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INTRODUCCION 

cada vez más el Congreso de la UnIÓn adquiere mayor importancia. En él se expresa el 

pturalismo de la SOOedad mexicana del presente y en él se encauzan las tareas que la 

institudonatldad polllica le ha conferido. El Congreso constituye hoy más que nunca un 

elemento nodal de la representación política. 

Esta institudón del sistema político mexicano ha sufrido enormes cambios, 

especialmente a partir de las elecciones del 2 de julio que marcan un punto de InflexiÓn en la 

historia política del país, aunque la alternancia en la presidencia de la República que ahora es 

ocupada por un partido diStinto al que gobernÓ durante más de 70 años al país, no constituye 

un cambio de régimen como algunos lo ven. Es cierto, el régimen ha tenido mutaciones en 

ciertos aspectos Y a veces pareciera que se camina hada un régimen semipanamentario, sin 

embargo, su estructura y su esencia sigue siendo la misma. 

Esas mutaciones tienen que ver con muchos de los problemas de la gobemabílidad Y 

con el hecho de que se camina hada un sistema plural de partidos. Para que esa gobernablliclad 

tenga sufidenda, es necesario que la beligerancia partidista, la oposición legislativa radical o las 

¡ntendones del Ejecutivo de querer controlar a otros poderes las veamos como estrategias 

equivocadas que multiplican los conflictos e Incrementan los riesgos de volver a un 

presidencialismo que todos hemos querido superar. La drcunstanda actual obliga a que el 

presidente de la RepUbllCa Y el partido que representa desarrollen un trabajo permanente de 

negodad6n. ¿Ha sucedido ello en estos meses?, ¿Qué cambios se experimentan en el Congreso 

de nuestros días? 

Habria muchas maneras de examinar esos cambios y la realidad del Congreso mexk:ano 

a partir de esta legislatura. Internamente, no solamente han cambiado los órganos de gobierno, 

sino que se han estrenado nuevas prácticas parlamentarias y nuevas fonnas de conducx:ión que 

por si mismas pennitlrían analizar al Congreso mexicano. La propia correlación de fuerzas en la 

que nIngún partido tiene mayoria absoluta, el comportamiento dIspar de los grupos y los 

Incidentes que se han generado podría ser otra perspectiva de análisis. 



En las páginas que siguen, nos referiremos desde luego a algunos aspectos de lo 

anteriof, pero esencialmente analizaremos la nueva realidad del Congreso mexicano, por una 

parte, en función de su relación con otros poderes, y por la otra, en relación a la llamada 

gobemabllidad a partir del rol que en esta Institución tiene el pluralismo político de principiOs de 

siglo. 

El proceso de la demcxratizadón mexicana tiene una dialE!ctica agitada. Se da en medio 

de sucesivas reformas electorales, un nuevo rol de los medios de oomunlcad6n masiva, una 

apertura de la economía mexicana al exterior, la presencia de aseslnatos políticos, 

levantamientos indígenas, una cada vez mayor y acentuada oompetencia por el acceso al poder 

y una presIÓn externa, atentatoria de la soberanía, cada vez más fuerte. Como resultado de este 

proceso, muchas de las instituciones que operaban en el país Y que contribuían al logro de 

relaciones estables entre los poderes públicos empezaron a requerir cambios y 

transformaciones; en otras palabras, el grado mas avanzado de demoaada en el país ha ido 

demandando la ediflcadón de un nuevo orden Institucional. 

Una de las institudones que han cambiado y que requiere aún cambiar más es el 

Congreso mexicano, tanto en lo que tiene que ver con sus relaciones Intemas, como en su 

relad6n con otros poderes del Estado. En estricto sentido la gestad6n de un nuevo Congreso se 

ha venk:lo dando de manera gradual. Varios hechos han provocado su transtonnadón. Desde 

luego el que ningún partido tenga mayoria absOluta ya en dos legislaturas (LVII y LVIU) y el 

hecho de que ef partido en ef gobierno no tenga el control de las cámaras han sido elementos 

Indiscutibles de esa mutiKlón. Pero el proceso de transformación viene de atrás y se OI1glna 

desde la supresión del colegio electoral, pasando desde luego por el trastrocamiento del 

equilibrio federal, al incorporarse la figura en el Senado de la Rep(lblica, de los senadores por 

lista de partidos en una drcunscrlpdón nacional; Igualmente la desaparidÓn de la Gran 

Comisión, el cambio en \os Ófganos de mando, y la aeadón de la Junlzl de Coonl¡nadón Política 

son otros de \os elementos que han dado lugar a la transfofmadón del Congreso. 

El Congreso mexicano, además, ha tenido que cambiar pcwque nuevos actores surqen 

en la escena política mexicana. la acttvacJón de la SOCiedad civil, encamada en la proliferación 

de las organizadones no gubemamenlzlles, ha desembocado en una opinión pública más aítica 

Y al mismo tiempo en un desgaste de los partidos políticos y, desde luego, de sus 

representantes populares en \as cámaras. 
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En el allálisis comparado de los parlamentos del mundo y, especialmente en los países 

en los que se transita a la democracia, hay dos opiniones. Por un lado la de aquellos que 

consideran al Congreso como un foro central en la consolidación de un régimen democriItico y 

otros que sostienen que los procesos de transición democrática y de restauración son 

generalmente dirigidos por otros actOfes y foros, mientras que las legislaturas juegan solamente 

un papel después de que la consolidación está concluida. 

¿Cuál es la realidad del Congreso mexicano? ¿Está realmente jugando el rol central en 

esta etapa de la democracia mexicana? Con toda objetividad nadie podria decir que el Congreso 

haya Incrementado gradualmente su prestigio pUblico. lo que probablemente si pueda afinnarse 

es que, a diferencia de otras etapas, en la que hoy nos encontramos ha aumentado su Influencia 

en la toma de ciertas decisioneS, en la que asumido algunas fundones que antes se 

encontraban en manos del Ejecutivo, ha ido fortaledendo su papel en el proceso presupuestal y 

está de manera pennanente en la notlda Y en la arena política. 

Sin embargo, el Ejecutivo por un lado, a través de dedaradones y con el apoyo de 

ciertos medios de comunlc:aciÓ!l han hecho del Congreso uno de los más frecuentes objetos de 

critica que se ha traducido en una enorme pérdida del prestigio parlamentario. Habria de anotar 

que buena parte del desaédito está ligado a las caracteristlc:as obsoletas del funcionamiento de 

los parlamentos, lo que a su vez está relacionado ron el problema de la representación en 

sodedacIes complejas. No obstante el bombardeo contra el Congreso, alude a los aspectos 

problemátICos de la actual práctica parlamentaria y a intenciones políticas específbs. 

A pesar de lo anterior, el Congreso mexicano ha Ido modernizándose. Las mismas 

Instaladones son hoy más funcionales que antaño, la temología Informática forma parte ya de 

la práctica de trabajo, el voto electrónico tomó carta de naturalizaci6n, las discusiones 

reglamentarias algunas veces álgidas son menos frecuentes, se cuenta con un canal de 

televisión que obliga a cuidar el quehacer legislativo, el rontacto con otros congresos del mundo 

es más fOfmal y todo ello ha pennltido adaptar las estructuras Internas en atención a Ut'la nueva 

correIadón de fuen:as. 

En medio de las criticas Y de las debilidades, no cabe duda de que si no ha sido el 

Congreso mexicano el foro central, si ha sido un foro relevante en los temas de la agencia 

nacional. NI el Ejecutivo, ni las fuerzas militares, ni los liderazgos de partido, ni los mismos 

medios de comunlcad6n han Jogado un rol crucial en las nuevas reglas del juego político, en 

todo caso, éstas siempre il'lCOl'pOl'iln a un cuerpo representativo como lo es el Congreso. No ha 
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sido el Legislativo mexicano pues, un actor marginal. Ha contribuido en cambio, de manera 

fundamental, a guardar los equilibrios que requiere la gobemabllldad. Ha logrado canalizar y 

regular los movimientos y la moviliZación social. La integración de las fuerzas extremas de 

derecha a izquierda ha sido tambíén resultado del papel del Congreso. No cabe duda, ha ido 

ofreciendo oportunidades para la participación aunque sea simbólica de rectJfSOS Y prestigio 

público, a tocios los partidos poIitlcos con representación parlamentaria. El Congreso ha dado 

lugar a una regulaciÓn pacífica de conftictos divefsos dentro del foro parlamentario, y a través 

de este quehacer, ha asumido un papel central en la reproducci6n del consenso demcx:rático. 

En el nuevo Congreso mexiCano han tenido una enorme Importancia Jos grupos 

pariamentarios y la manera que éstos trabajan. Si bien es cierto que para muchos éstos no 

tienen un sustento }urídico, no cabe duda que su actuación ha favorecido en medio de no pocas 

dificultades la cohesión partidista. Los grupos hacen posible que el Congreso funcione mejor, 

pues cuando los legisladores se agrupan forman frentes comunes en los debates y los acuerdos 

previos facilitan el trabajo. Aquí, lo que es controvertido es lo relativo a la dlsdplina de partido, 

que obliga a que un miembro de un grupo parlamentario haga causa común con los demás 

miembros de su grupo. Esta situacióo ha conducido a un debate en muchos lados y es una 

polémiCa no resuelta. Pero que tiene que ver mn el pluralismo que caracteriza al Congreso de 

nuestros dias. 

En realidad el pluralismo existe desde hace tiempo, pero en términos de la pefSpectiva 

parlamentaria, actualmente tiene otros ak:anc:es e Importancia. Hasta antes de 1964, la Cámara 

de Diputados estaba confonnada exclusivamente por diputados de un solo partido. No fue sino 

hasta la XlVI Legislatura ruando otras fuerzas tuvieron representación. Desde entDnc:es se 

Instaura la pluralidad, sólo que la Cámal1!l seguía teniendo una mayoría muy fuerte que daba 

fundamento al ya desaparecido órgano de la Gl1!In Comisión, que en la LVI Legl$latul1!l deja de 

ser órgano de gobierno en la cámara. la pluralidad hov es un complejo social cada vez más 

dificil, porque ningún partido tiene mayoria absoluta. Debe decirse por otro lado que la 

pluralidad no siempre quiere decir posiciones encontradas o disensos, pero es Indudable que 

deben conjugarse muchos puntos de vista tanto en la parte administrativa Intema, cano el 

procesamiento propio de las leyes. Debe señalarse que los partidos han Ido perdiendo a su 

interior capacidad de control sobre sus propioS miembros e Ioduso sobre sus parlamentarios. 

Igualmente, los partidos han perdido el perfil de una ciara ldentificadón. En geneI1!Il se 

han ido coniendo hacia el c:entro y con frecuencia existe identidad entre parlamentarios de 
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distintas bancadas lo que le da una mayor riqueza a la pluralidad, pero también difICUlta la 

conducción cameral, de ahí la importancia de los gruJXlS parlamentarios. 

Entre los rasgos que caracterizan i!!I la oJXlSldón política, podemos señalar los siguientes: 

forman parte integrante del sistema jurídico poIitlco; su desarrollo está ligado en mayor o menor 

medida al de la democracia representativa; al concurrir a formar la voluntad general y organizar 

el poder público, legitima y vigoriza el poder del Estado. No se agotan aquí sus caracteristicas, 

pero lo que queremos subrayar es que la oposición al Ingresar al sistema político y realizarse 

dentro de ése, adQuiere una fundón política, ya que representa una oferta política altema. 

Cuando un solo partido ostenta la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la actividad de 

la oposición se hace débil. No así cuando ningún partido tiene esa mayoría, como es el caso 

actualmente. En esos casos la OJX)Sldón en teoría es fuerte y el gobierno requiere de su 

concurso para procesar Ciertas leyes; en Ciertos momentos obliga al gobierno a consultar o a 

consensar determinados asuntos nacionales. la actividad uítica de la oposición ha permitido 

corregir algunas de las desviaciones en que ha Inctlrrido el poder ejecutivo. No siempre es bien 

leído su papel; a veces se le ve como un obstáculo que es necesario eliminar; sin embargo, en 

el caso mexicano ha contribuidc;l al programa de gobierno, ha aprobado con las enmiendas del 

caso muchas Iniciativas y, a pesar de ello, la oposidÓn no ha sido siempre respetada, como 

corresponderÍa en una demoaada moderna. 

De ahi que sea necesario impulsar una OJltura democrática en el gobierno para prodUCir 

estabilidad, seguridad y Justicia. la OJltura democrática supone el OJItivo de la virtud dvic:a de la 

tolerancia entre opositores y divergentes. la gobemabllldad depende de la capadclad 

gu~mental de arbitrar y compatibilizar las posiciones de los grupos. QuIzá, en lo que toca al 

Congreso, la gobemabilldad tiene que ver con la capacidad para procesar las Iniciativas del 

gobierno. Cuando hay pluralismo y representaciones disímiles, necesitamos una gobemabllidad 

nueva, que reO::lIlozca diversas ofertas políticas. 

la gobemabilidad enfrenta un hecho Incuestionable: los partidos políticos y los órganos 

de representadón tienden a descentralizarse y la disciplina de voto a ser menos rígida, lo que 

hace que los diputados piensen más en su entidad o en su región que en la disdpllna de un voto 

vertical Y centralizado. En México hemos avanzado enoonemente en los asuntos electorales con 

Iacefadón de órganos e instancias que fundonan con orden, certidumbre y eficada. No así, en 

la reIad6n del gobierno con los dudadanos en cuestiones poIítk:as como el referéndum, el 

plebiscito, la Iniciativa popular, o la revocadón de mandato. El problema es que los Instrumentos 

de la democracia directa se contraponen en gran medida a los de la representativa y pareciera 
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ser que la solución de los asuntos pUblicos con foros, consultas telefónicas y referéndums 

pudiera ser una salida falsa a los problemas de la representaciÓn. 

lamentablemente las figuras señaladas no han sido operativas en donde se han 

aplicado y quizá por ello sea en la transformación del Congreso como pueda darse una mayor 

participación de la dudadanía. En materia de deredlo a la Infonnadón, la Ley Federal de 

Transparencia y N;ceso a la Infonnadón Püblica Gubernamental, recientemente aprobada es un 

avance. Se tJataria de que los generadores de la legalidad Y la legitimidad, los dudadanos y el 

poder legislativo tengan mayor COITI1Jnlc:adón, Intercambio y corresponsabilidad. 

El Congreso mexicano está en permanente proceso de transfom\adón. Con frecuencia 

ciertos acuerdos lastiman o contravienen su propia ley orgánica y han tenido que adoptarse para 

darle a la cámara gobemabitidad intema. El manejo de los asuntos por consenso ha hecho que 

las cámaras tengan una función de mediación Instrumental para la toma de decisiones entre las 

fuerzas políticas más importantes del país. SU poder, ciada la pluralidad, ha ido en aumento 

tanto en materia deliberativa, como en materia de control po/itIco, de presupuestos y de 

cooperación. No obstante, hay muchos temas de carácter parlamentario que están ligados al 

sistema eled:ol'al y al sistema de partidos Y que serán temas de diScusión en los prn)(Jmos años. 

la pluralidad del Congreso y el hecho de que no exista mayoría absollll:a de ninguna 

fuerza, les da a las cámaras, de cara al Ejecutivo, una fuerza mayor. No obstante hacen falta 

muchos cambios tcx:Iavía. Algunos vinculados a la reforma del Estado Y otros a la vida Interna 

misma de las cámaras. la modemIzadón tendrá que Impulsar y adoptar el servido dvil de 

carrera, es decir, que los werpos de apoyo respondan a la Institudón Y no a los partidos. se 

debe modificar la mecánica confom¡e a la cual se aprueba el presupuesto. Debe fortalecerse el 

trabajo Intemo de comisiones. la Auditoria Superior de la Fedefad6n y otros órganos no deben 

estar sometidos a lógicas partidistas. Desde luego que el tema polémico de la reelecdó., está 

tamblen en el aire. lo mismo la existencia de diputados plunnomrnales, como el hecho de que la 

Cámara debe ratificar a más miembros de gabinete. También parece nece;ario cambiar el 

calendario legislativo para ampliar el número de días en que se sesIona. 

El cambio democrático en MéxIco, resultado de una específICa evoIlJdón histórica, deriva 

en un cambio de sus Institudones. Ha entrado en vigor un nuevo esquema de gobemabilidad 

que pasa por alianzas en el Congreso no sólo porque ha aumentado la difICUltad del ronsenso 

de dos terceras partes de los Integrantes del Congreso de la Unión, sino porque los grupos 

parlamentarios funcionan ahora con frecuencia con lógicas divididas en su Interior y porque la 
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muy amplia gama de partidos exiStentes tambien va a dar lugar a una recomposición del 

sistema de partidos. 

El horizonte habrá de ir cambiando conforme las nuevas instituciones del país y las 

mutaciones que experimente el propio Congreso en sus dos Cámaras o, como un t<Xlo. Ese 

cambio permitirá que la cultura poIítb tradicional con rasgos autoritarios pueda ciar paso a UIlCl 

cultura poIítb moderna en la que dentro y fuera del Poder legislativo las diferencias se diriman 

de manera dvilizacla, para que la dudadanía, que tiene derecho al voto pero que vive en 

condiciones de extrema pobreza, se convierta en una fuerza sodal real que haga que el país 

transite hada a un desarrollo más pleno. 

El cootenido de esta tesis se divide en cuatro capítulos de los cuales en el primero nos 

dedicamos a Investigar el surgimiento y evolución de nuestro Poder legislativo, en el segundo 

capitulo, de nuevo realizamos UIlCl investigación sobre la Teoría de la Constitución Y el POOer 

Constituyente, además estudiamos la organización y funcionamiento del poder legislativo de 

acuerda a la Constitución, Ley Orgánica, Reglamento Intemo y Acuerdos Parlamentarios de la 

LVIII legislatura, y por último !,bordamos temas de discusión que actualmente son debatidos 

por grandes estudioS del derecho Y poIitóIogos entro otros, como lo son: el bicameraliSmo, la 

Inmunidad parlamentaria, la duradón de cada período de sesiones Y la reeIeo:i6n legislativa. 

En el ten:er capitulo, nos dedicamos al estudio de la estructura y funcionamiento de las 

cámaras que conforman el Congreso mexicano. Por último y para entrar en materia sobre el 

tema que dio origen a este trabajo estudiamos como funcionan los principales sistemas de 

gobierno del mundo, como lo son el parlamentario, el presidendal Y el semlpresldendal, para 

después abordar el caso mexicano, veremos como lo definen a este ultimo los autores, SlJ 

perspectiva y que es lo que debe a su consideración cambiar para lograr un mejor sistema de 

gobierno que conbiboya a el desarrollo nacional. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EVOLUCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO EN MÉXICO 

1.1 EN LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA 

A) CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ. 

"Las Cortes de Cádiz están consideradas como el primer antecedente histórico de la práctica 

legislativa, pues a decir de los historiadores ya adelantaba el perfil de una representación 

popular'. 1 

Como resultado de la abdicación que carlos IV y Fernando VII hicieron de la corona 

española a favor de Napoleón, en la península surgieron movimientos de resistencia ante la 

invasión francesa. A la falta de monarca, en cada provincia se formó una junta y cuando 

éstas se reunieron en una sola, constituyeron -el 25 de septiembre de 1808-, la Junta 

Suprema Gubernativa del Reino, esta junta reconoció los dominios de España en las Indias 

como parte esencial e integrante de la monarquía española, la cual debía tener 

representación en la junta por medio de sus correspondientes diputados. 

Estas juntas se reunirían en Cádiz para discutir la Constitución que oficialmente se 

promulgó el 18 de marzo de 1812 y la cual se denominó ConstituciÓn Política de la 

Monarquía Española, mejor conocida como Constitución de Cádiz. Está Constitución tuvo 

aspectos sobresalientes, ya que fue promulgada por diputados provenientes de América que 

legislaron conjuntamente con legisladores españoles. 

Así, MéxiCO tuvo su primera experiencia electoral cuando se nombraron a dichos 

diputados americanos, mismos que obtuvieron una experiencia parlamentaria, contacto con 

la política y las grandes decisiones públicas, conocieron nuevas formas políticas de división 

de poderes y la del solemne reconocimiento de la igualdad entre los peninsulares y los 

americanos. 

lhttp://www.camaradediputados.gob.mx 
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"Aquella Constitución, en su artículo 15, estableció que la potestad de hacer las leyes 

reside en las Cortes con el rey. Las Cortes, por otra parte, fueron definidas en el artículo 

27 como " ... Ia reunión de todos los diputados que representan a la Nación, nombrados 

por los ciudadanos en la forma que se dirá". 

Estableció que por cada "90 mil almas de la población habrá un diputado"; se fijó una 

forma complicada e indirecta de elección, lejana todavía del sistema directo y universal. 

La renovación de las Cortes se haría cada dos años sin posibilidad de reelección 

inmediata y se precisó la facultad de los diputados de proponer por escrito o 

verbalmente los proyectos de ley. 

El proyecto, se dijo, debía ir acompañado de las razones en que el diputado se fundaba 

para presentarlo; una vez presentado, era leído varias veces a las cortes y de aprobarse, 

previa discusión, era enviado al rey, que tenía la facultad de sancionar las leyes. Si el rey 

negaba la sanción, ya no era posible tratar ante las Cortes el mismo asunto durante ese 

año. Si el proyecto, en cambio, era sancionado por el monarca, se llevaba a cabo su 

promulgación solemne".2 

La Constitución estableció que las sesiones durarían tres meses consecutivos cada 

año, a partir del primero de marzo; que se podrían prorrogar las sesiones hasta un mes 

más, cuando el rey así lo solicitara o las Cortes lo creyeran necesario, siempre que la 

prórrOga se aprobara por dos terceras partes de los diputados. 

Las funciones más destacadas de las Cortes eran: las de proponer y decretar leyes, 

interpretarlas y derogarlas, así como resolver cuestiones capitales como la aprobación de 

tratados internacionales, fijar los gastos de la administración pública, establecer 

contribuciones y resolver asuntos en campos tan amplios como la educación, la economía o 

el reconocimiento públiCO del príncipe de Asturias, heredero del trono. 

B) GUERRA DE INDEPENDENCIA. 

Mientras tanto en México, Miguel Hidalgo, después de iniciar el movimiento de 

independencia, manifestó la posibilidad de que se reuniera un Congreso al que acudieran las 

ciudades y villas para mantener la religión y diera leyes acomodadas a las circunstancias de 

cada pueblo. 

, MéxiCO a través de sus Constitudones, Los derechos del pueblo mexicano, UI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, México, 1985. 
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En tanto Ignacio López Rayón, funda la Suprema Junta Nacional Americana, mejor 

conocida como Junta de Zitácuaro en la que reunió a los principales jefes insurgentes; los 

objetivos de la junta fueron que Rayón asumiera la jefatura y formar un Tribunal Supremo 

que gobernara a la Nueva España en ausencia de Fernando VII. 

C) EL CONGRESO DE ANÁHUAC O DE CHILPANCINGO y LA CONSTITUCIÓN DE 

APATZINGÁN. 

"En noviembre de 1812, Ignacio lópez Rayón expidió los «Elementos de nuestra 

Constitución», que constituyen un intento para dar una estructura constitucional de lo 

que sería la Nación cuando lograra su independencia. El 14 de septiembre de 1813 en 

Chilpancingo, se instaló el Primer Congreso como Poder legislativo Constituyente, bajo 

la presidencia de Carlos Maria Bustamante. 

Fue ante esta representación que se leyeron los Sentimientos de la Nación, 

elaborados por José María Morelos y Pavón, constituyendo_un precedente fundamental 

en nuestra historia parlamentaria".3 

De los 23 puntos de Morelos, destacan sus ideas avanzadas, especialmente en lo 

que respecta al concepto de soberanía. Morelos rompe definitivamente con la idea de 

preservar la soberanía para Fernando VII u otro personaje de la casa reinante en España y 

en el punto quinto de los «Sentimientos de la Nación» declara: "La soberanía dimana 

inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo 

los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judidal".4 

Según el maestro Sayeg Helú, éste Congreso emitió, el 6 de noviembre de 1813, la 

solemne Declaración de Independencia, que proclamó "rota para siempre jamás y disuelta la 

dependencia del trono español", ratificada el 22 de octubre del año siguiente, en 

Apatzingán, con el «Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana».s 

"La Constitución de Apatzingán establece en su artículo S°: « ... Ia soberanía reside 

originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta por 

diputados elegidos por los dudadanos ... », en tanto que el artículo 6° del mismo 

ordenamiento señalaba: «El derecho al sufragio para la elección de diputados pertenece, sin 

distinción de clases ni países, a todos los ciudadanos, en quienes concurran los requisitos 

que prevengan las leyes»".6 

J http://www.camaradediputados.gob.mx 
• id. 
5 SAYEG HELú, Jorge, Institudones de Derecho Constitudonal Mexicano, Editorial POrrúa, MéxiCO 1987, Pág. 59. 
'Id. 
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Esta primacía del Congreso se confirma con la facultad que el artículo 103 de ésta 

Constitución, otorga a éste cuerpo colegiado para elegir a los individuos que integrarán el 

Supremo Gobierno, que es el Ejecutivo y al Supremo Tribunal de Justicia, que es el Judicial; 

así como con las que se consignan en sus artículos 104 y 105, de nombrar ministros y 

embajadores y elegir generales de división. 

Además, esa Constitución establece que cada corporación, esto es, el Congreso de 

los diputados que serán uno por cada provincia, los miembros del Supremo Gobierno, que 

serán tres y los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, que serán cinco, tendrán su 

palacio y guardia de honor, iguales entre sí, pero «la tropa de guarnición estará bajo las 

órdenes del Congreso». 

En el capítulo tercero, «Del Supremo Congreso», se establecen reglas y principios de 

derecho parlamentario, que se repetirán posteriormente en otros documentos 

constitucionales mexicanos. De éstas, en su tesis profesional titulada "Normatividad de la 

función legislativa", Susana Bátiz Zavala, enumera los siguientes: 

• El Congreso se compondría de diputados elegidos uno por cada provincia (artículo 

48). 

• Habría un presidente y un vicepresidente designados por sorteo cada tres meses 

(artículo 49). 

• Quienes hubieran pertenecido al Supremo Gobierno o al Supremo Tribunal sólo 

podrían ser diputados transcurridos dos años después del término de sus funciones 

(artículo 53). 

• Quedaba prohibido que fuesen diputados dos o más parientes simultáneamente 

(artículo 53). 

• Quedó también prohibida la reelección salvo que mediara el tiempo de una 

diputación (artículo 57). 

• Los diputados serían inviolables por sus opiniones (artículo 59).7 

"Las reglas de la Constitución de Apatzingán que se ocupan del Congreso y por tanto 

constituyen normas parlamentarias, confieren al mismo una jerarquía de superioridad 

7 BATÍZ ZAVALA, Susana, Nonnatividad de la funciÓn legislativa tesis profesional, Facultad de Derecho, UNAM, 
México, 1992. 
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respecto de los otros dos poderes, al otorgarle la facultad de nombrarlos y la función de 

resolver las dudas sobre las facultades de los otros dos poderes".8 

A pesar de la intención de sus creadores, la Constitución de Apatzingán no surtió 

efectos legales, ya que se dio cuando la Nación no existía como tal, por lo que la validez de 

la misma estaba condicionada al triunfo del movimiento insurgente y en 1814 el país aún no 

lograba su independencia. 

1.2 ENTRE LOS AÑOS DE 1821 Y 1850. 

A) PRIMER CONGRESO CONSllTUYENTE DEL MÉXICO INDEPENDIENTE. 

El 24 de febrero de 1821, Iturbide expide un plan que envió al virrey, a los jefes 

insurgentes, a los jefes realistas y demás autoridades, en el sostenía las llamadas Tres 

Garantías, que eran religión católica, independencia de España y unión entre mexicanos y 

europeos. 

El Plan se ocupaba apenas del Poder Legislativo, pero lo consideraba y le daba su 

sitio preponderante en la nueva organización, sin establecer reglas para su integración ni 

para su funcionamiento. 

Sobre la base del Plan de Iguala, Lorenzo Zavala señala que: "( ... ]se estableció una Junta 

Provisional Gubernativa integrada por 30 personas. Sin embargo, en el México 

independiente, la composición de sus integrantes resultó al gusto de Iturbide por lo que 

se exduyó a los antiguos insurgentes, no puede destacarse como otro antecedente de los 

orígenes legislativos a esa junta gubernativa, pero fue trascendente su actuación porque 

le correspondiÓ emitir el Acta de Independencia que declaró a la nación Mexicana 

soberana e independiente de la antigua España, además de constituirse en órgano 

deliberante separado de la Regenda, que era propiamente el Ejecutivo·.9 

La misma Junta Provisional Gubernativa convocó a elecciones para instaurar un 

Congreso, la convocatoria establecía de acuerdo al criterio de Iturbide, el número de 

diputados a elegirse y la forma de su elección. 

• BÁnz Vázquez, Bernardo, Teoría del Derecho Parlamentario, Colección de Textos Jurídicos Universitarios, Editorial 
Oxtord, Pág. 65. 
• ZAVAlA, Lorenzo, Ensavo Histórico de la Revolución de México desde 1808 hasta 183º. InstiMo Cultural Helénial 
y Fondo de Cultura Económica, México 1985. . 
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El 24 de febrero de 1822 nadó propiamente el Poder legislativo de México al abrirse 

las sesiones bajo la presidencia del diputado Jose Hipólito Odoardo. 

Un primer gran paso hacia la Instauración de una república (lo cual iba en contra de 

las ambiciones de Iturbide), fue la votacIÓn de la declaracIÓn en el sentido de que, ~la 

Soberanía Nadonal está en el Congreso Constituyente-, con \o que el Plan de Iguala y el 

Tratado de Córdoba quedaron obsoletos. 

Así las cosas, en esos días, el debate parlamentario se centro en Ideas centralistas y 

federalistas. 

Sin embargo, el 31 de octubre de 1822, Iturblde disuelve la Asamblea Constituyente 

al propidar una junta llamada "instituyente", integrada por diputados seleccionados a su 

criterio. El brigadier Luis Cortázar se encargó de ejecutar la orden al comunicarla al 

presidente del Congreso, Mariano Marin, diputado por Puebla, además de que debía 

cumplirse en un plazo máximo de media hora. 

El 6 de mano de 1823, se restableció el Congreso al frustrarse el imperio promovido 

por lturblde, calificado como una "breve Incidencia política". De esta forma se constituyó un 

Poder Ejecutivo triunvirato, con carácter provisional, Integrado por los generales Nicolás 

Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, quienes votaron la forma de rep(lblica 

federal para la orqanlzadón de México; también expidieron la conYOCatoria para el tercer 

Congreso Constituyente, el cual fue clausurado el 30 de octubre del mismo año. 

B) SEGUNOO CONGRESO CONSTITUYENTE OEl MÉXICO INDEPENDIENTE. 1823. 

Éste Congreso fue Instalado el 7 de noviembre de 1823. Además, formulÓ el acta 

Constitutiva de la Federaci6n, la cual contemplaba al Congreso General como depositario del 

Poder legislativo de la Federadóo, dIVidiéndose en dos Cámaras, una de diputados 

nombrados de acuerdo al número de habitantes de cada Estado; Y otra de senadofes, 

nombrando dos senadores por cada Estado. 

C) CONsrrrtJaÓN DE 1824. 

ElIde abril de 1824 el Congreso inició la discusión y ellO de octubre del mismo año entró 

en vigor la ConstitucIÓn Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Jorge Sayeg Helú10 afirma que no recogió los principios de los derechos fundamentales del 

individuo, pero ratificó que la nación mexicana era libre e independiente de España y la 

soberanía la estableció como libertad e independencia frente a cualquier potencia y no 

ratificó la abolición de la esclavitud. En realidad el debate se centro, en el tipo de república 

que se iba a instaurar: Federal o Centralista. 

Durante 1825, los integrantes del Poder Legislativo casi nada pudieron hacer para 

encauzar al país en normas estrictamente constitucionales, pues con las pugnas entre 

federalistas y conservadores se realizaron reformas a la Constitución de 1824 dejándola 

maltrecha, pues en cada una de ellas no imperaba el deseo de beneficiar al país, sino los 

intereses de cada bando, lo cual llevó a que fuese abrogada en 1836. 

Como dato relevante, mencionamos que en la Constitución de 1824 se establecieron 

las figuras de Presidente y Vicepresidente, que significaron una de las causas que mayor 

peligro representó para la República Federal. 

D) CONSTITUCIONES CENTRAUSTAS 

Los Constituyentes de 1824 establecieron que no se podrían hacer reformas a la 

Constitución antes de 1830 (cosa que no sucedió), y que para hacerlas con posterioridad 

tendrían que intervenir dos legislaturas al menos, una cuando se hiciera la propuesta de 

reformas y la siguiente que las aprobaría o las rechazaría. 

Con esta fórmula se quiso dar estabilidad política al país, que tan necesitado estaba 

de ella, y aun cuando la Constitución de 1824 estuvo vigente en su primera etapa hasta 

1836, es decir, durante 12 largos años, lo cierto es que en ese periodo se sucedieron 

asonadas, cuartelazos, motines, un intento español de reconquista, reclamaciones de 

Francia y dificultades del centro con los gobiernos de los estados. 

-Todo ello llevó a los conservadores, triunfantes en 1835, a desconocer el sistema 

federal y a promulgar una Constitudón centralista, que entró en vigor al iniciarse 1836, 

la cual conservó el bicameralismo. la Cámara de Diputados era renovada por la mitad 

cada dos años, era electo un diputado por cada ciento cincuenta mil habitantes o por 

cada fracción de ochenta mil. la Cámara de senadores estaba integrado por 24 

Senadores que se renovaban por terceras partes cada dos años". 11 

IIlhttp://ww;w.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/otras/librol/capi31.htm. 
11 BATlZ VAZ®EZ., Bemardo, op. at., Pág. 73 
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Yeso no fue todo, además, ambas cámaras se unieron en una sola y diputados y 

senadores se declararon a sí mismos como Congreso Constituyente. La forma de elección de 

los senadores era por demás compleja y en ella intervenían la Cámara de Diputados, el 

Poder Ejecutivo, reunido el Presidente con una Junta de Ministros, la Suprema Corte de 

Justicia, las juntas Departamentales y finalmente, el Supremo Poder Conservador. 12 

Para los trabajos del Poder Legislativo se establecieron dos periodos de sesiones, se 

instituyó una diputación permanente para los recesos y la obligación de periodos 

extraordinarios de sesiones, si el Presidente o el Supremo Poder Conservador así lo 

resolvían. 

En la práctica, la oposición de los presidentes y en ocasiones del mismo Congreso al 

Supremo Poder Conservador, impidió que éste hiciera uso cabal de sus amplísimas 

facultades y desde fines de 1840 la Constitución centralista y conservadora dejó de tener 

vigencia . 

Después de algunas vic;isitudes, el Presidente Nicolás Bravo designó para sustituir al 

Congreso a 80 personas notables, que integraron la Junta NaCional Legislativa, reunida para 

intentar, una vez más, sin la intervención popular en esta ocasión y sin pasar por un proceso 

electoral, formular una Constitución para México. 

Finalmente, el 12 de junio de 1843, fueron presentadas las ~Bases Orgánicas de la 

República Mexicana", en éstas se seguía conservando la forma bicameral. La Cámara de 

Diputados estaba compuesta por un representante de cada setenta mil habitantes, o bien, 

por cada fracción mayor de treinta y cinco mil habitantes y se renovaba por mitad cada dos 

años. 

La Cámara de Senadores integrada con sesenta y tres miembros, renovándose por 

tercios cada dos años, adquirió matiz de representante de clases, ya que un tercio de ellos 

era elegido por la Cámara de Diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de 

Justicia, de entre personas destacadas en la carrera civil, militar, eclesiástica; los otros dos 

12 Éste supremo poder conservador se encuentra en la segunda de las siete leyes, la cual es la más debatida, 
aprobada apenas con un voto de diferencia, se le denominó de esta forma ya que fungía como un árbitro para que 
ninguno de los tres poderes pudiera traspasar los límites de sus atribuciones, éste Supremo Poder Conservador se 
depositaba en dnco personas, entre cuyas facultades estaban declarar la nulidad de las leyes o decretos del Poder 
Legislativo, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo y la nulidad de las resoluciones de la Corte Suprema. 
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terdos de senadores eran electos por las Asambleas Departamentales de entre agricultores, 

mineros, propietarios o comerciantes y fabricantes. 

Se dieron algunas disposiciones de carácter expresamente paliamentario, como la 

de señalar dos periodos de sesiones al año, de tres meses cada uno, el primero a partir del 

1° de enero y el segundo a partir del 1° de julio; asimismo, se otorgÓ a la Cámara de 

Diputados la función de ser siempre cámara de origen y se estab\eóÓ que la facultad de 

iniciar leyes correspondía al Presidente de la República, a las asambleas departamentales y a 

los diputados. Los senadores quedaron excluidos de inidar leyes, ya que tenían la misión de 

revisar lo que los diputados aprobaran; la SUprema Corte podía iniciar leyes, pero sólo 

aquellas relacionadas con sus funciones judiciales. Se creó una diputación permanente, para 

actuar en \os recesos, integrada por cinco diputados y cuatro senadores. 

Un dato de interés para el derecho parlamentario se encontraba en el articulo n de 

Las Bases Orgánicas en que se dispuso todo lo relativo a juntas preparatorias, ceremonial, 

orden del debate Y demás puntos conexos con las funciones de las cámaras. 

casi al terminar 1&13 y en virtud de las nuevas eIecdooes, se declaró legalmente 

constituida la Cámara de Diputados, Y el 2 de enero de 1845 fue declarado Presidente de la 

República, Santa Anna por medio del voto de 19 Departamentos. 

Comenzaban las dificultades diplomátfcas CDfl Estados Unidos por lo que se decretó 

un subsidio extraordinario pal81a guena de Texas. Los dias difíciles paredan Interminables. 

La marcha de los asuntos legislativos eran Interrumpidos constantemente; la derrota que 

había sufrido el país tom6 la situaci6n más lastimosa y finalmente se reanudan las sesiones 

suspendidas. 

E) EL ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

Durante la etapa centrali:st1 priYÓ U~ gran inestabilidad poI~, eoonómica y sodal . 

5ayeg HeIú afirma que: "( ... ] del periodo de 1834, hasta que se restab1ed6 el 

federalismo en 1846, se sucedieron 19 gobiernos; en 1837 Texas se independizÓ de 

México y se anexó a los EstacIo$ Unidos en 1845; la consolidaciÓn de las clases 

prMleg~s y el fallido Intento de Independencia de Yucatán en 1840, ya que se oponía 

al régimen centralista Imperante. 
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El Plan de la Ciudadela proclamado por José María Salas, permitió la reunión de un 

nuevo Congreso Constituyente el 6 de diciembre de 1846. El Congreso no aceptó 

poner en vigencia la Constitución de 1824, tal Y como había sido expedida. Entonces se 

propusieron reformas y, el 18 de mayo de 1847, se sancionó el Acta Constitutiva y de 

Reformas que introdujo cambios: suprimió la vicepresidencia, que tantos problemas 

había causado, y creó el juicio de Amparo".13 

Los levantamientos armados continuaron y el 22 de abril de 1852, con Santa Anna 

en la presidencia aparecen las Bases de la Administración de la República, restituyendo el 

régimen centralista y con pretensiones de dictadura, pues se ordenó el receso de las 

legislaturas en el país. El 16 de diciembre de 1853 se decretó que el Presidente podría 

escoger a su sucesor y que, en lo sucesivo, se daría el tratamiento de alteza serenísima al 

Presidente. 

Debido a la nefasta actitud del presidente Santa Anna, fueron creados los Planes de 

Jalisco y de Ayutla en 1854. En éstos se consideraba al sistema republicano como el más 

conveniente y al Poder Legislativo como la única salvación del país frente al absolutismo del 

presidente. 

1.3 ENTRE LOS AÑOS 1855 Y 1915. 

En contra de la última dictadura de Santa Anna, ellO de mayo de 1853 estalló la revolución 

de Ayutla y durante la Presidencia de Juan Álvarez, se convocó al Congreso Constituyente 

para que se instalara el 18 de febrero de 1856. 

El 11 de diciembre de 1855, Ignacio Comonfort asumió la Presidencia y, como 

moderado, combatió las medidas que hasta entonces se habían tomado por Álvarez; no 

obstante, el 28 de diciembre de 1855, Comonfort expidió la Ley Lafragua que dejó sin efecto 

la Ley de Imprenta de Santa Anna y que constituyó un avance en cuanto a la libertad de 

prensa. 

El Congreso inició sus sesiones 18 de febrero de 1856, expidiendo la Constitución el 5 

de febrero de 1857. 

13 SAYEG HElÚ, Jorge, op. at., pp. 93 Y 100. 
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A) CONSTITUCIÓN DE 1857 Y REFORMA DE 1874 

La Constitución de 1857 es sin duda la más importante del siglo XIX y hasta ahora la mejor 

redactada de todas las constituciones mexicanas; contiene cambios significativos en materia 

legislativa. 

En cuanto a reglas de derecho Parlamentario, lo más destacado es que dentro de la 

clásica división de tres poderes, según Bernardo Batís: "[ ... ] se confiere el Poder Legislativo 

a una sola asamblea denominada Congreso de la Unión. Es decir, se pone fin al 

bicameralismo que era ya una tradición en México, pues tanto la Constitución federalista de 

1824 como las centralistas de 1836 y de 1843 habían mantenido la fórmula de dos 

cámaras". 14 

Entre las reglas que se establecieron para el funcionamiento del Congreso, se 

establecieron dos periodos de sesiones, el primero que duraba del 16 de septiembre al 15 de 

diciembre de cada año, a cuya apertura tendría que concurrir el Presidente y pronunciar un 

discurso para manifestar el estado en que se encontraba el país y el segundo periodo al año 

siguiente, del primero de abril al último día de mayo. 

"La asistencia del Presidente a la apertura del primer periodo de sesiones es tan sólo 

repetición de disposiciones anteriores, que tienen más tendencia protocolaria que de 

otra cosa, pero e! agregado donde se exige que el discurso del Presidente contenga un 

informe del estado del país es una innovación francamente política, que indica cierta 

superioridad de! Poder Legislativo, por /o cual el Ejecutivo está obligado a informar; al 

discurso presidencial, el presidente del Congreso contestaría en términos generales".lS 

La Constitución de 1857 dedica su título tercero a la división de poderes y dentro del 

mismo, en la sección primera, contiene las normas que regulan el fundonamiento del Poder 

Legislativo. A su vez, esta sección primera se divide, siguiendo una técnica legislativa propia, 

en cuatro párrafos: 

1. De la Elecdón e Instaladón del Congreso. 

2. De la Inidativa y Formación de las Leyes. 

3. De las Facultades del Congreso. 

4. De la Diputación Permanente. 

,. BATÍs VÍ\Z.Q,J'Cl., Bernardo, op. dt., pág. 77 
15 Ibídem, pág. 78 
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Existen dentro de las mismas, diversas disposiciones en torno al derecho 

parlamentario, de las que se pueden mencionar: 

1. La iniciación de las leyes es competencia del Presidente de la República, de los 

diputados y de las legislaturas locales. Se consideró por primera vez, para otorgarlas, un 

procedimiento privilegiado a las diputaciones estatales, que son el grupo de diputados 

federales de un mismo estado y que aparecieron en vez del Senado como la representación 

del sistema federal. Se estableció un sistema para la discusión, en el que la falta de la 

cámara revisora se sustituyó con una doble discusión. 

"Después de una primera discusión, se enviaría el expediente de ella al Presidente de la 

República y éste podría devolverlo con su opinión. Si fuere conforme, se procedería de 

inmediato a votar; de ser discrepante, se devolvería a la comisión con las observaciones 

del Ejecutivo. la segunda discusión sería entonces sobre un dictamen que ya tomó en 

cuenta las observaciones del Ejecutivo". 16 

2. El quórum requerido fue de la mitad más uno y la aprobación de las leyes 

requería la mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los votos presentes. 

3. En casos de "urgencia notoria", por acuerdo de dos terceras partes de los 

presentes, se podrían dispensar o estrechar los trámites. 

4. Se autorizó expresamente al Congreso para que formulara su propio Reglamento 

interior y se facultó a los presentes para hacer concurrir a los ausentes a las sesiones. 

5. Entre las facultades del Congreso de carácter procesal, se incluyeron 

expresamente en la Constitución, las de corregir las faltas y omisiones de los diputados 

presentes y nombrar y remover a los empleados de la secretaría del mismo Congreso y a los 

de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

6. Se estableció para los recesos una diputación permanente, integrada por un 

diputado de cada estado o territorio, con atribuciones específicas para dar su consentimiento 

a fin de que el Ejecutivo dispusiera de la guardia nacional fuera de sus estados o territorios, 

para por sí o a petición del Ejecutivo convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, a fin 

de autorizar los nombramientos de funcionarios del servicio exterior, recibir los juramentos 

del Presidente o de los ministros de la Suprema Corte y, finalmente, formular dictámenes en 

asuntos pendientes, para que la legislatura siguiente tuviera "desde luego de que OCUparse" . 

" Ibidem, pág. 79 
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7. Las facultades sustantivas del Congreso fueron las tradicionales: aprobar leyes, 

aceptar nuevos estados a la Federación, intervenir en los conflictos de los estados y en 

general, funciones legislativas y políticas y las relacionadas con el gasto y presupuesto, que 

deberían ser analizados anualmente en el primer periodo de sesiones, así como la 

autorización de empréstitos públicos. 

"Bajo la Constitudón de 1857, reformada por Lerdo en 1874, se gobernó a México 

durante los largos años en que estuvo en el poder Porfirio Díaz, época en que la vida 

del Congreso fue más bien formal y protocolaria, pues ante la fuerza y el predominio 

del Presidente, diputados y senadores se limitaban a refrendar las decisiones ya 

tomadas por el Ejecutivo; las reglas parlamentarias, durante éste periodo, si bien 

estuvieron vigentes, no tuvieron en la práctica más uso que el de dar marco al 

cumplimiento de las solemnidades y las fórmulas". 17 

Entre 1877 Y 1910, el Congreso expidió numerosos códigos que pretendían 

organizar correctamente diversos puntos de la administración pública. Pero a pesar de esto, 

la legislación no logró benefICiar a la mayoría de la población. Existía malestar social debido 

a la situación de miseria de gran parte de la población, pero Porfirio Díaz no prestó atención 

a la evidencia de una crisis: la Revolución Mexicana. El Poder legislativo sólo se limitaba a 

acatar las órdenes del Presidente sin poner mayores trabas a sus decisiones. 

El 16 de septiembre de 1912 fueron abiertas las sesiones de un Congreso de 

representantes del pueblo. El fin del entonces Presidente de la República Francisco 1. 

Madero, estaba próximo debido a sus errores, los cuales fueron aprovechados por sus 

enemigos y principalmente por Victoriano Huerta. Así pues, ante la usurpación de éste al 

poder, una ola de barbarie predominaba. 

Ante la desaparición del senador Belisario Domínguez fueron exigidas explicaciones 

al Ejecutivo, el cual tomó esto como una agresión; a partir de ahí, se desataron una serie de 

asesinatos en contra de los representantes populares y otras personas que, por el hecho de 

manifestarse en contra de los procedimientos del gobierno militar y sanguinario, eran 

asesinadas. 

Ella de octubre de 1913, fue invadido el recinto de sesiones por agentes de la 

policía, exigiendo el Ejecutivo la renuncia de sus prerrogativas constitucionales al cuerpo 

legislativo, pero al no obtener respuesta satisfactoria mandó a aprehender a ciento diez 

diputados, disolviendo de está manera la asamblea. Al enterarse de esta situación el Senado 

acuerda su propia disolución. 

17 lbidem, pág. 81 
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1.4 EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1917 

Con motivo de la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta, Venustiano carranza 

proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 con el que se manifestó en contra 

del usurpador. Emiliano Zapata, Francisco Villa y Álvaro Obregón se unieron al movimiento 

revolucionario. 

Con la reunión en la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Querétaro, el 21 de 

noviembre de 1916, tuvo lugar el Congreso Constituyente de México que reformaría la 

Constitución de 1857, otorgando disposiciones que protegieran a los sectores más 

desamparados del pueblo. 

El 30 de noviembre de 1916, fue declarado legalmente constituido dicho Congreso 

de 1916-1917 y, el1 de diciembre dio inicio su primera sesión, en la que el presidente de la 

República, Venustiano carranza, presenta su proyecto de Constitución reformada; sin 

embargo, los diputados consideraron que no contemplaba los logros que la revolución 

conquistó y que era necesario darles sustento jurídico. El Constituyente trabajó en su 

proyecto que, después de ser estudiado y discutido, finalmente fue sancionado el S de 

febrero de 1917 entrando en vigor ellO de mayo de 1917. 

Con la actuación de estos Constituyentes de Querétaro, quedó cerrada la época 

heroica del Poder Legislativo de México, en especial, la Cámara de Diputados, la cual tuvo 

que definir el mejor camino a seguir para el bien de México. 

A) CONSTlTUCÓN DE 1917 Y SUS REFORMAS 

Según Arturo Núñez, ~[ ... ) aunque son más conocidos los aportes del Constituyente de 

1916-1917 en el ámbito de los llamados derechos sociales, no fueron menores sus 

contribuciones en el plano estrictamente político, por lo que conviene referir cuatro de 

las bases constitucionales que dieron sustento al nuevo Estado de la Revolución 

Mexicana: la no reelección del Presidente de la República; el municipio libre; la 

prohibidón a los ministros de culto a inmiscuirse en asuntos políticos; y el 

fortalecimiento de la institución presidencial". 18 

18 NÚÑEZ JIMÉNEZ, Arturo, Intervención presentada en el Foro de Estudios de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, organizado por el Archivo General de la Nación y la Comisión de Estudios Legislativos. 
México, D.F., noviembre 10 de 1999. http://www.cddhcu.gob.mxjcronica57/contenido/cont12/masl.html 
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Para Bemardo Batiz, "[ ... lla Constitución de 1917, adoptó el sistema de libertades del 

siglo pasado y enumeró en preceptos separados, las funciones propias del Congreso. 

También adoptó el sistema bicameral para la aprobación de las leyes, esto es, que 

requieren aprobación sucesiva de las dos cámaras y confirió funciones exclusivas para 

cada una de las cámaras [00.]".19 

También son reglas del derecho parlamentario constitucional las que se encuentran 

en la secdón n, del capítulo n, del título III de la Constitución, que se denomina: De la 

Inidativa y Formadón de las Leyes. 

Además de la aprobación, modificación o derogación de leyes, el Congreso tiene una 

serie de facultades relacionadas con la regulación del sistema federal, como admitir nuevos 

estados al pacto federal, erigir en estados los territorios (actualmente derogada, porque los 

territorios que existían en 1917 son ahora estados de la Federadón) y establecer nuevos 

estados dentro de Jos límites de los existentes. 

Entre las funciones formal y materialmente legislativas están todas las facultades de 

legislar en materia federal, que en el texto inidal del artículo 73 de la Constitución de 1917 

llegaban hasta la fracción XXIX Y se han extendido; se conservó el mismo ordinal XXIX, pero 

a esa fracción se le han agregado letras: de la B a la H. 

Se facultó al Congreso a expedir su propia Ley Reglamentaria, la cual regula su 

estructura y funcionamiento, y la que se exceptuó expresamente, del veto presidencial. 

Finalmente, se dejó a esa ley secundaria la determinación de las formas y los 

procedimientos para la integración de los diputados en grupos parlamentarios, según su 

afiliación a partidos. 

Además, la Constitudón de 1917 le confiere a ese órgano colegiado la facultad de 

elaborar su propio Reglamento Interior, así como tomar las medidas necesarias para hacer 

concurrir a diputados y senadores a las sesiones y corregir las faltas u omisiones de los 

legisJadores. 

19 SATÍZ VÁZQUEZ, Bernardo, op. dt. pág. B7 
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Independientes de estas funciones O atribuciones correspondientes a las cámaras, 

en éste ordenamiento se les confieren funciones exclusivas a cada una de ellas y seran 

estudiadas más adelante COl1 mayor detE!flimiento. 

Muchas son las reformas que en materia parlamentaría se han introducido a los 

textos originales de 1917; entre ellas destacan el aumento de dos a tres años para renovar 

la Cámara de Diputados, aprobado en 1933; Incremento del número de habitantes por el 

que será electo un diputado, originalmente de 60 mil, que subió a 100 mil en 1928 y a 150 

mil en 1952. 

El artíctJlo S2 actualmente vigente establece que la Cámara de Diputados se 

compondra de 300 representantes electos por el prindpio de votación mayoritaria relativa, 

mediante el sistema de distritos uninominaJes, con Jo que se suprimió el número de 

habitantes para detenninar el número de diputados, Y 200 más por el principio de 

representación proporcional. 

Éste sistema de re~ntoción proporcional ha sido la culminación de un proceso 

mediante el OJal se ha pretendido dar representación a las minorías. 

Fue en 19n, con la llamada Reforma Política, que se estableciÓ el nuevo sistema 

aún vigente que se ha denominado de representación proporcional y cuyo análisis 

rorresponde al derecho electoral. Con esta reforma, se inlc:l6 un proceso del que surgieron 

diversas disposiciones constitudonales que si son de orden legislativo o parlamentario, 

algunas de las OJales fueron aprobadas en las diversas refonnas de 1986, 1990 Y 1993. 

Con estas refonnas, se suprimió la autocalificadóo de los diputados Y se creó un 

organiSmo públlro autónomo que la ley denominó posteriOmleflte Instituto Federal 

Electoral, para encargarse del proceso Y ele su caJificadón, y un Tribunal Federal 

Elector.Il, ahora dependiente del Poder Judidal, para los casos de controversia. 

En 1993, se reformó la parte de la ConstituciÓn que se reftere a la Integración del 

Congreso, logrando de éste modo que el partido mayoritario en aquel tiempo, ya no tuviera 

derecho a convertir de manera automática una votaCiÓn minoritaria, en una de mayoría 

absoluta. 
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Se establecieron dos periodos de sesiones en lugar de uno solo, como estaba 

establecido en el texto anterior, volviendo así a la práctica de las constitudones del siglo 

antepasado. 

Respecto a la Cámara de Senadores, las reformas han sido en menor número y las 

más importantes son muy recientes. En 1933, la duración del periodo de los senadores se 

aumentó de cuatro a seis años, se suprimió el sistema de renovaciÓn de la Cámara por 

mitades cada dos años y la representación proporcional se incrementó por una lista de 32 

senadores más. 

Más adelante, las dificultades políticas de 1994, llevaron al gobiemo de Ernesto 

Zedillo a crear una refOrma electoral más competitiva. 

Por lo que a lo largo de su vigencia la Constitución ha sido reformada en numerosas ocasiones 

(ha sufrido más de 409 reformas) 20 con muy diverso alcance. Uno de sus analistas, J. carpizo, "Detecta 

hasta siete modalidades de reforma (gramaticales, de artículos mal colocados, para regresar el 

precepto original, aumentar facultades del Presidente, federalizar materias, con alcances positivos y 

otras reformas significativas) y aun así, no puede dar cuenta de la heterogeneidad de las reformas 

incluyendo un último apartado de contenido abierto"21. 

Pero más allá de esta distinción entre diversas fases cualitativamente distintas del 

reformismo constitucional mexicano, lo derto es que éste nunca se ha detenido y se ha 

seguido acompañando a la evoludón política del país. 

Al respecto Arturo Núñez opina: "Para algunos, la cantidad de modificaciones a nuestra 

Carta Magna y el nivel de precisión de algunas de ellas, representa una anomalía de 

carácter doctrinario. En éste sentido, se argumenta que la Constitución debe enunciar 

solamente prindpios de carácter general y no previsiones detalladas, corno ha ocurrido 

en muchas ocasiones (un ejemplo de esto seria la reforma constitucional en materia 

indígena), pues ello contribuye a desvirtuar los contenidos primarios de la misma y, en 

derta manera, a sacrificar la técnica jurídica22w
• 

2. http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/refOlS/reformaseppp.htm 
21 h\1P://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/consmex.htm 
"NÚNEZ JIMENEZ Arturo, Op. dt. 
http://www.cddhcu.gob.mx/aonicaS7/contenido/contl2/masl.html 
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CAPmJLO SEGUNDO. 

DERECHO CONSTITUCIONAL PARLAMENTARIO MEXICANO 

"f. .. ] áetrJs de tOÓil Constitución ¡ ... ], de todo texto 
constituclo""~ siempre existe un entrilmado de fuerzilS 
SOCiilleS, políticiJs, económicilS y espirituilles que /o sustentan 
f.· ·r 

Rubio Uorente 

2.1 TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y EL PODER CONSTITUYENTE 

A) TEORÍA DE LA CONSTlTUCIÓN. 

La Constitución posee atributos que le son exclusivos; éstos la distinguen de otro tipo de 

normas. Si bien es propio de toda ley mandar, disponer y regular, la Constitución, como toda 

ley, lo hace, pero, por su naturaleza intrínseca, va más allá, constituye y funda. Éste "ir más 

allá", a diferencia de las restantes leyes, hace que a ese conjunto de normas agrupadas en 

un contexto se le dé el calificativo de Ley Suprema. Se trata ciertamente, de una forma de 

ley, que no obstante, goza de notas que la distinguen y sitúan en una posición diferente y 

elevada. 

Su definición, sus características y elementos principales, de acuerdo con el sistema 

jurídico mexicano, son los que se verán a continuación. 

B) DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA CONSTITUCIÓN. 

Para Can Schmitf3, la Constitución está integrada por un conjunto de normas jurídicas 

fundamentales, que reflejan la esencia política de un pueblo, son los valores o principios que 

ese pueblo se dio en un momento determinado de su historia. Son las decisiones que en su 

conjunto reflejan la unidad política de un pueblo. 

El mismo autor sostiene que la Constitución de un Estado contiene dos elementos: la 

protección a la libertad individual frente al Estado, y un elemento político del que procede la 

2J scHMm, Can, Teoóa de la Constitución. (Ayala, Francisco), Alianza Universidad, Madrid 1992. p. 139. 
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forma de gobierno. Afirma que a su vez, la libertad se deduce de dos principios: el de 

distribución, en virtud del cual el Poder del Estado se divide y encierra en un sistema de 

competencias circunscritas (conocido como división de poderes), y el principio de 

organización, que pone en práctica el de distribución (son frenos y controles recíprocos). 

Un poco menos acertada pero válida, es la definición que da Mario de la Cueva, pues 

dice que la "Constitución es la norma jurídica fundamental que contiene los principios 

básicos de la estructura del estado y sus relaciones con los particulares."24. Éste concepto 

como definición enunciativa del contenido de una Constitución, omite a los derechos 

fundamentales que debe consagrar para hacer obligatorio su respeto, los cuales, además, 

configuran una limitación al ejercicio del poder por el simple hecho de consagrarse en la 

Constitución. 

Las definiciones citadas han sido elegidas para resaltar que una Constitución cumple 

con varios fines: es elemento de cohesión y unidad de un Estado, y norma su organización y 

funcionamiento, así como los derechos de los individuos que permitieron su creación. 

Toda Constitución se integra por dos partes, la Dogmática y Orgánica. 

La parte Dogmática trata de los derechos fundamentales del hombre y del 

ciudadano, conocidos como garantías individuales, derechos humanos o derechos públicos 

subjetivos. Se llama dogmática porque son principios que no se discuten, se acatan. El 

Estado tiene la obligación de observar y respetar esos derechos. 

En otras palabras, ésta parte son los límites del poder del Estado frente a los 

derechos de los ciudadanos; en caso de que las autoridades no respeten estos principios 

existe el instrumento constitucional adecuado para hacerlo respetar: el Juicio de Amparo, de 

garantías o de constitucionalidad. 

La parte Dogmática comprende tanto las garantías individuales como las garantías 

sociales. Las primeras tutelan los derechos de todos los individuos que se encuentran en el 

territorio nacional, sin distinción de su nacionalidad sexo o edad, exceptuando claro, los 

otorgados en materia política, pues en éste caso, sólo los ciudadanos de la República podrán 

hacer uso de éste derecho. 

l4 CUEVA, Mario de la. Derecho Constitucional mexicano México, Porrúa, 1982, p. 5 
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Las segundas son, la obligación que tiene el Estado de tutelar los derechos de las 

clases sociales más desprotegidas por la elemental justicia social, no es posible darle un 

trato igual a un empresario que a un obrero. 

La parte Orgánica de la Constitución tiene por objeto organizar, dividir y determinar 

las atribuciones del poder público, así como las condiciones de su ejercicio. 

Para el Maestro Elisur Arteaga Nava, además de hacer una división más minuciosa 

de la estructura de la Constitución, considera que: ~La normatividad de naturaleza transitoria 

-que hizo operante la entrada en vigor de la Constitución de 1917, dispuso la derogación de 

las normas de 1857 que se le opusieran y reguló la transición entre una y otra-"2S
, conforma 

una parte más de nuestra Ley de leyes; además, "[ ... ] en esta sección se deben ubicar los 

artículos transitorios que acompañan a las reformas que se hacen a la carta Magna. De un 

tiempo a la fecha esa dase de normas ha adquirido particular importancia; por medio de 

éstas se inhibe y se excluye"26
, situación que es válida pero sólo consideramos es 

característica de un ordenamiento legal como la Constitución. 

En teoría, el texto de la Constitución es armónico y congruente, todas sus partes 

están conformadas de manera que nada sobre ni falte, que unas a otras no se contradigan o . 

neutralicen y que, más bien, se complementen y adecuen. 

En la práctica, se encuentran casos en que, por descuido y falta de pericia, se atenta 

contra éste principio. Hay abundantes ejemplos de textos constitucionales que se 

contradicen, para eliminar los vicios se ha tenido que recurrir a reformar su texto. 

C) SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

Radica en el hecho de que nuestra Constitución es la base sobre la cual descansa el orden 

jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de 

competencia. 

Para H. Kelsen, el sistema normativo tiene una estructura piramidal; en la cúspide 

está la Constitución y en la base tenemos normas jurídicas de menor jerarquía. Por debajo 

de la Constitución encontramos a los Tratado Internacionales y a las Leyes Federales, un 

2S ARTEAGA NAVA, Elisur. Tratado de Derecho constitucional, Vol. 1, México, Ed. Oxford University Press, 2000, p. 3 
2. Id. 
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poco más abajo encontramos a la Ley Ordinaria; por debajo de ésta, se encuentran los 

decretos, que a su vez se encuentran por encima de los reglamentos, y en úttrno lugar, 

encontramos a las normas jurídicas Individualizadas (pudiendo ser éstas: cootratos, 

sentencias, testamentos o resolUCiones). De tal forma que las normas jurídicas de menor 

jerarquía encuentran su ámbito de validez en otras superiofes y así hasta llegar a la 

Constitución. 

lo anteriof nos ayuda a comprender que, la supremacía constitucional consiste en la 

suborc!inactón de todo el orden juridlco a la f1OI1TIa fundamental, lo cual no puede ser 

aprovechado por ninguno de los tres poderes, sino todo lo contrario, cada órgano debe 

vigilar que los otros se sometan a lo que aquella establece. SignifICa también que la 

Constittldón para constituir requiere estar por encima de tooa institucióo juridica, es preciso 

que todo sea Inferior. En lo normativo, a nada se le reconoce como superior a ésta. 

Constituye, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto es parte de su naturaleza. 

El principio de supremacía se estable en forma expresa en el articulo 133: el cual a 

la letra dice "Esta Coostitudón ( ... ) será la ley suprema de toda la Unión ¡ ... t, lo cual se 

reitera en el articulo 40 que señala: -¡ ... J pero unidos en una Fedefadón establecida según 

los principios de esta Ley Fundamental:; a su vez el articulo 41 menciona -( ... ) en los 

ténnlnos respectivamente establecidos por la presente Constítud6n Federal Y las partiCulares 

de los Estados, las que en nIngún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal.-

Por lo anterior, concluimos que el atributo que se le otorga a nuestra Constitudón de 

ser superior, es imponible a particulares y órganos de autoridad; quedando todos ellos 

sujetos a \o que diSponga su oontexto. 

D) GENERAUDAD DE LA CONsnruaÓN. 

Partiremos del hecho de que la ConstItucIón, como norma Juridica implica principamente 

recDllOCeI que produce efectos juridicos, Y por lo mismo, es necesario determinar su 

posldón en el ordenamiento juridlco, la cual no puede ser otra, que la de norma suprema o 

del ordenamiento del cual dertvan cadenas de validez de producciÓn normativa. 
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El maestro Elisur Arteaga Nava2
?, considera que si bien la Constitución es general, 

esto no significa que el alcance de su aplicación exceda los límites del territorio mexicano 

que en ella se consagra; por lo tanto, esta característica de nuestra Carta Magna, quiere 

decir que, cualquier modificación que se le introduzca a la Ley de Leyes, obliga a los Estados 

a adecuar sus constituciones a ésta. 

E) CONSTITUCIÓN ESCRITA. 

En seguida veremos la importancia que reviste el que nuestra Ley Fundamental sea escrita y 

la opinión de algunos autores al respecto. 

"En el leguaje jurídico -dice el maestro Elisur- siempre que se utiliza el término 

Constitución, se alude a un conjunto de normas contenidas en un texto elaborado y 

promulgado en 1917, con el título de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

que, aunque con múltiples reformas aún se halla en vigor"28. 

Al respecto Konrad Hesse, afirma, "[ ... ] el efecto estabilizador y racionalizador de la 

ley fundamental se ve potenciado cuando ésta es escrita".29 

De acuerdo con estos comentarios, podemos conduir que, aunque existen versiones 

de la Constitución en otros idiomas o dialectos, pudiendo existir plena fidelidad entre ellas y 

el texto original, finalmente el único texto válido es el consignado en español, el suscrito por 

el constituyente de 1917 junto con sus reformas, llegando a ser el único ordenamiento que 

puede ser invocado ante las autoridades, el que da base a estudios y comentarios. 

F) CONSTITUCIÓN REFORMABLE. 

Todas las constituciones que han estado en vigor en nuestro país han previsto la posibilidad 

de ser reformadas; no ha habido un caso de Constitución inmodifICable en términos 

absolutos. 

En el artículo 125 de la Constitución de 1857, se encuentra el antecedente inmediato 

que sirvió de base a la primera parte del actual artículo 135 constitucional, el cual ha sido 

modificado, desde entonces, solo en aspectos gramaticales, y es en 1965 cuando se 

27 Ibidem, p. 4 
" Id. 
lO HESSE, Konrad, Concepto y cualidad de ConstitudÓn Escritos de derecho constitydonal. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid 1983, p. 22. 
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establece en la última parte de éste artículo, que la Comisión Permanente realice el cómputo 

de las Legislaturas de los Estados como último requisito de aprobación de una reforma 

constitucional. 

Esta característica de la Ley Fundamental significa que esta, solo puede ser 

adicionada o reformada en cualquier tiempo con un procedimiento ligero y que encontramos 

estipulado en su artículo 135 vigente. 

G) PERMANENCIA DE LA CONSTITUCIÓN. 

Otra característica de la Constitución es la de su inviolabilidad, que se configura como la 

posibilidad de permanecer vigente a pesar de ciertos cambios políticos que puedan darse en 

un país. La Constitución, por su propia naturaleza es permanente. Le es inherente estar en 

vigor en forma indefinida. Si bien es cierto, sabemos el momento en que esta se elaboró y 

comenzó a tener vigencia, también lo es que a nadie le es posible saber cuando concluirá su 

existencia. 

El Maestro Elisur<> nos dice al respecto que, la Constitución establece como 

elementos indispensables para conservar su vigencia, el de no depender de otros 

documentos jurídiCOS para seguir en vigor. Ella misma establece, que la autoridad no puede 

invocar práctica en contrario para alcanzar su no aplicación o procurar su derogación. Y por 

último consagra que, aun cuando los responsables de velar por su observancia no la acaten, 

los particulares estén dispensados de su cumplimiento. 

H) CONSTlTUCIÓN IMPUESTA. 

Las constituciones por su nacimiento, se clasifican en: Otorgadas o impuestas; las primeras 

son aquellas que tienen el carácter de Ley Suprema por concesión del titular del poder 

soberano; es decir, el monarca o rey por gracia hacia su pueblo le otorga una carta Magna, 

la que queda automáticamente subordinada al poder del mismo gobernante; un ejemplo 

sería la Constitución francesa de julio de 1814 que fue otorgada por Luis XVIII como gracia 

al pueblo francés. 

JO ARTEAGA NAVA, Elisur, op.dt., p. 6. 
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En cambio, las de la segunda clasificación surgen cuando el pueblo es quien las 

impone a sus soberanos para que rijan jurídicamente al país. las constituciones mexicanas 

han sido impuestas, su contenido no es más que el reflejo de un derecho impuesto por una 

fracción revolucionaria triunfante. 

Para concluir, transcribimos la opinión del maestro Elisur, quien al respecto opina 

que, de la Constitución "las reformas que se les han introducido de fondo o de forma, 

tampoco han sido puestas a consideración de la ciudadanía; no se hizo ni aun en los casos 

en que desaparecieron conquistas revolucionarias [ ... ] " . 31 En otras palabras, lo que el autor 

quiere decir es que tanto la carta Magna como sus reformas, en nuestro país han sido 

siempre impuestas. 

1) DENOMINACIÓN. 

Al conjunto de normas fundamentales que regulan la estructura y el funcionamiento del 

estado mexicano se la ha designado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

esa es la denominación que se le da en el proemio y en los artículos 87 y 97; no obstante, a 

lo largo de su texto se le dan diferentes nombres: Constitución a secas (artículos 40, párrafo 

tercero, 15 y 25); Ley Fundamental (artículo 40); Constitución Federal (artículo 41). las 

leyes secundarias y los doctrinarios y estudiosos utilizan, además, los términos: carta 
Magna, carta Fundamental, Ley de leyes, etcétera. 

Poder Constituyente 

En esta parte de nuestro trabajo hablaremos del Poder Constituyente; para hacerlo, 

diferenciaremos a éste de lo que es un Congreso Constituyente, una Asamblea Proyectista y 

los Poderes Constituidos. 

Teoría del Congreso Constituyente. 

Al Congreso Constituyente hay que contemplarlo como órgano y como función. la función 

del Congreso Constituyente es crear la Constitución y como órgano es quien tiene la facultad 

por voluntad del pueblo para crear esa Constitución. 

31 Ibidem, p. 10. 
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En tanto que el Poder Constituyente, según Carl Schmitt, es la voluntad política 

capaz de adoptar las decisiones de conjunto sobre la propia existencia política de un pueblo 

y es quien decide cómo se va a estructurar ese pueblo. 

El Poder Constituyente es sinónimo de soberanía y de pueblo en una teoría política 

democrática. El Poder Constituyente sólo puede ser el pueblo. El pueblo es quien decide 

sobre la forma de organización jurídica y quien se da asimismo su propia constitución. 

El Poder Constituyente al actuar se encuentra en estado de naturaleza, en cuanto no 

tiene ninguna limitación jurídica. Puede decidir con la más completa libertad la forma de 

estructurar al Estado. 

El Poder Constituyente es y sólo puede ser el pueblo. El Congreso Constituyente es 

una asamblea electa por el pueblo para que redacte y promulgue una Constitución. 

Asamblea Proyectista. 

La Asamblea Proyectista, es un Congreso Constituyente electo por el pueblo que 

redacta un proyecto de constitución para ser puesto a consideración del pueblo y que éste 

decida si lo aprueba o no. 

Poder Constituyente y Poderes Constituidos. 

El Poder Constituyente es el pueblo que a través de sus diputados electos hace su 

Constitución y desaparece. Los poderes constituidos son los creados por el pueblo por medio 

del poder constituyente. 

Carl Schmitt, dioe al respecto que el Poder Constituyente, "Es la voluntad política 

cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y 

forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política 

como un todow32
• Continua diciendo: "En el Poder Constituyente descansan todas las 

facultades y competencias constituidas y acomodadas a la Constitución. Pero el mismo no 

puede constituirse nunca con arreglo a la Constitución".33 

32 SCHMm, carl, ob. dt. pp. 93-94. 
33 lbidem. p. 97. 

25 



En conclusión, el Poder Constituyente es un poder que da origen en sí, no gobierna; 

crea todo un orden jurídico llamado Constitución; en un principio es un poder ilimitado que 

puede decidir libremente que forma otorgarle al Estado. 

Los poderes constituidos se derivan de la Constitución; son creados por el Poder 

Constituyente para gobernar; su funcionamiento y competencia están completamente 

limitados; no pueden actuar más allá y tienen múltiples funciones. 

En México, se habla, fundamentalmente de los poderes constituyentes de 1824, 

1857 Y 1917, que son los años en que se expidieron las constituciones políticas que, a 

nuestro punto de vista son, las de más relevancia histórica. la de 1917, resultado del 

movimiento revolucionario iniciado en 1910, está considerada como un documento político 

visionario que contiene las auténticas aspiraciones del pueblo mexicano que se hicieron 

sentir durante la lucha armada. la tarea de los Constituyentes de 1917, adquirió 

dimensiones extraordinarias por la pasión, entusiasmo y la capacidad con que supieron 

defender los principios sociales, políticos y económicos que fueron consagrados en la Carta 

Magna. 

En el párrafo anterior nos damos cuenta que la Institución del Poder Constituyente 

se dio en nuestro país y desapareció al momento de haber creado la Constitución. 

No existe fundamento constitucional para suponer que la continuación de poderes 

prevista en el artículo 135 sea un órgano, corno lo han supuesto algunos estudiosos; cuando 

se habla de un ~Poder Nacional Supremo", como lo hace Emilio Rabasa,34 o de un 

"Constituyente Permanente", como lo hace don Felipe Tena Ramírez.35 Más que aludir a la 

existencia de un órgano con unidad y voluntad, con todas las reservas del caso, debe 

entenderse como referencia que actualmente existe una combinación de órganos que tienen 

encomendada una función: reformar, sin que las partes que intervienen pierdan su 

Identidad, ni mucho menos adquieran una diferente. Suponer lo contrario es forzar la 

naturaleza de las instituciones.36 

Por otro lado, el Doctor Miguel Carbonell, en el Diplomado de Derecho Parlamentario 

que se llevó a cabo de julio a diciembre del 2001, en la Cámara de Diputados del H. 

34 RABASA, Emilio, La ConstituciÓn y la Dictadura. Revista de revistas, México 1912, pp .302,319. 
J5 TENA, Ramírez Felipe, Derecho constitucional mexicano, capitulo 111, 32" EdiciÓn, editorial Porrúa, México 1998, 
P. 56 
36 Escuela Ubre de Derecho, Revista de investigadones jurídicas, núm. 5, MéxiCO 1981, p. 79. 
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Congreso de la Unión, comentó que la Constitución Mexicana, durante muchos años, fue 

instrumento legitimador de decisiones de un partido (PRI), además de mantener10 en el 

poder durante mucho tiempo. Cuando hay un impulso democratizador, siempn! se ha tenido 

que modifttar la Constitución, cosa que no sucede en otros países del mundo. Es decir, en 

todos los paises de democracia consolidada, la Constitución está diseñada para que quepan 

todas las fuerzas políticas. 

Mientras tanto ~t1nua el Doctor Miguel carbonelt- en Mexico, la ConstitudÓI'I de 

1917, a partil' de 1929 (fecha en que surge el PRI) se convierte en una ConstitUCiÓn de un 

solo partido, en vez de ser democrática. 

las reformas a la Constitución podrán ser varias pero deberán harerse esfuerzos 

poIiticos para lograr los acuerdos que permitan alcanzar reformas de fondo Glpaa!S ~ 

consolidar nuestra dernoaacia. Al respecto se han presentado Iniciativas de contenido 

interesante en ambas cámaras, las cuales, se encuentran aún en comisiones. 

En tal virtud confiamos en que entre esta legislatura y la venidera se podrán lograr 

grandes avances y será el Congreso de la Unión quien determine, en el último de los casos, 

si será necesario aear una nueva le'( Fundamental. 

2.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO 

MEXICANO. 

2.2.1 CONSTITUOÓN POÚTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

A) ORGANIZAOÓN INTERNA DE LA CÁMARA. DE DIPUTADOS Y DE SENADORES 

Como ya sabemos, el Supremo Poder de la f@deradón se divide para su ejerddo, en PodeI' 

Ejecutivo, Legislativo Y Judicial. Sin poder reunirse dos o más de éstos en una sola periOI'Ia 

o c:orpclfadÓn, ni depositarse el legislativo en un Individuo; así lo establece el altiaJlo "9 de 

la Constitudón. 

El Poder legislativo mexicano se deposita en un Congreso General, el cual a su vez 

se divide en dos Cámaras, una de Diputados Y otra de Selladores. la Cámara de Diputados 

se compone de 500 representantes de la Nación, electos cada tres años y la Cámara de 
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Senadores se integrará por 128 Senadores representantes de las Entidades Federativas, 

electos cada seis años; la integración de las Cámaras se verán con mayor detenimiento en el 

capítulo tres de éste trabajo. 

Su funcionamiento se complementa con algunas garantías de su independencia 

funcional, como son, por ejemplo, tanto la inviolabilidad de los legisladores por las opiniones 

que manifiesten en el desempeño de sus cargos, como la del recinto en el que se reúnen a 

sesionar y el respeto de su fuero constitucional, previstos en el artículo 61 constitucional, así 

como la incompatibilidad de su encargo con otros empleos y comisiones de la Federación o 

los estados, con goce de sueldo, como lo establece el artículo 62 de la Constitución. 

Esta independencia se sustenta en el hecho de que los miembros del Congreso no 

son nombrados por el Presidente, sino electos por el pueblo. Su única vinculación se 

establece con los partidos y su responsabilidad es ante el electorado. 

Al respecto conviene resaltar, como lo hace Loewenstein, que la primera tarea del 

Poder Legislativo: "No es la I~islación como tal, sino la participación en la toma de la 

decisión política, en la ejecución de dicha decisión y en el control político. Todo ello forma 

parte de la función del Legislativo".3? 

Otra característica de la independencia del Congreso, la encontramos en el artículo 

70 constitucional en el que se consagra que el Congreso es el único facultado para expedir 

la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. La gran importancia de éste 

artículo radica también en que la ley que hemos estado refiriendo no puede ser vetada ni 

necesitará de la promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 

Con base a éste artículo, hablar de que la organización y funcionamiento de nuestro 

Congreso Federal sólo depende de lo que estipula la Constitución, sería un error. Las 

definiciones que a continuación daremos se encuentran establecidas no sólo en nuestra 

norma fundamental, sino también en la Ley Orgánica del Congreso General y su 

Reglamento. 

Las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, para su mejor funcionamiento y 

organización cuentan con los siguientes órganos internos: 

17 LOWENSTEIN, Kar1, Teoría de la constitución. 2a. Edición, editorial Ariel, Barcelona 1976, p. 259. 
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EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS: EN LA H. CÁMARA DE SENADORES: 

Es indispensable mencionar, que ambas Cámaras deben de contar, para su correcto 

funcionamiento con lo que comúnmente llamamos: 

Quórum. El quórum, es el número mínimo de legisladores que deben estar 

representados en una asamblea, para que ésta pueda sesionar válida y legalmente. 

Cuando las dos Cámaras sesionan en una sola asamblea, el quórum necesario, 

según el Artículo 63 constitucional párrafo primero y el artículo 8 de la Ley Orgánica del 

Congreso, que será de más de la mitad del numero total de sus miembros, esto para cada 

Cámara. Por lo tanto, el quórum de asistenda para la Cámara de Diputados será de 251 

Diputados. 

En el caso previsto por el artículo 84 de la Constitución, éste quórum aumenta, esto 

es, en las sesiones en que los Diputados y Senadores reunidos en asamblea y constituidos 

en Colegio Electoral ante la falta absoluta del Presidente de la República, nombran al 

presidente interino (sí esto sucede en los dos primeros años del sexenio), o el substituto (si 

ocurre en los cuatro últimos). En éste tipo de situación se requiere cuando menos la 

presencia de las dos terceras partes del número total de legisladores. 
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2, 2,2 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 

A partir de la modifteadón que sufrió el artículo 70 constitucional, en su segundo párrafo, la 

cual fue publicada el 6 de diciembre de 1977 en el Diario OfICial de la Federación, se 

estableció una facultad que consideramos ha sido de gran relevancia en la vida del 

Congreso, ya que a partir de ese momento pudo expedir su propia ley. 

Con esta reforma, también se reforzó el pluralismo, y se reconocieron deSde ese 

momento a los partidos políticos en la ConstitudÓn, con la finalidad de garantizar la libre 

expresión de las comentes ideológicas existentes en el país. 

Al efecto, mediante decreto publicado el 25 de mayo de 1979, en el propio Diario 

Oficial de la federación, el Poder l egislatIvO expidió la Ley Orgánica del COngreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, Con ella, se garantizó un mínimo de derechos a las 

minorias y se dio mayor autonomía funcional al Congreso mexicano. 

Sin embargo, de didef.nbt'e de 1992 a julio de 1994, se produjeron reformas 

constitucionales y legales que Incidieron en el ámbito de la Integración, atribodones y 

formas de organización de ambas cámam legislativas, como son las modifICaCiones a los 

articulos 41, 54, 56, 60, 63, 65, 66, 74 Y 100 de la Constitud6n PolítIca. De entre esas 

reformas, se destaca como de partlaJlar relevancia para el ordenamiento que rige la vida 

Interna del Poder legislativo, las relativas a: 

1. la ampliación de la Cámara de Senadores a un total de 128 Integrantes (artículo 56 

Constitucional), de los cuales en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán 

elegidos segun el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la 

primera mlnoria. los 32 Senadores restantes son electos segun el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

dramsoipdón plurinomlnal nacional. 

2. El establecimiento del proceso de declaración de validez de las eIecdones de 

diputados Y senadores como responsabilidad del órgano pliblioo encargado de la 

fundón estatal electoral, con la posibilidad de impugnación ante el Tribunal Federal 

Electoral y la elevación de sus fallos a la categoria de definitivos e Inatacables. 

3. la revisión del calendario de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la 

Unión, para retomar la tradición del Inicio del primer periodo de sesiones ordinarias 
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el la de septiembre de cada año, con una duración hasta el 15 de diciembre del 

mismo año, salvo Que se trate del año en Que inlda el periodo presidencial cuando 

podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre, y recorrer el inicio del 5e9undo periodo 

de sesiones ordinarias al 15 de marzo de cada año, con una duración hasta el 30 de 

abril del mismo año. 

Sin embargo, los intentos de adaptar su contenido a estas reformas no fueron 

sufICientes, por lo Que esta Ley Orgánica vigente hasta el año de 1999 fue substituida por la 

Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos Que se publicó en el 

Diario OficIal de la Federación con fecha de 3 de septiembre ~ ese mismo año. 

La ley anterior adolecía de obsolencia en varias de sus disposiciones y 

consecuentemente arrastró en esa Irregularidad al Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso Ff!defal. A esta grave Situación se aunó la drcunstancia de Que la nueva 

composidÓfl de las cámaras del Congreso de la UniÓn requeria de una reglamentación 

""""'. 
la estructura del OIdenamiento actual es la siguiente: 

La Ley Orgánica del Congreso se Integra por dnco títulos, el primero se refiere al 

Congreso General y comprende del artículo 10 al 13, el segundo se refiere a la Otganizadón 

de la Cámara de Diputxlos Y romprende los artíctJlos 14 al 57, el título tercero se rdIere a la 

0I'gan1zad6n de la Cámara de Senadores comprendiendo el articulado 58 .,r 115, el cuarto 

título se refiere a la Comisión Permanente que actúa en los recesos del Congreso General, y 

abarca del articulo 116 at 129, finaliza dicho ordenamiento con el título Quinto Que se reflere 

a la difusión e información de las actividades del Congreso ocupando los artículos 130 al 

135. 

El primer titulo nos habla de cómo se Integrará la Cámara de DIputados Y la Cámara 

de Senadores; se hace la predsI6n, en el párrafo 5e9undo del artículo 20 de Que el año 

legislativo se inida ellO de septiembre Y concluye el 31 de agosto del año siguiente y por 

último los periodos Que tiene el mismo para sesionar y su dufaCión. 

También establece aquellos supuestos en Que ambas cámaras sesionan en forma 

conjunta romo Congreso General; además, lo relattvo at papel del Congreso durante el 

informe del Presidente de la República; los términos en Que et COngreso, constituido en 
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Colegio Electoral nombra a un Presidente interino; de los derechos Y obligaciones que tienen 

los diputados Y senadores durante su encargo; y por último, de la inviolabilidad de que 

gozan los recintos legislativos. 

Ahora bien, esta ley tiene perfectamente definidos, en títulos separados, la 

organización, tanto de la Cámara de SenacIores como la de Cámara de Diputados Y lo 

veremos a continuación. 

El segundo título establece la organización, atribuciones y facultades otorgadas y 

bajo las cuales trabajarán los órganos que integran la Cámara de Diputados. 

A partir de las reformas de 1999 se sustituyó, dentro de este título, a la antigua 

comisión instaladora por una de mesa de decanos, la cual tendrá a su cargo la conducción 

de la sesión constitutiva de la nueva legislatura, así como los procedimientos para elegir a la 

mesa directiva de la Cámara y la declaratoria de que ha quedado formalmente instalada la 

Cámara para filnglr durante el pertodo de la legislatura c:onstitudonal para la que han sido 

electos sus integrantes. La mesa de decanos constituye una instancia cuya confom"lación 

está determinada por la ley sopre la base de alentar una actuadón imparcial, objetiva y 

profesional en el encargo de OJmplir el cometido constitucional de la ~ periódlc.a de 

las cámaras. 

Adicionalmente, en éste título, se establecen en primer término la contormación y 

estructura de la Mesa Directiva; en segundo lugar, se habla de la Junta de Coordinación 

Política; y para finalizar, se establecen las dlsposldones relativas y aplicables a órganos 

como lo son las Comisiones Y los Comités de la Cámara de Diputados. 

En la última parte de éste título, se establece una nueva estruc.t\Jra de organizacIÓn 

técnica y administrativa de la Cámara de Diputados, a partir del principio de 

profeslonalizadÓn de quieoes tengan a su cargo las tareas aJJreSpondlentes y su 

conformación como un servicio civil de carreta. Como cabeza de los servidos técnicos Y 

administrativos se encuentra la Secretaria General de la Cámara, que ruenta con sendas 

secretarías de servidos parlamentarios y de servidos administrativos y financieros. 

No obstante lo anterlcN", encontramos una disposición que debe ser completada, yes 

el artículo 17, párrafo 6, que se refiere a la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados Y dispone que en el caso de que a las 12:00 hrs. del día 31 de agosto del año del 

inicio de la Legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en 

los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y faOJttades que la 
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ley ..:"tOlga a aquéllas y a sus Integrantes, según corresponda, y su presidente citara a la 

sesioo d¿ instalación del Congreso, añadiendo que la Mesa de Decanos no podrá ejercer 

dichoJs ~tr¡buciones más allá del 5 de septiembre. Evidentemente que ellegislaclor consideró 

la p.JSito,tidad de que en la primera fecha (31 de agosto) no se hubiesen llegado a un 

aC1.It:'rOO los diputados para la elección de la Mesa Directiva, probablemeote ¡x¡r motivos 

poJíb ... ~' pero ¿que sucedería si aún en la segunda fecha (5 de septiembre) no ha sido 

elec':3 la MeSa Directiva? ¿quién ejercerá sus funciones y atribuciones? La ley sólo señala 

que L:I ~ti!Sa de Decanos no podra ejen:er tales funciones más allá de esa fecha, pero no 

disp..."\Oe cOmo solucionará el problema de no tener aún la Mesa Directiva electa. 

Scisten otras disposiciones que nos demuestran la falta de técnica legislativa de que 

suf~ el ordenamiento referido. Por ejemplo, exIste el articulo 19, fracción <t, inciso a, el cual 

padece de un error de redacción al referirse a Individuos y no a Diputados. Entendiendo la 

disposic:ión en su sentido literal, llegañamos a la conclusión de entender que la ley se refiere 

a cualquier persona que se encuentre en esos momentos, independientemente de que sea o 

no d iputado. Para mayor entendimiento se transaibe a continuadón el mencionado artículo: 

Mli:Ut:) 19 ... 

4.' Los integr¡In(es de la ~ Oir«tiva sólo podtán ser n!fTKMdos aJf/ el KW de /as 

dos tda!fiJS pJItes de lCts Indlll/d_ presentes de la CinwiI, por /as siguientes 

CillISaS: 

"j rfifflS!}redir en fonna gra~ o ~tenIM /as disposIdones COfItenIdas en la 

OJnstitudón Y esta ley; 

ComO se pueden dar cuenta también transoibimos el numeral o párrafo cuarto del 

misr'oo articulo pues consideramos ambiguo el término ftreiterada-, toda vez que no seria tan 

fácil definirlo, porque para alguien, la palabra " reiterada- puede signffk:ar dos veces, para 

otro puede ~ cuatro, o diez o más. 

PaSlIndo a otro tema, el artículo "5, párrafo 3, también utiliza un término ambiguo, 

al disponer: 

Artículo 45. •. 

J. - F.J tituIiIr de la ~ o entid.Jd estNi o/:JIigMJo " propot"dOIlN Ja 

infotllJadÓn f!n el plazo fiUOf/iJ~; si la mism8 no fuere rernitid8, la ~ podri 

dirigIf'SI! oIidaknente f!n quej.r '" tiMar de Ja dependent:j.r o '" civt:JiId.rno Presidente 

de " RepúbIia. 
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Pero, en realidad ¿qué debemos entender por · plazo razonable"? ¿Quién lo 

determina? La 5e9unda parte señala que la comisión puede Incurrir en ~queja", pero no 

establece que exista la obligación para -el titular de la depeodenciaw o para el · óudadano 

Presidente de la República w
, de proporcionar la información requerida. Entonces, ¿para que 

sirve la queja? Una norma jurídica no será efectiva si carece del aspecto correctivo. 

Ya vimos pues algunos errores de los primeros dos títulos de la Ley Orgánica del 

Congreso. El tercer titulo se retlere a la forma en que trabajará la Cámara de Senadores Y de 

los órganos Internos de que dispondrá para su funcionamiento. 

En su tercer título, la Ley Orgánica establece la organización y funcionamiento de la 

Cámara de Senadores, lo cual es considercldo como un loable ejercicio de modernización de 

los órganos e lnstitudOnes parlamentarias en ese cuerpo colegiado. Esto en virtud de que 

también se establedó una Mesa de Decanos; se detennlnó fijar la duradOn de la Mesa 

Directiva por un año legISlativo con la posibilidad de reelección de sus miembros; quedó 

confonnado un nuevo órgano de direcdÓn poIitica reflejado en la denomil'lada Junta de 

Coordinad6n Política en la que. participan todos los grupos parlamentarios constituidos al 

Interior de esa Cámara; se reestructuro el sistema de comisiones ron el ánimo de fortalecer 

esas Instancias de preparación e Instrucción de los asuntos que compete resolver al pleno; 

y para finalizar, se establedó un servicio cMl de carrera encabezado por una secretaria 

general de servidos parlamentarios y una secretaría de seMdos administrativos. 

El titulo cuarto pertenece única y exdus/vamente a las dlsposldones que regulan la 

organización y fundonamlento de la Comisión Permanente; éste tema no lo explicaremos 

por el momento, en virtud de que lo trataremos más adelante. 

En el título quinto y último, se aborda lo relativo a la difusión e información de las 

actMdades del Congreso mediante la existencia de un canal de televisiÓn del Congreso de la 

Unión, del Diario de los Debates de cada cámara y el sistema de bibliotecas del Poder 

legislativo Federal. El objeto de esta disposición es el de reseñar y difundir la actividad 

legislativa y parlamentaria de las Cámaras del Congreso y de la ComiSIÓn Permanente, así 

como contribuir a Informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de 

problemas SOCiales vinculados con la actividad parlamentaria. La conducción del canal está a 

cargo de una comisión blcameral, al tiempo que su organización y fundonamlento debe 

sujetarse a las disposidooes aplicables a éste medio de comunicacIÓn. 
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En éste orden de ideas, nos permitimos hacer el siguiente comentario: la Ley 

Orgánica muestra defICiencias en cuanto a técnica legislativa y no sólo eso, además rontiene 

~lagunas~ legales que producen confusión y diflC\Jltad para la resolución de conflictos que 

surgen a diario en la vida del Congreso. 

Por eso, es necesario encontrar una normatividacl que sustente principios constantes 

que puedan regir en cualquier legislatura, y dejarlas en posibilidad que estas vayan 

adecuando, a través de acuerdos parlamentarios, lo relativo a SU estructura Y a su 

funcionamiento, pues cada Legislatura es totalmente nueva. Como ejemplos de estos 

principios, podríamos nombrar el del quórum, la asistencia, estar Informados, el de hablar, 

de Intervenir, de tomarse votaciones, etc. 

En fundón del momento político bajo el cual está trabajando actualmente el Poder 

legislativo, se debe proponer un marco jurídico que trate de soslayar y de aliviar éste tipo 

de situaciones, esto con el objeto de no utilizar acuernos parlamentarios para OJbrir las 

defICiencias de que sufre la ley. 

2.2.3 REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Anteriormente no se disponía que el Congreso tuviera Ley Orgánica, la ConstitudÓn hablaba 

de un Regiamento para el Congreso General. Con la reforma política, como algunos la 

denominaron, de 1977, se hizo una modific:adón para expresar que el Congreso emitlria su 

propia Ley Orgánica. Se emitió la primera Ley Orgánica del Congreso y se dispuso, en esa 

ley, que cada cámara tuviera su Reglamento; es decir, que cada cámara normana SU 

fundooamiento Intemo y entonces desaparecería el Reglamento para el GobIemo Interior 

del Congreso General, Situación que no se ha dado en la actualidad. 

que: 

A partir de esta reforma la Constitud6n en su artículo 77, fracdón 1lI, se establedó 

Articulo 77. CJda UN de /as ~s puede, sin I4Intetvendón de 14 otr.J: 

L.. 

I/... 

111. Nombrar .bs empleados de su S«Td4fÍ4 y hM:er el Regll_to IlItMor de ü 

mlsnv, y 
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Con esta disposición, podemos damos cuenta que la Constitución faculta a ambas 

cámaras para que expidan su propiO Reglamento interior y de debates, los cuales en su 

momento, sustituiran al Reglamento general. Sin embargo, en previsión del lapso que habría 

de tranSCtlrrir para que cada una de las cámaras expidiera su propio Reglamento, esta 

disposición se complementa con lo que establece el artículo segundo transitorio de la ley 

Orgánica vigente, pues dice que, en tanto cada Cámara se de su propio Reglamento, seran 

apliCables a ambas cámaras, en lo que no se opusiera a la ley, las disposiciones relativas del 

Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General, de marzo de 1934. 

Desde entonces, y como consecuencia de no haberse expedido aún los reglamentos propios 

de cada Cámara previstos por la ley Orgánica, el Reglamento Interior ha seguido vigente 

para ambas, proIongandose ya por más de 15 años lo que habia de tener un carácter 

provisional. 

A partir de 1979, la Constitución ha tenido cambios de importancia en lo que se 

refiere a la composición y funcionamiento del Congreso; cambios que no se han reflejado, 

como era necesario en su Ley Orgánica y en su Reglamento. 

No han faltado, Ciertamente, esfuerzos valiOsos para actualizar y enriquecer la 

legisladón lntema del Congreso y adaptarla a los cambios constitudonales y legales que se 

han dado en el curso del tiempo. Por ejemplo, numerosos proyectos globales Y pardales de 

reformas, tanto a la ley Orgánica como al Reglamento, han sido presentados al Pleno de la 

c,amara de DIputados por las d iversas fracciones parlamentarias; sin embargo, la comisión 

de reglamentos y práttIc.as parlamentarias de éste Óf'gano ha consic:Iefado en más ya de una 

ocasión que la pretensión de hacef' una obra acabada y a satisfacción de todos, hace difICil 

consolidar la tarea Impostergable de actualIZar la legislación interna de la Cámara en 

consonancia con el orden Jurídico constitucional. 

Ahora bien, de acuerdo al artículo constitudonal en estudio, la ley Orgánica del 

Congreso no puede ser objeto de reglamentación por parte del PresIdente de la República; 

aunque de conformidad con el artículo 89, fracción J, goza de la facultad reglamentaria en 

general, además de que no existe norma que limite su actuadÓn, lo cierto es que cualQuier 

Intetvenclón de su parte pudiera coartar la libertad del cuerpo legislativo¡ 

Independientemente de lo anterior es preciso recordar que la ley orgánica tiene como 

complemento un Reglamento de Debates que debe emitir en forma exdusiva el Congreso. 
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Otro ordenamiento que debe ser revisado es la Constitución, ya que en su artículo 

72, se refiere al Reglamento: 

Artículo 71. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoIudón no se.1 excJusivil de "fgun.J 

de Ids oimarils, se diSl:lJ(irJ sucesivi1l1lt!llte en ilmbils. ob:servJndose el RegliHI"/efIlrJ de 

debiltes sobre Id fomId, Intervalos Y modo de proceder en I4s disclJsiones y ~ 

Lo anterior nos lleva a la condusión de que todo trámite relacionado con el proceso 

legislativo debe estar establecido en el Reglamento. Si a tal situación llegamos, entonces los 

acuerdos parlamentarios no tienen validez, o ¿cómo debemos Interpretar este artículo? 

Esto nos demuestra un I'IOtorio desfase, entre la norma fundamental y la nonna 

secundaria. 

los próximos párrafos, los dedicaremos a dar un pequeño resumen de algunas de 

las disposiciones que actualmente se aplican del Reglamento interior en vigor, y que no se 

oponen a la ley Orgánica para el funcionamiento del Congreso. 

El Reglamento en su pfimer articulo delimita el tiempo que durará el primer periodo 

en que sesiooará el Congreso, y lo cual en parte se complementa con lo que diSpone el 

articulo 66 constItudonal. 

Las disposiciones del artículo 2 al 9 no se OJmplen; actualmente, la Ley Orgánica 

Instauró en vez de una comlSl6n Instaladora, una Mesa de Decanos, cuyo funóonamiento 

será objeto de estudio en el siguiente capitulo. Ahora bien, previa Instaladón de las 

cámaras, los presuntos diputados Y senadores se reúnen en su respectiva Gimara el último 

día hábil del meS de agosto, para declararlas legalmente constituldas, tal Y como lo 

establece el articulo 10 del Reglamento. 

las comlsiones de cortesía, a que se refiere el articulo 11 de éste ordenamiento, que 

comunicarán al Presidente de la República Y a la Suprema Corte de Justicia, el inido de 

trabajo de las CiJmaras, si se cumple hasta la fecha. Además, cada CiJmara nombra una 

comisión que acompañará al Presidente de la República al interior del Congreso, sólo que 

dicha comisi6n sólo lo Introduce y lo acompaña al retirarse éste, del recinto, es decir está 

disposición se cumple parcialmente. 
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Otra disposición que se Cllmple, es la dispuesta por el artículo 12; en efecto, 

actualmente ello de septiembre, a las 17;00 horas se declara abierto el periodo de sesiones 

ordinarias del primer (segundo o tercero) año de su ejercido. Quedalldo obsoleto, lo 

dispuesto por los artículos 13 y 14 siguientes. 

De los artículos 15 al 26 que se refieren a la Presidencia, la vicepresidencia, los 

secretarios y los prosecretarios de las cámaras, mendonaremos que actualmente no se 

Cllmplen, pues contraviene las diSposiCiones de la Ley Orgánica. 

Del artictJlo 27 al 54 del Reglamento Interior, se señala de que manera se llevaran a 

cabo las sesiones en ambas cámaras; nos habla del orden del día de las sesiones, y algunos 

son sustento juriclico de las sesiones existentes. 

A partir del artículo 55 hasta el 94 se establece el procedimiento al que se somete 

una Iniciativa de ley, antes de ser discutida por el Pleno Y también se habla de las 

comisiones, pero, en virtud de que hablaremos exclUSivamente de ambos temas más 

adelante, no abordaremos estos temas ¡x>r el momento. 

A continuación, en los artículos subsecuentes del mismo ordenamiento encontramos 

la discusión de dictámenes o de asuntos que requieren una votadón y que están 

establedclas a partir del articulo 9S hasta el 134. 

Al respecto menciOnaremos que adualmeote se usan las miSmaS reglas para discutir 

asuntos que requieren de votación y los que .soemente son para deliberar. Tal es el caso de 

los asuntos conocidos como de agenda política, en los que no existe una votación, son 

estrictamente deliberativos, pero que se ha acostumbrado sujetarlos a las reglas del debate 

propiamente parlamentario. 

Por otro lado, consideramos pertinente mencionar que dentro de estos artículos, el 

Reglamento Interior mendona los supuestos en que se pueden IntemHnplr el discurso de un 

orador, el trámite por acordar o la decisión de la Mesa Directiva, Y que Puede presentar un 

legislador para diferentes fines y efectos, mejor conocidas como modones. 

Esto significa, que dentro del procedimiento que siguen las discusiones en las 

Cámaras, los legiSladores tienen cierto tipo de derechos para que, sin observar el turno 

reglamentario, dirijan a la Presidencia (en cualquier estado que se encuentre el debate), 

alguna moción. El Presidente les dará o negara trámite. 
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Las mociones se clasifICan de la siguiente mal'\efa: 

MOCIÓN DE ORDEN.- Procede para ilustrar la discusiÓn con la lectura de un 

documento; cuando se Infrinjan artículos del Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el 

artículo respectivo; cuando se viertan Injurias contra alguna persona o COf'POración, pero no 

podrá llamarse al orden al orador que oitique o censure a funcionarios públicos por faltas o 

errores cometidos en el desempeño de sus atribudones; o cuando el orador se aparte del 

asunto a discusión. Arts. 104, lOS, 107 del Reglamento. 

MOCIÓN SUSPENSIVA.- se leerá la proposición y, Sin otro requisito que oír a su 

autor, si la quiere fundar, y a algun impugnador, si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si 

se toma en consideración Inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el 

acto, pudiendo hablar al efecto, tres Individuos en pro y tres en contra; pero si la resoIudÓI'I 

de la Cámara fuese negativa, la proposIdÓn se tendrá por desechada. No podrá presentarse 

más de una proposición suspensiva en la discusión de un negociO. Arts. 110, 111 

reglamentarios. 

MOCIÓN AOARATlVA.- Cuando algun Individuo quisiera que se lea algun 

documento en re!adón con el debate para Ilustrar la discusión, pedirá la palabra para el sólo 

efecto de hacer la moción correspondiente Y aceptada que sea por la Cámara, la Iect\Jra del 

documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la 

palabra el orador. Art. 113 del Reglamento. 

Esta dasificad6n resulta sumamente irr1portante debido a que actualmente se 

cumplen durante la celebración de las sesiones en ambas cámaras. 

Otras disposiciones que consideramos Importantes de mencionar son las que se 

refieren a los tipos de votaciones que existen actualmente en ambas cá~ras y son las 

siguientes: 

• 
La votación nominal. Se realiza de la Siguiente manera: cada miembro de la Cámara, 

comenzando por el leido derecho del Presidente, se poodrá en pie y dirá en alta VOl su 

apellido, y tamblen su nombre si fuere necesario para distinguirlo de otro, añadiendo la 

expresiÓn si o no; un Secretario apuntará los que aprueben y otro los que reprueben. 

Cooduido éste acto, uno de los mismos Secretarios preguntara dos veces en alta voz si falta 

algún miembro de la Cámara por votar; y no faltando ninguno, votarán los Secretarios Y el 

Presidente. Los Secretarios harán enseguida la computadón de los votos, y dirán desde las 

tribunas el resultado de la votación. 
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La votación económica. se practica poniéndose en pie los individuos que aprueben y 

permaneciendo sentados los que reprueben. Si al dar la Secretaria cuenta del resultado de la 

votación económica, algún miembro de la Cámara pidiere que se cuenten los votos, se 

contarán efectivamente. A éste fin se mantendrán todos, incluso el Presidente y los 

Secretarios, en pie o sentados, según el sentido en que hubieren dado su voto, hasta que se 

vuelva a realizar el conteo total de los votos emitidos. 

La votación por cedula. se realiza de la siguiente manera: se procede a pasar lista 

de \os legisladores presentes y al mismo tiempo cada legislador pasará al frente a depositar 

su voto en una urna transparente; conduida la votación, uno de los Secretarios sacará las 

cédulas, una despues de otra, se realiza el conteo de las mismas y se da a cortOCef el 

resultado final de la YOtaciÓIl. 

En gene.al, hemos dado a conocer las principales disposiciooeS que actualmente se 

aplican del Reglamento Interior, adarando que, las disposiciones relativas a las votadones 

se complementan actualmente con acuerdo par1amentarios y que otras disposiciones como 

el capítulo que se rertefe a la CoI)1isión Permanente serán estudiadas más adelante. 

2 .2 .4 ACUERDOS PARlAMENTARIOS. 

Los Acuerdos Partamentatios debemos entender10s como aquellas normas que se establecen 

conforme a las prádlc.as vigentes de pnxedimlento dentro de nuestro Congreso. La 

importancia del acuetdo deriva de que el dinamismo y la Impn!Vlslbllidad en el desarrollo de 

los trabajos Imponen la necesidad de contar con mecanismos que favorezcan la fluidez en 

los debates que tienen lugar en las sesiones. 

En México, los Acuerdos Parlamentarios deben registrarse en orden cronológico y 

textual en un libro especifico para éste objeto. las determinaciones o resoluciones tomadas 

en la Cámara de DIputados o de Senadores pueden constituir un aruerdo parlamentario. 

Ambos órganos deben observarios fielmente. 

En el articulo )0 de la Ley Orgánica, encontramos el sustento Jurídico y origen de los 

acuerdos parlamentarios, el roal a la letra dice: 

ArtíaJIo JO. El Q:xIgreso Y l.Js CimiJras que /o aJI7II)OnefI, tenclrIn 14 t:Jr9MiuK:iÓn y « 
funcionamientO que est8b1ecen 14 Constitución Gener.l1 de 14 República, estI ley, el 
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Reglilmento p.Jf"4 el Gct>iemO Interior ck{ ~ General de .ttr Est1dos l.Jnido5 

Mexiunas y los ordenamientos internos que CMJa /JIU de 1M ci~s expidi1n en 

e}err:kio de sus ~ constitIx:ioniI Y legales. 

SI atendemos a esta disposición, la legislación que regirá el funcionamiento de las 

Cámaras será el siguiente; en primer termino estará la Constitución, continua la ley 

Orgánica; seguida por el Reglamento, Y por último, encontramos 105 Acuerdos o resoluciones 

Intemas; ese seria el orden de jerarquia que tendrían estos acuerdos; por lo tanto, la validez 

de un acuerdo no debe contradecir ni al Reglamento, ni a la ley, ni a la Constitución. 

En la realidad, el Congreso ya ha rebasado a la legistaciOn que lo regula, por ello, se 

tiene que pensar muy seriamente en actualizarla, ya que los acuerdos parlamentarios le han 

servido al Congreso para que no se detengan los trabajos legislativos, cuando la ley no 

puede ir más allá. 

los acuenlos pariamentarios tienen el propósito de fijar normas de carácter 

temporal para la atend6n y desahogo de algunos asuntos específICOS. Constituyen pactoS 

entre las fracciones partidistas de las cámaras que se someten a la aprobación del Pleno. 

la camara de Diputados cuenta con una Comisión de Régimen Interno y 

Concertación PoIitica, que es la encargada de lograr los acuerdos o "consensos"; además, 

cada fracdón parlamentaria tiene un COOI"dinadof, y en la práctica es quien acuerda con el 

"Iider" de la camara o con los coordinadores de las otras fracdooes. Así, los awerdos 

políticos fundamentales, emaoan de la Comisión de Régimen Y de estas COOI"dinadones. 

Éste tipo de acuerdos tienen una temporalidad limitada a la legislatura 

corres¡x¡ndlente, tan es así, que varios acuerdos que tuvo la anterior legislatura, han tenido 

que 5ef refrendados por esta legislatura. 

los acuerdos integran y complementan las disposiciones contenidas en la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso, logrando agilizar el trabap en ambas 

Cámaras. 

De esta manera cnncturnos esta parte de nuestro trabap, no sin antes decir que los 

acuerdos pueden ser la base para poder obtener los reglamentos de debates adecuados 

para cada cámara y además lograr que 105 primeros no se encuentren por encima, ni de la 

ley Orgánica, ni del Reglamento Interior. 
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En éste orden de ideas y a manera de conclusión, lo correcto es pensar que la ley 

Orgánica se complemente con los reglamentos Internos de cada una de las cámaras y que 

excepcionalmente, los acuerdos parlamentarios fueran los que pudieran dañe salida a algún 

asunto, y no que el acuerdo parlamentaño sustituya una norma pennanente, como 

actualmente sucede. 

2.3 TEMAS SELECTOS DE DERECHO PARLAMENTARIO 

2.3.18ICAMERAUSMO 

Nuestra Constitución en su articulo SO establece al respecto: 

ArtICub SO. B Poder LegisIDtivo de los Estados tJnJdos Mexicanos se depositará en un 

Congreso General, que se dividid en dos carnMaS- lmiI de t:Jiput8dos Y otnJ de 

-. 
Éste artículo adopta el preceptO en cuestión: el sfstema blcamarista para el 

desempeño de la fundón legls";ltiva en la que intervienen los diputados, representantes del 

pueblo Y los senadores que representan a los Estados de la FecIefación. 

Con la existencia de dos cámaras se pretendió fortalecer la toma de dedsiooes 

politicas a nivel nacional, en las que quedaran representadas todas las voluntades del pueblo 

mexicano. 

De los tres poderes en que conforme al artículo 49 se diVIde para stI ejercicio el 

SUpremo Poder de la Federación, en el legislatiVo es donde reside la facultad de crear o 

modifICar leyes de carácter federal, es así como la fondón de Inldar, discutir y aprobar 

nonnas jurídicas, de apllcad6n general, impersonal y abstracta conoddas como leyes, 

corresponde tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. 

Para el desarrollo de éste tema, prInero daremos wenta de los antecedentes que 

dieron origen a que nuestra Constitución adoptara éste relevante prindpio. 

El sistema bicameral se estableció por primera vez en los Estados Unidos de 

Norteaméric.a, que -a su vez· se inspiraron en la Institución Inglesa del Parlamento que 

constaba de dos cámaras; la baja, llamada la Cámara de los Comunes que representaba a la 

burguesía, y la alta llamada de los lores que representaba a la nobleza Y a los grandes 

propietarios. 
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Debido al sistema federal adoptado por Estado Unidos, en la ConstItución 

norteameócalla, en lugar de dividir al Poder legislativo segun un oíterio de clase SOCial 

como el modelo inglés, se consideró apropiado que la cámara baja reflejara los Intereses de 

la población; mientras que la cámara alta representaría la de las entidades federativas. 

De esta manera, el Senado en los Estados Unidos de Norteamérica nadó como un 

mecanismo equilibradof, mediante el cual las entidades de escasa población compensaría 

esta desventaja que en la Cámara de Representantes los Situaba en Inferioridad frente a los 

Estados de mayor población. 

Desde la Constitución norteameOcalla de 1787 se consagró un compromiso entre 

estados grandes y pequeños. Los estados grandes querían que cada estado tuviefa un 

numero de representantes en el Congreso en fundón del tamaño de $U población. ¿Esto a 

que llevaría? pues a que hubiera un predominio de los Estados grandes en las tomas de 

decisiones porque tendrian mayor número de representantes. Los estados pequeños ante 

esta drall1stancia quisieron equilibrar, contrarrestar esta preferencia de los estados grandes 

y lo que propusieron fue que aparte de tener una cámara en donde hub/efan tantos 

representantes oomo población tuviera cada estado, también existiera Ulla c:amara a la que 

asistieran dos representantes por estado, Independientemente del tamaño de su pobIadón. 

El resultado: UIla cámara baja, que le llaman ~Cámara de Representantes~, en donde van 

tantos representantes, según sea el tamaño de la población de cada estado, Y una cámara 

alta o "Senado~ en donde hay dos representantes por estado, Independientemente del 

tamaño de la pobIadón de estos. 

Un análisis de la historia constitucional, pone de manifIeSto que la aeaciÓn del 

blcameralismo en Inglaterra y Estados Unidos obedeció a distintas necesidades estructurales 

del sistema político, económico y social de estas naciones. 

A continuación, mendonaremos algunas ventajas teóOc.as que tienen los sistemas 

que establecen un Poder legislativo Federal bic.ameral sobre los unlCamaristas: 

Primeramente señalaremos, que la división del Poder legislativo Federal en dos 

cámaras debilita a éste poder, que de residir en una sola cámara, sería demasiado poderoso 

en relación al Poder EjeaJtivo. De esta manera con la adopción del bicamerismo se logra 

equilibrar La fuerza de ambos poderes políticos. 
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En segundo término, se ha considerado que de surgir Ulla confrontación entre Ulla 

de las cámaras del Poder L~¡slativo y el Poder Ejecutivo, la existencia de dos cámaras 

permite la resolución del conflicto mediante la intervención mediadora de la cámara no 

Involucrada en dicho connicto. 

En tercer lugar, dada la gran importancia de la fundón legislativa para el desarrollo 

integral del país, es O)(1veniente que la inidadón, discusión y aprobación de leyes se haga 

con la mayor prudencia posible, por medio de pausadas reflexiones a traves de la 

participad6n de las dos cámaras, moderando Ulla a la otra Y permitiendo la discusión 

sucesiva de una ley en dos foros Independientes entre si. 

En el contexto constitucional mexicano el Poder Legislativo Federal ha pasado por 

diversas etapas que a continuación allalizi!remos. 

PrImero diremos, que la ConstituciÓn Mexicana de 1824, adoptó fielmente el modelo 

norteamericano antes descrito. A la Cámara baja se le denominó de Diputados Y a la Cámara 

alta de 5enadores, InspIrá~ directamente de la constitución Española de 1812 Y en 

forma indirecta en la Constitución Norteamericana de 1787. 

En segundo término, el texto centralista denominado ~Las Siete leyes 

ConstitucIOnales de 1836w
, también adoptó el modelo del blcamerismo. Sin embargo, debe 

señalarse que bajo el titado ordenamiento el Senado tuvo una naturaleza sul generts dado 

que al establecerse el gobierno centralista desapareció la organización federal y el Senado 

dejÓ de tener la representación de las entidades federativas. 

Posteriormente, bajo las Bases Orqánic::cls de 1843, se estableció un sistema 

bicameral. Sin embargo, debe aclararse que en éste último documento el Senado si adquirió 

un carácter clasista, puesto que la tercera parte de éste estaba constituida por individuos 

que eran designados por la Cámara de Diputados, el Presidente de la República Y la 

Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando hubieran sobresalido en el campo civil, 

castrense o edesiastIco, además de haber fl.mgldo como presicIente y vicepresidente de la 

RepÚblica, secretario de despacho, ministro plenipotenCiario, gobernador, senador o 

diputado, obispo o general de división. 

Por otro lado, las restantes dos terceras partes del Senado eran seleccionadas por 

las asambleas departamentales de entre un grupo compuesto por individuos que fuesen 
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agriaJltores, ministros, propietariOS o comerciantes y fabrlcantes. En consecuencia, debe 

señalarse que debido principalmente a la primera fom1a de Integración de la tercera parte 

del Senado, la existencia de éste, y por ende, el sistema bicameral, fueron duramente 

critiCados en subsecuentes sesiones constituyentes y por intelectuales liberales. 

En 1847 se promulgó el Acta de Refonnas que, con algunas modificaciones, restauró 

la carta Magna de 1824. Bajo éste nuevo texto juridicO la estructura federalista del Senado, 

sufrió algunos cambios porque ademas de la representación estatal y del Distrito Federal, la 

Cámara alta debería también integrarse con una dfra de senadores que correspondiera al 

número de entidades federativas. Estos senadores, a su vez, eran elegidos por los demás 

senadores junto con los diputados Y la Suprema Corte de entre un grupo de individlJOS que 

hubieren ocupado cargos de im¡x>rtancia. 

Más tarde, la Constitución de 1857 suprimió el Senado, estableciendo un sistema 

unicameral, obededendo al recuerdo del régimen centralista, el roal impregnó al senado la 

modalidad de una ~Asamblea Aristocrática, de carácter conservador y obstáculo que impedía 

la expedidóo de leyes progresistas"', ~almácigo de nulidades"', como también se le califlcaba. 

Rnalmente, en 1874 se reformó la Coostitud6n de 1857, al reimplantarse el 

bicamarismo, segun el modelo norteamericano. Así, La Cámara de Diputados tendría la 

rep¡-esentación popular, mientras que el Senado representaría nuevamente a las entidades 

federativas y al Distrito Federal. Posteriom"Iente fue adoptado por la ConstItucIón vigente Y 

se ha mnservado hasta nuestros días. 

Conviene señalar que en la actualidad ambas cámaras son Iguales por lo que hace al 

proceso legislativo y sólo poseen facultades distintas en el ámbito de las no leglslattvas OJYO 

ejercido se reserva exclusivamente cada una de ellas. Ma~te, las facultades de 

vigilancia del EjecutiYo Y de aprobación de sus nombramientos corresponde al Senado. 

En el ámbito estriCtamente legislativo, la voluntad legislativa del pueblo mexJcano 

como colectividad organizada en nación corresponde ejercitana a los diputados Y senadoreS 

como miembros del Congreso, constituyendo ambas cámaras las ramas que Integran el 

cuerpo legislativo de la nación, sin que puedan tener validez constitucional las leyes o 

decretos que sean votados por una sola, toda vez que el carácter imperativo y obligatorio de 

las leyes sólo dimana del Congreso actuando como unidad, como un todo; esto es, ambas 

cámaras realizan tareas complementarias entre si y sólo actúan en forma independiente 
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tratándose de actas o acuerdo específicos de cada una de ellas en lo que toca a las 

facultades exclusivas conferidas expresamente por la propia Constitución, como en las 

previstas en los artículos 74, 76 Y 77. 

Es necesario considerar al bicameralismo; como un medio de organización 

parlamentaria que desde la primera época del constitucionalismo pretendió erigirse como un 

órgano independiente de la influencia gubernamental sobre su composición personal y sus 

funciones legislativas. A éste respecto Karl Loewenstein38 expone en su "Teoría de los 

controles al poder del Estado" que una vez habiendo logrado la independencia funcional del 

Congreso, éste se constituye en un medio de "control interorgánico" frente al gobierno, pues 

cuestiona gran parte de sus actos. 

El control interorgánico que tiene el parlamento, es rechazar una propuesta 

legislativa apoyada directa o indirectamente por el gobierno y su acción equivalente. 

Se puede citar como otros medios corrientes de control político de la asamblea sobre 

el gobierno, a los siguientes: 

• Por medio de preguntas e interpelaciones se debe investigar, criticar y 

controlar la situación del gobierno. 

• Se integran comisiones de investigación. 

• Se ratifICan tratados internacionales. 

• Se ratifican nombramientos hechos por el Presidente. 

Es necesario mencionar, que dentro del mismo Congreso existen instituciones de 

control, a las cuales se les designa como "controles intraorgánicos"·. 

Los controles intraorgánicos aplicados a la actividad Legislativa son: 

1. El de independencia funcional del Congreso. Éste se refiere al autogobierno 

interno que tiene el Congreso, lo cual lo faculta a resolver sus cuestiones internas, los 

medios y reglas para tal efecto se encuentran consignadas en un Reglamento Interno, el 

cual tiene por objeto proteger el trabajo parlamentario contra cualquier intervención 

exterior. 

" Ibidem. pp. 255-259. 
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El grado de autonomía e independencia parlamentaria es diferente en cada tipo de 

gobierno, ya que las funciones del Congreso dependen de ello. 

2. El de Autonomía funcional. Éste se refiere al orden interno del Congreso, el cual 

se conforma de tal manera que las minorías están protegidas del dominio de las mayorías. 

El sistema bicameral como control interorgánico, es el más importante polít icamente 

y el más eficaz. Éste control se deriva de la naturaleza propia de la función legislativa, la 

cual está distribuida entre dos asambleas separadas y respectivamente independientes. 

La Constitución autoriza a ambas Cámaras, de Diputados y Senadores, para debatir 

y aprobar separadamente cualquier proyecto legal, lo que les pone en situación de limitarse 

y controlarse respectivamente. 

Éste medio de control entre las Cámaras, puede derivar en un bloqueo indisoluble al 

proceso político si no llegasen a un acuerdo, ya que las cámaras poseen las mismas 

facultades y su base electoral corresponde a diferentes estructuras sociales. Por lo anterior, 

la ley debe incorporar los mecanismos idóneos para solucionar los posibles conflictos entre 

cámaras dando la posibilidad de que prevalezca la voluntad de la cámara popular; así la 

disposición más común suele ser que la resistencia de la cámara alta puede ser vencida por 

mayoría calificada de la cámara baja. 

Para terminar y a manera de conclusión, podemos decir que el bicameralismo actual 

en un sistema de gobierno como el nuestro, juega un papel importante y debe ser 

fortalecido para lograr un control efectivo del poder político. 

Pensamos, que una de las intenciones del constituyente originario, al introducir la 

institución del bicarneralismo en nuestra Carta Magna, fue en el sentido de mantener al 

Ejecutivo dentro de los límites que el mismo le había establecido, es decir los fijados en la 

Constitución. 

Situación que hasta hace poco tiempo no se daba, pues dichas disposiciones se 

habían enfrentado a cierta barrera que es la de la de la composición de las cámaras. 

La institución del bicameralismo no estaba completa, pues la función del Poder 

Legislativo como bien dice Diego Valadés39, era hasta hace poco, la de ser escenario de 

debate político y foro para el pluralismo democrático y no propiamente la de legislar. 

39 VALADÉS, Diego, ConstituciÓn y política, UNAM InstiMo de Investigadones Jurídicas, México 1987. p. 152. 
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Actualmente, con las elecciones de 1997 Y con la elección de un primer Presidente 

de la República que no pertenece al partido que mantenía la mayoría en el Congreso, diO 

como resultado el saber que existe un Poder legislativo sumergido en una serie de 

ordenamientos Internos obsoletos, un poder que además, debe controlar a un Ejecutivo que 

pertenece a un partido diferente al que gobernó durante mucho tiempo. Por eso, es ahora 

cuando el bicameralismo debe surgir, pues el órgano legislativo es un poder controlante por 

excelencia, es aquel que puede limitar mediante leyes o Impedir que determinadas funciones 

se lleven a caoo pues quien puede legislar lo puede todo (siempre que no se contravenga a 

la Constitución). 

Las actividades de la LVIII legislatura fueron muy cuestionadas, pero también 

debemos entender que no fue comprendida por sus diflCiles decisiones. Consideramos, que 

el Congreso debe tratar de reforzar su autonomía funcional y contar con mayor 

independencia de actuación de sus miembros, esto con el fin de lograr la concertación de 

políticas que ya no sólo favorezcan al Ejecutivo, sino lograr que éstas sean Incluyentes. Si e 
EjeCutivO no puede llevar a cabo La polítiCa de Estado, alguien debe y tiene La 

respoosabilidad de hacerlo Y ese debe ser nuestro Honorable Congreso de La unión, no otro. 

y por último, habrá que fortalecer en gran manera las facultades de control poIitico de 

las Cámaras sobre el Ejecutivo (aunque a éste último le sea difICil aceptarlo), con la 

Intendón de que explique al Congreso, la atención que dé a dertos asuntos de Importancia 

relevante, pues para los parlamentos actuales, las facultades de control se han vuetto Igual 

o mayormente Importantes que las de simplemente legislar. 

Con 500 representantes del pueblo Y 128 representantes de las entidades que 

conforman nuestra Fedefación, se compone nuestro Poder Legislativo; es un hecho que 

todos ellos deberán, en un Muro cercano, trabajar más tiempo, de una manera seria¡ deben 

actuar, respecto de sus dedslones, de manera profesional y responsable; ya no podrán 

Improvisar. Deberán además, contar con un staff más amplio y profesional; deberán generar 

políticas convinrentes, capaces de aelIr acuerdos entre la pluralidad de conientes políticas 

existentes dentro de su seno¡ el trabajo legjgativo debe ser armonioso entre ambas 

Cámaras, pues en tanto no se apruebe la reelección de legiSladores, la Cámara de 

Senadores es la única que podrá darle un poco de continuidad a los trabajos legislativos, 

debido a que es la única cámara que puede atar los extremos entre esta legislatura y la 

venidera. Hacer valer el bicameralismo, aumentar sus facultades y atribuciones, actuar con 

prudencia y siempre en favor del pueblo, tal es el sentido de un sistema representativo y es 

el futuro inmediato de nuestro Poder Legislativo. 
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2.3.2 INMUNIDAD PARLAMENTARIA. 

Este tema deriva del articulo 61 constitudonal Que a la letra dice: 

Articulo 61. los dipuUdos y ~ $Q'I inl'K.lJ4!J1es por las opiniones que 

miNIifitisten en el desempeño de sus angcs y jdmás podrJn ser reavn·tntm por eJ/4s. 

B presidente de Gld4 Cimara velará por el respdO 81 Mro CQfIStitudonaI de bs 

mJemIJros de Ids miSfn,Js y por 18 ~ del recinto donde se reUnan 8 sesiotw. 

El primer antecedeflte que influye sobfe la legislación mexicana, en reladón con la 

Inmunidad parlamentaria, es el de la Constitución Política de la Monarquia Española, pues la 

Constitución de CádiZ de 1812, en su articulo 128, segunda parte, señala que las causas 

criminales contra diputados serán juzgadas por el Tribunal de las Cortes. 

Posterioonente, la Constitución de 182<1 únicamente se refirió a la protecdÓn por las 

opiniones manifestadas o inviolabilidad parlamentaria. La primera regulación sobre 

inmunidad parlamentaría en México, son las Leyes ConstituCiOnales de la República MexIcana 

de 1836, que protegia a los senadores durante el tiempo de su encargo y hasta dos meses 

después de haber tenninado su mandato. 

El 23 de febrero de 1856, se expidIÓ un decreto Que otorgaba Inmunidad a los 

diputados. En sus dos primeros articulas, se establecía que las diputados no podian ser 

perseguidos aiminalrnente, sin antes haber dedaradón expresa del Congreso; si el 

Congreso se declaraba por retirar la Inmunidad parlamentaria se seguiría un proceso ante 

tribunales ordinarios. 

El texto original del artículo 61 de la Coostitudón de 1917 consagró la inviolabilidad 

por las opiniones manifestadas por legisladores. Es entonces que se adiciona un segundo 

párrafo a dicho articulo constituciooal, y se contempla en forma expresa la protecdÓn 

procesal o "fuero constitucional" de los pariarnenlarios respecto de los actos u omisiones 

que puedan generar una responsabilidad penal. 

En México, a éste vocablo doctrinalrnente se le conoce como Inmunidad 

parlamentaria, pefO no así en el texto constitucional de 1917 vigente, ya que su artículo 61 

emplea el término fuero constitucional. 
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A continuación, veremos la r¡gura de la declaración de procedencia, la cual es 

considerada como la forma o procedimiento para superar la inmunidad parlamentaria o 

procesal en materia penal (art. 111 constitucional). 

Podemos definir a la Declaraclóo de Procedencia como aquella serie OfcIenada y 

consecutiva de actos que debe realizar el órgano de gobierno facultado para ello, su objeto 

es el de llevar a cabo la fundón Jurisdicdonal para remover el fuero constitudooal a un 

servidor público a fin de que pueda procederse penalmente en su contra. 

El proceso legislativo del juiCio de declaraciÓn de procedencia comienza, bien con la 

presentación de la denunda o querella contra un servidor público, la cual podrá ser 

formulada por los partic1Jlares; o bien, por la presentación de un requerimiento del Ministerio 

Público una vez cumplidos los requisitos procedimentales necesarios para el ejercido de la 

acdón penal, con el fin de que pueda procedeI'se penalmente en contra de algunos de los 

servidores públlc:05 que mencionamos a continuadóo. 

Entre los sujetos que P.IJeden ser sometidos a el procedimiento de declaración de 

procedencia, se encuentran los senadores Y diputados del Congreso de la Unión, los 

ministros de la Suprema Corte de la Nación, los consejerOS de la Judicatura Federal, los 

secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, los diputados de la 

Asamblea del Distrito federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General 

de la República, el Procur3dor de Justicia del Distrito Federal, el Consejero PresIdente, los 

Consejeros Electorales ante el Instituto Federal Electofal Y los magistrados de la Sala 

SUperior del Tribunal Electoral. 

Cuando se trate de los gobernadores de los estzKJos, d iputados 1oaI\es Y los 

magistrados de los Tribunales SUperiores de Justicia de los Estados a quienes se les hubiera 

Imputado la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte 

la Cámara de Diputados, se remitirá a la LegisLat1Jra Local que rorresponda, para que 

proceda en el ejerddo de sus atribuciones y, en su caso, ponga al Inculpado a disposición 

del Ministerio Público Federal o del orden Jurisdk:donal respectfvo. 

la denuncia, querella o requerimiento del Ministerio Público, deberán presentarse 

por escrito ante la Secretaría Gel'lel'al de la Cámara de Diputados Y ratifk:arse los dos 

primeros ante ella, dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación. Realizada 

la ratificación que corresponda, la Secretaría General la turnará a la Sección Instructora. 
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la Sección Instructora está integrada buscando la participación plural de los Grupos 

Parlamentarios y se encargará de practlc.ar todas las diligencias necesarias para establecer la 

existencia del delito y la probable responsabilidad del Inculpado, así como la subsistencia del 

fuero constitucional cuya remoción se solicita, teniendo un plazo de sesenta días hábiles 

para presentar su dictamen, salvo que fuera necesario ampliar dicho término en la medida 

que resulte estrictamente necesaria. 

Elaborado el dictamen por la Sección Instructora se avisará al Presidente de la 

cámara para que cite a sesión al día siguiente para que la cámara se constituya en Jurado 

de Procedencia para resolver el asunto, los Secretarios de la Mesa Directiva notificaran al 

inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, 

según corresponda. 

Durante la Sesión Plenaria de la Cámara el día en que se acordó resolver sobre la 

imputación, la Secretaría dará Iecl\Jra a las constancias procedlmentaies o a una síntesis que 

contenga los puntos sustanciales de éstas, dando lectura también al dictamen de la SecciÓn 

Instructora. 

Después se procede a darle la palabra al denunciante y enseguida al denunciado o a 

su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitara, para que aleguen lo que a su 

derecho c:onvellga. 

El denunciante tendrá derecho de réplica Y si el denunciado lo hiciere podrá hacer 

uso de la palabra en último término. Retkados el denunciante y el denundaclo del sal6n de 

sesiones, se prooojerá a discutir y votar las conduslones propuestas por la Sección ,_. 
Se proc:ederá a su discusión en lo general, es decir, sobre el conjunto de dictamen, y 

después en lo partioJlar respecto de los artículos reservados. 

En el supuesto de que se encuentre el dictamen a discusión en lo general Y también 

en lo partlcular y no esté ningún diputado inscrito en la lista de 0tacI0res, el PresIdente de la 

Mesa Directiva declarará que no habiendo quien haga uso de la palabra se somete el 

dictamen a votadón nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. 
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Para la disalsfÓn en lo general del dictamen, cada Grupo Parlamentario dispondrá de 

quioce minutos para una Intervención de fijación de posición; los diputados que no 

pertenezcan a ningún Grupo Parlamentario ac:o«Iarán con uno de los Grupos su participación 

en la fijaciÓn de posidón y podrán Inscribirse directamente en la discusión en lo particular. 

Agotada la fijación de posiciones, se abrirán hasta dos turnos de cuatro oradores en 

pro y cuatro en contra, quienes dispondrán de diez minutos cada uno; las Intervenciones de 

los Grupos Parlamentarios se realizarán en orden creciente en razón del número de 

Integrantes que los conforman. Al concluir el primer turno de los diez minutos el Presidente 

de la de la Mesa Directiva podrá consultar si el asunto se encuentra lo sufICientemente 

discutido mediante votación económica y en caso de no estario se continuará con la 

segunda ronda. 

Agotada la d!saJsión en lo general se procederá a su votaciÓn, si es aprobado, se 

d!scutirán enseguida los artículos en particular; en estas votacioneS se necesita ser aprobado 

por la mayoría absoluta. Para la discusión en lo particular se discutirá cada artículo 

reselVado. Se abrirá un turno di; hasta cuatro oradores en contra y cuatro a favor por cada 

artículo, cada tumo será de dnal minutos. Después de la discusión de cada artículo se 

procederá a su votadón nomina~ que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta. 

SI la Cámara ele Diputados resolviera que no procede, no habrá lugar a 

procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaradón no será obstáculo para 

que el procedimiento continÚl! su cur.;o cuando el servicIor público haya concluido el 

desempeño de su empleo, cargo o o::ml$iÓn. En caso contrario, se declarará que ha lugar a 

pnxeder contra el Inculpado, éste quedará Inmediatamente separado de su empleo, cargo 

o comisión y sujeto a la jurisdicdón de los tribunales competentes.. 

cuando se presente el caso de que se siga proceso penal a un servidor público, sin 

haberse satisfecho el prOO':!dimiento al que se ha hecho referencia, la Secretaría de la misma 

Cámara o de la Comisión Permanente Ubrará oficio al Juez o tribunal que conozca de la 

causa, a fin de suspender el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a 

pro<ede<. 

En general, éste es el procedimiento de cómo se lleva a cabo éste requisito de 

procedibilidad, como se le denomina en materia penal. 
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2.3.3 DURAOÓN DE CADA PERIODO DE SESIONES 

En la ronstituclón, en sus artículos 65 '1 66, se establecen los periodos en que habrá de 

reunirse el Poder legislativo a sesiooar. Ambos articulos señalan que el Congreso debe 

reunirse a partir del 10. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de 

sesiooes ordinarias el aJal no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo 

año, excepto ruando el Presidente de la República Inicie su encargo, en cuyo caso las 

sesiooes podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año; y a partir del 15 de 

marzo de cada año para celebrar un seguoOO periodo de sesiones ordinarias, el cual no 

podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año; fuera de éste tiempo se prevé el 

funcionamiento de la Comisión Permanente (articulo 78 constituciooal) o si fuera necesario, 

la convocatoria a periodos extraordinarios de sesiones. 

Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar el 

estudio, discusión '1 votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resoIudón 

de los demás asuntos que le correspondan conforme a nuestra OJnstitUCiÓn. En cada 

periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 

que señale su ley orgániCa. 

En total podrá estar reunido, ordinariamente hasta cinco meses, por año, '116 días 

más cada seis años, esto sin contar con que, si ambas cámaras se ponen de acuerdo 

respecto a que han conduldo los asuntos de su rompetencia, pueden estar menas tiempo 

reunidas del previsto por la Constitudón; es dedr que, es posible dISmInuir, pero no 

aumentar su tiempo de reuniÓn. las cámaras, no podrán según el articulo 68 constltudOnal 

suspender por más de tres días sus sesiones; para que pueda hacerlo se requiere el 

consentimiento de la coIegtsladora. 

En el último párrafo del articulo 66, se faoJlta al Presidente de la República para 

terminar o no un periodo de sesiones en el Poder legislativo, solamente en el supuesto de 

que las dos cámaras no lleguen a un acuefdo éste podrá terminar las sesiones antes de las 

fechas que se refiere ese artículo. De lo anterior Inferimos, que el Congreso de la unión, por 

disposici6n constitudonal, en fonna ordinaria, debe reunirse dos veces al año, en las fechas 

'1 durante el tiempo estipulado, salvo convocatoria de la Comisión Permanente. 

El legislativo para reunirse y sesionar en las fechas fiJadaS no requiere eon'l'OCatoria 

por parte del Presidente de la República, de la Comisión Permanente o de otro poder. 
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Ahora bien, de 1917 a 1923 por sí y sin mediar la Comisión Permanente, el 

Presidente de la República, estaba facultado para convocar al Congreso o a las Cámaras a 

periodos extraordinarios de sesiones. Actualmente, el Congreso de la Unión o alguna de las 

cámaras que lo componen pueden ser convocados por la Comisión Permanente a reunirse 

en periodos extraordinarios de sesiones; la Comisión Permanente puede hacerlo por sí o a 

instancias del Presidente de la República; en éste caso la agenda es limitada, pues sólo 

pueden conocer de los asuntos objeto de la convocatoria y no existe límite en cuanto al 

número de periodos al que puedan ser convocados. 

El Congreso de la Unión y las cámaras que lo componen sólo pueden sesionar 

validamente en sus recintos parlamentarios; sin que sus presidentes tengan la facultad de 

variarlos de manera temporal o definitiva. El único facultado para cambiar el lugar de 

sesiones es el mismo Congreso. 

Además de las sesiones ordinarias y las extraordinarias, para el maestro Elisur 

Arteaga40 también existen otras clasificaciones y son las siguientes: 

Sesiones Secretas. Pre~istas en el artículo 205 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso. A esta solo concurren los integrantes de la cámara y se complementa 

esta disposidón, con el artículo 33 en el que se disponen los negocios que se tratarán en 

éste tipo de sesiones como lo son: Las acusaciones que se hagan contra los miembros de las 

Cámaras, el Presidente de la República o su gabinete, los Gobernadores de los estados o los 

Ministros de la Suprema Corte de Justida; también cuando se trate de oficios que con la 

nota de "reservados" dirijan la otra Cámara, el Ejecutivo, los gobernadores o las Legislaturas 

de los Estados; los caso en que se trate de asuntos puramente económicos de la Cámara o 

sean relativos a relaciones exteriores y en general los asuntos que a consideradón del 

presidente de la cámara deban tratarse a reserva. Con estas últimas disposiciones debemos 

entender que las sesiones secretas pueden ser ordinarias o extraordinaria y darse en un 

periodo ordinario o extraordinario. 

Continuando con lo que expone el maestro Elisur, también existen sesiones 

permanentes. Según los artículos 28, 41, 42, 43 Y 44 de Reglamento, éstas son aquellas que 

acuerdan celebrar una Cámara o el Congreso en Cámara Única, por mayoría de votos, para 

tratar exclusivamente lo que se determine en el acuerdo respectivo, y que no concluye sino 

hasta haberse agotado el orden del día, fuere leída, discutida y aprobada el acta de la sesión 

o cuando así lo acordare la propia cámara. 

'" VALADÉS, Diego, Op. Cit. pp. 267-268. 
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Otra clasificación es la de sesiones conjuntas. Por regla general el Congreso sesiona 

de manera separada, y por excepción celebrará sesiones como asamblea única, que sólo 

escuche, oiga, pero no delibere; esto en función de que al encontrarse las dos cámaras 

reunidas se vuelve inoperante el sistema de pesos y contrapesos que se busca con la 

existencia de las dos cámaras. Se tuvo la precaución de permitir al Congreso, instituido 

como asamblea única, deliberar sólo cuando se constituye en colegio electoral y cumplir con 

lo que establece el artículo 84 y 85 constitucional. 

El artículo SO y 60 de la Ley Orgánica señalan los casos en que una sesión se puede 

llevar a cabo de manera conjunta, y son los siguientes: Cuando se trate de la apertura o 

clausura de sesiones ordinarias. Cuando se trate de la presentación del informe presidencial 

ante el Congreso. Cuando se trate de la apertura o clausura de sesiones extraordinarias. 

Cuando sea necesario que el Congreso se instituya como colegio electoral y éste designe un 

presidente interino. Cuando la falta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del 

periodo respectivo el Congreso nombrara un Presidente Sustituto. Cuando se trate la 

renuncia o la licencia del Presidente. 

Cuando el Congreso sesione conjuntamente' lo hará en el recinto que ocupe la 

Cámara de Diputados y el Presidente de ésta lo será de aquél. Éste terna, últimamente se 

ha convertido en un . verdadero debate, ya que a simple vista el tiempo en que sesiona el 

Congreso es muy reducido y por tanto debe ser más amplio, con el fin de que los 

legisladores agoten los temas de cada periodo con la certeza de que la resolución que tomen 

sea la más adecuada para al país. 

Al respecto Miguel carbonell, considera que el Congreso debe trabajar más en virtud 

de que: "Mientras los órganos ejecutivos actúan [ ... ] todo el año, las cámaras cuentan con 

menos de la mitad de ese tiempo para realizar sus tareas, lo cual representa un déficit 

importante para el equilibrio que debe haber entre los poderes.,,~l 

En la legislación comparada ninguna legislatura tiene periodos ordinarios tan 

reducidos, Costa Rica, Chile, Uruguay, Francia y España trabajan en promedio 201.6 días, 

contra los 153 que lo hacen los legisladores en México. Y es que en realidad, compartiendo 

los comentarios del maestro Miguel carbonell, la función prindpal del Legislativo, junto con 

la de crear leyes, es también la de controlar al Ejecutivo en su actuar; esto último, es un 

fenómeno que no se llevaba a cabo, sin embargo, con las actuales circunstancias políticas, 

ya lo estamos viviendo, el Poder Legislativo ha pedido al Ejecutivo y a su gabinete, le rinda 

., CARBONELl, Miguel. Democracia. go!Jernabilidad y cambio constitucional en México., ' Jurídica". Anuario del 
departamento de derecho de la Universidad iberoamericana, número 30, p. 18. 
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cuentas de sus actos (mediante comparecencias), y en fecha reciente han hecho claudicar a 

dos Secretarios de Estado. 

El Legislativo está adquiriendo fuerza, empuje, y si en realidad quiere realizar una 

verdadera y efectiva vigilancia, deberán ampliarse las fechas en que éste sesiona. 

Consideramos de manera personal, que el periodo de trabajo legislativo aumente 

hasta ocho meses y medio con posibilidad de extenderse a nueve; es decir, el primer 

periodo iniciaría el 15 de agosto al 15 de diciembre (cuatro meses) y el segundo periodo 
• 

comenzaría ellO de febrero hasta el 15 de junio del año siguiente (cuatro meses y medio), 

en el que funcionará la Comisión Permanente de mes a mes y medio durante el primer 

receso de trabajo y dos meses durante el segundo receso de actividades. 

2.3.4 REELECCIONES 

Otro de los ternas que ya está siendo discutido en el Congreso de la Unión, es lo relativo a la 

reelección de los legisladores, por lo que lo analizaremos brevemente. Recordemos que 

actualmente, nuestra Ley de Leyes establece que el mandato de los legisladores es 

temporal, fija su duración y establece como vía para acceder a él, el voto de la ciudadanía. 

Esta disposición se estableció desde la Constitución de Cádiz y sólo varió en 1836, en el que 

el encargo de diputado se ejercía durante dos años y el de senador en seis. 

En México, durante el siglo antepasado y parte del anterior, el periodo de los 

diputados fue de dos años; el de los senadores de cuatro y es, hasta 1933, cuando estos 

periodos se aumentan a tres y seis años respectivamente; al mismo tiempo, en ese mismo 

año se prohibió la reelección de los legisladores para el periodo inmediato, medida que fue 

extensible en los Estados. 

Carranco Zúñiga y Díaz Martínez opinan que la no reelección inmediata llevó a los 

diputados a desentenderse de sus bases de apoyo electoral. Es inusual que un diputado 

regrese a su distrito a rendir cuentas, a dar explicaciones de su labor y hacerse responsable 

de su conducta en la cámara. 42 

El maestro Elisur43 enumera diversas razones que según él, se han tomado en 

cuenta para la duración en los mandatos, de las cuales enumeraremos las que consideramos 

más importantes: 

" CARRANCO, Zúñiga loel y Diaz Martínez FroyIan, ReelecciÓn restringida de los legisladores en México. Revista 
Lex, México 1997., p. 29. 
" ARTEAGA, Nava Elisur, Op. Ot. p. 226 
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Primera. Hacer depender de la voluntad de la ciudadanía la función legislativa; que 

sea ella, mediante el voto y el libre juego de los partidos políticos, quien determine el rumbo 

a seguir y la que defina si la actuación del presidente es o no adecuada para elegir a un 

Congreso que sea o no favorable a su política. 

Segunda. Los autores de "El Federalista" consideran que: "Es una máxima aceptada 

y con sólido fundamento la de que, cuando no entran en juego otras drcunstancias, cuanto 

más grande sea el poder, menor debe ser su duración y a la inversa, que cuanto menor es el 

poder, con mayor tranquilidad puede prolongarse su duradón:M 

Tercera. Evitar que alguien se considere irresponsable o dueño del cargo, por el • 
hecho de haber sido electo para un periodo prolongado y se olvide de los intereses 

nacionales y los de sus electores. 

Lo cierto es que, el primer razonamiento ya se está cumpliendo, pues a partir de las 

reformas constitucionales de 1996 se logró contar con un Congreso plural, sin que existiera 

una mayoría de diputados pertenecientes a un mismo partido, dando como resultado, el 

descubrir los verdaderos pesos y contrapesos del poder y de lo valioso que puede ser un 

sistema representativo. 

El segundo razonamiento lo compartimos, pues es cierto que actualmente no hay 

otras "circunstancias" más que las de la "política", es decir, aún no encontramos la forma de 

que exista más convergencia entre los intereses de la política con los del pueblo. la política, 

actualmente, es más, pero también es necesario que sus intereses coincidan con más 

frecuencia con los del pueblo para que éste le favorezca con su voto. Mientras esto no 

suceda, la reelección no funcionará, pues no se puede dar continuidad al trabajo legislativo 

en tanto los legisladores sigan buscando mantener estrechas relaciones políticas con su 

partido que con las personas que votaron por el. 

El poder con que cuentan los legisladores es demasiado y puede ser más, por eso, 

en éste momento, deberán permanecer menos tiempo en él. Suele suceder, como lo dice 

el tercer razonamiento, que en ocasiones un diputado electo de plano se olvide de su 

distrito . 

.. HAMILTON, Madison Jay, El federalista, Fondo de Cultura Económica, México 1957. p. 226. 
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Las circunstancias pueden variar, puede ser porque no sabe qué es y cuál es su 

función como legislador, no sabe de sus facultades, no le gustaría entrometerse en 

problemas de interés político, o porque simplemente no le gusta ni le interesa trabajar a 

favor de sus electores, no lo sabemos. Lo cierto es que en la actualidad, el momento político 

que estamos viviendo ya no aceptará que esto suceda, esto terminará pronto; el trabajo de 

legislador ya no será fácil, los futuros legisladores deberán ser verdaderos políticos y 

profesionales en su totalidad (sin menospreciar la composición del la LVIII Legislatura, que 

se caracterizó, mediante buenos pero aún pocos políticos y gente preparada, por demostrar 

lo difícil que es y será el trabajo en el Congreso), personas trabajadoras que compartan sus 

intereses con los nacionales y los de su electorado. Hasta entonces, estaremos en posición 

de discutir su reelección. 

Cierto es que, la reelección traería grandes ventajas a nuestro sistema de gobierno, 

más aún, como nos dice el maestro Miguel carbonell: "Todo parece indicar que tanto la 

alternancia como el pluralismo derivado de la creciente competitividad electoral son hechos 

que llegaron para quedarse y no meramente coyunturales".45 Es cierto, continúa diciendo 

éste autor, que si se permite la reelección inmediata de los legisladores, además de buscar 

promoción en su partido, presta tía mayor atención a sus electores. 

Además, bajo el incentivo de la reelección aumentará la preocupación de los 

legisladores por desempeñar con responsabilidad su cargo. Y coincidimos con Alonso 

Lujambio al señalar que: "Un legislador que ha sido electo en un distrito uninominal y quiere 

reelegirse, tendrá que cultivar a su electorado, explicarle su conducta [ ••• ] Ellegislaclor lleva 

a su distrito liderazgo, argumentos, cifras, eventualmente algún beneficio material concreto 

[ ... )".% 

Asimismo, la reelección provocaría que se profesionalizaran los mismos legisladores 

y con ello la creación y desarrollo de verdaderas "políticas de Estado". 

~Los legisladores se vuelven expertos trabajando [ ... ] Los legisladores profesionales le 

hacen el seguimiento a las leyes que impulsan y aprueban, proponen ajustes cuando en 

la fase de implementación las cosas no salen corno debieran. Los legisladores 

profesionales acuden a las reuniones interparlamentarias a aprender, a discutir, a 

intercambiar información, datos, evidendas, argumentos. Los legisladores profesionales 

., CARBONELl, Miguel, Op. ato p. 15 . 

.. La reelecdón de legisladores' !as ventajas y los dilemas, Quórum, México, enero de 1996, p. 23; del mismo autor, 
Reelección legislativa y estabilidad democrática, Estudios, Filosofía, historia, letras, número 32, ITAM, México, 
primavera de 1993 Y ¿Para aue servirían las reelecciones en México?, Quórum, México, abril de 1993. atado por 
Carbonen, Op. m, p. 16. 
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son los guardianes de la institución parlamentaria: consultan archivos de comisiones (y 

no permiten que los archivos desaparezcan en cada legislatura), tienen incentivos para 

organizar cuerpos permanentes de asesores verdaderamente eSpecializados, tienen 

incentivos para aprender nuevas cosas porque podrán capitalizar su esfuerzo. Los 

legisladores profesionales producen legislación de calidad, porque van profundizando 

en el conocimiento de las materias sobre las que legislan".47 

y es que la falta de experiencia de nuestros legisladores se ha hecho evidente y, 

algunos escritores como Fernando F. Dworak y Benjamín Hill, citando a Emrna Campos, 

sostienen que:48 

" Id . 

"De los 4,296 legisladores priístas que han pasado por el Congreso Federal 

solamente 714 se han reelecto una o más veces, lo que equivale a un escasísimo 

16%". De los 3,628 diputados priístas en el periodo 1934-1997, la gran mayoría -

3,144 individuos- se ha electo sólo una vez. Esto equivale al 87% del total, lo que 

nos deja una tasa de reelección de 13.3%. Ahora bien, de los 484 diputados que se 

han reelecto, solamente 85 lo han hecho más de una vez, es decir el 2.3% del total. 

El análisis de los senadores se realizó con base en un total de 668 priístas que 

ocuparon uno o más escaños de la Cámara Alta, desde 1934 hasta 1997. En 

términos de sus niveles de experiencia y reelección, la situación en la Cámara de 

Senadores es mucho más dramática que la de los diputados, ya que más del 95% 

de los senadores nunca regresó al Senado. Además, de los 28 senadores que se 

reeligieron, únicamente Emilio Manuel González Parra estuvo tres veces en el 

Senado; el resto sólo regresó a la Cámara de Senadores por una ocasión. 

Finalmente, con respecto a la continuidad en la escasa acumulación de experiencia 

senatorial, 18 de los 27 senadores que se eligieron dos veces (el 67.8%) no dio 

ningún '"brinco" para reelegirse (16 se reeligieron después de 6 años y los otros dos 

después de 3 años, a partir de que empezó a renovarse la Cámara por mitades) 

Emilio González Parra dejo pasar 12 años entre cada una de sus reelecciones (no 

obstante, cabe mencionar que en esos dos periodos intermedios ocupó un escaño 

en la Cámara de Diputados)." 

.. DWORKA, Fernando F., Reelección Legislativa: Más argumentos en oro, Revista Etcétera, número 265, México 
1998, pp. 7-8. 
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Al tener que regresar los legisladores a buscar el voto en sus distritos originales, se 

generaría un incentivo para una mejor y más eneaz gestión por parte de los representantes 

y para mantener un contacto más estrecho con los votantes. En un diseño politico que, 

como en el caso mexicano, no permite la reelección Inmediata, el legislador busca mantener 

estrechas relaciones poIiticas con su partido más que con su electorado. Sabe que al 

terminar el periodo para el que fue electo dependerá del partido la posibilidad de continuar 

con su carrera política. 

En cambio, si se permitiera la reeiea::i6n inmediata, los legisladores no solamente 

buscarían promoción hacia adentro de sus partidos -como sucede en la act1Jalidad- sino que 

prestarían mucha mayor atención a los electores. 

Bajo el incentivo de la reetecdóo quizás aumente la preocupaciÓn de los legisladores 

para desempeñar diligentemente su caf90 y no dejar pasar el tiempo de la legislatura sin 

aportar nada a los trabajoS de los órganos legislativos correspondientes. 

Por ültimo, debemos tOl!\ar en cuenta a los partidos políticos ya que juegan un papel 

muy importante en éste tema. SUpongamos que existiera la reeIecci6n inmediata de los 

legisladores. ¿Quiénes podrían apostar a la profesionalizadÓn de sus ruadros y dar 

continuidad a la actividad par1amentaria? Serian, s/n duda, los partidos. Ellos tendrían en sus 

manos la postulación o no de los candidatos y el electorado decidiría. 

Esto nos lleva a entrar en otra área propia de estos institutos poIitk:os, el proceso de 

selección de sus candidatos, en virtud de que éstos atienden a Intereses y grupos de poder, 

en la aSignación de candidaturas más que en el trabajo Y desempeño como legisladof. Por 

otro lado, como se comentó, al postular candidatos con experiencia parlamentaria pudiera 

ser una fórmula para contlnuar en éste proceso de profesionalizad6n del Poder legislativo. 

En cuanto a los plurinomlnales, el pago a su mal trabajo seria su salida de las listas en la 

siguiente elección. 

Por el contrario, la reeIecdón permltiria a los diputados que hayan hecho un buen 

papel y su partklo no los quislefa seguir apoyando, indisciplinarse o en su caso cambiarse de 

partido Y si ha desempeñado un buen papel, ganaría de nueva cuenta la posición. Aquí 

podemos decir que los partidos políticos premian la disciplina, es una virtud que aquilatan 

para ruturas nominaciones y designaciones de encargos en la administración pública o 

trabajo del propio partido. 

60 



Pudiera señalarse que si la reelección legislativa Inmediata fuera permitida, se cree 

que a la larga se perpetuarían los leglsladofes en sus aJrules; esto no lo consideramos 

razonable ya que en virtud de que sólo los que tuvieron oficio y dotes pariamentarias serían 

quienes lograrán esta continuidad y no aquellos que las dramstancias los pusieron ahí. Si se 

permite la reelección inmediata se pagarían algunos costos, pero estos serían mefl()(es a los 

que se pagarán ¡:xx no existir. Un ejemplo de esto se pudo ver en la Cámara de Diputados 

de la LVII legislatura, la primera de carácter plural en México, en la que sólo una de cuatro 

iniciativas fue aprobada por el Congreso, éste es el resultado de la falta de una cultura 

parlamentaria coosolidada. 

la reelección a que nos estamos refiliendo seria Inmediata, Y a la que pudiera 

incorporarse el límite coostitucional de que no pueda permanecer en su carqo un legislador 

¡:xx más de doce años. lo explicaremos de esta fonna, los pericxJos del cargo serán los 

miSmos, los Diputados, lo serían hasta por cuatro periodos, el primer periodo como electos Y 

otros tres con posibilidad a ser reelectos. Mientras que los Senadores lo 5eÓan hasta por dos 

periodos. El primer periodo como electo Y otro coo la oportunidad de ser reelectos. 

Asimismo, nosotros aeemos que para que se de la reelección, se deben de tomar 

las medidas necesarlas para acotarla, de tal forma que se concilien los benéfICOS de la 

reelecdól, con la renovación responsable, conveniente y gradual de los cuerpos ooIeglados. 

Para el caso de los diputados, quizá mnvendría agregar que los que lo fueran por 

representaciÓn propordooal (los llamados ~plurinomlnalesí, luego de haber sldo electos por 

dos periodos consecutivos, tendrían que hac:erio por el principio de mayoría relativa en su 

primera y segunda oportunidad de reelegirse; coo esto últfmo se evitaría, de alguna manera, 

el excesivo fortalecimiento de Las oligarquías de los partidos. 

También creemos que, esto hace suponer que a pesar de las buenas razones 

teólicas que puedan existir, antes de Implantar una medida como la reelección legislativa 

Inmediata, se deben hacer esfuerzos Importantes de divulgadón SOCial para explicar su 

sentido, pues de lo contrario pueden ser vista como una regresión en el proceso 

democratlzador de MéxIco. 

Otro punto que se debe de tomar en cuenta es el de los Diputados Y Senadores 

propietarios que lleguen a ejercer el máximo permitido de periodos por medio de la 

reelección, no podrán ser postulados en el siguiente periodo ni siquiera como suplentes, ya 

que se considera que tendrían potencialmente la posibilidad de ser llamados a ejercer el 

"'!lO. 
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Por lo que proponemos que la redacción del artículo 59 constitucional quedara de la 

siguiente manera: 

Articulo 59. los senadores pcx:Irán ser reelectos por una sola ocasión para ocupar el 

mismo cargo durante el periodo inmediato y los diputados hasta en tres. 

Una vez transcurridos dichos periOdos consecutivos. ambos pcx:Irán presentarse 

como candidatos al mismo cargo una vez pasado. por lo menos. un periodo IntermediO. 

Los legisladores electos. ya sea por el Ddnc!plo de mayoría Q de representación 

[)f'QQQfC1ooa1. no oodrán ser reelectos por el de representacjÓn oroporóOOa! para el periodo 

Inmediato. 

Los senadores y diputados suplentes pcx:Irán ser electos con el carácter de 

proojetarjos siempre Que no hubieren estado en e\erclc!o. pero niogYn senador y diputado 

prooIetark! pod@ ree!eairse para el oerjodo inmediato oon el carácter de suplente. 

Asi las cosas, apoyamos la reelección Inmediata de los diputados Y senadores, 

aclarando que no COOSideramos que éste sea el tiempo para aprobar una reforma de esta 

magnitud, por !as SIguientes razones: 

Primero. Es necesario que los leglsladofes dejen de mantener una relación estrecha 

con su partido y trabajar en faVOl" de la nadón Y del electof'ado al que representan, Sltuaci6n 

que excejX'lonalmente se ve actualmente en el Congreso, pero lo Importante es que esta 

actividad existe, va en aumento y estamos oondentes que algunos de esos diputados y 

seoadores volverían a ser electos por lo que han hecho hasta el momento, pero 

desafortunadamente IDdavía son pocos, los demás obedecen otros Intereses y otra parte de 

ellos ni siquief'a se presentan a trabajar. 

Segundo. Es necesario completar el paso anterior, pues de lo contrario en estas 

drcunstancias, lo Ynla! que se lograría seria una parálisis legislativa, en razón de que unos 

trabajarían por su distrito, otros por los partidos, otros ni se molestarían en trabajar, etc., 

sin que en realidad se logre conStruir y caminar hada delante. Y por supuesto, esperar a 

que las legislaturas posteriores se sigan conformando de manera plural. 
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Tercero. el mismo Congreso deberá contar, internamente con servidos y personal 

de apoyo lo sufICientemente profesional, que faciliten y agilicen el trabajo de los legisladores 

y hacer de las comiSiones, el centro del real debate. 

Actualmente, ambas Cámaras, pero IXlr separado, cuentan ya con un Servicio Civil 

de carrera, el OJal deberá consolidarse como el responsable de formar, actualizar y 

especializar a los candidatos a Ingresar y de los funcionarios de carrera que trabajen en esos 

órganos coIeg0clos. Asimismo, se Impulsó mediante el esfuerzo conjunto de las cámaras, la 

creación de una biblioteca, cuyo aceMl bibliográfICO, mantendrán y acrecentarán ambas 

legisladoras. 

Además, se han establecido Instituciones de investigaciÓn jurídica y legislativa para 

mejorar el trabajo del Congreso de la Unión, las ruales se están confonnando de manera un 

poco lenta pero que sin duda, alcanzarán a influir en la vida de las siguientes legislaturas. 

La reelecdón de legisladores será Inminente, las bases se están dando, pues ya 

contamos con un órgano e!ectOfaI autónomo cuya función principal es la de asegurar que 

rualqulef tipo de elecciones que se lleven a cabo en nuestro país, sean oistIIllnas; sólo 

debemos esperar el momento justo y que sus ór9anos Internos se consoliden como 

verdaderos auxiliares del trabajo legislativo. 

Por todo lo anterior es que, desde nuestro punto de vista, la Implantación de la 

reelección Inmediata tendría las ventajas que ya se han mencionado y que podrian suponer 

un salto rualitatlvo muy importante para la vida poIitIca de México Y la creación de un Poder 

legISlativo que esté a la altura de las nuevas drcunstandas a las que se enfrente el país. 
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CAPITULO TERCERO 

ÓRGANOS QUE INTEGRAN AL PODER LEGISLATIVO FEDERAL EN 

MÉXICO Y EL PROCESO LEGISLATIVO 

3.1. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

El presente capihllo es un estudio de los artículos comprendidos en el capitulo II, TITULO 

TERCERO de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, denominado: 

-Del Poder Leg~tlvo·, a efecto de analizar la integración y facultades del Congreso de la 

Unión. En el capítulo anterior, nos dimos wenta que el Congreso de la UniÓn se divide en 

dos Cámaras una de Diputados Y otra de senadores. 

Antes que nada, debemos establecer que el Congreso General tiene facultades 

limitadas de acuerdo al principio de distribución competencial que rige entre las entidades 

federativas y la Federación. Al tenor de lo anterior se debe aclarar que existe una clara 

división de competeodas entre la f'edefac:ióI, y las entidades federativas, prindplo que se 

encuentra establecido por el artículo 124 constitucional, que a la letra sefiala: 

AttJCv.t, 1M: LJs fi1aJIt;KJes que no $én ex¡:RSamente aJnC«Jidas por em 
CanstitrxitJn 8/(1$ funt::ion<Irios federales. ~ entienden teSefVlId4s i1 /(1$ ~ 

De lo anterior se debe destacar que sólo la Coostitudón otorga facultades a los 

Poderes de la Unión y de ninguna manera, lo puede hacer una Ley. 

Esta dIsposiciÓn se complementa con lo que establece la fracción XXX del artículo 73 

c:onst:itucional en la que se establece que las facultades legislativas del OJngreso de la 

Unión, como órgano de la Ff!derad6n, tienen que estar expresamente establecidas en la 

Constitución, es decir, que sin facultades expresas no puede expedir leyes con Imperio 

I'IOIlTIativo en toda la RepUblica. Ahora bien, esta fracción prevé lo que suele denominarse 
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"facultades implícitas" del Congreso de la Unión, en el sentido de que está capacitado para 

expedir "todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas" todas las 

facultades que le otorga la Constitución y que ésta concede a los Poderes de la Unión. 

La facultad legislativa del Congreso de la Unión, consiste en las atribuciones 

otorgadas por la Constitución a dicho organismo para elaborar normas jurídicas abstractas, 

impersonales y generales, llamadas leyes en sentido formal y material. 

El artículo 73 de la Constitución, enmarca la mayor parte de las facultades del 

Congreso de la Unión. Cabe mencionar que el Congreso General tiene dos ámbitos de 

competencia: el local, cuando se desarrolla como órgano legislativo del Distrito Federal, 

compartiendo esta función con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y el Federal, 

cuando actúa como órgano Legislativo de la Federación. 

Según la Constitución, el Congreso puede legislar en lo relativo al Distrito Federal, 

con excepciÓn de las materias conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa; expedir 

su Estatuto de Gobierno y dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, 

oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión, en relación con el Distrito 

Federal. 

De acuerdo a lo anterior y a la Constitución, el Congreso de la UniÓn va a tener una 

serie de facultades que a continuación desarrollaremos. 

Las facultades del Congreso de la Unión: "Son las que se ejercitan separada y 

sucesivamente por cada una de las dos Cámaras. Esto quiere decir que el ejercicio de la 

facultad se agota en cada caso concreto hasta que el asunto pasa por el conocimiento 

de una Cámara primero y de la otra después. Las facultades del Congreso de la Unión 

están reunidas en su mayor parte, en la enumeración que de ellas hace el artículo 73 

constitudonal, pero en varios otros preceptos constitucionales, hay dispersas otras 

facultades de esta primera dase.-

Las facultades del Congreso de la Unión como Asamblea Única: "Son las que se 

ejercitan conjunta y simultáneamente por las dos Cámaras, reunidas en una sola 

asamblea".50 

.. TENA, Ramírez Felipe, Derecho ronstitucional mexicano, 32" Edición, editorial POITÚa, México 1998, p.295. 
50 ldem. 
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Con lo anterior, dentro de la Constitución existen artículos que reglamentan estas 

facultades y que se refieren a la relación con el titular del Poder Ejecutivo, ya que se trata 

del informe que debe de rendir, al nombramiento del Presidente interino o sustituto, a la 

renuncia y a la protesta al tomar posesión del cargo. Dichos artículos son: 69, 84, 85 Y 56 

respectivamente. 

El artículo 73 de nuestro máximo Código, contiene la mayor parte de las facultades 

legislativas con que está investido el Congreso la Unión, las cuales sane: 

1.- Facultades en materia tributaria. 

De acuerdo a las fracciones VII, X, XXIX del artículo 73 de la Constitución, se 

refieren a las materias sobre las que el Congreso de la Unión puede establecer impuestos y 

también dispone la facultad para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

presupuesto. 

II.- Facultades en materia económica. 

Se traduce en las leyes ~ue debe dictar el Congreso de la Unión, para que el Estado 

Mexicano esté en posibilidad de cumplir con los imperativos que enmarcan los artículos 25, 

26 Y 28 constitucionales. De esta manera, el Congreso expide normas generales que rigen la 

planeación nacional del desarrollo económico; el abasto y control de áreas económicas; la 

inversión mexicana, la extranjera y la transferencia de tecnología. Todo esto conforme a las 

fracciones XXIX-o, XXIX-E y XXIX-F del artículo 73 constitucional. 

Asimismo, la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución contempla la facultad 

que tiene el Congreso de la Unión para ejercer un control financiero sobre el Presidente de 

la República, el cual se traduce en la expedición de la ley que le permita a éste último 

celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, en base a los lineamiento prescritos en 

dicha fracción. 

Según las fracciones X y XVIII, el Congreso de la Unión tiene facultad de expedir 

leyes que establezcan y determinen el funcionamiento del Banco Central y de las Casas de 

Moneda. Siendo competente también para dictar reglas que determinen el valor relativo de 

la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas . 

.. En todas las fawltades ruando se señale una fracción siempre será del artículo 73 constitucional, no se señala en 
todas para evitar se muy repetitivo. 
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m.- Facultades en materia de población. 

El Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre nacionalidad, 

condición jurídica de los extranjeros, ciudadania, naturalizaciÓn, coloniZaciÓn, emigraciÓn e 

Inmigración, segun lo prescrito por la fracción XVI. Y de acuerdo a la fracción XXlX-C, el 

Congreso expedirá leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

Estados y de los Municipios en sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 

humanos, para así cumplir con los objetivos previstos en el parrafo tercero del artículo 27 

constitucional. 

N.- Facultades en materia de educación. 

El Congreso de la Unión está facultado para legislar en esta materia, segun la 

fraa:ión ~ y en relación con el artículo 3, fracción VII, constitucional, el cual dice que este 
expedirá las leyes que definan las bases para él establecimiento y organización en todo el 

país, de centros de educaciÓn e institudones de cultura. Para tal efecto, unificará y 

coordinará la educación en toda la República, mediante leyes que distribuyan la funciÓn 

SOCial Y educativa entre la Federaóón y los Estados y Municipios; que fijen las aportaciones 

económicas correspondientes a tal servidO; Y que señalen las sanciones aplicables a los 

funcionarios que Infrinjan las disposiciones relativas. 

V.- Facultades en materia del trabajo. 

Son, la fracd6n X del artículo 73 constitudonal Y el artículo 123, segundo párrafo, 

los que determinan la facultad del Congreso para expedir leyes sobre trabajo, confonne a las 

bases que establece el segundo de los artículos rnenciOIlados. 

VI.- Facultades en materia de comercio. 

la fracción X del artículo 73 de la Constitución, otof9a al Congreso de la unión, la 

facultad de expedir leyes que regulen en todo el país la actividad a:rnerdal. La fracdón IX lo 

faculta también para que, mediante ordenamientos juridlcos Impida que en el comerdo de 

Estado a Estado se establezcan restricdones. 

VlI.- Facultades en materia de comunicación. 

El artículo 73, en su fracción XVII, lo faculta para dictar leyes sobre vías generales 

de comuniCaCión y las que regulen el servicio postal en toda la República. 
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VIII.- facultades en materia de defensa nacional. 

En la fracción XII del articulo 73 de nuestra carta Magna se encuentra la facultad 

que tiene el Congreso de la Unión para declarar la guerra en vista de los datos que le 

presente el Ejecutivo, dicha declaración se traduce en la emisión de una ley, la cual sólo 

produce efectos para el pueblo mexicano, siendo ésta ley un conjunto de normas generales 

que obligan a la población del país a Olmplir las disposiciones inherentes al estado de 

beligerancia. 

Conforme a la fracción XIII del articulo en comento, el Congreso de la Unión deberá 

expedir leyes que permitan declarar buenas o malas las presas del mar y tierra, así como 

expedir las normas de derecho marítimo aplicables en tiempos de guena. 

Según la fracción XIV corresponde al Congreso la facultad de expedir leyes que 

reglamenten la organización, servicio y sostenimiento de las Instituciones armadas de la 

UniÓ4'l: Ejército, Marina de Guena y Fuerza Aérea Nacionales. 

Por último, la fracción Y?' establece la facultad del Congreso para expedir normas 

con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional. 

IX.- facultades para la jurisdicciÓn federal. 

Para que los Tribunales federales estén en posibilidad de Olmplir con SUS 

atribuciones, es necesario que el Congreso de la Unión expida leyes sustantivas y adjetivas 

aplicables a los procedimientos jurisdiccionales federales. Tales facultades están establecidas 

en las fracciones XXI, XXII, XXIX-H Y XXX. 

X.- Facultades para la coordinación de seguridad pública. 

Es la fracción XXIII, la que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que 

establezcan las bases de coordinación entre la FederacIón, el Distrito federal, los Estados Y 

los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización, 

fundonamJento, Ingreso, selección, promod6n y reconcx:imlento de los integrantes de las 

cx:>rporadones federales de seguridad pUblica. 

XI.- facultades en materia de organlzadón. 

Mediante estas facultades el Congreso expide leyes que regulan el funcionamiento 

de los órganos de la FederacIón. En la fracción X, se le faOJlta para aear y suprimir empleos 

públicos de la Federación. Conforme a la fracción XX, expide leyes de organización del 
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Cuerpo Diplomático Y de los Consulares mexicanos. De acuerdo a la ñacción XXIV, va a 

expedir la ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalizadón 5IJperior de la 

Federación Y las demás que regulen la gestión, control y evaluación de los Poderes 

Federales puedan desarrollar a sus facultades expresas. 

Xll.- Facultades en materia de salud. 

la fracción XVI determina que el Congreso de la Unión expida leyes relativas a la 

salubridad general de la República. Asimismo, éste ordenamiento dio vida a un Consejo de 

Salubridad General, dependiente del Presidente de la República. El Consejo de Salubridad 

General podrá expedir disposiciones generales obligatorias en el país en materia de salud. 

XIII.- Facultades en materia patrimonial. 

En base a las fracciones X, XVII, XIX Y XXIX-G, el Congreso de la Unión expide leyes 

que regulan la preservadón del patrimonio nacional y la razonable explotadÓn de los 

recursos naturales. De esta manera tenemos que regulará a los hidrocarburos, la mineria¡ el 

uso y aprovechamiento de las aguas de Jurisdicción federal¡ las reglas a que deba sujetarse 

la ocupación y enajef1aciÓll de los terrenos baldíos y su predio¡ la mncurrenda federal, 

estatal Y munkipal, en sus respectivas competencias en materia de protección ecológiCa. 

XIV. - Facultades en materia de proteccIÓn civil. 

la fracción XXlX-I determina que mediante la expedidÓfl de leyes establecerá las 

bases de coordinación en materia de protección cMl entre la federación, \os Estados, el 

0istritD Federal Y los municipios. 

X:V.- Facultades en materia del deporte. 

De acuerdo con la fracd6n XXIX-J a través de leyes en esta materia, establecerá las 

bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la Fedefad6n, los Estados, 

el DIstrito Federal y los munkipios, estableciendo además la partkipadón de los sectores 

scx:ial Y privado. 

XVI.- Facultades en otras materias. 

También podrá, el Congreso de la Unión según la fracd6n X, regular mediante leyes 

las actividades de la industria dnematográflca, juegos con apuestas y sorteos. Además, de 

acuerdo con la fracción XXIX-B expide leyes sobre las caracteristicas y uso de la bandera, 

escudo e himno nacionales. 
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XVII.- Facultades implícitas. 

Mediante la fracción XXX, se prevén las facultades implícitas del Congreso de la 

Unión. A través de ellas podrá expedir las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las 

facultades ya mencionadas y todas las otorgadas por la Constitución a los Poderes de la 

Unión. Por lo tanto, para que sea posible el uso de las facultades implícitas, es necesario que 

exista una facultad expresa que por ella sola permita ejercitarla. 

Como se comentó con anterioridad, la actividad del Congreso no se acaba con la 

función legislativa, pues además, constitucionalmente puede realizar actos administrativos, 

los cuales tienen características contrarias a la ley, ya que son concretos, particulares y 

personales, revistiendo la forma de decretos y sin que entrañen la resolución de ningún 

conflicto. En otras palabras, las facultades que el Congreso de la Unión realiza al aplicar 

normas generales a casos concretos sin resolver controversias, son actos administrativos 

que éste organismo realiza a través de decretos. 

En cuanto a la facultad jurisdiccional que tiene encomendada el Congreso de la 

Unión, se da cuando esté aplica normas generales a casos concretos, resolviendo 

controversias. Esta función se concreta con la emisión de un fallo que determina la inocencia 

o culpabilidad del servidor público sujeto a juicio político. 

Para el estudio de la organización y el funcionamiento del Congreso de la Unión, nos 

apoyaremos en lo que establecen al respecto la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y los Acuerdo Parlamentarios. 

3.1.1 CÁMARA DE DIPUTADOS. 

La cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, electos en su totalidad 

cada tres años. Por cada Diputado propietario, es electo un suplente (artículo 51 de la 

Constitución) . 

Organizadón Interna. 

1.- Pleno de la H. cámara de Diputados.- Es el órgano de mayor jerarquía en la 

Cámara de Diputados. La expresión "en Pleno" se utiliza para expresar que un cuerpo 

colegiado cuenta con la concurrencia de todos sus componentes. 51 También recibe el 

" DICaONARlO Universal de Ténninos parlamentarios, 2". edición, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 1998, 
pp. 732-733. 
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nombre de Pleno la reunión a la que asisten los miembros que integran un órgano 

parlamentario en el número previsto por sus reglamentos para la integración del quórum 

(Art. 63 constitucional), a fin de que pueda sesionar. Generalmente, los trabajos del Pleno 

son conducidos por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, de acuerdo con los 

estatutos y reglamentos. 

2.- Sesión Constitutiva .- Al inicio de cada legislatura se llevará acabo ésta; a ella 

asisten los Diputados electos y es conducida por una Mesa de Decanos. Es en dicha sesión 

en donde se va a realizar la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, la cual 

constituye uno de los órganos de esta Cámara. 

3.- Mesa de Decanos.- En términos de la Ley Orgánica, ésta debe de instalarse el 29 

de agosto del año de la elección a las 11:00 horas; una vez reunidos, el Secretario General, 

en él ámbito de su competencia, informará que cuenta con la documentación relativa a los 

legisladores electos, es decir, la lista de los que la integran. 

la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, estará integrada por Diputados 

electos que tenga la mayor antigüedad en el desempeño de las tareas legislativas. En caso 
\ 

de presentarse antigüedades iguales se decidirá a favor de quienes hayan pertenecido al 

mayor número de legislaturas, y en su caso, a los de mayor edad. 

la función de la Mesa de Decanos será la conducción de la Sesión Constitutiva de la 

Cámara, para lo cual, el que cuente con mayor antigüedad en la Mesa, fungirá y se 

desempeñará como Presidente. Los vicepresidentes y secretarios serán nombrados de 

acuerdo a las sucesivas mayores antigüedades. 

Para una mejor visión de su composición realizamos el siguiente cuadro: 

~PLENOl 

I I J 
CONFERENOA PARA 

LA DIRECOÓN y MESA DIRECTlVA JUNTA DE 
PROGRAMAOÓN DE y COORDINAOÓN 

LOS TRABAJOS PRESIDENOA POÚTICA 
LEGISLATIVOS 

I COMITÉS I I COMISIONES I 
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4.- ,.'esa Directiva.- De acuerdo al artículo 20 de la ley Orgánica del Congreso 

General, esta mesa tiene ~ objeto conducir las sesiones de la Cámara y asegurar el debido 

desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno. cada año legislativo se elige 

nueva Mesa Directiva. Sus miembros pueden ser reelectos. 

Esta conformada por un Presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. los 

grupos parlamentarios postulan a quienes deban integrarla cuidando que sean personas 

prudentes, tolerantes, respetuosas y con experiencia en la conducción de asambleas. 

la elección se hará ~ el Pleno de la Cámara, mediante el voto de las dos terceras 

partes de los Diputados presentes, pudiendo realizarse a través de cédulas o utilizando el 

sistema de votación electrónica. Esta eIea:Ión debe ser comunicada al Presidente de la 

República, a la Cámara de Senadores, a la SUprema Corte de Justicia de la Nación, a los 

Congresos Locales de los Estados Y a la Asamblea legislativa del DistritO Federal. 

Si la elección de los integrantes de la Mesa Directiva es para el segundo y tercer año 

de ejercido de la legislatura, ~ realizará en la sesión preparatoria en que inldan dichos 

periodos Y es conducida por la Mesa Directiva que cooduye su encargo. 

La Mesa Directiva, se rige bajO los principios de Imparcialidad y de objetividad. Entre 

sus atribudones, están: 

• la de conducir las sesiones de la Cámara asegurando su adecuado desarrollo; 

• Interpretar las normas de la Ley Orgánica del Congreso General y otros 

ordenamientos relacionados a la actividad parlamentaria, necesarios para el 

OJmplimlento de sus atríbuclooes; 

• Fonnular y cumplir el orden del día para las sesiones; 

• Tomar en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios para determinar 

durante las sesiones, las formas por adoptar en los debates, discusiones y 

deliberaciones; 

• Determinar las sanciones por condlKtas que atenten contra la disciplina 

parlamentaria; 

• Elaborar el anteproyecto del estatuto en la parte referente al servido de carrera 
parlamentaria, para que éste sea considerado por la Conferencia para la Dirección y 

Programadón de los Trabajos legislativos para la elaboraciÓn del proyecto de dicho 

estatuto; 
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Cuidar que todo dictamen, propuesta, moción, comunicado u otro escrito cumpla 

con las normas que regulan su fonnulación y presentación; 

Designar comisiones de cortesía. 

Dicho Ól'gano esta dirigido y coordinado por su Presidente, durante \os periOOos de 

sesiones la Mesa Directiva se reúne cuando menos una vez a la semana y durante los 

recesos lo hace con la periodicidad que la misma Mesa determine. Tomará sus decisiones 

por mayoria absoluta de sus integrantes y en caso de empate, el presidente tiene voto de 

calidad. 

El Presidente de la Mesa Directiva también es de la Cámara de DiputadoS y, 

especÍfteamente, sus atribuciones son: 

• Presidir las sesiones del Coogreso General, las de la Cámara, las de la ComiSión 

Permanente, las reuniooes de la Conferencia para la DirecdÓn Y Programación de los 

Trabajos legislativos velando por el equilibrio entre las libertades de los legiSladores 

Y de los Grupos Parlamentarios, por la efICaCia en el wmplimiento de las fundOneS 

constítudonales de la Cámara, Iladendo prevalea!r el Interés general de la Cámara 

por encima de los intereses partiCulares O de grupo; 

• Citar, abrir, pmrrogar, suspender, levantar y aplazar las sesiones del Pleno; 

• Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates y ordenar se InIden las YOtadones; 

• Mandar lo pertinente para que los Diputados se conduzcan conforme a las normas 

que rigen el ejercicio de sus funciones; 

• Dar Qlrso a los asuntos y negados en los términos de la nonnatividad aplicable, 

determinar los trámites que deben recaer sobre las cuestiOnes con que se de cuenta 

a la cámara; 

• Convocar iI reuniones, tanto a la Mesa Directiva como a la Confefe1da para la 

Direcdón Y Programación de los TrabajOS LegiSlattvos; 

• Comunicar al Secretario General de la Cámara las Instrucdones, obsefvacIones y 

propuestas qtJI! sobre las tareas a su cargo fonnule la Confereoda para la Dirección 

Y Programación de los Trabajos legislativos; 

FIrmar con el Secretario General los acuerdos de la Mesa Directiva; 

• Acordar con el titular de la Coordinación de Comunlcadón Social los asuntos que le 

competen; 
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Firmar con uno de los Secretarios del Presidente y uno de los Secretarios del 

Senado, las leyes y decretos que eJl:pida el Congreso de la UnIÓn y firmar con uno de 

los Secretarios los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara; 

Firmar la correspondencia y otras comunicaciones de la Cámara; 

• Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en las personas que resulte 

necesario; 

• Conducir las relaciones institucionales con el Senado, con los Poderes de la UnIÓn, 

los Estados Y del Distrito Federal, teniendo además la representación protocolaria de 

la Cámara de Diputados en el ámbito de la diplomada parlamentaria; 

• Garantizar el fuero constitucional de los Diputados Y velar por la Inviolabilidad del 

Recinto legislativo; 

• Exigir e imponer el orden al público asistente a las sesiones; 

• Requerir a los Diputados falt!stas a concurrir a La sesiones de La Cámara, comunicar 

al Pleno Las sanciones que les correspondan; 

• Ordenar el auxilio de la fuena pública; y 

• Disponer la elal:lotad6n del Bando Solemne. 

Por su parte, los vicepresidentes asisten al Presidente en el ejercicio de sus 

funciones. En especifICO, la representación protocolaria de La Cámara puede ser llevada a 

cabo por un vicepresidente. 

Sobre los secretarios, el artículo 2S de la Ley Orgánica le otorga Las siguientes 

facultades: 

• AsiStir al Presidente de la Cámara en sus funciones de conducción de las sesioneS 

del Pleno; 

• Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar el oSmputo y registro de las 

votaciones y dar a conocer el resultado de ellas, para tal efecto tendrán a su cargo 

La supervisiOO del sistema electrónico de asistencia y votación; 

Dar IecbJra 11 los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los 

términos que disponga el Presklente; 

• Supervisar los servidos pariamentarlos referentes a la celebración de Las sesiones 

del Pleno; 

• Armar junto con el Presidente Las leyes y decretos del Congreso General, acuerdos y 

demás resoluciones de la Cámara; 

• Expedir Las certifICaCiones que disponga el Presklente de la Cámara. 
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S.- Grupos Parlamentarios.- El articulo 70, párrafo tercero, de la Constitución es la 

base que reconoce a los Grupos Parlamentarios, ya que establece que la ley va a detenninar 

formas y procedimientos para que los Diputados se agrupen, según su afiliación de partido, 

a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes Ideológicas representadas en la 

Cámara de Diputados. 

los Grupos Parlamentarios debefán presentar a la secretaria General en la pñnera 

sesión ordinaria de la Legislatura: El acta que contenga la decisión de sus miembros de 

constitui.se en grupo, especfficando el nombre del miSmO y la lista de sus integrantes; el 

nombre del Diputado designado como COOfdinador del Grupo Parlamentario y los nombres 

de quienes vayan a desempeñar otras activicIades directivas; las normas acordadas por sus 

miembros para su funcionamiento Interno, según los estatutos de su partido poIitlco. Hecho 

esto, el Secretario General t\ará publicar los documentos consultivos de los Grupos 

Parlamentarios. 

El Coordinador del Grupo Parlamentalio, expresa la voluntad del mismo; promueve 

los entendimientos necesariOs para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva, y 

partiCipa con voz y voto en la Junta de Ccordinac:ión Política y en la Conferen6a para la 

Dlrecdón Y Programación de los Trabajos LegislatiYos. cada CoordInador de los Grupos 

Parlamentarios deberá Infonnar a la Mesa DIrectiva acerca de las modificaciones que ocurran 

en la Integración de su respectivo grupo. 

los Grupos Parlamentarios están encargados de otorgar informadón, asesoria Y de 

preparar los elementos necesarios para articlJlar el trabajo parlamentario de sus miembros. 

De acuerdo a la representación de cada Grupo Parlamentario tenga, la Junta de 

Coordinadón política asigna recursos asf <nTIO locales adecuados para cada uno de ellos. 

También existen Diputados que no pertenecen a ningún Grupo Parlamentario y por 

éste motivo son denomill2ldos Diputados Independientes, guardándoles las mismas 

consideraciones que a los demás. 

6.- Junta de Coordinación PoIitica.- Es la expresión de la pluralidad de la Cámara. Es 

el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergendas políticas, a fin de 

alcanzar acuerdos para que el Pleno adopte las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden, se Integra con los coordinadores de cada grupo parlamentalio. El Coordinador 
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del grupo parlamentario que cuente con la mayoría absoluta en la Cámara será el Presidente 

de la Junta, por la duración de la legislatura. En caso de no haber Ulla mayoría absoluta la 

responsabilidad de presidir la Junta tendrá una duración anual, y lo harán los coordinadores 

de los grupos, en orden decreciente del número de legisladores que lo Integren. Deberá 

instalarse, a mas tardar, en la segunda sesiÓn ordinaria que celebre la Cámara allnido de la 

legislatura. 

la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tiene como 

atribuciones: 

• Impul§ar la confonnadón de acuerdos relacionados con el contenido de las 

propuestas, InldatiYas o minutas que requieren de su votación en el P\eoo; 

• Presentar al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de 

acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifIQuen una 

posición política de la misma; 

• Proponer al Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integradón de las comlslooes, 

con el señalamiento de ~s respectivas juntas directivas; 

• la designación de las delegaciones para atender la celebración de reuniones 

Interparlamentarias con órganos nadonales de otros países O de carácter 

multilatefal; con respecto a estas reuniOnes, en los recesos, la Junta de 

Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente; 

• Presentar al Pleno, para su aprobación, el antepra,recto de presupuesto anual de la 

Cámara; 

• Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programadón de los 

Trabajos legislativos el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se 

normará el servido de carrera administrativo y financiero, a efecto de que lo 

considere para la redacción del proyedo de dicho Instrumento normativo; 

• Asignar, en los ténnlnos de ley, los recursos humanos, materiales y financieros, asi 

como los locales que correspondan a los Grupos Parlamentarios; 

7.- Grupos parlamentarios de Amistad.- De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, a proposición de la Junta de Coordinación Política, 

el Pleno aprueba su Constitución y tienen como objetivo la atendón y seguImiento de 

víflC1Jlos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que nuestro 

país sostiene relaciones diplomáticas. 
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En la Cámara de Diputados, durante la LVIII había los siguientes Grupos 

Parlamentarios de Amistad Y fueron presididos por los partidos que se indican. PRI: Brasil, 

canadá, China, España, Francia, Guatemala, Francia, Holanda, India, Indonesia, Marruecos, 

Panamá, RepÜblica Dominicana, Uruguay, Venezuela. PAN: Alemania, Alabia Saudita, 

Argentina, Belice, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Israel, Italia, Polonia, Rusia, 

SUdáfrica. PRO: Ecuador, Honduras, Portugal, Reino Unido, Turquía. PVEM: Bélgica, El 

Salvador, Japón, PT: Cuba, Paraguay. PAS: Ucrania, COPPN : Nicaragua. 

La creación de los grupos de amistad, fue aprobada por votaciÓn económica en 

sesión del Pleno de la Cámara el 30 de abril de 2001. cada "grupo de amistadM se Integró 

con doce miembros, que fueron designados por la Junta de Coordinación Política con el 

auxilio de la Comisión de Relaciones Exteriores en la siguiente proposición: cuatro Diputados 

del PRJ, cuatro del PAN, dos del PRO, Y dos de los otros grupos parlamentarios y partidos, 

alternadamente; y su directiva se fomlÓ con un Presidente y uno o dos secretarios, según lo 

acordó la propia Junta, quien recabó los listados de cada grupo parlamentario y partido 

representante en esta Cámara. 

8.- De la Conferencia para la Direcdón Y Programación de los Trabajos Leglslatlvos.

Esta forma de Otganlzadón de los legisladores sólo existe en la Cámara de Diputados. Está 

integrada por el PresIdente de la Cámara -quien la preside- Y los miembros de la Junta de 

Coordinación PoIitic.a Y debiendo quedar integrada el día siguiente, a más tardar, en que se 

haya constituido la Junta de Coordinación Política. 

Durante el periodo de sesiones se reúne cada quince días por lo menos, y durante 

los recesos cuando así lo determine. Sólo se reunirá cuando el Presidente de la Conferencia 

o por lo menos tres grupos par1amentarlos la convoquen. Las resoluciones se tomarán por 

consenso, petO en caso de que no se dé, será por mayoria absoluta a través del voto de los 

coordinadores de los grupos parlamentarios. Únicamente en casos de empate votara el 

Presidente. La conferencia tiene corno atribudón: 

• Establecef el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su 

desahogo, la integración básica del Orden del Día de cada sesión, así como las 

formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones; 

• Proponer al Pleno el proyecto de estaMo que regirá la ()(Qanlzadón y 

funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de 5ervicios 

Parlamentarios y de Servidos Administrativos y Financieros, y demás centros y 
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unidades, así como lo relativo a los seMc:io5 de carrera, en términos previstos en la 

Ley Orgánica; 

• Impulsar el trabajo de las comIsiones para la elaboración y el C\Jmplimiento de los 

programas legislativos; 

• Llevar al pleno, para su aprobación, los nombramientos de Secretario General y de 

Contralor de la Cámara, en los térmInos que señala la Ley Orgánica. 

Organización Técnica y Administrativa 

1.- secretaría General.- De ella dependen las Secretarías de Servicios Parlamentarios 

y las de Servidos Administrativos y financieros, sus respectivas funciones están establecidas 

en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servido de carrera de la 

Cámara de Diputados, a¡>l'obado el 26 de abril del año 2000. En el se señalan las direcciones 

y ofICinas que quedan adscritas a cada una de estas Secretarias. 

El secretario General de la Cámara de Diputados por su parte tiene las atribuciones 

siguientes: 

• Preparar los elementos necesarios para celebrar la sesiÓn constitutiva de la Cámara, 

en los términos previstos por la ley Orgánica; 

• Fungir como Secretario de la Conferencia para la Direcdóo Y programación de los 

Trabajos Legislativos; 

• Diñgir los trabajos Y supervisar el C\lmplimiento de las atribudones y el oorrecto 

fundooamiento de las Secretarias de Servidos Parlamentarios y de Servidos 

Administrativos y financieros; 

• EjeaJtar en los casos que le corresponda, así como supervisar, vigilar e Informar 

trimestralmente del cumplimiento de las políticas, lineamientos y acuerdos de la 

Conferencia para la Direa:ión Y Programación de los Trabajos Legislativos, sobre la 

prestación de los servidos parlamentarios y administratiYos y financieros; y 

• formular los programas anuales de naturaleza administrativa y financiera. 

El artículo 49 del la Ley Orgánica señala que: La Secretaría de Servidos 

Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los 

servidos siguientes: 

• Servicios de Asistencia Técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva. 

• Servicios de la Sesión. 

• Servidos de las Comisiones. 

78 



Servidos del Diario de los Debates. 

• Servidos del Archivo 

• Servidos de Bibliotecas. 

cada uno de los Servidos establecidos anteliomlente se constituye en una 

Dirección, la cual se estructura con las ofICinas que se requieran, conforme a 10 que se 

disponga en el Estatuto. 

Requisi tos para 5ef' Dipubldo. 

los requisitos para ser Diputado, se encuentran señalados en el articulo 55 de 

nuestra Constitución y son: 

1. Ser dudadano mexicano, por nacimiento, en el ejerddo de sus derechos; 

2. Tener veintiún años ctJmplidos el día de la elecdón; 

3. Ser originario del estado en el que se haga la elecciÓn o vecino de él con residencia 

efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 

4. Para poder figurar en las listas de Diputaciones plurinomlnales se requiere ser originario 

de alguna de las entidades federativas que oomprenda la drcunsaipdón en la que se 

realice la eIecd6n, vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses 

anteriores a la fecha en que la miSma se celebre. 

5. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección 

popular; 

6. No estar en 5efVicio activo en el ejército federal ni tener mando en la poIióa o 

gendarmería rural en el DIstrito que le oorresponda. 

7. No ser Secretario o Subseaetarlo de Estado, ni Ministro de la SUprema COrte de la 

NaciÓn, a menos que se separe definitivamente de sus fundones noventa días antes de 

la eIecd6n, en el caso de los primeros Y dos años, en el caso de los Ministros. 

8. los gobernadol'es de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus 

respectivas jurisdiccioneS durante el periodo de su encargo, aún cuando se separen 

definitivamente de sus puestos. 

9. los Secretarios de GobIerno de los Estados, los Magistrados Y Jueces federales o del 

Estado, para poder ser electos deberán separarse definitivamente de sus cargos noventa 

dias antes de la elección; 

10. No ser Ministro de algún ctJlto religioso, y 

11. No estar comprendido en alguna de las Incapacidades que señala el articulo 59 de la 

COrtstitucIÓfI. 
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Su integración. 

La Cámara de Diputados, será fundamentalmente la Cámara de representación 

nacional, y se integrará con quinientos Diputados, trescientos son electos por el principio de 

votación mayoritaria relativa, a través del sistema de distritos electorales uninominales y los 

doscientos Diputados restantes son electos por el principio de representación proporcional, a 

través del sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

La diferencia entre uno y otro principio, es que en el principio de votación 

mayoritaria relativa, se elige al candidato que más votos haya obtenido en relación con los 

otros candidatos con que compitió. Este principio opera sólo en demarcaciones específicas 

llamadas distritos electorales uninominales, y se nos dice que la demarcación territorial de 

dichos distritos será la que resulte de dividir la población total del país, entre los trescientos 

distritos señalados. 

Además, establece que la distribución de los distritos electorales uninominales entre 

las entidades federativas se hará con base en el último censo general de población, sin que 

en ningún caso la representaciÓn de un estado pueda ser menor de dos Diputados electos 

por el principio de mayoría. Ahora bien, el principio de representación proporcional, busca 

reflejar la cantidad de votos obtenidos por cada partido en el número de escaños 

congresionales obtenidos por cada uno de ellos. 

Facultades exduslvas de la Cámara de Diputados. 

Por separado cada Asamblea colegisladora cumple, de conformidad con el mandato 

constitucional, facultades exclusivas, es decir, sin la intervención de su homóloga 

legisladora. De acuerdo a la opinión del doctrinario Enrique Sánchez Bringas, las facultades 

exclusivas de la Cámara de Diputados pueden ser divididas en tres grupos a saber: 1.

facultades de publicidad electoral; 2.- facultades de control presupuestal y; 3.- facultades 

para declarar la procedencia de la justicia. 52 

1.- Tienen facultad de publicidad electoral de acuerdo a la fracción 1 del artículo 74 

constitucional, pues expedirá el Bando Solemne para dar a conocer a nivel nacional la 

declaración que lleve a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

Presidente que haya resultado electo. 

52 SÁNOiEZ, Bringas Enrique, Derecho Constitucional, 3". Edidón, editorial Porrúa, MéxiCO 1998, Pág. 442-444. 
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"Éste acto -expedir el bando- no puede ser vetado; no se trata de una ley o de un 

decreto; independientemente de ello, permitirlo sería poner la suerte del presidente electo 

en manos del saliente, que pudiera ser su rival político."s3 

2. Las facultades de control presupuestal se encuentran en las fracciones 11 y IV, del 

artículo 74 constitucional. Corresponde a dicha Cámara de Diputados coordinar y evaluar, sin 

perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Entidad 

de Fiscalización Superior de la Federación. 

La fracción IV del mismo artículo por su parte, determina que deberá examinar, 

discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egr:esos de la Federación, debiendo 

preceder a la aprobaCión de dicho presupuesto, la aprobación de la Ley de Ingresos por 

parte del Congreso de la Unión, ya que no puede haber gastos sin previsión de ingresos. Así 

mismo, le es otorgada la facultad para revisar la Cuenta Pública del año anterior, para tal 

efecto, se va a apoyar en la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. 

El objetivo de la revisión ~e la Cuenta Pública es conocer los resultados de la gestión 

financiera, comprobando si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto y si se 

cumplió con los objetivos contenidos en los programas; si de tal examen resultaran 

discrepancias entre unas y otras cantidades, se procede a determinar las responsabilidades 

correspondientes. 

"Se trata de una facultad de naturaleza ejecutiva confinada a una comisión de la 

Cámara de Diputados, en la práctica se le denomina Comisión Ordinaria de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación (Art. 43, fracción 11, de la Ley Orgánica del Congreso). 

La función de vigilancia, por su naturaleza, no es objetable por parte del Ejecutivo, tampoco 

puede serlo el informe que dicha comisión rinda a la Cámara de Diputados.1'54 

3.- La Cámara de Diputados tiene facultades exclusivas para declarar la procedencia 

de la acción de la justicia, pues según la fracción V del artículo 74, corresponde a ella 

declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que incurran 

en delito (procedimiento de declaración de procedencia), de acuerdo a lo estipulado por el 

artículo 111 constitucional. Además, el segundo párrafo de la fracción en comento determina 

53 ARTEAGA Nava, Elisur, op. dt. Pág. 467. 
" ARTEAGA Nava Elisur, Op. Ot. Pág. 466. *A partir de didembre del 2000 surge la Auditoría Superior de la 
Federadón que viene a sustituir a la Contaduría Mayor de Hadenda en la revisión de la cuenta pública. 
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que esta Cámara debe conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos 

de que habla el artículo 110 constitucional, fungiendo como órgano de acusación en los 

juicios políticos que contra ellos se instauren. Para un manejo más ágil de las facultades 

exclusivas de la Cámara de Diputados se desarrollan en el siguiente cuadro: 

¡Art.41 Frac. 11 I Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General deII.F.E. serán elegidos, 

párrafo 4. sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta de 

os grupos parlamentarios. También se nombrarán a los suplentes. 

jArt.74 Frac. 1 I JExPedir el Bando solemne para dar a conocer la dedaradón de Presidente electo. 

rae. 11 I ¡coordina: y evaluar el desempeño de las funciones de la Entidad de Fiscalización Superior de I~ 
~aaon. 

D ~minar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos. 

~evisar la Cuenta Pública con apoyo de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federadór 

Art.79). 

D ~arar si ha o no lugar a proceder penal mente contra los servidores públioos (Art.111). 

P>nocer de las imputadones que se hagan a los servidores públioos (Art. 109) Y fungir come 

órgano de acusación (Art. 110). 

r·75 IljAProbar el Presu~ de Egresos, señalando la retribución que corresponda a un empleo que estÉ 

!establecido por la ley. 

b·79
• rae. IV 

I pesignar al titular de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, mediante el voto de las 

~ terceras partes de sus miembros presentes. 

3.1.2 CÁMARA DE SENADORES. 

la Cámara de Senadores o Senado de la República, es la instancia que tiene por 

objeto representar ante el Poder Legislativo, a la Federación, constituida ésta por los 31 

estados y el Distrito Federal. 

las atribuciones constitucionales de esta Cámara, se explican en la estructura del 

Estado Federal, imponiendo a sus integrantes la representación de los intereses de los 

estados. De acuerdo al artículo 56 de la Constitución, el Senado será renovado en su 

totalidad cada seis años. Además por cada Senador propietario se elegirá un suplente. 

Organizadón Interna 

1.- Pleno de la H. Cámara de Senadores.- Recibe el nombre de Pleno la reunión a la 

que asisten los miembros que integran éste órgano parlamentario, en el caso del Senado, es 

el número previsto por lo dispuesto en el Reglamento General para la integración del 
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quórum (Art. 63 constitucional), a fin de que pueda sesionar. Generalmente, los trabajos del 

Pleno son conducidos por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, de acuerdo con 

los estatutos y reglamentos. Para una visión más sencilla de cómo está organizada la 

Cámara de Diputados se elaboró el siguiente cuadro: 

~PLENOI 
I I I 

JUNTA DE 
MESA DIRECTIVA PRESIDENOA COORDlNAaÓN 

POÚT1CA 

COMITÉS I I COMISIONES I 
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, define la 

organización y funcionamiento de la Cámara de Senadores, lo cual a continuación 

desarrollaremos: 

2.- Sesión Constitutiva.- Es aquella que se celebra al inicio de cada legislatura. Al 

igual que en la Cámara de Diputados, asisten los Senadores electos y es conducida por una 

Mesa de Decanos. Es en dicha sesión en donde se va a realizar la elección de los integrantes 

de la Mesa Directiva, la cual constituye uno de los órganos de esta Cámara. 

3.- Mesa de Decanos.- En términos de la Ley Orgánica, ésta debe de instalarse el 29 

de agosto del año de la elección a las 11:00 horas; una vez reunidos, el Secretario General 

en él ámbito de su competencia informará que cuenta con la documentación relativa a los 

legisladores electos, la lista de los que Integrarán la legislatura, la antigüedad de cada uno 

de ellos y mencionará el nombre de quienes corresponde integrar la Mesa de Decanos, 

solicitándoles que ocupen su lugar en el presidium. 

La Mesa de Decanos de esta Cámara, estará integrada por Senadores electos que 

tenga la mayor antigüedad en el desempeño de las tareas legislativas. En caso de 

presentarse antigüedades iguales se decidirá a favor de quienes hayan pertenecido al mayor 

número de legislaturas, y en su caso, a los de mayor edad. 
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La fundón de la Mesa de Decanos será la conducción de la Sesión Constitutiva de la 

Cámara, para lo cual, el que cuente con mayor antigüedad en la Mesa, fungirá y se 

desempeñará como Presidente. Los vicepresidentes y secretarios serán nombrados de 

acuerdo a las sucesivas mayores antigüedades. 

4.- Mesa Directiva.- Se elige en la sesión constitutiva de la cámara, el 29 de agosto 

del año de la elección, para el primer año de ejefciciO de la legislatura y para los años 

subsecuentes dentro de los diez días anteriores a la apertura de sesiones de! Congreso. 

Se integra igual que la de la cámara de Diputados, ron un presidente, tres 

vicepresidentes y cuatro secretarios electos por mayoria absoluta de los senadores presentes 

y en votadóo por cédula. La Mesa durará en su ejercido un año legislativo y sus integrantes 

podrán ser reelectos. En caso de que se realice uno o más periOdos de sesiones 

extraordinarias durante el año legislativo, en dichos periodos actuará la Mesa Directiva 

electa para el año cnrrespondiente. 

La ley Orgánica del Con:greso General, en su artÍCtlIo 66, otorga a la Mesa Directiva, 

las siguientes facultades: 

1. Obsefvará en su desempeño los principios de legalidad, Impardalidad Y objetividad Y 

tendrá las siguientes facultades: 

a. Presidir los debates Y YOtadooes del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, 

conforme a la Constitudón, a la ley Y al Reglamento cnrrespondiente; 

b. Fonnular y cumplir el orden del día para las sesiOneS; 

c. Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y 

demás escritos, rumplan con todos los requisitos de legalidad; 

d. Designar las comisiones de oortesía necesarias para cumplir con el ceremonial; 

e. Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros 

Poderes de la UniÓn, los Poderes de los Estados Y con las del 0Istrit0 Federal; asi 

(X)(fIO la diplomada parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban 

representar a la cámara en eventos de carácter intemadonal; 

f. Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios 

de comul'lic:adÓn en condiciones de objetMdad Y equidad; 

9. Presentar al Pleno para su aproboclón el proyecto de presupuesto mensual y anual de 

egresos de la cámara. 
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h. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que 

correspondan a los grupos parlameotarlos; 

l. Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las 

secretarias generales, la Tesoreria y el SeMdo Ovil de carrera. 

J. Organizar y supeNlsar las funciones a cargo de las Secretarias Generales, la Tesorería, 

el SeMdo Ovil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la 

Cámara; 

k. Expedir el nombf"amlento o el ofICio de remoción de los Servidofes Publicos de la 

Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos 

sefialados en esta Ley, las disposiciones reglamentariaS y los acuerdos aplicables; y 

lo Las demás que se deriven de esta ley o del Reglamento. 

Segun ese mismo artículo, las facultades que se precisan en los Incisos a), e), d), e), 

f), g) y k), seran ejercidas por el Presidente de la Mesa Directiva. 

y concluye dldeoclo que las facultades que se precisan en los incisos b), h), 1) Y j), 

serán ejercidas de manera colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Mesa Directiva. En caso de empate, el Presidente de la misma tendrá voto de 

calidad. Para sesiOnar válidamente deberán aSIstIr más de la mitad de sus Integrantes. 

Por otra parte, en lo relatlvo a los aspectos de orden admlnlstratlvo, el artículo 107 

de la Ley Orgánica faculta a la Mesa Dlrect!va para que proponga al Pleno los 

nombriwlentos de los titulares de las Secretarías Generales de Servidos AdminIstrativOS y 

de ServIdos PlIrlamentarlos, así como de la Tesoreria de la Cámara. 

Las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva están distribuidas en diversos 

artículos de la Ley Ofgiinica del Congreso General: 

El ArtíaJIo 67 nos dice que sus facultades son: 

• ser el Presidente de la Cámara y su representante juridlco; en él se expresa la 

unidad de la Cámara de Senadores. Deberá I\acer preva\ecef el interés general de la 

Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo OJal tendrá Las 

siguientes atrlbudones: 

Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesioneS del Pleno; 

• Dar curso a los asuntos y detennlnar los trámites que deben recaer en aquellos con 

que se dé cuenta a la Cámara; 
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• Condoor los debates Y aplicar el Reglamento correspondiente; 

Firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con el 

Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan la 

Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, así como los acuerdos y demás 

resoluciones de la Cámara; 

• Firmar la correspondencia y demás comunicaciones ofICiales de la Cámara; 

Presidir la conducción de las relaciones del Senado Y representarlo en las 

ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o 

autoridades del Distrito Federal, así como en las reuniones de carácter Internacional, 

pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la 

Mesa Directiva; 

• Exdtar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten 

dictamen si han transcurrido veinte días hábiles después de aquél en que se les 

turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días; Si no 

presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o 

los proponentes podrán solicitar que se turne a otra Comisión; 

• Exigir Ofden al públiCO ~slstente a las sesiones e Imponer1o cuando hubiere motivo 

para ello; 

• SoliCitar el uso de la fuerza pública en los términos estableddos en esta ley; 

• Requerir a los senadores faltlstas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, 

en su caso, las medidas y sanciones procedentes; 

• Dirigir las tareas de las secretarías generales, la Tesorería, las unidades 

administrativas y el Centro de capac¡tad6n y Forrnad6n Permanente del Servicio 

Civil de carrera, pudiendo delegar esta facultad en los vicepresidentes y secretarios; 

• Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante 

los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte; y 

• Las demás que le confieran esta Ley Y el Reglamento. 

Otro tanto de facultades, las encontramos asignadas PDf el artículo 73, el cual dice 

que esta facultado par<! formular la declaratoria de ConstitucIón de cada grupo parlamentario 

en la primera sesión Ofdlnar1a del Pleno. 

y el artículo 79 finalmente dice que, además deben\ asignar de manera definitiva la 

ocupación de los espaciOS Y los escaños en el salón de sesiones, de tal forma que los 

integrantes de cada grupo par1amentario queden ubicados en un área regular y continua. 

Para ello, los coordinadores de los grupos podrán formular propuestas de ubIcaciÓn. En todo 
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caso, el Presidente resolverá con base en el nUmero de Integrantes de cada grupo, en orden 

decreciente, el número de grupos conformados y las características del salón de seslooes". 

~ de los Vicepresidentes la ley Orgánica establece en su articulo 69 que están 

obligados a asistir al Presidente de la Cámara en el ejercicio de sus funciones y lo sustituyen 

en sus ausencias temporales. 

Sobre los Secretarios la ley en su articulo 70 establece que estos: 

• Con el apoyo de la Secretaria GenefaI de Servicios Parlamentarios, asisten al 

Presidente de la Cámara en los actos reladooados con la conducdón de las 

sesiones ordinarias del Pleno Y tendrán las siguientes atribucioneS: 

• Pasar lista de asistencia al inicio de las sesiones para verifICar que existe el quórum 

constitucional; 

• Desahogar los trámites legislativos que les correspondan; 

• Armar junto ron el PresIdente, las leyes '1 deaetos expedidos por la Cámara, y en 

su caso por el Congreso, así como los demás acuerdos de la propia Cámara; 

• Expedir las certiflCadones que disponga el Presidente de la Mesa Directiva; 

• Recoger '1 CDIllputar las vot:adooes Y proclamar sus resultados cuando así lo 

disponga el Presidente de la Mesa Directiva; 

• Presentar al Pleno en la primera sesión de cada mes, una relación de los asuntos 

turnados a las ComisioneS, dando cuenta de los casos que hayan sido o no -, 
• Extender las actas de las sesiones, firmarlas después de ser aprobadas por el 

Pleno, y asentarlas bajo su firma en el libro 'respectivo; 

• Cuidar que las actas de las sesiones queden escritas '1 firmadas en el libro 

correspondiente. 

• leer los documentos listados en el orden del dia; 

• DIstrIbuir las Inlciattvas '1 dictámenes que vayan a ser objeto de discusión o 

votación, con la oportunidad debida; 

• Abrir, Integrnr y actualizar los expedientes de los asuntos recibidos y asentar los 

trámites y resoluciones; 

• VlQilar la impresión del Diario de Debates, Y 

• las dernils que les atribuyan esta ley, los ordenamientos relativos a la actividad 

legislativa o que les confiera el Presidente de la Cámara. 
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5.- Grupos ParlamentarioS.- Son las formas de ()(Qanlzadón que podrán adoptar en 

éste caso los senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas especifICas en el 

Senado y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Ademils, deberán contribuir 

a orientar y estimular la formación de criterios comunes en la deliberadOn en que participan 

sus integrantes. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán Integrar un 

grupo parlamentario, que estará constituido por un mínimo de anco senadores. Se 

constituirá un grupo parlamentario por cada partido represenbdo en la Cámara. 

El Coordinador del grupo parlamentario será su representante para todos los efectos 

y, en tal carácter, promoverá los entendimientos necesarios para la elecciÓn de los 

integrantes de la Mesa Directiva y participará con VOl y voto en la Junta de CoordinadÓll 

Política; asimismo, ejercerá las prerrogativas que la Ley Orgánica del Congreso General le 

otorga a los grupos parlamentarios. 

Los grupos parlamentarios alientan la cohesión de sus miembros para el mejor 

desempeño V cumplimiento de sus objetivOS de representación política. 

6.- Junta de ÚXH'dinación PoIítica.- Es la instancia en donde se expresa la pluralidad 

de la Cámara V en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan los 

entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las 

facultades que la Constitución asigna a la Cámara. La junta se conforma al Inicio del periodo 

constituciOnal de cada legislatura y se Integra por los coordinadores de los grupos 

parlamentarioS representados en la legiSlatura más dos senadores del grupo par1amentario 

mayoritario y uno por el grupo parlamentario que constituya la primera minona de la 

Legislatura. 

Dentro de sus atriblJciones se encuentran: impulsar la conformación de acuerdos 

relacionados con el contenido de las propuestas, Iniciativas o minutas que requieran de 

votación por el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; presentar al pleno, por conducto 

de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de acuerdo, pronunCiamientos y dedaradones 

de la Cámara que signifiquen una posIdÓn política de la misma; proponer al pleno, a traves 
de la Mesa Directiva, la integraciÓn de las comiSiOnes, con el señalamiento de las respectivas 

juntas directivas, así como a los senadores que Integrarán la Comisión Permanente; elaborar 

el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su 

desahogo y puntos del orden del dia de las sesiones del pleno. 
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Será Presidente de la Junta de Coordinación PoIitica por el tennino de una 

legislatura el Coordinador del grupo parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría 

absoluta del voto ponderado de la Junta. SI al Iniciar la legislatura ningún coordinador 

cuenta con este requisito, la Presidencia sera ejercida, en fOfTna alterMda V para cada año 

legislativo, por los coordinadores de los grupos parlamentarios que cuenten con un número 

de senadores que representen, al meoos, el 25 por dento del total de la camara. El orden 

anual para presidir la Junta será determinado por el Coordinado!" del grupo parlamentarkl de 

mayor número de senadores. 

Dentro de las atribuciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política se 

encuentran: promover la adopción de los acuerdos necesarios para el adecuado desahogo 

de la agenda legislativa de cada periodo de sesiones; proponer a la Junta el proyecto de 

programa legislativo V el calendario del mismo V asegurar el cumplimiento de los acuerdos 

de la Junta. 

Organización Técnica Y Administrativa 

La Constitución PoIitIca de los Estados Unidos Mexlcaoos faoJlta a la cámara de 

Senadores para regular su estrucbJra V fundooamiento Interno. AsimiSmo, la Ley Orgánica 

del COngreso General de los Estados Unidos Mexlcaoos define la organlzadón técnica V 

administrativa de la cámara de Senadores, V establece que para el desahogo de sus tareas 

legislativas V administrativas contará con las siguientes depenclendas: 

1. Secretaria General de ServIdos Parlamentarios.· la rual tiene las fundones de 

asistir a la Mesa Directiva durante el desarrollo de las sesiones del Pleno; redbe los 

documentos oficiales V particulares dirigidos a la Cámara; asiste a los secretarios de la 

Cámara en la recepd6u de las votadones del Pleno; auxilia al Presidente de la Junta de 

Coordinación PoIitica en la elaboradón del programa legislativo a desarrollar durante el 

periodo de sesiones; V desahoga las consultas de carácter técnico jurídico. 

Está Integrada por las siguientes Unidades Administrativas: 

• Coordinadón del Cuerpo Tecnlco Profesional: AfKIia técnicamente los trabajos de la 

Mesa Directiva de la cámara de Senadores, de las Comisiones legislativas V, en SIJ 

caso, de la Comisión Pemlanente del COngreso de la Unión. 
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Consultoría Jurídica legiSlativa: Apoya, asesora y desahoga las consultas Y estudios 

ele carácter técnico jurídico Que le formulan las áreas sustantivas del Senado. 

• Dirección General de Apoyo Técnico: Ejecutar las acciones para dar cumplimieflto a 

los trámites dictados por la Presidencia y las resoluciones del Pleno; asi como 

integrar los expedientes y hacer el seguimiento del desarrollo de los asuntos Que 

son presentaos ante la Cámara. 

• Dirección General de Asuntos legislativOs: Proporciona los servicios de recepdóo, 

registro, procedimiento y control documental para apoyar el proceso legislativo. 

• Dirección General de Apoyo Parlamentario: Apoya técnica, documental y 

oplrtunamente el trabajo Que las Comisiones legislativas realizan dentro de las 

atribuciones Que le señala la Ley Orgánica del Congreso General. 

• Direcdón General de Archivo Histórico Y Memoria legislativa: Preserva el Archivo 

Histórico y la Memoria legislativa de la Cámara de Senadores. 

2. Secretaría General de 5efv1dos Admlnlstrativos.- Tiene como fundón encabezar y 

dirigir la administraciÓn de los recursos humanos, materiales y financieros, proporcionar los 

servidos generales, jnformá~, médicos, de resguardo parlamentario, de apoyo jurídla:l 

administrativo y, coordinar las actividades de atención a Senadores y de organizaciÓn de 

reuniones de trabajo legislativo de la Cámara. 

Para tal fin se integra con las siguientes unidades administrativas: 

• Direc::dÓn General de Recursos Humanos: Administra al personal de base, confianza, 

mandos medios y superiores y a los prestadores de servidos profesionales, para 

posibilitar el mejor funcionamiento InstltlJdonal y un ámbito laboral óptimo; así 

CXlOlO desarrolla al personal operativo. 

• Direcd6n General de Recursos Materiales Y ServIcios Generales: Controla y mantiene 

los Inmuebles e instalaciones del Senado y abastece los recursos materiales y 

servicios generales requeridos para el óptimo desarrollo de Las actividades de la 

Cámara de Senadores. 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos: Protege y representa los Intereses de La 

Cámara de Senadores en cuestiones de carácter mntendoso administrativo y 

propordooa los sefVIdos de consulta y asistencia jurídica a la Seaetaría General de 

ServIcios Administrativos, así como a las unidades administrativas adscritas a la 

Cámara. 
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• Unidad de Atención a Senadores: Apoya a los legisladores en la gestión de 

documentos ofICiales y trámites administrativos diversos, con el fin de facilitar su 

trabajo legislativo. Asimismo, supervisa los servidos de atención médica requelidos 

por los legisladores. 

Unidad de Eventos: Proporciona los serviciOS de alimentación y apoyo logístico para 

la organizadÓn y desarrollo de las diferentes reuniones de trabajo legislativo de los 

Senadores, órganos de gobierno, comisiones y grupos parlamentarios. 

• Unidad de Resguardo Parlamentario: Presta los servicios de resguardo y protección 

ciVil a los legisladores y servidores públicos del Senado, así como al patrimonio 

Institucional. 

• Centro de Infoonática y Teleo::lmunlcadones: Proporciona los servidos infonnáticos 

y de telecomunicaciones requeridos para el desarrollo de las actMdacIes 

Institucionales. 

3.- Tesoreóa de la Cámara: Depende de la secretaria General de ServicioS 

Administrativos y tiene las atribodones de administrar los recursos financieros instituciOnales 

de OJnfonnidad con la nonnativldad establecida y bajo criterios de racionalidad Y disciplina 

presupuestal, con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades de la Cámara. 

TIene adsaitas las siguientes unidades administrativas: 

• Dirección General de Programad6n y Presupuesto: Coordina el proceso de 

programadón-presupuestadón e integra el proyecto de prewpoesto anual de la 

Cámara, de cooformidad con las políticas y directrices de los órganos de gobierno, 

controlando su ejeftido. 

• Direa:íÓn General de Ananzas: Administra los recursos financieros asignados a la 

Cámara, bajo estrictzI disciplina Y auste!1dad. 

• Direa:íÓn General de Contabilidad: Registra contablemente las operaciones 

derivadas del ejerddo del presupuesto de la Cámara y proporciona la información 

contable-financiera necesaria para la toma de decisiOneS Y la óptima adminlstradón 

de los recursos, manteniendo debidamente informados a los órganos de control. 

4.- CoordinaciÓn de Comunlc:.adón Sodal: Difunde oport\Jna y sofidentemente, a 

través de los medios de c.omunlcadón, la información oficial sobre las activicIacIes legislativas 

desarrolladas en la Cámara de Senadores. 
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S.- Coordinación General de Asuntos IntemadOnales y Relaciones Parlamentarias: 

Apoya tecnica y administrativamente las relaciones y trabajos que en el ámbito 

intemadof'lal, interparlamentario y protocolario desarrolla la Cámara de Senadores. 

6.' Instituto de Investigaciones legislativas: ~rrolla Investigaciones y analisis en 

el campo de las ciencias sociales, políticas, económicas y, en general, de los temas 

relacionados con las facultades institucionales de la Cámara de Senadores. 

7.- Contraloria Interf'la.- La Cámara tiene Uf'la COntraloría Interna, cuyo titular es 

designado por mayoria de los senadores presentes en el Pleno a propuesta de la Junta de 

Coofdinadón Política. El contralor puede ser removido de su cargo por causa grave, 

calificada por el voto de la mayoría de los senadores presentes en el Pleno. 

La Contraloría tiene a su cargo la Auditoóa intema del ejercido del presupuesto de 

egresos de la Cámara, incluyendo los recursos asignados a los grupos par1amentarlos, los 

que deberán presentar a la Contraloría un infonne semestral con la debida justlfbdón del 

uso y destino de los recursos que la Cámara les otorgue. La Contralaría auclíta los grupos 

parlamentarios respecto del ejercido de los recursos que les sean asignados por la Cámara. 

La Contraloría presenta al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, un Informe 

semestral sobre el ejerddo del presupuesto de egresos de la Cámara a la Entidad de 

FlSOllizadón Superior de la Federadón para los efectos legales conducentes. 

8.- SeMdo Ovil de carrera.- Para profesionalizar y hacer más eficientes los servidos 

de apoyo parlamentario y de orden administrativo de la Cámara de Senadores, se instituyÓ 

el seMcio civil de carrera. Para tal propósito, la Cámara ruenta ron un Centro de 

capadtaclón y fom"Iad6n Permanente de los servidores públicos del senado, dependiente 

de la Mesa Directiva, la que designará al titlJlar de didlo Centro, el rual debe cumplir los 

requisitos y ejercer las atribuciones que establezca el Estatuto. 

Requisitos pal"ill ser Senador de la República. 

La ConstitucIón dentro de su artículo 58 señala que: "Para ser senador se requieren 

los mismos requisitos que para ser Diputado excepto en la edad, que será de 25 años 

cumplidos el dia de la elección." 
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También al igual que para ser Diputado, los Senadores al Congreso de la Unión no 

podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los Senadores y Diputados suplentes 

podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no 

hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser 

electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes (Artículo 59 Constitucional). 

Su Integraaón 

El artículo 56 de la Constitución señala al respecto: 

El Senado de la República se integra por 128 Senadores, de los cuales en cada estado y 

en el Distrito Federa~ dos son electos según el principio de votiJdón mayoritDria relativa y 

uno es asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán 

registrar una listiJ con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le 

será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por 

sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se 

trate. 

Los 32 senadores restantes serán electos según el prindpio de representación 

proporciona~ mediante el sistema de listas votadas en una sola drcunscripdón 

plurinominal nacional. La ley estiJblecerá las reglas y formulas para estos efectos. 

La confonnación actual del Senado de la República es la siguiente: 

GRUPO MAYORtA PRIMERA REPRESENTAOON TOTAl 

PARLAMENTARIO RELATIVA MINORÍA PROPOROONAl 

PRI 32 15 13 60 

PAN 27 10 9 46 

PRO 4 7 5 16 

PVEM 1 O 4 5 

SIN GRUPO O O 1 1 

TOTAl 64 32 32 128 

Facultades Exdusivas de la Cámara de Senadores.55 

Las facultades exdusivas del Senado se encuentran en el artículo 76 constitucional, 

a través del desarrollo de las mismas, los Estados participan en la toma de decisiones que 

55 Todas las fracciones que se señalan en éste tema corresponden al artículo 76 constitudonal. 
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les afectan directamente. Siguiendo el criterio empleado por el doctrinario Enrique Sánchez 

Bringas, estas facultades pueden ser clasificadas en las siguientes materias:56 

1. Facultades de política exterior.- Se encuentran en la fracción 1 del artículo 76 de 

la Constitución" , ya que corresponde al Senado analizar la política exterior seguida por el 

Presidente de la República, teniendo como base los informes anuales que dicho funcionario y 

el secretario de despacho correspondiente rindan al Congreso. 

Destaca la participación que el Senado tiene en la aprobación de los tratados o 

convenciones diplomáticas que suscriba el Ejecutivo; esto implica que: el Senado debe 

examinar el contenido del tratado o convención propuesta para su aprobación, con objeto 

de determinar si no existe oposición alguna en la Constitución. 

Los tratados internacionales, una vez que son perfeccionados, van a producir el 

mismo efecto que las leyes. Requieren de la aprobación del Senado porque en ello va 

implíCito el compromiso de nuestro país como unidad nacional, frente a aquellos con los que 

deseamos establecer relaciones 

2. Facultades de Nombramiento.- Se encuentran en las fracciones 11, V, VII y IX y 

comprenden la ratificación, el nombramiento y la remoción de funcionarios. La fracción 11 

faculta al Senado para que ratifique los nombramientos que el Presidente haga de los 

servidores públiCOS y cuyas atribuciones sean de elevada responsabilidad como el caso del 

Procurador General de la República (en materia de justicia); los Ministros, Agentes 

Diplomáticos y Cónsules generales (respecto al servicio exterior); los empleados superiores 

de Hacienda; y los Coroneles y los demás Jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea Nacionales. 

La fracción V del citado artículo determina que, cuando hayan desaparecido todos 

los poderes de un Estado, el Senado declarará la necesidad de nombrar un gobernador 

provisional. Cuando la Constitución de ese Estado determine el procedimiento a seguir para 

tal nombramiento, el Senado se apegará al mismo, en caso de que no sea contemplado 

dicho procedimiento, y ésta Cámara elegirá al gObernador provisional de la terna que le 

presente a su consideración el Presidente de la República y en caso de que se encuentre en 

receso, lo designará la Comisión Permanente. 

50 SÁNCHEZ Bringas, Enrique, op. dt. P.445. 
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la fracción VII, faculta al Senado para nombrar a los Ministros de la SUprema Corte 

de Justicia de entre Utla tema presentada para su consideración, por el Presidente de la 

República, así mismo, podrá otorgar o negar su aprobaciÓn de las solicitudes de licencia o 

renuncia de los mismos, que le sean sometidos por diCho funOotlario. 

Mediante la fracción IX, el Senado podrá nombrar y remover al Jefe de GobIerno del 

Distrito Federal en los supuestos previstos en la Constit1JciÓn. Al respecto, nos dice el 

artículo 122, base segunda, fracción J, párrafo tercero, en relación con el Inciso f) de la base 

quinta de la ConstItución que, el Senado o en sus recesos la Comisión Pennanente, podrán 

remover al Jefe de Gobierno del Distrito federal, por causas graves que afecten las 

relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. la solicitud 

de remoción deberá hacerse por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o en 

su defecto de la Comisióo Pennanente. Así, el Senado nombrará a propuesta del Presidente 

de la RepUbllca, un substituto que cumplirá el mandato. 

la partidpaciÓn que el Senado tiene en la aprobación y I'atificadón de 

nombramientos que el Presideote de la República hace de ciertos fundonarios, representa 

una medida más de control legislativo frente al Ejecutivo, en cuanto a la estabilidad de la 

administración. 

Con ello se da OJmplmiento cabal a lo que ordena la carta ~na de que, los 

recursos económiCOs de que dispongan el Gobierno Federal Y el Gobierno del Distrito 

Federal, así como sus respectivas administradooes púbficaS paraestatales, se administrarán 

con eficiencia, efICaCia y honradez paR! satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Con esta medida se busca frenar posibles favoritismos paR! algunas personas no 

aptas en el desempeño de tareas públicas, que puedan ser designadas en áreas de 

representación nacional. 

3. Facultades de defensa.- Se encuentran comprendidas en las fracciones ID Y IV, 

ya que a esta CámaR! c:orrespoode autorizar al Presidente de la República la salida de tropas 

nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio 

nacional Y la estación en aguas nacionales de otras potencias por más de un mes. TamblE!n 

es facultad del Senado, autortzar al Presidente de la República paR! que pueda hacer uso de 

la Guardia Nacional fuera de sus croespondientes Estados, fijando la fuerza necesaria. 
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4. FaaJltad de intervención política en los Estados.- Consiste en la intervención que 

hace el Senado en la vida interna de los Estados, con el fin de resolver las crisis Que les 

afecten. La fracción V establece Que corresponde a esta cámara hacer la dedaratoria de la 

necesidad de nombrar un gobernador provisional, cuando hubieren desaparecido los 

Poderes constltudonales en un Estado. 

La fracción VI por su parte, faoJlta al Senado para resolver cuestiones políticas que 

surjan entre los POOeres de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado o 

cuando con mottvo de tales cuestiones se hayan Interrumpido el orden constitucional 

mediante un conflicto de armas. 

5. FactJltad jurisdiccional del Senado.- La fracción VII la contempla, siendo ésta, 

consecuencia de la establecida para la Cámara de Diputados en el artículo 74 fracción V. 

Tenemos que corresponde al Senado erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en Juido 

Político de las faltas u omisiones que cometan los servidores p(iblicos y que redunden en 

perjuicio de los Intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, de acuerdo al 

artículo 110 constitucional. 

Por lo Que se conduye Que la función de control constitudooal que desarrolla el 

Congreso Mexicano, a través de sus dos Cámaras, está dada en el sentido de inspección, 

fiscalización, comprobación, revisión o examen que llevan a cabo sobre la actividad que 

realiza el Ejecutivo. 

Otra de las acciones de control que realiza el Se~, y que tiene como propósito 

fiscalizar la acción política del gobierno, lo constituye el integrar comisiones para investigar 

el tunc:IoMmlento de los organiSmos descentraliZados federales o de las empresas de 

participación estatal mayoritaria. 

También puede mandar dti!lr a Secretarios de Estado, Procurador General de la 

República, Jefes de Departamentos Administrativos y directores y adminIstradoreS de 

organismos descentralizados o empresas de participación mayorttalill para que Informen 

cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus ramos. Estas últimas 

no son facultades exclusiva de la Cámara de Senadores, ya que también la Cámara de 

Diputados puede llevarlas acabo. 
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3.2 REGlAS COMUNES (PARA AMBAS CÁMARAS). 

Aunadas a las f1JodOnes estriCtamente legislativas, el Congr~ de la UniÓn tiene asignadas 

funciones de diversa indole: ejecutivas y electorales. Algul"IaS de ellas son ejerCidas por cada 

una de las Cámaras por separado, como lo acabamos de ver; otras, en forma conjunta, pero 

funcionando de manera separada y sucesiva; algunas más como Cámara única. 

A) FACULTADES EJECUTIVAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

El Congreso de la Unión, al actuar sus Cámaras en forma separada y sucesiva, goza también 

de facultades ejeCutivas, por ejemplo, cuando se acepta la renunda del Presidente de la 

RepÚblica (M:. 86 const), cuando le concede permiso para ausentarse del cargo (Art.88 

const), cuando lo autoriza para ausentarse temporalmente del cargo (Art. 73 ffac. XXVI, 

c:onst.). Es de naturaleza ejecutiva la aprobación para que se suspendan las garantías 

individuales y el otorgamiento de facultades extraordinarias (Art. 29 const), cuando actúa 

como fedatario al Jedbir la protesta Y ellnfoone presidendal (Arts. 69 Y 87 consl), cuando 

Mee el romputo de los votos de las legislaturas en el caso de reformas (Art.135 const.), y 

cuando autoriza a prestar servidos a estados extranjeros o aceptar y usar medallas (Art. 37, 

Inciso e), traes. JI Y IV de la ConstitucIón). 

a) FACULTADES JURISOICaONALES DE LAS CÁMARAS. 

A las Cámaras que Integran el Congreso de la Unión les han sido otorgadas facultades 

jurisdiccionales tanto ~ el sentido amplio como estricto. 

En sentido amplio, la Cámara de Diputados actúa en ejerddo de faaJltades que 

pudieran denominarse jurisdlc:donales cuando, a soIidtud de un partiaJlar, de un juez o del 

Ministerio PUblico, emite, previa audiencia de acusador y acusado, una dedarad6n de 

procedencia a fin de que el 5eN\dor PUblico sea sometido a proceso y juzgado por una 

autoridad judicial ordinaria, por la comisión de un delito del orden común durante el 

desempeño de su puesto (Art 111 Const). 

En sentido estricto, la Cámara de Senadores actúa en ejerddo de faaJ!tades 

jUrisdicx;ionales cuando se constituye en jurado de sentencia para conocer de la 

responsabilidad de dertDs servidores públicos, por Ilícitos cometIcIos en el desempeño de sus 

encargos, previa acusación de una comisiÓn nombrada por la cámara de Diputados; en 
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estos casos se admite la acusación, escucha los argumentos del acusado, recibe sus 

pruebas, oye sus alegatos y, llegado el momento, emite una resolución que si es 

condenatoria, puede Impooer como penas la destitución y la inhabilitación (Art. 110 Const.). 

C) FACULTADES ELECTORALES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

La Constitución atribuye al Congreso de la Unión y a las Cámaras que lo Inte9ran un cúmulo 

importante de facultades en materia electoral; éstas son de índole variada y tieoen que ver 

con la Integración de div~ poderes, tanto en el nivel federal romo local. 

Es comun a ambas Cámaras convocar a elecciones extraordinarias en caso de que 

falte alguno de sus integrantes (Art. 63 Y 77, frac. IV const.); y elegir de entre ellos a los 

legisladores que integran la Comisión Permanente. 

El Congreso de la unión, de conformidad con los artículos 84 y 85 constitudonales, 

debe constituirse en colegio electoral cuando falte el Presidente en tumo en forma absoluta; 

en tal caso, con un quórum ~I ele las dos terceras partes, en Cámara Única, en 

escrutinio secreto y por mayoria absoluta de votos, nombrar un presidente, ya sea Interino o 

substituto. 

No pueden ser vetados los actos que ejeCutan ambas Cámaras en ejerddo de 

facultades comunes (art n de la Constttudón): cuando dictan resoluciones económicas 

relativas a su régimen Interior, cuando una de éstas dedde comunicarse con su 

coIegisladofa o con el Presidente ele la República; en los casos ele nombramiento de los 

empleados de su Secretaria, hace Y expide el Reglamento de esa Secretaria y a pesar de 

tener naturaleza de ley, cuando convoca a eleccJones extraordinarias, en el supuesto de que 

se produzcan vacantes entre los legisladores. No son vetables porqué se trata ele actos que 

cada Cámara realiza en forma separada e Independiente. 

La Constitudóo señala como reglas comunes además de las anteriores: 

Los diputados r senMkxes son twioMbIes por ~s opin/()neS que fMIIifiesten en ~ 
desempeño de sus argos y pmls podrin ser reconven/dc$ porel/ds. (AIt 61). 

Los diputados Y ~ propieWios, durante el periodo de su enaugo, f1() ¡xx1rJn 

desempe{iar ninguna oIn axn/siÓn (1 t:mpIeo de lo! FederadÓII (1 de Jos estados, por Jos 
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cwIes se disfrute sueldo, sin ficefIci.f previa de la Cirrw<l respectiv;J; pero en/DnC:eS 

resilr.in etI sus fuIIdones representiJtiviIs- miefltfi1s dure la nueva ocupiIdón. l.4 mIsm.1 

n:!t}Ia se otzservNi ron les diput.Jdo$ r senMores suplentes, cwndo estvviesefI etI 

ejercido. liI infrilcdén de esta dispo$idÓn serl ~ ron la pérdid.1 del ~ de 

diputado o sen<Jdor. (Art. 62). 

liIs ~ras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la a;ncurrencM, etI 

CiIdiI UflQ de efI.Js, de mis de la mitad del número total de sus miembn:Js; pero les 

presentes de un8 r otra deberin reunirse el di4 señalado por la ley r a:xnpeIer a los 

MJSentes a que conctJITiJfI dentro de los .JO días s:ig/JiefItes, ron la ~ de que si 

no lo hiciesen se etII:efIder¡j por ese stltI hedIo, que no i1CeJ)WI su etJGlirYO, lIiImindose 

luego i1 los suplentes, les que deberán presentarse etI un pIdzo igW1 y, si tiJmpoo:J lo 

hidesen, se deckra¡¡j VilC.Jnle el puesto Y se ronVOCilrl a fl/JeVQS e/ect:iOneS. 

~ entiende tJmtWn que los dip/.JtiJdt:l$ o setMdores que falten JO diQs ~ Sin 

GttJSa juSIificMJa o Sin prevU liant:M del presidente de su re:sp«:tiva ~ rx>n la 

cwJ se {/MI aJfKJCimiefIlrJ a éstiJ, renuncMfl i1 aJflCIJITir hMIiI el periodo iIm«/IatD, 

liImIndose desde luego a los suplentes. 

Si no hubiese qudtvm pi1ta lnSf¡ffi1r ~ de Ii1s Cim.lJas, o piNiJ que ejefun sus 

fIK1Ciones /Jf/iI vez kl5t1Il.Jdi1s. se tml'tlC6li ~ a los svpIentes piJta que se 
presenten con la milyor btwed«J i1 desempetJi1r su ~ entre tMIto. ~ los 

.JO di.Js de que i1ntes se hilbé. 

/fICIJfT!rJn en respcnsiJblfi$d, y se hi1rIn ~e5 i1 Jils SMICiones que JiI Jey.5l'tÚ1e, 

~ hi1biendo Sido eI«tos dipuCtdos o senadores no se ~ 5Ii'l CiJ/&J 

}ustffit:adi1 i1 juiCiO de la c.Jm.m ~, i1 desempeiJ¡Jr el aJf"9O cem del pI.uo 

Sl!I'fi1Iado en el primer ¡>imito de éste artículo. TiJfTIbIt!n lnaJrrirán en ~ 

que JiI mIsmi1fey sant.:Icni1rI, los pJftidos poIitk;os ~ que, habiendo pcstu/.i1do 

atIIdidMos etI uni1 ~ piNa diputMJo¡s o ~ ~ que sus miembros 

que resu/tNen electos no se prest!!nlen i1 cfe:serrIpeIí;J sus fiJndcnes. (M.. 61). 

lbs ~ r S/tIIi1dcJres que no conaJmIII i1 /Jf1lI~, 5Ii'l aJlISi1 justHk:MJi1 o sin 

pt!mIIso de la ~ respectiva, no tf!r1drán derecho i1 li1 dietiI W"bPQidietIte i1I di.J 

m que faIen (M. 6f}. 

B ~ se reunirI i1 Pi1ftIr del 10. de septiemIJre de CMM iIIio, piJta celebrar un 
primer periodo de sesiones ~s r i1 p¡lrtir del 15 de 1Di1I2O de attM iIiio PiJfíI 

~ un St!gUndo periodo de sesiooes oroin.Jriils (Art. 6S). 
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El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exdusivo de ella, se 

reunirán en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la 

Comisión Permanente, pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que 

la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la 

convocatoria respectiva (Artículo 67). 

liJs dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que 

antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un 

mismo punto para la reunión de ambas. Pero si Conviene las dos en la traslación, 

difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el ~ecutivo terminará la diferencia, 

eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus 

sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra (Art. 68). 

El segundo supuesto establecido en éste último artículo se materializa en la actualidad 

ya que la Cámara de Diputados se encuentra el San Lázaro, mientras que la Cámara de 

Senadores en Xicoténcatl, pero cuando sesionan como Congreso General lo hacen ambas en 

San Lázaro. 

3.3 LAS COMISIONES (ORDINARIAS Y ESPECIALES). 

Las comisiones son entes auxiliares, espeCializados, sin personalidad jurídica, con que 

cuentan cada una de las Cámaras por separado, o las dos juntas para atender asuntos de 

interés común o del propio Congreso. Es en las comisiones donde verdaderamente se realiza 

la labor de estudio, análisis, depuración y dictamen de las iniciativas. 57 

La existencia de comisiones se explica en función de que es imposible que todos los 

integrantes de un cuerpo colegiado estudien, dictaminen y formulen, en todo tiempo, 

propuestas en reladón con las iniciativas que se le presentan. Las asambleas numerosas 

están más abocadas a aprobar o reprobar algo que se les presenta ya dictaminado, que a 

analizar y meditar. Las comisiones están para suplir esa imposibilidad, para permitir 

funcionar y ejercer sus facultades y atribuciones a cuerpos colegiados que cuentan con un 

número vasto de integrantes. 

En virtud de la intervención de las comisiones, se salvaguarda el tiempo en que las 

Cámaras fundonan en pleno, que es corto; se evitan las distracdones innecesarias; se 

depuran los negocios; se afinan y perfeccionan las iniciativas y se desechan las 

improcedentes o inoportunas. 

57 OONALD R. Matthews, atado por ARTEAGA, Nava, Elisur, op. at. Vol. 3, p. 308. 
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La pertenencia a las comisiones es uno de los elementos que determinan la 

importancia e influencia de un legislador; si bien todos los Diputados y senadores 

pertenecen cuando menos a una o dos, lo cierto es que pocos son los que llegan a ser 

integrantes de la poderosísima comisión de régimen interno y concertación política o de las 

importantes comisiones de gobernación y puntos constitucionales, justicia, relaciones 

exteriores, defensa nacional o hacienda y crédito público. 

A) FUNDAMENTO DE SU EXISTENOA y FUNCIONES. 

La propia Constitución es la que dispone la existencia de las comisiones (Art. 71, 

último párrafo); y que su función en general es dictaminadora (Art. 72, inc. 1). 

la doctrina nos explica que: .[ ... llas comisiones parlamentarias deben considerarse, en 

relación con esta función (de examen de proyectos) de las Cámaras, como órganos 

necesarios indefectibles, de cuya existencia constitucionalmente supraordenada debe 

tener en cuenta el mismo poder reglamentario de laS' Cámaras, sujeto a los 

señalamientos del artículo 72 en lo atinente, pero libre para disciplinar otras eventuales 

atribuciones. -ss 

Las Comisiones ordinarias tiene como obligaciones las señaladas en el arto 45, 

numeral 6 de la LOCGEUM, las cuales son: 

• Elaborar su programa anual de trabajo; 

• Rendir un informe semestral de sus actividades; 

• Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que le sean turnados, que 

deberá ser entregado a la Legislatura siguiente; 

• Sesionar cuando menos una vez al mes; 

• Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne; 

• Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 

mismas en los términos de los programas legislativos; 

• Realizar las demás actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos 

aplicables, de los acuerdos tornados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por 

sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia. 

58 SILVANO Tosi, atado por ARTEAGA Nava E1isur, op. cit p. 309. 
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cuando un legislador se separa del grupo parlamentario y pertenece a alguna 

Comisión, el Coordinador del grupo parlamentario podrá solicitar su sustitUCIÓn. La 

sustitución puede ser temporal o definitiva. 

Si fuere necesario, las Comisiones pueden establecer subcomisiones o grupos de 

traba}o y tomarán sus decisiones por mayoria de votos. Sus dictámenes deberán presentarse 

firmados por la mayoría de los legisladores que las integran, y si alguno de ellos no está de 

acuerdo con el dictamen podrá presentar, por escrito, voto particular. 

Las reuniones de las Comisiones pueden ser públicas, cuando sus Integrantes lo 

acuerden; de información y audiencia, a La que asistirán por Invitación representantes de 

grupos de Interés y asesores. 

La ley rerlefe que son Ofdlnarias y especiales. Por la materia son de dictamen 

legislativo, de vigilancia, j urisdicdonal y de InvestigaCIÓn y por su duración en permanentes 

y transitorias. 

Comisiones ordlnarias.- TIenen a su cargo tareas de dictamen legislativo y son 

creadas tomando en mnslderadón la competeoda de las dependencias y entidades de la 

Admlnistrad6n Pública Federal. 

Se constituyen durante el primer mes de ejercidO de la legislatura. En la Cámara de 

Diputados se Integran hasta por 30 miembros y ningún diputado podrá pertenecer a más de 

dos, no se COOlputará la pertenencia a las Comisiones Jurisdlo:k>nal y de InvestlgadÓn. En la 

Cámara de Senadores tendrán hasta 1S miembros y ningún Senador pertenecerá a más de 

cuatro de ellas. 

Para Integrar a las Comisiones y a su respectiva directtva, la Junta de CoordinaciÓn 

PoIítJca de cada una de las Cámaras tomará en cuenta la pluralidad representada en la 

Cámara. Los miembros de las ComiSiOnes están obligados a acudir puntualmente a sus 

reuniones. 

De acuerdo a las necesidades, las Cámara pueden aumentar o disminuir el número 

de las Comisiones o subdividir las que ya existan. Durante los receso del Congreso, las 

Comisiones seguirán funcionando en el desahogo de sus asuntos. 
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Las comisiooes desalTOllan su labor legislativa dentro de la Comisión y fuera de ella. 

La primera cuando estudia, analiza y emite un dictamen de un aSlJnto que le es ttJmado por 

el Presidente de la Mesa Directiva. la segunda se da cuando realiza foros de consulta, se 

reunen oon los servidores publicos cuando lo consideran oportuno para tratar asuntos de su 

competencia. Asimismo, el Presidente de la ComisiÓn, con el acuerdo de ésta, puede solicitar 

la Información o documentación respectiva necesaria, Siempre y cuando no sea CDOSiderada 

reservada; así como cuando participa en las sesiones plenarias en la presentación, discusión 

y en su caso, aprobación de los dictámenes que hayan presentado. las Comisiones 

Ordinarias en la cámara de Diputados son: 

• ~y ~ o .llNft\!ucl y ~ 

• AIord6n I Gn.- VuInonbIo$ o Hedo ~ Y l\eCurSOS Nit1n1e5 

ComIIróo, ~ lIICIustrIII o Pea 

0Aur, o ~ y CUontI PÜIoIcI 

0esIrr0I0 11...... o 1I.IdIc>. TeIe\oIsión Y an..m.togrllíl 

DiIb1Io f«IerII o RdonnI ~oriI 

Ene<v/I .~~ 

~ '-""''''' y EaIro:niI • ~ SodII .... 
• CobtmId6n Y St9II"IdoI:I JI\tIk.I o T fifISIIOItes 
• Mtidlv~_ o_~ 

AIdtorIIo ~ *11 f«IerKI6n. • Reanai lti"ilAlals 

lII"-.:bIII o ~ y PrkUcH ........... . ,.. 
o TfII)IjO y ~ SodII 

Las ComisIones Ordinarias en la Cámara de Senadores Son: 

""' ...... KIÓo. ._y~ ........ """"" • Hedo NnbIonIe , R«II"SOS tIlil:inlts Y -_ .... - • ~SodIIySll...o ._- o ~ItdrUcos 

.~,---- • T ..... J~SodII 

• Comon:Ioy~lnCI_ .-._- · ...... """""""" 
_.~ 

• ~y Prialcas ........... ..... ..--- ._. --- .---- • __ lIeIiSIIIo 0i¡mÍngue> -- o RdonnI-'9<arII 
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EduCId6tI JI\tIk.I Y _ -....... -
forU_del~ 

0tn<II yTecJ"dogio 

~ Y TrIn!llCl'l2S 

"""'" --_ .... ----~ ~yOrdenldón ..... , 
......... -
....... -
-y~"""'*II»I --.-_ Y Cftdito PúbICO 



· '"""" ._-
• !!.-.es ~ Amo!rIY del • ~ E>:terIorts. 0.;._ 

Ilcwte lrnrnodOnt~ 

• _ ~ A51, p~ • RtIKIones ~ ~ l.oUno 1 el -
La Comlsióo ele Reglamentos y Practicas Partamentarias de cada una de las Cámaras 

están Integradas por 20 miembros de la Cámara c:oo mayor experiencla legislativa y estaran 

representados todos los grupos parlamentarios, teniendo a su cargo (Art:. 40, 102 

LOCGEUM): 1.- Preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar las nonnas que rigen 

las actividades Camarales; 2.- Dictaminar las propuestas que se presentan en su materia y 

resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los demás árganos de 

legisladores constituidos; y 3.- Impulsar y realizar los estudios que versen sobre 

disposiciones normativas, régimen y prácticas parlamentarias. 

Coml5lones especiales.- Se crean por acuerdo del pleno para atender asuntos 

específICOS que, por lo general, son de suma Importancia y conviene atenderlos de 

Inmediato. Una vez rumplidos los objetivoS de su creación son extinguidas. 

Las Comisiones Especiales en la Cámara Diputados son: 

• Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión 

• Concordia Y padficadón 

• Reforma del Estado 

• Agrolndustrla Azucarera 

• Bicameral del Sistema de Bibliotecas 

• Encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de Desarrollo Regiooal 

reIadonados oon la reglón sur-sureste 

• Seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros. 

• Ganadería 

• Seguridad PÍlblica 

• Comisión I nvestigadora Planta Nudeoeléctrica Laguna Verde. 

Las Comisiones Especiales de las Cámara de Senadores son: 

Concordia Y PacifICaciÓn (COCQPA) 

Caso CoIosIo 
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• especial encargada de la Conmemoradón del L aniversario del voto de la mujer en 

Méodro. 

• Para atender la problemática de la sociedad de ahorro y préstamo al Noroeste. 

Para la Reforma del Estado. 

Comisiones unldas.- CUando dos o más Comisiones de la misma Cámara se 

reUnen, a efecto de estudiar asuntos que tienen que ver con la competenda de cada una de 

ellas. 

Comisiones conj untas.- Son las Comisiones que se crean con participación de 

miembros de ambas Cámaras para atender asuntos comunes para las mlegisladoras. 

Comisiones en conferencia.- cuando ambas Cámaras se reUnen para expedir el 

despacho de asuntos comunes. 

De Dk.tImen Legislativo.- Son las que estudian, analizan y dictaminan las 

Iniciativas y deaetos. 

Vigilancia.- Tlene faoJltades para efectuar la revisión de la CUenta Pública. 

Jurisdicdonales.- Participan en la tramitación de Juicio político que se Instaura 

contra seMdore5 públicos Y también Intervienen en el procedimiento para remoción del 

fuero constitucional que gocen los 5efVidores o representantes populares. En la Cámara de 

Diputados se integran con un minimo de 12 Diputados Y un máximo de 16. En la de 

senadores se integra con 8 senadores como minlmo y un máximo de 12. 

De Investlgación.- Son las que se constituyefl cuando, a petición de una cuarta 

parte de los integrantes de la Cámara de Diputados o la mitad de la Cámara de Senadores, 

el Pleno de la Cámara respectiva resuelve integrar comisiones pata Investigar el 

funcionamiento de las dependenda$ Y entidades de la Administración Pública Federal, 

dándose a conocer los resultados al titular del Ejecutivo Federal. 

3.4 LA COMISIÓN PERMANENTE. 

El Congreso General sesIona en tiempos debidameote señalados por la Constitución y que 

son los tiempos ordi!'larios de sesiones. Sin embargo, la actividad del Congreso va más allá 

de la disaJsiÓn Y aprobadón de iniciativas de ley; tiene otras facultades políticas y 
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administrativas que reylsten gran importancia y que no pueden eIe}élr ele atenderse durante 

sus recesos, es por esto que la Constitución PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos señala 

en el articulo 78 que: 

Artkulo 78. Our.mte los recesos del Congreso de Id UnIón h<lbrá IH'Y COtr!isi6n 

Perm.1nente axnpuest.J de 37 miembros de los que 19 setan tIipcJG1dos y 18 

sen.Jdores, fIOIT/JJra(JQ$ medi<fnte l'Oto secreto por sus resp«tiY.Js CifllD'.JS Id 

vísper.J de '" cMusvriI de los periodos de sesiones ordifl8rMs. Pi1ra ~ titul.Jr de Ids 

CifllDras fIOI1IIJ¡ari, entre $lIS miembros en ejenjdo, un substituto [ .• .j. 

El articulo 118 de la Ley OrtJánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos contempla, que el día de la dausura de las sesiones ordinarias del Congreso 

General, después de dicha ceremonia, los diputados Y senadores que hubieren sido 

nombrados como miembros de la Comisión Permanente, se reunirán en el Salón de SesIones 

de la Cámara de Diputados, bajo la presidenda de la persona a quien corresponda el primer 

lugar por orden alfabético de apellidos Iguales, con auxilio de dos SecretariOs a su elección, 

con el objetO de Integrar la Mesa Directiva de la Comlslóo Permanente, nombrándose por 

mayoría de votos un PresJclentt, un Vicepresidente y cuatro Secretarios, de los que dos 

deberán ser diputados y dos senadores. 

la Presidencia y la Vicepresidencia se ejercerán de manera altemacla, los Diputados 

por un periodo de receso y los Senadores el que sigue. 

Las resoluciones ele la romlsJón serán tomadas por la mayoría de votos de los 

miembros presentes. 

las funciones que la ComisiÓn Permanente tiene a su carvo, no constituyen una 

suplencia o substitud6n de las Cámaras en sus recesos; por el contrario, significa 

continuidad del Congreso General, pues de la manera en que la ComiSIÓn Pennanente está 

constituida Y la forma en que sus miembros son nombtados por cada una de las Cámaras, 

significa que el Congreso realmente está vigente en todo momento. Es cierto que la 

ComiSIÓn no tiene las mismas facultades que el Congreso de la Unión pero también lo es 

que, en términos constitucionales puede convocarlo a sesIonar cuando sea necesario. 

la naturaleza de las funciones de la ComIsIÓn Permanente son básicamente políticas 

y administrativas, no legislativas; es más, algunas decisiones que en el ejercido de sus 
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funciones adopte la Comisión no son definitivas, pues es necesario que el Congreso o alguna 

de las Cámaras resuetvan definitivamente. La Comisión Permanente es de las llamadas 

mixtas por su conformación de legisladores de ambas Cámaras y constituye un verdadero 

apoyo al Congreso. 

La Comisión Pem'lanente tiene atribuciones que expresamente le confiere la 

Constitución en el articulo 78: 

l- PrestiIr su consentimiento piJr.J ~ uso de liI Gu.ardi4 N«:ion4I en los aSlJS de que 

~ el tlltiaJJo 16 friIa:ión IV; 

ll.- R«itJir; en su aso, la pr«es'Q del ~ de 14 ReptJbIic4; 

111. - Resolver los iISlHItos dc su CQfTI¡Jf!tenda; r«ibIr durante el receso del Congreso 

de la Uni6n liIs /niciJrivtlS de ley r ptC>pOSidones dirigidils iI as CimilfitS y tIJmiIffiIs 

piJr.J t/it::tJmen illiIs comisiones dc a CImariI iI fds que l'aYiln dirigidiJS, ti fin de que 

~ t1esp«J'Ien en el inmediiIto pmxJo de sesiones; 

111. - Aa:n:t.v por si " iI ¡xopuest¡I del Ejt'aAM:J, a (t\?~ del Cmgreso " de 

UJW scIiI CJmiIriI iI 5e5iooes ~ siendo nea:s.ri) en iImbcts GISIlS el 

Kto de liIs dos Ú!fCMI$ pi1Ites di! les bdMt:fuCts presentes. l.4 ~ 2iraJ¡¡nJ 

el objeto u objetos de /as sesiones extnJarIinMias. 

v.. 0trxyiIr " negar su fi1tifiaKión ti la cIesi!}n«:ión del PrrxtJnKIor GenetaI de a 
RepúbIir:a, que le someta el tituIiJr del éjea¡dto; 

v.r.. O;nax/er liandiI hasU por JO OOS iII Presidente de liI RepúbIiaJ Y 1IOI1/I:r.Ir el 

nterino que svp/iI ~ filltil; 

V1J.' R.1tificar los IIOITIbttImientos que el ~ lY!}iI de sus ministras, iIgt!I/tJ!:s 

~ cónsules ~Ies, empIeMJos ~ de HiIdendiJ, c:t:m'JeIIes Y 

demás jefes svperlt:Jres del E}6rito, Ann.IdI Y ÑIf!Ia Aá-w en les tbmInos que a 
ley disfxJn9iI, y 

VIII.· ~ r resolver ~ liIs soIit:Jt:ut:ks de liant:iiI q~ k sean ~ 
porlos~ 

Además de las facultades anteriormente señaladas, la ComIsión Permanente tiene 

otras que se encuentran en el texto constitudonal. El artículo 27, fracdón XIX refiere la 

facultad de la Comisión Permanente para nombrar, a propuesta del Presidente de la 

República, Magistrados de los tribunales en materia agraria, durante los recesos de la 

Cámara de Senadores. 

En el articulo 29 mnstitudooal se establece que la Comisión Penoanente, durante 

los recesos de la Cámara de Senadores, aprobará, a propuesta del Presidente, la suspensión 
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de garantías en casos de'lnvasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro 

que ponga en grave peligro O conflicto a la sociedad. Convocando Inmediatamente al 

Congreso para que a<:uerden las autorizaciones necesarias para que el Ejecutivo Federal 

haga frente a la situación. 

El articulo 37, inciso C) frac5. II V IV constitucional, faculta a la Comisión 

Permanente para otorgar permisos a los dudadanos mexicanos para prestar voluntariamente 

servicios ofICiales a un gobierno extranjero, en los recesos del Congreso. 

El articulo 41, fracciÓn m, parrafo cuarto de la ConstituciÓn, señala que la ComiSión 

Permanente, durante los recesos de la Cámara de Diputados elegirá, a propuesta de los 

grupos parlamentarios, al Consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 

Electoral del Instituto Federal Electoral. De Igual manera serán electos los ocho consejeros 

electorales suplentes. 

El Articulo 67 constitucional faculta a la Comisión Permanente para convocar al 

Congreso o a una sola de las Cár;naras a seslones extraordinarlas. 

El Articulo 69 coostltudonal, detennina que el Presidente de la ComISIón Permanente 

Informe en la apertura de las sesiones extraordinarias el motivo que originó la convocatoria. 

El Articulo 72 de la ConstItución cootempla que el Presklente de la RepúblICa no 

podrá hacer observaciones al decreto de coovocatoria a sesiones extraordinarias que expida 

le Comisión Permanente. 

El Artículo 74, fracción IV párrafo séptimo constitucional, determina que a juldo de 

la Cámara de DIputados o de la Comisión Petmanente, el plazo pari1 que el tftular del 

Ejecutivo Federal presente la Iniciativa de Ley de Ingresos V el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación sea, a más tardar el 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre 

cuando Inicia su cargo. Pudiéndose ampliarse, si el Secretario de Despacho, en 

comparecencia, explica las razones. 

De acuerdo a nuestra carta Magna, la ComISiÓn Permanente puede participar en el 

nombramiento de gobernador provisional. 
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Por su parte, los articulos 84 V 85 de la ConstitucIÓn, se refieren a la falta del 

Presidente de la Republica V la Intervención que le corresponde a la Comisión Permanente. 

En la falta temporal del Presidente de la República, la ComIsIón Permanente 

designara al Presidente interino que ejercerá el cargo en el tiempo que dura La ausencia. Si 

la ausencia excede de 30 dias, convocará al Congreso V en su caso este procederá a 

nombrar un PresIdente interino. 

A falta del Presideflte, si el mandatario electo no se presenta allnido de un periodo 

c::onstitudonal o SI la eIe«ión no estuviese hecha V declarada ell de diciembre, el Presidente 

cuyo periodo haya concluido cesará en sus funciones; entonces el COngreso nombrará un 

Presidente interino. Sin embargo, si el Congreso estuviese en n!C2SO, la ComisiÓn 

Permanente nombrará un Presidente provisiooal, V convocará al Congreso a sesiones 

extraordinarias para designar al Presidente Interino V éste convocar a elecdones. 

Si la falta absoluta ocurriera en los dos primeros años del periodo (X)I'IStitudona1, el 

Congreso se oonstItuirá en Colegio Electoral V, coocurriendo por lo menos las dos terceras 

partes del número total de sus miembros nombrará, en escrutinio seaeto V por mayoria 

absoluta de votos a un Presidente interino, V dentro de los diez días siguientes expedirá la 

ronvoc:atDria para La eIecdón del PresIdente que deba concluir el periodo respectivo. SI el 

Congreso no estuviera en sesiones, la ComISIón Permanente nomlnr.!i un Presidente 

Provisional V convocará a sesiones extraordinarias al primero, para que designe un 

Presidente Interino V éste convoque a elecciones presidenciales. 

En caso de que la falta ocurriese en los últimos cuatro años del periodo, el Congreso 

nombrará al Presidente sustituto que deberá concluir el periodo. SI el Congreso no estuYIera 

reunido, la Comisión Permanente nombrará un Presidente provisional V convocará al 

Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se eriia en Colegio EIectofaI Y 

haga la elea:lón del PresIdente sustituto. 

El artículo 87 mnstItudonal refiere que la protesta del cargo que el PresIdente debe 

prestar ante el Congreso de la Unión, durante los recesos de éste, debe realiZarla ante la 

Comisión Permanente. 

El articulo 88 del texto Constitucional contempla la obligación del Presidente de la 

República de solicitar penniso al Congreso de la Unión O a la Comisión Permanente para 

ausentarse del territorio nacional. 
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El artículo 89, en su fracción XI, de la ConstituciÓn, contempla como facultad del 

Presidente el convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la ComisiÓn 

Permanente. 

Por su parte, el artículo 99 párrafo octavo de la Constitución, señala que los 

magistrados electorales que integren la Sala Superior y las regionales del Tribunal Electoral, 

serán elegidos poi" el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Senadores o en sus recesos poi" la Comisión Permanente. 

El artículo 102 de la Constitución, en su apartado A, establece que el Ministerio 

Público de la FederacIón está a cargo de un Procurador General de la República, designado 

poi" el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos de la 

Comisión Permanente. El apartado 8, señala que habrá una Comisión Nacional de Deredlos 

Humanos cuyo Presidente y su Consejo Consultivo (integrado poi" diez consejeroS) serán 

elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de 

Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. 

El artículo 105 c:onstitudonal, en su frnccI6n J, Inciso e), contempla la facultad de la 

Suprema Corte de Justida de la Nadón para conocer de las controversias roostitudonales, 

con excepdÓn de los que se refieren en materia electoral, que se susdten, entre otros de los 

ejemplos citados por dicho artículo, entre el Poder Ejecutivo Y la ComISiÓn Permanente. 

El artículo 122 constitudonal señala en su base quinta, inciso F, que la Cámara de 

Senadores o, en su defecto la Comisión Permanente, podrá remover al Jefe de GobIerno del 

Distrito Federal. La soIidtud de remoción será presentada por la mitad de los miembros de la 

Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 

Analmente, el ArtíaJIo 135 refiere que para adicionar o refoonar la Constituc:ión, las 

propuestas deben ser aprobadas en el Congreso de la Unión poi" el voto de las dos terceras 

partes de los Individuos ,nsentes y por la mayoría de las legislaturas de los estados. El 

Congreso de la Unión y en sus recesos, la ComisiÓn Permanente, hará el cómputo de los 

votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas dichas adiciones o 

<el,.",... 

Cuando la Comisión reciba asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una 

de las Cámaras, se tumará a la Comisión de la Cámara que corresponda; 51 se trata de 
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iniciativas de ley o decretos, se ordenará su inserción en el Diario de los Debates, se 

remitirán para su conocimiento a los diputados o senadores y se turnarán a la Comisión de 

la Cámara que proceda. 

La Comisión Permanente deberá formar dos inventarios, uno para la Cámara de 

diputados y otro para la de senadores, con la información respectiva a las memorias, oficios, 

comunicaciones y demás documentos que se hubieren recibido en el respectivo receso. 

La Comisión Permanente está facultada para tener tres comisiones, procurando en 

todo momento integrarlas de manera plural : 

• Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; 

• Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública; 

• Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras 

Públicas. 

Según el artículo 124 de la ley Orgánica del Congreso General, si la Comisión 

Permanente convocara a sesiones extraordinarias, no suspenderá sus trabajos, salvo aquello 

que se refiere al asunto por el que fue convocado el periodo extraordinario. Finalmente 

concfuimos éste terna, transcribiendo la crítica de la Dra. Cecilia Mora respecto a fa situación 

de la Comisión Permanente: 

"Esta Comisión no ha dejado de motivar cuestionamientos e intentos de supresión. Sin 

embargo, con mayor número de facultades, con diversos nombres y mecanismos de 

integradón, la Comisión Permanente ha sobrevivido hasta nuestros días. No por esto 

hay que dejar de mendonar que para un sector importante de la doctrina, su existenda 

es inútil e injustificada y lo único que se busca con dicha Comisión es el predominiO del 

Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y el Judicial. A nuestro juido lo anterior no es asi, 

pues creemos que la Comisión Permanente persigue un fin muy especifico, que es 

continuar y ordenar el trabajo parlamentario durante los recesos del Congreso de la 

Unión, además de que contribuye a que la imagen del Poder Legislativo siga latente, 

induso, en dichos periodos; se trata de un órgano que no pretende suplir o sustituir al 

Congreso, de ahí que no se le haya atribuido a esta Comisión, facultades legislativas, 

sino simplemente políticas. oS9 

5. MORA-OONATO, Cecilia, Temas Selectos de Derecho Parlamentario, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2001, 
p.65. 
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Por otro lado, el Maestro Diego Valadés60 dice que existe una invasión de los 

senadores que participan en la Comisión adoptando decisiones exclusivas de los Diputados, 

y viceversa, lo que introduce una inconveniente excepción al principio de separación de 

competencia que corresponde con una modalidad de los controles intraórganicos. 

Al respecto, estamos de acuerdo con la Dra. Cecilia Mora61 en cuanto a que muchas 

de las críticas que se hacen a la integración de la Comisión Permanente son fundadas, pues 

la misma fue hasta hace unos años mayormente monopartidista; tendencia que comienza a 

revertirse en la medidas en que se incorporan más legisladores de oposición al Congreso de 

la Unión y ello trae consigo una mayor pluralidad de éste órgano. 

Por último, agregaríamos que el Congreso de la Unión, en las últimas reformas, 

apostó a fortalecer el funcionamiento de esta Comisión (aumentando sus miembros ellO de 

agosto de 1987 de 29 a 37 integrantes) y, en consecuencia, a democratizar su integración. 

Lo cual nos parece razonable, pues un órgano de éste tipo, no debe desaparecer ya que es 

indispensable para la sana marcha de la vida política de nuestro país. 

3.5 INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LEYES 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

El Poder Legislativo mexicano, encarnado en la figura del Congreso General, es el órgano 

responsable, a través del procedimiento legislativo, de producir las normas legales que 

expresan la voluntad del pueblo mexicano y que se constituyen, en razón de su origen y 

procedimiento de elaboración, en las normas primordiales del ordenamiento jurídico 

mexicano. 

En el derecho mexicano, y siguiendo al maestro Eduardo García Máynez, es 

frecuente distinguir seis etapas típicas de elaboración de la ley, a saber: 

a) Iniciativa, 

b) Discusión, 

c) Aprobación, 

60 VALADÉS Diego, op. dt. p.135. 
6' MORA-Donato, Cecilia, Op. dt. P. 66. 
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d) Sanción, 

e) Publicación, 

f) Iniciación de la vigencia. 

Otros autores, suelen reducirlas a cuatro etapas, eXduyendo del procedimiento a la 

sanción e inidadón de la vigeoda por considerar que son actos realizados por el titular del 

Poder Ejecutivo y no propiamente actos realizados por el Poder legislativo. 

La Doctora Cecilia Mora Donatto reconoce sólo tres fases que conforman el I\amado 

procedimiento legislativo, a saber: 

1) Fase de iniciativa; 

2) Fase de aprobación por las cJmaras; y 

J) Fase integradora de Iif eticacid. 

A partir de estos dos criterios, nosotros trataremos de establecer un procedimiento 

legislativo alterno a los mendonados, tomando de cada uno de los procedimientos citados lo 

que a nuestro juICIO es mejor, para tratar de hacer un procedimiento más cnmpieto, !Sto lo 

haremos tomando en wenta a su vez, las prácticas pariamentarlas vigentes, ya que en 

nuestro derecho pariamentario, en ocasiones se utilizan más que la propia ley. 

a) InkiattYa. 

El primer momento del procedimiento legislativo se encuentra regulado por los 

artículos 71 y 122, base primera, fracdón V, inctso ñ), mostltudonales, así como por el 55 

del Reglamento para el GobIerno Interior del Congreso General de los Estados Unidos. De 

acuerdo a éstos -el derecho de Iniciar leyes o decretosw cnmpete: 

1.- Al Presidente de la República; 

U.- A los Diputados Y Senadores del Congreso de la Unión; 

111.- A las ieglslaturcts de los Estados; Y 

IV.- A la Asamblea del Distrito Federal en lo relativo al Distrito Federal. 
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La Iniciativa es una propuesta que se hace por escrito para modifICar, crear o 

abrogar una ley o un decreto. Esta consta de dos partes: exposición de motivos que 

contiene la explicación de las causas que originaron la propuesta Y que pueden ser 

consideraciones de orden político, juríc!ko, económicas o sociales que inducen al autor a 

proponer dicha iniciativa; y el cuerpo normativo, el cual contiene el articulado propuesto por 

el autor y el cual constituye la parte principal de la iniciativa. 

Para el caso del Presidente de la República, mencionaremos que para presentar una 

iniciativa éste debe sujetarse a lo estabJeddo en las leyes que norman su actividad; en 

cambio, los legisladores encuentran la necesidad de proponer iniCiativas en su e)(periencia, 

tanto social como política. 

Así mismo, el Presidente de la República puede presentar cualquier tipo de Iniciativa 

de ley o decreto; pefo de manera exdusiva le c:orresponderá presentar las Iniciativas de: La 

Ley de Ingresos, El Presupuesto de Egresos de la FederacIón y La Cuenta Pública. 

los legisladores pueden presentar proyectos de ley o decreto sin más resbicciones 

que respetar las materias reservadas al Presidente de la República. No se exige, incluso, que 

el proyecto de ley o decreto sea suscrito por un número determinado de legisladores. En 

éste sentido es válido pensar en que la Iniciativa legislativa pueda ejercitarse 

Individualmente por cada uno de los parlamentarios Y también presentarse proyectos de 

manera conjunta. 

Todos los proyectos de ley o decreto pueden presentarse Indistintamente en 

cualquiera de las Cámaras, a elección de el o de los proponentes, los cuales pasarán de 

inmediato a comisión. Pero esta regla general encuentra dos excepdones, a saber: los 

proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones e Impuestos; o bien, sobre 

redutamlento de tropas, por mandato constitucional (artículo 72, inciso h), deberán 

discutlrse primero en la Cámara de Diputados. 

Finalmente, hay que sei\alar que nuestra propia Norma FtJndamental establece que 

si el proyecto de ley ha sido rechazado por la Cámara de oógen, el mismo no podrá 

presentarse en las sesiones de ese año [(artículo 72, Inciso g»). 

1.- El prcx::edimiento legislativo inlda con la presentaci6n del documento que 

contiene la iniciativa, ante el Pleno de la Cámara de Origen. 
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2.- El documento sera incluido en el Orden del Día, que es la agenda de puntos que 

la Mesa Directiva y el Pleno deben conocer, en la sesión respectiva. 

3.- Se da cuenta a la Mesa Directiva. El documento que contiene la Iniciativa, se lee 

íntegro ante el Pleno pt)( primera vez, en casos excepcionales la iniciativa de ley puede ser 

diSC1Jtida sin más trámite que el de que el Pleno decida que la Iniciativa es de urgente y 

obvia resolución; en éste caso, se discutirá y aprobará en un sólo acto, cuando sé ésta en 

esta situaci6n, deberá ser necesario que así lo califIQuen las dos terceras partes de los 

individuos presentes, para que la iniciativa pase a la colegisladora para sus efectos 

constitucionales. 

Para conocer de las incitativas de ley o decreto es necesario, con fundamento en el 

artículo 63 constitucional, que se integre el quórum necesario, es decir, deben estar 

presentes la mitad más uno de los miembros de las Cámaras. 

4.- La resoIudÓfI del Presidente de la Cámara, en la cual se señala que la Iniciativa 

se debe turnar a una o varias comisiones para su estudio, en razón de la materia que la 

iniciativa contemple, además, esta última sera publicada en la GiJce(a ParlamentariiJ. De esta 

manera, la Cámara que ha recibido la iniciativa se constituye en la Cámara de Origen, 

quedando a su co!egisladofa la fundón de Cámara Revisora. 

5.- La Comisión o Comisiones a las que se le turnó la Iniciativa, después de un arduo 

estudio, deberán elabofar un dictamen, por lo que en uso de sus facultades podrán solicitar 

documentos y tener conferencias con los Seaetarlos de Despacho. 

6.- Presentar el dictamen ante la Mesa Directiva para que se Incluya en el Orden del 

Día, como de primera lectura. Éste dictamen deberá Ir firmado por la mayoría de los 

Integrantes de la Comisión Y contener la exposldón de las razones en que se funde así como 

propuestas claras y sendllas. En caso de que un legislador no esté de acuerdo puede emitir 

un voto partio.Jlar pt)( escito. los dictámenes deberán publicarse 48 horas antes del inido 

de la sesión en que serán puestos a discusiÓn. 

7.- La segunda lectura del dictamen ante el pleno. De éste trámite se puede 

dispensar la iniciativa, si ésta ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, previa consulta al 

Pleno llevada a cabo en votad6n económica. 
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b) Dlscuslón. 

Una vez presentado el proyecto de ley O decreto poi' alguno de los titulares de la 

iniciativa legislativa, se da Inicio a la etapa de discusión y aprobacióo del proyecto de ley o 

decreto; en éste periodo del procedimiento legislativo ordinario se pretende fijar 

definitivamente el contenido de la Iniciativa. Esta fase está regulada por los articulos 72 de 

la Constitución y del 9S al 134 de RICG. 

Turnada la iniciativa a la oomisión o a las oomlslones correspondientes, es el 

momento en que estas desplegarán sus trabajos y I'Iarán uso de todas sus facultades para 

solicitar documentos, OI'ganlzar reuniones con los Integrantes de la comisióo, realizar 

estudios, etc. Durante el estudio que lleva acabo la comisión, se da una discusión de la que 

poco se habla pero que es muy importante, ya que las comisIOnes están integradas poi' 

representantes de los diferentes partidos políticos, por lo que se puede deducir que I'Iabrá 

diferentes posturas en torno a la Iniciativa. 

Todo dictamen estará .sujeto a discusión en lo general y en lo particular, cada 

legislador podrá exponer razones a favor o en contra. 

1.- Una vez aprobado el dictamen por la Comisión, el proyecto pasa al Pleno 

nuevamente para discutirse en lo general, es decir, en su conjunto y posteriormente en lo 

partiaJlar. 

2.- Publicado el dictamen como de primera lectura, en la sesión en que se discuta se 

le debe dar segunda lectura o dispensario de éste trámite si así lo aprueba el Pleno. 

3.- SIempre que al principio de la discusión lo pida algún Individuo de la cámara, la 

Comisión Dictaminadora debefá expliCar los fundamentos de su dictamen y aun leer 

constancias del expediente, si fuere necesario; acto continuo, seguirá el debate. 

4.- En las discusiones de dictámenes de ley o decreto en lo general, cada grupo 

parlamentario dispondrá de un determinado tiempo para una intervención, y posteriormente 

se abrirán hasta dos tumos de cuatro oradores en pro y cuatro en contra, quienes 

dispondrán de dieZ minutos cada uno. 
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5.- las Intervef"ldooes de los grupos parlamentarios se realizarán en orden 

decreciente en razón al número de legisladores que conforman la Cámara. 

6.- Al concluir el primer turno, el Presidente podrá consultar a la Cámara si el asunto 

se considera suncientemente discutido y se podrá decidir si se efectúa el segundo tumo. 

Por lo que se refiere a los dictámenes relativos a reformas coostitudOOales, el 

tiempo para las discusiones en lo general, podrá ser, a consideración de las Cámaras, 

ampliado. 

7.- Agotada la discusión en lo general, Y consultado el Pleno sobre artículos 

reservados para discusión en lo partictJlar, en un solo acto se votará el dictamen en 10 

general Y los artíc1.llos no reservados. 

8.- En la discusión en lo partlaJlar de un dictamen, se discutirá cada ar1:ÍOJlo _. 
9.- Los dictámenes en su totalidad estarán sujetos a discusión en 10 general, pero en 

10 partioJlar sólo se discutirán los artículos reservados. 

10.- votación. Cooduldo el debate se efectúa la votación. Mientras se verifica la 

votación, ningún miembro de la Cámara podrá abandonar el salón ni excusarse de votar. 

e) Aprobación. 

Es el acto de dedaradón realizado por el Presidente de la Mesa Directiva de la 

aprobación o rechazo del dictamen. la a~6n puede ser total o pardal. SI se aprueba, 

,ntono,,, 

l.-Se remite a la OJIegisladora el expediente que contiene la minuta de la Ink:iativa a_. 
2.- Recibe la CDlegIsladora, que para éste caso se denomina Cámara revisora, misma 

que le dará Igual trámite que la Cámara de origen. 
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3.- Una vez que la Cámara Revisora recibe, procede a efectuar el mismo 

procedimiento de análisis, estudio, dictamen, diSCUSiÓn y aprobación que en la Cámara de 

origen se llevo. En éste momento pueden presentarse tres situaciones distintas, a saber: 

1) Que la Cámara revisora la apruebe sin modirlCaciones; en cuyo caso se turna al 

Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones, publicará Inmediatamente el decreto. 

2) Que algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la 

Cámara reviSOt<l, en cuyo caso volverá a la Cámara de origen con las observaciones que 

aquella le hubiese hecho. Si una vez examinado fuese aprobado por la mayoría absoluta de 

los miembros presentes de la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisOra que lo 

desechó, la ruar deberá volverlo a tomar en consideración y si lo aprobare por la misma 

mayoría se pasará a la siguiente etapa del procedimiento legislativo. Pero, en caso contrario, 

si la Cámara revisora lo volviera a rechazar, dicha iniciativa de ley no podrá presentarse 

nuevamente en el mismo periodo de sesiones (articulo 72, inciso d), de la ConstitUCiÓn). 

3) Sl no se presentara n!nguno de los dos supuestos anteriores y un proyecto de ley 

o decreto fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara revisora, la 

discusión de la Cámara de origen versará únicamente sobre lo desed'Iado o sobre las 

reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Sl las 

adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría 

absoluta de los votos presentes en la Cámara de origen se pasará a la siguiente fase del 

procedimiento legislativo. 

Sl por el contrario, las reformas o adiciones elaboradas por la Cámara revisora, 

fuesen rechazadas por la mayoría de los votos en la Cámara de origen, la Iniciativa volverá a 

aquérla para que considere las razones expuestas por ésta, y si por mayoria absoluta de los 

votos presentes, en la Cámara revisora se desecharen en esta segunda revisión dichas 

adiciones o reformas, el proyecto en \o que haya sido aprob¡lclo por ambas Cámaras se 

someterá a la siguiente fase (artículo 72, Inciso e), COrtStitudooaI). 

Sl la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de los votos presentes, en 

dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el 

siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por mayoria absoluta 

de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados 
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y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiOneS 

siguientes (artículo 72, inciso e, constitucional). 

TOdo proyecto de ley o decreto que fuere desechacIo de la Cámara de origen, no 

podrá volver a presentarse en las sesiones del año 

Cuando se apruebe la iniciativa, el documento es firmado por los presidentes de las 

Mesas Directivas de las dos Cámaras y por un secretario de cada una de ellas y se envía al 

Presidente de la RepúbliCa. 

d) Sandón y Promul9<tdón. 

Una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por la Cámara de Diputados Y la de 

Senadores, se comuniCará al Ejecutivo, firmado por los presidentes de cada una de las 

Cámaras. Corresponde en éste momento al Presidente de la República manifestar su 

ocuerdo sandonanclo la ley y Ofdenando su promulgación o expresar su inconformidad, 

formulando objeciones al proyecto. 

En caso de que el Presidente esté de acuerdo con la totalidad del prtr;edD 

procederá a sancionarlo y a disponer que se promulgue como ley. 

la sanción, es el acto de aceptaciÓn de una iniciativa de ley o decreto por parte del 

Poder Ejecutivo Y en tal sentido, la Constitución MexIcana en su artículo 72,lndsO b), señala 

Que: "Se reputará aprobado todo proyecto no devuelto con ob$ervadones a la Cámara de su 

origen, dentro de diez días útiles; a no ser Que, corriendo éste ténnlno, hubiere el Congreso 

cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devoiudón deberá Ilacerse el primer día 

útil en Que el Congreso esté reunido". 

Como puede Inferirse de lo anteriormente enunciado, éste es el momento en el que 

el PresIdente de la RepUblica puede e,)ercer su derecho de veto sobre cualquier ley. De tal 

manera, Que si el proyecto de ley es desechado en todo o en parte por el Ejecutfvo, será 

devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de origen, misma que deberá discutirlo 

nuevamente y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, 

pasará otra vez a la Cámara revisora y si fuese sancionada por ésta por la misma mayoría, el 

proyecto de ley o decreto será devueIt:o al Ejecutivo para su inminente promulgación. 
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La promulgación consiste en una declaradOn solemne de acuerdo con una fÓfmula 

especial mediante la cual se formaliza la IncorporaciÓn de la ley de manera definitiva al 

ordenamiento jurídico. Dicha fórmula, conforme al articulo 70 de la ConstituciÓn, es la 

siguiente: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta (texto de la ley o 

decreto)". La sanción y la promulgación no se diferencian espacial y temporalmente, sino 

que se efectúan en el mismo acto. 

Junto con la sanción '1 la promulgación, el Presidente de la República debe proceder 

a la publicación de la ley. La promulgación en el derecho mexicano incluye la obligación de 

publicar la ley, como medio de que se vale el poder público para dar a conocer la nueva ley 

a l:Ddo5 los dudadanos. La publiCaciÓn de las leyes se realiza en el Oidrio Oficial de liJ 

Federad6n, órgano de difusión del Estado. 

e) Inkiad6n de la Vlgenda. 

En términos del articulo 30 del Código Ovil Fedefal, las leyes, reglamentos, drculares 

o OJalquier disposicIÓn de observancia general, obligan y surten efecto tres días después de 

su publicación en el Periódico OfICial. En los lugares distintos del en que se publique el Diario 

OfICial, para que las leyes, reglamentos, etc. Se reputen publicados y sean obligatorios, se 

necesita que además del plazo anterior transcurra un día más por cada 40 kilómetros de 

distancia o fracciÓn que exceda de la mitad. 

o bien, el articulo 40 del mismo ordenamiento, establece que si el mismo 

ordenamiento de obsefvancia general, fija el día en que comenzará a regir, obliga desde ese 

día, con tal de que su publicación haya sido anterior. 

3.6 EL PROCESO LEGISLATIVO TENDIENTE A REFORMAR LA 

CONSTITUCIÓN. 

La Constitución prevé la posibilidad de ser refOlTTlada. A ese efecto, reconoce dos opciones. 

Una teórica: "El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modifICar su 

fonna de gobierno." (Art. 39 constitucional. ); la otra real y esta previSta en el arto 135 

constitudonal, que es lo que ha servido de fundamento a la aedda acción reformadora por 

la que se ha alterado el texto Ofiglnal de 1917. Al estar regulada sólo una de las dos 

alternativas, las dos opdones de reforma se manifiestan por la señalada en el articulo 135 

de la Carta Magna. 
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El articulo 135 establece un procedimiento pan! hacer reformas constitudonales y 

cuales son los órganos competentes para realizarlas. l.3 Constitución no es un documento 

Inalterable; pero, a la vez, al hacer intervenir a diferentes cuerpos, sus autores quisieron que 

no tuviera la flexibilidad de cambio concedida a las leyes ordinarias. 

Respecto a la revisión, existieron dos posibilk!aoes: una, establecer que las reformas 

las verifICara un ente diverso de los establecidos, el cual normalmente reforma, pero no 

gobierna. Y la segunda seria, la de recurrir a los órganos constituidos, tanto en el nivel 

federal almO en el local y, que en virtud de su etcdÓn su.."eSiva e independiente, se lograra el 

mismo efecto. los autores de la ConstitudÓfI, slguiendc en parte el modelo estadounidense, 

optaron por esta última posibilidad; por ello designaron como revisor de una reforma a la 

ConstitudÓfI, a una combinación de órganos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de 

los estados. 

En relación con este asunto, es conveniente dedr Que la redacción del articulo 135 

es defectuosa; entre otras razones por cuanto se alude a dos de las formas en virtud de las 

cuales se pueden Introducir modiflCadOnes: la de reformar y la de adicionar; no se hace 

referencia al ténnino supresión. El defecto Quedaría Slbsanado con el hecho de establecer 

-la presente ConstitucIón puede $e( reformada .. :. B termino "reforma- es genérico y 

comprende tres especies: las reformas propiamente did'las, las adiciones y las supresiones. 

La Constitución fue moderada en lo que se refiere a la forma de actuar de los 

poderes y sus faaJttades, ya que se limita a estalllecer 0Já1es son los órganos que 

Intervienen y la mayoria que se requiere. No disporle mas, basta aplicar principios que 

regulan la actuación de cada uno de los órganos. 

a) Iniciativa de una Reforma ConstItu~. 

No hay una l'IOITTIa que determine QUiénes son .jos titulares del derecho para Inldar 

una reforma a la Constitución Y que establezca bs requisitos a fin de hacerlo. Ello es 

iMeCeSario. Es aplicable el artículo 71. lo pueden realizar el Presidente de la República, los 

Diputados Y Senadores en sus respectivas Cárnaras y las legislaturas de los Estados. En el 

sistema constitudooal mexicano es el Presidente de lIa República quien normalmente lo 

hace; por esto es conveniente analizar su papel en esta etapa Y en las subsecuentes. 
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El Presidente de la República, en lo que atañe a la actuación normal del Congreso de 

la Unión, goza de cuatro tipos de facultades: la iniciativa (art. 71, Frac. n, const.); el veto 

(art. 72, incisos a, b y c, de la consto); la de ilustrar a la asamblea por conducto del 

secretario respectivo (art. 93, const.); y la promulgación que, en el caso, se reduce a 

public.adÓn (art. 89, frac. I) . 

Para reformar, los autores del articulo 135 recunieron a órganos constituidos. Estos 

se atienen, salvo disposición expresa en contrario, a los principios generales que regulan su 

particular funcionamiento. Es decir, los autores del articulo en mención no establecieron 

Ófganos especiales ni reglas excepcionales. Aunque el artículo 71, fracción J, habla de que el 

derecho de Iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República Y una refoona a la 

ConstituciÓn no puede ser técnicamente estimada como ley nI como decreto, lo cierto es que 

dicho precepto adopta el término ley en su acepción amplia, lata: norma general y abstracta. 

No aceptarlo asi significaría que constitucionalmente nadie, comprendiendo a las 

legislaturas, tendría facultad de Iniciar una reforma a la ConstitucIón. 

Se prodama que en ~ no existe un Poder Constituyente o un Constituyente 

PeflT\anente, que la facultad reformatoria de la carta Magna es sólo una parte del quehacer 

legislativo confiado al Congreso de la Unión; y también se puede afirmar que como 

consecuencia de lo anterior, la facultad de Iniciar una reforma constitucional compete, en 

principio, sin exduir a otros titulares, a los DIputados, Senadores, PresIdente de la República 

Y legislaturas de los estados Y que se desprende del artículo 71, constItudonal. 

Con base en los textos fundamentales, lo anterior tiene, entre otras, las 

consecuencias siguientes: 

• Que sobre esos titulares de la facultad de Iniciar recae preferentemente la 

responsabilidad de proponer reformas a la ConstitucIón. 

• lo dicho no exduye la posibilidad de que una reforma a la carta Magna la promueva 

un titular diferente; como SOO!!deria en el caso de la solicitud de admisión de un 

nuevo estado de la UniÓn Federal mexicana, en los términos del artículo 73, fracción 

J, sólo puede darse a petición de los habitantes del territorio que preteoda anexarse; 

ellos, al momento de fonnular su solicitud, son extranjeros. 

• Que en el caso de los diputados y senadores la Iniciativa puede provenir de uno o 

más de ellos en su.s respectivas Cámaras; 
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• Los Diputados pueden ejercer su facultad de iniciar sólo en su respectiva c:amara; lo 

mismo sucede con los senadores; 

Que el Congreso de la Unión esté compuesto por dos Cámaras, y que ellas tengan 

una confonnadón diferente, es con el tin de que las discuslooes de las leyes Y 

decretos se enriquezcan con la participación o concurso de dictámenes diferentes, 

expresados en momentos y en drrunstandas distintos; eso es lo que persigue la 

normatividad del artículo 72. De esa manera, los diputados no pueden ejercer su 

facultad de inlOar ante la Cámara de Senadores ni éstos en la de diputados. 

• Senadores Y diputados no pueden presentar Iniciativas de manera conjunta, ante 

cualquiera de las Cámaras que Integran el Congreso de la UnIÓn; hacerio es atentar 

contra el principio que regula la existencia y funcionamiento de dos Cámaras, que 

supone que las leyes son el resultado de un consenso logrado entre ellas en fom¡a 

separada, sucesiva e independiente. 

• Las Iniciativas tampo:o pueden presentarse en forma conjunta por diputados, 

senadores Y el Presidente de la República. Hacer10 implica atentar contra el principiO 

de división de poderes Y los principios, const:itudonales y legales, que regulan el 

proceso legislativo. 

b) Formas de actuar de las Cimaras del Congreso. 

En el derecho constltudonal mexicano moderno, el procedimiento de modiflCadón 

de la Constitución por lo general, se hace mediante la oomblnación de órganos. CLiando los 

articulo 135 y 73, fraa:lón m , hacen referencia a una oomblnadón de órganos a la que se 

confía la facultad de reformar la ConstitucIÓn. Se refiere no sólo a la misma función 

reformadora, sino también a la misma combinadón y colaboración de poderes para alcanzar 

el objetivo de adidonar o reformar; por lo mismo, sin perjuicio de que su actividad está 

regida por los principios generales antes enunciados, existe una norma, la del articulo 73, 

fracdón m, numeral 5, en el sentido expreso de que se trata de Cámaras separadas. 

e) Mayoria en d Congreso de la Unión. 

la ConstitucIón dispone que una reforma a ella misma debe ser aprobada por el 

voto de las dos terceras partes de los Individuos presentes. Aunque consideramos que faltó 

precisar que el voto fuera ~atirmatJvo~ y aprobado por las dos terceras partes de los 

~legisladores~ presentes. 
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d) Papel de la Comisión Permanente. 

El proceso de reformas existentes en la ConstituciÓn casi no ha cambiado desde 

1857. Sin embrago, hay una variante, esta es de Importancia mínima. En 1996, el artículo 

135 fue modifICado para pennitir a la Comisión Permanente realizar el cómputo de los votos 

de las legislaturas y emitir la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y reformas. 

Dicha ComisiOn no tiene asignado otro tipo de intervención. 

e) Papel de las legislaturas de los Estados. 

Las legislaturas locales tienen en el proceso de reforma a la Constitución una doble 

intervención; una potestativa y la otra, obligatoria. La primera es el derecho de provocar la 

acción reformadora mediante una Iniciativa (artículo 71, fracciOn I1I), la segunda la de 

aprobar o no aprobar un proyecto de modifICaCiÓn que les envia el Congreso de la UniÓn. 

Las Inidativa:s provenientes de las legislaturas tendrán que apegarse a lo que sobfe 

el partICular establecen tanto la ConstitucIón, la ley Orgánica del Congreso de la uniÓn, el 

Reglamento para el Gobierno Interior del mismo y la práctica parlamentaria. Sólo habría que 

resaltar que la iniciativa debe contener la reforma constitucional que pretende llevarse a 

cabo; que la misma no se discute directamente por la asamblea, sino que pasa primero a la 

oomlslón y es ésta la que determina SI la misma es susceptible de someterse a la 

consideración de los legisladores. La Comisión o Comisiones, cuando menos en el sistema 

parlamentario mexk:ano, que siguen en esto a la prád:ica estadounidense, tienen un amplio 

campo de acción: no sólo estan facultadas para determinar SI la Iniciativa entra o no a 

discusión, sino que pueden introducir a ella cuantas modificadones consideran pertinentes o 

necesarias, sin Importar su número, alcance o naturaleza. 

Atendiéndose a la práctica parlamentaria de cada Congreso local, en teoría no existe 

impedimento para que un 'lOto que se ha dado en uno u otro sentido se modifique SI éste no 

ha salido oficialmente del rednto de la Cámara. Pero las dudas surgen en el momento en 

que éste salga y queda fuera de su control. ¿Podrá cambiarse el sentido del 'lOto emitido? Al 

perecer, es factible en tanto no llegue el 'lOto al Congreso de la Unión. Es dudoso que lo 

pueda hacer cuando éste ya lo recibió. V, en deflnittva, ello no seria posible cuando se ha 

realizado el cómputo, aunque no se haya hecho la declaración correspondiente. La función 

de una legislatura es decir sí o no. Si ha cumplido con su misiOn y de ello ha quedado 

enterado el poder que lo ha requerido, su fundón se ha agotado, la decisión se torna 

irrevocable. 
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Uoa vez, sabiendo que la intervención de los Congresos locales en el proceso de 

reformas proviene de la Coostitución General en forma exclusiva, no existe la posibilidad de 

que un decreto emitido por el Congreso de la Unión, por medio del cual se apruebe o no uoa 

reforma, pueda ser vetado por el EjecutivO Federal. 

En lo relativo a reformas a la Constitudón, los habitantes del Distrito Federal sólo 

tienen una menguada intervención: su asamblea legislativa únicamente puede iniciar leyes o 

decretos relativos al Distrito Federal [artículo 122, base primera, frac:ciÓr1 V, inciso ñ)]. 

Su facultad de inidativa no tiene la amplitud que COfTespoode a la que es atribuida a 

las legislaruras de los estados. Por otra parte, la asamblea legislativa no cuenta con una 

intervención parecida a la que com!Spoode a las legislaruras de los estados: aprobar o no 

aprobar una reforma, ni aun en materias relativas al Distrito Fedef'al. 

f) Cómputo del Voto de las Legislaturas. 

El sistema COfIStitucionaI mexicano, por lo que atañe a considefar la función 

reformadora como una actMdad legislativa ordinaria, es constante V congruente en todas 

SUS etapas. Contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos de AmérIca, en donde la 

función de hacer el cómputo V declarar aprobiKla una enmienda corresponde al secretario de 

estado, en MéxIco, tanto el cómputo como la declaración correspondiente son realizados por 

el Congreso de la Unión; ambos hechos se conSideran parte del proceso legislativo. 

g} Facuttades del Presidente de la República. 

El Presidente de la República, mientras no le sea enviada una reforma constituóonal 

para su public:ac:i6n, no tiene nada que hacer. Una vez que ésta obri!I en su jX)der, poco es a 

lo que se le faculta a saber: publicarla en el Diana Oficial de la FederacIón. Hay que adarar 

un l'Iecho Importante: cuando el Congreso hace la declaración correspondiente, erMa al 

Presidente de la República no un proyecto de reformas, sino un decreto de reformas 

concluido V perfecto, ya que no existe la posibilidad de que el PresicIente lo vete, pues, su 

veto ha sido superado de antemano por el hecho de haber sido aprobado cuando menos por 

el voto de las dos terceI'a5 partes de los legisladores reunidos en cada una de sus Cámaras. 

La Impotencia del Ejecutivo para vetar se deriva de una inteePldiKiÓn del texto 

constItuc::Ional V no una disposidÓn expresa del mismo. Teóricamente, el Presidente de la 
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República no tiene más función que la de publicar el decreto de reformas. De hecho '1 dada 

su virtual responsabilidad, tiene la de detenninar el momento en que lo hará, sin que exista 

procedimiento en virtud del cual se le conmine a que lo haga dentro del plazo determinado. 

Por lo que en éste caso se puede dar el llamado "veto de bolsillo· , que no es otra cosa que 

retrasar lo más posible la publicación del decreto. 

Al Congreso de la Unión le corresponde detenniMr el momento en que una reforma 

a la ConstituciÓn debe entrar en vigor; también a él le corresponde e1etennlMr la fecha en 

que las Institudones cuya existencia dispone se creen '1 puedan exlstlr. Así se ha hecho 

hasta la fecha. En algunos casos se precisa el momento exacto; en otros, como en el caso 

de las reformas introducidas al artíaJlo 78, se dispuso que la nueva integración de la 

Comisión Permanente operaría 'a partir del primer receso de la UV legislatura del Congreso 

de la Unión. 

cuando el Congreso no seilala plazo para que la reforma entre en vigor, '1 dado que 

no existe prevención especial al respecto, la facultad de determinar la fecha '1 el modo de 

ello le corresponde en forma s!lpletoria al Presidente de la República; éste lo hace en el 

decreto que emite y en virtud del cual ordeM su publicación. En esta materia es aplicable la 

fracción 1 del artículo 89 constitucional. 

En lo que se refiere al refrendo, ese decreto, por tratarse de un acto del Congreso 

de la Unión que debe acatar el Presideflte de la República, sólo debe ser hecho por el 

secretariO de gobemadón, romo responsable del DIario 0fIda1 de la Federad6n, sin Importar 

que no se trate en el mismo de materias que le competan. 

h) Ak:ance de la facultad Refonnadora. 

Los únicos limites a la act:ivIdad reformadora que se deduce del artíaJlo 135, son 

que la carta Magna subsista '1 que las reformas respondan a las reIadooes de poder, que 

exiStan en un momento determinado; de otra manera, eHa puede ser rebasada o 

""""""'" . 
Por lo que, si de conformidad con el artículo 39 de la COnstItudÓn, el pueblo tiene en 

todo tiempo el defedIo de alterar o mcx:Iificar su forma de gobierno '1 el artículo 136 niega el 

derecho de rebelión, es lógico condulr que por la vía del artíaJlo 135 pueden alcanzarse 

tanto reformas superlldales, como sustanciales '1 trascendentales. Negar tal posibilidad, por 
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no existir otra vía, sólo quedarian dos alternativas: la Inamovilidad o la violencia. Pero, 

ninguna de ellas va con un sistema Jurídico serio. 

i) Consecuend a jurídica de una reforma. 

Cuando se estima que las leyes Otdlnarias son contrarias a la ley suprema, pueden 

impugnar.;e mediante el juicio de amparo y obtener una declaración de inconstitudonalidad 

que impida su aplicación. Una reforma puede Impugnarse cuando en su elabofadón no se 

wbrieron las formalidades previstas en la constituciÓn. en estos casos se está sólo ante una 

apariencia de reforma. 

Una reforma debe ser congruente con su contexto. Esto no siempre es asi. Es 

frecuente que una modifICaCiÓn contraríe al texto existente. 
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CAPITULO CUARTO 

DESEMPEÑO DEL PODER LEGISLATIVO DENTRO DEL SISTEMA 

MEXICANO EN PERSPECTIVA COMPARADA CON OTROS SISTEMAS 

DE GOBIERNO 

De manera introductoria estableceremos una serie de conceptos básicos cuyas definiciones 

son necesarias para el desarrollo de éste último capítulo. 

Estado. De acuerdo a nuestros apuntes elaboramos el siguiente concepto: el 

Estado es la organización jurí9ica de una población, asentada en un territorio con un 

gobierno propio. En todo estado podemos distinguir los elementos siguientes: 

1. Régimen Jurídico. 

2. Pobladón. 

3. Territorio. 

4. Gobierno. 

5. Soberanía 

Éste concepto está ligado al del maestro Miguel Acosta Romero, el cual dice Que el 

Estado es: "[ ... ]la organizadón política soberana de una sodedadhumana establecida en un 

territorio detenninado, bajo un régimen jurídico, con independenda y autodetenninación, 

con órganos de gobierno y de administración Que persiguen detenninados fines mediante 

actividades concretas062
• 

Nadón. Para el Ucendado Lucio Mendoza y Núñez es: " [ ... ] un pueblo Que tiene 

un pasado histórico común, una misma cultura y sus miembros desean seguir unidos para el 

desarrollo de sus intereses y de su propia cultura.,,63 

62 ACOSTA, Romero Miguel, La obse!yaciÓn de elecciones, 2a• Edición, editorial Porrúa, México 1997, P. 106 . 
., http://orbita .stannedia.com/~migganne/220sistemas_de_gobiemo.htm 
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Democracia. Según el Diccionario de Términos Parlamentarios la palabra 

democracia proviene del término latino tardío "democratia", que a su vez se deriva del 

griego demos, pueblo, krateo, gobierno para significar gobierno popular,,64. Así pues, un 

gobierno es democrático cuando en las decisiones de importancia que afectan al Estado, 

intervienen los ciudadanos. 

Actualmente esta palabra tiene gran auge dentro de la sociedad mexicana en virtud 

de que, por primera vez, el pueblo mexicano está participando e interviniendo dentro de la 

toma de decisiones en nuestro país y en el ejercicio del poder, es decir, después de mucho 

tiempo se están dando los mecanismos que permiten al pueblo mexicano intervenir dentro 

del sistema de gobierno. 

Gobierno. El maestro Miguel Acosta Romer065 nos dice que en todo Estado 

encontramos órganos de gobierno, ya que éste ejerce su soberanía o poder a través de 

ellos. Para entender éste concepto, nos dice que a partir de las revoluciones de Estados 

Unidos y Francia, la titularidad de la soberanía se ha desplazado al pueblo y desde entonces 

es éste, en la mayoría de los países, quien establece su propia forma de Estado Y los 

órganos de gobierno que gUiarán a toda la población. En México, decimos que la soberanía 

radica en el pueblo, es éste quien elige a sus gobernantes y en cuanto al poder decimos que 

éste se divide para su ejercicio en tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Podemos decir que gobierno es el conjunto de funcionarios públicos encargados de 

regir y administrar a un Estado o nación, o también se puede decir que es el conjunto de 

órganos encargados de aplicar y dirigir las políticaS del Estado. 

Sistema político. Es aquella forma de organización y de hacer funcionar los 

diseños institucionales de una sociedad. Estos han sido siempre diversos, en virtud de que 

responden a historias e idiosincrasias peculiares, aunque en ocasiones coinciden en sus ejes 

fundamentales. 

En un sistema político interactúan un conjunto de instituciones, organizaciones y 

procesos políticos que dan paso a decisiones compuestas de valores que orientan la acción 

política, de normas que guían el comportamiento, de colectividades. Todo ello abarca un 

conjunto de procesos y funciones que permiten definir y alcanzar los objetivos de una 

.. DICOONARlO UNIVERSAL DE TÉRMINOS PARLAMENTARIOS, Segunda edidón, editorial Porrúa, México 1998 
p.329. 
65 DICOONARIO UNIVERSAL DE TÉRMINOS PARLAMENTARIOS, Op. Ot. P. 110. 
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SOCiedad. lo anterior supone que los órganos políticos gocen de cierta legitimidad; que los 

miembros de la colectividad participen en el proceso de toma de decisiones; que la 

autoridad se ejerza a base de rl(ll'TnaS, y que sus responsabilidades se distribuyan 

jerarquicamente de acuerdo con las facultades de cada órgano. 

A continuación presentaremos un estudio acerca de un tema poIítico-a>nstitudonal 

que, de acuerdo a las circunstalldas actuales en México, ha cobrado especial relevancia. 

Analizaremos los principales sistemas de gobierno en el mundo como lo son el sistema 

parlamentario, el presidencial (del que destacan el mexicano, el norteamericano y el de 

algunos países latinoamericanos) y el modelo semipresidendal, estudiaremos su origen, 

conceptos, sus elementos teóricos y sus características, permitiendo al lector tener un una 

idea de las coincidencias y diferencias de los mismos. Con esto pretendemos dotar a lector 

de las herramientas sufICientes que le permitan elaborar su propio criterio sobre temas 

. como: la necesidad de una nueva COnstitución, qué sistema conviene adoptar en México, si 

el presidencialismo, el pariamentariSmo o si nos estamos acercando al semipresidendalismo 

o a un sistema presidencial refomIado, en fin, varios temas que a los mismo autores 

inquietaron. 

4.1 SISTEMA PARLAMENTARIO 

Para desarrollar éste tema nos abocaremos principalmente al sistema Inglés, ya que es 

donde se da por primera vez éste sistema de gobierno. 

A) ORIGEN 

La teoria del Sistema parlamentario surge en Inglaterra, en donde aparecen por primera vez 

las libertades pUblicas, la separación de poderes y la elea:l6n de los gobernantes. En un 

principio no exlstia un verdadero Pariamento sino un gran Consejo del Rey Integrado por 

nobles '1 altos dignatarios de la iglesia. En los siglos Xl y XII, el rey estaba rodeado por 

consejeros, elegidos por él de entre sus pares de la nobleza '1 el alto clero, y que se reunían 

en un órgano único (una sola cámara). En el siglo XIII, cuando se produce el ascenso de la 

burguesía de las villas, se fueron agregando a éste Consejo representantes de las 

comunidades, cuyo consentimiento era necesario para establecer los Impuestos. Por 

convocatoria de Eduardo 1, el Parlamento reunió a representantes de los burgos y del bajo 

clero. Cuatro categorias se asociaron, entonces, al poder: la aristocracia, la burguesía, el alto 

yel bajo clero. 
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A finales del siglo XIV éste Parlamento único se dividió pclf conRictos internos: los 

representantes de las comunidades se establecieron en la Cámara de los Comunes, mientras 

que los señores dviles y religiosos deliberarían solos y fonnafon la Cámara de los Lores. 

En consecuencia, el Parlamento británico, que originalmente significó la reunión de 

los rellfesentantes Y del monarca en un espado común, se dividió en dos Cámaras Que 

deliberaban normalmente en ausencia del ~: la Cámara de los Lores, refugio de la 

aristocracia y la Cámara de los COmunes, elegida sobre una base más amplia y Que 

representaba al pueblo o, más exactamente, a las élites sociales no arisbxráticas. 

Actualmente, estas drcunstancias permanecen casi intactas en aquel Parlamento, la 

Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores Y el rey, toman laS medidas Y las decisiones 

políticas a partir de una instancia colegiada; sin embargo, es conveniente resaltar que esto 

es en términos formales, porque en la reallclad el único órgano legislativo con facultades 

verdaderamente dedsoIias, con facultades Importantes, es la Cámara de los Comunes, esto 

en virtud de la oposición que eventualmente puedan tener los Lores en conba de las 

dedsIones ele la Cámara ele los Comunes, siempre puede ser superada e incluso, la corona 

Que, como en ningún otro caso, en Inglaterra juega un papel netamente ornamental, nunca 

niega su sandón, nunca niega la promulgaciOO de una ley que le envía el Parlamento Inglés; 

la última negativa por parte de la oorona, se dio a principios del siglo xvrn, en 1707. 

Antes de abordar éste tema debemos resaltar Que los sistemas parlamentarios se 

pueden dar tanto en una monarquía, pensemos en Gran Bretaña, Bélgica, los Países Bajos, 

SuecIa Y España, por decir algunos paises; CXlITIO en una república, como es el caso de Italia, 

Austria, Alemania, la India, entre otros. 

B}CONCEPTO 

Los sistemas parlamentarios deben su nombre al prlnclplo fundador de que el Parlamento es 

el asiento prlndpal de la soberanía. Por tanto, no penniten una separación Ofgánica o riglda 

del poder entre el gobierno Y el Parlamento. 

El término Parlamento proviene de la voz inglesa parliament. derivado del vocablo 

arcaico parler, cuya estructura filológica deja al descubierto su ascendiente de roño francés, 
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del latín gobernare, gobernar y del griego kibernan, goberna~. Es el nombre que recibe el 

Órgano Legislativo de un Estado, está compuesto por un Congreso o Asamblea, cuyos 

integrantes son representantes electos por la población. 

El Sistema Parlamentario, es la forma de gobierno que implica la concentración de 

poder y manejo del gobierno por parte del parlamento, haciendo a un lado el resto de los 

órganos del Estado, en éste régimen de gobierno, existe coordinación y colaboración entre 

los poderes Legislativo y Ejecutivo, existiendo medios de control recíprocos67
• 

Para el Maestro Alan García Campos, el parlamentarismo es la forma de gobierno en 

la cual la existencia de un gobierno o gabinete, tanto en su constitución como en su 

permanencia, depende de la confianza de un Parlamento electo por la voluntad popula~. 

C) PRINCIPALES CARACTERÍSTlCAS 

Las características institucionales esenciales del sistema parlamentario son, primero la 

división del Ejecutivo entre ~I jefe de estado y el jefe de gobierno; segundo, la 

responsabilidad del gobierno frente al Parlamento y, tercero, el derecho de disolución de la 

Cámara baja. Estas peculiaridades aparecieron en Gran Bretaña en el curso del siglo XVIII, 

cuando el gobierno (llamado gabinete) se disoció del rey y se convirtió en responsable 

político frente a la Cámara de los Comunes, aunque conservando la posibilidad de solicitar al 

rey la disolución de tal Cámara. 

La pluralidad de fórmulas que adquiere el régimen parlamentario en algunos países, 

nos hace dificil generalizar o narrar una fórmula única, por lo que señalamos las 

características más comunes de éste sistema. 

O) ELEMENTOS TEÓRICOS. 

En éste sistema se pueden distinguir los siguientes elementos: un Poder Ejecutivo [dividido 

entre el jefe de Estado (monarca o presidente) y el jefe de gobierno (primer ministro, 

presidente del gobierno o canciller)] y un Poder Legislativo, el Parlamento, compuesto por 

66 Ibídem. p. 688 
67 ibidem, p. 691 Y 692 
.. Diplomado en derecho parlamentario celebrado de julio a diciembre de 2001 en la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
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dos cámaras: la alta, de donde derivan las de Senadores o equivalentes (la de los Lores, en 

Inglaterra, sigue siendo el refugio de la Aristocracia) Y la baja, llamada así por ser, desde su 

origen la no aristocrática (de los Comunes en Inglaterra, que representa al pueblo, 

equivalente a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, a la Asamblea Nacional en 

Francia o al Congreso de los Diputados en España). Con la excepción Inglesa, en todos los 

países con sistemas parlamentarios los miembros de la Cámara Alta surgen de procesos 

electOfales. 

En un sistema Par1amentario, es muy romún encontrar a un Jefe de Estado Y a un 

Primer Ministro, lo cual aparentemente puede representar una desventaja, sin embargo para 

garantizar una política coherente y unifOfme ante la existencia de dos mandatarios, las 

Ófdenes y disposidones del Jefe de Estado generalmente precisan y demandan el refrendo 

del Primer Ministro, de tal suerte que a efecto de inhibir eventuales motores que se jalan en 

sentido contrario, el Jefe de Estado Y el Jefe de Gobierno, es necesario que los actos que 

ejerce el Jefe de Estado, estén refrendados por parte del Primer Ministro. 

Jefe de Estado 

El Jefe de Estado tiene una fundóo simbólica que puede ser decisiva en caso de 

aisIs política profunda pero no dispone de atribuciones políticas. En la práctica, el Jefe de 

Estado acata la dedsi6n del electorado o la de la mayoría parlamentaria. Las prerrogatlvas 

del Ejeo.rtivo se ejerCen por medio del gabinete alrededor del primer ministro; éste gabinete 

es responsable frente al parlamento. 

La rlgura del Jefe de Estado, en la mayoria de los casos desempeña una función, 

más que Institucional y gubernativa, de legitimidad del régimen político, es decir, a través de 

la figura del Presidente o Monarca, dependiendo del caso, es como algunos grupos poIítk:os 

expresan su lealtad al régimen. Por ejemplo, pensando en el modelo español y en el proceso 

de transición a la democracia española, sin la identiflcadón del Rey Juan car10s con 

detenninado$ grupos del clero español, el proceso de transición hubiera sido un pcx::o más 

complicado. 
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Por otra parte, el Jefe de Estado es una figura 00 asociada necesariamente a un 

partido, haciendo posible que el Jefe de Estado artiaJle una serie de multiplicidad de 

Intereses en un país; puede ser, por otro lado, un factO!'" de apelación política que ponga fin 

a un disenso, es una persona neutral y en esa medida con una amplia legitimidad y un 

amplio grado de aceptabilidad política entre los diversos actores políticos. En otras 

ocasiones, es un coadyuvante en el proceso de Intercambio InfOflTlativo, es decir, es un 

conducto de comunicación política. 

Jefe de Gobierno 

El Jefe de Gobierno, es en quien recaen el poder y las funciones ejecutivas, surge y 

se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, pero puede ser destituido por 

medio de la moción de censura. Por su parte, el Jefe de GobIerno o PrImer Ministro puede 

plantear la cuestión de COflflanza como un recurso para obtener el apoyo de su mayoOa¡ 

pero si no lo logra, debe renunciar. En caso de un connicto irresoluble, el Primer Ministro 

puede recurrir a la disolución del Parlamento y a la celebr.K:i6n de nuevas eIeo:iones. 

El Jefe de Gobierno que será un Primer Ministro o un Canciller, puede ser miembro 

del Parlamento al mismo tiempo, dromstancia que tiene un plus en Virtud de que el Primer 

Ministro se ve forzado a relacionarse como un Igual con el resto de los parlame"ltarios, ron 

los demás líderes poIitlcos, especialmente si depende de una coalición, de tal suerte que el 

Primer Ministro estará en un intercambio pennanente con la Cámara e Incluso COfl la 

oposidÓn, Y el lÍder de la oposición tiene un incentivo adldonal en un sistema parlamentario 

porque el lÍder puede actuar estratégicamente desde el Parlamento en contra del PrImer 

Ministro. No es lo mismo, que el líder de la oposición esté en una situación 

extraparlamentaria que adentro del Parlamento, situad6n en la que tiene un mayor peso 

politk:o. 

En un régimen parlamentario, quienes llegan a ocupar el cargo de PrImer Ministro, 

son políticos de una trayectoIia relevante, son poIitlcos que se han codeado de tú a tú en el 

Parlamento. 

Ahora bien, un Primer Ministro al terminar su encargo puede, en el supuesto que así 

lo decida, usar su posiciÓn como parlamentario a partir de la experiencia aquilatada para 

cuestlonar la política del PrImer Ministro; es decir, en un régimen parlamentario exiSten 

mayores incentivos para que quien fue Primer Ministro, 00 abandone la actividad política. 
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En algunos regímenes pal1amentarios el Primer Ministro tiene la libertad para 

nombrar a su gobierno y no se necesita la aprobación de cada ministro poi" parte del 

Parlamento. Circunstancia en la que el Primer Ministro está más atento a la sensibilidad del 

Pal1amento porque sabe que si este no esta de acuerdo con la confom\aClón de ese 

gabinete, seguramente puede negarle la investidura de ministro. 

Por otra parte, el Primer Ministro y su gabinete están sujetos al control político a 

través de diversos mecanismos por parte del Parlamento. Los más utilizados son las 

facultades de investigación, interpelación, información o requerimiento de comparecencia. 

Esto no signiftea que el gobierno esté subordinado al Parlamento, sino que cada uno 

mantiene su autonomía, aun OJando el gobierno surge de la mayoría y le rinde cuentas. 

El Parlamento 

la composiciÓn de cada una de las Cámaras del Parlamento Ingles fl uctUa entre 400 

y 700 miembros: la Cámara Baja de Inglaterra tiene 650 miembros, su mandato es por dncO 

años y puede ser disuelta. En Inglaterra las elecciones se realizan con base en el sistema 

uninominal mayoritario a una vuelta; en Italia se aplica el principio de representaciÓn 

proporcional, y en Alemania el sistema mixto. Entre sus facultades destacan las de ..uar 

leyes, nombrar al gobierno y controlar su actividad. 

la Cámara Alta de Inglaterra tiene alrededor de 1200 miembros (Lores), oompuesto 

por BOO hereditarios, 370 vitalicios, 26 espirituales y los nuevos miembros. No puede ser 

disuelta. Entre sus faOJltades se encuentran la de participar en la aprobac:lón de leyes 

(aunque son más Importantes los Comunes, es decir, las Cámaras no están en pie de 

Igualdad), y la de controlar la actividCKI del gobierno, pero no tienen ninguna Injerencia en 

su conformación. 

E) RELACIÓN DEL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO 

El Gobierno es oomúnmente conocido como Gabinete. El Gabinete es presidido por uno de 

los ministros, de donde surge el Primer Ministro, Jefe del Gabinete, .Jefe de GobIerno o 

Presidente del Gobierno. 

El Gobierno tiene la dirección Y la función ejecutiva. Realiza su programa de 

gobierno; interpone el recurso de Inconstitudonallclad; dirige la admlnlstradón civil y militar; 

puede promover e inídar leyes, y tiene la obligación de ejecutarlas; pueden censurarlo o 

retirarle la confianza, pero éste a su vez puede disolver el Pal1amento. 
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En éste sistema se reg istra una dependencia orgánica reciproca entre el Jefe de 

Estado Y el Parlamento a través del Primer Ministro y su Gabinete. El primero es poderoso 

pero limitado y controlado por el Parlamento y por los partidos opositores Y es, por lo 

general, el líder del partido ma'(Ofitario O de la coalición mayoritaria. Dirige 

institucionalmente al gobierno y políticamente a su mayoria. Los ministros pueden 

pertenecer al Parlamento. Mayoría parlamentaria y mayoría de gobierno coinciden. La 

disciplina de partido es una regla. A final de cuentas, el Primer Ministro dirige la mayoría 

parlamentaria, aunque no tiene atribuciones de control sobre el Legislativo. De hecho 

regularmente se presenta ante el Legislativo para responder a preguntas y cuestionamientos 

de los legisladores. 

Una caracteristJca Importante y tal vez la fundamental, es que la única Institución 

democráticamente legitimada, es decir, la que es emanada de la voluntad popular de las 

elecciones de un proceso democrático electivo, es el Parlamento, en tanto que el gobierno 

deriva de él, ya sea poI'que las mayorias parlamentarias lo permiten o poI'qlJe la tolerancia 

parlamentaria de partidos minoritarios así se lo han concedido, o bien, esta autoridad dura 

sólo el tiempo que la legislatura. disponga o tenga la voluntad de apoyarlo entre elecdón y 

eIe<:ciOO. 

Esto genera en el sistema parlamentario, una amplia flexibilidad, en principio, el 

periodo político no es rígido, a diferenda de un sistema presidendal, en donde de antemano 

uno sabe para cuanto tiempo fue designado o fue electo el gobierno, en un sistema 

parlamentario éste periodo político es flexible o es variable; en función de que no 

necesariamente el cambio de gobierno se dará con cada una de las eIecdones que 

periódicamente se realizan en detemlinado país, sino que habrá posibilidades de que se 

cambie al gobierno, es decir, es posible la sustitución del Primer Ministro V su gabinete en 

cualquier tiempo, no es necesario esperar al final del mandato. 

De tal suerte que el Primer Ministro puede ser reemplazado sin que haya una oisis 

constltudonal, ya sea porque se forma una nueva coalición en el Parlamento que desee 

instaurar un nuevo gobierno o bien, porque los miembros de un mismo partido; pensando 

en el modelo inglés donde por lo general los conservadores o los lalxlralistas tienen la 

mayoria absoluta, desean cambiar al Primer Ministro. 
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El voto de confianza 

Otra situaóón que se presenta en el régimen parlamentario, tiene que ver con la 

formación de los gobiernos. En la modalidad más habitual del régimen parlamentario, la 

formación del gobierno requiere de una previa declaradóo positiva de lealtad jX)r parte del 

Parlamento, a esto podríamos llamarle voto de confianza. 

Cuando el Parlamento instaura a un gobIemo, a un gabinete, lo hace a través de la 

figura del voto de confianza. Este voto lo otorga el Parlamento, sea para la elecdón del 

Primer Ministro y que este a SU vez. designe al resto de los Integrantes del gabinete, o bien, 

al clesignar a tocio el gabinete en su conjunto. En la mayoría de los casos, el Parlamento 

hace esta clesignadón a partir de la propuesta que le presenta el Jefe de Estado. 

Presunción de Confianza 

Ahora bien, una vez emitida esta declaración de confianza, el apoyo parlamentalio 

se Pfesume, a esto se le denomina: presunción de confianza; es dedr, una vez que el 

Parlamento ha emitido su voto de confianza, la permanencia del gobierno queda tácitamente 

o Implícitamente aceptada, es dedr, hay una presunción de confianza, presunción que dura 

hasta que el propio Parlamento no la retira de manera expresa. A éste retiro de confianza 

se le conoce como Moción de Censura. 

Modón de Censura 

La Moción de Censura es la institución Política a través de la cual, el Par1ameflto le 

retira su confianza al gobierno, al gabinete y éste se verá obligado a claudicar y dejar el 

gobierno. 

El primer antecedente de esta figura parlamentarla data del siglo XVII, cuando se 

dispuso la responsabilidad penal e individual de los ministros frente al Parlamento. Se 

trataba del recurso de acusación a aquellos ministros o altos fundonarlos por Infracciones 

penales, promovido por la Cámara de los comunes. Los Comunes amenazaban con perseguir 

y acusar a los ministros que no tenían su confianza y éstos no debían retirarse si temían por 

su Integridad física. Por éste procedimiento, los Comunes lograron controlar la selecciÓn de 

los ministros. Fue así como en el siglo XVIII surgió el primer procedimiento de 

responsabilidad política del gabinete: la moción de censura. 
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En la actualidad, podriamos distinguir claramente dos tipos de moción de censura: 

La moción de Censura Ordinaña y La Moción de Censura Constructiva. La primera es la que 

se encuentra en la mayoría de los sistemas parlamentarios y ésta prospera con que la propia 

mayoría parlamentaria le niegue al gobierno su confianza a traves de una mayoría simple, es 

decir, para que prospere la moción de censura ordinaria, basta con que el gobierno niegue 

SlJ confianza y le niegue contiooidad al gobierno en funciones. 

La segunda es una aeaclón de la ConstitlJdón Alemana, para que prospere es un 

poco más complicado, es un lXlCO más rígida. Para que ésta se apruebe, es necesario que el 

propio Parlamento sea capaz de construir un nuevo gobierno, es decir, la mociÓn de censura 

ordinaria, es como una especie de veto poi' parte del Parlamento, que prospera con la 

simple mayoría de los parlamentarios, en cambio para que una moción constructiva 

prospere, es necesario no SÓkl que exista una YOIuntacl parlamentaria que pretenda que un 

gobierno no continúe, sino que esta mavoria sea capaz de conformar a un nuevo gobierno. 

Ora.Jnstanda que hace más complejo el que pueda prosperar, porque es más difldl que un 

Parlamento se ponga de awerdo para que un gobierno deje de ejercer sus funciones y 

además señale a la plantilla o ~ Primer Ministro o al gabinete que va a reemplazar a éste 

gobierno. 

Cuestión de Confianza 

Una característica más del SIstema Parlamentario tiene que ver con el Jefe de 

GobIerno Y el instrumento ron que cuenta denominado: CUestión de Confianza, con ella el 

)efe de Gobierno pregunta al Parlamento si está de acuerdo con que SlJ gobierno continúe. 

Esto por lo general se da frente a situaciones de ais/s políticas, en donde como una 

herramienta de legitimidad, el gobierno ve la Imperiosa necesidad de reposIdonarse y 

somete a la consideradón del Parlamento una cuestión de confianza. En caso de que el 

resultado sea negativo ante la peticiÓn de una cuestión de confianza, la consecuencia es 

exactamente la misma que si prosperara una moción de censura, el gobierno tendría que 

claudicar. Es decir, la cuestión de confianza es el acto a través del cual el gobierno le soIióta 

al Parlamento respaldo y éste se la puede otorgar o negar, en el primer caso se entiende 

que el gobierno pennanecerá en ejercido con una mayor consolidac:i6n, y en el segundo 

caso el gobierno dejará sus furdones. 
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Gobierno en Funciones 

Ahora bien, el gobierno que queda destituido, sea por que una moción de censura 

prospera o bien una cuestión de confianza se niega, o bien está obligado a dimitir 

automáticamente, dependiendo del !'É9imen del país al que nos estemos refiriendo, estará 

obligado a seguir ejerciendo sus funciones en tanto no se convoca a elecciones, no se elige 

un nuevo Parlamento o en tanto el Parlamento no es capaz de generar una nueva mayoría 

que tenga la potencialidad sufICiente de conformar a un nuevo gobierno. A esto se le llama 

gobierno en funciones, es decir, el gobierno a quien se le ha retirado la confianza bajo 

cualquiera de la drcunstandas que permita el sistema, permanece en el ejerddo de s~ 

encargo, en ese periodo se le denomina gobierno en funciones. 

Princlpio .. de no continuidad 

una regla genériCa dentro de un sistema parlamentario es que, ordinariamente con 

el término de una legislatura finaliza igualmente el mandato de un gobierno, por lo que cada 

Parlamento electo debe formar a su propio gobierno o bien confirmar al anterior, al que 

venía ya ejerciendo sus funciones. A esto se le coooce romo el Prindpio de no Continuiclacl, 

pues derivado de las elecciones se puede mantener la misma mayoóa parlamentaria, el 

mismo partido poIitioo, etc., el cual tendrá forzosamente que elegir a un nuevo gobierno, ya 

sea reemplazando al que estaba anter10lTnente o bien refrendando al que venía ejerciendo 

sus funciones. 

Derecho de autodlsoludón 

Esta se presenta por lo general cuando el Parlamento es Incapaz de confom\ar una 

mayoria muy clara, muy sólida y decide autodlsolverse a efecto de convocar a nuevas 

eIecdones y que sea el electorado quien, merced a la conformación de un nuevo mosaico 

parlamentario, ponga fin al disenso político; de esta manera se conforma una nueva mayoria 

que sea capaz de tomar dedsiones Importantes. 

cuando los partidos políticos son poco disciplinados o Incapaces de aear consensos, 

la amenaza de disolución une a las mayorias, porque los diputados temen los rieSgos Y 

costos de una nueva campaña electoral. 
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Interpeladón 

la interpelación parlamentaria, es un amplisimo derecho de acceso a la información 

por parte del Parlamento, el requerimiento para que comparezcan, ya sea del Primer 

Ministro o algunos ministros miembros de su gabinete, en particular. De esta manera nos 

damos cuenta que la manera de relacionarse entre el Ejecutivo y el legislativo es muy 

diversa, por ejemplo en Inglaterra cada semana hay una comparecencia del gabinete frente 

a la Cámara de los Comunes. 

Ahora bien, en un sistema parlamentario 51 el derecho de solidtlJd de informaciÓn 

con que cuenta el Parlamento no es acatado o respondido la consecuencia directa, 

generalmente se traduce en el procesamiento o la moción de censura en contra del 

funcionario a quien se la haya girado la peticiÓn Y no la rumpla. 

f) PARTIDOS POÚTICOS. 

En éste sistema, los partidos mayoritarios contribuyen en la preparación y coordinación de la 

política del gobierno y enlazan al Ejea.rttvo con el legislativO. Los partidos opositores, por su 

lado, son los vigilantes más atentos, los más critkos Y quienes exigen mayores controles 

sobre.el gobierno. El Parlamento es el resultado del sistema de partidos en combinación con 

los mecanismos electorales. Esto es válido para todos los sistemas poIiticos, pero en el caso 

de los sistemas parlamentarios, entre menos dispersos son los votos Y menos polarizado es 

el sistema de partidos, se logra dar paso 11 mayorias sólidas y, por tanto, se dota de mayor 

estabilidad y efk:ada al gobierno. 

El sistema ele partidos puede ser bipartldista con escrutinIO mayoritario (como en 

Inglaterra, lo que además fac:jljta la no existenda de coaliciones); de plura lismo moderado 

con slstema electoral mixto (como en Alemania); con representad6n proporcional rorregida 

(como en España), y de pluralismo polarizado con representación proporcional (como en 

Italia). 

La encuesta juega un papel Importante para el sistema de partidos, pues a merced 

de estas y sus resultados uno puede saber ruál será la conformación de las cámaras y en 

consecuencia, si va a ser necesario fOl'Tl'lar un gobierno de coalición, o bien si un partido se 

va a quedar con la mayoria, por ejemplo. 
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En un sistema parlamentario, los partidos políticoS están identifICados con lideres 

muy vislbles, estos líderes se dirigen de manera inmediata, directa al electorado, Incluso hay 

debates entre los dos eventuales primeros ministros. 

las campañas se centran en los líderes de los partidos, de tal suerte que esta 

ausencia de liderazgo que se dice tienen los regímenes parlamentarios en comparación a los 

presidenciales pareciera no ser real. 

Gabinete en la Sombra 

En un regimen parlamentario se sabe de antemano y con mayor seguridad quienes 

van a integrar el gabinete, tan es así que en algunos sistemas existe lo que se denomina 

Gabinete en la Sombra. 

En Inglaterra, el parlamento ingles se ubica de un lado la oposición Y del otro lado el 

gobierno Y hay una especie de gabinete en la sombra, en donde los integrantes de la 

oposIdón se sientan en la primera fila y cada uno ocupa una especie de ministerio. 

Por ejemplo, hay un gabinete en la sombra, donde un ministro es el de agriCultura Y 

ese se dedica a observar, a evaluar, al ministro de agriCultura del gabinete en funciones. De 

tal manera que, suponiendo que en la actualidad, el gabinete en la sombra que tiene el 

Partido Conservador, si hubiere elecciones hoy, ya uno sabe que esos integrantes del 

gabinete en la sombra, en el caso de resultar triunfador el Partido Conservador, pasarán a 

desempeñar la fundón ministerial. 

OfClJnstanda completamente diferente a lo que sucede en un sistema PresIdencIal 

en donde el Poder Ejecutivo tiene la facultad de nombrar y remover, casi de manera libre a 

los integrantes de su gabinete. 

Con esta figura del Gobierno en la Sombra, el público se llega a familiariZar con los 

lideres en el gobierno Y con los lideres en la oposiciÓn, generando la existencia de Partidos 

Políticos profesionales Y el Partamento finamente es una escuela de nuevos liderazgos en 

donde se comparten experiencias, reIadones personales, se enseña y se practica el 

coosen$O, la blrsqueda de acuerdos Y esa capacidad política de sentar lineas de convivencia 
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Disidenda parlamentaria 

Un factor que se presenta mucho en los sistemas parlamentarios, es que las 

disidencias en las fracciones parlamentarias 1'10 son muy frecuentes, es decir, los diputados o 

senadores pueden difídJmente dejar de pertenecer a algun partido, esto porque un 

parlamentario cuando se pasa a otro partido, a este partido al que se va 1'10 le dará 

confianza y le resultará difICil que pueda desempeñar una carrera política. En otras palabras, 

será visto con desconfianza porque se entiende que se trata de una persona que no tiene un 

alto grado de lealtad. De tal manera que un sistema parlamentario ofrece mayores 

Incentivos que favorecen la diSciplina de partido. 

Dentro del sistema parlamentario, los que finalmente ocupan el cargo de Primer 

Ministro, son líderes de corrientes políticas muy consolidadas, a dlfereoda de los países 

presidencialistas en donde surgen liderazgos muy fuertes que crean, rentan o compran un 

partido y finalmente llegan a ejercer la fundón ejecutiva. 

4 .2 SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL. 

Esta forma de Gobierno democrática es una peaJliaridad del Sigk> pasado, como ejemplos de 

países que han adoptado este sistema encontramos a AngOO, Austria, Colombia, Egipto, 

Anlandia, Francia, Guatemala, Haití, Irán, Irlanda, Islandia, Perú, Polonia, Portugal, Rumania 

y Sri Lanka. 

El sistema semlpresldenciaJ o mixto avanza en una direcd60 distinta de los sistemas 

presidenciales y parlamentarios. En éste sistema la división de poderes tiene un grado mayor 

de complejidad porque el Ejecutivo Y el legislativo están al mismo tiempo separados Y 

unidos. 

A) ORIGEN 

Éste sistema de gobierno aparece en los años sesentll, tras la reforma constitucional 

francesa de octubre de 1962; reforma que Implicaba la eIeo:I6n directa del presidente de la 

Repírbtica. 

Con esta reforma se le otorgó al jefe del Estado francés más poderes que un jefe del 

Estado parlamentario y, a su vez, prerrogativas que la separación de poderes requerida por 
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un régimen de tipo presidencialista nunca concedería al presidente, por ejemplo, el poder de 

disolución de la Asamblea Nacional y la moción de confianza. Esta nueva fórmula de 

gobierno propuso un punto de encuentro entre el presidente y el Parlamento capaz de 

amortiguar los choques, de evitar los conflictos y, en último caso, de solventarlos. Éste 

punto de encuentro era el gobierno, nombrado por el jefe del Estado pero responsable ante 

el Parlamento. Al gobierno le correspondía relacionar ambas instituciones y contribuir a 

establecer los compromisos necesarios. 

Una rápida reflexión nos permite ver que mientras un poder personal favorece la 

forma de gobierno presidencialista, éste poder personalizado propicia el parlamentarismo al 

existir un control polítiCO del gobierno por parte de la Asamblea; pero con la radical 

diferencia de que aquél no se encontraba en situación política de inferioridad. 

Toda la experiencia histórica anterior de Francia, que se puede sintetizar en una 

crisis institucional permanente, fue asimilada e integrada en una nueva concepción de la 

organización del poder político que dio forma y sentido a la Quinta República Francesa, 

nacida en 1958 y, en efecto al sistema mixto. 

De nueva cuenta, se presenta un caso específico (el francés) para ejemplificar con 

detalle los mecanismos institucionales característicos de éste sistema. Por tanto, insistimos 

en que será necesario considerar las diferencias históricas, culturales y políticas para el 

estudio de otros países. 

B)CONCEPTO 

la primera conceptualización de éste sistema de gobierno, se debió a Maurice Duverger, 

quien acuñó la voz semipresidencialismo por primera vez. Duverger explica que un sistema 

semipresidencialista se caracteriza por un presidente de la República elegido mediante 

sufragio universal y directo, dotado de notables poderes y un primer ministro y gobierno 

responsables ante el Parlamento. 

Según Alfredo Hidalgo de la Universidad de Cádiz69, por régimen semipresidendal 

debe entenderse las instituciones de una democracia que reúnen los dos elementos 

siguientes: 1.- Un Presidente de la República elegido por sufragio unive~1 y dotado con 

notables poderes propios; y 2.- Un Primer Ministro y un Gobierno responsables ante el 

Parlamento. 
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C) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

A continuación mencionamos las condiciones que, según Giovanni Sartofi, hacen posible la 

existencia del modelo semlpresidendalista. la falta de alguna de estas característiCas 

imposibilita el desarrollo del modelo Y nos colocaría ante otro modelo distinto. 

1.- El jefe de estado, es decir, el presidente, es elegido por el voto pojXJlar, ya sea 

directo o Irldirectal'l'leflte para un periodo predeterminado en el cargo. 

2.- El jefe de estado comparte el Poder Ejecutivo con un Primer Ministro, un primer 

ministro con el que se establece una estructura de autof"\dad dual, cuyos tres aiterios 

definitorioS son: El presidente es independiente del parlamento, pero no se le permite 

gobernar solo y, en consecuencia su voluntad debe de ser canalizada y procesada IX"" medio 

del gobierno. 

3.- En Francia hay un Presidente y un Primer Ministro, de tal suerte que se da lo que 

los franceses denominan una espede de cohabitación o una especie de forma de compartir 

la estructura del poder EjecutivO entre el Presidente y el Primer Ministro. 

4.- El Primer Ministro y su gabinete son independientes del presidente, pero 

dependientes del parlamento, tanto el primer ministro como los miembros del gabinete 

están sujetos al voto de conrlanza o a la mod6n de censura y su permanencia requiere, el 

apoyo de una mayoóa parlamentaria; y 

S.- La estructura de autoridad dual, entre el presidente y el primer ministro, permite 

diferentes balances de jXIder, así como predominios de poder variables dentro del ejecutivo. 

C) ELEMENTOS TEÓRICOS 

En éste sistema el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro; 

a su vez, el primer ministro procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo 

continuamente. El Poder EjeCutivo se divide entre un jefe de Estado -el Presidente de la 

Repúbllca- y un Jefe de Gobierno o Primer Ministro. cada uno tiene un origen distinto: 

mientras que el presidente de la República surge directamente del voto popular, el .)efe de 

gobierno es designado por la mayoría parlamentaria. El presidente de la República nombra a 

este último, en efecto, pero siempre atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el 

Parlal'l'leflto. 
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De éste modo, si bien en el origen del jefe de gobierno se encuentra la confianza 

simultánea del Jefe de Estado Y de la mayoria pariamentaria, en la práctica su permanencia 

depende casi exdusrvamente de esa mayoria. El pfimef ministro está comprometido en la 

lucha política cotidiana, de la cual está exento el presidente. El ;efe de Estado mantiene una 

relación no conflictiva COl! los dirigentes de los partlclos contrarios y faVOfece el compromiso, 

la negociación Y la moderación de las fuerzas en pugna. PQr ello, desempeña una función de 

árbitro. 

El Presidente 

Sin duda, el Presidente o Jefe de Estado, es la llave maestra de las instituciones 

instauradas JXlf la Constitución de 1958, desempeña una función primOrdial en su 

funcionamiento y en su evolución, desde el punto de vista de su funcionamiento, el frances 

constituye un sistema presidencial. 

El Jefe del Estado es elegido JXlf sufragio universal directo, es dedr, JXlf los 

dudadanos franceses mayores de dieciocho años. SU mandato, tiene una duración de doco 

años y no existe limitación alguna para la reelecdón del Presidente de la RepúbliCa. Para 

poder ser candidato a la Presidenda de la RepUbllca es necesario ser de nacionalidad 

francesa, haber cumplido veintitrés años y haber OJmplido am las obligaciones del servido 

nacional. Por último, los candidatos deberán hacer entrega al Consejo ConstitudonaI de una 

declaración referente a su situación pabimonial, aquella correspondiente al candidato electo 

será publicada en el Joumal 0ffIdeI (Boletín Oficial) con el resultado de la elecciÓn. 

El Presidente como primer magistrado de la República y garante de los intereses 

nacionales superiores, se mantiene como un árbitro entre los poderes, velando a la vez JXlf 

el respeto de la Constitudón Y por el funcionamiento regular de los poderes públicos. 

Además, el Jefe del Estado es presidente de determinadas InstanciaS como: 

1) El Consejo de Ministros; 

2) los conse))s y oomlslooes superiores de la Defensa Nadonal; 

3) El Consejo Superior de la Magistratura; 

<1) los consejos Intermlnisteriales. 
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El Primer Ministro 

, 
A diferencia del Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno se hace cargo de poner en 

apiicación las orientaciones de política general definidas por el Presidente de la República las 

cuales constituyen el programa del Gobierno. 

De acuerdo al artículo 20 de la Constitución francesa, las misiones generales del 

gobierno son las de decidir y conducir la política de la NadÓfI. Además de disponer de la 

administración y de las fuerzas armadas, también el Primer Ministro dispone del poder 

reglamentario de derecho comun. 

El Primer Ministro también está facultado para delegar alguno de sus poderes en los 

ministros y supiir, en caso de ser necesario, al PresIdente de la RepúbliCa en la presidencia 

de los consejos y de Jos comités superiores de defensa nacional, así como suplirlo en la 

presidencia de un Consejo de Ministros, y por ultimo, sus decisiones deberán ser 

refrendadas por los ministros encargados de su ejecución. 

Esta dualidad del poder ejecutivo constituye una particularidad del sistema francés: 

al Presidente de la Repúblk:a le corresponde la determinación de los grandes objetivos de la 

Nación Y el Primer Ministro, rodeado por los ministros de su Gobierno, se hace cargo de 

organizar la puesta en aplicacIÓn de la política de francia . 

El estaMo de miembro del GobIerno es IncDmpatlble con el ejerddO de todo 

mandato pariamentario, de cualquier actividad profesional, de toda función de 

representación de calácter nadonai y de cualquier empleo público. 

Además de lo anteriormente señalado, el Primer Ministro: 

• Dispone de la inlc:lativa de las leyes conjuntamente con el Parlamento; 

• Dispone del control de la tramitación legislativa, dado que la Constitución le otofga, 

entre otros, el poder de establecer el orden del día prioritario del Par\amento (fuera 

de la sesi6n mensual reservada prioritar\amente al orden del día fijado por cada 

Cámara). 
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El Parta mento. 

la Asamblea Nacional tiene S77 diputados, su mandato es por dnco años y goza del 

principio de ree\egibilidad. En realidad, es difICil que la Asamblea Nacional termine su 

periodo, situación comun en países en que el Pariamento puede ser disuelto. Su sistema 

electoral es mayoritario pero, a diferencia del caso inglés, en Francia las elecciones son a 

dos vueltas: si los candidatos no obtienen el SO% más uno de los votos en la primera vuelta, 

los dos candidatos más votados se presentan a una segunda; El sistema de dos vueltas 

también se aplica en la elección del presidente. Con éste mecanismo se busca que los 

candidatos triunfadores obtengan más del SO% de los votos efectivos. La Asamblea Nacional 

tiene, entre sus facultades, la de votar las leyes, controlar la autoridad del gobierno y crear _. 
El Senado francés tiene 321 miembros, cuyo mandato es por nueve años, pero se 

renueva por tercios cada tres; se elige con base en el voto indirecto (a través de grandes 

eJectores) y se trata de una Cámara que, a diferencia de la Asamblea Nacional, no puede ser 

disuelta por el presidente. los senadoI'es son electos por un Colegio Electoral en el cual 

Intervienen diputados, consejeros regionales de los departamentos y representantes de las 

municipalidades. El 5eoado representa más a los llamados notables locales que controlan la 

política en el medio rural frances. Aunque sea por voto indirecto, su elección es también a 

dos vueltas con base en listas que presentan los partidos. las listas que en la primera vuelta 

obtienen la mayoría absoluta, triunfan; las que no la obtienen pasan a una segunda vuelta. 

Como sólo pasan dos listas, alguna de las dos necesariamente obtiene la mayoria. 

El Senado, al igual que en Inglaterra, participa en la votadón de las leyes y aunque 

puede controlar la actMdacI del gobierno, no tiene ninguna Injerencia en la aeaciÓn o 

destitución de gobiemos, es decir, no tiene atribuciones gubernatlvas. 

El Consejo Constituc::icJM1 

Existe una Instancia en derta fOlTl'la parecida a la SUprema Corte de Justicia 

estadounidense: el Consejo Constitudonal. Es un órgano compuesto por nueve miembros 

que permanecen en fundones nueve años, sin posibilidad de reeIecdón. De estos nueve 

miembros, tres son elegidos por el presidente de la República, tres son nombrados por el 

presidente de la Asamblea NacIonal y tres por el Senado. 
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El presidente del Consejo Constitucional es nombrado de entre sus miembros por el 

presidente de la República. Entre las funciones esenciales del Consejo se encuentran la 

jurisdicción electoral, en el dominio de las elecciones presidenciales, pues es el órgano 

encargado de cuidar que se cumplan los requisitos para ser presidente de la República, 

verifICa la regularidad de las operaciones electorales y proclama los resultados de la elecciÓn 

presidencial. Tambien tiene funciones en cuanto al desarrollo de un referéndum. La 

realización de un referéndum es decidida por el jefe de Estado, a propuesta del jefe de 

gobierno o de las dos cámaras. El referéndum sólo puede darse en tomo a iniciativas de ley, 

proyectos sobre la ~nizadón de los poderes públicos, asuntos relatiVos a la Comunidad 

Europea o a la ratiflCadón de tratados que, sin contravenir la Constitución, podrian tener 

una Incidencia directa en el funcionamiento de las Instituciones. 

Otra fundón del Consejo es ser el guardián jurídico de la Constitución, es decir, velar 

por la constitucionalidad de las leyes. En esa dirección, se ha convertido en un órgano 

dotado de una InaJeStionable legitimidad social. Se ubica entre el Parlamento y el Ejecutivo, 

y tiene la facultad de revisar las reformas hechas por el primero. En caso de detectar alguna 

falta de c:orrespondenci o algú~ principio de Inc:onstitudonalidad en la reforma, esa ley no 

llega al Ejeo.rtIvo y, por tanto, no se promulga. Se trata de una innovación muy importante. 

E) RELACIÓN EJECUTIVO LEGISLATIVO. 

En el caso del sistema mixto fra ncés estamos ante un sistema de poderes d ivididos 

consiStente en un Parlamento bicameral y un Ejecutivo bla!falo: un Ejecutivo compartido 

entre el presidente de la República, que es el jefe del Estado, Y un primer ministro, jefe del 

gobierno. El Senado Juega un papel seamdario, pues no está en un nivel de Igualdad con la 

Asamblea NacIonal, ya que no tiene ninguna Inddenda en la formadón de gobIemos; esa 

facultad está reservada exclusivamente a la Asamblea Nacional. 

La responsablllüd del Gobierno ante el Parlamento 

El Gobierno es responsable ante el Parlamento. El Primer Ministro, previa 

deliberación en Consejo de MinIStros, es quien adopta la decisión de comprometer la 

respoosabillclad de su GobIerno ante la Asamblea Nacional, sobre la base de una declaración 

de po/itica general o con respecto a la votación de un texto (artículo 49 de la Constitución). 

Entonces, la oposición podrá presentar una moción de censura firmada al menos por una 

décima parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Para su adopciOn, la moción de 
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censura habrá de ser votada por la mayoría de los diputados Que componen la Asamblea (y 

no la correspondiente a los votantes presentes). 

Si se rechaza la moción de tensUfil, los textos se consideraran adoptados. Éste 

procedimiento permite al Gobierno, con respecto a determinados textos de ley, evitar una 

eventual obstrucción del Parlamento y verificar Que sigue contando con el apoyo de su 

mayoría. 

Cuando se adopta una moción de amsura, el Primer Ministro debe presentar al 

Presidente de la República la dimisión del Gobierno (articulo SO de la ConstitudÓIl). En 

octubre de 1962 se votó una moción de censura, lo cual ocasionó la dimisión del primer 

Gobierno de Georges Pompldou. 

El Gobierno y la elaboración de las leyes 

Al Igual Que el Parlamento, el GobIemo dispone de la iniciativa de las leyes, por 

medio del Primer Ministro (artículo 39 de la Constitución). 

Los proyectos de ley constituyen la traducción Jurídica de las decisiones políticas 

adoptadas por el Gobierno. cualQuier tipo de deliberaciones cooespondlentes a los 

proyectos de ley, se realizan en Consejo de Ministros. 

Una vez presentados al Partamento, se procede a la discusión de los proyectos de 

ley. Al respecto, el Gobierno dispone del control del orden del día de las Cámaras y dedde 

Iosaiblr en los debates, por prioridad, los proyectos Y las proposiciones elegidas en el orden 

del día fijado por él. Los proyectos correspondientes a las leyes presupuestarias y los 

proyectos de ley de flnandadón de la seguridad sodal se someten, de manera obligatoria, a 

la Asamblea Nacional en primer lugar. 

la Constituc::l6n rige asimismo el desarrollo de la tramitadón legislativa. Por ejemplo, 

en virtud del articulo 40, el GobIerno puede oponerse al examen de cualQuier proposIdón de 

ley o de cualQuier ermlenda parlamentaria cuya adojxjón tenga mmo consecuencia ya sea 

una disminudÓn de los ingresos públicos, o bien la creación o el aumento de un gasto 

pUblico. 
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las leyes habrán de ser examinadas y votadas en términos Idénticos por ambas 

Cámaras (Senado y Asamblea Nacional) con miras a la adopción de un texto idéntico. En 

caso de desac:uerdo entre las dos Cámaras, el Gobierno podrá reunir una comisión mixta 

paritaria encargada de proponer un texto comun orientado a lograr un acuerdo sobre las 

disposiciones concernidas. 

Los decretos con rango de ley 

En casos de urgencia, el Gobierno puede solidtar al Parlamento la autorización de 

tomar en forma de decreto con rango de ley (es decir mediante textos adoptados en 

Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado, pero sin ser SOI'l"letidos a 

votación ante el Parlamento), medidas que nonnalmente corresponden al ámbito de la ley, Y 

ello durante un periodo limitado y para la ejecución de su programa (artículo 38 de la 

Constitución). Esta tramitación de autorización se encuentra otorgada por una ley 

denominada ~Iey de habllitadón". 

F) PARTIDOS POÚTICOS 

Otro aspecto a destacar es el relativo a los partidos poIiticos. la crítica que está detrás del 

diseño Institucional de la Quinta Repúblic:a es al control casi exduslvo que tenían los partidos 

sobre las Instituciones y sobre la Vida política. 

Francols Miterrand vlno a demostrar la importancia de los partidos políticos para el 

funcionamiento del régimen. B diseño de la Quinta República Iba a producir un efecto tal 

sobre la vida política que forzaría a los partidos a desarrollarse y a modernizarse. Las dos 

grandes tendencias fundamentales de la política francesa, la Izquierda y la derecha 

moderadas, fueron sometkIas a una reestructuración radical de su vida Intema y de su 

relación con los otros partidos Y con la sociedad. De esta manera la Quinta República se 

volviÓ un Importante catalizador para el desarrollo de partidos políticos modernos. 

Esto nos da como resultado la conclusión de que ni el Parlamento puede Instaurarse 

y fundonar sin los partidos ni la Presiclencla de la República puede instituirse. ni operar Si no 

es con el respaldo de una OfganizadÓn poIitJca que le dé sustento social y le sirva de apoyo 

en el desarrollo de los programas de gobierno. 
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Por ello, un elemento que ha contribuido al funcionamiento de la quinta República 

Francesa es el compromiso de las fuerzas políticas en tomo a la defensa ele sus propias 

instituciones y de su pais. 

4.3 SISTEMA PRESIDENCIAL NORTEAMERICANO. 

El desarrollo de éste tema fue escogido por los autores en el entendido de que en Estados 

Unidos de Norteamérica, surge por primera vez el Sistema Pfesidendal. En éste país 

encontramos el modelo Pfesldenclal más puro y del cual derivarían la mayoria de los 

modelos de gobierno latinoamericanos y por supuesto el mexicano también. 

A) ORlGEN 

los antecedentes del presidencialismo se remontan hasta filadelfia, lugar donde el 2S de 

mayo de 1787, habiendo obtenido un quórum de siete Estados (sobre un total de 13) 

comenzó la Convendón Constituyente en los Estados Unidos de América, dicha convención 

duraría 100 días, Y llegaría a una serie de acuerdos sobre una Constitución norteameriCana 

que aún hoy en día permanece vigente. Esta ConstitudÓn establece, por pñmera vez, el 

sistema presidencial de gobierno, ya que oonfiguro un nuevo tipo de reIadooes entre los 

poderes ejecutivo y legislativo que provocó la implantación del regimen presidencial dásic:o o 

""ro. 
La CoostitudÓn americana, es una Constitud6n rigida, es decir que, para ser 

modifICada requiere de un procedimiento complejo en donde partldpa una mayoría calificada 

de ambas cámaras y tres cuartas partes de los estados que conforman a la UnIÓn Y esto ha 

generado que de 1787 a la fecha, únicamente se hayan realizado 27 ermlendas a aquel 

texto constitucional. 

los constituyentes de filadelfia nunca se propusieron Instaurar un Estado con un 

Ejecutivo fuerte; por el contrario, sus convicciones antlautoritarlas y antlabsolutistas los 

llevaron a construir un diseño adecuado para moderar y controlar al Ejecutivo. En sus 

fundamentos, el SiStema presidencial buscó tener ejeCutivoS débiles en demoaada. Con la 

finalidad de no perjudicar a las clases adineradas, tampoco querían un Congreso despótico, 

compromiso que subyace la Idea (modifICada después) de un Senado elegido por las 

asambleas legislativas de los estados, pues se les concibió como un órgano de control de 

los excesos de las mayorías. 
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En esta parte del trabajo se describe con detalle el caso del sistema presidencialista 

estadounidense por tratarse del que mejor ilustra los elementos de pesos y contrapesos 

existentes entre los tres poderes del Estado y sus interrelaciones. 

El sistema presidencial, desde su origen encarnado en la estructura de poder de los 

Estados Unidos de América, se inspira en el modelo inglés, del cual conserva algunos 

elementos fundamentales y modifica otros. La democracia estadounidense preservó las 

libertades individuales, la separación de poderes y la elección de gobernantes, pero hizo 

algunos cambios importantes: en lo fundamental, sustituyó al rey por un Presidente de la 

República electo con base en el sufragio universal, e introdujo el principio federalista . 

B) CONCEPTO 

Como breve introducciÓn al estudio del Sistema Presidencial, es necesario establecer primero 

que el término Presidente proviene del latín praesidens, -entis, cabeza superior de un 

gobierno, consejo, tribunal, junta o sociedad. República, proviene del latín rempublicam, 

acusativo de res pública, el bienestar o el interés público; autoridad pública, estado, 

república; forma de gobierno en que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce 

mediante representantes escogidos libremente. 

Giovanni Sartori70 dice que "[oo.] un sistema polítiCO es presidencial si, y sólo si, el 

jefe de estado (el presidente): a) es electo popularmente, b) no puede ser despedido del 

cargo por una votaciÓn del Parlamento o Congreso durante su periodo preestablecido, y c) 

encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa." 

Ahora bien, se dice que el régimen presidencialista, el presidente es el centro de la 

pirámide administrativa como jefe del Poder Ejecutivo y coordinador del régimen político

jurídico; centro de la autoridad y punto de equilibro del sistema político71
• El presidente tiene 

una gran injerencia en la designación de los miembros del gabinete, en la presentación de 

iniciativas de ley y en la preparaciÓn del presupuesto. Se espera que el presidente sea líder 

de su pueblo, y es éste quien lo elige. 

70 SARTORl, Giovanni, Ingeniería Constituciooal comparada, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 99, 
71 Ibidem, p,774 
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C) PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Para Maurice Duverger, el presidencialismo como sistema de gobierno se caracteriza 

principalmente por el prindpio de la división de poderes en donde el presidente es 

designado por sufragio universal, nombra y remueve a sus ministros y éstos no son 

responsables ante el parlamento.n Esa división orgánica va acompañada de una separación 

de funciones que, sin embargo, para operar requiere de la colaboradón de todos ellos. La 

interdependenda es, por tanto, una condición para su eficacia. 

Las características principales que distinguen a un sistema presidendal son : 

a) Las jefaturas de Estado y de gobierno se concentran en una sola persona: el 

presidente. 

b) Los presidentes son electos por sufragio universal de todos los dudadanos en aptitud 

de votar y, salvo en contadas excepciones, por un Colegio Electoral. 

c) El jefe del Ejecutivo y su gabinete son independientes del Legislativo, en virtud de que 

constituyen poderes distintos, electos en forma separada. 

d) El presidente y los congresistas cumplen un periodo fijo de duradón en el cargo, por 

lo que el Congreso no tiene capacidad para destituir al presidente y el Ejecutivo no 

tiene facultades para disolver al Legislativo. 

e) El Poder Ejecutivo es unipersonal (a diferencia de los sistemas parlamentarios en los 

que el primer ministro y el gabinete constituyen un cuerpo ejecutivo de carácter 

colectivo). 

f) El presidente, en forma libre y directa, nombra o sustituye a sus ministros o 

secretarios, quienes tan sólo son sus colaboradores. 

O) ELEMENTOS TEÓRICOS 

El sistema presidencial, al igual que el parlamentario, se caracteriza por la división de 

poderes. Formalmente consagra tres órganos separados: el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judidal. Esa diVisión orgánica va acompañada de una separación de funciones que, sin 

embargo, para operar requiere de la colaboradón de todos ellos. La interdependenda es, 

por tanto, una condición para su eficacia. 

72 DlNERGER, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional, editorial Ariel, Barcelona 1962, p. 139 
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El Poder Ejecutivo (unipersonal) y el legislativo (organizado en dos cámaras) tienen 

un modo de elección diferenciada. Al disponer cada uno de una legitimidad propia, se busca 

garantizar su autonomía y su autorregulaclón: ninguno puede sobreponerse al otro, sloo que 

al ajustarse a los mecanismos constitucionales de colaboraciÓn pueden Intervenir en sus 

ámbitos correspondientes. Uno y otro se mantienen en el ejercicio de sus fundones por el 

tiempo constitucionalmente establecido. El Poder Judicial, a su vez, por mecanismos 

diferentes también preserva su autonomía. El prindpio federativo viene a completar el 

cuadro, porque asegura la partiCipaciÓn de los distintos estados en pie de igualdad en el 

proceso potítlco, al tiempo que Sirve como una modalidad adicional de contrapeso y 

equitibrio de los poderes. 

El monocefallsmo del Ejecutivo, es decir, el hecho de que reúna en una sola fIgura 

las jefaturas de Estado Y de gobierno, 00 tiene el propósito de dotar1o de facultades amplias 

que lo puedan Incitar a abusar del poder. El presidente tiene frente a sí diversos dispositivos 

de control que están en manos del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia, de los 

estados y, entre otros, de los partlclos Y de grupos pI'ivados. 

El Presidente 

El presldente tiene cierta preponderarda en el sistema político, pero el Congreso, no 

es débil ni le está subordinado. El PresIdente no puede ser destituido por el Congreso, 

nombra a su gabinete, con una sanción aprobatoria del Senado, Y los remueve libremente. 

Además del gabinete, existe la oficina ejecutiva del Presidente, que es una otidna 

relevante, aeada por el Presidente RooseveIt. que es como el órculo rMs Inmediato al 

PresIdente que le ayuda a tomar decisiones y que desarrolla una fund6n equivalente y del 

mismo peso que la del gabinete. cada Presidente estructura y organiza a esta ofICina 

ejecutiva de acuerdo a SlJS propios intereses, es como un staff de apoyo Inmediato y una 

lnstitodÓf'I rnl1)' flexible, con facultades indetermInadas. 

Es una Institución novedosa, que ha adquirido un poder relevante y trascendente en 

la forma de operar de la potítlca norteamericana, auque no cuente con una solidez 

Institucional como las demás instituciones del gabinete. 
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El mandato Presidencial es de cuatro años, reelegible ¡x>r una sola vez. Cuenta con 

un vicepresidente que juega un papel más bien secundarlo. Sin embargo, su poder esta 
limitado por varios elementos, entre otros, por la coIaOOraciÓn estrecha que mantiene CDI1 el 

Legislativo, por la administración federal, por la soberanía de los estados, por los grupos de 

poder económico y por la lucha de partidos. Además, tiene responsabilidades ¡x>lítlCas frente 

al Congreso y sus actos deben estar apegados a derecho. 

De Jos prindpales poderes atribuidos al presidente ¡x>r la Coostituci6n, la primefa 

frase del artículo dos, sobre la Presidenda declara: "El Poder Ejecutivo será confiado a un 

presidente", por lo tanto la fundón es mooocéfala, y los poderes expresamente atribuidos al 

presidente en el artículo dtado son relativamente pocos y a menudo compartidos, lo que 

provoca que el Presidente norteamericano sea CDnSidefado como uno de los más débiles, en 

comparación con sus homólogos Latinoamericanos. 

La Constitudón atribuye al presIdeflte un poder que es la base esendal de su 

autoridad: "velará por la ejecución nel de las Ieyes". De aquí dertva el enorme poder de 

reglamentación del Ejecutivo. Aquí se encuentra el fundamento más Importante del poder 

del presidente, quien en la práctica dispone de una gran libertad de ao:ión. Es el 

comandante en jefe de las tuenas armadas de tierra Y de mar de Estados Unidos y de la 

milicia de los estados, cuando ésta se encuentre efectivamente al servido de Estados 

Unidos. Sin embargo, es el Congreso el que le da el ¡xder de declarar la guerra, de trasladar 

Y de sostener a las fuerzas armadas, de Instituir y sostener a la marina. No obstante, la 

evoIud6n Institucional provocada por el ascenso de Estados Unidos al estatuto de gran 

potencia dio al presidente la posibilidad de preparar la guerra y dirigirla. 

El presidente puede intervenir activamente en favor de las leyes que le convienen o 

abstenerse de aplicarlas. La Segunda Guerra Mundial constituyó la ocasión de una 

Importante expansión de los poderes legislatlYos del presidente. Una "sta amplia de 

Instituciones federales fueron creadas por decreto preslcleodal, en su carácter de 

comandante en jefe de las fuerzas armadas, entre las que se encuentran los consejos de la 

Guerra y Económico, la Agenda NacIonal de VIvIenda Y muchas ofICInas de producción. 

Todos estos decretos Y mudlos otros, antes y después, en tiempos de guerra pero también 

en tiempos de paz. fueron c:onaetados sin ninguna autorizadón legislativa. Esa práctica no 

fue frenada y operó en detrimento de algunas de las funciones del Congreso. 
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El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica 

"El Congreso es bicameral; lo integran la Cámara de Representantes y el Senado. La 

Cámara de Representantes tiene 435 miembros, su mandato es por dos años y se elige con 

base en el sistema uninominal mayoritario a una vuelta. La brevedad su mandato y la 

posibilidad de reelección hacen que sus miembros estén en campaña electoral permanente y 

muy al pendiente de sus distritos. El Senado tiene dos senadores por estado, es decir, 100 

miembros: el vicepresidente que puede y formalmente es el Presidente del Senado hace un 

total de 101 miembros; su mandato es por seis años renovable por tercios cada dos años y 

se elige por sufragio universal, con sistema mayoritario. Comparte con la Cámara 

Representantes la tarea de confeccionar leyes, en un plano de estricta igualdad.,,73 

La idea de que el vicepresidente fungiera como presidente del Senado, es en virtud 

de que el Senado es una Cámara que garantiza la paridad de cada uno de los estados frente 

al Congreso, de tal suerte que si el Presidente en el Senado que era la emanación de un 

estado, se sostenía, se rompería éste equilibrio, por eso es que la vicepresidencia pasa a 

ocupar el cargo de president~ en el Senado a efecto de no romper esta paridad. Éste 

vicepresidente tiene derecho de voz y de voto solamente en caso de algún empate. 

La presidencia en la Cámara de Representantes, la ejerce el speaker, que es una 

herenda inglesa. El Congreso norteamericano se reúne en un periodo ordinario que inicia el 

3 de enero con el mensaje a la Unión por parte del Presidente y culmina el 31 de julio, 

pudiéndose realizar todos los periodos extraordinarios que se estimen necesarios. 

El Poder Legislativo, participa en el Poder Constituyente, en el poder que existe para 

reformar la Constitución norteamericana. Tiene un poder electoral subsidiario, es decir, en el 

supuesto de que se dé un empate durante las elecciones de Presidente y Vicepresidente, el 

Poder Legislativo tendrá siempre la última palabra en la designación. 

Tiene una facultad jurisdiccional relevante conocida como "impeachment" 

(equivalente al Juicio PolítiCO), proceso en el que la Cámara de Representantes es la que 

acusa formalmente y el Senado es el que resuelve la acusación, ya sea condenando o 

absolviendo y derivado de esta acusación, se puede sancionar por parte del Senado, con la 

destitución del Presidente y otros funcionarios importantes. 

73 ESPINOZA, Toledo, Ricardo, Sistema oar1amentario. presidencial y semipresidencial. Instituto Federal Electoral, 
MéxiCO 2000, p. 35. 
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El Senado, además de participar en el procedimiento legislativo, tiene Importantes 

atribuciones en materia de designación y nombramientos. El Senado puede: Aprobar las 

propuestas que el Presidente le remite para la Integración de los miembros del gabinete; 

Aprobar a los embajadofes, a los Cónsules y una designación muy Importante como lo es la 

ele los Jueces de la Corte; y Participar de manera exdusiva en el procedimiento ele 

ratifICaCión de los tratados o acuerdos internacionales. 

El primer poder que la Constitución otorga al Congreso según la octava sección del 

artículo uoo de la Constitución oorteamericana, tiene que ver con la Ley de Rnanzas, pues 

establece que: "El Congreso tendrá pc:xIer de establecer y de percibir los impuestos, los 

derechos e impuestos directos e Indirectos". 

En contrapartida, el presidente 00 tiene ninguna prerrogativa en la materia. No 

obstante, en éste dominio el Congreso no de;l de delegar poderes al Ejecutivo, de tal forma 

que le cedió el derecho de regular los impuestos según sus necesidades económicas y 

financieras. En general, el Congreso modifica muy poco las proposiciones presidenciales. 

Una Suprema Corte de Justida eficaz 

la Corte SUprema se integra por nueve jueces, uno es su Presidente y ocho jueces, 

con nombramientos vitalicios, no son electos sino nombfaclos por el presidente de la 

Repúbtlca Y ratificados por el Senado (que puede rechazarios) por mayoria simple. Es una 

Corte de altísimo prestigio que ejeTO:! el control de constitucionalidad de todos los actos del 

Poder Ejecutivo Y el legislativo. Éste control de constitudOnalldad no se encuentn!i de 

manera expresa dentro de la Constitución norteamericana, pero se perciben en la prádjca. 

8 arbitra.)e de la Corte Suprema puede declarar como Inconstitudooal una ley 

aprobada por el Congreso propuesta por el Presidente. Es cierto que a lo largo del tiempo la 

Corte Suprema de Estados Unklos no se ha apartado mucho de las mayorías congresionales; 

sin embargo, en momentos coyunturales ha actuado como arbitro en los rortIictos 

susdtados entre los poderes del Estado, Incluso entre el Congreso y el PresIdente. Para los 

estadoonidenses, la Suprema Corte de Justicia juega un papel esencial: es el elemento que 

mantiene el equilibrio del sistema federal Y el de los poderes en general, por lo que están 

muy al pendiente, respecto de quienes son designados Jueces de la Corte y a los fallos de la 

misma. 
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El RELAOÓN EJECunvO LEGISLATIVO 

La Constitución norteamericana garantiza la independencia orgánica del legislativo y del 

Ejecutivo. Por lo demás, los poderes se regulan y se controlan a sí mismos. A diferencia de 

Ir"lglaterra, los ministros o colaboradores del presidente estadounidense no tienen 

responsabilidad política ante el Congreso ni el presidente puede disolver el Cor"lgreso. A ello 

se debe agregar la real y definitiva división de poderes. 

Formalmente, en la ConstituCiÓn los pesos y los contrapesos están mllY bien 

establecidos para delimitar las relaciooes equilibradas entre el Legislativo y el Ejecutivo. El 

Congreso no puede destituir al Presidente, pero dispone del poder del juicio poIitico 

(impeachment). Por otra parte, el Presidente no puede disolver el Congreso, pero tiene un 

poder de veto. El Congreso vota las leyes y el presupuesto, pero debe escuchar los 

mensajes presldenciales¡ el Presidente ejecuta las leyes, a concIidÓIl de que sea en una 

situación estrictamente defi~ por el Congreso. A pesar de ello, poco a poco el Presidente 

se convirtió en la piedra de toque del edifICIo federal Y el Congreso fue cediendo algunas 

prerrogativas que le habían sido.atribuldas por la Constitución. 

En Estados Unidos, el Presidente solamente cuenta con el veto total, que es el 

menos anhelado por un Presidente porque lo compromete a rechazar en su conjunto la 

propuesta de leyes, a diferencia de un veto pardal, que le permite diSeO:iOnar y oponerse a 

determinadas partes especificas de un proyecto de ley, pero garantizando que el mismo 

entre en vigor. 

Éste veto total puede ser superado, en el supuesto de que lo ejerza el PresIdente, 

por las dos terceras partes de las cámaras. y en el supuesto de que sea aprobado por las 

dos terceras partes de las Cámaras, supuesto que si se cumple, obliga al PresIdente a 

ratifICar la propuesta legislativa. 

El veto, es una Institución muy Importante que se presenta en la mayoría de los 

sistemas presldendales y semlpresidenciales, y en Estados Unidos quien lo más utilizó fue el 

Presidente Roosevett. quien en sus cuatro periodos, promovió aproximadamente 631 vetos. 

Las relaciones entre el Legislativo y EjeCutivo son interdependientes. En particular, el 

Legislativo puede frenar, modifICar e Inclusive rechazar los proyectos del Ejecutivo. Aunque 

es el presidente quien en muchos casos propone las leyes Importantes y es el Congreso 
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quien ejen:e una suerte de poder de veto al evitar pronunciarse o al rechazar las 

proposiciones presldenciales, los equilibrios se mantienen. El Congreso puede bloquear 

Impunemente el programa de un presidente por más poderoso que éste sea. Para obtener la 

realización de su prOgrama el presidente esta obligado a negociar, ceder y admitlr 

compromisos. 

La Constitución no prevé explícitamente que el presidente pueda presentar ante el 

Congreso un proyecto de ley, aunque siempre se encuentra un senador o un representante 

dispuesto a presentar tal propuesta a nombre propio. 

Ta~ interviene directamente en el proceso legislativo para Intentar obtener el 

respaldo de los parlamentarios respecto de algún programa legislativo. La ausencia de una 

mayoría presidencial y de la disciplina de partidos lo obligan efectivamente a negociar, 

convencer y, eventualmente, hasta amenazar con el propósito de obCener los votos que 

necesita. Los esfuerzos presidenciales logran a menudo el éxito¡ sin embargo, el presidente 

no es absolutamente poderoso en el plano legislativo, no solamente pueden ser rechazadas 

sus propuestas, sino que aquellas que son adoptadas pueden llegar a alejarse mucho de su 

versión original. En suma, el PresIdente no controla el Poder legislativo, sólo puede 

influendario. 

Las relaciones entre Presidente y Congreso, se dan partiendo del hecho de que en 

Estados Unidos existe un principio de separación rígida entre los poderes y en consecuenda 

hay un periodo fijo para cada uno de estos dos poderes. El Congreso er1 éste sentido, no 

puede obligar al PresIdente para que dimita y el Presidente en c:onsecuenda, no puede 

disolver \as cámaras. 

Los constituyentes habían previsto que el Congreso controlara la fonnadón del 

Ejecutivo al menos en cietta medida. le confiaron al Congreso un papel en la eIecdÓn 

presiclendal Y en la designación del personal gubernamental Y la vía total del procedimiento 

de Juicio político. A pesar de algunos intentos de utilizarlos, estos poderes han quedado 

¡rlcticamente en desuso. 

En lo que condeme a la elección del presidente y del vicepresidente, el Congreso 

casi nunca pudo sustituir al COlegio Electoral. En principio, el Senado tiene participaciÓn en 

la forrnadón del gobierno porque se requiere tanto de su visto bueno como de su 

consentimiento para que el presidente pueda elegir a los miembros de su gabinete, aunque 
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en la inmensa mayoría de los casos las nominaciones presidenciales han sido aceptadas por 

el Senado. 

No obstante, la perspectiva de un rechazo ejerce Influencia sobre las propuestas del 

presidente. Una vez nombrados los miembros del gobierno, dejan de ser responsables ante 

el Congreso, y lo mismo vale para el presidente o el vicepresidente. Se encuentra aqui una 

regla fundamental del ,.egimen presidencial, que obliga a una separadÓf'l esencial de 

poderes: el Congreso no puede ser disuelto, pero ni el presidente ni los ministros son 

responsables frente al Congreso. 

El procedimiento de juicio PoIitico pudo convertirse en el medio para dictaminar 

sobre la responsabilidad del gobierno, pero nunca se pretendiÓ convertirlo en el instrumento 

a baves del cual el Legislativo domInara al EjeCutivo. Por esa razón quedó limitado a los 

actos considerados extremos y se evitó su uso fácil. 

Los controles del Congreso 

El control cotidiano que lleva a cabo el Congreso acerca de la fundón del gobierno, 

lo ejerce por medio de comiSiOnes encargadas de vigilar la apllcaci6n o la admlniStradÓl'1 de 

las leyes. Si las informaciones propordonadas por el EjecutivO parecen fnsufldentes o 

requieren de una encuesta o de una Investigación, se crea una comisión especial. De éste 

modo, la cwganizaci6n y la práctica gubernamentales son revisadas. De esta ffianer.!l, frente 

a un presidente y su admInlstradón, que disponen de medios de Informadófl y de 

documentación superiores y de numerosos expertos, el Congreso ha Iogr.do modelar una 

blJrocracia más competente, ha Impuesto cierta responsabilidad política V obtenido las 

Informaciones que necesita. No está por demás señalar que el Congreso Influye a tnwés de 

la prensa sobre la oplnióC'l pública. 

F) PARTIDOS POlÍncos 

El sistema de partidos, es un aspecto clave para el sistema político de Estados Unidos. Los 

partidos en Norteamérica, han sido mucho más Instrumentales V descentralizados que en 

otras naciones, y adoptan la forma de coalidones estatales V locales, en lo cual reside la 

esencia de su fuerza. 
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El blpartldismo ha favorecido la creación de gobiemos de mayoría, es decir, 

gobiernos donde el EjeCutivo goza de una mayoria de su propio partido en el Congreso. Por 

el papel de puente entre el Presidente Y el Congreso que desempeñan los partidos, han sido 

reconocidos como el factor que permitió el funcionamiento exitoso del sistema presidencial. 

Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos no es un Poder sometido. Ka es 

necesario que el LegiSlat/Vo y el Ejecutivo estén dominados por partidos diferentes para que 

la situación del Presidente sea difICil. Algunos PresIdentes han tenido la experiencia negativa 

de que sus políticas fueran a menudo cuestionadas por un Congreso que, sin embargo, 

compartía con él la etiqueta partidista; otros, con una Cámara de Representantes dominada 

por legisladores de un partido opuesto, tuvieron en general relacJones más pacificas. Eso no 

signifICa que la diferencia de etiqueta partidista entre Ejecutivo y legiSlativo haga menos 

complicada la tarea del presidente. 

En el Congreso no hay dlsdpllna de partldo, nI una mayoria predefinida opuesta a 

una minoría nI a la inversa. La Hbert.ad de voto es total, la cultura mayoritaria -según la cual 

una mayoria debe dominar a una minoria- es Inexistente, y lo que mueve la estructJ.n 

Instftudonal es un sistema blpartldista. 

4.4 SISTEMAS PRESIDENCIALES LATINOAMERlCANDS. 

Con objeto de continuar al análisis de diversos sistemas de gobierno, ahora se ha realiZado 

el estudio de los aspedDs más relevantes del régimen presidencial vigente en algunos países 

latinoamericanos que se han mns/derado representativos. A continuación analizaremos el 

mismo presldendalismo pero ahora en reIadón con los países latinoamericanos, el OJal es 

muy diferente al norteamericano debido al debilitamiento del Congreso y el exceso de 

poderes del Presidente en aquellos países. 

A) ORIGEN 

Debido a que el sistema presidencial adoptado en los paises latinoamericanos se derivan del 

sistema Presidencial Norteamericano, aunque sus resultados no han sido los mismos, 

consideramos que no es necesario abundar en el tema. 
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B) CONCEPTO 

Es necesario señalar que ya no se define al PresidencialiSmO dentro de éste tema ya que fue 

previamente definkllo cuando se estudio el Presidencialismo Norteamericano. 

C) PRINCIPALES CARACTERÍ5nCAS 

Primero debemos explicar que al adoptar el sistema norteamericano a la realidad política, 

económica y social de las naciones latinoamericanas, éste presenta multiples características 

divergentes, siendo quizá el rasgo característico el que los textos constitucionales 

presidencialistas de América Latina otorgan innumerables faaJltades y atribudones al 

PresIdente de la Rep(lblica por encima de las que posee el Presidente de los Estados Unidos 

de América. 

En éste sentido, en América Latina el Presidente de la República es un órgano 

coIegiSlador a diferencia del Presidente de los Estados Unidos de América, puesto que 

regulannente los presidef1tes Ia~noamerlcanos tienen las siguientes abibudones legislativas: 

Iniciar Ieyes¡ Iniciativa exduslVa de ley en ciertas materias; veto suspenSIVO pardal, y; la 

habilftadón de facultades legislativas. 

La Inldatlva presidencial en Materia de Ley. 

La faoJltad del presidente de IrUdar leyes, le permite Orientar el trabajo legislativo 

del COngreso de acuerdo a las prforidades del programa gubernamental en desarrollo, si 

cuentan con suficiente apoyo parlamentario. 

La Inktatlva exduslva de Ley del PresIdente. 

Mediante la iniciativa exclusiva de ley, el presidente en la mayoria de los países 

latinoamencanos adquiere el poder de orientar los gastos públicos y la economia del país en 

general. Como ejemplo puede citarse la faoJltad de los presidentes de presentar la Iniciativa 

de ley o decreto de presupuesto al Poder legislativo. 

El veto suspensivo pardal del PTesldente. 
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Es la atribución que posee el presidente para vetar parcialmente los proyectos de ley 

aprobados por el órgano legislativo. En el caso de los Estados Unidos de América, el 

presidente dispone sólo de la atribución del veto total; en México el Presidente de la 

República tiene la facultad de desechar parcial o totalmente los proyectos de ley o decretos 

aprobados por el Congreso. 

Habilitadón legislativa del Presidente. 

Esta atribución que distingue al presidencialismo latinoamericano del sistema 

presidencial de los Estados Unidos de América, permite al Presidente de la República obtener 

la facultad de legislar por decreto, por un periodo considerable, en materias permitidas por 

la Constitución y delimitadas por el Congreso (ejerciendo la potestad legislativa, en especial 

en el dominio del derecho administrativo y económico). 

En la mayoría de los presidencialismos latinoamericanos podemos ver que luego de 

entregar amplias facultades al Jefe de Estado, aquellos países buscan evitar su 

transformación en dictadores o tiranos, ¿cómo? Pues estableciendo los siguientes 

mecanismos: 

• La duración limitada y fija del mandato presidencial, el mandato presidencial en los 

regímenes presidencialistas de América Latina, generalmente, tiene una duración de 

4 a 6 años. cabe destacar que los textos constitucionales de República Dominicana y 

Paraguay permiten la reelección presidencial; 

• La no-reelección Inmediata del presidente, la no reelección tiene el objeto de 

impedir que los presidentes puedan propiciar su propia reelección (a través de las 

facultades que posee). Algunos países establecen en su Constitución la no reelección 

del presidente para el periodo constitucional inmediat074
, otros para los dos periodos 

constitucionales siguientes75
, y; otros que establecen la prohibición absoluta de 

reelección76
; 

• La acusación constitucional del Presidente de la República, Éste principio 

fundamental del constitucionalismo democrático establece que los presidentes 

deben rendir cuenta de sus actos y asumir sus consecuencias. Los gobernantes son 

así responsables mediante la relación entre el ejercicio y la limitación de los poderes 

de éstos. 

7. En éste caso, se encuentran las ronstituciones de: Argentina, Colombia, Bolivia y Uruguay. 
75 Como el caso de Panamá Y Venezuela. 
,. En el caso de MéxiCD, Costa Rica, Chile, Honduras, Guatemala, entre otros. 
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Tipologías. 

Las características a las que se hace referencia en el desarrollo del presente 

capítulo, no se presentan con la misma intensidad en todos los países de América Latina, 

toda vez que entre ellos hay divergencias, pero no sólo desde el punto de vista jurídico, sino 

también desde el punto de vista económico, político y social, de tal manera que Karl 

Lowenstein77 establece la clasificación de los sistemas presidencialistas de América Latina en 

tres clases: 

Presidencialismo puro. 

Se caracteriza por otorgar al Presidente la función de órgano central del régimen 

político, con carácter preponderante, el cual es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 

El Congreso es un órgano colegislador, con facultades fiscalizadoras, que por medio de la 

acusación constitucional üuicio político) pueden destituir al Presidente y a los ministros o 

secretarios de Estado. 78 

Presidencialismo Atenuado. 

Para Lowenstein, éste tipo de presidencialismo tiene la peculiaridad de que el poder 

se ejerce conjuntamente por el presidente y sus ministros, quienes están organizados como 

gabinete. 

De tal forma y como consecuencia de que los sistemas políticos latinoamericanos 

presentan diversos rasgos y avances en cuanto a su desarrollo socio-económico; de cultura 

política; educacional; científico-técnico; así como en lo relativo al sistema de partidos, esto 

imposibilita a establecer una visión unitaria del régimen presidencialista latinoamericano. 

Lo anterior implica que se distingan diversas modalidades del presidencialismo en 

América Latina, prueba irrefutable de ello es que, aún entre los teóricos se establecen 

diversos criterios para realizar la clasificación de los sistemas presidenciales instaurados en 

esta región del mundo. 

77 LOWENSTElN, Kan, La presidenda fuera de !os Estados Unidos. Boletín de! Instituto de Derecho Comparado de 
~ año 11, número 5, Universidad Nadonal Autónoma de México, México 1949 p.SS. 
" Lowenstein ubica a México, en el tipo de presidencialismo puro. lbidem. 
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Presidencialismo Autoritario. 

Para Humberto Noguelra, éste tipo de presidencialismo se caracteriza por 

quebrantar el principio de Independencia jurídica y la IrrellOCabllldad reáproca entre el 

Ejecutivo y el legislativo, por lo que se Incumple la divisiOn de poderes que es 

consubstancial al régimen presidencial. Al violentarse éste principio sólo en benefICio del 

Ejecutivo, otorgándole a éste último la posibilidad de disolver el Congreso o Parlamento 

(según sea el caso) desoonodenclo así la autonomía real del Ófgano legislativo en el ejerddo 

de sus facultades legislativas y de control del EjeaJtivo. 

Otra característica del presidencialismo autoritario es la falta de competencia 

abierta, puesto que son regimenes que a lo más son de carácter semi<OmpetitiYos ya que 

exduyen por razones ideológicas a otras fuerzas politicas de la posibilidad de participar del 

poder, estableciendo la negación del pluralismo Ideológico y poIitico. 

y el tercer elemento caract:erisüco es la alteradón del rol de las fuerzas armadas, 

quienes aS4Jmen además de la defensa nacional, la tarea política de garantizar el orden 

Institudonal de la República. 

E) ELEMENTOS TEÓRICOS 

En éste tipo de sistema, el Poder legislativo es denominado comúnmente romo Congreso. 

Con esta palabra se designo a la asamblea de delegados en las colonias americanas que 

discutían sus relaciones con Inglaterra en 1774. 

En los paises que tienen éste siStema, los órganos ~uperiOR!S están 

democrlitlcamente deten"nll"lados: Poder E~ Y el legislativo. El Poder Ejecutivo se 

deposita en un PresIdente que es electo por el pueblo por un tiempo determinado, quien 

además nombra y remueve a los secretarios de estado, que son sus consejeros y 
__ o 

El Presidente puede pertenecer a un partido poIitico distinto al que tiene la mayoría, 

ya sea en una o ambas cámaras del Congreso; sin embargo, cuando estos coIndden se 

trabaja mejor, puesto que las iniciativas de ley presentadas son aprobadas sin mayor 

problema, ello coadyuva al cumplimiento de un proyecto nacional. 
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El régimen presidencial funciona tanto ~con un gobierno de mlnoria~ como con un 

~gobiemo de mayoría~ y los poderes legislativos del Presidente pueden ser amplios o 

limitados. 

El Presidente no puede disolver al Congreso, pero ni el Presidente, ni los secretarios 

de Estado pueden ser miembros del Congreso. 

Constitucionalmente, la Cámara Alta (Senado) tiene mayores facultades de control 

sobre el gobierno que la Cámara Baja. No existe generalmente, la moci6n o voto de censura, 

salvo en casos excepdooales; por ejemplo, en Argentina, a partir de julio de 1995, el 

Congreso puede aprobar una moción de censura, y lo mismo puede suceder en Colombia, 

Paraguay y Peru. 

Éste reglmen existe en unos veinte países de latinoamérica; sin embargo, en estos 

últimos se afirma que su funcionamiento no ha sido Idóneo, que disfraza dictaduras y 

además, en algunos de estos existen características del sistema parlamentario; por ejemplo, 

en Argentina, Colombia, Parag~y y Peru. 

A continuación presentaremos algunos aspectos relevantes que consideramos 

importante mencionar sobre algunos sistemas presidenciales adoptados en algunos países 

latinoamericanos. 

Costo Rla 

Se puede observar que el caso Costarricense presenta dos características 

particulares: 

Respecto del Poder Ejecutivo, cuenta con dos Vicepresidentes, los cuales 

reemplazarán al Presidente en caso de falta absoluta de éste, pclf el orden de su 

denominación yen sus ausendas temporales podrá llamar a cualquiera de los dos para que 

lo sustituya. Otra particularidad de los Vicepresidentes es que podrán desempeñarse en los 

ministerios. 

En cuanto al Poder legislativo, éste es unlcameral y es depositado en la Asamblea 

Legislativa. 
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Argentina 

Gennán J. Bidart Campos, en los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos, 

citando a Biscaretti di Rufia señala que, en Argentina se encuentra lo que se denominan 

"órganos extrapoderes", que son: "Los que no forman parte de ninguno de los tres poderes 

clásicos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial". 

Asimismo apunta: "En el derecho comparado se suele citar como ejemplo en 

algunos sistemas al Tribunal Constitucional cuando no integra al Poder Judicial" 

La Constitución Argentina prevé expresamente dos órganos extra poderes: el 

Vicepresidente de la República y el Ministerio. 

El Vicepresidente no fonna parte del Poder Ejecutivo si se le reputa a éste como 

órgano unipersonal, constituido únicamente por el Presidente de la República y al cual 

sustituirá sólo en caso de muerte. No así respecto del Congreso, porque integra el Senado 

como presidente nato, con voz pero sin voto, salvo en casos de empate, donde tiene voto de 

calidad. 

El Ministerio (Gabinete) es también un órgano extra poder en relación con el Poder 

Ejecutivo, respecto del cual posee la competencia constitucional de refrendar sus actos para 

que tengan eficacia. 

De igual forma, se puede observar la figura de Jefe de Gabinete, quien tiene 

responsabilidad parlamentaria y la facultad entre otras de enviar al Congreso el proyecto de 

ley de Presupuesto Nacional, previa aprobación del Presidente.79 

Brasil 

• 
Sobre el Congreso brasileño denominado Congreso Nacional, cabe hacer mención 

que se le considera corno un bicameralismo integral debido a la paridad de facultades de 

ambas Cámaras. 

( 
,. INSTITUTO FEDERAl ElECTORAl, Sistemas políticos y electorales contemporáneos. Méxiro 1999, p. 55 
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Una atribudón característica del Vicepresidente en Brasil que lo diferencia de las que 

son comunes a Argentina y Estados Unidos es que éste auxiliará al Presidente en misiones 

especiales, siempre que sea convocado por él para tales efectos. 

Respecto del proceso legislativo, resulta interesante observar que en el caso 

brasileño la facultad para promulgar leyes no recae únicamente en el Presidente de la 

República ya que, una vez aprobada una ley, si ésta no es promulgada dentro de cuarenta y 

ocho horas por el Presidente de la República, el Presidente del Senado lo hará y si éste no lo 

hace en un plazo igual, lo hará el Vicepresidente del Senado 

Se considera que 33 países del Tercer Mundo (pero ninguno en ello Y 2°) han 

adoptado constituciones presidencialistas, entre ellos latinoamericanos, asiáticos y africanos 

que, aún comparando el sistema presidencial entre ellos, presentan caracteríSticas 

particulares que son consecuencia de las condiciones políticas, económicas, sociales, 

culturales y geográfICaS, condicionantes para el establecimiento de sistemas presidendales 

con diversos matices y rasgos específicos, de acuerdo a la fundón espado (geografía) 

tiempo (época). 

Para Juan Linz, el sistema presidendal presenta (además de las características 

enundadas con anterioridad) algunos aspectos institucionales específiCOS, a saber: 

Los integrantes del Poder Legislativo también tienen legitimidad democrática y es 

posible que la mayoría de los legisladores representen opciones políticas distintas a las del 

Presidente. 

El Presidente es electo por un periodo de tiempo, que en drcunstancias normales no 

puede ser modificado, y a veces debido a dáusulas que prohíben la reelección, no puede ser 

prolongado.80 

Aunado a lo anterior, Juan Linz señala que las constitudones presidendalistas 

paradójicamente incorporan dos principios y premisas opuestos, tales como: 

• Por un lado, el propósito es el de establecer un Ejecutivo poderoso y estable que 

tenga legitimidad, popular con tendencia a la legitimación plebiscitaria. 

80 • UNZ, Juan, et. al, Demoqacia presidencial ° oarlamentaria {Hay algUna diferenda' En presidencialismo 
vs. Parlamentarismo, editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina 1988, pp.23-24. 
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• Las constituciones presidencialistas muestran una profunda desconfianza hacia la 

personalización del poder (monarca absoluto); de tal manera que introducen 

muchos mecanismos para limitar ese poder que puede convertirse en arbitrario.s1 

4.5 SISTEMA PRESIDENCIAL MEXICANO 

A) ORIGEN 

De acuerdo a la historia de nuestro país, el presidencialismo mexicano no se dió durante 

nuestros primeros años de nación independiente, es decir, a partir de la Independencia, 

nuestra nación se distingue por una gobernabilidad regulada a partir de una ciudadanía y un 

cuerpo de notables con gran capaddad para organizar y administrar ayuntamientos, distritos 

y entidades federativas. 

Los acontedmientos que se dieron a partir de 1808 en Europa tales como: las crisis 

que atravesaban las monarquías absolutas en Europa; la extensión de los dominios de 

Napoleón Bonaparte hacía España y retirar de aquella monarquía a carlos IV y a Fernando 

VII; el surgimiento de la ilustración y sus prindpales representantes · corno Voltaire o 

Montesquieu; la Revoludóo Francesa y finalmente la reciente independencia de Estados 

Unidos, son factores determinantes para la vida mexicana. 

Durante éste tiempo y hasta 1850, la vida del país caminaría gUiada por un 

Congreso, que no es un propiamente un Poder Legislativo, es un Congreso con funciones 

difusas y que estaría presidido por el virrey. De tal forma que en aquellos tiempos se 

contemplaba un gobierno representativo como verdadero motor de progreso y como 

verdadero agente de cambio. La vida de éste Congreso es muy activa y plaUSible debido a la 

amplia gama de problemas que sorteo y. que con sus resoluciones contribuyó en gran 

manera para sacar adelante al país. 

El sistema presidendal mexicano, a partir de la carta de 1824, adoptó los elementos 

fundamentales del sistema presidencial estadounidense: titular único, autoridad ejecutiva, 

duradón de cuatro años, elección indirecta, requisitos para serlo, corno edad y nadmiento 

8' En éste sentido, Unz señala que algunos medios para evitar la personalizadón del poder en el Presidente son: El 
principio constitucional que prohíbe la reelecdón; que dertos nombramientos dependan de la aprobación del 
Congreso; diferentes dáusulas para el juido político; institucionalización de la contraloría o los poderes otorgados a 
la Judicatura. Unz, Juan. op. dt p.25. 
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en el territorio nacional, vicepresidente, Informe anual, etc. Pero nuestros primeros 

congresistas se negaron a conceder a la presidencia de la República poderes ejecutivos 

reales; en cambio la mantuvo subordinada al Congreso. Un proceso histórico de esta índole 

hace imposible hablar de un presidencialismo antes de la década de 1850. 

ES hasta la Constitudóo de 1857 que se establecen por primera vez algunas de las 

características esenciales de la Institudón presidencial, tales como: su elección separada de 

la del Congreso; su facultad para enviar a éste Iniciativas de ley, en especial las relativas al 

presupuesto; el poder para ejercer parcialmente un voto suspensivo de las leyes en 

discusión en el Congreso; y su facultad para nombrar y remover libremente a los secretarios 

de estado, así como a los agentes diplomáticos V consulares, a los empleados de Hacienda Y 

demás empleados de la Unión. 

Podemos decir que a partir de estas facultades nace la presidencia, daro que, con 

funciones limitadas e inferiores en reladón a las del Congreso, que en ese entonces era 

Unlcameral. SU debilidad radicaba esencialmente en que la presideoóa posee funciones 

legislativas mínimas (la Inlclattva. de ley V el veto suspensivo) V su aa:ión está además sujeta 

al juldo poIitic:o del Congreso por delitos de traldóo, vioIac:i6n expresa de la Constltudón e 

Incluso por amenaza a la libertad electoral. 

la ConstitudÓn del 57, si bien mantuvo un régimen presidencial, también manlftesta 

un predominio del legislativo sobre el E)ecuttYo en virtud de que suprime el BlC:ameralismo V 

se plantea un régimen parlamentario. Dos son los aitlcos más sobresalientes de éste texto 

ronstituclonal, Justo Sierra Y EmiliO Rabasa, el primero era partidario de un sistema 

parlamentario y el segundo es el autor que más Influencia va a tener en las discusiones del 

constituyente de Querétaro. 

A partir de 1867 V hasta 1885, en MéxIco se da un fenómeno dentro del Poder 

legislatIvO pues surge una representación en el Congreso de Intereses esendalmeote 

locales. Producto de esto, es la enonne distancia que se produjo entre una presidencia 

elegida por mayoria V una representación fragmentada en el Congreso. Los constantes 

enfrentamientos entre estos dos poderes ponían en riesgo la gobernabilldad del país, 

aunque de vez en vez se lograban acuerdos entre estas Instituciones. Éste desbalance 

Institucional Influyó en gran manera para el reforzamlento de la figura presidencial en los 

años siguientes. 
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A partir de 1876 Y hasta 1911 -con una pequeña Interrupción durante el periodo de 

1880 a 1884-, el presidente fue uno solo: Porfiño Díaz. En éste periodo México entra a una 

dinámic.a, que presenta dos aspectO:S, el primero es que se da un aedmlento acelerado 

aunado a una gran modernización económica, yel segundo es que surge un sistema político 

dictatorial, en el cual Porfirio Diaz era el eje sobre el que giraba todo el poder político. 

De 1890 a 1910, el poder personal del presidente dependió de la posibilidad de 

poder reelegirse indefinidamente, así como su capacidad mediadora ante la existencia de un 

Congreso fragmentado. 

Antes de las elecciones de 1910, Francisco 1. Madero esaibe un líbro en el que 

expone su Idea de aear la figura de un vicepresidente, el cual podría aprender el arte de 

gobernar y suceder al General. SUs Ideas comenzaron a cobrar fuerza en todo el territorio lo 

que provocó su arresto por parte del gobierno porfirista. Ante tal atropello, Madero, que 

había huido a 105 Estados Unidos, lanzó el Plan de san Luis, cuyo lema, "Sufmglo efectivo, 

no reeIecdón- atrajo a los sectores medios, obreros y campesinos hartos ya de la dictadura 

porfirista. En el Plan de Plan de San Luis FranciSCO r. Madero se prodama Presidente 

legítimo de México Y llama a levantarse en contra del General Poffirlo Dial. logrando su 

renuncia a la presidencia. El movimiento revolucionario anejÓ como resultado la aparición de 

distintas facdones revolucionarias violentas que desataron caos en el país. 

Madero Y Pino Suárez son asesinados Hempo después por órdenes de VIctoriano 

Huerta y éste es derrocado ante la actuaci6n coordinada de Camnza, Obregón, Villa, 

Zapata, entre otros. TIempo después V ante la falta de un presidente, cada grupo 

revolucionario buscaba el poder, pero ninguno de ellos contaba con la fuerza suficiente para 

Imponerse a 105 demás. Flnabnente es el grupo de los constftudonallstas (encabezado por 

Camnza, 0breg6n V Calles) el que logra imponerse y logra controlar al conjunto de 

revolucionarios desperdigados. 

Es entonces, bajo el GobIerno de VenustJano Carranza, que se crea una nueva 

Constitudón (la primera en el mundo que consagra 105 derechos sociales V que además 

demuestra un daro fortaleclmlento del Poder Ejecutivo en detrimento de 105 demás poderes 

de la Unión) y su gobierno logra una momentánea estabilidad política V SOdaI que termina 

en 1920 ante la ascensión de Obregón a la Presidenda mediante un golpe de estado. 
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En la Constitución de 1917, promulgada por Venustiano carranza, el 

presidencialismo se visualiza como un poder separado del Legislativo, electo por mayorla por 

voto directo y universal; que tendría a su cargo el ser jefe de estado y jefe de gobierno. Al 

presidente se le confiere la capacidad para designar sin pasar por la aprobaciÓn del 

Congreso, a los secretarios de estado. 

Además, se dota al Presidente de la facultad de presentar iniciativas de ley al 

Congreso, vetar las leyes que éste aprueba, suspender transitoriamente, con la aprobación 

del Congreso, las garantías individuales y obtener del Congreso facultades extraordinarias en 

los casos de invasión, guerras y disturbios sociales. 

Por otro lado Y como resultado de grandes escenas sangrientas en busca del poder 

por parte de los grupos revolucionarios es que en 1928 surge el Partido NacIonal 

Re'.'oIudonario (después PRM Y hoy PRI). En el, básicamente se concentraron las principales 

fuenas revolucionarias y sus líderes. Con ese partido se logró orden, dlsdpllM y sobretodo 

unificar objetivos, lo que le permite madurar con tanta fuerza que para el año de 1946 se 

convierte en una fuerza de deqsIones que aea dentro de él mismo lo que algunos poIíHcos 

llaman el dedslon-maldng process, que consiste en llevar a consenso la aslgnadól'l de un 

candidato que satisfaga sufICientemente principalmente en su personalidad y en ese 

entonces el aspecto económico para poder mntender para algún puesto de eIecdón popular. 

A lo anterior debemos añadir que en ese tlempo, el Poder EjeCutivo romlenza a 

dominar y subordina al partido ofidal. Con Cárdenas al frente, la presIdenda asume el 

control absoluto del partido, convirtiéndolo en un Instrumento más a su servido. De esta 

reIad6n entre el presidente Y el partido oficial, surgen facultades más allá de las otorgadas 

por la Constltudón al presidente, de entre las que destacan la designación del sucesor de la 

silla pres6denda1; el nombramiento de gobernadores, senadores, diputados Y presidentes 

munICipales y es el Jefe InfOlTJ\aI del partido oficial. Esta reladóo, también es determinante 

del funcionamiento del sistema político mexicano posrev04udonario. Mediante el control de 

la mayoría priísta, el ejecutivo oontrola al Poder legislativo Y \o que de ello se deriva 

(nombramiento de los Integrantes del Poder Judicial). Igualmente con la presencia partidista 

en todo el tenitorio mexicano, controla los gobiernos estatales Y municipales. 

La manera en que históricamente se ha forjado el Sistema Político Mexicano es de 

llamar la atención pues es Increible como el poder se finca en la propuesta de un solo grupo. 
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Es con estos antecedentes, que México adquiere a través de éste pasado una 

estructura que le permite retomar los adertos de esta con la finalidad de crear un sistema 

que obligue a un desarrollo capaz de mantener su hegemonía. 

A partir de 1968, las sucesiones presidenciales toman otra forma, ya que inicia la 

participaciÓn abierta de una propuesta democrática que además de Induir nuevos partidos 

políticos Y confederaciones obreras Independientes, empieza una clara intervención de la 

población pugnando poi'" un bienestar social más equitativo, con la necesidad de crear un 

nuevo estado democrático Y participativo, obligando al partido ofICial a que se consensen los 

inl:efcamblos en los puestos del poder. 

Se observa con estos antecedentes que en Méxlco, ha existido una estabilidad 

poIitica y un progreso económico sustentados en Ufla democracia su! generls, en la que los 

prindpales actores han sido: el Presidente de la República y el Partido Oficial predominante. 

B) eONaPTO 

Tomando en c:onsIderadón los rasgos del presidencialismo mexicano podemos decir que éste 

es: el sistema de organiZadÓn del gobiernO republicano, en el cual el Presk:lente (que es Jefe 

de Estado Y Jefe de Gobierno), es elegido por sufragio directo por un tiempo detennlnado 

(seis años), asume el Poder Ejecutivo, con la coIabocadón de los SecretarioS de estado, 

fundOnariOs designados ~bremente por el, ante quien responden su gestión; no 

encontrándose sujetos a la fiscalización del Poder legISlativo. 

En el Sistema presidencial mexicano, las atribuciones del presidente son muy 

amplias a tal extremo de llegar a afirmar que dIChas fundOnes lo convierten en !I poder 

decisivo del pafs . 

e) PRINCIPALES CARACTERÍmCAS 

A partir de 1917 el sistema presidencial se ha Ido modificando a través de nuestras 

mnstituciones, de acuerdo ron las reformas y la costumbre, conformándose un régimen con 

c:aracteristkas propias, siendo las más Importantes, en opinIÓn de .lorge carpiZo, las 

siguientes: 
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"a) El poder ejecutivo es unitario. Esta depositado en un presidente que es, al mismo 

tiempo, jefe de Estado y jefe de gobierno. 

b) El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo que le da 

independencia frente a éste. 

e) El presidente nombra y renueva libremente a los secretarios de Estado. 

d) Ni el presidente ni los secretarios de Estado son políticamente responsables ante el 

Congreso. 

e) Ni el presidente ni los secretarios de Estado pueden ser miembros del Congreso. 

f) El presidente puede estar afiliado a un partido político diferente al de la mayoría del 

Congreso. 

g) El presidente no puede disolver al Congreso, pero el Congreso no puede darle un 

voto de censura. _82 

Nosotros agregaríamos que además: 

h) El presidente no puede ser destituido por el Congreso. 

i) El presidente tiene el control total del Ejecutivo y dirige el gobierno. 

j) Existen elecciones suma cero, en donde todo es para el vencedor, es decir, los 

ganadores y los perdedores en las justas electorales quedan claramente definidos. 

D) ELEMENTOS TEÓRICOS 

El primer elemento que podemos identifICar en el sistema político mexicano es el relativo a 

la existencia de un régimen presidencialista que opera en el marco de un sistema político 

autoritario. Éste rasgo se constata no sólo por las enormes facultades que aún hoy la 

Constitución le otorga legalmente a la figura presidencial, o por el cumplimiento de los 

procedimientos y poderes que diversos autores de política comparada asignan como 

esenciales para caracterizar a un régimen como presidencialista, sino también, y quizá 

esencialmente, por los orígenes y el papel que la figura presidencial ha jugado en la 

consolidación del Estado mexicano posrevolucionario. 

Como siguiente elemento, encontramos la importancia que los partidos políticos han 

llegado a desarrollar en el sistema político mexicano, pues como podemos observar (aún con 

las elecciones del 2000), las funciones del Poder Ejecutivo aun se concentran, como 

anterionmente sucedía, en manos de un solo partido, pues a pesar de los que pueda decir, el 

., CARPIZO, Me Gregor Jorge, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI editores, México 1996, p.75 
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• 
presidente VICente Fox, SU gabinete, sus acciones, el Partido Acción Nacional y la presidencia 

son identificados por La SOCiedad mexiCana como uno miSmO. 

Otros elementos que recientemente han InHuido dentro del sistema mexicano son: la 

separación de poderes, la existencia del bicameralismo, el surgimiento de un sistema 

multipartidista moderado (existen actualmente ocho partidos políticos que tienen 

representación en el Congreso, aunque es muy clara la tendencia a la concentración del voto 

en tres de ellos), que se asodan a derta rnultidimenslonalidad en el espectro ideológico que 

aJbren dichos partidos (PRI, centro, PAN, derecha, PRO, Izquierda), así romo la existencia 

del federal!:smo Y una oonstitución escrita que regula y sandona la vida ¡xlIítica del país. 

Sin embargo, estos elementos son opacados por drcunstancias tales como el 

funcionamiento del sistema, pues se ha nutrido de argumentos demcXratizadore a las 

oposiciones políticas partidanas tanto de i2:quierda romo de derecha en los últimos años. Un 

Inventario rápido de ellas seria: la tradicional subordInación del legislativo frente al 

Ejecutivo; la dupliCidad de fundooes de las dos cámaras e Irrelevancia de muchas de ellas 

en el caso de la Cámara de Senadores; el predominio de un partido por sobre los otros, en 

virtud de la fusión entre el gobierno Y el PRIi la débil vigencia del pacto federal en virtud de 

un centralismo poIitico-admlnistrativo; la lejana relación entre las nonnas constitudonales y 

las prácticas poIítiro-institucionales cotidianas. 

El resultado histórico (y vigente, en términos generales, hasta la década pasada) de 

la articulación de estos elementos fue la presenda de un gobierno fuerte apoyado en un 

régimen poIitIco poco competitivo basado en un sistema electoral cuyas OJOdidones 

elementales de oompetitMdad (recursos t1nanc:iefOs"acaso a medios de comunlc3clón, 

infraestructura partidaria) han resultado lnequitatlvas para los partidos de oposId6n, no 

obstante que en los ultimos años se han ·realizado Importantes refofmas a la leglsladón 

electoral por reducir y eliminar los efectos de dicha lnequidad. 

E) PARnOO5 POúncos 

La partldpad6n de los partidos políticos en MéxIco es un caso singular, de acuerdo a un 

estudio realizado por nosotros cooduifOOS que las características comunes de los partidos 

poIitlc:os son las siguientes: 
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a) Son organizaciones creadas con el fin de contribuir a la determinación de la política 

nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los dudadanos, así como a 

promover su participadon en las instituciones feprese11tativas. 

b) Expresan el pluralismo político que existe en el país, mediante ellos el pueblo 

mexicano expresa la voluntad popular y son el principal instrumento para la 

partidpad6n política. 

e) Su creaciÓn y el ejercicio de su actividad son libres, y su existencia dertva del ejercicio 

de la libertad de aS0dad6n. . 

d) No tienen naturaleza de poder público ni son Ófganos del Estado, por lo que el poder 

que ejercen se legitima sólo en VIrtud de la libre aceptación de sus estatutos. 

e) Sus militantes tienen derecho a ser electores y elegibles para todos sus cargos, a estar 

informados sobre sus actividades y situación econ6mica; y 

f) TIenen derecho a obtener ayuda finandefa del Estado, a utilizar los medios de 

comunlcadón púbticos y a constituir ooaliclones o agrupaciones electorales. 

Es muy importante para nosotros mencionar que los antecedentes históricos de los 

partidos políticos en Méxlco soo. bastantes, y no son tema de éste trabajo por lo que sólo 

mencionaremos los antecedentes más relevantes. 

A partir de que se creó en México el primer partido poIftico: el PNR en 1928 más 

tarde conocido como PRM y actualmente PRI, se logra concentrar a grandes grupos 

revoIudonarios en su seno y a partir de 1940, éste se comienza a fraguar como partido 

ofICial o hegemónico. 

Ahora bien, es necesario aclarar que el PRI no sólo ha sido un simple partido 

político, también fue la caja de resonancia en la que se procesaban prácticamente todas las 

disputas y los connictos de la clase política nacional Y los del régimen en su conjunto. Desde 

su nacimiento, fue concebido como un bram para la actuaciÓn del Estado. 

Desde esta perspectiva, el PRI nunca ha sido un verdadero partido poIítlco en 

competencia e Igualdad de condiciones con otros. Fue un partido que se transformó y 

funcionO por mucho tiempo, y permitió funcionar al país, sin caer en un sistema de partido 

único. 

El partido, además de convertirse en una especie de correa de transmisión y de 

legitimación de las decisiones tomadas desde la cúspide del poder, desempeñO un papel de 
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capital importancia dentro del sistema político. Sobre el recayeron una serie de funciones 

para el adecuado funcionamiento del régimen, las cuales rebasaban, por mucho el encargo o 

el rol que desempeñan los partidos en el poder dentro de los sistemas democráticos. 

Maria Amparo casarB3 dice que la singularidad del sistema político mexicano radicó 

en que el presidente logró anular la acción de conjunto de instituciones políticas que la 

Constitución concibió y estableció para compartir y proporcionar adecuadamente el poder 

presidencial. Argumenta que como consecuencia de lo anterior se anuló también la división 

de poderes, tanto la horizontal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como la vertical (poder 

federal-poder local), de donde resultó un gobiemo uniforme cuya variable explicativa es la 

existencia de un sistema de partido hegemónico que permitió al presidente penetrar las 

instituciones políticas y definir no sólo su composición, sino su comportamiento. 

La transfonnación demográfica y económica de los años sesenta impulsaron algunos 

cambios, todos introducidos por la presidencia al observar que ya no podía garantizar tierra 

a los campesinos y satisfacer la expansión del empleo entre los nuevos sectores urbanos, 

especialmente los sectores medios. La presidencia logra, en estos momentos, conservar su 

poder haciendo valer más el diálogo, la persuasión y el compromiso y eliminando las 

acciones de fuerza. 

Hasta entonces la práctica del presidente era que a través del partido oficial 

designaba con toda libertad a una buena mitad de los gobernadores de los Estados Y de los 

miembros del Congreso. Ante la obviedad de estos acontecimientos la presidencia podía 

percibir un descontento de la sociedad y en 1962 aparece un intento que por el momento 

sería la solución más viable de la presidencia para mantener el poder, se da una reforma 

política que garantiza a los partidos de oposición más representatividad dentro del Congreso. 

En ese tiempo, la cercanía que mantiene México con Estados Unidos, le exige una 

fachada democrática que significa la presencia de partidos opositores y en 1964 surge la 

figura de "diputados de partidoR que eran distribuidos a los partidos opositores dependiendo 

de la votación que alcanzaran, y que se perfila corno antecedente de la representación 

proporcional que actualmente existe en nuestro país. Éste nuevo sistema permitió sin duda · 

IJ AMPARO, Cesar María, Las bases poIítiarinstitudonales del poder presidendal en México, Política Y Gobierno, Vol 
111, numero 1, primer semestre, Oep- ODE, México 1996, p. 5. 
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la hegemonía de la presidencia Y su partido ofICial sin que la oposición en el Congreso 

desapareciera. 

A partir de 1970 y hasta 1982, las políticas populistas de los presidentes Luis 

Echeverría y José Luis López Portillo, en vez de captar consensos entre los nuevos sectores 

sociales externos al pacto corporativo, terminaron por desgastar la credibilidad en el partido 

ofICial, a pesar de los Intentos de los siguientes presidentes. 

El gobierno de Miguel de la Madrid (marcado por UrIa profunda crisis económica), se 

caracteriza por UrIa reducción del poder presidencial sobre la administración federal, una 

expansión relativa de las competencias del Congreso, la reforma del sistema electoral y el 

comienzo de la restitución de competencias de Jos estados. la presidencia actúa entonces de 

acuerdo a nuevas drcunstandas: el descontento dudadano derivado de las aisis 

económicas, el agotamiento del modelo de desarrollo y la baja endencia demostrada por las 

últimas presidencias. 

la tendencia renovadora del partido ofICial se refuerza y acelera a partir de 1988 

bajo el gobierno de carlos Salinas de Gortari, debido al Incremento de las crisis durante los 

últimos sexenios, poniendo en tela de juicio la Ol!dibilklad de la presidencia de la República 

Y del sistema político por COO!ro, y solo pudieron superarse por medio de reformas 

económicas e InstitUCionales que redujeron las funciones del Estado, acotando a su vez a los 

poderes del Ejecutivo, en espedaI su poder en materia eIectofal. 

A partir de éste momento, el sistema presidencial entra en aisIs, y el únk;x) brazo 

que tenía para conocer el sentir de la gente, su partido: el partido ofIdal, comienza a 

alejarse de los principios por las que fije aeado Y con ello comienza a perder uno de sus 

brazos Importantes como lo era le hegemonfa del partido ofIdal en el COngreso de la Unión, 

lo que le permItÍa tenerlo sometido Y a su disposición al ejercer su faaJltad de Iniciativa. 

Prueba de lo anterior son: el cuestionado triunfo en la e!ecci6n presidencial de 

carlos Salinas y en las eIecc:Iones al Congreso, el PRI mantuvo la mayoría absoluta en ambas 

cámaras, si bien en la baja se redujo a 260, de los 500 diputados, volatilizando, por primera 

vez, la mayoría de dos tercios requerida para aprobar reformas constitucionales. 
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Así las msas, con Salinas triunfa, por primera Ve1. desde la fundación del partido 

ofICial, la temx:rada Y el economlcismo sobre la Ideología Y la política, tan bien 

representados por los dieZ mandatarios anteriores, todos ellos abogados de tormadÓn. 

Salinas no contemplaba menoscabar la supremacía política del PRI en aras de la 

depuración democrática del sistema mexicano, pero su perfil técnico, su distanciamiento del 

lenguaje populista y nacionalista, Y su determinad6n refOllTliSta en lo económico le 

granjearon desde el principio, alejándolo del lenguaje social y laboral tan tradicional ele su 

partido. 

Así, muchos mexicanos, priístas y no prlístas, sitúan en los años de Salinas el oógen 

del histórico desalojo del poder en las elecciones de 2000. El Primer suceso con que lidió 

Satinas fue que el 1 de enero de 1994, coincidiendo con el comienzo de la aplicadÓn del 

nCAN, ese día se alzó en armas en Ollapas el Ejército Zapatista de uberad6n Nacional 

(EZlH). Una segLlrlda y enorme conmoción supuso el asesinato de CoIosIo el 23 de marzo 

cuando acababa de prontJnclar un discurso electoral en lomas Taurinas, T~uana. El 

magnlóda, llamado Mario Aburto Martínez, siempre Inslstló en que actuó solo, pero la 

opinIÓn pública tenía muy claro que I'\abía una conspiración detrás, bien desde el frente de 

los narcotraficantes, bien desde el propio PRI. 

Contrariamente a lo que se pudiera e5peBr, el PRI superó ~bIemente el 

examen en las urnas el 21 de agosto de 1994, más teniendo presente que la partidpad6n, 

excepdonal, fue del n,7%, casi 20 puntos más que en 1988. Zedl\lo, disociado del saliniSmo 

por parte del electorado, ganó con el 50,2% de los votos al panlsta Diego Femández de 

Cevallos Y al perredlsta Cárdenas, mientras que en las legislativas el PRI perdió 20 

diputados. 

Al llegar a la PresIdencia, Zedillo se I'\abía comprometido a continuar las refoImas 

eIectofales, Y por tanto centró sus esfuerLos en asegurar la transparencia de los comidos y 

la completa imparcialidad del IFE. 

Esta modernización decisiva de las reglas de partidpadÓn política fue consagrada, 

en una manifestación de consenso sin precedentes, el 31 de julio y el 1 de agosto de 1996 

con la aprobación unánime por las dos cámaras del Congreso de la reforma de 19 ar6o.Jlos 

de la Constitución. 
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El efecto inmediato de estos cambios no se hiCieron esperar y el 6 de julio de 1997 

por primera vez en su historia el PRJ perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados 

coo el 38,8% de los votos Y 239 escaños, 59 menos que en la legislatura anterior, así como 

las gobemaclurías de Querétaro y Nuevo León, que pasaron a manos del PAN Y que se 

sumaron a las que ya poseía en Guanajuato, Distrito Federal, Jalisco, Chihuahua y Baja 

california, siendo éste en 1989 el primef estado que perdió el PRJ. 

De cara a las elecdones presidenciales de 2000, que se anticipaban como las más 

trascendentes en la historia reciente de México, el4 de marzo ele 1999, en el 7()0 aniversario 

del partido, Zedillo anunció un proceso de primarias en el PRl para la designación del 

candidato a la Presidencia, que ponía fin al histórico dedazo, la designacióo inapelable por el 

presidente saliente del aspirante a sucederle. 

Zedillo esperaba con éste ejemplo de cIemocracia intema coovencet' al electorado de 

que el PRI seguía siendo la fuerza política más capacitada del país para sacarlo de sus 

problemas, teniendo además presente que la economía proseguía su buen rumbo. Sin 

embargo, pesaron más el profu.ndo deseo de cambio del electorado y la escasa convicción 

del propio Labastida, considerado el perfecto oIidal reformista del PRI pero escaso de 

carisma y presuntamente débil ante las presiones de los conservadores. En la jornada del 2 

de Julio de 2000 el candidato priísta obtuvo el 35.3% de los votos, en tanto el candidato del 

Partido AccIón Nadonal sólo obtuvo 42.9% de votos, lo cual fue sllfidente para adjudicarse 

la titularidad de la presidencia, es dedr, que los comidos del 2000 fueron verdaderamente 

democráticas toda \'el que el candidato de Acdón Nadonal no obtuvo más del SO% de 

votos, pero llego a la presidencia por el mandato de una mayoría pardal, como sucede en 

las democracias modernas. 

Elide septiembre siguiente Zedillo, en su ultimo discurso a la nad6n, declaró 

sentirse satiSfecho por que bajo su mandato MéxIco había -completado su viaje hada la 

Actualmente, del total de los partidos políticos nacionales registrados legalmente 

ante el Instituto Federal Electoral, sólo cuatro de ellos coostltuyen altemattvas partidarias 

conslstentes y atractivas para los electores. 

G) EL SISTEMA PRESIDENCIAL MEXICANO EN PERSPECTIVA COMPARADA 
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El siguiente punto que abordaremos en nuestra tesis tiene que ver ron la discusión que 

existe actualmente sobre un tema políticO constitudonal que a través de la historia de 

México se ha dado de manera Intennitente. Éste se refiere a si nuestro actual sistema 

presidencial esta transitando o debe transitar hada uno partamentario. Es una discusión que 

ha surgido principalmente de la inquietud que hay de si nuestro sistema presidencial sirve o 

se adapta a las condiciones que está viviendo el país actualmente y en todo caso si se 

adaptara a las condiCiones que en un futuro próximo Ira marcando nuestra democracia. 

A nuestro parecer, han existido factores que han edipsado esta discusión Y los 

podemos resumir de la siguiente manera; 

a) B sometimiento del Poder legislativo logrado por el Poder Ejecutivo a partir de la 

promulgación de la Constitución de 1917, minimizando la teoria de la diviSión de 

poderes. 

b) El surgimiento de un partido hegemónicO, su capacidad para mantenerse en el poder y 

la prohibición de la reeIecci6n en 1933 son factores que disminuyeron la autonomía y 

~bert.ad de los legisladores y afianzan la figura presIcIendal como jefe del partido y como 

máximo arbitro nacional; y 

el A pesar de lo que se pueda dedr, el afianzamiento del PRl como partido ofidal, 

disminuyó en gran medida el riesgo de una parálisis derivada de un gobierno dividido Y 

además garantizó una gobemabllldad su! geneñs. 

Esta discusión resurge frente a la nueva realidad poIitIc:a de nuestro país. No es 

casual que las discusiones sobre el tema se hayan actualiZado a partir de que Inauguráramos 

en 1997 en nuestro país un gobierno dividido. Y es que tales dlOJrlStandaS, en la 

acl1Ja11dad, pueden derivar en una parálisis, en ingobernabllldad y en la Ineficacia en la toma 

de decisiones, de tal suerte que éste debate en un régimen de transiCiÓn, con un Poder 

Legislativo independiente, frente a un gobierno dividido, toma nuevo auge. 

y ¿cuáies podríamos dedr a grandes rasgos que son las posidones ~ hoy se están 

empezando a discutir en el ambito poIítioo y académicO? 

Hay quienes proponen de plano transitar hacia un régimen parlamentario, hay otros 

que por su parte proponen la adopción de un régimen semipreSldeocial, una tercera posición 

reconoce QUE! el sistema parlamentario Y el semipreslclendal son mejores y proponen la 

adopción de eIemettos correctivoS o elementos estabilizadores al modelo presidencial ron la 
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finalidad de evitar los riesgos a que se expondría nuestro sistema al transitar de un modelo 

de gobierno a otro, y una última posición sugiere, y se pronuncia a favor del 

presidencialismo, pero finalmente también están de acuerdo en su necesaria reforma y 

adaptación. 

A continuación desarrollaremos las propuestas de Jorge Carpizo Mc Gregor 

desarrollada en su obra "El Presidencialismo Mexicano'064, de Diego Valadés expuesta en su 

obra "El control del Poder,,6s, de Alonso lujambio que expone en su obra "Federalismo y 

Congreso en el cambio político de México,t66 y la de Giovanni Sartori desarrollada en su obra 

"Ingeniería Constitucional Comparada t87 a fin de entenderlas mejor y dejar a consideración 

del lector la mejor de sus opiniones. 

los maestros Jorge Carpizo Mc Gregor y Diego Valadés, desarrollan propuestas muy 

similares por los que las explicaremos de manera conjunta. 

El primero de ellos, hace un diagnóstico minucioso de las facultades constitucionales 

y metaconstitucionales que han ~enerado una altísima concentración de poderes en la figura 

del presidente. 

En su propuesta, nos dice que el sistema parlamentario no es ni más democrático ni 

mejor que el modelo presidencial. El sostiene que, cada sistema de gobierno es el producto, 

es el derivado de una consecuencia de los factores y hechos políticos de cada estado. Por 

tanto, el propone transitar de un sistema presidencial, como él le denomina a un sistema 

presidencial reformado o renovado, en donde se garanticen dos factores: el equilibrio de los 

órganos del poder y un juego de pesos y contrapesos, que funcionen de manera adecuada. 

El maestro Jorge Carplzo también dice estar de acuerdo con el sistema presidencial 

porque genera cuatro consecuencias: hace poSible el equilibrio entre los órganos del poder, 

hace posible la negociación entre los propios órganos del poder, es un sistema que conoce 

la evolución constitucional de nuestro país, es decir, en un sistema que se adapta a las 

circunstancias políticas y constitucionales de nuestra nación y porque no existe ventaja del 

sistema parlamentario sobre el presidencial. 

.. CARPIZO, Me. Gregor Jorge, op. Ot. p. 80. 
IS VALADÉS, Diego, El control de! poder, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998, P 93 . 
.. LUJAMBIO, Alonso, federalismo y Congreso en e! ámbito político de México UNAM, México 1995 
17 SARTORI, Giovanni., Ingeniería Constitucional Comparada, Fondo de Cultura Económica, México 1994, p. 105. 
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DIce el mismo autor estar en desacuerdo con el presidencialismo COfOO ctlI'lCe\XD, 
porque dice que su tefTllinación de ~iSmo·, se debe a una degeneración del sistema 

presidencial, el cual avasalla a los otros poderes, lesiona al régimen democrático y se 

invaden las atribuciones de los otros órganos de gobierno. 

y concluye diciendo: ~en consecueocia, aunque estoy a favor del sistema 

presidencial Y en contra del presklendalismo, me pronuncio a favor de un presidencialismo 

renovado o reformado~, ¿por qué?, porque el país es distinto al que conocieron los 

Constituyentes de Querétaro y es necesariO oear un nuevo equilibrio entre los poderes Y por 

que es necesario devolver a la sociedad y a los otros poderes, las facultades que a los largo 

del tiempo fueron usurpadas por la figura presidencial. 

Por su parte, la propuesta de reformar al modelo presidencial del maestro DiegO 

Valadés persigue tres objetivos: reequilibrar las reladones entre Jos órganos del poder, 

redefinir las fundones de Jos órganos del poder Y reestablecer la legitimidad de Jos órganos 

del poder, es dedr, equilibrio, redefinidón de funciones Y legitimidad de los órganos de 

-.. 
los dos autores coinciden plenamente en las sigtllentes propuestas: 

Primera. Los dos ooil'ldden en que el Congreso tenga la facultad de ratiI'ic:ar algunos 

miembros de del gabinete presIdendaI. De tal forma piensan en la lXlfM!I'Iienda de 

incorporar esta figura norteamericana (ccmo sabemos en Estados Unidos el Senado ratifica 

a los miembros a Jos miembros del gabinete). 

Aunque Jorge Ci!lrplzo no la desarrolla, $lno que otorga esta faoJltad sinplemente al 

Congreso, no se proclama porque esta facultad la ejerta alguna de las dos cámafas, Diego 

Valadés se pronuncia porque esta fao..dtad sea exduslva del senado de la RepúblIca. 

Segunda. Ambos autores se pronuncian a favor de inc:orpoBr cuerpos técnicos, 

profesionales, una especie de servido parlamentario de carrera que auxilie a los legisladores 

Y les permita discutir en una condición o drcunstanclas de Igualdad en el Poder legislativo. 

Pero sólo Diego Valadés propone que exista un servido civil de carrera tanto en el Congreso 

como en el Poder Ejecutivo, argumenta que esto garantizaría la funcionalidad de las 

instltudones Y una relación entre estos pcxIeres más paritaria 

Afortunadamente, tal vez dentro de poco tiempo ya no tendrán que sostener esta 

tesis, toda vez que a partir del 22 de noviembre de 2002 se ptlbllcó en el DIarIo 0Iida1 de la 

183 



Federación el Estatuto del Servicio Civil de carTera de la Cámara de Senadores y el 9 de abril 

de 2003, el presidente de México promulgó la primera Ley del 5ef'vIdo Profesional de 

carrera en la Administración Pública federal quedando pendiente sólo la determinación que 

tome la Cámara de Di¡>utados en Pleno acerca del tema porque actualmente sólo cuenta con 

la Unidad de capacitación y Formación Permanente. 

Tercera. En éste punto ambos proponen incorporar la figura de jefe de gabinete, 

como en Argentina, por lo que Jorge carplzo sugiere que sea nombrado por el presidente y 

que sea responsable ante el Congreso y ante el presidente, para que de esta manera el 

presidente lo pueda remover o destituir y que el Congreso tenga la facultad de censurar la 

atribución, que tenga una moción de censura en contra del Jefe de Gabinete. 

Cuarta. Los dos autores plantean la necesidad de revisar las facultades legislativas 

del presidente, que no sea dable para el Ejecutivo crear órganos descentralizados o 

desconcentrados por deaeto. El maestro.Jorge c.arp/zo dice que se debe precisar o adarar si 

en verdad el presidente tiene la atribución de crear o no Of"ganlsmos descentralizados. Por 

otro lado, el maestro Diego Valadés plantea que la aeadón de Óf'ganos gubernamentales 

sea únicamente a través de la· ley, que esta tenga que ser una aeadón eminentemente 

legISlativa. 

Quinta. Ambos auton!s también coinciden sobre rema estudiado anteriormente en 

éste trabajo Y se refiere a permitir la reelección parlamentaria con límites a efectos de 

profesionalizar a los diputados Y senadores. 

Sexta. Para el maestro Jorge c.arpizo es necesario Incorporar las figuras de la 

democracia semidirecta que son el referéndum y la Inidattva popular a efecto de permitir un 

proceso democrático de partldpad6n Inmediata de la dudadania en la conformad6n de la 

voluntad estatal. 

En tanto que para el maestro Diego Valadés sólo es necesario permitir el 

referéndum, definido por el mismo como un mecanismo de partidpad6n Y que brinda 

legitimidad a los Ól'ganos del poder. 

A continuación enunciaremos las cuatro restantes propuestas del maestro .Jorge 

carplzo. 

Propone la revisión de la figura del veto presidencial, es decir, revisar que tipos de 

vetos tiene el presidente, que tipos de veto no tiene el presidentes, las modalidades bajo las 
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cuaJes se va a ejercef éste derecho de veto a efecto de erradicar esta incertidumbre que 

existe en el debate politico constitucional, de Si el presidente puede vetar el presupuesto, de 

si el presidente tiene veto de bolsillo, que romo sabemos éste se da cuando al presidente se 

le remite una ley y éste simplemente no la sandooa, no la promulga, no la publica. En fin 

tooa esta Incertldumbre que existe sobre la Inadecuada regulación del veto presidencial 

"tiene que adarar.;e-. 

Como siguiente propuesta establece la revisiÓn del proceso legislativo a efecto de 

evitar la parálisis legislativa, particularmente en el tema del presupuesto, que romo 

sabemos, hay un debate en nuestro pais respecto de que pasa si la Cámara de Olputados 

finalmente no aprueba el presupuesto, si se queda el que había funcionado para el año 

anterior o bien se genera una parálisis, Carpizo propone que éste tema se aclare, que se 

revise el pnxeso legislativo a efecto de evitar parálisis. 

Una propuesta mas del maestro Jorge CarpizO es la creación de un órgano eficiente, 

capaz, poderoso, dependiente del Congreso que controle el poder de la bolsa del PresIdente, 

tal vez esta propuesta, como se elaboró antes de la aeaci6n de la AuditorÍa Superior de la 

Federadón, no sabemos si la siga sosteniendo. 

y la última propuesta de éste autor se refiere a la revisión de la responsabilidad 

penal y política del Presidente Y además revisar todo el capítulo cuarto de la Constitudón 

relativo al presidente. 

Las siguientes tres propuestas son del maestro Oiego Valadés y con las cuales 

mnduimos sus ideas. 

Éste autor también propone la necesidad de Incorporar la rlgura de interpeladón a 

los .secretYios de Estado, es decir, que el Congreso pueda realmente westionar el trabajo 

de los secretarios de Estado, aunque C\Jliosamente éste autor no propone las Interpelaciones 

al Presidente. 

1..1 siguiente ¡M'Opuesta de Oiego Valadés, tiene que ver ron la ampliaci6n de los 

periodos ordinarios de sesiones del Congreso, entre más esté presente el Congreso, mas 

c::ootroI ejert:efá sobre el Ejecutivo. Al respectO, debemos aclarar que la LVIII legislatura 

aprobó el diciembre de 2002, reformas a la ConstItud6n con la finalidad de que el segundo 

per1odo de sesiones ordinario del Congreso inICie el 10 de febrero, es decir el Congreso 

trabajaría mes y medio más, ésta propuesta se turnó y esta en estudio en la Cámara de 
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Senadores. Pero eso no es todo, el mismo autor también propone revisar la duración del 

periodo presidencial. 

y por último, nos dice que es necesario Incorporar la rlQura de las Iniciativas 

bloqueadas. Estás las explica como aquellas iniciativas de ley que presenta el Ejecutivo en 

un bloque, en paquete, como en el modelo francés, en donde el Congreso o las aprueba en 

paquete o las rechaza en paquete, es decir que el Legislativo no pueda modirlcar esa 

iniciativa, sino únicamente aprobarla o rechazarla en sus ténninos. 

Esto evidentemente coloca al Legislativo en UM posición complicada, en una 

posiciÓn embarazosa oomo ha sucedido finalmente en Francia, de ahí que el presidente y el 

primer ministro franceses recurran por lo general a presentar iniciativas bloqueadas. 

En seguida analizaremos la propuesta del maestro Alonso lujambio, el cual parte de 

la premiSa de que la democracia presidencial puede crecer en distintos suelos y su objetivo 

es construir un arreglo constitucional que maximice la probabilidad de una democracia 

presidencial gobernable que fomente el acuerdo Y haga posible la negocladÓn. 

El propone mecanismos que tocan el tema del sistema electoral y sistema de 

partidos, hasta reformas institudoMIes que posterion'nente reasperan Jorge carplzo y Diego 

Valaclés. 

Alonso Lujambio propone -democratizar las eIecdones Iocales-, ya veíamos nosotros 

que la fundonalldad del sistema presidencial norteamerk:ano se basa fundamentalmente en 

el federalismo, es decir, finalmente el Juego de soma cero que se da a niYel ejeO.rttVO federal 

es compensado por la posibilidad de que los partidos detenten el poder en algunos estados 

de la unión. Entonces, nos dice Lujamblo, hay que demoaatizar las eIecdones locales, de tal 

suerte que la presIcIenda deje de ser un Juego de suma cero, en donde las oposicklnes que 

gobiernen los gobiernos estatales tengan mayores estímulos para cooperar. 

No es lo mismo un mapa monocromático en la República, que un mapa plural en 

donde al momento de decidir la aprobación del presupuesto, los legisladores de 

determinado partido van a Impulsar una aprobaciÓn del presupuesto sí, pero a cambio de 

que partidas de éste se destlnen a los estados que ellos gobiernan. 

Esto permitiría negociar piezas de legislación a cambio de apoyo a programas 

gubernamentales locales, lo cual ha funcionado en Estados Unidos. 
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Otra propuesta que resulta bastante interesante tiene que ver con la desaparición 

de las elecciones intermedias y reducir el periOOo presidencial de 6 a 5 liños, de tal suerte 

que el periodo entre eIecdones sería mayor, no habria elecciones intermedias y en 

consecuencia sería mayor el espacio para la cooperación entre IXlderes, es decir, si el 

presidente obtiene en la el«:dón concurrente con la del legislativo una mayoría unifICada, 

ésta se mantendrá durante todo el ejerció de gobierno Y si se obtiene un gobierno dividido, 

los pactos Y la negociación se harán con una fÓfmUIa de mayor alcance, de mas largo 

aliento, porque la colaboración no únicamente será para un año o para una pieZa legislativa 

sino para todo el periOdo gubernamental y todo el periodo de la legiSlatura. 

Nos dice también que las eIecdones intermedias generan un efecto cuasi 

plebiscitario a mitad del camino que en la mayoria de los casos provoca a su vez un 

gobierno dividido que es el gran temor de los sistemas presidenciales. Además minimizan los 

tiempos para el acuerdo y la coIabol'adón Y maximizan la atención sobre la conducta Y el 

dIScurso competitivo, esta situación de las elec:dones Intermedias se empeora en nuestro 

país por la nula sincronización de los calendarios electorales de los estados, b que significa 

que permanentemente en nuestro país, hayelecdones ya sean estatales, posteriormente Las 

federales, en fin, pero hay una dinámica competitiva durante todo el periodo de gobierno. 

Esto genera que los partidos estén en una lógica de conrrontación permanente. 

Por ello, nos dice lujamblo, "hay que sincronizar estas eIecdones-, que todas se 

hagan de manera simultánea y de esta forma quitamos el aspecto competitivo con el que los 

legisladores y los partidos se ven Inmersos cotidianamente. 

Como los demás autores citados en esta tesiS, sostiene la necesidad de permitir la 

!'eeIecdón de los legisladores, argumentando que esto permitiría asoo'llr decisiones de 

manera más responsable por el dlseiio político institucional de largo Y mediano plazo. 

Las últimas propuestas de lujamblo tienen que ver con aclarar el tema del veto 

presidencial; que el presupuesto sea una discusión blcamaral; y discutir el tema del decreto 

presidencial, dice lujamblo que hay que pen;Ier1e el miedo a éste ÚltImo tema, e Incorporar 

esta posibilidad de facultar al presidente de legiSlar por decreto no sólo frente a 

drcunstandas exo!pdonales sino que además el Legislativo le delegue esta función para 

utilizarla en ciertas materias. 

Por último, propone la ratificación por parte del Senado siguiendo el modelo 

norteamer1cano y que nos dice lujamblo finalmente esta ratiflc:ad6n se va a dar al inicio de 
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la gestiÓn presidencial, cuando está vigente lo que los norteamericanos llaman la honey 

mooo, esta luna de miel que hace que para un partidO de oposldóo sea muy costoso 

negarse a brindar la ratifICaCiÓn a los miembros del gabinete. En esta etapa Inldal, la 

mayoría de los partidos le apuestan a que el propio e}ecutivo pueda desarrollar su gestión 

gubernamental designando a los miembros del gabinete que el propio titular del ejecutivo 

estime más conveniente. 

PoI' ultimo, analizaremos la propuesta de GioVanni Sartor! quien expresamente 

señala en su obra que la fórmula del presidencialismo alternativo sería la más adecuada para 

MéxiCo en su larga marcha hacia la desconcentradÓn del poder que la misma fórmula del 

modelo semipresidenclal. 

la propuesta de Glovanni Sartori de un presidencialismo intermitente o altemo Inlda 

básicamente al exponer que en un sistema parlamentario el mecanismo Impulsor lo tiene el 

legislatiVO y en un presidencial el presidente. En tanto, en un sistema semipresidendal es un 

modelo de dos motores al Interior del ejeCutivO que se prenden V fundonan de manera 

simultánea, de manera pennanente, esto provoc¡!I el riesgO de que cada motor, al interior 

del propIO ejecutivo se Impulse en una direcdÓn contraria. 

Por ende, el propone un sistema con dos motores pero ruyas máquinas no se 

enciendan simultáneamente, sino sucesivamente, es decir, que las dos máquinas, que los 

dos Impulsos, que los dos resortes de acdón gubernativa no estén como en el modelo 

semlpresidencial, encendidos de manera simultánea sino de manera sua=sIva, o uno o el 

otro. 

Nos dice que el coindde con que la fórmula parlamentaria es la más dernooitial, de 

suma positiva, de tal suerte que el sistema parlamentario funcione se le dejará fundonar, es 

decir, el motor del ~islatlvo pennanecerá. Ahora bien sino aJmple, sino funciona el modelo 

parlamentario se apaga éste V se eodende el motor presidenciaL 

Así, dice Sartori, lo fundamental es tener durante el periodo de cada legislatura una 

zanahoria que recorTI¡)I!n5e el buen desempeño Y un garrote que sancione la mala oonducta. 

Tres son los acuerdos básicos estructurales de Sartori en su propuesta. Nos dice 

primero que: "todo parlamento recién elegido se le permite votar para elegir a un gobierno 

si la legislatura dura cuatro años V dos gobiernos si la legislatura dura dnco años", esto 
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significaría que bajo su primer o sus dos primeros gobiernOS el sistema poIitico funcionaría 

según Las regLas normales del parlamentartsmo. 

El segundo acuerdo estructural, OJando los gobiernos que han funcionado con el 

método parlamentario sUCtlmben se cambia a un mecanismo presidencial por el resto del 

periodo de la legislatura. Esto implica que el presidente es tamblen jefe de gobierno que 

nombra o Instruye a su discreción a los miembros de su gabinete y que el gobierno no está 

sujeto a un voto de confianza o de censu~ por el parlamento. El parlamento pasaría a ser lo 

que es en un modelo presidencial: un mecanismo de controt y vigilancia. 

y el tercer acuerdo estructural tiene que ver con la elección de un presidente, ya 

sea directa o indirectamente por lH13 mayoría absoluta del voto popular de tal suerte que 

su periodo coincida con el de la propia legislawfa, OJatro o dnc:o años, en función del 

modeb que se quiera Y puede ser elegido Sin límite de tiempo. 

Qué pasaría durante la primera etapa, dice Sartori: el sistema naceria como un 

Sistema parlamentario, con un presidente que desarrollaría las funciones dáSIc3s del 

presidente en un régimen parlamentario, es decir, arbitrar al jefe de estado como en Austria. 

Entonces nos dice, durante el periodo parlamentario el presidente que tendría una 

legitimidad reservada que cuando el fusible parlamentario se queme, entraría a ejercer sus 

funciones bajo el esquema dásicD del poder presidencial. 

Ahora bien podría OOItrlr que exista la estabilidad durante todo el periodo ele la 

legislatura de tal suerte que esta legitimidad reservada del ejecutjvo nunca tencIria que 

entrar en función. Así pues, el parlamentarismo se verla refonado, existria un estimulo para 

mantenerb viYo porque \os partidos saben que si el gobierno cae el parlamento pierde su 

Import3nda. En otras palabras, en esta primera etapa parlamentaria, si el propio par1amento 

genera la caída del gobierno, automáticamente el parlamento estaría generando que SUS 

poderes, que la VOl cantante, que el motor se fuera a otra instancia, a la del ejecuUvo. 

Concluiríamos diciendo que según Glovannl Sartori, \os miembros del parlamento no 

podrán ronsIderar la masacre anual de los gobiernos como su oportunidad anuat de obtener 

una posición mirlisterial para sí mismos. Esto significa que en un régimen parlamentario 

muchas veces los parlamentarios ven en la oportunidad de hacer dimitir a un gobiemo la 

oportunidad de que ellos, las personas rlSicas pasen de ser parlamentarios a ser miembros 

del gabinete, por eso es que tienen un estimulo para p!'OYOCi!Ir la dimisión de un gobierno. 
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Aquí nos dice Sartori que esta posibilidad solamente se actualizaría una vez cuando 

se está conformando al gobierno al inicio de la legislatura, nos dice: con una legislatura de 

cuatro años, con la posibilidad únicamente de censurar un gobierno, la cacería del ministerio 

empieza y termina con el primer gobierno, y con una legislatura de cinco años los 

ambiciosos sólo tienen una oportunidad y el juego es demasiado breve como para que valga 

la pena arriesgarse a jugarlo. 

Lo anterior según Sartori permitiría que los gobiernos basados en el parlamento 

duraran más y fueran más efectivos. 

4.S.1 FEDERALISMO. 

A) ORIGEN 

A continuación estudiaremos una de las más importantes características de nuestro sistema 

de gobierno y se refiere preásamente al Sistema Federal establecido en nuestra carta 

Magna. Respecto al Federalismo Montesquieu, en su análisis de los modelos de gobierno, 

nos dice que: "Esta forma de gobierno es una convención según la cual varios cuerpos 

políticos consienten en transformarse en ciudadanos del Estado, más grande, que quieren 

formar. Es una sociedad de sociedades que construyen una nueva, la cual, a su vez, puede 

crecer gracias a la unión de nuevos asociados.·88 

Hasta mediados del siglo XVIII, la experiencia histórica más importante del 

federalismo era la Confederación Suiza, Integrada por cantones habitados por diferentes 

grupos lingüísticos y religiosos y que, aún ahora, con una trayectoria de más de 700 años, 

constituye el ejemplo más añejo de democracia y de modelo federal. 

Los antecedentes del federalismo moderno los encontramos con el nacimiento de 

Estados Unidos, su sistema de gobierno se caracterizó por la integración de un Estado 

nacional determinado y limitado en sus poderes por el pueblo soberano, que además es la 

fuente constitutiva tanto de los estados de la federación como del Estado nacional. Todo 

esto quedó plasmado en un acuerdo formal. Uno de los rasgos de éste nuevo Estado era la 

división de poderes. En el federalismo americano, originalmente el Poder Legislativo debía 

dominar, éste se integraba por dos cámaras, la primera representaría a los estados desde el 

.. Otado por GUIllÉN, López Tonatiuh, Federalismo Gobiernos Locales y Democracia, IFE, México 1999, p. 5. 
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punto de vista de igualdad (el Senado), independientemente de sus dimensiones sociales o 

territoriales, y la segunda representaría a la población (Cámara de Representantes). 

B) CONCEPTO 

Hablar de federalismo implica mencionar dos conceptos que se desprenden del mismo, como 

lo son: Entidad Federativa (estado) y Municipio. 

Federadón. Según el Diccionario de Términos Parlamentarios89
, éste concepto 

proviene del latín fcederatio-onis que a su vez proviene del adjetivo federal, que tiene su 

origen también en el latín fceder, radical de fcedus, que quiere decir liga, alianza, tratado, 

pacto. El término también se puede aplicar para calificar a un organismo, entidad o estado 

resultante de la acción de federar, siendo por lo tanto un estado federal. 

En tanto, para el maestro Enrique Saldívar Aguirre: "Es la asociación, agrupación, o 

pacto de individuos o grupos que guardan entre sí un cierto grado de integración cultural, 

social, política o económica y, que se unen con la finalidad de obtener metas comunes y 

superiores que sólo juntos pueden alcanzar[ ••• r. 90 

Federalismo.- Para el mismo maestro la palabra federalismo: 

"[ ... ] es una decisión Política fundamental en la que coexisten tres niveles de 

competencias de gobierno y de normatividad: federal, estatal y munidpal. Aunque en 

estricto sentido la fórmula federativa se compete de dos elementos: gobiernos estatales 

(suscriptores del pacto federal) y gobierno federal (producto del propio pacto) ... El 

federalismo es una fórmula de división vertical de poder que implica un complejo 

sistema de competencias, autonomías, delegaciones, coordinadones, y cooperación 
[ ••• ]" .91 

Ahora bien, dentro de un régimen federativo, los Estados representan porciones del 

Estado federal con determinados atributos característicos que describiremos a continuación 

brevemente. 

lO Dicóonario Universal de Ténninos Perlamentarios, op. cit. 
90 SAlDIVAR, Aguirre Enrique, Los retos de! derecho cúblico en materia de federalismo, UNAM Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México 1997, p.73. 
91lbidem. pp.73. 74. 
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Entidades Federativas.- De acuerdo a nuestros apuntes de derecho 

constitucional, los Estados son entidades con personalidad Jurídica, la cual es otorgada por 

nlJe5tra Constitución Federal. Con esta personalidad, los Estados poseen la capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones tanto en sus relaciones reciprocas, como frente al 

Estado Federal. 

los Estados son personas morales de derecho político que preceden a la aeaciÓn 

federativa. Esta característica los distingue de los departamentos o provincias en que suele 

descentralizarse regionalmente un Estado central. No son personas morales sino diviSiOneS 

poIitico-admlnistrativas. los Estados como personas morales de derecho poIitico que 

componen al Estado federal, cuentan con todos los elementos estatales, aunque con 

peculiaridades proplas, tales como la población, el territorio, el orden jurldiC:O y el poder 

público. 

Munld pio.- De acuerdo a nuestros apuntes de derecho administrativo el municipio 

es la OtganizaóÓfl político administrativa que sirve de base a la división territorial V 

organización poIiüc:a de los ~, miembros de la Federación. Integran la organización 

política tripartita del Estado mexicano, municipios, estados V federación. Al municipio 

también lo debemos entender como la base de la divIsIÓn territorial y de la Ot'ganlzadÓn 

política y administrativa de los estados miembros. 

Ahora bien, como sabemos, el Estado MexIcano es una República Federal, Integrada 

por estados. Esto de acuerdo al artículo 40 Constitudonal que a la letra dice: "Es voIunt5d 

del pueblo mexicano constituirse en una repUblica representativa, democrática, fec\efal, 

oompuesta de estados libres V soberanos en todo lo concerniente a su régimen Interior; pero 

unidos en una Federad6n establedcla según los principios de esta Ley Fundamental. · 

No obstante lo anterior, el sistema federal en nuestro país no ha funciorlado como 

tal, va que los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal V Municipal) están enormemente 

desproporcionad como es el caso de competenCia y de autonomía presupuestarla, por 

citar aigun ejemplo. 

De la definición de federalismo que al respecto nos da nuestra carta Magna, nos 

ciamos cuenta que en nuestro país existe una co-soberanía, es decir, tanto la federadón 

como los estados miembros son soberanos, limitan su soberanía y sus facultades en 

beneficio del estado federal; son autónomos, no independientes, la eficacia normativa de 

192 



esta forma de estado tiene como principales efectos la descentralización normativa, poIitic:a 

y sodal, Y la autonomla constitucional, administrativa, legislativa y Jurisdlc:donal de los 

estados miembros, con la co-existenda de diversos niveles de gobierno. 

De acuerdo con nuestros apuntes de derecho constitucional, existen 4 prindpios que 

sustentan al Estado Federal: 

El primefo, dice que las entldades federativas son instancias decisorias dentro de su 

competencia (según se desprende del articulo 40 constitucional); El segundo nos dicE que 

entre la federación Y las entidades federativas, existe coInddenda de dedsioneS 

fundamentales (según los articuios 40 y 115 constitucionales); El tercero se refiere a que las 

entidades federativa se dan su propia Constitución, en la que cxganizan SU estructura de 

gobierno pero sin contravenir al estado federal; Y El cuarto y último nos habla de que existe 

una dara división de competencias entre federación Y sus entidades federativas, de acuerdo 

con el articulo 124 constitucional que dice: ~las facultades que no están expresamente 

mnc:edidas por esta Constituciém a los fundonarios federales, se entienden reservadas a los _ .. 

e) CARACTERÍSTICAS 

Con apoyo de nuestros apuntes de derec::ho constitudonal podemos decir que nuestro 

federalismo tiene las siguientes C21racteristicas: 

• Es un Estado compuesto; 

• Es una forma de estado regida por el derec::ho Constitucional; 

• 1..1 federadón surge de una ConstItución y no supone la supervivencia en su seno de 

estado, de estados auténtk:amente libres y soberanos; 

• Los estados que integran una federBcIón quedan perpetuamente unidos a un pacto 

federal, no existe el derec::ho de secesión; 

• En la federación existen dos instanciaS de gobiernO, la federal Y la estatal; 

• ExIsten tres InstanciaS generadoras de normas; la primera es la que posee el 

Congreso de la Unión para modificar la Constitud6n de acuerdo a la mayoria de las 

Legislaturas de los estados; la segunda es la que posee el Congreso de la UnIón, el 

cual aea las leyes que tendrán aplicabilidad en todo el estado federal; Y la tercera 

instancia es la que poseen las legislaturas de los estados, que en éste caso generan 

leyes que rigen para el estado de que se trate. 
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De lo anterior deducimos que en una federación existen dos ámbitos territoriales o 

espaciales de valide.z, el de la Constitución Y las leyes fedef<lles, aplicables en toda la 

federación y el de los territorios de todos los estados en donde tienen vigencia sus propias 

1..,.,. 

Ahof<l bien, dejemos a un lado por el momento éste tema y pasemos a analizar el 

siguiente tema y que se refiere a: 

La distribución de competendas, las Facultades COncurrentes o 

Coincidentes, las Expresas o Explídtas, y las ImpUdtas • 

• En México, sin entrar aquí en disquisiciones sobre las previsiones de excepciÓn, la 

regla básica para la distribución de competencias entre la FederacIón y los Estados de la 

Unión (establedda en el artículo 124 constitucional), es la aSlgnadón especifICa de tareas a 

las autoridades federales en el ámbito de la Constitud6n General de la República, de tal 

suerte que todo aquello que no fue reservado expresamente para la acdÓn de la autoridad 

federal se entiende como una competenáa de los Estados de la UniÓn, en el ámbito que 

corresponde a su jurisdicción. "De la anterior afirmación se dertva el prindplo de que las 

autoridades federales sólo pueden realizar las atribuciones que la Constitución les señala, Y 

que las demás facultades oorresponclen a los Estados miembros que actuarán de acuerdo 

con las constituciones locales. 

Las Facultades CGnwrrentes. 

Son aquellas que no están exclusivamente abibuldas a la federadón, ni prohibidas a 

los estados Y cuando la primera no CtCtÚa, las entidades federativas pueden realizarlas; pero 

si la federación legisla sobre: esas matefias, deroga la legislación local al respecto. El 

argumento para justific:zlr la exIstenda de las facultades conaJrTefltes estriba en que las 

entidades federativas no pueden estar esperando a que la federad6n Intervenga para 

satisfacer las necesidades. 

y es que, como es sablclo la Federadón MexIcana nació de un pacto entre Estados 

preexistentes, que delegaron ciertas facultades en el poder central y se reservaron las -_. 
Las Facultades Expresas o Explidtas 

194 



Son aquellas que señalan claramente las atribuciones de las tres esferas de 

competencia (Legislativo, Ejecutivo Y Judidal). A manera de ejemplo encontramos en el 

texto ConstituCiOnal, como facultades expresas para el ejeO.rtlvo, las señaladas en el artículo 

28 Y que son consideradas, como su nombre lo indica, exdusivas o expresas para la 

federación: Acuñación de moneda; correos, telégrafos, radiotelegrafia y la comunicación vía 

satélite; emisión de billetes por medio de un sólo banco; petróleo y los demás 

hidrocarburos; petroquimlca básica; minerales radioactivos y generación de energía nudear; 

electricidad; ferrocarriles y las facultades que expresamente señalen las leyes que expida el 

Congreso de la Unión. 

Las FiIOJltades Implídtas 

Estas facultades se encuentran establecidas en la última fracciÓn del articulo 73 que 

a la letra dice: "Art. 73.- El Congreso tiene facultad: XXX.- Para expedir todas las leyes que 

sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras 

concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión". 

De ahí que, mientras que las facultades explícitas son las conferidas por la 

Constitución a cualquiera de los Poderes Fedefales, concreta Y determlnadamente en alguna 

materia, las facultades Imp!ídtas son las que el Poder Legislativo puede COI'ICederse a sí 

mismo o a cualquiera de los otros dos poderes federales, mmo medio necesario para 

ejerdt:2lr alguna de las facultades explícitas. 

Es necesario aclarar, que entono!s para que estas facultades se IIeYen a cabo son 

necesarios los siguientes elementos: 

l. Que exista una facultad explÍCIta, la roal por sí ~ no podría ejercitarse; 

2. la existencia de una reIadón entre la facultad Implícita y el e}efdcio de la faoJItad 

explicita, de tal suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda; 

Y 

3. El reroooclmlento por parte del Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad 

ImplÍCita. 

Esto lo debemos entender de la siguiente manera: la facultad implícita ro es 

autónoma, depende de una facultad principal, a la que está subordinada y sin la OJal no 

existiría. El segundo requisito presupone que la facultad explícita quedaría Inútil, estéril, en 
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calidad ele letra muerta, si su ejerCidO no se actualizara por medio ele la facultad Implícita; 

de aqui SlJrge la relación de necesidad entre una y otra. El tercer requisito significa que ni el 

Poder Ejecutivo ni el Judicial pueden conferirse a si mismos las facultades Indispensables 

para emplear las que la Constitución les concede, pues tienen que recibirlas de Poder 

legislativo; en cambio, éste Poder no sólo otOfga a los otros dos las facultades Implicitas, 

sino que también se las da a si mismo. 

Podemos decir que hasta aquí cooodmos al federalismo teólicn, el federalismo 

básico que todo autOf nos explica. Pero en la práctica dentro del concepto de federalismo 

encontramos una rica variedad de temas que comienzan a surgir a explotarse, y aunque 

parezca increíble precisamente el tema se está discutiendo por nuestros legisladores. SI uno 

escucha una sesión, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores hay dos partes 

principalmente del 0fde11 del dia denominadas: ProposidoneS con "Punto de Ac:uefdo- Y 

-Agenda PoIít:Ic:3-, en donde la discusiones son en tomo éste tema: el federalismo. 

y es que algunos legisladores ya comienzan a comprender ahora si el trabajo 

legislativo Y su responsabilkfa(! hada sus electores. Temas como: la reaslgnadones de 

recursos del presupuesto de egresos que se aprueba anualmente hada las entidades 

federativas, exhortos para que el EjeCutIvO envié sin demora recursos del FONDEN a los 

estados que han Sido dañados por huracanes y cuya gente se encuentra en desgracia total, 

que se hizo ron el excedente obtenido por la veota del petróleo duran~ la última guerra, 

etc., son ejemplos vivos de que el tema está Iaten~ en el Congreso, lo cual nos da mucho 

gusto y sin duda quedará en la próxima legislatura la responsabilidad de renovar nuestro 

federalismo, sobre todo en temas tan importantes como: 

• La redistribución de facultades a los gobIernOS kX:a1es; 

• Buscar un equilibrio verdadero entre la fedIer3d6n, estados Y municipios; 

• Replantear el esquema de coordlnad6n flscal 

• Lograr una estructura hacendaria a nivel federal; 

• El régimen de competendas y la fondÓn Judicial en los dos ámbitos de competencia; 

• Una verdadera autonomía de los pueblos Indios; 

• Fomentar la participación dudadana en todos los aspectos ele la vida del país; 

Revisar las competencias de los municipios; 

• Reformas de los sistemas electorales municipales; 

• Slnaonización de las votaciones a nivel federal y kX:a1; etc. por citar algunos 

ejemplos. 
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4.5.2 DM 51ÓN DE PODERES. 

La expresión divisIÓn de poderes, está estrechamente ligada a los enunciados de separación, 

coIaboradón o distribución de poderes, es un tema de obligado tratamiento en todas las 

disCiplinas que tienen que ver con el fenómeno político, pues su importancia es manifiesta 

en el estudio del poder Y de la naruraleza y estructura del gobierno 

En el marco jurídico mexicano la dMslón de poderes lo encontramos señalado en el 

artículo 49 de nuestra Constitución donde se establece éste principio, el OJal textualmente 

dice: 

"85upn!mo Poder de Id Fedi!!rKiÓn se dMde p.ilra su ejercido en Legi94two. Ejecutivo 

y Judidill No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en uniJ sola pt!1'SOIV o 

~ ni depositNse el UgisJ.1tivo en un individuo, SilIvo el GJSQ de fKUltMfes 

~ 81 Ej«utiIIo de 14 !h7Ol, mnfonne ~ Jo disptJesto en el MíaJIo 29. En 

ningún otIO ~ $divo lo rJi:5puestQ en el segundo P¡mJro del arlícub 131, se oáJfgiJrin 

f~~$~IegisI.v.· 

Esta teoria de la división de Poderes surge en el siglo XVIO, al publicarse la obra de 

O\arles de Secondat, Barón de Montesquleu, titulada "El Espíritu de las Leyes', En él se 

tratan dos grandes temas como lo son la libertad de la persona hLmana y la división de 

poderes. Montesquleu plantea la separadón de poderes de la siguiente manera: -En cada 

estado hay tres ciases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutjvo de las cosas 

relati'vas al derecho de gentes, Y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho 

cM!" Esto lo complementa diciendo que el Poder Legislativo es la potestad de dlc:tar y 

derogar leyes; el Poder EjeoJtiYo se refiere a la guerra y al servido diplomático, a la 

segu~ pUblica y a la defensa contra Invasiones. El tercero, que tamblen es un poder de 

ejeaJdÓn, es el Poder Judicial, que permite castigar los delitos Y juzgar las diferencias entre 

particulares. 

En su obta, Montesquieu expresa, no solamente la separación de pOOeres Y evitar el 

absolutismo, sino lograr un equilibrio de éstos mediante un sistema de frenos Y contrapesos. 

SU pensamiento, seguro no es dable en la realidad teóricamente, sin embargo, man::ó la 

pauta que nos permite clasificar de manera estructural y funcional a los estadoS modernos. 

Buscó que en vez de una concentración de funciones en el poder, existiera cnoperadón 

entre ellos. 
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En su obra, el autor vislumbraba una separación de poderes, de fundones, de actos, 

pero sobre todo que estos tres poderes no se neutralizaran, sino todo lo contrario, que 

cooperen entre sí, se reladoneo y que se coordinen. 

La teoria de la división de poderes no se rertere a la existencia de tres órganos, sino 

al ejercicio de tres funciones conforme a la tradición aceptada, es decir, la función 

legislativa, la ejecutiva o administrativa V la judicial. En base a esta división podemos 

distinguir y separar los diversos campos de acción del Estado, a través de los cuales se 

materializa el poder político. Básicamente, esta distindóo se realiza en primer lugar 

separando las autoridades de acuerdo con las funciones que van a realizar y delimitando a 

su vez su esfero competencial. Y en segundo fugar, estableciendo relaciones de cooperación 

y control entre los poderes. 

Ahora bien, las principales atribuciones de cada uno de los órganos, conforme a 

nuestro derecho constitucional, se estructuran de la siguiente manera: 

El Poder t.eglstatlvo. 

El Diccionario Universal de TérmInos Parlamentarios lo define como: Poder (vid. 

Supra, poder constituyente). La palabra legislativO, proviene del latín leglslator. 1. Es un 

adjettyo que se a~ica al derecho o potestad de hacer leyes. 2. Aplicase al 0Jefp0 o código 

de leyes. De tal maneta que decimos que el Poder legislativo, es aquel en que reskle la 

potestad de hacer V reformar 1a$1eyes. 

La Constitución Mexicana da al Poder legislativo la competencia V facultad de aear 

o modificar leyes. Hlstóócamente éste poder ha residido en un cuerpo colegiado Integrado 

por una (de 1857 a 1874) o dos cámaras que representan Intereses distintos: la primera al 

pueblo y la segunda a los estados. 

En virtud de que durante el desarrollo de la tesis se pueden observar las fundones 

que desempeña el Poder legislativo en México, consideramos sólo mendonar de forma 

rápida las caracteristlcas que desde nuestro punto de vista son las más relevantes: 

• Es un órgano que representa la voluntad del pueblo V representa los Intereses de los 

E"""". 
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• Las opiniones que sus Integrantes expresen durante el cumplimiento de sus 

actividades no pueden ser violados de ninguna fonna, es' decir, gozan de una 

protecciÓn especial. 

• Ademas otorga autorizaciones, aprueba actos del EjeCutivo, se octlpa de resolver los 

problemas suscitados en caso de faltas del Presidente, y dirime controversias de 

orden político entre los estados miembros de una federación, analiza y supefVisa la 

poIitica exterior del Presidente, ratifICa los nombramientos hechos por éste y acepta 

o rechaza las Iniciativas de ley propuestaS por el mismo. 

• E1abofa leyes, las reforma o adidona y controla los actos del Poder Ejecutivo. 

• Tiene facultades político Jurisdiccionales, de las que el desafuero y el Juldo político 

son ejemplo. 

El Poder Ejecutivo. 

El DIccIonario UniYefsal de Ténnlnos Parlamentarios lo defino de la Siguiente 

manera: Poder (vid. SUpra, poder constituyente). Ejecutivo deriva de la palabra latina 

exsecútus -que ejecuta o hace alguna cosa y de exséqul consumar o Qlmplir. 

El poder ejecutivo se roncreta en una persona mmo titular de un órgano 

mooocrátlco que jXldría consIderársele mmo un "monarca elegldow
• cuando las 

constItudones establecen un ejecutivo dualista (Jefe de Estado Y .Jefe de GobIerno), en 

realidad sólo uno acaba por tener mayor relevancia oomo en los caso de Inglaterra Y 

ca""". 

En el estado demoaátiCD de división de poderes, el Poder Ejecutivo es el órgano 

estatal que tiene la mmpetencia de ejecutar Las leyes expedidas por el poder legislativo Y 

las sentencias y resoluciones did:acIas por el poder Judldlll. 

El Poder Ejecutfvo también tiene facultades relacionadas con el proceso legislativo, 

oomo la lnidattva de ley, su promulgación y publlcadón, Y la facultad reglamentaria. 

En los regimenes presidefldallstas el Poder Ejecutivo es unipersonal para lograr la 

efICaCia de 5US decisiones y acciones; para el quehacer administrativo el Presidente tiene la 

facultad de designar a quienes lo auxilien en el despacho de los asuntos de su competencia, 

lo que en la ptáctlca lo relaciona con el partido que lo llevó al gobierno, especialmente con 

sus cuadros dirigentes y personas relevantes. 
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En el presldencialismo su titular se encarga de la poIitica Intemadonal, que en caso 

extremo puede llegar a la dedaradOn de guerra, con la aprobación del cuerpo legislativo 

respectivo, por ello es el Jefe Supremo de las Foenas Armadas e Interviene en la 

designación de sus altos mandos, al Igual que en el nombramiento de los embajadores, 

preocupándose también por los asuntos de la procuraciÓn de Justicia; maneja también las 

relaciones internacionales, especificamente las de comercio exterior en benendo del pais. En 

el régimen presidencialista éste goza de facultades extraordinarias con motivo de la 

suspensión de garantías en la que Interviene el Poder legislativo. 

En los regímenes presidencia!lStas para la ejecuCiÓn de las leyes, el Presidente tiene 

la facultad reglamentaria que amplía conslderablemente su espacio original de competencia. 

En muchos países la facultad de Iniciar leyes da al presidencialismo características 

especificaS, casi de exclusividad en algunas materias y rangos, es el caso de las reformas 

constitucionales; también es caracteristica del sistema presidencial el derecho de veto que 

se tiene para hacer observad0ne5 a las leyes o deaetos aprobados por el Poder legislativo 

antes de su promulgaci6n, acción suspensiva provisional para su revisión. 

En la Constitución mexicana el artículo 80 determina: 

;se deposita el ejerddo del supn!fTIO I'otkr EjeaJtiYo de Id UnIón t!fI un solo indMduo, 

~ se denomInimJ PresIdt!nre de los Estados lJnidos MexIcanos. " 

Esta dlsposlcl6n se complementa con lo que al respecto establece el artículo 83 de la 

mencionada carta Magna, respecto al periodo de duradón del encargo del ejecutivo, Y la 

fecha en que Inlda el ejercido o:mo Presidente de la RepúblJc:a. Asimismo, en su contenido 

observamos la prohibición de que "[ ... ) en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 

desempeñar ese puesto: Este es el amigado principio de la No ReeIec:dón, principio 

considerado, al igual que en algunos paises latinoameficanos, como una decisión 

trascendente del poder constituyente. 

En un Estado federal como el mexicano, el Poder Ejecutivo se da en tres ámbitos de 

competencia, el Federal, el Estatal-local Y el Municipal-Ayuntamientos, cuyos espacios los 

cletermlna, en orden jerárquico la Constitución Genef'al y las constituciones de las entidades 

federativas 
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El Poder ludidal. 

De acuerdo con el Diccionario Universal de Térmloos Parlamentarios éste concepto 

proviene de: Poder (vid. Supra, poder constituyente). Judicial deriva del latín judicialis, 

relativo a los Jueces. 

En principio el Poder Judicial es el que ejerce la administraciÓn de justida en el 

territorio del estado soberano del que fonna parte. En un estado soberano el poder judicial 

es el conjunto de órgaoos encabezados por un tribunal supremo, en éste caso estamos 

hablando de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn. 

Éste órgano, tan d istante de ser aquel Ideal que plantea Montesquieu, como 

podemos observar, en la actualidad ha cobrado gran relevancia dentro da la vida poIitica de 

nuestro país. 

Éste órgano es el encargado de asegurar la encada del orden jurícHco, de mantener 

la su¡l(elTlaÓa de la Constitución, al vigilar que se respeten los procedimientos de 

elaboradón de leyes. Sus funciOnes esenciales son limitar el poder y proteger de su abuso a 

los gobernados mediante la defensa de la Consutudón. 

En nuestro país, el Poder Judicial es el conjunto de órganos encabezado por un 

tribunal supremo 'SUprema Corte de Justida-, que dirime las controversias derivadas de la 

Interpretadón de la ley Y resuelve sobre la constItudooalidad de éstas; se Integra por 

ór9anos de competencia juriSdiccional o de Impartldón de justicia Y por órganos de 

competencia constituCional, es decir, de control constitucional. 

En un Estado federal como México, la fundón JlJCIldal está Integrada por 

Instituciones de competencia federal, cuya Innuenda se extiende a todo el país; y de 

competencia local, que drcunsc:ribe su actuación al tenitorio de la entidad federativa 

correspondiente. El Poder Judicial Federal se integra por jueces y tribunales que c:onooen y 

dedcIen las controversias sobre la apllc:ad6n de leyes federales, así como las relativas al 

juicio de amparo; y el Poder Judicial de las entidades federat:ivas, se Integra por juzgados y 

tribunales de los estados que tIenerI a su cargo el e}erc:ldo de la función jUrlsdlcdona1 en 

asuntos de competencla local. El Poder Judidalloc:al ejerce su Jurisdicción sobre conflictos Y 

asuntos en que se deban aplicar leyes expedidas por los órganos legislativos de los estados, 
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es el caso de las leyes civiles, penales, etc., esta clase de litigios son denominados 

genéricamente como locales o estatales. 

cabe mencionar que el Poder Judidal es indivisible y unico, y los órganos que lo 

ponen en ejercido están determinados en la Constitución y sus leyes orgánicas que precisan 

sus ámbitos de competeoda y jurisdicción. 

Por ultimo, el Poder Judicial de la Federación en México se deposita en una Suprema 

Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de OraJito, en juzgados de Distrito Y 

en un Consejo de la Judicatura Federal; fijándoles la Constitución y las leyes respectivas sus 

ámbitos de competencia. 

Objeto de la división de poderes 

Podemos decir que uno de ellos, es la protección de la libertad, que en todo estado, 

sin importar el tipo de gobierno, se ve amenazada por el poder político. Con su doctrina, 

Montesquleu dio un a nueva ~ra al poder público, estableciendo un sistema de 

equilibrio que procura que el poder detenga al poder. 

El siguiente de ellos es diStinguir y separar los diversos campos de acd6n del 

Estado, a través de los cuales se materializa el poder político. 

y el último que nosotros encontramos, es que la división de poderes no se reduce a 

la separación de atribuciones, sino también al equiUbrio e Independencia de los órganos que 

la realizan, logrando un balance que Impida el ejerddO excesiVo de las facultades de un 

órgano o la anulación de otro. 

Importante es adarar que corresponde a la Constitución de manera exdus/Ya hacer 

la distribución de facultades que materialmente no corresponden con los órganos que 

ejerc2n los poderes entres sí y al equilibrio resultante de la división de poderes. 

Estos Poderes, entendidos como órganos del estado, entre los cuales se dlvlcle la 

oompetenda del mismo, además de tener facultad de ejercer el poder público de ~ 

con su esfera competenclal, tienen la obligación de funcionar como órganos de control 

("freno y contrapeso1 de los demás poderes: el Legislativo respecto del Ejecutivo, este 
controla al anterior, y el Judicial a ambos. 
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Así pues y para finalizar, estimamos que es posible todavía rescatar del llamado 

principiO de -división de poderes- la idea primordial consiStente en el reparto del poder entre 

diferentes órganos para pennitir un control reciprnco de los unos sobre los otros; esto no 

sólo para Impedir la concentración de un poder excesivo en las manos de un solo órgano 

(concentradón que sería peligrosa para la demoaada) sino para garantizar la regularidad 

del funcionamiento de diferentes órganos. Consecuentemente, la · díVisión de poderes- no es 

sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el 

e)efddo del poder politice a efecto de impedir el abuso del poder en beneficio de la libertad. 

Para finalizar, podemos por demás decir que, motivo de discusión durante varios 

años, ha sido la preponderancia que el Poder EjecutiYo adquiriÓ y mantuvo durante varios 

años, drcunstanda única y suficiente que impedía una real división de poderes Y de 

mntrapesos, los poderes Legislativo y Judidal son ahora gigantes que estan despertando y 

tomando StJ lugar dentro de nuestro sistema político, es por eso que se hace necesaria la 

discusión de adoptar un modelo de gobierno que sea capaz de soportar nuestro transito 

hada la demoaada. 
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CONCLU S IONES 

PRIMERA." El surgimiento de primer Congreso en 1822, fue el primer paso para la Instauración de 

la primera República Federal Presidencial. Este Congreso, nunca perdió de vista Instaurar una figura 

presidenclal con un gobierno moderado y controlado por el legislativo. 

SEGUNDA.- La Constitución de 1857 es el primer texto de corte ~presidenclalista", en la que el 

Presidente trabaja con un congreso unicameral, y fue reformada en 1974 restituyendo el 

blcameralismo, lo que origina que durante el porfIriato, el presidente saque ventaja sobre el 

Legislativo. Muy hábilmente el Ejecutivo organiza, da forma y estabiliza al Estado mexicano; es un 

presidente que se reelige y pennite la reelecciÓn; en sus políticas convergen tanto su gobierno 

como el propio Legislativo. .. 

TERCERA.- Mediante la expedIciÓn de la Constitución de 1917, con la aparldón de los partidos 

políticos como agentes de la democracia Y el surgimiento del PfU, el Poder LegislatM:I queda 

sometkIo al Ejecutivo y además se logra suprimir al federalismo. Es en este momento que nuestro 

sistema presidencial transita a un presidencialismo. 

CUARTA.- La División de Poderes ha sido una constante en la vida de nuestro país, su práctica ha 

sido diferente a su ooncepdón. En teoóa los Poderes de la Unión, pcH' un lado deben actuar de 

manera autónoma y por otro colaborar y vigilarse entre sí. De tal forma que es un tema 

constitucional que debe revisarse cuanto antes, esto a efecto de terminar con el liderazgo 

presidencialista que opaca, y a veces anula a los otros poderes. 

QUINTA.- para lograr un equilibrio de poderes en MéxIco, se debe de reformar la Constitud6n 

para pennitlr la reelecdón de los legisladores. de itCIJef'do a los lineamientos desarrollados en el 

presente trabajo. Esto fortalecerla un compromiso SÓlido de aquellos con el electorado. Además, la 

propuesta del Ejecutivo de designar a los miembros de su gabinete, debe ser ratificada por parte de 

ambas Cámaras. Este gabinete deberá estar obligado a rendir ruentas ante el Congreso en 

cualquief' tiempo. 

SEXTA." deben ampliarse los periodos ordinarios. De tal forma que en el primero de ellos se 

discuta ampliamente La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Mientras que en el segundo, 

el Congreso se dedique de manera más especifica a revisar y vigilar la acción del Ejecutivo. 

stPTlMA." El veto presidencial debe desaparecer de nuestro sistema presidencial. lo anterior 

porque estamos convendclo5 de la necesidad de eliminar el veto de bolsillo que posee actualmente 
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el presidente, a efecto de que no este en posibilidad de neutralizar la acción del legislativo; para lo 

cual se propone que una vez que el Congreso turne al Ejecutivo un proyecto de ley o de reformas a 

un onIenamlento legal, éste deba ptJb!icario dentro de un perbdo razonable, que puede ser de 

máximo 30 días naturales, el cual debe plasmarse en la Constitución. 

OCTAVA.· Para que el Congreso lleve a cabo un control más efectivo del Poder Ejecutivo y su 

gabinete, se deben crear comisiones de investigación, integradas por diputados cuyos 

conocimientos sean afines a los de la secretaria vigilada. l os legisladores integrantes de estas 

comisiones contarán con un flamante equipo de asesores expertos en la investigad6n, con estudios 

actualizados y de alto nivel, a efecto de que auxilien y agilicen el trabajo legiSlativo. Otra de las 

atribuciones a cargo de los legisladores integrantes de este tipo de comiSiones, será la de dar 

ptJbliddad a los resultados e informes que obtengan durante su actividad de vigilancia. Suponemos 

que esta medida, la de exhibir los resultados de la administración de un secretario de estado, en 

primera instancia pueden estimular la seriedad Y responsabilidad para ejercer su cargo, en caso 

contrario el Congreso deberá pensar en medidas más severas para lograrlo. 

NOVENA.· Debe replantearse el formato del Informe presidencial Y el desglose de éste para su 

estudio. Por ello, consideramos necesario, primero: que éste se rinda en los primerOs dias de enero 

y así sincronlzario con el ejerddo fISCal; y segundo: que sea turnado desde entonces al Poder 

legislativo Y a partir del ink:io de sesiones ordinarias inmediato, éste se dedique a su estudio y 

además esté en posibilidad de exigirle cuentas a los secretarios de estado COO'eSpOIldIentes. 

DÉOMA.· Deben homoIogarse las votaciones en nuestro pais, ya que actualmente, en todo el 

territorio mexicano hay elecciones cada año, sltuadón que representa grandes pérdidas de dinero 

para el pais. 

DEOMOPRlMERA.· Se debe otorgar en radio y teievisión a nivel nadonal, tiempo aire al 

Congreso para que mediante Mspots_ ptJbllcitarios difunda sus actMdades y resultados al electorado 

y de esta milneRI arnenzar a aear una cultura entre la dudaclanla acerca del papel que Juega el 

Congreso en la vida nacional. Esta drrunstanda la proponemos en virtud de que si se llega a 

mnsoIidar la reelecdón de legisladores, esta medida serviría para que el trabajo de los legisladores 

~ castigado o recompensado por el electorado en las urnas. 

DEOMOSEGUNDA.· El control que ejerza el legislativo hada el EjeCutivO debe ser no sólo 

político, sino además juridico. l o anterior, en virtud de que la función de control de la acdón del 

gobierno es una actividad diferenciada de las restantes que realiza el Poder legislativo. 

Actualmente, importantes parlamentos en el mundo están realiZando labores de control político y 

de esa milneRI obligan a los dudadanos a condentizarse respecto de los grandes problemas 

205 



nacionales, lo cual esta bien, pero además los sustentantes proponemos que el Congreso, mediante 

medidas de apremio, obligue al Ejecutivo a: hacer lo que dice la Iey¡ a vigilar que este realmente 

ejecute las leyes; y además dar1e mayor peso a los exhortos que realice el Parlamento al Presidente 

y a su gabinete en caso de que éstos desconozcan u omitan, Sin fundamento legal alguno, los 

exhortos de aquél. 

DECIMOTERCERA.- Con el fin de que el EjecutiVo lleve a cabo politicas verdaderamente 

Importantes para el país y éstas no sean obstruidas por el Congreso, se debe permitir al primero 

presentar ante el segundo iniciativas en bloque, con ello el Legislativo aprobará o rechazara las 

propuestas del Presidente en un solo acto; en la Inteligencia de que aquellas inidativas que le sean 

regresadas con observaciones podrán ser aceptadas nuevamente, una vez que hayan sido 

modifICadas, o bien, sean debidamente sustentadas para su aprobación. 

DECIMOCUARTA.- 8 sistema hada el que se dirige el Estado mexicano es un sistema presidencial 

reformado, el OJal, recientemente con sólo pennftir elecciones libres y respetar su veredicto ya es 

también demcx:rático. El slstema presidencial mexicano ha llegado para quedarse y se habrá de 

convertir en un presidencialismo moderado, tal Y como sucedió en la LVIII legislatura, al no 

autorIZar todos los viajes del Ejecutivo. ' 

DECIMOQUINTA.- Se debe pennitir erogar más dinero al Poder legislativo. Esto en virtud de que 

actualmente los 628 Integrantes del Poder legislativo gastan mucho menos en relación a lo que 

gastan el Poder Ejecutivo y sus 2'1 secretarias de estado. No es IXlSible, por ejemplo, dejar que la 

Entldad SUperior de FIscalización de la FederacIón, la OJal ha realizado más de 1100 auditorías a 

todo el gobierno federal en aproximadamente 2 años y además desanolla una actividad tan 

Importante romo el supervisar que el dinero del pueblo se gaste de manera correcta, traba}e con 

tan poco ~puesto. Lo anterior no lo sustentariamos sl se tratara de un organismo autónomo 

(romo el IFE o la OlDH), pero estamos hablando de un Poder de la Unión Y sl en realidad 

aspiramos a mejorarlo, debemos permltlr1e que para la profeslonallZaciÓn en su IntericH'" y en las 

funciones de control que realice, cuente con un presupuesto Justo, claro, sin llegar a excesos. 

DECIMOSEPnMA.- Respecto al tema del federalismo, debemos decir que en Estados Unidos 

aquél ha funcionado debido a que en ese país, sí se cumple. los estados poseen una verdadera 

autonomía y controlan Importantes presupuestos, lo que provoca una dlsmlnud6n de la presión 

sobre el gobierno central, razón por la cual, proponemos reforzar nuestro sistema federal y dejar 

atrás el e}erddo de un gobierno centralista. Es necesario permitir poco a poco a los estados 

depender de sí mismos y éstos a su vez deberán realizar las reformas legales que correspondan y 

slrvan para lograr este objetivo. 
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