Senado. en donde la Ley anterior no decía nada al respecto. 

En el caso de la Cámara de Diputados, además de lo anterior, el artículo 43 en 

sus numerales 3 y 4, establece que la Junta deberá: a) tomar en cuenta los 

antecedentes y experiencia legislativa de los diputados y b) en caso de que la 

dimensión del grupo parlamentario no permita la participación de sus integrantes en la 

totalidad de las comisiones. se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el 

coordlr¡ador del grupo. En el Senado la Ley no hace mención a dichos supuestos, sin 

embargo, r~specto al primero, es común que los grupos parlamentarios lo apliquen 

para designar a quienes los representen en una comisión, siendo una regla no escrita 

que pudiera regularse para garantizar que efectivamente la designación sea conforme 

a la experiencia y conocimientos del candidato y no por otras razones que dañan el 

trabajo de una comisión. 

La tipología de las comisiones difiere según la cámara. En el Senado, el artículo 

85 nos dice que habrá el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera 

para el cumplimiento de sus funciones. Las primeras "analizan y dictaminan las 

"'1 Pílra el caso del Senado hay que llílccr dos observaciones: 1) que la Ley denomina "junta 
dirccliv.1" al órgano de dirección de las comisiones y no "mesa directiva" como en la Cámara de 
Diputados; y 2) que en el Senado la Ley ordena a la Junta de Coordinación Política proponer al 
Pleno, a través de la tvtcsa Directiva, la intcgracilm de comisiones, y no, como en la Cámara, que 
In hace dircclamcntc la Junlil (ilrlículo 82.1.c). 

"" i\rls. •1'.\ y llJ.I. 
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iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas, así como los osuntos del ramo o 

área de su competencia". Las segundas serán de carácter transitorio, conocerán 

exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designada·s o 

desempeñarán un encargo específico.101 Sin embargo, no termina aquí la clasificación, 

pues también podrTn constituirse: a) comisiones de Investigación para atender las 

obligaciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 93 constitucional; b) 

comisiones conjuntas, en donde participarán las dos cámaras del Congreso para 

atender asuntos de interés común; y, c) una comisión jurisdiccional para los 

procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos. 

En la Cámara de Diputados podrán constituirse comisiones ordinarias, que se 

mantendrán de legislatura en legislatura; especiales, cuando se estimen necesarias 

para hacerse cargo de un asunto específico; y de investigación, con carácter transitorio 

para el ejercicio de la facultad contenida en el tercer párrafo del artículo 93 

constitucional. 

En el caso del Senado, consideramos que se pudo incluir a la Comisión 

Jurisdiccional dentro de las comisiones ordinarias, como sucede en la Cámara de 

Diputados. Y respecto a las llamadas comisiones conjuntas, la Ley no aclara los 

supuestos para su constitución, funcionamiento y facultades. Hay que decir que 

existef) las llamadas comisiones bicamerales, que técnicamente caen en el supuesto 

de las conjuntas, es decir, sus miembros participan en la atención de los asuntos de 

interés común para las cámaras. Por ley habrá dos, una se encarga de conducir las 

actividades que desarrolla el canal del Congreso, y la otra, administra y opera el 

sistema de bibliotecas.102 Por otro lado, la Ley permite crear las llamadas "reuniones 

de conferencia de comisiones" para expeditar el despacho de los asuntos y ampliar su 

información para la emisión de los dictámenes, pero de nuevo, no comenta más sobre 

el particular.10J 

Es oportuno decir que en la práctica estos temas provocan cierta polémica 

principalmente en cuestiones relativas a: ¿Qué es lo que se debe formar sí los 

legisladores de ambas cámaras desean dar solución a un tema de interés nacional 

1111 J\rt. 87. 
"" J\rls. 132.1 y 13·1.3. 
"" J\ rt. 98.2. 
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que merezca una atención inmediata: una comisión conjunta, una reunión de 

conferencia o una comisión blcamaral?. Ahora bien, ya definido el tipo de comisión o 

reunión de conferencia, aparecen otras Incógnitas: ¿Cuántos legisladores las 

integrarón por cada cámara? ¿Quién está legitimado para proponerlos?. ¿Cómo se 

formará su órgano de dirección?. ¿Cómo y en dónde sesionarán?. ¿Qué pasa si se 

quiere presentar un voto particular?. Y, al concluir su encomienda: ¿Qué cámara 

conocerá primero de la resolución, la de diputados o la de senadores?. 

En fin, aunque todo esto se puede solucionar mediante un acuerdo 

parlamentario, lo conveniente es ir tapando dichos vacíos legales, para evitar 

controversias innecesarias que producen perdida de tiempo y de recursos que hacen 

lento y menos productivo el trabajo del Legislativo y sus comisiones, no olvidemos que 

ia sociedad actuál exige un mejor aprovechamiento de los recursos públicos en 

asuntos que le beneficien. 

Respecto a la naturaleza jurídica de las comisiones en el Derecho Positivo 

mexicano, la Ley vigente revolucionará el concepto clásico -adoptado desde el siglo 

XIX- que ordenaba a las cámaras constituir para el despacho de los negocios, 

comisiones que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución. El 

actual artículo 39 de la Ley Orgánica incorpora elementos nuevos que aclaran la ratio 

/egis d,e las comisiones. 

Reza el numeral primero del artículo 39: "Las comisiones son órganos 

constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, 

opinlonP.s o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones 

constitucionales y legales." Como se aprecia este dictum contiene tres elementos 

claves que definen el objeto de una comisión: 1) ¿Quién las constituye?. El órgano 

supremo de toda asamblea: el Pleno; 2) ¿Qué actividad o actividades realizan?. 

Dictaminar, informar, emitir opiniones, o, elaborar resoluciones; y, 3) ¿Para qué?. Para 

que el Legislativo desarrolle las funciones que señalan la Constitución y las leyes. Pero 

no sólo eso, el numeral tercero del referido precepto, cierra la lista con una cuarta 

actividad: el control evaluatorio de las políticas públicas, algo nunca antes 

contemplado de la manera en que la actual Ley lo define expresamente. 

A decir de los creadores de la Ley, se buscó que las comisiones de la Cámara 

de Diputados desempeñarán alguna o algunas de las funciones siguientes: 
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1. De dictamen sobre iniciativas de ley o decreto. 

2. Solicitud, recepción y análisis de Información. 

3. Control evaluatorio de la Administración Pública Federal. 

4. De dictamen para dar cumplimiento a la facultad de designar servidores 

públicos conforme Jo señale la Constitución y las demás leyes. 
J 

5. De· preparación de proyectos. de ley y desahogo de consultas sobre Jos 

ordenamientos que rigen el funcionamiento de la Cámara. 

6. De coordinación con la entidad de fiscalización de las finanzas públicas. 

7. De conocimiento y resolución de las denuncias por responsabllldad de 

servidores públicos. 

8. De Investigación sobre el funcionamiento de las entidades de la 

Administración Pública Federa1.104 

Aclaramos aesae ahora, que en strlcto sensu el concepto desarrollado por el articulo 

· 39 de la Ley está pensado para cubrir las necesidades de la Cámara de Diputados y no 

para desarrollar las atribuciones del Senado y sus comisiones, a las que la propia Ley 

Orgánica en su Título Tercero les da un tratamiento particular señalando las siguientes: 

1) Análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decreto; 2) Intervención en los 

procedimientos de responsabilidad de servidores públicos; y 3) Investigación sobre el 

funcio~amiento de las empresas de participacion estatal y los organismos 

descentralizados. Cabe señalar que la práctica parlamentaria nos muestra sin 

embargo, que las comisiones en el Senado realizan actividades que tienen una 

estrecha relación con las descritas en Jos numerales 2 a 5 de la lista hecha para la 

Cámara de Diputados, siendo conveniente perfeccionar los supuestos jurídicos que 

regula la norma en el caso del Senado para incluirlas claramente. 

Las comisiones ordinarias se constituyen en ambas cámaras durante el primer 

mes de ejercicio de la legislatura, es decir, durante todo el mes de septiembre. En el 

Senado tendrán hasta quince miembros, los que durarán en el encargo todo el tiempo 

que dure la legislatura y ningún senador podrá pertenecer a más de cuatro de elias.1os 

En cambio, en la Cámara tendrán hasta treinta miembros, durarán en el encargo el 

""Cfr. Di11rio de los 1/dmtes de In Cti11111rn de DiJ'lll11dos del 22 de junio de 1999. 
'º' i\rt. 104. 
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mismo tiempo que dure la legislatura y ningún diputado podrá pertenecer a más de 

tres.10G Hay que reconocerles a los legisladores de la LVIII legislatura su puntual 

cumplimiento a estas reglas, las cuales buscan alcanzar la especialización a los 

congresistas y la estabilidad y fortaleza al sistema de comisiones de las cámaras. No 

olvidemos que durante todo el siglo XX las reglas sobre el número de miembros por 

comisión y el número de comisiones por legislador fueron sistemáticamente violadas. 

El número de comisiones ordinarias se ve reducido en ambas cámaras. En el 

Senado el texto original del artículo 90 de la Ley Orgánica, lista veintinueve 

comisiones, las cuales, tendrán a su cargo cuestiones relacionadas con la materia 

propia de su denominación y conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis 

y dictamen de las iniciativas, así como los asuntos del ramo o área de su 

competenc1a101. Esta cifra cambiaría al inicio de la LVIII legislatura, pues la Junta de 

Coordinación Política ordenaría su aumento -por acuerdo parlamentario- incorporando 

diecisiete comisiones ordinarias más. El acuerdo, sin explicar el por qué de las nuevas 

comisiones, fue aprobado en votación económica y sin discusión alguna el 5 de 

octubre de 2000 y así aumentaría de nuevo su número a la cifra de cuarenta y seis 

comisiones ordinarias. (Vid. Tabla 7) 

En la Cámara de Diputados, el tema de la reducción del número de comisiones 

tambi~n merece comentarios. En este punto hay que resaltar que la intención de 

mantener un número moderado de comisiones terminaría con la llegada de los 

diputados integrantes de la LVIII legislatura, quienes el 29 de septiembre de 2000, 

modificarían la Ley Orgánica expedida un año antes, elevando el número de 

comisiones más por razones políticas que con argumentos jurídicos. A diferencia del 

Senado. en donde no encontramos discusión alguna que nos ilustrara sobre el 

particular, en la Cámara sí encontramos el debate ocurrido. 

A mayor abundamiento, llama la atención el argumento vertido en el 

considerando primero de la iniciativa de reforma presentada por los coordinadores de 

los grupos parlamentarios, cuando explica que: "Es conveniente organizar de la 

wt, El articulo 43 originalmente prohibí,1 que los diputados formaran partr. de nh'is de dos 
comisiones ordinarias, sin embargo, con la reforma presentada al pleno de la Cámara el 29 e.fe 
septic1nbre de 2000, aumenta de nuevo su nümcro a tres. 

"'' J\rts. 85.2.a) y 86. 
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manera más racional el trabajo de Ja Cámara de Diputados y darle la relevancia que 

les corresponde a las diversas materias sobre las que este órgano legislativo tiene que. 

trabajar en beneficio del país, por lo que resulta procedente separar las competencias 

de algunas de las comisiones previstas en la Ley Orgánica ... así como crear algunas 

otras· no contempladas en dicho cuerpo ... ". La pregunta es: ¿Qué no Yª¡ se había 

organizado racionalmente el trabajo de las comisiones meses antes?. Más adelante el 

considerando decimocuarto confirmaba los fines de la propuesta: ~ ... al aumentar el 

número de comisiones ordinarias ... se vuelve Indispensable incrementar también el 

número a las que puedan pertenecer {los diputados] .. .''. 

Creemos que no había realmente una justificante que hiciera urgente el 

incremento en el número de comisiones y su consecuente aumento en el número de 

comisiones por legislador, fue como en otras ocasiones, una razón política la que 

transformó a la norma. 

En la sesión celebrada para debatir la propuesta de reforma, el diputado 

Calderón Cardoso, argumentaba que la Ley vigente que se pretendía reformar había 

sido en su momento razonada por la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de la LVII legislatura exponiéndose ya una "reestructuración del 

sistema de comisiones" y los "motivos de dicha reestructuración", aclarando también 

que se hacía la ·•reducción del número mediante la reagrupación temática, a fin de 

fortalecer la capacidad de información y acción de cada una de las comisiones de 

trabajo". Para reformar la Ley -decía- no han estado presentes los conceptos 

utilizados por los anteriores legisladores, sino "más bien atiende a aumentar los 

espacios, porque había pocos espacios y mucha gente que deseaba un espacio en una 

comisión". La defensa de la norma continuaría con los argumentos siguientes: 

Nosotros creemos que con este tipo de cos,1s cst,1mus d,1ndo seilalcs muy ncuativas a la 
opinión pl1blica, porque ... parece que la arrcbatinga era por aumentar el número de 
comisiones, para satisfacer en todo caso el número de miembros l)UC deseaban participar 
en ellas ... Pam nosotros es correcto que haya el número neccs,uio de comisiones, pero que 
esto sea producto de un aniílisis previo, donde intcrvcng,111. .. tantos diputados que 
estuvimos fuera de esta propuesta, y que no solílmentc se h1ty,1 ccntrndo en aumentar el 
número de comisiones para satisfacer espacios. Tod.1vi.1 rHtis, l.1 propuesta de reforma, 
obedeció no a un proyecto de política legislativ,1 sino fuL' producto de )¡:1s negociaciones 
que se dieron, no cuadraba el número de l.'SJMCios y entmKl'S siguió J,1 linea <k proppncr 
reformas a la Ley Orgánica. Es por todos sabido que J,1 politk.1 crl.•11 el dcr-.•chn ... pero una 
vez <]lll.' la política crea el derecho, el dl.•rccho dt>he stljl•l.u a l.1 polilic,1 y en todo c.1so l.1s 
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propuestas ... deben favorecer y deben ir en el sentido dC' mejorar la plancación 'le esta 
Cámara ... se optó por 1.a reforma [perol aquí se están planlcmu~o inclusive inuxactitudcs ... 
no entendemos por qué ... en este momento hay dudas inclusive en cómo se van a llamar 
dos comisioncs ... 10H 

A pesar de proponer su diferimiento para encausar mejor la propuesta de reforma, los 

legisladores deciden aprobar la iniciativa, modificando así el numeral segundo del 

artículo 39 y el numeral primero del artículo 43 de la Ley y con ello el número de 

comisiones ordinarias aumentaría de veintisiete a cuarenta. (Vid. Tabla 8) 

" 18 lnlervención del Dipulaclo José Anlonio Calderón Carcloso. Cfr. Versión eslenográfica ele la 
sesión del 3 de octul>rc de 2000, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, Dirección de Registro 
Parlamentario. Inexplicablemente el Diario 1lc los Ddm/es de la sesión no contiene In citada 
discusión. 
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Tabla 7 
Cambios en el nl1mcro de Comisiones Ordinarias en el Senado: LVIII te isla.tura 

Ley OrglÍ11ica (3-IX-99) Ley Org.l11i«11 (5-X-00)' 
1. Adminlslración 
., Agriculturn, Gílníldcrl11 y Dcs..irrollo J~ural 
3. Asuntos lndlgenas 
4. Bihliolccíl y Asuntos Editoriales 
5. Comercio y Fomento Industrial 
6. Comunirnc1oncs y Trnnsrortes 
7. Dt.•fonsa Nacion11I 
8. Derechos l lunrnnos 
9. Desarrollo Sociíll 
10. Distrito Federal 
11. Educación, Cultura, Ciencia y Tcrnologia 
12. Energfil 
13. Equidad y Gt.;nero 
14. Esludlos Legislalivos 
15. Federalismo y Desarrollo Municipal 
16. Gobernación 
·11. Hw:~cnda )'Crédito l'Ublico 
18. Jurisdiccional 
19. justicia 
20. f\1nrina 
21. f\1cdalla Dclisílrio Domfngucz 
22. f\.lcdio Amhicntc, Recursos Naturales y Pescil 
23. Puntos Constitucionales 
24. Reforma ABrari11 
25. l~cglamenlos y Prácticas Parlamentarias 
26. Relaciones Exteriores 
27. S.1lud )' Se¡:uridad Social 
28. Tr.th<tjo y Prcvi<>ión Social 
29 .. Turismo 

F11e11te: El aulor. 

30. Asuntos Fronterizos 
31. Ciencia yTecnologíol 
32. Desarrollo Regional 
33. Dcs¡1rrollo Rural 
3·1. Estudios Legislativos.1 • 
35. Estudios Legislalivos 2~ 
36. f'onwnto Económico 
37. JuhilMlos y Pcnsion,ulos 
38. Juvl•nhtd y Deporte 
39. Recursos l lidrdulicos 
40. Relolciones Exteriores, América del Norte 
•11. Helaciones Exteriores, América Latina y el 
CMibe 
42. Relaciones Exteriores, Asfa·Pacffico 
43. Relaciones Exteriores, Europa y África 
44. Relaciones Exteriores, Organismos 
lntcrnal·ionalcs 
45. Relaciones Exteriores, Organizaciones No 
gubernamentales Internacionales 
46. Vivienda 

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Polftica del 5 de octubre 2000. Las negritas ubican 
aquellas comisiones ya existentes, pero que fueron divididas. 

TESI~ ros 
FALLA DE ORIGEN 
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Tal>l.18 
. Cambios en el número de Comisiones Ordinarias en la Cámara de Di utados: LVIII Le •islatura 

Ley Org1i11irn (3-/X-99) Ley Org1i11im (5-X-00)' 

1. Agriculturn, Canaderi.-. y Desarrollo Uural J. Agricultura y Gan01dcria 
2. Asuntos lndigcnas 2. Asuntos lndfgcrrns 
:t Alendón i1 Grupos VulnL'rdhll•s 3. Atención'' Grupos Vulnt>rabll!s 
.J. Comercio y Fomento lndustriitl 4. Ciencia y Tecnologfil 
5. Comunicaciones y Transportes S. Comercio y Fomento lnduslri¡1I 
6. Dcf~nsa Nótcional 6. Comunicaciones 
7. Desarrollo Social y Vivienda 7. Cullura 
8. Educación Pública, Cultura y Ciencia y 8. Defensa Nacional 
Tccnologfa 9. Desarrollo Rural 
9. Energfa 10. Desarrollo Social 
10. Equidad y Genero 11. Educación Pública y Servicios Educalivos 
11. Fomento Cooperativo y Economi•1 Social 12. Energfa 
12. Gobernación, Población y Seguridad Públlca 13. Equidad)' Gónoro 
13. Hacienda)' Crt~dilo Público 14. Fomento Cooperativo)' Economla Social 
14. Justicia v Derechos Mumílnos 15. f'ortaledmienlo del Federalismo 
15. Marina· 16. Gobernación y Seguridad Pública 
16. Mrdio Ambiente, Rr.curso!o NaturnJcs y Pesca 17. Mncicnda y Cré>dito Público 
17. Presupuesto y Cuenta Pública 18. Justicid y Dcrc-chos Humanos 
18. l'untos Constiludonales y Sistema Federal 19. /1wc11t11d y DL•portt• 
19. Reforma Agraria 20. Marina 
20. Rclnciones Exteriores 21. Medio Ambiente y l{ecursos Naturales 
21. Salud y Seguridad Social 22. Partióp11áót1 Ci111/11dam1 
22. Trnhajo y Previsión Social 23. Pesca 
23. Turismo 24. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios 
24. l~cl',larncntos y Jlrdcticas Parlamentarias 25. Presupuesto y Cuenta PUblica 
25. Distrito Federnl 26. Puntos Constitucionales 
26. Vigilancia de la Contaduria Mayor de Hacienda 27. Radio, Tclet•is;ó11 y Cz11l•matografta 
27. Jurisdiccional 28. Recursos Hidrdulh-os 

29. Reforma Agraria 
30. Relaciones Exteriores 
31. Salud 
32. Seguridad Social 
33. Trabajo y Previsión Social 
3·1. Transportes 
35. Turismo 
36. Vivienda 
37. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
38. Distrito Feder.11 
39. Vigilancia de l.1 Cont~duria hlayor de Hacienda 
40. Jurisdiccional 

ruculc: El autor. • ti.1inula con proyecto de Decreto por L'I que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley 
Orgánica de 1999, S de octubre 2000, Diario de los Dcb11lcs, Cámara de Senadores. l...i.1s cuatro Ultima!t conlisioncs 
no son incluidas en In t\.linuta. Las negritas ubican aqul~lt.1s comisiones o temáticas ya existentes, pero qut? 
fueron divididas. Las cursivas ubican aquellas comisiones no contempladas originnlmente en In Ley de 1999. 
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Para Ilustrar más el tema, la Tabla 9 nos muestra que el número de comisiones de las 

cámaras (46 en el Senado y 40 en la Cámara de Diputados) es bastante extenso en 

comparación con el número de dependencias de la Administración Pública Federal (19 

Secretarlas), sobrepasando por más del doble el modelo básico de esta última. A la 

vez, si comparamos el número de comisiones contenidos de la Tabla 9 con los vistos 

en los sistemas norteamericano, francés y español, veremos que el sistema de· 

comisiones de las cámaras del Congreso mexicano es el de mayor extensión. 

Por último, si hacemos una comparación entre del número de comisiones 

existentes en las cámaras del modelo mexicano con el sistema norteamericano (por 

ser éste, el mayor Institucionalizado de todos) encontraremos que el número de 

comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados de México supera por más del 

doble al sistema de comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes 

estadounidense; la diferencia no es tanta si comparamos entre ambos modelos el 

número de dependencias con que cuenta el Ejecutivo Federal para realizar sus 

labores, siendo la mexicana superior por sólo un 0.35 por ciento. (Vid. Tabla 10) 

Podemos concluir que el aumento en el número de comisiones producido a 

principios de la LVIII legislatura, volvió a inflar los sistemas de comisiones de las 

cámaras, repitiéndose así el error cometido en legislaturas pasadas, el cual afectaría 

de nuevo la especialización de los legisladores y la estabilidad y permanencia de los 

propios sistemas. Consideramos que la misma actividad parlamentaria con el tiempo 

ubicará aquellas comisiones con jurisdicciones reducidas o demasiado extensas, las 

que de nueva cuenta deberán ser materia de una reclasificación en futuras 

legislaturas para evitar que mermen el trabajo del Congreso. Una mala planeación 

dentro de un Legislativo conlleva no solo a la inadecuada utilización de recursos, sino 

también, a la pérdida del interés por parte de los legisladores en aquellas labores de 

comisión con jurisdicciones reducidas, a una excesiva carga de trabajo debido a la 

enredada agenda parlamentaria, al análisis superficial de las leyes ("legislar al vapor"), 

a no poder ejercer bien el llamado poder de la bolsa (The power of purse), y 

finalmente, a una incapacidad para ejercer plenamente la facultad de control sobre el 

Ejecutivo. 
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T11bl.1lJ 
(,.15 cmnlsloncs ordlnari;is di? l.1s c.~1n.u.u del Congreso y l.is dependcncl;is de l.i Adminlstr;ición l'L1blka Federal 

Srm1do A.P.F. (Qo11lmli:ml11) Cd11111raile Uip11latlos 

1\ll111111i!tlr.1cii'ln 
1\gncullur.1, G.111.llforf,1 y Dl's.irrollo 
Rur.11 
A~unl1•s l11llif~L·11.1s 
UihholL'l.'..\ y A~untos fati1Llri.1h!!t 
Cnml'íL'iU r Fonwnltl lndmtri.11 
Comunk.1ciunl's y Tr.inspurtl'S 
Dcfon~., Na..:ion,11 
DcrL'fhos llunMno!'I 
Dt·~ .. 1rn1lln5'."1oC1,1I 
Distrito Fl'dL•r,11 
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Tabla 10 

Número de comisiones y número de dependencias del Ejecutivo en México, Estados 
Unidos, Francin y España 

46 
CMéxlco 1 
•Estados Unidos 

Cllspai1a 

O Francia ----

19 

15 15 

Senado Cámara de Diputados Gobierno 

Fuente: El nutor. 

F'" ' ' '' , .• ' ¡ .• ; .... 1: 
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Respecto de los órganos de dirección de las comisiones encontramos que en el 

Senado cuentan con un presidente y dos secretarios. En la Cámara, aunque se señala 

que habrá un presidente, no se especifica nada sobre el número de secretarlos. Quizás 

la intención es que la Junta tome en cuenta a los distintos grupos parlamentarios, de 

tal suerte se calcule el número de secretaí¡ios en función del número de fuerzas 

políticas representadas en la Cámara y así reparta los cargos. Esto es otro punto que 

debe ser perfeccionado más. 

Al revisar las reglas para el trabajo interno de las comisiones encontramos que 

en el Senado las comisiones celebran sus sesiones a puerta cerrada, pero podrán 

hacerlas públicas cuando así lo acuerden sus integrantes. En la Cámara la Ley no dice 

nada al respecto, pero en la práctica es común que sus miembros previamente 

decidan si celebran su sesión de manera pública o privada. 

En el Senado las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos109 y 

los dictámenes que produzcan deberán presentarse firmados por la mayoría de sus 

miembros. SI alguno disintiese del parecer de la mayoría, podrán presentar por escrito 

su voto particular.11° En el caso de la Cámara, la Ley de nuevo omite decir algo al 

respecto. 

En cuanto a las facultades de las comisiones ordinarias diremos que la Ley en 

el Sem¡do, las faculta para: 

1. Celebrar sesiones de información y audiencia, a las que podrán asistir 

representantes de los grupos de interés, asesores, peritos o las personas que 

las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias 

sobre el asunto de que se trate;111 

2. Solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del 

Ejecutivo Federal a través de sus presidentes, cuando se trate de un asunto 

sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les 

corresponda atender. El titular de la dependencia está obligado a 

""Art.93. 
"ºArt. 94. 
111 Art.93. 

202 



proporcionarla en un plazo razonable, y sino fuere remitida, la comisión podrá 

dirigirse en queja al titular de la dependencia o al presidente de la República;112 

En la Cámara las comisiones ordinarias quedarán facultadas para: 

1. Solicitar Información o documentación a las dependencias y entidades del 

Ejecutivo Federal a través de sus presidentes, cuando se trate de un asunto 

sobre su ramo o se discuta una iniciativa relacionada a las materias que les 

corresponda atender. El titular de la dependencia está obligado a 

proporcionarla en un plazo razonable, y sino fuere remitida, la comisión podrá 

dirigirse en queja al titular de la dependencia o al presidente de la República; 

2. Hacer el estudio del informe presidencial; formular un documento en el que 

consten las conclusiones de su análisis y requerir información del ramo o 

solicitar la comparecencia de servidores de la dependencia ante la mis111a 

comisión. En este caso, si de las conclusiones se desprenden situaciones que 

por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del 

titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la 

Conferencia que el secretario comparezca ante el Pleno; y, 

3. Dar opinión fundada a I¡¡ Comisión de Pres1Jpuesto y Cuenta Pública, con base 

en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades 

fiscalizadoras. La opinión tendrá por objeto hacer aportaciones a esa comisión 

sobre aspectos presupuestales específicos, con relación al cumplimiento de los 

objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración 

Pública Federal y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta 

Pública. 

En cuanto al quórum en comisión, el artículo 105 obliga a los senadores a acudir 

puntualmente a sus reuniones de comisión, permitiendo la falta sólo por causa 

justificada y autorizada por el presidente de la comisión. En la Cámara de Diputados la 

regla se repite en el artículo 44, con la salvedad de que la Ley no aclara si el 

presidente de la comisión puede autorizar o no la falta de un legislador. 

En este punto, hay que resaltar que los legisladores que se ausentan a una 

reunión de comisión no reciben sanción Dlguna, como 5Í sucede en el caso de que 

"'i\rt. 97 numcríllcs l. 2 y 3. 
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falten a una sesión de Pleno, en donde se les descuenta un porcentaje de su dieta con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 constitucional. 

Es curioso que esta cuestión no esté regulada por la Ley Orgánica de 1999, 

siendo que en su momento una de las propuestas de Iniciativa de reforma que le dio 

vida, ya planteaba una solución al problema. Concretf mente nos referimos a la 

iniciativa con proyecto de decreto presentada el 26 de mayo de 1999, por el entonces 

Senador Gabriel Jiménez Remus. En su artículo 108 encontramos que pasaría en caso 

de que un legislador se ausentase a las reuniones de comisión: "En el caso de los 

senadores que falten injustificadamente o sin aviso a las reuniones de comisión de la 

que formen parte, el Presidente de la misma solicitará al Presidente de la Cámara, 

aplicar la misma sanción que se establece en el artículo 64 constitucionai".113 Esta 

norma acertadamente controlaría (sin necesidad de una reforma constitucional) la 

ausencia de los legisladores, e impediría la falta de quórum. Aunque estuvo pensada 

para el caso específico del Senado, se pudo adoptar sin dificultad en su colegisladora. 

Este es otro punto sobre el cual habrá que legislar. 

Otro acierto de la Ley de 1999 lo encontramos en las responsabilidades o 

deberes que tienen las comisiones en la Cámara de Diputados, los cuales fueron 

resumidos en seis incisos: a) elaborar su programa anual de trabajo; b) rendir un 

inform~ semestral de actividades; c) organizar y mantener un archivo de todos los 

asuntos que les sean turnados, mismo que se entregará a la legislatura siguiente; d) 

sesionar cuando menos una vez al mes; e) resolver los asuntos que la Mesa Directiva 

de la Cámara les turne; y f) dictaminar y atender las iniciativas, proyectos y 

proposiciones en términos de los "programas legislativos acordados por la 

113 La iniciativa panista contiene también otras innovaciones para fortdlcccr el tr,1bajo de las 
comisiones: a) que el Secretario Técnico de la comisión sea un funcionario del Servicio Civil de 
Carrcrn; L>) que se dictamine en un plazo no mayor a treinta di,\s naturales, sea en sentido 
afirmativo o negativo; e) la presentación de un informe anual de J,1 cvnluaciún del PND y sus 
programas y de los informes que el presidente de la l{cpúhlica y sus Secretarios rindan; d) 
rendición de un informe semestral de actividades; e) el deber de llevar un archivo de los asuntos 
turnados, haciundo cnlrcga-rcccpción de los mismos a I,1 siguiente legislaturn; f) st•sionl's por lo 
menos dos veces al mes en pt.?riodos y una en rl'CL'Sos; g) l,1 crt•,1cilin de UIM subcomisión de J,1 

Medalla Belisario Domfngucz, dentro de la Cnmisidn de Gohcn1,1d1l11; y h) que los lt•gislildores 
solo pucd,111 formar parte de lrl'S comisiones. 
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Conferencla,114 En el Senado la Ley no dice nad11 sobre los deberes que tendrán las 

comisiones. 

Respecto al staff o apoyo técnico a comisiones, el a1tículo 105 ordena que las 

comisiones en el Senado cuenten con el espacio físico necesario para realizar su 

trabajo, estableciendo que contarán con el apoyo técnico de carácter jurídico que sea 

pertinente y con un secretario técnico. Además existirá un área encargada de 

desahogar las consultas de carácter técnico-jurídico que le formulen las propias 

comisiones, la cual depende de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios,115 

Para el caso de la Cámara de Diputados, el artículo 44, numeral tercero, dice 

que para el desempeño de sus tareas las comisiones contarán con el espacio 

necesario para trabajar, y en cuanto al apoyo técnico, la Ley lo confiere a la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios integrada, entre otras áreas, por la de los "servicios de las 

comisiones" (artículo 49.1.c) que comprende a su vez los de organizaciún, asistencia a 

través de un secretario técnico, registro de integrantes de las mismas, seguimiento e 

Información del estado que guardan los asuntos y registro y elaboración del acta de 

sus reuniones. 

La Ley Incorpora para ambas cámaras normas que buscan establecer un 

Servicio Civil de Carrera Parlamentario, sin embargo, en la práctica aún no se pone en 

marcha. Este es elemento sine qua non para el buen funcionamiento del Congreso que 

urge echar andar; la profesionalización del personal de las cámaras es uno de los 

factores necesarios para alcanzar la institucionalización del sistema de comisiones. 

Por último diremos que la Ley mantiene la figura de los comités, pero 

exclusivamente en la Cámara de Diputados y se distorsiona un poco la naturaleza de 

los mismos contenida en la Ley de 1979, al decir el artículo 46 que serán órganos 

constituidos por el Pleno para realizar tareas diferentes a las de las comisiones. El 

propio precepto ordena para la orientación informativa, así como para el conocimiento 

y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, 

la formación del Comité de Información, Gestoría y Quejas y crea la figura de los 

"grupos de amistad'' para la atención de los vínculos bilaterales con otros parlamentos 

'" Art.45.6. 
110 Art. 109.1.¡:. 
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de los países con los que México tenga relaciones diplomáticas. En este punto existen 

opiniones que buscan reformar la Ley para que el Senado pueda constituir comités 

como sucede en la Cámara, pero también, comentarios sobre qué tan benéfico es para 

el funcionamiento de las cámaras mantener dicha figura y sobre todo de la necesidad 

latente de perfeccionar su escasa reglamentación. 
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G. Control evaluatorlo de las políticas públicas, proceso presupuestario y 
comisiones 

Durante el mes de febrero de 2001 se efectuó en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el "IV Congreso Nacional de 

Derecho Constltuclonal". En dicho evento se discutieron, entre otras cuestiones, el 

manejo de los recursos fiscales, y en particular, el tema del presupuesto (en sus tres 

fases: ingreso, asignación de partidas para el gasto y control del mismo). 

Una de las ponencias, la presentada por Gerónimo Gutiérrez (economista y 

politólogo), Alonso Lujambio (politólogo) y Diego Valadés (constitucionalista) cuestionó, 

mediante un ensayo de carácter histórico-comparado, el papel del sistema de 

comisiones de la Cámara de Diputados en el control evaluatorio de las políticas 

públicas y el proceso presupuestario.1 

Para los autores, • ... uno de los procesos que más ha cambiado en su operación 

política, debido al cambio del sistema de partido hegemónico al sistema 

multipartidista, es precisamente el proceso presupuestario ... ",2 Repensar al Congreso 

mexicano en democracia -dicen- es "reformular el proceso decisorio intracamera/". 

En un régimen de separación ele poderes, el Congreso no juega solanwntc un papel 
constructivo en la definición del presupuesto ejerciendo así una función de control· 

.autorización (en la medida en que participa con el Ejecutivo en la fijación de los montos con 
los que se fondearán las agencias gubernamentales), sino tmnbién una runción de control· 
inspección (en la mediada en que paralela a la decisión sobre las disposiciones 
prcsupucstalcs de que goí.arán las agencias del gobierno, hay una acción analítica, l~sa si 
permanente, por parte del Congreso, de la políticct pllblica qul' esas anencias fondeíln).;\ 

Gutiérrez, Lujambio y Valadés, opinan que es imposible hablar de un régimen de 

división de poderes sin la institucionalización de un oversight pleno y permanente 

ejercido a través de comisiones especializadas en cada una de las áreas de la 

Administración Pública Federal, "que permita a su vez un proceso inteligente e 

informado de presupuestación.". 

1 El ensayo fue publicado posteriormente por el Instituto bajo el titulo "El proceso presupuestario y 
l,1s rclncioncs entre los órganos del poder. El caso mexicano en perspectiva histórica y 
compnrndn" (México, 2001 ). 

'Gerónimo GUTIÜRIU:Z, Alonso LUJAMlllO y Die¡:o Vi\Li\Dlis, ''I'· cil., p. 10. 
'tl•i•fl'lll., p. 87. 
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El objetivo de activar un verdadero monitoreo parlamentario de la acción burocrática 

es simple: "verificar que ésta se desarrolle, con productividad y eficacia, en 

concordancia con la preferencia congresional expresada en la ley y a evaluar ... ".4 

El problema aquí radica no sólo en la Inexistencia de un verdadero control 

evaluatorio de las políticas públicas por parte del Congreso, que durante toda la era 

posrevoiucionarla estuvo en manos de un solo partido, sino también un mal diseño 

Institucional que lo obstaculizó. Sobre este último punto, Gutiérrez, Lujambio y Valadés 

elaboran una breve reseña evolutiva del artículo 93 de la Constitución, mostrando que 

desde sus orígenes está disposición permitía que cualquiera de las cámaras citara a 

los secretarios de Estado con el fin de efectuar el control evaluatorlo de las políticas 

públicas "si se Interpreta, como sería natural, que la política implementada por una 

secretaría de Estado es el principal de sus "negocios"."5 El artículo 93 en su versión 

original decía: "Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de 

sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos 

ramos. Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado para que 

informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio relativo a su secretaría.".6 

Para 1974 se ampliaría el número de sujetos pasivos de control bicameral. 

Ahora las cámaras citarán. por un lado, a los secretarios del despacho y jefes de los 

depart13mentos administrativos; y por otro, a los directores y administradores de los 

organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal 

mayoritaria para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 

concerniente a sus respectivos ramos o actividades. Bajo este supuesto -dicen los 

autores- "podía derivarse (en principio y desde una lógica estrictamente normativa) un 

análisis evaluatorio de las políticas públicas desde el Congreso.".7 

Posteriormente con la tercera reforma, realizada en 1977, se incluye un tercer 

párrafo que contendría los sujetos activos legitimados para proponer la 

instrumentación del control congresional: "Las cámaras, a pedido de una cuarta parte 

de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los 

senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento 

1 lbidc111 .• p. 88. 
'll•idcm .. p. 93. 
h/dcm. 
7 ll•idl'lll., I'· 9.1, 
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de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del 

Ejecutivo federal."ª 

Sorprende, dicen los referidos autores, que en el Senado esta facultad de 

propuesta no se le ofreciera a las minorías, pero también, que se limitara únicamente 

a "los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria; y 

que las minorías en la Cámara de Diputados sólo tuvieran la facultad de proponer al 

pleno la creación de una comisión de investigación.". 9 A pesar de todo -consideran

era posible que las cámaras realizaran acciones "dirigidas a la puesta en la práctica de 

mecanismos de control y evaluación especializada y permanente de las políticas 

públlcas ... ".10 

Ahora bien, qué papel tuvieron las comisiones en este proceso de control 

evaiuatorio de las políticas públicas, o más concretamente, qué tanto influyó la 

reglamentación interna del Congreso en dicho proceso. Gutiérrez, Lujambio y Valadés 

explican que de 1917 a 1974 sólo un artículo del Reglamento Interior del Congreso 

General reguló las atribuciones establecidas en el artículo 93 constitucional. Pero eso 

no es todo, técnicamente dicho artículo -el 89- no previene, como se pudiera pensar, 

un desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución a las cámaras, sino 

que tiene su origen en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 1824. 

Vale decir, sin embargo, t]Ue aun de nrnncra imperíccta, dado que los funcionarios 
pliblicos no crnn sujetos de sanción en caso de que incumplieran l.1 oblig.Kión de entregar 
la información requerida, los ,utículos 93 de J,1 Constitución y 89 del Reglamento 
posibilitaban, desde una perspectiva cslrictamcnlc normativa, un control cvaluatorio 
mínimo por parte del Conr,rcso y de sus comisiones permanentes: el pleno de las cámaras 
podía citar a los funcionarios (arl. 93 constitucional) y las comisiones permanentes podían 
solicitar información adicional (art. 89 del Reglamento), pero no recibir, como órgtmos de 
la C,lmarn, a los funcionarios citados.11 

Gutiérrez, Lujambio y Vaiadés, nos dicen que la reforma de 1974 al artículo 93 

constitucional y las reformas al reglamento hechas en 1975, facultarían 

H /tfrlll. 
'l/liil<•111., p.95. 
111 //litlr111., p. 96. 
ll //1i1k111., p.100. 
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específicamente a las cámaras para que no solo el pleno sino también las comisiones 

pudieran conferenciar con los funcionarios del Ejecutivo.12 

A juicio de los autores, el desarrollo de la norma constitucional y reglamentaria 

"apuntaba hasta 1975 en la dirección correcta, ya que se había ampliado el conjunto 

de actores del Poder Ejecutivo sujetos a escrutinio congresional, al tiempo que las 

comisiones permanentes y especializadas del Congreso habían aumentado su 

capacidad para hacerse de información con fines eventualmente de evaluación y 

control de la política pública".13 Empero, permanecía otra falla en el diseño 

institucional. El Reglamento del Congreso establecería a la llamada Comisión de 

Presupuesto y Cuenta como responsable de analizar el "proyecto de Presupuestos del 

año próximo siguiente" aislándose así el proceso presupuestario en una sola comisión 

y el control evalué!torlo en las demás comisiones permanentes. 

Entre 1977 y 1979 -comentan los multicitados autores- se da otro retroceso 

institucional que debilitaría aun más el sistema de comisiones de la Cámara de 

Diputados. Primero, con la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, de 29 de 

diciembre de 1978, se eliminará totalmente el papel del sistema de comisiones en 

materia de control evaluatorio de las políticas públicas, al asignarse dicha tarea a la 

Contaduría Mayor de Hacienda. Es der:ir, una labor propia de los legisladores, y más 

espec[ficamente del sistema de comisiones, se delega a un órgano auxiliar de éstos: la 

Contaduría Mayor de Hacienda, la cual debía rendir a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe con "comentarios generales" 

12 Con las reformas al Ifor,lamcnlo del Congreso de 1975 los articulos 53 y 90 quedarÍtln rcd.Kt.utos 
de la siguiente manera:" Artículo 53. Los sccrct.trios del despacho, los jefes de los dcp.utílmentos 
administrativos, los directores y administradores de los organismos dcsccntr.11i1..ulos federales o 
de las empresas de p.uticipación estatal mayoritaria, asistirán a las st>sioncs siempre que fueren 
enviados por el presidente de la Rcpüblica o llamados por acuerdo de la C.ínltlrc1, en los 
términos que dispone la segunda p.utc del artículo 93 de l,1 Constitución sin perjuicio de la 
libertad que tienen de asistir, cu.indo quisieren, a las sesiones y, si se discutL' un asunto de su 
dependencia, tomar parle en el deb.1te." Y "Artículo 90. 1'11Pden t.tmhién l,1s comisiones, pttra 
ilustrar su juicio en el despacho dl• los negocios que Sl' les encomienden, tL•ner confl•rencias con 
los funcionarios a llUe se refiere el articulo 53 de este RegJ.1mento, quienes esttln obligados a 
guardar íl cualL•squier.t de los miembros dl' J,1s comisiorws lils atenciones y consideraciones 
necesarias al cumplimiento de su misión. En el caso de qul' l.1s comisiones tuvil1ren alguna 
dificultad u obstrucción en el disfrute de est,, pTl•rrogaliva, estrin auloriz,ut.ts para obr.u en la 
forma indicada en el articulo anterior (L•s decir, dirigirse en que¡,, al presidente de la Rcpl1L>lica). 
Las comisiones de amb.1s cánrnras pueden tamhiCn lL•ner conforcncias entre si, para cxpcditnr el 
despacho de alguna ley u otro asunto import,rnh•.". Cfr. lliiilt'm., pp. 101 y 102. 

11 ld1•111. 
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sobre "el cumplimiento de los objetivos y metas de los principales programes y 

subprogramas aprobados.",14 

Más adelante, cuando comentan el primer párrafo del artículo 45 de la Ley 

Orgánica de 1999, afirman que aunque las comisiones ordinarias pueden solicitar 

información a cualquier dependencia o entidad del Ejecutivo Federal, advierten la 

necesidad de corregir "el carácter imperfecto de la obligación (ya que el 

incumplimiento ... de informar no tiene propiamente una sanción), amén de que en 

Situaciones de gobierno dividido el incumplimiento pondría en riesgo la partida 

Presupuesta! del ramo•.1s 

El párrafo sexto del precepto arriba mencionado obliga a las comisiones a 

Planear sus trabajos, a trabajar en forma permanente y a rendir informes semestrales 

de labores, pero también, las faculta a realizar cualquier actividad relacionada con la 

materia de su competencia. Esto es algo novedoso dentro de nuestro derecho 

Parlamentario pues ningún ordenamiento jurídico lo había contemplado antes. 

Gutlérrez, Lujambio y Valadés opinan que al poder realizar cualquier actividad de motu 

Proprio, las comisiones "tienen la puerta abierta para hacerse de información más allá 

de la que el Ejecutivo tenga a bien proporcionarles", por ejemplo: organización de 

audiencias con expertos, encuestas entre los beneficiarios de un determinado 

Progra.rna gubernamental, recepción de cabilderos de los grupos de presión, recepción 

de quejas ciudadanas, etcétera.tG con esto, dicen los multicitados autores, las 

comisiones de la cámarn de Diputados pueden verdaderamente llevar a cabo un 

control evaluatorio de las políticas públicas. 

Por otro lado, Gutiérrez, Lujambio y Valadés analizan la relación que existe entre 

e¡ control evaluatorio de los programas gubernamentales y la determinación de los 

montos presupuestales por asignar. En este terna los tratadistas consideran que existe 

Una errónea distribución de facultades al asignarle el artículo 79 de la Constitución a 

la actual Entidad de Fiscalización superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados (antes Contaduría Mayor de Hacienda) la función de control evaluatorio de 

la política pública mientras que la Ley orgánica de 1999 se la ofrece a las comisiones 

----,, c¡r. ll>idcm .. p. 104. 
"l/1id<.'lll., p. 115. 
'"cfr. J/Ji,¡,.,,,., p. 116. 
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ordinarias. Lo que no parece correcto -afirman los autores- es que una función "que 

naturalmente corresponde a las comisiones permanentes y especializadas de un 

Congreso, se asigne explícitamente, con idéntico nivel jerárquico a la de evaluar la 

legalidad del manejo de recursos, y desde la Constitución, a un órgano de auditoría.".17 

A nuestro juicio, en un sistema constitucional de separación de poderes, como el nue?Stro, 
las comisiones congresionales debieran tener Ja atribución constitucional de evaluar la 
política ptiblica, con Ja coadyuvancia, establecida en la ley secundaria, del órgano de 
fiscalización. Sin embargo, tenemos en la actualidad la situación invt.?rsa: la atribución 
constih1cionill es del órgano fiscalizador, micntrns que una ley st.'Cundaria se le (sic.) 
ofrece a las comisiones congresionales. Pensamos, pues, que estamos frcute a mta 
jemrquizt1ció11 i11validr1.1H 

Por último diremos, que los tratadistas al estudiar el sistema de comisiones de la 

Cámara de Diputados, ubican a la inestabilidad como un factor que impacta la 

posibilidad de ejercer un verdadero control evaluatorio de las políticas públicas. La 

Cámara de Diputados, dicen, ha tenido un número de comisiones extraordinariamente 

elevado en perspectiva comparada. "Ello atomizaba los trabajos parlamentarios, 

provocaba coincidencias de materia y de responsabilidades, y era además muy 

Inestable: comisiones Iban y venían en cada Legislatura ... Es un hecho absolutamente 

obvio que el sobredimensionamiento y más que nada la inestnbilidad del sistema de 

comisiones puede ser un obstáculo insalvable para la institucionalización de un control 

evaluatorio eficaz.",19 Entre las principales propuestas20 que ofrecen los autores para 

perfeccionar sistema de comisiones de la Cámara de Diputados están: 

a) Que el tercer párrafo del actual artículo 93 constitucional, que en principio 

debía proteger la capacidad de las minorías parlamentarias de activar el 

control congresional en la Cámara de Diputados, también lo haga en el 

Senado, estableciéndose además que a pedido de una cuarta parte de los 

miembros de cualquiera de las cámaras, se integran comisiones de 

investigación. 

11 lbitlc111., p. 120. 
IB /llitiem., p. 121. (Las cursivas son nuestras] 

'" /11idc111 .. pp. 128 y 136. 
W Cfl'. l/lit/c111., J'· J(,J y SS. 
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b) Que se reforme igualmente dicho párrafo para que tal acción investigadora 

de las comisiones del Congreso se refiera al gobierno y a cualquier entidad 

que preste servicios públicos, y no exclusivamente a los organismos 

descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria. 

c) Que la qonstituclón asigne a las comisiones ordinarias la función de control 

evaluatorio de las políticas públicas, y no a la Entidad Superior de 

Fiscalización. 

d) Que por disposición legal, la Entidad Superior de Fiscalización coadyuve con 

las comisiones en sus tareas de control evaluatorio. 

e) Que el primer párrafo del artículo 45 de la Ley Orgánica no circunscriba las 

facultades de investigación ahí señaladas a las comisiones ordinarias, para 

que dichas facultades puedan ser ejercidas por cualquier tipo de comisión. 

f) Que la Ley Orgánica imponga a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

la obligación de hacer llegar a todas las comisiones ordinarias el Proyecto 

de Presupuesto del ramo específico correspondiente en un plazo breve, una 

vez que el Ejecutivo envíe el proyecto en su conjunto (o documentación 

preliminar) al Congreso. 

gl Que el detallado análisis que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

haga de los comentarios y observaciones recibidos, deba realizarse a través 

de subcomisiones. 

H. Alternancia en el poder, Reforma del Estado y comisiones: La LVIII 
legislatura 

La etapa faltante para concluir el proceso de transición a la democracia -iniciada en 

1988-, se da con las elecciones federales del 2 de julio de 2000. En éstas. el partido 

hegemónico, pieza clave del sistema presidencialista mexicano, perdería la titularidad 

del Poder Ejecutivo Federal. Por primera vez desde 1929, un miembro no militante del 

Partido Revolucionario Institucional conseguiría llegar a la presidencia de la República 

mediante el sufragio ciudadano, emitido en elecciones libres, auténticas y sobretodo 
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transparentes. El fenómeno, consolidó nuestras Instituciones electorales y contuvo una 

posible transición por la vía violenta como se ha dado en otras latitudes. 

Hoy, es un hecho que cualquier ciudadano puede acceder al poder mediante 

los partidos políticos. La oposición, por su parte, le demostró a la sociedad que ha 

dejado de ser un mero ornato legitimador del gobierno. Ahora, los que antes 

gobernaban, son oposición, y '·ª·oposición, gobierno; empero, los que son gobierno hoy, 

no tienen asegurada su permanencia en el poder, como hubiera ocurrido en otras 

épocas. 

Frente a este novedoso escenario, la sociedad se organiza y manifiesta, 

demostrando su fuerza e influencia en aquellas decisiones gubernamentales que les 

afectan. Los gobiernos estatales se agrupan y comienzan a alzar la mano para exigir 

mayor participación en mayor participación. Los medios de comunicación tienen una 

inimaglnada libertad de expresión que deberán conservar, pero también, controlar. 

Grupos de intelectuales y académicos cuestionan el sistema jurídico y sus 

instituciones, con el fin de aprovechar los nuevos tiempos democráticos y adaptarlas a 

ellos. Fuera de nuestras fronteras, el terrorismo y la mundialización obligan a modificar 

los esquemas tradicionales de la política, para seguir los cánones pensados y 

planeados en un mundo cotidianamente en cambio y constantemente en peligro . 

. Dentro de toda esta moderna realidad, el Legislativo mexicano emerge como un 

actor nato con poder de decisión, que se reposiciona dentro de un sistema de pesos y 

contrapesos fortalecido por las mismas circunstancias. La sociedad, por su parte, está 

consciente de dicho poder, y lo ubica sin ningún cuestionamiento, como el espacio 

Idóneo para la solución de sus problemas. Así, poco a poco está creciendo la 

multiplicación de los grupos de presión, que como vínculo entre el Estado y la sociedad 

civil, buscan influir en las decisiones del Congreso, sea promoviendo los intereses de 

una clase o gremio, o, sea defendiendo una causa particular. 

Al ver este nuevo escenario, el titular del Ejecutivo Federal adoptó la máxima 

tradicional de la política norteamericana: "El Ejecutivo propone y el Congreso dispone", 

reconociendo el papel que tiene el Legislativo dentro de un sistema democrático 

basado en la teoría de la división de poderes e instruyó a su vez, a los titulares de las 

dependencias y·entidades de la Administración Pública Federal, a construir y fortalecer 

los canales de comunicación con el Congreso mediante la creación de "áreas de 
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enlace", que son actualmente til canal institucional por el cual los poderes Ejecutivo y 

Legislativo estrechan vínculos.21 

Este esbozo de acontecimientos plasma a grandes rasgos, el nuevo escenario 

político que vive México en el siglo XXI. La nueva correlación de fuerzas, la pluralidad y 

su consecuente diversidad de opiniones y pensamientos, han fortalecido no sólo al 

Congreso, sino a todo el sistema de poderes. 

La composición interna de las cámaras en la LVIII legislatura, es la más su/ 

gener/s que ha existido en toda la historia del Congreso mexicano pues ninguna fuerza 

política cuenta con el número suficiente de legisladores para alcanzar la mayoría 

absoluta: En el Senado, el PRI sólo tiene el cuarenta y seis por ciento de las curules; 

mientras que en la Cámara, mantiene en su poder el cuarenta y dos por ciento de 

escaños. (Vid. Tabla 1) 

Tabla 1 

l'arlldo Cámara de Senadores Cámara de DipulJdos 

PAN ~6 208 
PIU 60 210 
Pl\D 15 51 

l'VEM 5 16 
I'r o 8 

l'AS () 2 

CD o 1 
l'SN () 3 

SIN l'Al\TIDO 2 1 
F11c11tc: El autor con lM!".l' en los dm>ctonos de ler,1sl.idores de l,1 
Cármtra ch• Diput¡1Jos }'el Senado, ot.:tuhre, 2000. 

Los diputados y senadores integrantes de la LVIII legislatura, conscientes de lo que 

estaba ocurriendo, trabajaron con el fin de crear un conjunto de normas que le 

permitieran a las cámaras fortalecer su estructura y organización interna, 

contemplando a las comisiones como el vértice principal para alcanzar el 

fortalecimiento del Poder Legislativo. El interés por impulsar dicho tema dentro de la 

llamada Reforma del Estado,2 2 tiene relación también, con las polémicas discusiones 

21 El mismo Poder Judicial Federal ha creado ese tipo de .i.reas dentro de J,1 estructur,1 interna de la 
Stiprcma Corte de justicia. 

22 La reforma d1..•l Esla1lo es "un conjunto de c.unbios politicns, jurfdicos, sociciles, económicos y 
adntinistrativos, iniciados en 1990, que moderniz,111, n•definen y fort.1lcren de manera gr.utual la 
org.1nizdci6n juridico-polflicil del Estado, las rttl.1ciont•s con f,1 sociL'tfod civil, y sus tlrg.rnos 
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surgidas en las mismas comisiones, respecto a las carencias normativas que a lo largo 

del tiempo han estado presentes. 

El fortalecimiento del sistema de comisiones de las cámaras que se busca 

hacer, tiene su origen en el ambiente de pluralidad política que se vive en el Congreso 

y en los nuevos vínculos que se están construyendo a la vez con el Ejecutivo y con la 

sociedad. Para ello se ha comprobado que las comisiones son el lugar más idóneo y el 

de mayor utilidad para que las fuerzas políticas, el gobierno y la sociedad, construyan 

consensos y lleguen a acuerdos en los problemas o en las cuestiones de interés 

nacional. 

El propio fenómeno de la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, ha 

ocasionado, que el desinterés y la apatía que existían en tiempos pasados, por las 

cuestiones congresuales, desaparezca, transformándose en una vigorosa tendencia 

hacia su estudio y divulgación. 

Si en las pasadas legislaturas el debate fue por el urgente rediseño de los 

órganos de gobierno de las cámaras, en las siguientes será la pugna por el 

fortalecimiento de sus órganos de trabajo interno. En este sentido hay que decir que 

los legisladores de la LVIII legislatura, promovieron diversas iniciativas de reforma, 

modificación o adición, a la normatividad reguladora de las cámaras y, 

particularmente, de todo lo que se relaciona con el trabajo en comisiones con el objeto 

de fortalecer al Congreso mismo. 

Al realizar una búsqueda de las propuestas de reforma, modificación y/o 

adición a la Constitución, Ley Orgánica y Reglamento de 1934, relativas al tema de las 

comisiones, encontramos que existe un gran cúmulo de información generada durante 

la LVIII legislatura (2000-2003). Debido a In numeroso de las propuestas decidimos, 

asumiendo el riesgo de la crítica, tomar sólo cuatro, que llaman nuestra atención por 

ser las más comentadas dentro del ámbito parlamentario. Una primera es de tipo 

constitucional; y las otras tres, van mucho más allá, buscan la creación de un 

reglamento interior para cada una de las cámaras. 

Ejecutivo, Lcr,islíltivo y Judicial, para lograr satisfacer plenamente las nuevas dcm.u1das de la 
sociedad mexicana". Susana Tl111lia PEIJJ{OZA DE LA 1.1..A VE, E/ Gt11grt•so de /11 U11i<í11 i11lrgrt1cilÍ11 
y rt·~11/11t:ici11, Instituto de lnvl'Slig.1cirnws Jurídicas, UNAM, tv1Cxko, 1997, p. 15. 
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La primera propuesta es Ja presentada el 20 de junio de 2002, por el entonces 

diputado Ricardo García Cervantes, en su carácter de presidente de la Comisión 

Especial para Ja Reforma del Estado. El documento sintetiza los principales acuerdos a 

los que llegaron las diversas fracciones partidistas integrantes de la comisión y busca 

regular a las comisiones en los artículos 70 y 93 de la Constitución.23 

La propuesta, además de elevar a rarigo constitucional los tan. utilizados 

acuerdos parlamentarios y proporcionar la facultad a las cámaras para expedir su 

propio reglamento -supuestos hasta hoy no contemplados en la Constitución-, adiciona 

un conjunto de párrafos que buscan el fortalecimiento del sistema de comisiones de 

las cámaras, con las siguientes implementaciones: a) Cada cámara contará con el 

número de comisiones ordinarias y especiales que requiera: b) Serán órganos que 

tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, Información y control evaiuatorio de 

las políticas públicas: c) Su competencia, en lo general, tiene que ver con la otorgada a 

las dependencias del Ejecutivo Federal; d) Deberán sesionar cuando menos dos veces 

al mes; y e) Para ejercer la facultad contenida en el segundo párrafo del artículo 93, 

las comisiones podrán citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la 

República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores 

y administradores de los organismos descentralizados y empresas de participación 

estatal mayoritaria. 

La segunda iniciativa es presentada el 4 de octubre de 2002, por el diputado 

Augusto Gómez Viilanueva, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados y tiene que ver con la posibilidad de dotar a 

Ja Cámara de un "Reglamento Interior y de Debates". A decir del legislador proponente, 

Jos artículos 71 y 72 de la Constitución mencionan un reglamento de debates que aun 

no existe, por lo que el que se presenta cubrirá la omisión y fortalecerá al Poder 

Legislativo. 

La iniciativa presentada por Gómez Villanueva retoma gran parte de los 

conceptos del Reglamento Interior del Congreso de 1934, pero también, recopila las 

reglas que la práctica parlamentaria ha venido estableciendo con los años, y que por 

diversas razones, no se han incorporado a la Ley, quedando algunas reflejadas en los 

acuerdos parlamentarios hechos durante las últimas legislaturas. 

:?.I El texto del documento ptll'de Sl'r consull.itlo l1 11 l.1 Comisiún Hspeci.11 para l.1 Rdorma del Estado. 
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El documento dedica su capítulo sexto -dividido en dos secciones- a las comisiones y 

comités .. A decir del legislador, las comisiones y comités son· ... el pilar en esta nueva 

propuesta .de Reglamento ya que es en [ellas] donde se genera el trabajo sustantivo de 

la Cámara, por ello precisar y abundar en los trámites de estas habrá de redundar en 

el trabajo general de la Asamblea".24 

Las novedades que a nuestro juicio son relevantes, tienen que ver con dos 

formas de trabajo en comisión: a) las denominadas comisiones unidas; y b) la 

definición y reglamentación de la denominada conferencia de comisiones entre ambas 

cámaras. 

El artículo 44, propone las reglas básicas que deberán seguir los legisladores 

bajo el supuesto de comisiones unidas. Esto es algo trascendental para la 

reglamentación interna del Congreso, pues desde la primera legislatura del actual 

Congreso General (1857), se comenzó a trabajar en comisiones unidas, pero nunca se 

había Implementado en un ordenamiento jurídico el conjunto de reglas para llevar a 

cabo las labores al interior de las mismas, provocando confusión entre los legisladores 

y el personal de apoyo, al no saber por ejemplo: quién dictaminaría primero o cómo 

celebrarían las sesiones, la conducción de las mismas, el quórum necesario, o, la 

conformación de su mesa directiva. Por su importancia transcribimos a continuación el 

texto ír:itegro del artículo: 

Arlkulo44. 
1. Cuando algtm asunto presentado íl la Cámara requiera de examen de dos o n1íl.s 
comisiones, el Presidente podr,1 turn~rlo a comisiones unidas. 
2. El expediente del asunto que ret¡uicra dictamen de comisiones unidas será turna<lo 
íntegro a todas las comisiones que constituyan el turno, pero la primera contisión que se 
liste en dicho turno serd la responsable de elaborar el proyecto de dictamen. 
3. Una vez aprobado el proyecto de dict11mcn por la primera de las comisiones unidns, 
ésta deberá enviar el proyecto al resto de las comisiones y convocar tres días después 
para desahogar el asunto. 
4. La sesión o sesiones en que se desahogue definitivamente un ltsunto de comisiones 
unidas será conducida por la mesa directiva de J,1 primera comisión y el dictamen deberá 
ser sometido a la aprobación ele l.1 mayoría de los diput,ulos integrantes de las 
contisioncs. 
5. Por acuerdo de las mesas directivas de las comisiones unid.1s, podrá proceder 
cualquier otra de las comisiones lisiadas como primera comisión, en los términos del 
presente articulo, dando aviso de dicha situnción 11 la f\'tes,1 Directiva de la C,lmarn. 

:?I Cfr. G11cd111'11rlmm·11t11rhr del ·I de octuhrc de 2002, C1ltnilril de Diput,1do~;. LVIII l.l•gislatur,t. 
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Por otra parte, el artículo 48, complementa el supuesto del actual artículo 98 de la Ley 

Orgánica vigente, que faculta a las comisiones para reunirse en conferencia con las 

correspondientes de la Cámara de Diputados. La Intención del legislador proponente 

es Importante, pues no existe ninguna norma que regule el trabajo en conferencia 

existiendo confusión como en el caso anterior. De nuevo nos permitimos citar el 
J 

precepto por la relevancia del mismo: · 

Art.48. 
1. Las comisiones de la Cámara pueden también tener conferencias con las comisiones de la 
Cámara de Senadores para cxpcditar el despacho ele alguna ley o decreto u otro asunto 
importante. 
2. Cuando la Cámara sea la de origen, el presidente de la comisión de que se trate podrá 
girnr invitación por escrito al o los presidentes de las comisiones de la Cámara de 
Senadores que se crea conveniente, de acuerdo al asunto, para que asistan a las 
instalaciones de la Cámara a discutir en conferencia, siempre que se tenga un prO)'CCto de 
dictamen prcsentildo. La sesión de comisiones en conforcnciít ~cr,\ conducida por el 
presidente dl~ 111 comisión que invita, guardando a los senadores todas las atenciones y 
derechos que establece la Constitución, la ley y este J{eglamento. 
3. Cuando la Cánlílra sc,1 la rcvisoríl, n ha sido convocmfíl por la Cámarn de Senadores para 
tratar un asunto en conferencia y líl comisión considera que se debe modificar el proyecto 
de la colcgisl,ulora, se podrá proceder de anwrdo al numeral 2. 
4. Cuando la Cámara sea Ja de origen o rcvisorn y alguna comisión sea convocada a reunión 
de conferencia por comisiones de la Cámara de Senadores, los diput~dos integrantes 
podrán asistir a las inst.1laciones de la colegisladora a sesionar en conferencia, donde se les 
deberá guardar todas las i1lcncioncs y derechos que establece la Constitución, la ley y los 
rl!glamcntos de las cá111aras. 

·s. Cuando se realicen reuniones de conferencia entre comisiones de ambas cámaras; las 
comisiones de la Cámara deberán ele comunicarlo por conducto de su presidente al órgano 
cnc11rgado de la programación legislativa. 

El plazo con el que cuentan las comisiones para dictaminar actualmente -cinco días-, 

se modifica y amplía a un tiempo mayor -treinta días-; esto es algo loable, si se toma 

en cuenta la cantidad y complejidad de los asuntos que llegan a las comisiones y lo 

imposible que es cumplir con el plazo de cinco días. 

Por último diremos que el proyecto de Reglamento presentado por Gómez 

Villanueva cubre el añejo vacío legal de los artículos 89 y 90 d~I Reglamento de 1934, 

relativos a la facultad que tienen las comisiones para ººdirigirse en queja al presidente 

de la República". sea por que los archivos y oficinas de la Nación no les proporcionen 

la información requerida "en los plazos convenientes'º. o, sea porque las comisiones 

tuvieran alguna dificultad u obstrucción para ejercer la facultad que les permite tener 
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conferencias con los funcionarios que marca la ley. Al respecto, el artículo 47 del 

proyecto de Gómez Villanueva, contiene dos lineamientos que regularán tales 

supuestos. Primero fija un plazo máximo de diez días para la entrega de la 

información, y después, en caso de que una comisión se dirija en queja al presidente 

de la República, se prevé que este último deberá girar instrucciones para que se 

cumpla con la solicitud de la Cámara. El numeral quinto del referido precepto cierra el 

dlctum diciendo: "El Incumplimiento por parte de los funcionarios ... se sancionará de 

acuerdo con lo que establece el Titulo Cuarto de la Constitución y las leyes relativas a 

las responsabilidades de los servidores públicos.". Ahora sí por lo menos hay un 

intento sancionador de la Ley, hacia aquel funcionario que no cumpla con el 

requerimiento. 

En lo que concierne a la Cámara de Senadores, el 14 de diciembre de 2001, los 

senadores Cesar Jauregui y Lydia Madero, presentaron sendas iniciativas con Proyecto 

de Decreto para expedir un Reglamento Interior de la Cámara de Senadores. 

En el proyecto presentado por el Senador Jauregui, encontramos como novedad 

la regulación de las facultades de la Junta Directiva de las comisiones y de su 

presidente, destacando: a) la obligación que tendrá el presidente de la comisión de 

nombrar al secretario técnico y proponer el nombramiento de los asesores, bajo el 

entenqido que la selección se hará "de entre el personal del Servicio Civil de Carrera"; 

b) la obligación de preservar los documentos que le han sido turnados constituyendo 

éstos ia memoria documental de la comisión; y c) la presentación de proyectos sobre 

planes de trabajo y demás activiaades a la comisión.2s Esto es importante pues la Ley 

Orgánica no hace mención alguna sobre el particular, siendo necesario normar 

además de los derechos, las responsabilidades o deberes de las comisiones. Esto es 

muy importante, pues recordemos que la ausencia de una memoria documental en 

comisión, de un plan de trabajo y de la inexistencia de personal técnico especializado, 

fue una constante que se mantuvo presente y mermó el poderío del Congreso durante 

todo el siglo XX. 

Respecto a las reuniones de comisión. la iniciativa ordena que en caso de 

urgencia, de manera extraordinaria y con permiso del presidente de la Mesa Directiva, 

:?5 Cfr. Articulos 103 y IO·I del l'royato d1· fü.·.i,:l11111c11to l11taior dr /11 Gímnr11 dt• Sl'untforL's. Gacela 
P,ulttllll'nl1tri,1 del l·l de diciembre de 2001, Senndo dL• la Rept'1hlic11, I.VIll l.egisl,tlurit. 

220 



las comisiones puedan reunirse en horas en que la cámara sesione. Esto es loable 

pues al Interpretar la norma a contrario sensu nos da un lineamiento que impide 

sesionar a las comisiones cuando - haya sesión de Pleno. Consideramos que la 

propuesta pudiera ser Implementada también en la Cámara de Diputados para evitar 

la falta de quórum en la sesión de Pleno. 
J 

Además de Intentar regular las comisiones de Investigación y la integración de 

comisiones blcamerales, el proyecto pone mucho énfasis en la continuidad que debe 

existir en los trabajos de comisión entre una legislatura que termina y otra que 

comienza, siendo el deber de los secretarios técnicos "entregar un inventario de los 

recursos financieros y materiales que disponga la comisión en el mes de julio del año 

de la elección" (artículo 115). 

Llama la atención otro punto que tiene relación directa con el tema de las 

comisiones: El cabildeo. El título décimo primero, lo dedica íntegramente a su 

regulación. Esto es actualmente muy importante y trascendental pues el cabildeo es 

una actividad que ha cobrado gran auge y que merece ser regulada para evitar 

corruptelas y asegurar la independencia de los legisladores ante la amenaza de 

agentes externos que pudieran ser poco profesionales y sobre todo poco transparentes 

en su actuar.2G 

Finalmente comentaremos la iniciativa de Reglamento Interior del Senado 

presentada por Lydia Madero, la cual cuenta dentro de su articulado con una 

regulación para las comisiones bicamarales, las especiales de investigación y las • 

constituidas para un encargo específico. Respecto de las comisiones ordinarias, 

destaca la descripción de sus funciones, supuesto que la Ley Orgánica vigente omite. 

En particular ordena que deberán • ... evaluar periódicamente la aplicación de los 

programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los informes que 

presenten en la Cámara los titulares de las entidades y dependencias de la 

Administración Pública Federal, siempre que se trate de un asunto que sea 

competencia de la Comisión respectiva ... ". "Las comisiones ordinarias ... una vez que 

se presenten los informes a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 

2ú Sobre el particular consúltesc lílmbién: la iniciativa de "l.cy Feder.11 par.i J{cgul.u la Actividad 
Profesional del Cabildeo y la Promoción de L\u1s.1s" del diput.ulo Efrén Lcyva Accvcdo (29 de 
abril de 2002) y 111 innovmtorn propucst,1 de "Ley Federal de Cílbildeo" hcrlM por l'I St!ncidur 
Fidel l lerrera Bellr.in (7 dl' ílJ\OSlo de 20(12), 
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constitucional, harán el estudio de los mismos.". Aunque en la práctica esto comienza 

a darse, está latente el vacío legal que hay en materia de vigilancia y control del 

Ejecutivo Federal, por lo que consideramos urgente su Implementación en el Senado. 

En lo referente a su ámbito interior les pide: "rendir un Informe anual de sus 

actividades" y "organizar y mantener un archivo para cada Legislatura, de todos los 

asuntos que haya resuelto o que se encuentren pendientes de resolver, incluyendo las 

actas de sesiones y los dictámenes que hayan quedado en calidad de proyectos ... ". 

"La Junta Directiva entregará a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios ... la 

memoria de labores de la Comisión ... [la cual] formará parte del acervo documental del 

acta circunstanciada de la entrega-recepción de la Comisión, y el Presidente de la 

misma entregará un tanto de ella a la Biblioteca para su integración a la Memoria 

Leglslatlva".27 Con estas reglas, se actualizan dos puntos clave: él) el control del 

trabajo en comisiones por el Pleno; y, b) la permanencia y continuidad de las labores 

en comisión que propiciará la construcción de su memoria institucional. 

Por lo que hace a las ausencias de los senadores, se propone que en caso de 

que un miembro de comisión faltase injustificadamente a cinco reuniones 

consecutivas, el presidente de la comisión misma soliciie a la Junta de Coordinación 

Política que sustituya al miembro faltista por otro del mismo grupo . 

.Al igual que el proyecto presentado por el diputado Gómez Villanueva, la 

propuesta de la Senadora Madero se encarga de regular el trabajo de comisiones 

unidas y abre un capítulo específico que busca normar los llamados "asuntos de 

tramitación especial". Esto es muy novedoso pues se propone que las comisiones 

resuelvan por ellas mismas determinados asuntos sin la intervención del Pleno, muy al 

estilo italiano o español. El texto del artículo 139 nos da los supuestos: "Sin necesidad 

de su resolución por el Pleno y con motivo de su naturaleza y trascendencia, podrán 

turnarse a comisiones para su resolución definitiva en el seno de las mismas, los 

siguientes asuntos:" a) los considerados como rezago legislativo; b) los permisos a que 

se refieren las fracciones 11, 111 y IV del inciso C), del artículo 37 de la Constitución; y, c) 

los memoriales de particulares. Para ello, la Junta de Coordinación Política, por 

conducto de la Mesa Directiva, deberá someterlo a consideración del Pleno para su 

27 La propucst,1 de la Sen,1dora puede consult,use en la Comisión de Rl•gl11111enlos y Prácticas 
J>arlamcntarias. 
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autorización bajo el voto de cuando menos dos terceras partes de los miembros 

presentes. Esta es una propuesta que deberá ser analizada con el fin de disminuir la 

enorme carga de trabajo que tienen las cámaras del Congreso en sus sesiones de 

Pleno. 

Estamos convencidos que todas las anteriores iniciativas deben ser analizadas, 

y en su caso, aprobadas con las adiciones o modificaciones que se crean más 

prudentes, con el fin de que el Congreso cuente con un sistema normativo completo y 

moderno, que le permita enfrentar los nuevos escenarios políticos. No sería 

conveniente dejarlos en la "congeladora" por cuestiones políticas o por desinterés, hay 

que Incluirlos en la agenda legislativa Inmediatamente, pues absolutamente todos, 

buscan el fortalecimiento del Poder Legislativo Federal. 

Hoy existe una división de poderes, y por lo tanto, hay una división de 

responsabilidades. Legislar, supervisar y vigilar al Ejecutivo, son esas 

responsabilidades. El titular del Ejecutivo debe valorar este fenómeno, porque lo 

legitima, beneficia y fortalece; un control eficaz sobre el Ejecutivo es legal, y sobre 

todo, es institucional. 

Y aunque se ha comentado el riesgo existente de una parálisis o bloqueo al 

gobierno por el Congreso. Esta percepción es falsa. Hay un Congreso dispuesto a 

negocjar, y lo ha demostrado. No es posible señalar al Congreso como el causante de 

la ausencia de resultados, pues ningún legislador busca el fracaso del gobierno; por el 

contrario, tanto diputados como senadores buscan que el gobierno supere 

deficiencias, se perfeccione y logre el progreso del país. Esta mala imagen del trabajo 

del Congreso en la sociedad mexicana debe ser cambiada, al igual que el estigma 

añejo de inactividad, corrupción y trafico de influencias, que pesa sobre la imagen de 

los legisladores. 

Para finalizar este apartado, nos gustaría citar un fragmento del elocuente 

discurso pronunciado por la entonces presidenta del Congreso General y de la Cámara 

de Diputados, diputada Beatriz Paredes Rangel, que describe el sentir de muchos 

legisladores, que como ella, luchan por la construcción de un escenario político nuevo, 

ad hoc con el presente siglo XXI, en donde el legislativo ejerza sus funciones 

constitucionales y legales cabalmente, sin limitaciones, pero también, en donde el 

Ejecutivo valore y respete la importantísima división de poderes. y en donde la 
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sociedad aprecie que sus legisladores llevan su sentir a la más alta tribuna de la 

Nación: 

Por encima de antagonismos o lealtades partidistas, lit hora de la dcntocracia mexicana 
exige que las cámaras desplieguen a plenitud MI responsabilidad constitucional y reclama 
que el Ejecutivo aquilate y aprecie la trascendencia de que la República disponga de un 
Poder Legislativo vigoroso y actuante ... Los legisladores de la LVIII legislatura han 
pretendido estar ,1 la altura de su circunstancia. Inmersos en un proceso de cambio, 
diputados y senadores de las diversas fuerzas que conforman el H. Congreso de la Unión, 
han reflejado aptitud política, conciencia de Estado y vocación social... El poder 
legislativo ha actuado con seriedad y compromiso con la sociedad mcxican,1, cj1.?rcicndo 
sus facultades constitucionales. Nunca para obstruir el desempeño de la función pllblica; 
nunca para obstaculizar, por afanes protagúnicos o partidistas al titular de otro poder. 
Nunca para enturbiar la gobcrnabilidad en épocas donde la vigencia de las instituciones 
es un soporte b,isico par,1 la viabilidad del pais. La misma cmwiccióu, lia llevado a las 
Comisiones Legislatiuns, ,, soresnr lllt'Sllrndamt•1tte iuicialiuas que '""' geuemdo ""ª t'llOrnw 
polémica cu/re clivt•rsos sectores de la poMacióu ... En lits cámaras, en évoca de profundización 
dl'mocrática, tfobcmos h.•nN las ptlC'rtas abiertas y el oído iltcnlo al rumor social. 111 sentir 
de la gente, a In observación de los ciudadanos, para que la tarea de legislar, 4ue cala 
hondo en el presente }' el porvenir de la realidad de nuestro pueblo, corresponda de 
manera flcl a lo que más conviene al desarrollo nacional. La sociedad, sus expresiones 
colectivas, las personas, pueden saber, que en el H. Congreso de la Unión hay 
rcprcsentatividad e interlocución firme para proyectar sus demandas y propuestas ... 28 

~ Cfr. Discurso ,/e rcs1nu.·sla ni Primer lnfi1rmc Prcsitlt•ucinl, Palacio Legislativo de San l..ñzaro, 1 de 
septiembre de 2001. (El énfnsis es nm•stm] 
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Capítulo VI. Diagnóstico general del sistema de comisiones de las cámaras del 
Congreso mexicano: 1917-2003 (Conclusiones) 

Los cambios que fortalecieron a las comisiones en el siglo XX tienen su origen más en 

cuestiones políticas que en modificaciones jurídicas. Si bien es cierto que hubo 

múltiples Intentos por dotar al Congreso de preceptos jurídicos qu_e fortalecieran su 

funcionamiento, también lo es que esto fue producto de tres acontecimientos claves: 

a) las reformas a nuestro sistema electoral y al sistema de partidos; b) la llegada de la 

oposición al Congreso; y, c) el fin del régimen de partido hegemónico. 

Las normas que regularon al Congreso y sus comisiones durante el siglo XX 

giraron en torno a un reglamento -el del 34- y dos leyes orgánicas -la de 1979 y la de 

1999-. Hay que advertir que durante los primeros treinta y cuatro años del siglo XX, las 

actividades de las cámaras estuvieron reguladas por el Reglamento de 1897, el cual 

sería abrogado por los legisladores de la XXXV legislatura (1932-1934) quienes 

consiguen aprobar el primer Reglamento de la época posrevolucionaria. 

Durante el siglo XX, las transformaciones normativas hechas al sistema de 

comisiones de las cámaras del Congreso General estuvieron concatenadas a diversos 

factores coyunturales que las fueron cambiando lentamente. En este sentido, hay que 

resaltar el hecho de que siempre permaneció latente la necesidad de situar al 

conjunto de normas que regulaban la organización y facultades del Congreso a la par 

de los cambios sufridos por el sistema político y el sistema social, sin embargo, 

sistemáticamente tales normas fueron desbordadas por la propia complejidad social 

que en algún momento les dio vida. Un ejemplo claro de este fenómeno lo vemos 

actualmente en el Reglamento de 1934 (hecho cinco años después de la formación 

del PNR y de la consecuente centralización del poder de las diferentes fuerzas 

surgidas con la Revolución) el cual es aún utilizado por los legisladores para 

fundamentar aquellos supuestos que la Ley Orgánica vigente no contempla. Hay que 

decir que dicha falla normativa debió corregirse desde 1979 y que a la fecha se 

mantiene vigente. 

Por otro lado, la evolución de las normas congresuales y su relación con los 

acontecimientos históricos del siglo XX puede ser dividida en cuatro periodos. El 

primero va de 1917 a 1934. Los cambios normativos encontrados en este periodo son 
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prácticamente nulos. En 191.7 se tiene la intención de dotar al Congreso de un nuevo 

reglamento que sustituyera al de 1897, sin embargo, el Proyecto no es aprobado y se 

mantiene vigente el Reglamento del porfiriato. Aquí comienza el atraso normativo pues 

los acontecimientos políticos que se producen durante este lapso de tiempo son de 

gran relevancia. Principalmente destaca el nacimiento de un partido que poco a poco 

se fue haciendo fuerte, pero también, dependiente del gobierno y sin contrincantes en 

la arena político-electoral, lo cual afectaría directamente el poderío del Legislativo y de 

sus comisiones. Este fenómeno no sólo dañó el sistema de división de poderes y de 

balances y contrapesos, concentrando la balanza del poder en el Ejecutivo Federal, 

sino que también impregnó al Congreso de una composición unipartidista, que lo 

volvería con los años sumiso y débil. 

El segundo periodo inicia en 1934 (año en que entra en vigor el primer 

reglamento interior del Congreso hecho en el siglo XX) y termina en 1979 (año en que 

se promulga la primera Ley Orgánica del Congreso General). Particularmente entre 

1946 y 1963, ya con la consolidación del sistema de partido hegemónico, se mantiene 

la inactividad de las comisiones y la ausencia de propuestas de reforma a su marco 

normativo. Dentro de este periodo el Senado estará totalmente en manos de un solo 

partido, claro, con la salvedad encontrada en las legislaturas XLIV y XLV (1958-1964), 

en las. que por primera vez se le permite a un legislador de oposición obtener un 

escaño. Durante este mismo periodo en la Cámara de Diputados la oposición nunca 

verá reflejado su rostro en más del diez por ciento de las curules. 

Para 1963 las reglas del juego electoral cambiarían con la reforma 

constitucional que incorpora a los llamados diputados de partidos, sin embargo, el 

sistema de partidos no lograría incorporar fácilmente a legisladores de oposición, los 

pocos que lo consiguieron, en la práctica fueron excluidos de cualquier actividad 

importante dentro de la asamblea. En r.omisiones, nunca tuvieron acceso a una 

presidencia, siendo relegados a aquellas consideradas como poco importantes. 

Era obvio, que en ese entorn:es el PRI no tenía la visión de que nlgún día se 

encontraría del otro lado, es decir, del lado opositor al gobierno, por ello, no tuvo el 

interés por fortalecer las normas internas de las cámaras, ni mucho menos, por activar 

y fortalecer el sistema de comisiones de las cámaras del Congreso. 
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La reglamentación Interna del Congreso permanecería casi intacta, y en cambio, los 

avances democráticos continuarían dándose lenta pero gradualmente. Subsiste una 

desarmonlzación entre las normas reguladoras del trabajo del Congreso·y la realidad 

política nacional. Hubo sí una reforma que intentó fortalecer el trabajo en comisión, 

nos referimos a la reforma panista de 1965 -aprobada en 1966- que buscó facultar a 

la Comisión Permanente para recibir durante el receso del Congreso, las iniciativas y 

proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones. Con 

ello se prolongaron las actividades de las comisiones más allá de los periodos 

ordinarios de sesiones, laborando así durante todo el año. Antes de ello, sólo un par de 

comisiones laboraban fuera de los periodos ordinarios, siendo la Comisión 

Permanente la encargada de dictaminar las iniciativas. 

La elección presidencial de 1976, en la que el PRI gana la presidencia de la 

República sin ningún adversario, pondría en entredicho la legitimidad del régimen, 

iniciándose así la reforma política de 1977. El proceso de reforma efectuado por el 

Ejecutivo Federal inició la construcción de nuestras instituciones democráticas 

modernas efectuando: a) modificaciones y adiciones a la Constitución; b) creando una 

nueva Ley Electoral; y c) ordenando la expedición de una Ley Orgánica del Congreso. 

Las principales innovaciones contenidas en la Ley de 1979 relacionadas con el 

sistem.a de comisiones de la Cámara de Diputados las podemos resumir en seis 

incisos: 1) una nueva tipología o clasificación de las comisiones; 2) disminución en su 

número a veintidós comisiones permanentes y la creación de tres comités para las 

tareas administrativas; 3) aumento razonable en el número de integrantes por 

comisión, de tres con un suplente a diecisiete; 4) cambio en la forma de integrar la 

Gran Comisión y en sus facultades; 5) la incorporación de los grupos parlamentarios 

como forma de organización política dentro de la Cámara, a los que se deberá tomar 

en cuenta para la constitución de las comisiones; y, 6) la complementación de la 

norma contenida en el artículo 93 constitucional con la implementación de las 

comisiones de investigación. 

Para el sistema de comisiones del Senado, si bien es cierto que se promueve 

una nueva tiriología o clasificación de las comisiones (ordinarias y especiales) y que se 

buscó disminuir su número, también lo es que la Ley de 1979 omite regular el número 

de integrantes por comisión y el número de comisiones por legislador, además, la 
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disminución en el número de comisiones no fue la más apropiada al dejar cuarenta y 

seis comisiones ordinarias, es decir, dos veces más que en la Cámara. Aunado a ello, 

olvida incorpora la figura de los. grupos parlamentarios, la de los comités, y en cuanto a 

la facultad de control omite mencionar regla alguna para su aplicación. Como podemos 

apreciar, las transformaciones normativas hechas hasta el momento no son 

suficientes para contribuir al fortalecimiento del Legislativo mexicano. 

El tercer periodo Inicia en 1979 y concluye en 1999 con la nueva Ley Orgánica 

del Congreso General. Durante estos años encontramos que los comicios efectuados 

en 1988 marcan el inicio del proceso de transición democrática de nuestro sistema 

político y el primer descalabro electoral del partido en el gobierno. En la Cámara, el PRI 

no lograría obtener la mayoría calificada, y en el Senado, cuatro legisladores de 

oposición obtendrían un escaño. Ante esta coyuntura, pero también, ante la 

insatisfacción de los partidos políticos de oposición al régimen, el titular del Ejecutivo 

Federal se ve obligado a cambiar la imagen de su gobierno mediante un verdadero 

proceso de democratización que fue transformando las instituciones y la legislación 

electoral. 

Este cúmulo de cambios obligó a los legisladores a revisar la reglamentación 

interna del Congreso, y a retomar el debate sobre la misma que durante años se había 

dislpaqo. Era más que obvio que la reglamentación interna del Congreso estaba de 

nuevo sobrepasada y que se tenían que corregir el puñado de inexactitudes, 

incongruencias y la falta de correspondencia con los preceptos constitucionales que 

años antes habían sido reformados. Los esfuerzos de los legisladores se ven 

materializados en 1994 con la publicación del Decreto que modifica y adiciona la Ley 

Orgánica del Congreso General. El documento intentó incluir los cambios 

constitucionales y legales hechos de d!ciembre de 1991 a julio de 1994, que incidían 

en el ámbito de competencia de las cámaras y su organización interna. 

Durante este periodo destaca el hecho de que la oposición logra presidir por 

primera vez varias presidencias de comisión: En el Senado una, durante la legislatura 

LV legislatura (1991-1994), y en la Cámara, cuatro y ocho en la LIV y LV legislaturas 

respectivamente. 

En las elecciones federales de 1997 el PRI perdería la mayoría absoluta en la 

Cámara de Diputados y la mayoría calificada en el Senado. La aparición de un gobierno 
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dividido, en donde el partido al que pertenecía el presidente no podía por si mismo, 

tomar alguna decisión dentro de las cámaras del Congreso, pondría en entredicho las 

reglas del juego político. 

Era un· hecho que los partidos de oposición se habían convertido en un 

verdadero contrapeso para el Ejecutivo. Los legisladores prlístas ahora estaban 

obligados a construir coaliciones con la oposición para aprobar cualquier cambio en 

las políticas gubernamentales que el presidente les demandase. El presidente, por su 

parte, tendría que escuchar a la oposición e incorporar sus demandas. 

El crecimiento de los grupos políticos de oposición en la Cómara de Diputados, 

colapsó parte el engranaje normativo que venía dando vida a la Gran Comisión desde 

el siglo XIX; ésta no pudo constituirse debido a que ninguna fuerza política por sí 

misma agrupaba la mayoría absoluta. La Comisión de Régimen Interno y Concertación 

Política (CRICP), que desde 1991 venía funcionando con el carácter de órgano de 

gobierno de la Cámara quedaría integrada con los coordinadores de cada uno de los 

grupos parlamentarios. Así, el primer efecto derivado del arribo de una mayoría 

opositora a la Cámara de Diputados fue el desplome de gran parte de las normas 

existentes, y la desaparición de una mayoría unipartidlsta que antaño monopolizaba 

todas las decisiones y mantenía a la oposición fuera de cualquier asunto importante 

dentro de la asamblea. 

La pérdida de la mayoría priísta se reflejó en cambios importantes en las reglas 

para la constitución de las comisiones. Por primera vez en la historia de la Cámara de 

Diputados, se construye un sistema de comisiones en donde todos los grupos 

parlamentarios van a contar con el número de comisiones y el número de curules por 

comisión, que proporcionalmente les corresponde por su representatividad. Hay que 

advertir que durante las dos décadas en las que se mantuvo vigente la Ley Orgánica 

de 1979, la Cámara de Senadores fue la menos favorecida con modificaciones que 

fortalecieran su sistema de comisiones. Como vemos, las transformaciones normativas 

hechas hasta este momento siguen estando por detrás de la complejidad social y 

política. 

El cuarto y último periodo inicia en 1999 con la entada en vigor de la actual Ley 

Orgánica del Congreso General de 3 de septiembre de 1999, la cual abre una nl!eva 

etapa en la vida del Congreso mexicano, rediseñando las normas relativas a su 
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organización interna. Haciendo un balance de los logros contenidos en dicha Ley, 

podemos d.ecir qu.e:a) Asegura la constitución de las cámaras: b) Pone al día y 

redefine. sus órganos de gobierno: c) Busca establecer la profesionalización de los 

servicios p~rla~~ntarios y administrativos; y, d) Rediseña el sistema de comisiones de 

las cám.ara~.> ·J 
A cua:tro é!ños de su entrada en vigor la ley ha demostrado su efectividad, pero 

también, ha sufrido el embate de los nuevos tiempos políticos. La LVIII legislatura 

repres.enta el primer eslabón de esa nueva cadena histórica que se vendrá 

construyendo durante el presente siglo XXI, en donde la pluralidad de ideas y 

pensamientos conviven, nutriendo y fortaleciendo el sistema de separación de 

poderes. 

Este cuarto periodo, iniciado hace algunos años, se está redefiniendo día con 

día. El propio fenómeno de la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, ha 

ocasionado que el desinterés y la apatía que existían en tiempos pasados por las 

cuestiones congresuales desaparezca, transformándose en una vigorosa tendencia 

hacia su estudio y divulgación. El rediseño efectuado por los legisladores de la LVII 

legislatura continúa y busca su perfeccionamiento. Esto no debe ser visto con malos 

ojos, pues el derecho se complcjiza al paso que se c0'!'.1plejiza la sociedad. Debemos 

evitar l_os errores del pasado en donde la complejidad social superó a la complejidad 

jurídica. Las siguientes legislaturas tendrán la pauta para ello. 

Por lo que respecta a la evolución normativa relacionada a la estructura, 

facultades y reglas de funcionamiento de las comisiones en el siglo XX, hemos 

elaborado el siguiente diagnóstico general siguiendo las consideraciones 

metodológicas propuestas al inicio de esta segunda parte: 

1. Estructura 

Constitución de /as comisiones.- En el Senado, de 1917 a 1999 (XXVII a LVII 

legislaturas) el órgano legitimado para designar a los integrantes de las comisiones fue 

la Gran Comisión. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 1999 a finales de la 

LVII legislatura, deja de existir la Gran Comisión y en su lugar surge la Junta de 

Coordinación Política. En la Cámara, de la XXVII hasta la LV legislatura (1917-1991), la 

Gran Comisión subsiste como el órgano encargado de designar a los miembros de las 
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comisiones, pero surge también un nuevo órgano colegiado de gobierno denominado 

Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP). Su integración reflejará 

la composición plural de la Cámara. Posteriormente con la llegada de los diputados de 

la LVI Legislatura (1994-1997) la CRICP será la encargada de designar a los miembros 

de las comisiones y la Gran Comisión se mantiene únicamente como el órgano 

colegiado del partido mayoritario. La CRICP funcionará hasta el mes de septiembre de 

1999, fecha en la que entra en vigor la Ley Orgánica actual. Hay que resaltar el hecho 

de que en este último periodo, la Gran Comisión ya no funge como el órgano de 

gobierno de la Cámara, ni mucho menos como el órgano encargado de designar a los 

Integrantes de las comisiones, en su lugar queda la CRICP que venía funcionando 

desde 1991 mediante acuerdo parlamentario. 

Respecto a la composición de la Gran Comisión en la Cámara de Diputados, 

durante el periodo que va de 1934 a 1979, vemos que se integró por un individuo de 

cada Estado y cada Territorio y otro por el Distrito Federal. Posteriormente, de 1979 a 

1994 con los coordinadores de cada una de las diputaciones estatales y del Distrito 

Federal, pertenecientes al partido político que obtuviere la mayoría absoluta de 

diputados en la generalidad de las entidades federativas. Y por último, de 1994 a 

1997 por los coordinadores de cada una de las diputaciones del partido mayoritario y 

los diputados de la misma mayoría que hubieran quedado en los dos primeros lugares, 

de la lista de cada una de las circunscripciones plurinominales, y en su caso, aquellos 

otros que el líder de la fracción mayoritaria designara. 

Para poder funcionar el Reglamento de 1934 ordenaba el nombramiento de un 

presidente y un secretario, que durarían en su cargo tanto como la comisión misma, es 

decir, toda la legislatura.' Posteriormente la Ley de 1979, pediría a sus integrantes 

que designarán una Mesa Directiva compuesta por un presidente, dos secretarios y 

dos vocales; el primero será el líder del grupo parlamentario mayoritario; y debería 

quedar instalada dentro de los primeros quince días de septiembre. Durante todo este 

tiempo en el Senado se mantiene su integración con un senador por cada Estado y el 

Distrito Federal, pero no dice el plazo para su instalación ni las reglas para hacerlo. 

·De la 1 a la XXXV le¡:isl.ilura ("1857-193-1) l.1s l<'gislaluras durarán dos aílos. A partir de la XXXVI 
(1934··19J7) el periodo se amplia de dos í1 tres ailns. 
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Respecto al procedimiento para designar y nombrar a los Integrantes de comisiones y 

el procedimiento para nombrar a sus órganos directivos, en el Senado de 1917 a 

1997 no los regulará ni el Reglamento de 1934 ni la Ley de 1979. Será hasta 1997 

cuando se intente, para ambos supuestos, una distribución de las comisiones.y de sus 

puestos directivos, según e¡ principio de la proporcionalidad de los grupos 

parlamentarios. En la Cámara de 1917 a 1979 el Reglamento no contempla ni el 

procedimiento para designar y nombrar a los Integrantes de comisiones, ni el 

procedimiento para nombrar a sus órganos directivos. La Ley de 1979 sólo ordena a la 

Gran Comisión hacer una distribución pluripartldaria de las comisiones, cosa que en la 

práctica no sucedió sino hasta 1997. Es en este año que se arma, por primera vez en 

todo el siglo XX, un sistema de comisiones efectivamente plural en donde todos los 

grupos parlamentarios cuentan ya con el número de comisiones y el número de 

puestos directivos que proporcionalmente les corresponden. 

A partir de 1999 el órgano encargado de proponer la integración de las 

comisiones en ambas cámaras será la novedosa Junta de Coordinación Política. Para 

ello, deberá señalar en el acto de la propuesta, la conformación de sus respectivas 

mesas o juntas directivas. Además de este dictum, la Junta de Coordinación Política 

debe tomar en cuenta la pluralidad existente en la cámara y formular sus propuestas 

con base en el criterio de proporcionalidad. Adicionalmente, en la Cámara de 

Diputados la Ley ordena que deberán tomarse en cuenta los antecedentes y 

experiencia .legislativa de los diputados y en caso de que la dimensión del grupo 

parlamentario no permita la participación de sus integrantes en la totalidad de las 

comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el coordinador del 

grupo. En el Senado la Ley no hace mención a dichos supuestos, pero sería deseable 

su regulación. 

Actualmente el procedimiento para la constitución de las comisiones lo 

podemos dividir en tres etapas. Primero, cada grupo parlamentario selecciona 

internamente a los candidatos y a las comisiones en las que desean participar; para 

ello toma en cuenta la experiencia profesional de sus legisladores, los intereses que 

representan, los proyectos legislativos a impulsar y el tipo de clientela electoral del 

partido, este último punto es muy importante pues en el momento en que se repartan 

las presidencias de las comisiones entre los grupos parlamentarios todos buscarán 
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aquéllas que se relacionen íntimamente con el electorado que los apoya. 

Posteriormente la Junta de Coordinación Política de cada una de las cámaras efectúa 

la correspondiente designación, es aquí donde los líderes de cada una de las fuerzas 

·políticas representadas en la asamblea negociarán los puestos de las comisiones e 

Intentarán asegurar aquellas presidencias que les son necesarias para cumplir sus 

programas legislativos. Finalmente, el pleno de la Asamblea discutirá la designación 

hecha por la Junta y terminará efectuando el nombramiento respectivo. 

Por lo que hace al plazo que tiene el órgano de gobierno para nombrar a las 

comisiones diremos que el Reglamento de 1934 ordenaba que al día siguiente al de la 

apertura de las sesiones del primer año de ejercicio, la Gran Comisión presentaría al 

pleno de la Cámara, la lista de comisiones permanentes y la de los insaculados para el 

Gran Jurado. La Ley Orgánica de 1979 no menciona nada sobre el particular, sólo 

concede un plazo de quince días para la instalación de la Gran Comisión y con la 

reforma de 1994 se cambia el plazo para la designación de las comisiones a todo el 

mes de septiembre del año en que inicie la legislatura. la Ley Orgánica de 1999 en 

este punto ordena la constitución de las comisiones durante el primer mes de ejercicio 

de la legislatura. 

Permanencia y temporalidad.- Como dijimos en su momento, dos son las ' 

características básicas para hablar de un sistema de comisiones fuerte: la 

permanencia y la temporalidad. La primera se refiere a la duración y continuidad que 

una comisión tiene en el tiempo. La segunda describe la naturaleza o tipo de 

r:omisiones que se constituyen por la asamblea para atender sus asuntos, esto es, si 

se establecen sólo para ciertos asuntos (comisiones especiales o ad hoc) o si se 

constituyen para atender y dar seguimiento a las labores de un sector o área 

gubernamental por toda la legislatura (comisiones permanentes u ordinarias). 

Tanto el sistema de comisiones de la Cámara de Diputados, como el del 

Senado, han tenido periodos de estabilidad y de inestabilidad. Desde 1918 hasta 

antes de la publicación del Reglamento de 1934, encontramos en ambas cámaras un 

periodo que pudiéramos considerar de estabilidad y consecuente permanencia de las 

comisiones, pues su número se mantiene estable durante varias legislaturas, en 

comparación con los periodos anteriores del siglo XIX o con el periodo que va de 1934 

a 1979 donde la inestabilidad está presente. 
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La media promedio de comisiones por legislatura- en el Senado de la República, 

durante los años de 1918 a 1934 (legislaturas XXVIII a XXXV) es de 26.57 comisiones, 

de éstas, trece son las que se mantienen permanentemente: Administración; 

Corrección de Estilo; Gobernación; Guerra; Insaculación para el Gran Jurado; Justicia; 

Marina; Minas; Petróleo; Puntos Constitucionales; Rela~lones Exteriores; Salubridad; y, 

Trabajo y Previsión Social,· teniendo una media promedio por legislatura de treinta y 

cuatro. 

Durante el mismo periodo, en la Cámara de diputados encontramos que de una 

media aritmética de 50.86 comisiones por legislatura, se mantienen 

permanentemente veinticinco: Administración: Agraria: Agricultura y Fomento: 

Biblioteca; Comunicaciones; Contraloría; Corrección de Estilo; Crédito Público; Diario de 

los Debates; Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares; Gobernación; 

Guerra; Hacienda; Industria y Comercio; Inspectora de la Contaduría Mayor; Justicia; 

Marina; Minas; Peticiones: Petróleo; Puntos Constitucionales: Reglamento; Relaciones 

Exteriores; Trabajo y Previsión Social; y, Universidad y Bellas Artes. 

Ya con la entrada en vigor del Reglamento de 1934 y hasta antes de la 

expedición de la Ley Orgánica de 1999 (legislaturas XXXVI a LVII) ambas cámaras 

disparan su número de comisiones de manera exorbitante. El mejor ejemplo de esta 

inestal;lllidad y de la falta de permanencia lo encontramos en el periodo que va de 

1934 a 1979 (legislaturas XXXV a L). Durante esos años en el Senado se presenta una 

media promedio por legislatura de 66.75 comisiones, de las cuales únicamente 

veintiséis permanecen estables: Administración; Aranceles y Comercio Exterior; 

Colonización; Corrección de Estilo; Crédito Público; Crédito, Moneda e Instituciones de 

Crédito; Departamento del Distrito Federal; Educación Pública; Gobernación; Defensa; 

Hacienda; Industrias; Justicia; Migración; Obras Públicas; Petróleo; Previsión Social; 

Puntos Constitucionales; Reglamento; Relaciones· Exteriores; Salubridad; Sanidad 

Militar; Seguros; Tierras Nacionales; Trabajo; y Vías Generales de Comunicación. 

Durante el referido periodo en la Cámara de Diputados encontramos que de 

82.06 comisiones que es la media promedio por legislatura, únicamente veinte 

permanecen estables: Administración; Corrección de Estilo; Defensa Nacional; 

Departamento del Distrito Federal; Educación Pública; Ejidal; Gobernación: Hacienda; 

lnsaculadora para Jurados; Inspectora de la Contaduría Mayor; Justicia; Marina; Minas; 
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Petróleo; Presupuesto l' Cuenta · Pública: Puntos Constitucionales; Reglamento: 

Relaciones Exteriores; Trabajo; y, Vías Generales de Comunicación. 

En conclusión podemos afirmar que la mayor parte del tiempo las cámaras han 

aumentado y disminuido constantemente el número de comisiones por legislatura 

produciendo inestabilidad estructural, falta de continuidad en sus trabajos y 

programas, escaso acervo documental al interior de las comisiones para formar la 

memoria institucional y por consecuencia, una baja institucionalización. 

Al estudiar la temporalidad, encontramos que el sistema de comisiones de las 

cámaras del Congreso mexicano ha basado su funcionamiento en comisiones 

permanentes u ordinarias, es decir, aquellas que atienden y dan seguimiento a las 

labores de un sector o área gubernamental por toda la legislatura; pero también, ha 

utilizado a las comisiones especiales, para atender aquellos asuntos específicos o 

coyunturales. A diferencia del fenómeno visto en durante el siglo, en donde la Cámara 

de Diputados constituía comisiones espE:ciales que permanecían por varias 

legislaturas, durante el siglo XX este supuesto cambia; ahora será la aparición y 

desaparición sistemática de comisiones permanentes lo que desestabiliza al sistema 

de comisiones de la Cámara de Diputados. En el Senado aunque ocurre un fenómeno 

similar, no es tan marcado como en la Cámara, siendo el problema principal el control 

de la asamblea por un solo partido. Com;ideramos que no es correcto abusar de la 

creación de comisiones especiales o permanentes, pues ello causa inestabilidad 

merma la especialización de los congresistas y evita la institucionalización del sistema 

mismo. 

Número de comisiones y su relación con /as dependencias del Ejecutivo.

Durante todo el siglo XX las cámaras basaron su funcionamiento en comisiones 

permanentes, constituidas siguiendo el modelo de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal. 

El Reglamento de 1934 permitió a las cámaras aumentar o disminuir el número 

de comisiones o subdividirlas, según se creyera conveniente. La Ley de 1979 sólo 

menciona tal supuesto para el Senado, sin embargo, la Cámara aplicaría 

supletoriamente el Reglamento ante la omisión. Así, el uso excesivo de esta facultad 

provocó fluctuaciones numéricas que produjeron inestabilidad estructural. al 
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modificarse constantemente el número de comisiones del sistema, dificultando su 

institucionalización. 

SI bien es cierto que el excesivo número de comisiones que se fueron creando 

de legislatura en legislatura fue el resultado de la correspondiente problemática propia 

de la época y de los nuevos asuntos que cada gobierno dybía resolver, también lo es, 

que en muchas ocasiones se abusó de dicha facultad par~ cubrir posiciones políticas y 

dar estímulos a aquellos actores que contribuían al mantenimiento del sistema de 

partido hegemónico. 

El Reglamento de 1934 Inicialmente lista cuarenta y tres comisiones 

permanentes para cada Cámara, con los años y las reformas, dicho número 

aumentaría a cincuenta. Al llegar la Ley Orgánica de 1979, fija un número de 

comisiones diferente para cada Cámara. En el Senado cuarenta y seis; en la Cámara 

veintidós comisiones ordinarias y tres comités. Es decir, desaparece el añejo modelo 

organlzaclonal en donde ambas cámaras contaban con el mismo número y tipo de 

comisiones. 

Respecto a la media promedio por legislatura de 1918 a 2003, es decir, de la 

XXVIII a la actual LVIII legislatura, encontramos que en el Senado será de 55 

comisiones por legislaturn; y en la Cómara de 75; esto es, diez más que en el Senado. 

El auryiento en el número de dependencias del Ejecutivo, y en particular, de las 

llamadas entidades paraestatales, se verá reflejado en el Legislativo y en su 

gigantesco sistema de comisiones. 

SI bien es cierto que los parlamentos modernos continúan con la tendencia de 

organizar a sus comisiones siguiendo la estructura de las dependencias del Ejecutivo, 

con el fin de ejercer su influencia sobre las diversas áreas de la administración 

gubernamental, también lo es que la administración pública tiende a cambiar de un 

periodo de gobierno a otro, fenómeno que provoca la aparición o desaparición de un 

cierto número de comisiones. Consideramos conveniente estudiar las propuestas de 

los académicos y estudiosos del tema, que pugnan por una organización ecléctica, no 

solo basada en la estructura gubernamental, sino también, en las áreas o sectores que 

durante el tiempo no cambian por ser básicas en todo sistema de gobierno. 

Las futuras legislaturas antes de aumentar o disminuir el número . de 

comisiones, tienen que valorar perfectamente qué tan bien está diseñado el ámbito de 
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competencia de las comisiones ya existentes, pero a la vez, qué tan necesario es crear 

nuevas basando su creación no sólo en cuestiones políticas sino con sustentos 

jurídicos, estadísticos, operativos y presupuestales, evitándose así la superposición o 

atomización de jurisdicciones, pues ello sólo merma la Influencia del Legislativo y la 

especialización de sus miembros. 

Tamaño de /as comisiones.- Como dijimos en el apartado metodológico, las 

comisiones deben constituirse con un número limitado de miembros que faciliten y 

agilicen la atención de los asuntos y que aporte su especialización. Y aunque si bien es 

cierto que el tamaño varía de un Legislativo a otro, también lo es que por regla general 

deben conformarse con un número limitado de integrantes, que facilite no sólo las 

tareas de investigación, análisis o discusión de los asuntos. sino también, el proceso 

de negociación que en cuerpos numerosos como el Pleno se complica. El tamaño de 

las comisiones en México está influenciado por el tamaño de sus cámaras. Así, 

actualmente la Cámara de Senadores se conforma por 128 miembros y sus 

comisiones con quince. En la Cámara de Diputados hay 500 legisladores y por regla 

general sus comisiones tienen treinta miembros. Sin embargo, hasta antes de la 

entrada en vigor de la Ley Orgánica de 1999 estas reglas no existían, llegando a variar 

y a dispararse de legislatura en legislatura y de comisión en comisión. Tanto en este 

indicacjor como en el anterior, se detecta un mal diseño institucional que mermó los 

poderes de las comisiones. 

El tamaño legal de las comisiones en la Cámarn de Diputados se ve alterado 

desde 1964 (legislatura XLVI) año en que llegan los primeros diputados de oposición. 

La norma contenida en el Reglamento de 1934 que ordenaba la conformación de 

comisiones con tres diputados propietarios y uno suplente sería sobrepasada por 

mucho. Los parlamentarios de aquel entonces sabían que tal disposición era obsoleta, 

sin embargo, evitaron actualizar la cifra contenida en el Reglamento de 1934 

decidiendo en su lugar aumentar el número por acuerdo de la Cámara de legislatura 

en legislatura. Creemos que desde ese entonces se debió actualizar la regla, en lugar 

de permitir el aumento indiscriminado y desordenado de miembros por comisión. Tan 

sólo por poner un ejemplo, en la LIV legislatura, unidas las comisiones de Gobernación 

y Puntos Constitucionales y de Justicia, el número de sus integrantes representaba la 

cuarta parte del total de miembros de la Cámara de Diputados, es decir que juntas 
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reunían a: 1125 mlembrosl. En la misma legislatura, Comercio tuvo hasta 55 

miembros, Distrito Federal 67, Educación Pública de 77 a 81, Hacienda y Crédito 

Público de 82 a 87, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 70 a 75; Relaciones 

Exteriores 79 a 84; Trabajo y Previsión Social 69 a 73; en cambio Biblioteca sólo 17 a 

18 miembros. 

En el Senado la regla de 3 legisladores propietarios y uno suplente se 

mantendrá hasta la XLIX legislatura (1973-1976). Al comenzar la L legislatura se 

produce el mismo fenómeno que en la Cámara y el número de senadores por comisión 

aumentará Indiscriminadamente. 

Surge aquí el problema del número de comisiones que deberá asignarse por 

parlamentario. Un número alto, significa una limitada especialización y una pesada 

carga de trabajo para el representante. El Reglamento de 1934 no regula este 

supuesto, y la Ley Orgánica de 1979, limita el número de comisiones por legislador a 

tres como máximo, pero sólo para la Cámara de Diputados. En el Senado la multicitada 

Ley omite decir algo al respecto. Actualmente la Ley de 1999 permite en la Cámara 

que cada diputado forme parte de tres comisiones como máximo, y en el Senado, lo 

fija a cuatro. Destaca el hecho de que la Ley de 1999 al igual que el Proyecto de 

Reglamento de 1917 proponían que ningún legislador pudiera pertenecer a más de 

dos co.misiones permanentes. Desgraciadamente este supuesto normativo no lograría 

su consolidación. 

El apoyo técnico y la infraestructura.- Durante todo el siglo XX este indicador fue 

descuidado. Es hasta 1999 que por primera vez se les menciona en la Ley Orgánica de 

manera directa. En el Senado, dice la Ley Orgánica de 1999, las comisiones contarán 

con el espacio físico necesario para realizar su trabajo con el apoyo técnico que sea 

pertinente, existiendo a su vez, un área encargada de desahogar las consultas de 

carácter técnico-jurídico que le formulen las comisiones. En el caso de la Cámara, las 

comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio necesario para 

el trabajo de sus miembros. El apoyo técnico queda a cargo de la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios, integrada entre otras áreas por la de los servicios a 

comisiones. En ambas cámaras se ha expedido un Estatuto que regula el Servicio Civil 

de Carrera Parlamentario, con el fin de alcanzar la profesionalización de .los 

trabajadores. Como dijimos, si se quiere que las comisiones trabajen productiva y 
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eficazmente no sólo es necesaria la experiencia y voluntad política de los legisladores, 

sino también, el apoyo humano y material que se les brinde. La Implementación y el 

funcionamiento de un servicio civil de carrera legislativo que tenga sus propios 

inve~tlgadores y asesores y ~a Infraestructura material adecuada para las labores que 

desempeñan, son elementos claves para el fortalecimiento y la consecuente 

institucionalización de cualquier sistema de comisiones. 

2. Facultades 

Discusión /eglslatlva.- Para poder considerar a un Legislativo como fuerte, es necesario 

que todo asunto cameral sea enviado para su atención a una comisión antes de que 

se discuta en el Pleno. Esta es una máxima que fijamos ya en hojas previas. En el caso 

mexicano hemos observado que el Reglamento de 1934 fue el regulador de las 

facultades de las comisiones e1I señalar que ninguna proposición o proyecto podrá 

discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y que 

éstas hayan dictaminado. La excepción a lo anterior sólo se podía hacer cuando el 

Pleno caUficare a los asuntos como de urgente y obvia resolución, supuesto que a la 

fecha subsiste. En este punto no logramos encontrar alguna deíiciencia o falla 

normativa. Lo trascendental está en pensar qué tan benéfico es adoptar el 

proceqimiento de aprobación de leyes en comisiones al estilo del modelo español. 

Creemos que ayudaría a disminuir la carga de trabajo que hay el hemiciclo y que se 

deben de utilizar más las subcomisiones para el estudio de los asuntos con el fin de 

alcanzar una especialización más profunda. Este es un tema por analizar, y en su caso, 

implementar. 

Comparecencias.- Aunque la normatividad que regula este indicador facilita a 

las comisiones su implementación, en ocasiones no se ejerció por la composición 

unipartidista de las cámaras. Será hasta finales del siglo XX cuando se comienza a 

usar como un verdadero instrumento de control hacia los titulares de las dependencias 

del Ejecutivo. Hay que decir que durante todo este tiempo la norma contenida en el 

Reglamento de 1934 fue la que reguló, y aún regula, la posibilidad de citar a 

comparecer a los secretarios de Estado. La crítica principal durante todo este tiempo 

fue que el precepto no proponía una sanción en caso de la inasistencia del servidor 

público, aunado al hecho de que su utilización fue escasa. 
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Reuniones y Audiencias.- En ambas cámaras las comisiones contaron con dicha 

facultad desde el Regla'mento de 1934. Sin embargo, no la utilizaron debido al sistema 

de partido hegemónico que cercenó su uso. Es en la LVII legislatura, cuando las 

cámaras activan esta facultad de control de manera continua y con efectos directos en 

las decisiones del gobierno. Aquí la legislación vigente deberá de ser reforzada 

principalmente en cuanto a las sanciones en caso de inasistencia, los sujetos 

obligados a cumplir con dicha solicitud, el procedimiento y las reglas para efectuar 

tales reuniones o audiencias y el tipo de sesión. 

Consulta de documentos y citación de personas.- Al Igual que las anteriores 

facultades, ésta permaneció sin utilizar por gran parte del siglo XX, siendo que la 

consulta de .documentos y la citación de los involucrados son herramientas básicas 

para cualquier comisión. Hay que decir que todas las normas que permitieron la 

utilizacló.n de esta facultad. adolecieron de una sanción por su incumplimiento, 

situación que la hace más un deber moral que jurídico. Para la Cámara el Reglamento 

de 1934 fue la base de su aplicación; para el Senado, la Ley de 1979 retomó el 

precepto del reglamento regulándolo pero sin ningún cambio sustancial. Este vacío 

legal deberá de corregirse, toda vez que la Ley Orgánica vigente tampoco contempla 

alguna sanción en caso de incumplimiento. 

3. Reglas de funcionamiento 

Coordinación y control del trabajo de comisión por el Pleno.- Toda Asamblea debe 

contar con mecanismos de supervisión y control internos que le permitan vigilar el 

cumplimiento del trabajo encomendado a sus diferentes áreas. En el caso de la 

reglamentación interna de las cámaras del Congreso mexicano (1917-1999) diremos 

que fue mínima. Las forma en como las controló se basó en la fijación de un plazo en 

entrega de sus dictámenes: cinco días para resolver cualquier asunto. Con la entrada 

en vigor de la Ley Orgánica de 1999 encontramos reglas que obligan a las comisiones 

de la Cámara de Diputados a informar semestralmente a la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos sobre el estado que guardan los 

asuntos turnados. además, elaboran tienen como tareas principales, elaborar su 

programa anual, organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean 

turnados, dictaminar o resolver las iniciativas turnadas a las mismas en los términos 
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de los programas legislativos acordados por la mencionada Conferencia, entre otras 

actividades que permiten un control más enérgico del Pleno sobre el trabajo de 

comisión. Para el Senado la única regla la contiene el propio Reglamento de 1934 

señalando el mencionado plazo de cinco días para dictaminar. La Ley Orgánica de 

1999 no menciona nada sobre el particular, así que aquí se deberá legislar para 

subsanar Ja omisión, pues esta forma de control por tiempo no es efectiva, y como ya 

dijimos antes, es en la práctica imposible cumplir con ella debido a la multiplicidad y 

complejidad de Jos asuntos que se tratan en las cámaras. 

Sesiones.- Las sesiones de una comisión en las cámaras son, por Jo general, a 

puerta cerrada. En la Ley Orgánica de 1979 se decía que las comisiones de ambas 

cámaras celebrarían reuniones privadas, tomando sus decisiones por mayoría de votos 

y teniendo sus presidentes el voto de calidad en caso de empate. La Ley vigente sólo 

regula las sesiones de la Cámara de Senadores, en donde podrán ser públicas cuando 

así lo acuerden sus integrantes, es decir, son privadas salvo acuerdo de sus miembros. 

En el caso de Ja Cámara de Diputados Jo regulará el Reglamento de 1934 y los 

acuerdos parlamentarios expedidos durante las LVI y LVII legislaturas previas, siendo 

por lo general privadas. Sobre el particular habrá que incorporar un Ja Ley Orgánica 

una regla que, al igual que en el Senado norme tales actos . 

. Quórum y asistencia de sus integrantes.- Aunque es obligación de todo 

legislador asistir a las reuniones de su comisión, en la practica dicha obligación no se 

cumple. El ausentarse, debilita a la comisión por falta de quórum. En este punto las 

normas que regularon las actividades de las cámaras durante todo el siglo XX, 

omitieron decir algo al respecto. En la actualidad la Ley Orgánica de 1999 habla sobre 

Ja obligación que tendrán los senadores de acudir puntualmente a sus reuniones, 

pudiendo faltar sólo por causa justificada y debidamente comunicada al presidente de 

Ja comisión, sin embargo no hay ninguna sanción en caso de inasistencia. En la 

Cámara de Diputados existe una norma parecida, olvidando también la Ley sancionar 

a aquel legislador faltista. Todo Legislativo debe asegurar que sus miembros asistan a 

las reuniones de comisión con el fin de evitar Ja parálisis al interior de dichos órganos. 

La implementación de una sanción en caso de ausencia debe ser contemplada para 

mantener Ja disciplina al interior de las comisiones. 
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PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE COMISIONES DE LAS CÁMARAS 
DEL CONGRESO MEXICANO 

En este último apartado mostramos, de manera concreta, aquellas propuestas que 

deberán de aplicarse para perfeccionar el sistema de comisiones del Congreso 

General,1 con el fin de fortalecer sus normas internas y con ello, la estructura misma 

del Poder Legislativo mexicano. Son, a modo de conclusiones globales, los resultados 

prácticos de la Investigación. Sitúan a contrario sensu y de forma indicativa, aquellas 

debilidades con las que opera actualmente el Legislativo en nuestro país. 

Lo hemos dividido en tres partes: la primera engloba las propuestas que son 

necesarias de implementar en ambas cámaras; las dos últimas muestran las 

propuestas específicas para el Senado y para la Cámara de Diputados. Todas sugieren 

corregir aquellas omisiones legales que se fueron detectando a lo largo de la 

Investigación. Recordemos que el cabal desarrollo de ras facultades del Congreso será 

consecuencia del fortalecimiento de sus comisiones. Anhelamos pues, que estas 

propuestas sean sólo el primer eslabón de una cadena de mejoras que le permitan a 

nuestro Congreso, y en particular a sus comisiones, alcanzar la tan apreciada 

institucionalización. 

Queremos señalar, como última advertencia, que parte de ellas están pensadas 

bajo la hipótesis de que el añejo Reglamento de 1934 quedará abrogado en breve, y 

que cada una de las cámaras contará en un futuro próximo con uno propio. Ésta es de 

entrada, nuestra primera propuesta para perfeccionar el sistema de comisiones del 

Congreso General.• 

· Queremos agradecer los comcnlarios brindmlos por el personal técnico y de apoyo que trabaja en 
las cámaras, parte de estas propuestas reflejan su sentir. En particular, en el Sen,ldo íl: Antonio 
Pimcntcl, Arcclia Flores, Dagobcrto Alarcón, Gabrielil Garduza, jasó Jorge Mena, Miguel 
J-lcrrcra, J{afocl Favila y Solangc f\1,lrquez; en la Cámara de Diputados a Cecilia Gayón, 
Fernando Charlcston, lr,nacio Villalohos, Guadalupe Castillo, jorge Vega, Jorge Gonzálcz, juan 
Rodríguez, Oscnr Tlacaelcl Mui'mz y Rohl'rln Gómcz.. 
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Propuestas compartidas para ambas cámaras 

Primera.- Disminuir el número de comisiones por cámara y aumentar el número 

de subcomisiones por comisión. 

Segunda.- Evitar la disminución y/o el aumento en el número de comisiones por 

legislatura, pues ello dificulta su institucionalización, produce inestabilidad estructural 

y no permite crear una memoria institucional sólida. 

Tercera.- Aumentar el número de personal de apoyo técnico especializado 

encargado de auxiliar a las comisiones. 

Cuarta.- Asignar mayores recursos presupuestales a las áreas de investigación 

parlamentaria. 

Quinta.- Regular la asistencia obligatoria de los legisladores a las sesiones de 

comisión e imponer sanciones a los faltistas. 

Sexta.- Facultar a las comisiones de investigación con poderes amplios en 

materia de citación de personas y consulta de documentos, con el fin de que cualquier 

funcionario público o los propios particulares sean obligados a cooperar con ellas en 

sus Investigaciones. 

Séptima.- Que las llamadas "reuniones de conferencia" se convierton en 

verdaderas comisiones de conferencia al estilo norteamericano, con el fin de que 

resuelvan aquellas diferencias surgidas entre ambas cámaras con motivo del estudio, 

discusión o aprobación de alguna inic,iativa de ley. 

Octava.- Facultar a las comisiones ordinarias para que puedan conocer y 

resolver determinados asuntos sin la intervención del Pleno. 

Novena.- Facultar a las comisiones de investigación para que puedan requerir 

la presencia de cualquier persona, siendo su comparecencia obligatoria ante la ley. 

Décima.- Tipificar en el Código Penal Federal el delito de "desobediencia a una 

autoridad legislativa", cometiéndolo aquel que habiendo sido requerido por una 

comisión de investigación dejare de comparecer. 

Décima Primera.- Adicionar en la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos un artículo específico que permita la 

suspensión de aquel funcionario público que habiendo sido requerido a comparecer 

por una comisión dejare de hacerlo. 
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Décima Segunda.- Tipificar en el Código Penal Federal el delito de "falsedad de 

declaración ante comisión de Investigación parlamentaria", para que si el convocado 

faltare a la verdad en su testimonio sea castigado con pena de prisión. 

Décima Tercera.- Evitar la Indecisión política y activar cuanto antes el Servicio 

Civil·de Carrera. 

Décima Cuarta.- Regular de forma más concreta las comparecencias, reuniones 

y audiencias ante comisión, en particular sobre quién estará legitimado para 

solicitarla, sanciones en caso de Inasistencia, sujetos obligados a cumplir con dicha 

solicitud, procedimiento para el desarrollo de la misma y tipo de sesión. 

Décima Quinta.- Reglamentar los deberes y derechos de los presidentes de 

comisión, secretarlos y vocales. 

Décima Sexta.- Impedir por ley que las comisiones sesionen cuando haya sesión 

de Pleno. 

Décima Séptima.- Aumentar el plazo máximo para dictaminar de cinco días a 

treinta, implementando medidas de apremio a los presidentes de comisión en caso de 

retener un asunto por más de un año legislativo sin causa justificada. 

Décima Octava.- Reglamentar la constitución, facultades y reglas de 

funcionamiento de las comisiones conjuntas y de las comisiones bicamarales . 

. Décima Novena.- Fijar a las dependencias del Ejecutivo un plazo máximo para 

la entrega de información a las comisiones, y en caso de incumplimiento injustificado, 

imponer alguna sanción administrativa al funcionario responsable. 

Vigésima.- Regular el cabildeo institucional y el cabildeo efectuado por los 

grupos de presión para evitar corruptelas y asegurar la independencia de los 

legisladores. 

Vigésima Primera.- Que se reforme el tercer párrafo del artículo 93 

constitucional para que tal facultad investigadora de las comisiones abarque a 

cualquier entidad que utilice servicios públicos. 

251 



Propuestas específicas para la Cámara de Senadores 

Primera.- Incorporar en la Ley Orgánica las responsabilidades o deberes que 

tienen las comisiones en el Senado. 

Segunda.- Coordinar más el trabajo de las áreas de apoyo técnico con las 

adividades que realizan las comisiones mismas. 

Tercera.- Programar mejor las reuniones de comisión, de tal forma que se evite 

que un legislador tenga dos o más reuniones de comisión a la vez. 

Cuarta.- Disminuir a tres el número de comisiones por senador. 

Quinta.- Incorporar en la Ley Orgánica el deber que tiene la Junta de 

Coordinación Política de tomar en cuenta los antecedentes y experiencia previa de los 

senadores al momento de constituir a las comisiones. 

Sexta.- Facultar al coordinador del grupo parlamentario cuya dimensión no 

permita la participación de sus integrantes en la totalidad de las comisiones, para que 

decida en qué comisiones se hará la inclusión de sus miembros. 

Séptima.- Reformar el artículo 95 de la Ley Orgánica para que las comisiones 

del Senado se puenan dividir en subcomisiones y no en "secciones''. 

Octava.- Convertir a la Comisión Medalla Belisario Domínguez en una 

subcomisión dependiente de la Comisión de Gobernación. 

·Novena.- Disminuir el número de senadores que exige el tercer párrafo del 

actual articulo 93 constitucional a una cuarta parte de sus miembros para proteger la 

capacidad de las minorías parlamentarias de activar la facultad de control 

parlamentario. 

Décima.- Permitir que los órganos de dirección de las comisiones se 

comµongan con un presidente y los demás secretarios y vocales que con base en el 

principio de proporcionalidad le corresponda a los grupos parlamentarios, y no como 

actualmente se dice con un presidente y dos secretarios. 

Décima Primera.- Regular en la Ley Orgánica que las comisiones ordinarias 

estén facultadas para llevar acabo el control evaluatorio de las políticas públicas de 

manera permanente. 
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Propuestas específicas para la Cámara de Diputados 

Primera.- Que la Ley Orgánica imponga a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública la obligación de hacer llegar a todas las comisiones ordinarias el proyecto de 

presupuesto del ramo específico correspondiente en un plazo breve, una vez que el 

Ejecutivo envíe el proyecto en su conjunto (o documentación preliminar) al Congreso 

para que éstas hagan el análisis respectivo. 

Segunda.- Que la Constitución asigne a las comisiones ordinarias la función de 

control evaluatorio de las políticas públicas, y no a la Entidad Superior de Fiscalización. 

Tercera.- Regular los casos en los cuales las comisiones sesionarán de manera 

pública o de manera privada. 

Cuarta.- Regular en la Ley Orgánica el quórum que se necesita para que una 

comisión apruebe sus decisiones. 
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Denominación/legislatura 

E'iCrutJJnra 
Escrut..1Jora par,1 ma1:i~traJus 
Escrutadora para pn>sidmlc Je la 
RcpUblica 
Escrutadora para prcsidenh! y 
magistrados 
EscutaJora para SA.-naJorcs del Distrito 
Federal 
Especial para estudiar lo relativo a Ja 
depreciación de Ja plata 
Estadistica la 
~tadlstica2a 
Estilo 
Expropiación por causa de utilidad 
publica 
Fomento la 
Fomcnto2a 
Gobcm.1cii\n 
Gobernación la 
Gobernación 2a 
Guardia Nacional 
Guerra 
Guerra la 
Guerra 2a 
Guerra y Marina 
Hacienda 
Hacienda Ja 
Hacienda 2a 

Independencia Je los municipios 

Indultos 
Industria 
Industria la 
lndustna 2a 
lnsacu1aci0n para Jurados 
1n.. .... 1culación para Jurados 2.a. 
ln.."J'l>elora 
Instrucción Ptiblica 
Instrucción Pública la 
Instrucción Pública 2.1 
Jur.iJo 
Justicia 
Justicia la 
Justicia 2a 
La organización Jet art. 3 Je la 
Comtitución 

Las comisiones de la C.im.1r.1 de Diputado~ legislatt:ns 1 a L 

11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV ;\"V XVI XVII XVIII 

. 4 

• 4 

.4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 
4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. 4 4 4 4 

4 4 5 5 5 5 4 

4 4 

., 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 

16 

fut11lt-: El autor, con baSl! en: Diario dt los Dt•batt~ d~ la Gimnm dt Diputadas. H Norontahili1.ado 
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f.ai; comisiones de IJ (jmJra de Diputados: Lcg1slatm3s 1 a L 

DenominJción/ Legislatur;i XIX XX XXI XXII XXIII XXI\' XXV XX\'1 
Admmio;tración 

AJ~r.1ri.1 Ia 
Agraria 2a 
AgriculturJ y Fomento 

Apro\'l!>ion.lmientos Generales 

Biblioll'CJ Jd ConJ~Tt..'50 
Bibholl'Ca 
Biblioll'Cíl y ,1rchivo 
Cumunicadon1..-s t.1 
CumunicJcion~ 21 
ComunicJcion1..'5 3a 
Comunicacion1..-s \' obras 
públic.1s la • 
Comunicaciones y obras 
públicas 2t 
Comunicaciont.'S y obras 
pUblicas3a 
ContrJlori,1 
Curm:'Ción Jl' t-stilo 1.1 
Com~cción Je C"stilo 2a 
Corrros y tel~r,rafos 
Crt.'>dito 
Cr~itola 

CréJito21 
Cn~dito Público 
CrMito Público la 
Crt~Jito Público 21 
Cr&tito Público 3.1 
01.irin ile los Debah.'S 
Educación pública 1a 
Educación públic.1 2..1 
Educación pública :101 

E!Jbor,1ci(ln Jd pn.-supm.'5~0 

E!tCrutaJora para magistrndos 5 3 

E-.crutJdor.i p.ua pn~itlt."nle 

EscutaJora para SL'naJcm .. 'S 

SpL'<'ial Je Fcrroc.uriles 

Estabh.'Cimu.'tltos Fabril .. -s y 
Apn.wis10n.1micntos ~1ilitares 

Estadistica 
Fcrrocarriks 

f1""1te: B autor. con ba~ en: DiaruJ dl los lJebalts dr la Gimara de Di¡111taifas. (-} NocL1nlabilizaJo. 
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Las comisiones de l.1 C.ím.ua de Di¡mtados: legisl.1luras ta l 

Denominación/ Legislatura XXXVI :\"XXVII :\'X.".'VIII XX.XIX XL XLI :\1.11 XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XLVIII 
Acción Social 4 4 4 4 4 4 5 6 
Administración 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Agricultura 5 6 
Agricultura y Fomento 4 4 4 4 4 4 4 

Aguas e Irrigación Nacionales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ar,uas e Irrigación 
Aranceles (suprime Comercio 

5 5 
Exterior) 
Aranceles~· Comercio Exterior 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Artesanias 7 7 
Asistencia Infantil 
Asistencia infantil y seguro 
social 

4 4 4 4 4 

Asistenci.1 püblica 4 4 4 4 4 4 4 4 5 10 

Asistencia social infantil 
Asuntos Agrarios (antes 
Dep.1rlamento Agrario) la 3 4 

Sl'CCión 
Asuntos Agrarios (antes 
DepMtamento Agrario) 2a 
Sección 
Asuntos Culturales 7 s 
Asuntos forest.1les 4 4 4 4 4 4 5 6 

Asuntos indígenas 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 

Autotransportes 4 4 4 4 4 4 5 s 
Bell.lS Artes 4 4 4 5 5 
Bt.~neficC'nCial 4 4 "'x:1 
Bibliotl'Ct1 4 4 7 7 7 7 1 1 7 5 

~~ Biblioteca y archivo 
Bit:"nes y Recursos Nacionales 4 4 4 5 
Bienl'S y Recursos N.1turalcs 4 4 4 4 4 4 4 5 >en 
Bosques 4 4 c:i-
Caminos 1 4 

ts:i en 
Caza y Pesca 4 4 4 4 4 4 4 4 .¡ ·- o ("") 
Colonización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 s~ Comercio üterior e Interior 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Comercio Interior 5 5 ts:i 
Control 4 ~ 
Control político 4 

~ 
Corrección de <..'Stilo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Corrección Je estilo Ja 

JS Corrección de estilo 2..1 

F11t11te: El autor, con b.1se en: Di11rio de los D~bdll-s tic la Gi111ar11 d,• Dipttltld('5. M No contabilizado. 



l 

lJs comisiones óe 1.1 C.lm.uJ de Dinutados: LcgislJ.iur.as 1 a L 

Denominación/ Legisl.1.tura XXXVI XXX\'11 XXX\'II! XXXIX XL XLI Xl.ii XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XL\'JI! 
Correos y telégrafos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Crédito 4 
Crédito, ~1oneda e Instituciones 

4 4 4 4 4 4 4 
de Crédito 
Defensa nacional la 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Defensa nacion.1121 4 4 .¡ 4 .¡ 4 4 4 5 3 
Departamento agrario 4 4 .¡ 4 4 4 4 4 
Departamento del Distrito .¡ 4 4 4 4 4 4 4 4 10 17 
Federal 
Economf,1 y estadística .¡ .¡ 4 .¡ 4 4 4 4 4 .¡ 

Editorial 4 4 4 4 4 7 
Editorial de izquierda 4 
Educ.1ci611 pública Ja .¡ 4 4 .¡ .¡ 4 4 4 4 .¡ 5 7 
Educación pública :!.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 
Educ.1ción pühlic.13.1 
Ejid.tl la 4 4 4 4 .¡ .¡ .¡ .¡ .¡ 4 5 .¡ 

Ejidal 2a 4 4 4 4 4 4 .¡ .¡ 4 .¡ 5 5 
Ejidal3,1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
Ejidal 4a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
Ejidal Sa 4 4 .¡ 

Electrificación Rural 6 
Escrutadora elección de 
senadores por el D.F. 
Estudios Legislativos 17 17 22 
Estudios Legislati\'OS, Sección 
Administrativa 
Estudios Legislativos, Sección 
Agrario 
Estudios Legislativos, Sección 
Asuntos Generales (antes no 
especificados) 
Estudios Legislativos, Sección 
Ci\•il 
Estudios Legislativos, Sección 
Comercio y Crédito 
Estudios Legislativos, Sección 
Constitucional 
Estudios Lcgislati\'os, Sección 
Fiscal 
Estudios Legislati\'os, Sección 
Penal ~ 

~ Fue11tc; El autor. con base en: Diario de los Deb<1trs de la Cámara,¡, Di¡nlla¡/os. (·)No contabilizado. 



Las comisiones de la Cámara de Di[!utados: Legis!.Jturas la L 

Denomin.lción/ Legislatur.l XXXVI XXXVII x.·xxvm X:\.'X!X XL XLI XU! XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XL\'II! 
Estudios Legisl,1ti\·os, Sección 
Trnbajo 
Estudios legislativos, Sección 
Vías de Comunicación y 7 
Transportes 
Fabriles 4 
Ferrocarriles 4 
Ferrocarriles la 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ferrocarriles 2a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 
Fomento Agricola 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 
Fomento Cinematográfico 4 4 4 4 4 5 6 
Fomento Cooperati\•o 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ganaderia 4 4 4 4 4 5 7 
Gobernación 
Gobernación la 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Gobernación 2a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Gobernación 3a 
Gobierno del Distrito Federal 4 
Guerra Ja 
Guerra 2a 4 4 
Hacienda Ja 4 4 4 4 4 4 4 4 
Hacienda 2a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Impuestos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
Impuestos Ja 
Impuestos 2a 7 
Jndustri.1 azucarera 4 4 4 4 4 4 5 7 
Industria del Acero 
Industria de la R.1dio y 

4 4 4 5 Tele\•isión 

lndustri.1 de la Radio 
Industria de la Televisión 
Industria eléctrica 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 
Industria ~lilitar 4 
Industria textil 4 4 •l 4 4 4 5 3 

Industria QuimiC'Ofarmacéutica 7 

Industria y comercio 
lndustri.1s 4 4 4 4 4 4 4 4 

Q_) Insaculación para jurados la 18 
Insaculación para jurados 2a H 

e§' lnspl'Ctora de la Contadurfa 
5 5 5 1 1 1 1 1 7 7 8 7 

e: Mayor de Hacienda 

Fuente: El autor, con hase en: Diario 1tc los DL'l"1t~s de la Gimam de DipulddtlS. (-) No contabilizado. 



Las comisiones de J.1 C.im:ira de Diputados: Legisfaluras Ja L 

Denominación/ legislatura ;\";\,"(VI X."XX'Vll XXXVIII XX."XIX XL XLI XLII XLIII XLIV XLV XLVI XLVII XL\'111 
Instructora del Gran jurado 9 
justicia 
justicia la 4 4 4 4 4. 4 4 4 4 4 3 4 
Justicia 2a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
justicia 3a 
Justicia militar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 6 
Marina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
Materiales de guerra 4 4 4 4 4 4 4 

~figración 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Minas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 i 
~1oneda e Instituciones de 
Crédito 
Obras públicas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 
Pequeña Industria 8 8 
Pequeña propiedad agrícola 4 4 4 5 6 

Pesca y Caza 5 7 

Petróleo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 10 

Petróleos 4 

~ 
Presupuestos y Cuenra 5 5 8 8 8 9 6 
Pre\'isión social 4 4 4 4 4 i 4 4 4 7 

t--c •:-j 
Promoción y FomC>nto Deportivo 4 4 4 3 

>':- Puntos constitucionales 

t:::1 (r'.) Puntos constitucionales la 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 ..... 
Puntos constitucionales 2a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 tz:r Ci'l 

e~ 
Puntos constitucionales 3a 

ºe Re..:eptord de Quejas 7 6 6 7 4 4 7 5 

e? !e;. Rl'CUrsos Hidráulicos (antes 5 7 o Aeuas e Irrigación Nitcionale?S) tz:r 
:e: Rep,l.múmto 

Rep,ldmentos 4 4 4 4 4 4 4 4 5 •-;; 

Relaciones Exteriores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Rel.lCion~s Exteriores la 
Reldciom•s Exteriores 2a 

RC'\'isor.-1 de pensiones 4 

s.1lubridad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 

S.1lubridad militar 4 4 

Sanid,1d militar 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

~ 
Seguridad Pública 7 
Seguridad Social (antes Seguro 5 7 

cO Social) 

F11c11te: El autor, con base en: Diario dt• los Debates de la Gimanr dr Diputados. (-)No contabiliL1do. 
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Las comisiones de Ja C.imara de DiQutados: l~slaturas 1 al 

Denominación/ Legislatura X.XXVI 
Seguros 4 

Sen:icio consular y diplomático 4 

Subsistencia y Abastos 
Tierrds nacionales 4 
Tr.1b,1jola 4 

Trabajo 2a 4 
Trabajo3d 4 
Trab.1jo4.1 
Trabajo 5a 
Turismo 

Vias Generr\les de Comunicación 4 

Vías Generales de Comunicación 
Ja 
Vias Generales de Comunicación 
2a 
Vivienda Popular, Sección la 
Vivienda Popular. Sección 2a 
Zonas Des~rticas 

XXXVII X.XXVIII 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 
4 
4 

~ 
~;j 
o~ 
t""l e;,) 

§8 
o~ 
~ 

XA-'XIX XL 
4 4 

4 4 

4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 

4 

4 

4 

F11t•11te: El autor, con base en: Diario de los Del1r11t•s de li1 Gfot1r11 :le D1p11tadclS. H No contabilizado. 

XLI XLII XLIII 
4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 

XLIV XLV XLVI XLVII XL\"111 
4 4 5 6 

7 8 
4 4 5 4 
4 4 5 
4 4 5 
4 

4 

4 4 5 7 

4 

5 
5 7 
7 8 



t'( 
e>" 
v..'l 

l...1"i comi~ionl'"' dl' la Clm:ira deo Diput;14io'i: l.egh;lat!.:.'3S J .i L 

Dl!nominación/ Legislatura 

.-\b,1sM!!> y subsistencias populares 

:\b.1,h1 .. y 'ºl"i!<>tt:nci,1s pnrulan'S (la M·cdón) 

Alw•tos v sulisistencfas populares (2l Sl'CciOn) 
A~·nt.im1t.'ntus Humanos r Obras Püblicas 
;\(,:¡¡i!l Se .. :~! (1L'r a1"10) (la.}' 2J.5ccci6n) 
·\ü·11tn ~x:ial {ll•r .11'10) la. 5L'Cción 
:\1.'.ct(in ~x·1.1l {h.•r anu) :?a. 5L'Cci0n 
:\.:l11in 5'.....:1o1I (IL•r ai'ln) 3a. 5'.'CdOn 
:\Jm1111 .. 1r.1c1ú11 
·\ .. untl,.. :\~:r.ino!'> 

,.\ .. unh•!> :\¡~rJ.m"!!-, S...'Cc16n Coloniz.lción 
. .; .. un!ll!> A¡~r.inos, S1:<dón Cllntt.'rci.ilizacit'in e JnJustriali1.Jción JI! 
11• .. f'r1•dlKM .. A1!n1rt-cu.uios r Ej1d01les 
'"tllll•"' r\¡:t,lrll"', 51."t.Ylún Fonwn1t1 p.1t.t d 0..1..,1tmll11Cullural y 
~"' :.11 JL• l.1 :.lu¡er C.unpL~lllJ 
.\ .. unlt•!> :\¡:r.ltm!>, St.'Cción ~1L>jorJmicnto Je la Comunidad Rural 
.\ .. un1,1., :\¡:r.1n1,.., S...'Cr1lln Or¡~.mu,1ciiin Fjidal )' Comun.11 
.\ .. unfP., C1111'ul,1rL'S \' D1plom.1tico!'> 
..\ .. unt11o; lnJí~enas 

F1blilllL'CJ 
C•rrL'("h1r.1 Je ót1lo 
Ddt•n!>J :-..:.lCwn.11 
Ddl'll"J n.1donal St.-i:cit'in Dt_.fons.l NJcion01I 
[)l'ÍL'n"1 n.1l'umal St.'Ccil'ln Industria ~1ilitar 
DL'Íl·m.1n.t.:11inal5'."t.."C'Íún juslic1.1 Milit.u 
DdL'll!'o.1 n.11·11J1MI S...>cdón S.miJaJ f\1ilililr 
.-\¡:ncultur.1" RL'CUrSt'l!I H1Jr.iulicos 
lJl'!'o.1rn1llt1 A1~rt1rt'CU.u10 
fl·· ... 1rn•lh1 AJ.!rurL'Cu.1rinS.•i:dón .Agricultura 
ÜL'!'o.unillo AgrL1pt.'CUJno Sa-ción GaroJcria 
0...·'.lrrtll!O A¡:ropt.'CUJrio s ... cción Pl'qUeña Propil'JaJ 
Ül'!'o.Jrmlh1 Ar,ropl'CU.Jno Sección Producción de Caña de Azúcar 
11t•,,1rwllu 1\gwpt'Cu.1ri115':cl"ión Produrciún JI! C11,,1 Jl' Azúcar 2.1. 
~'\Yltlll 

XLIX L 

11 

7 

~ 

11 
~ 
9 

7 4 
n 

D u 

" u 

D w 
D w 
~ ~ 

u V 
D 

D u 
5 
7 

5 
7 4 
6 4 
i 

~ 

D n 
9 u 
w 9 

6 

6 

f111•11/1•: El .1utor. con h.lM.' l'O'. niario de fos lklw:,·s ilt• 111 Gfo111ra de L>i1mtn1los. H Noconta1'ili1.ad11. 
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~ 
oP> 
0) 

Dl•nnminJción/ Legis!Jtura 
í\· .. ,1rru!h1 Jl·I ComL·ri::m E'\knor (St.•cc1t'ln PniduCll'" :0-1.mmi.,) 
!...11· ... irn.ifü1 Jd C\llllL'roo E:\IL•nnr (5L'Colln Productos :0.1meros) 
f\ .. 1m11ll1 ~Id Cl1m1.•rcll' E\IL'nClr (5t'Cc1l"ln Productos Primarios) 
Dl· ... 1rrofü1 Jel (Llnlt.'roo fakrior (S..'Cc1ón Producto~ 
~-·m1l·J,1bor.1Jns) 

l..a'i comisionl'S de la Clmara de Diputados: Legislaturas 1 a L 

XLIX 

JO 9 
10· 

JO 

D1· ... 1m11lo Jd ComL·mn fatt•rior5L'Cción Productos MJnufocturaJos 10 i 

Ill·.,,1rrn!!l1 J1.•l ComL·rcio faterior Sl'Cción Prmluctos Primarios 
1Prmlt•ra) 
Dl·5.urn1Jl1 Jd Co111emo E\tL"rior St.'Cción Productos PrimJrios 
15'.·1.,und,1) 
Dc ... un11lo Jd Tunsmo. 
Dl• .... unillo Jl'l Tunsmo (la SL'CCión) 
Dc-..1m11h1 dd Tunsmo (2a s.t.'Cdón) 
Dc ... uwllo Jd Tunsmo (3J ~L'Cción) 
o,•..,,1rr01lo dd Turismo (-IJ sección) 
[' :°".irrolki Jcl Tunsmo (5a st.'Cción) 
Dl• ... 1rrl1lll1 Educall\'O 
nl·~.1m1fül EJuc.111,·o Sección Cultural 
D,· .. ,1m11\11 EJuc,1l1\'0St.'Cc1í1n EJucilción E\.líJt.'SC'ol.u 
D1...,.ur11!111 EJucatl\'O S..'Cc16n EJuc.1ci6n Flsica 
L,l'!• .. 1m1Ilo EducJ.tÍ\'O S..'Cción Educación Media 
Q,,:..,,1rwlh1 EJucativoSixción Educación Preescolar 
Dl' .. .uni!k1 EJucati\'O St.'Cción EJucación Primaria 
Dl'~.Jm1llo EJucah\'O St>cc1ón EJucJción Superior 
Dt·~am1ill1 faiucati\'O St'Cción J 
Dl·!'>.1rrnlll, Educati\'O St'Cción JI 
Dl...,,unifü1 EJucah\'o St.'Cción 111 
Ol·..,.irwlll' Educah\'O St'CCJ.ón IV 
DL·~ .. 1m1llo falucati\'O Secc:ión Radio 
ÜL'!'>.lrrolkl EJucati\'O Sección Tclc\'isión 
Dl'!'<.un1lk1 Fl1r1.·~1.1I ~· Je la Fauna 
IA·~.urollo lnJu.!>tnal 
Dl·s.irrolll1 Industrial Sl'C'Ción Acero y Metalürgica 
Dl'!'>.urn!lt.1 Industrial St.'Cción AutorTiotriz 
Dl· ... 1m1llll Industrial St.'Cción Azucar 
Dl· .... 1rwlll1 lndu~lrial St.'Cción Cinematogr.lffa 
n~· ... 1m1lll1 Industrial St>cción Constn1cción 
[\•..,,1rn1ll11 lnJustrial St.'Ccil'll El.Xlrica 
f\•.,,unil111 Industrial 5i.'Cc1('in F.um.1c~utica 
l"l1•..,,1m 11111 lndu ... trial 5t.X'ci011 !\t,1quilaJoras 
Dl·-..1m1lk1 lnd~!>lrial St.'Cción Petroquimica 
f)1· ... irrollo lndu..,trial St.'1..·ción Transformación 
[1,•.,,1rroll11Pl'!tlJUL'rO 
0..•!'>Jrwllo Re~1onal 
o .. •'iJrrl1llo Re.~ional St..'Cci<n1 Estudios Regionales 

33 
2J 
16 
11 
13 
7 

H J6 
11 i 
11 JO 
H 8 
JO J7 
11 19 

7 
10 
20 
J8 
J6 
J6 

16 28 
J9 

:J 8 
7 9 

JO 13 

JO 9 
9 8 
6 9 
J3 11 
JO 7 
7 9 
J2 29 

J~ 

19 6 

flttntl': El .iutor. con base L°ll: Diario de Jos Dd111Jrs de la GI!tu1r.1dt Dip1d111los. (·) Nocontabili1.'1Jo. 



~ 
ca 
'IV 

Dcnon:inil.ción/ Legic;Jatura 

Dt· ... 1nt•lk1 Rt·}~1on,1I S...'\."nt"!n lndu!>tna Rural. Zonas Aridas 
Dl'' 1rr111!.1 Rt•g1on.1l S...'Coón Zona tll'I &lo;,1., 
Dl· ... 1m1fül Rl•gion.il 5..'Cc1lln Zona dd Istmo 
Dl· ... 1m11h1 Rt.'•~il1n,1l S...'Cción Zona Huirnt 
D~·,Jrwl!.1 Rci~ionJI St.•ei._"1.ón Z(mJ Sun:ste Chonlalpa 
[\·.;Jmillo Rt·~mnal Sffnón Zon~ T01rahumara 
Dt·~.1rwfü, f<t••:llm.11 St.'Ccittn Zonas Je Cksastre 
Dl·~.uwfü1 Rt·~mnal Sxción Zon.ls Fronterizas 
D1 ... tntl1 fl•Jl•tal 

L.hll'til dt• 1.1 Rc\'i~t.1 de la (jmara Je Diputados 
EJ:!(lnJI r de ÜÍ\'Ul~.lCÜ'm Histórica 
Edittinal y de Dt\0Ul}~Jci('ln Le~islati\'a 

EJ1hm.1! \' Jt.' Di\·ul};ación Popular 
E.-.1uJ10 .. Lt·oslati"·os 
E!>tuJ10 dt• los probll'mas juwnilcs 
f:\tud1t• ... Ll'~1~la11\·o!>, Sc(ción Administr.1ti\·o 
E'tudlC'!> L:~~1!>I.1t1\'0S. St'CC!t"!n A~rario 
F..-.1uJh1!'> Ll1};1!>l.ltivo!>. S...>Cc1ón Amraro 
f. .. tud1l'!'t lt•g1.,l,lf1n1s, 5..'(c1ón t\!'tunhl!I Gl•ner.11L-s (antl'S no 
l''rt-ctlK.1do .. ¡ 
E.,tud10!1 lt.·~1!>!Jti\'U!o, S...'Cc1ón (1\'il 

E!-otu,hns LL·~1slativos, S...'Cción Comercio y Crédito 
E-.tuJ1,1s lt'O!'tl.lt1vo~. S...'Cdón Conslitudunal 
E,1uJ11.1., Ll·~is!Jln:os, 5'..'l.Lión Fi!>Cal 
[,tuJ10~ lt•t~1slall\'O~. Secaón ~tl'rcanlil 
b~udlll!i Ll'~1sl.1t1\'0S, S...'Cción Obn.-m 
[.,tuJ1\1s Lt·~:1~1Jh\'OS, S...'CClt~n Pt.•n.11 
f\llnl'nhl (t)(l¡:'ll'T.ltl\'O 

Ft•mt•nto Coorerat1vo (:?a St.>Cción) 
fomt•nto Cooperah\'O (3a St'CC1ón) 
Gl1bt•m.ic1ón 101 
Gt1bt.•m,1cit'ln 21 
Gobcm.1ción r Puntos Ctmstitucionah.>s 
H.ic1t•nJa, Créd1!0 PUblico )'Seguros 
H.icil'nJa, Cr~Jito Ptiblico y Seguros (la sccdón) 
Hacil'nJa, CrMilo Ptiblico )'Seguros (2a sccdón) 
H<l(ll'01,1.i. Cr~Jito PUblico y Seguros, ScociOn CitJito 
H.K1l'nJa, Cn~Jito PUhlico y St.•gums, S.'Cción Jmpu1..~tos 
H.ictl'n~IJ. CréJilo PUhlico y Seguros, Sección Irutituciont.'S Je 
cn:·dito 
1-f.i(1t•nJ.l. CrMito PUhlko y Seguros, St.'Cción Pensiones 
H.1t1tmJ.1, CrcJtto PUblico \'Seguros, St.'Cción Seguros y Fiamas 
lntprt•nt.1 
Jn!'t.1cu!.1(1t''ln p.ua Jur.1Jn!> 
Jm.Kul.ic1ón p.u.1 JurJJos 2.t. 
hl!ipt'Clora Jl• l.1 Contadurfa '-1ayor Je Hacimtla 

Lle; comisiones de la C.1.mil.ril. de Diputados: tegislaht:-as 1 a l 

XLIX 
11 21 
JI 9 
9 10 
12 6 
8 

TI 15 
9 52 

34 10 
9 
8 
7 

he11te: El autor, con ba5'! en: Drnrro 1fe los Debat~ de la Gimttra d,• 1.Jip11ta1fos. (-) N,1 c:>ntab~lizaJo. 
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L1~ comisione( de la C.intar.1 de Dirutadoi;: Legisfa!:nas 1 a L 

Denominación/ Legislatura 

lusnd.1 
.Juc;hc1J la 
Ju~tlCl.121 

Ll·~1sl.1th·a para la Defonsa Je Ja Economla Popular 
~t.mn,1 ~.1aunal 

\tJnn.1 
~h_¡;ra.:1ón 

P.Hrimonm Nacional 
P.l!nmomo Nacional, 5..-cciOn Bienes Nacionales 
Patrimomo ~acional, ~ion Patrimonio Cultural Je la Nación 
P.1tnmon1(1 y Fomcnlo Industrial 
PL'"(,l 

r'L'fntl!>l.,., C\1nshtucion,1les 
Pl.1nl'J(ll'ln Lid Ot:>~rrollo EconOmico y Social 
Pr,1JU1:t1\·1lt.iJ Lfol Cc.imerdo Interior 
Pn1Jui:t1Yi,t.1J Je! CC'ml.'rcio lnh..'lior, 5..'Cción Productos 
:\1;ni::il'i."u.mos ,. fore!>lalcs 
Pn1Ju.:-uv1J.1J dl·I Comcn.·10 lnteriL1r, 5'..'Cci\'n Productos t..1incros 
Pwltucttv1LiJLf Jl'i Comercio lnlerior, 5'.'l.."ción Productos 
St.·m1L•l.1l111r,1Jos 
Prl•ducl!,·1d.id Jd Cumerc111 lnteri11r, 5xción Pmductos 
~1.mui.KturaJos 

Pnihr.im.lción Ci\·1c.1 r Ac1t1s Espcci.lll'S 
PrL>supuc!otO y gasto público 
Punlll) Corutilucionalcs 
Puntos corutituc1onalt.-s la 
Puntos constitucionales 2a 
QuL·j.1s (antes receptora Je) 
Rl'J;l.mwnlo.ls 
Rl'JJ(1t1nl'S Exteriores 
Rl'formJ Ai~rari.1 
5.llulinllJll y A)i.c;,tcncia 
TrJh.110 
TrJl1.1¡0 l,1 
Tr.1b.i¡o2.1 
frJl,,1:0 3.1 
fr.m~p11rtl'S y \'Lls Gcncrall'S Je Con\Umcación 
Tr.m,.pork~ y \"las Gcncrak>s JI.! Comunicación Sc..-crión Aén"OS 
Tr.111"rl1rtes y V las Genl'r.1k'S Je Comunicación Sc..'Cción !\1.JritimD!> }' 
Fluvt.tll'S 

ír.m.,porll'S y'Vias GenL•ralcs lle Comunic.lción SccdOn Fcrrorarrill's 

TrJn .. rlntes y \ 1fas Gcnerall's de Comunicación Sc..'C'ción 
:\utotr.in.,rortes 
\"1ncnda r.ira los trabajaJon'S Je fa C.imara Je Diputados 

XLIX 

7 8 
J2 
9 
8 

9 
8 

7 JO 
7 13 

6 
25 
8 

8· 

7 

7 

7 

J3 J9 
30 

27 
7 24 
JO J3 
J2 JO 
30 38 

17 20 
15 25 

9 
J4 

JO 7 

8 6 

15 

13 11 

10 

fot•11tr: El autor. con l~!'t.' l'n: l Ji11rio d,· fos ll1·l~1ll'S ,f,• /1r Ctimnm 111' l>i1mld1lrJS. {-) Nu conlabili1.adu. 
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