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INT RODUCCiÓN

' ·11 ",la IlIi t",is pro fesio na l de licen c iatura deseo plasmar la neces idad de l establec im iento de l
pr illc ip ,o d,' ree lecci ón inmed iata de los legis ladores. indispensab le para el fort a lecimiento del S iste ma
Rc pr ' '' '' ' lIlal i\ II. Ya '1 I1C IIIIt\ de los factores que ha sido determ inant e pa ra ex plicar la debi lidad del
!'"de , I " ~i ' , l:I li ,,, h ,'1I1l" a l ljccurivo. es la ause ncia de una verd adera ca rrera parl am entaria. la qu e se
ha r,' j;¡e' ''lI ad" e,' n 1:1 imposihi lida d qu e tienen los miembros del l .cgi slnt ivo de reeleg irse pa ra e l
pe r iud, , uun cih.uo.

I\ nte es te pro blema. se aprec ia la necesidad de co ntar co n un S iste ma Represent at ivo con más
fuerza. para equi libra r y co ntro lar a l Ejecutivo. y as í se rv irle de co ntrapeso. a través de mecani sm os
q ue l'<'rtllil :1Il que los ti tu lares te nga n e leme ntos suficie ntes para llevar a ca bo de forma adecuad a sus
tuuci u uc- ; , ' 11 el cllle lldido de qu e el Siste ma Represent ati vo. a s ido c reado no solo para e labora r leyes,
s ino csc llcia loll ,'lIle para represen tar a los c iudadanos .

1 " 11111 " '11 :1111 " ,k,laca r. que las evidencias hist óricas y pol íticas en México, co mo si,tellla
rcpubl.. '111" 1I 11l'h", '" ' "'1¡lloei"'" peri údiea de sus gobernantes : y prec isam ente. el pr inc ipio ,1.
ireel cf!oI"hd :1I1 ha d, ' III1 'Slrad,. ser 1111.1 de las causas determ inantes de la cstabi lida d po lít ica de nucsu..•
pa ís, pITO sú lll en 1" conce rn iente al Presidente dc la Re pública , En e fecto , los es tud iosos de l derec ho
han a un lizndo l'\.. lus ivamcnt e es te pr incipi o por cua nto se refi ere a l Pres ident e de la Re pública y a 1()5
Gobe rna dores de los I~stados . No asi. en lo referente a la ree lecc ión re lat iva. la cual es a plicable a 105
Oiplll adns \. Sl'nadorcs Federales. los cua les se e ncuentran im pedidos pa ra ree legi rse e n e l pe riodo
inmcd i.uo. :IlIII'lIll' p,'Steri onnente adqu ieren capacidad para ser elec tos en los mis mos ca rgos.

¡"l'l·i"lIl1e llll'. ,',a 1:,lIa l" la que pretendo subsa nar med ian te cxtu in ve st igac i ón, la cu al ce ntra
Sil a l," " ·"" ' a 1:1 , ,",ln ll'lur:1S pol itico-cou xtitucion al es del Si stema Re presen tat ivo. y de manera
part icu l.» ,e has" ,'11 a l a llio lisis de l princ ip io de reelecci ón inmediata de I" s Diputa do s y Se nadores dcl
Co ngres " de la t tnion .

De lo que se tra ta es de suplir una o misió n de fondo , c uya ausenc ia o co ns iderac ió n, par c ial e
inadec uada es determ inante en muestro j uic io. para ent end er causas y efecto s qu e a teni do la
proh ihic iou de n -ctc cci ón co nsec utiva de los legisladores e n nuest ro s iste ma polí tic o .

I ;, te' ¡' e, la est ructurada en cuatro capítu los : el pr imer ca pitulo hace referen c ia al as pecto
do cuin. rl. , ' 11 e l " " ~ II , \( l ll qu eda plasmad a la evo lución históri ca qu e a teni do el S iste ma Represent ati vo :
en cl ' '''.11 ''' 11 1' ' "a pillll" 'e describe sil marco constituc iona l y legal. as i co rno. un a n álisis com pa rativ o

con ,' II11S pa ises : } . por últ imo. reali za un aná lis is respecto a la problemáti ca ex iste nte en nu est ro
Si ste ma RepresentariVI1 y las propu estas tend ientes a su solución ,

En e l ca pít u lo pr imero de l trab aj o son revisados los con ceptos fun dam entales de la s c ienci as
po lit ic» \. "ll ll' t itnc illna l. re leva ntes para e l pro pósito de la tesis. Entre ot ras c ues t ione s, se hace
referencia a tcma-, corn o e l de la de mocrac ia. la dem ocrac ia liberal. la democraci a representativa: a5i
como. la, li f!lIra' h;ls ieas de la dem ocracia represe ntativa y los represent a ntes .



1k IlIalle la p;1I1 icular se una liza n en este ca pitulo lo couccruicntc a la dem ocracia
rcp rl'sl'lIlal iv a , ;" k nl;·lS. da da la imp or tan cia del tern a se est ablecer á c l ma rco teó rico conceptual
re la tivo a las lig uras h ásicns dc la dem oc racia repr esentati va. qu e son: e l gobierno de asamblea. el vo to
y cI co ng rcso . Po r último. no pod em os dej ar de referirnos. a los inte gra ntes de nuest ro Sis te ma
Repre sentati vo, 1)(\1' ello. se hrindan los co nceptos de Diputado y de Senad or.

hlo úl t im o Sl' j ustif ic a en tanto una de las conclusion es medula res de la inves t igac ión co ns iste
c n a firmnr '1t1C e l ca m bio es truc tura l del Sis tema Representat ivo tiende a la dem ocratizac ión del
s istC I1 I ~1 pol il i\.'o urcx icauo.

f a ,., 'g llllda pali e dc es le lrah ajo se ocupa del es tudio histórico del Si stem a Representati vo . se
co m p' " lc de do s pa rtc s, la primera se refi ere a la evoluci ón del Sistema Representativo cn c l ámbito
intcrnncion nl: es imp ort au te acl arar. qu e en la tesis no se encuentra un amplio tratam iento histórico a l
resp ect o. so la me nte hace referencia a los punt os más relevantes. qu e d ie ron orige n al Siste ma
Re presenta t ivo ta l y co mo lo conocemos cn la ac tua lida d, En la segunda part e se plas ma lo re lat ivo a
la cvu luci ón histo rie» que a sufrido esta instit ució n en nuest ro pa ís,

"'pl'c ia l re ferenc ia. se hace respecto a l prin cipio de reel ección de los legi slador es en Méx ico ,
ICslo. "' "1 l'I "h il,ti, ,, de l"tlnpl'tlhar que en nuestro pa ís no exi sten a ntec ede ntes de la prohib ici ón
rcc'klT,, "n ,da l; ' a . 1' 11 1" co ucc ru icntc a los Diputad os y Sen adores, pues. cs has ta las reformas
pnhl i, ;,, \;O s el "1 ,k " ltI il , k 1'In. e n las que se inco rpo ra e l tex to vige nte del artic ulo 59 co ns t ituciona l.

1-:1 capitu lo ter cero. se ded ica a l estud io del S iste ma Representati vo mex ican o , Toda vez que la
tesis q uc present o t ien e un se nt ido a lta mente estru cturalista , co nce rniente co nc re ta me nte a l
fun c ion nm icut o de l S iste ma Representat ivo a la luz de sus es tructuras co nst ituc iona les y legales ,

ln ,\ Iro s té rminos lo que procuramos hacer es introd uc ir o reu bicar. dentro de la vasta
di"tls l"" ' 1' 11 111m" al Sis te ma Represen tat ivo: e l aspec to es truc tura l. ind ispe nsa ble en la e tapa de
an;ilisl " d, 11I1 , sl ' " s islema pol ilico e impresc indible c n e l momento de o frece r so luc iones o a lte rna tivas
p'1I"<I "'" lu ud ll iC I\,: i«",o .

Por un a pa rte se ana lizara su funcion ami ento en relaci ón de su marco co ns t ituc iona l y legal.
Por o tra pa rt e la co mparac ión pued e e fec tua rse tom ando com o base el marco j uríd ico ex isten te en otros
paises: tales como Fran c ia. Ital ia. Espa ña. A lemania. Estados Unidos. Argent ina y G uatema la , Con la
finalidad dc l'slar en pos ib ilidad de ve ri fica r. s i e l funcionamie nto de l Siste ma Representat ivo
me,iC;1I 11 \ sc a jlls la 11 IHl a sus pri nci pio s. es truct uras y fin es,

Ik s... i1"s las c- truc tura-, co us tituc io ualcs y legales del S iste ma Representat ivo me xican o
pa""I1 . ... " s il :1I"ilis is 1'1 aparlado final se dedica natu ralm ente. al plan team ien to y dem ostrac ión dc la
tcvi-, '1"1' 'l' 1" <" sL'III" a sa her: la necesidad de es tablecer el princi p io de la reelecc ión co nsecutiva de los
Lcgi sl ..dor" Fcdcrales en Méx ico pa ra forta lece r y eficienta r la func ión legisla t iva .

Estc ú ltimo capitulo lo ded icam os al análisis del funci onamiento del S iste ma Representati vo.
as í co rno es ta b lece r las co nside raciones so bre los ca mbios nece sari os para hacer más efi c ien te su
tunc i ó«. s ill I" s cua lcv, cua lquier otra mod ificaci ón resultaría insu fic iente c n cua nto a lo qu e se
preten de.

l'r u.... " 1' Ira l.. dc dc mo slr ar qu e el es ta bleci miento de la reelecci ón inmediata de los leg islad o res
es lo lilas ;uk CII;llltl para la creac i ón de un S istema Represent ati vo más prep arado capaz de afro ntar los

grande - pru h le llla s que aq ueja n a nu estro país. mediante el es tablec imiento de parl amentar ios de
carrera .



1'11 I,mlla resumida resulta claro entonces. que el objetivo esencial de la necesidad de
establecer la reelecc i ón inmediata de los legi sladores federales en México. puede expresarse de esta
maucra : Aunliv.u la li¡!lIra de la Representación del Poder Legi slati vo Federal en México y
l'"mp;lIall\ ;III1C lIll' e ll .. Ir.. s pai scs , para 11" efectos de identificar y criticar la problem ática existent e e n
mll' sln' I'al s vu no;lIll.. hac<' a la nisis de representación. curcncia dc profcsionalizaciún del cuerpo
legi sla!l\" \ "Ir.. v. C"II la intcnc iou de prop(lner modificaciones const itucionales tendientes a fortalecer
la eficacia del trabajo legi slativo en el marco de la democratizac ión del país,

En suma. es necesario contar con parlamentarios preparados. capaces de legislar atend iéndose
a las nvcc sidadc-, política s reales. En la medida en que esto suceda nue stro dereeho se perfeccionara. cl
s istcru» sC \ era íortalccido. los partidos políticos cumplirán con su función. pero sobre todo nue stro
pueblo -c bcucficinra .
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CAl'íTlILO I'RIMEIH>

CONCEI'TOS GENERALES

1'11 los (,!limos 'lIi os. el tem a central de la discusión políti ca se vuelca en torno a la democra cia . A
III lar,·" dc '"Ie'slrn país pod em os escuchar expresiones como " trans ic ión democráti ca" o
"CllI S.. lid:Ki,," dI' to dClllneraci: ,". ent re otras: sinembargo. no nos explican ¿,qué es la democracia?
I'or di. '. <'11 <'s 1<' ,·al" ' III. , S<' untura d<' definir III que entendemos por democracia .

Aco rde s COII III an te rio r, para esta r en posibilidad de ide ntificar la s ituac ión que nuest ro país
gua rda en lomo a la democrac ia. se establecerá el co nce pto de la dem ocrac ia liberal. as í com o sus
prin c ipales institucio nes : la co nstitució n. división de podere s. garantías ind ividua les. s iste mas de
part idos. as í C1l11111 cl Sis lcma Represent at ivo .

1',, 1' se r e l Icm a ce ntra l de la present e tes is la estructura del Sistema Repr esentativo. se ab ordara en
este capilllln In l'n lln'rn i,'nll' a la Dem ocracia Representativa. para estar en posib ilidad de co mprender
la pr"h klll:ll iea <', is1<' lI1<' <'11 nuestro pa ís en torno a esta figura . Además. dada la importancia del lema
se l's l:o hkn-r;1 ,,1 IIlarc" te órico conceptual re lativo a las figura s básicas de la Dem ocra cia
Represen ta tiva. que sun: el Go bierno de Asamblea, el voto y el Congreso. Por último, no pod em os
dej ar de refer irnos. a los integrantes de nuestro Sis tema Representativo. por e llo. se br indara los
co nce ptos de Diputado y de Senado r.

1.1 .1 Tl'uria .Il- la I)l'IlHlCI-acia

1 :0 I k llh'<'la<"Í; l l's 1I1111 de los términos más complejos dentro de la tcoria políti ca . debido a quc
s<' prcs' :o :o in uuuu -r.rb k--, uucrprctacione s. Sin embargo. muchos autores han tratad o de enco ntra r el
\ 'l'nla c. h"-tl ' \."lI l h lt l t ic.: la d t'IIHlt:racia.

La pa labra dem oc rac ia ha sido tom ada del latín tardío democratia que, a su vez. proced e del
griego d l'1/I1IS que s ignific a pueblo y kratos que qui ere decir autoridad o kratein. que sig nifica
go be rnar: es dec ir. ¡!ohierno de puebl o . Apa reció empleado por primera vez durante e l s ig lo V ant es de
Cristo . Sin em),:oq!n, para los Griegos e l pueblo no era lo mismo que para nosotros. en razón. de qu e
las mujeres .'. Ins <'sl' la \"ns no formaban parte de él.

I :o d<'III" U :lua aparl'Ciú en Grecia clásica. co mo una Iormn de gobi ern o directo, pues el pueblo
rcsn ln:o . 1 ' ''11I :0), :0 tos dccl'innc s m.is importantes de la co munidad por med io de asa mbl eas populares.
Así ICIICIIIlIS que l uc ididc s empicó por primera vez el térm ino de dem oc raci a en la Histor ia de la
guerra del Pclopoucso. Ta l y como se ñala Justo L ópez:

1:11 el ClII,i/ul" VII del libro 11 de la Historia de la guerra del Peloponeso. Tucidides
trau- « .,.ib, · "" cxu -ns» discu rso en loor de los aten ienses muertos en defe nsa ele su polisy
.lic: I / lf t ' / /I (' prmntnciad«) 1m,. Pcricles. En este discurso, el orado r describe u f rég imen
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l 'o lil ll O" l it ' . IIt'nas y lo llama democracia. Apa rece ('11 la dcscripci án la "forma de
.t:.llh j ' TI/O ·· "1' fI/'ll llt' la administruci ón de la poli... 110 per tenece ni esta en pocos, ,..ino en
"U/l"/'O"' ... . l 't T" IO lllb i t ;1I el "vst l!o de vida "» nadn: ",\·en í nombrado para ning ún cargo .
111 /' ''111"''' /' '" ni tlt 't llado / " "'\'/1 lillo;1.' ." solar, .\"ÍIIO tan .\ ,.,10 P"! ' virtud -" bondad ".
, , ,,, l • .n-l,». ·11 IIh 'd i" , /t' /" ri,/lIc:o .r .\'/ III I I1n.ü tllll l usa mosta h'1II/,llIlI=a... huccnu»: 11110

1"1./" m"I"Io'.:.t ·11.1" .I"/ilo.\",j/it ·" o . o , ( • •• ) 001;1(111.\' cuidan de igua l modo de: tos ('osas de la polis
'11( ' 10clI/I ul bien conuut. como de las ,\"l~" C1.'i propiu.... ' o ( • • • F'Cuando imaginamos algo
"lIt o/lO tcucnu»: / " ". cien» (/lte consultarlo, y razonar sobre ello 110 impide ejec utarlo
hien, sim» ,/1/(' Clu11'ielle discutir CO/1l0 ,\e debe hacer la obra (In/es de poner/a en

• . .,' 1
( '/( '( ' 1/( .'°"

De ese modo . se pued e apreciar qu e desde la aparición del vocabl o, la dem ocra cia no só lo se
ul ili/ú para referi rse a la limll a de go bierno. sino que tambi én a un es tilo dc vida. ya qu e designa un
modcl« dc <"< lIlIpuII;III1 IL' lIlu adec uad" por parle de sus integra ntes . En e lec to. l'criclcs estimaba qu e " E!
ún ic«»1"/ rl«: /., I ,,,h, ''''0 ,,1 cl« : 1I.\( 'g ll/'a/' 11./ ciudadano. la tibcrtad. lajustici« .,. ('/ cn mplet:» tI('s" r/,1I1/11
ti" su l ':'1.\ III1,dll /I/' ''' ,

Aristóte les dct in ia a la democracia co n respe cto a los otros regím en es: Monarqu ía.
Aristocrac ia. Democra cia. T iraní a. O ligarquía y Demagogia, Co nc ibiendo a la dem ocracia com o el
s istcm» en dond e e l co njunto de c iuda da nos ostentaba la soberanía, la ejerc itaba en asamblea
del ibe rant e . Para Ari-a óic lcs la dem ocr acia era una form a degradad a y o pues ta de la politea.

I k IIlIa 11I:llIl":I ;.!clIlTal. la dem ocrac ia es entendida com o el gobierno que recae en la genle o.
cu " Ira' . l'al:l I1':I ' . ""111" e l ~ohiern" popnla r. Lo cua l se traduce en que las decis iones que a fec tan a la
conuuu .l.u1 ' l':l1I 1"1 11 ;.. 1:1 , p" r la gente co m ún. qu e la geurc sea libre y el poder co ntro lado .
Gramm ica lmente de mocracia. seg ún la definición de la Real Aca de mia de la Lengua Española.
s igni fica :

f) nclrinll / ,o/íl ie(l [avorable a la interven ci án del pueblo en el go bierno. y tambi én
IIld' WffJ1l l t '/II f1 de /0 cnndici úndel pueblo.'

.lohn l .ockc. es el primer autor moderno que se basa cn una concepcron co ntrac tua lista para
fundar cl p" dl" cu d ," " I, cnlilllienlo del ci udadano. reconoce los derech os fundam entales del ho mbre,
la d iv i'l" II .1e- l'"dlTl·' . c l \ a l" , de la co nstit uc i ón y e l princ ipio mayoritar io . Al se ña lar :

Todo dcrvclu) de / guh ienro civil sobre los hombres deviene de un derech o previo
conccdid«) a '''111<.'/, !Jor homb res libres reunidos para constitnir por unanimidad, una
socicdcn ! ci vil (/1/1,: por mayoría autoriza al gohierno para proceder en casos
{" I/"l ic'lI/ar cs" ."ti/o un gohit:rno que descanse so bre estos principios es libre: cualquier
"1' " , ', tI' .'/ I,ilic." I

I "de inl lu v,', tucnc mcnrc en el gran pensador Jean Jacqu es Rosseau . qu ien dentro de la teor ía
c1;·lsica.1e- la dCIll" crac ¡;1. l'\a ha la vo luntad genera l y funda la concepción de la soberanía popular. Este
autor ,le-kn di,', 1:1 idea dl' la de mocracia a lrededor dc la image n del es pejo. De ac ue rdo co n es ta vis ión
en la dc mocrncra se I" gra identi fic ac ión plen a entre gobierno y pueblo. es decir, se log ra borrar la
brech a cutre go berna nte y go bernado o. en otras palabr as. es e l autogo bierno del puebl o , En el espejo
de mocrático se ha de reprod uc ir co n toda fidelid ad . la imagen del pueblo . Dentro de esta visió n las
cua lidades de este espejo co ns istían en: un cuerpo un itar io, bueno, sa bio y j usto ,

I .lI ISl ' I 1" Pl'! . 1\1;11'0 1~I\rodlleci"'" a los Esllldios Poluicos. p 148.
. INS 1111 '1 (1 ,1<' III\ ' l",lI c~ ;o l' io Il I' S Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. p. 892.
, Lllcid " p"dó;o .llIlidi":I ( IM I'II¡\ . 1 1lI1I 0 IV,
I NO(i1 IEIR¡\ Al cal á. í lumberto. Regímenes Políti cos Contemporáneos. p. 27
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"l'¡!Ún vl .nuor del "( 'outrato ,\·ociar. el gobierno democrático habrá de excluir cualquier
fuerza que ensucie e l espejo. Nada de subdiv isiones, nada de competencia, nada de partidos o intereses
individuales. Ls decir. concibe a la democracia según la noción de identidad pueblo igual a gobierno.

I'n electo. este autor concibe a la democracia directa. como la única forma de democracia
posibl e. 1-:1 gohin no del pueblo sin intermediarios. por que según él el voto qui ebra la ident idad por
que el puchlo \,a no es gobierno, s ino simple elector, Pues la única democracia digna de ese nombre cs.
la 'IUl' ,·' p'-l·,a di rvcr.uucnrc la voluutad general mediante la congregación de todos IIIS ciudadanos en
la asall.hka 1><lplllar. I a <oherania popu lar. argumentaba. no puede ser representada. se debe expresar
en una asamhka '111l' 1\(1 esté sujeta a los intereses parciales de sus componentes sino volcada a
descubrir el inrcrcs superior de la comunidad. Pero. como el propio Rosseau señala. esta .ftlrma de
democracia no puede ser posible sa lvo en comunidades muy pequeñas. Por eso, a medida en que
crecen las soc iedades se impon e la nece sidad de la repre sentación; pues, en las sociedades
cont emporáneas no hay espacio para la democracia directa.

Si n emhar¡!o . los escritores reali stas. han advertido que en toda sociedad existe un grupo que
goh iL'rna , . 011'0 que l'S ¡!ohcmado. pues es inevitable que se habrá una brecha entre gobernantes y
¡!ohernaclos. Sl'lIa b lldo que el espejo de Rosscau resulta imposib le.

1'0\ ol\a P'II1L". encontramos dentro de las concepciones modernas de la democracia. el
concepto de Schumpcter. en el que redu ce a la democracia aun simplismo electoral, a señala r que la
democra c ia co ns iste en el proced imient o por medi o del cual el pueblo vota para e legir entre las
di stin tas opciones electora les quienes se rán los gobernantes Joseph A. Schurnpeter, llegó a la
conc lusi ón que el papel del pueblo en el régim en democrático es producir gobierno y no se r go bie rno:
pues n,:'Is 'IUl' esa sustancia de identidad. la dem ocracia es concebida por este autor como un
proced imien to o IIn método meramente electoral . Dice :

1 / 0 ,,"' ", /11 dl' m"1.T(;/ic" (',\' e! u,,"q:.!" inst itucioncd para /legar a /0 ad,,/JC.'ifÍ lI ik:
. l. : 1 \ / 0111 ' \ I '"lillnl.\ ( '11 donde III s indi viduos adquieren ('l /Joder de decidi,. (1 11'0" ( ;.\" de
IIlIa luch « C.'tJlII l 'H.-tit i va p or el "'110 popular:'

1\1 respec to. podemos decir que en la democracia el acto e lectoral juega un papel de suma
import ancia . porque sin voto no existe democracia . En cualqu ier democracia deben ex istir elecci ones
libres. inxtitucioucs imparcia les. partidos que ganan y pierden elecciones. Pero hay dem ocracia fuera
del "01 0 ya que 110 podemos pensar que ésa sea la únic a dimensión del voto .

( ·' l/lSidl'l <l. '1111' la dcmocracin no puede ser reducida a un espacio e lectora l. l'ucsto que las
r....nlel"s 11<- la dc'nl<lnaeia van IIIÚS all úde qu ien gobierna. por el contrario. el aspe cto centra l de la
dcruocmcin esta hasad" en la cue stión del ejercici o del poder. dc tal manera que. cubre de distintas
lonnas. toda s las accione s del poder público .

Los autores co ntem por áneos han propuesto una infinidad de conceptos más elaborados sobre
la democra cia. Asi tenemos que el Instituto de Investi gaciones Jurídicas establece en su Diccionario
una definic i ón suhrc la democrac ia en su acepción moderna y generalizada:

I ), '", ,,. TO , '; " ,'s (,' sistema (' Il qtu: cl puchlo (' 11 Sil (' O I?i Il 1110 ejerce la Sobcrania y. (' 11

1111111 /11'1' . lclonusnu». elige a S IIS .t!..ohel' l1wl /e.'/"

l'a ra lIerlin Valcnzucla. una definición dc dem ocracia en nuestra época debe engl obar los
diver sos as pec tos de la vida cotidiana de una sociedad que funcione para explicar cualquier tipo de
régimen polít ico que se co nsidere dem ocrático. Este autor con sidera que la importancia de entender la

< SIl.Vt\- I II' IU () (; Marqu éz..Jesús .l. Esferas de la Democracia. p. 14.
1, INSTI lt llt ) de lnvcsugacinnes Jurídicas. Diccionario de Derecho Constitucional. p. 128.



concepci ón de la dcmocra cin nos perm ite conocer y ana liza r s i es ta mos e n presen c ia de un Estado más
o menos dcmocr.uico . As i pues tenemos qu e para es te auto r la dem ocraci a es:

í Ón, /" ,.,'/f' , /j ' 1' ;110 bascul« C H uu snpncst«, rocionat dc convivencia. dentro de UII orden
/ ' (11 .1'1 '11_ "II", /dcri:ado 1" '" s il igua ldad. la libertcut y /a solidaridad, surgido (' 0 1110

,., ,\ ,,11111/,. ,/, '{ ( ,,,,,, , , 'lIlilll ;<'1I10 y la !'or'icipuciúll de/ pueblo. qni:» a troves dc
/JrO( l 'I/Ú/ll t 'lI l o.\ adccnu dns cxprcsu la identidad de fines entre gobernantes .r
,t!.IJht'r/It IC/" S.

Encontramos. qu e Ign acio Burgoa seña la en su libro de Derecho Const itucional Mexican o.
señ a la '1I1C la dcmncrnct a consiste en :

. Ig l ll l iJld sisu -nnnizudanumt« diversos principios CIIYO co nj unto imp lico S1I

( ', II";f .-r , 'l r tl t t , in ¡ ''''l/ tI /' '''1110 dc gohier"o , Es 1111 s ixtcntu CI1 q ue csu»: I'ril1('ir'ios SI.'

I "11/ ' /!:<l1I , '" , /, '( IlIroc!tlIIC\ dog Jllti lit 'us de! orden j urh.lú ·o [unda nn -nu »! dc! 1~,\'I{ldo. (' 11

m --tIf 1(. '1, ' 11, " 1""" /'1" '-1'o lil ;Ccl.\ . en dentar , 'lI C i O l1CS 1I0rIll01; n/,\' al I'oder I ,/Íhlico .r t' 1I los
/ iJll '.\ 1,,\l tl l clÍt ',\ ct ..' / ~n l servicio éste se cjc rcit u. La j Cilla de alguno de tules princípios .
dcnu». ele 1111 f f..;g i lll<.'1l político determinado. merma o elimina Sil aut éntica calijicacion
<'01110 dctnocrútico. aunque proclame los demás, El concepto de democracia es por lo
tanto, 1"" ilúc';lico. fiero S IIS diferentes aspectos no pueden estimorse aisladamente para
di,\' ;",':.:." ;r/ ,,, sin» qtu: es menesteranalizarlos en Sil CO /?j UIl IO para elaborario"

l'or Sil parl c e l maestro Se rra Roj as manifiesta qu e la de mocrac ia es una forma de gobie rn o y
no dc I , 1;"1,,. ' '' '11'' Ik !!;1I 1 a af i rmar ot ro s auto res. c n la qu e el / '//eh/" <,s e/ origel/. <'/ sost en l · /a
il/.\lill' ·'" 1/'" . lrl ]...,b ·" ,i/,",'''. Fn r;m in de q ue la parti cipaci ón dcl pueblo cn las funci on es puhlicas.
es l"cc" '"l1clk . 1" '1" L'u'lh tilllye a las instituciones democráticas. las que se es ta blecen para beneficio
dc este . SCllal a que la democra cia es :

( /11 si.\"11.'11I0 o r égimen politi c o . una for ma de gobierno o modo de vida socia l. en que el
1'II('h/ o dispom: de los medios idóneos y eficaces para determinar su destino, la
iut, '.!~ " ( Ic i' ~ 1I , le' SIIS '¡rguno,\' fundamentalc....· o para expresar s" orientación ide ()!úgi<.'a-'0
susu-nt,« /(i " ell' S IIS instituci onc....',"

:\ , ; ," i""I1. "·'1<""' " que ¡\ ~usli n Basavc. e xpresa la necesidad de delimitar a la dem oc raci a
por Ir;II;II'''' d L' \111;1 " '1'1 11 ;\ dc ¡!ohic rno. por e l modo o es tilo de eje rcitar la a utoridad . E l cu al se ñala qu e :

/)elllocr(/(' io es 1II7U fo rma de gobierno que reconoce a los hom bres una igualdad
esellcia/ de oportunidades para el ejercicio de sus derechos civiles y politicos y que
cucnt« e /l ll el pueblo para /a estructuraci án del poder. lo

Por '1 1 I';U"lL'. e l escritor Pablo Luca s Verdú se ña la que la democracia es una ins ti tuc ión qu e
ascgur« 1;\ pa rt ici paciou del puebl o en e l pod er público . Dice :

J III . ·II , /c·fll l l \ / '111' c/('mllo·lIcio . " " n~gimel1 politico qUf..' inx tit ucionali:u la parncip acion '

.t: ,. "1, , , -1 1'"" /1/0. (." lo orgalli:lIciún y ejercic io de l poder pol itic» med iant e: la
Jll l , ' f , ,'UII" " ' f /<'i, j" y clitilo,\!.os pcrmunentcs en/re go/l('n 70n'es y gohernados ." 1'1 respct«)

dI' /" '- c!(.,.('I,. ·¡'os ,. lib ertades [undamentales dent ro de una justo estructura
.....oCi(/ (·("III1(;l1Ii('o. 11 . . .

7 BERLí N Va lcnzu cla . írancisco . Derecho Parlamentar io. p 60.
x Il IlR< ,() /\ () rihlld a. lenaci o. Ikrecho Constitucional Mexicano. p. 5 14
., SUW ,\ I(oj,,, . 1\ ,,<iI( ·v , U ( nc;a Polilica .p. 5<) 1
'" I\I\ S,\ VI r.·II';< ' 11,," 1 .Id Valle, 1\!!lIslin . Teo ría de la I)emocrac i;l. l' 3 1.
11 1.11( /\ \ \/c·, d" . 1';<1>,,, . « '1" '< ' dc IlclcdlO Polil ico. p. 23.
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I '""" lral lo" '1"l' ,,,d,,s l'slos conceptos so n descriptivos. ya que. se centran en los
proccduuicuu », ele ~ohic l'llo . Su illlcrc:s reside en que ponen de manifiesto los elementos del r égimen
dcmocr.u ¡CI ' .

En nuestro país ex iste de mocracia polít ica y dem oc racia socia l. seg ún se desp rende de los
cnuuc iado-, cou vti rucionn lc-, quc señalan que nuestra Rep ública es representati va. democrá tica y federal
(a rtic ul« -lOl. cunxidc rá ndosc a la democracia no so lame nte co mo una es truc tura juríd ica y un rcgi me u
pol ü ic». s ino co m u nn sislcma de vida fund ado c n e l co nstante mejoramiento econó mico. socia l y
cultu rn l Ikll'"l'h l.. 'arl il·ll" .1. lrn cc iou l l inc iso a) .

I ,. a lllL' " ,11' '"'' lh -va a la i.k a de quc la democ rac ia es una lorma de vida . en el que se abarcan
lodos l." , aspcL!os, xoc ia l. eco n ómico y poli tico : po r ell o, la dem oc racia es un sis te ma dé vida. de
va lore s y princ ip ios que deben ser incu lcad os,

1.1. 2 ( 'a n u:I" I'is t ica s

I le' 1.. a l" llllad" con anteriori da d. se pued e obse rva r qu e no existe una idea ge ne ra l de la
dl'mo "LIl ·' ;' . "" l'lIlhan!o, cu tre las d ive rsas conce pc iones qu e a formado la doctrina se pued en a precia r
d ivc r-,; « cknlclllos co nsli lu li\ os del rég uncn democ r ático:

a ). lnco mramos co mo e lemento fundame nta l de la dem oc rac ia a la sobera nía po pul ar. En
virt ud de que, e l e le mento ce ntra l de la de moc rac ia lo co nsti tuye e l pueblo. Ya qu e etimo lógicamente
se cu ticndc a la dem ocrac ia co rno "el poder del puehlo", O co mo lo ex presa Lincoln en su for m ula "el
gohi('1'II1I del / '/11''''" . l '" !' cl pueb!o .rpura el pueblo", Co n base a la so be ranía, es e l pu ebl o qu ien e lige
a sus f!',hcrna niL's p" r med io del derech o. de las inst ituc ion es política s y los proc edimient os e lectora les
q U l 'cl¡llt l llltl IHH.:hh , " l' tia.

I I 1" 1I 1l ' , 1"" de , ,,hcrania popular aparece de man era fo rmal por prim er a vez e n a Declarac i ón
de Il lS I lcrccito, dc l l lo mbrc y de l C iudada no. la c ua l es tab lece qu e:

1..1 1)I";I1<:i, );O de toda sobcrania reside esencialmente en la nación: ninguna
" rgtl l1i:ol ·itjll. ninglÍn individu o puede ejercitar autoridad que no ema ne expresame nte
.i, «¿ "

1'11 c li:c io , c uando en la dem oc racia se habla de puebl o so bera no, quiere dec ir. qu e la fuent e
,'lllima .k I ..d" I'" ,kr o .uuu rida d polir icn es exc lus iva me nte e l puebl o, y que ninguna aut o rid ad polít ica
plIlo' t ic ( ·-,1: 11" po r \.' 1H.: 11 Il ;l de l' l.

\I n cmbaruo. c n la de mocracia se utiliza la 'expresi ón del pueblo desde e l pun to de vista
po l íti co. lo c ua l equiva le a l término dc nac ión, Tal y co mo lo expresa Ignacio Burgoa:

NII S<' {' ('('( I/1( l('e ti la totalidad del pueblo. es decir, a/ pueblo socidégico como unidad
f ·{ '1/1. S ; l ltl 11 dctcnninados .t:ru/)()s. den/ro de él. que satisfagan cierta....· co ndiciones
l 'I'(Ti stos inri .Iicamcnt«. /..'stos grupos componen lo que hemos denominado e / "pueblo
110/;1;('0 ". siendo ilichns cundicioncs lo que pe rmite calificar a unsistemu de gobiemo
, "IIJ /I ,í" IIJ" d 'f i licfI " aristocnnic¡). /'"CS si ,"c traducen el1 priv ilegio....· ele diversa indolc
.1.' ,/ 11, ' .\1,1" / '/11"1/. 'n ga: f1/' "'10 clus«:determinada. se tratará de una oristocracia. .r si s011
\ 11 '" c,/ ,/ ,/, /( ·_, ' /l' .\ (#I i., /o('('o c /'or la 1110.\"0,.;0 p0/, II /a,.. se estará en presencia de una
df·II/PC/' f/t ·Ú I . ,.

1) (¡ON/A u :s de la Vcua . Rcn é, Derecho Penal Electoral. p. 4.
11 Ill JRc;( lA . " l' . c it. p. 5 17,



El pueb lo tien e el poder de la sobera nía e l cua l es co ncebido como la ca pacidad de
autodcrcnuiuaciou. ¡:¡ pueblo al estab lecer o crear a l orden jurídico que le da vida al Estado. lo hace
como titular uni c» de la sobcrania: la cua l no se agota me diante la formulaciónde este derecho. ya que.
el plll'i,I" , i.'!III' ,i " lId" xuhc ran» al ten er en tod o mom ent o la po testad de autodc tcrm inarsc
tran , li 11""lIld" 1'1",,',dicalnen le e l ordenamiento jurídico del Estado,

La dcnH I<:racla exi ste cuando la relac ión entre los go berna ntes y gobernados se rige por e l
princ ipio de que e l Estado está a l serv icio de los ci uda danos y no lo co ntrario, es dec ir. cua ndo e l
gobierno exi ste para c l pue blo. Es por e llo. que en nuestro pa ís es necesario contar con legislad ores
profesiona les qne estén en aptitud de atende r las necesidad es real es del pue blo. mediante e l
es ta b leci mie nto de una ve rda dera carrera pa rlame nta ria que lo hagan v iab le.

h}, (lira c.uuc tc ris rica de la de mocracia es la pa rticipación de l pueb lo en las cosas públ ica s, La
participal'i, ',n ,'"", i'Ie' e n rCól li/ ól r IIn conjunto de ac tividades vo luntarias, medi an te las cuales los
l:iutbd;II11 " 1li le" \ icucn l'n I"s aSllnlo\ de inter és socia l. es deci r. partic ipa r es to mar part e ac tiva c n un
l.'spat.:IP -,o \.' .a l d .... llT lI l llIa d o .

I:n los n:g imen es democr áti cos se fome nta la partic ipación ci udadana en los as untos del orden
p úblico. en el entend ido. de que la dem ocr acia es el go bierno de tod os . La parti c ipac ión popula r t ien e
lugar de div crva -, manera . pr inc ipa lme nte a través de l voto. pero tam bién forma ndo parte de part idos
politic.« . s nld iGU"'. óI ' " c iac iones civi les. organizaciones veci nale s. etc ,

I' r" I:" ;III1 , 'n' ,' me diólnte la partici paci ón los ci udadanos conoce n y se integran a la ac tividad
ptll ilil":1 \ ' , l ' nU ll p ll1 l l1 l"1a l.'1I la ... dL'Li ,itl ll~s co lec t ivas y e n la tarea de gobernar a la sociedad.

1: l. I,nl:' " 11I anHIS corno una tercera ca racte rist ica dem ocráti ca a l p lural ismo . Debido a que e n las
soc iedades conte mpo ráneas exi ste una gran d ivers idad de intereses y de ideas. po r lo tan to debe exi stir
un a pluralidad de partidos políticos y de grupos inte rmed ios. Sie ndo éste prec isamente un dat o
fundamenta l del n:gimen dem ocr ático . Al respecto el au to r Vanossi señala los bene fic ios q ue logra una
dcmoc:al: ia pl m óll isl;.:

los . / , ' IIJ " I T O t ·Ú I .\ 1,llIra!i.'/as [undun su cxis tvncia y se vigorizun mcdiuntc el respcu) 1I

11/1 , ' \ , 'f l , ' ' /1' "tI/or('s 1( 11( ' constituvcn el pa/rimo ni" de l ·'I...\ /od" de Dcrcch«¡": el
/ ", ', l. ''' IIIIf I ' dl ,l ( '1111.\ ( '11.\ " »obrcl«¡ (.'lIen.'i'lII. la distribuci ún de l poder. el l ,llIriIJl lI'lit/i.'\mo,
• ./ , " "11 ' .1. 1". ( '11 t/clillili ,'a. el rcs pct«. al prillcipio al principio mayoritario husado (' 11 la
Iguuldad civilv po líliea de [os ciudadanos. I~

La esencia del r égimen de moc rático esta const itu ido preci same nte por la plural idad tan to de
ideas como de part ido s políticos, con igua ldad de oportunidades para poder expresa rse lib remente. A l
hablar del plural i-an« democrático el escritor Vladimiro Na ranjo expresa:

1/ lmbt,»: de' , )'urulit/ael debe entenderse (lile ha ya al menos do... partidos dos partidos
/'"fill" I\ 'I'h ' .\ ( ' .Ii. \/ I/I It '1I ('1/il1"or ele los electorc». En lo... pals «..-s donde 110 cxistv sino UII

\ . ·/" / '"1111/,, . ,'ti .\ '('tI dc corácu» : oficial 11 oticialista. o donde a 1111 solo partido .\'C

hnlJ. /, ·" , '11 1,1 jWfídica /0 \ U,)o,.tlll1id~/(le,\' l!1('{ '/~J1'l!,\' , no h uy democl'uc ;a . '5

l .n elec to, e l plural ismo de los partidos po lít icos, influ ye de ma ne ra di recta en el
funcionamien to del s iste ma democrático. Sin plura lismo no puede ha ber libre co mpete ncia política. ni
e lecciones lihr cs . Por lo ta nto. la democracia es plurali sta.

11 /'l . V" NI ISSI . .11" ",' H,·íllaltlp. '-'Imljos tk Teoria Con\li lllcional. p. 16 2.

"N /\ H \ NJ( 1 r> k ",1v t.uIi,lli.... l cori a Conslitucional e Inslituciones Políticas. p. 44'1.
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I le" c ' la lIIalln a tcu cmox qllc en nuestro pa ís. a part ir del proce so de apertura dem ocr ática
iniciad" han ' a l,-! lIn.. , ali.. s. han ingre sad» e n el Sistema Rep resentat ivo de un impo rtante n úmero de
re presentantes de los d iferentes partidos polí ticos . Inclu so, en la ac tua lidad nin gún partido os tenta la
mayorí a nbso lum y ni siq uie ra la re latíva . Tal ci rcunstancia ha favorecid o un apreci able proc eso de
cambio y la necesid ad de profesionalizar a l Poder Leg isla tivo para ponerlo a tono co n la d inámi ca que
de ma nda n los nue vo-. tiempos pol íticos en nuestro pa ís. además de un eje rcic io más aca bado y plural
de la luc ultad Iq.!islal i\ a .

.1l. 1,1 con'enso co nstituye otra caracter ística dem ocrática . Pues. la cooperac ión es la
10 1'1 11'1, ' 11'''1 ,k !." llp" ' . en I..s que Gllla parti c ipante se le concede la esfera propia de la independen c ia y
IIl1a 1';lIli,·ip;,.i"" "" " " I""lI lil'nll' a los asnn tosde la ge nera lidad .

I .as ex pres iones qlle de manera general emiten los votantes en las elecciones, son las o pin iones
mediante las cuale s ind ican IIn co nse nso genera l respecto al go bie rno , El co nse nso ge nera l o so bre la
acción pol irica de los go bie rnos, es una base fundamental en la dem ocracia, pue s es, preci sament e e l
go bicru« med ia lite la d iscu sión .

1-:1 e n l:lsis .Id co nse nso se sit úa en la discusión. el di senso y e n papel c ruc ia l de la opos ició n.
no, io' " " qu e ad'l llin,'n 1111 papel po siti vo en el contexto del plurali smo. Pues. la democracia pluralista
l" 1111 l'I" ""dllll iclllco d ill:'nllico de l co nse nso en el que cualquier co sa que pretenda presentarse corno
k ,-! il illl:' " \ ,'I, ladl'l; 1. ,k"n;', defenderse co ntra la c rít ica y la discrepanc ia. resultando lilrt alé,id;1 de
ell as .

Aqnellos gohiel"l/o.\ que han sido elegidos, que reflejan las opiniones del electorado y
'II/e .\,1/1. adem ás. considerados responsables (a trav és de la repeticián de elecciones
tibr..·.\ ) ( 1II 1c.: S /l S electorados. pueden denominarse go biernos a los que se hu otorgado el
( "OIlS( ' lI f i lll inJ/tI.,t

• l. (-¡K, llllralllllS ,omo q uin .. ' e leme nto de la democracia a l princ ipio de mayo ría. de bido a la
illll" lSihi lidad dc """'lIn la vo luntad un ánime de los gobernados de un Eslado. ya qu e co mo men cion a
TClla 1(;lIl1iro . 11 .. es po,ihk <iem prc obtener la adec uación íntegra e ntre e l " querer hacer" de cada uno
y el "de ber hacer" de todos . la democracia admite co mo ex presión ge nera l la vo luntad de la mayor ía.

En la dem ocrac ia se da o portunidad igual a todos para ex presar librem ente su opi nió n. los
gr upos m inoritarios o d iside ntes se de he rán someter a l crite rio de la mayo ría. s iemp re y cuan do todos
sean cvcuchados por igual. Al respec to Te na Ramírez se ñala que ex isten dos razones prácti cas por las
c ua les ,khc pre valece r la opi ni ón de la mayor ía:

I II / IJ"I III' T /ugor ('.\ /tI JII(~n".i(/ la q ue gelleralmente tlctu: lafucr: n. .l' ya sa bemos qt « : la
01 /(/ "11 ./",1 \ /11 /,' / 11( '1": 0 ( '.\ 1II1e1 .Ii,('"llad abstructu: / lOr lo 101110 . la clc.:c ;s ;t'm dehe
I f 1l l c".,/ ,." lc /c"' " , / '/''' ('11 ! ," <'da impnnerl«. /::11 'segnndo III~lIr. ('s /a mayo ria e/ único
illl"'"I"'<"'" I''' .1 ibtc ik: ,,, 'II/l' es conveniente .1' just o para la colectividad: cuando se
discute 1" udccucu lo vjusto de lino medida que se va a aplicar a lodos, es natural que la
"I' illirill de lo /II l/I'O '- ;O de los afectados sea la que se tome en cuenta. t :

1 ~1 pr inc ip io de mayoría . en términ os generales significa que a partir de un co nj unto de
o pciones polit icas que lihrement c se disputan la preferencia de los c iudada nos . és tos vo tan por la
o pc i,"" qu e mavor n úmero de "olos es la que gana una determ inad a elección . O en otras pa lab ras, e l
prill l'ipl<l dl'II\(.a :'lli' <I c',l ah k cc c ua ndo no haya acuerdo unánime. se deb en resol ver de acu erd o CO Il la
vu huu:«! n d"'''l ·n -, de b l1 ta\"oría .

11, S¡\ RTORI. Giovanni. Teoría de la Democracia, p. 11 8.
17 TENA Ramiro . Felipe. Derecho Conslitucional Mexicano. p. 103,
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n El principio de mayoria se e ncuentra lim itado por e l respeto a las mi norías. es decir, e l
respet o a la oposici"'" pn litica . Pues. la ex iste ncia de minor ías pe rmane ntes , c uyos deseos. princ ipios y
as pirac roucs son iJ.!l llllados sistem áticamente o menoscabados e n los procesos de tom a de dec is ion es,
hace ilh'p c rahk la dc mocm cia .

1" ; ~oh í t ' l lI " .1<-1 puchl« 110 s i~ lI i fica gobicrn« de la IIH1 Yt'ria únicamente. en virt ud de 'lil e. las
minori .», 1;lIl1h":'1I I"rlllall parte del puebl o y en la medida de lo posible sus de seo s. intereses ~

co nv icc iones deben ser tomado s en cuenta en la toma de dec ision es . En electo. e n la dem ocr acia e l
go bierno de la mayori a es una formu la a breviada de l go bierno de la mayor ía limit ada. qu e respeta los
derechos de las minurias.

/-.Ú /./ . 1" 1I10 l T (/ '· ;0 de partidos. la realy e/i..·cl inJ di",'siú" de I'('</('re.... es lu qt«: .\"C.."

(',\ lo/l /l 'et ' cut re ('I " tlrtido 11 co alicio n mayoritar ia que J!.ohier nll y las minor ias qt«: se

IJ/ ,,,,It -n I el (1/111.\';(';';11 es la co nciencia crítica . elfrem) del Gnbiersu». Así pues . (;o h i"nw
, "/ "" ,. I f i" .\ 1111 i.l!. /h l!II1('II/t' 11('('('.\0,. " " .\ ( 'II /a dCl1/oeracia. ' \

I 11 1I 111'SIl" '. islcma Rcp rcscuuui vo, la rep resen tación de las min ori as se introd uj o en 1'1(,,1. haj. ,
un si stema electoral mixto, con la inco rporación de Diputados por e l princip io de representaci ón
proporciona l. Sin embargo. es rec ient emente es cua nto se ha inco rporado en nuestro Sistema
Repr esentati vo un import ant e n úmero de rep resentantes de los d ifer ent es partidos polít icos .

1.1.3 Til"" 111' IIl'mlllTac ias

11e" k la pel sl"-'cli, a de la mnyo r o menor part rcrp ac rou del pueb lo e n las deci s io nes
g ubername nta les. podemos estab lece r qu e existen tres tipos de dem ocrac ia : la dem ocrac ia d irect a. la
dem ocr ac ia re prese ntativa y la democraci a part ic ipat iva o semid irec ta .

a ) Democracia Directa , Es e l régi me n en e l que e l propi o puebl o se go bierno a s i mismo. s in
intcrnu-diari os. la democra cia directa supo ne la igua lda d entre los go be rna ntes y los go bernados. ~ a

que I"d os re úne n amh;ls ca lidades ,

I sl t' 1;1''' .1.. de llH lnaeia se pr ácti co en G recia . d urnntc esta época la instituci ón mils
import .uu.. n a b As;lIl1 hll'a 'lil e SI ' denominaba ekklcs ia, cn la qu e se reun ían todos los c iudada nos a
scs íon;1I I'ara dl'cíl hr las cucs uoncs m ás importantes de 1<1 co m un idad . Los cargos que se desp re nd ían
de las dcc is iouc-. tom ad as e n esta Asam blea eran ejercido s po r los c iuda dan os de la po lis med iante
sorteo .

1a c ucontramos tamb i én. cn a lg unos canto nes suizos e n donde se le da intervenció n directa al
puebl o e n los as lllllos m;'1S imp or tante s. por su parte And ré Hauri ó especifica qu e e n los can tones de
t ltcrwuld. (¡ Iaris' Appcuzc l. func iona la dem ocracia d irecta :

1.",,\ . 1\ " 111/1/ 1'11.\ f ttl/ '/dan '.," s(' /'( ' ';11('11 1I11t1 n ': at añ ». 1111 do mingo d« obri l o 1II ( ~ l ·O . (' /1

'''' ,.,.",/,t fI f'" 1II1t1 l 'ltc a IJlÍhlic lI . .r vo tan las leves. el / U'('slI/J11l.'sl o y las n -vi s ione»

(fH /.\ I I I1 Il "/ lI l1d /<'S . l"

I:n la ac tua lidad este t ipo dc de moc racia resul ta imp osi ble, deb ido al crec imiento de l pue blo,
pues no hay manera de que e l pueb lo de man era masiva tom a la co nducció n de l go bierno .

i x I.l )I( \ '1 -; tld ~ l",;ol. '\11,,"io , Lslad,. de Derecho y Democracia de Part idos. p 2ll.'.
1" ( ." 1.1 " 1),\ I I;ul '-OII lrl iriauo . I k 'fn:ho Co nstituciuna l. p. 17q.
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1'1 1k lllllnac ia representa tiva . Estc tipo dc democracia es cl m:ls com ún cn la actualidad. CII
dll,,,k 1,,, !.! lIh<: lIIa lll<:s SIIII diferentes a los gobernados, ya quc so n su s representantes. La democracia
rcprcsc uta¡ il a <: , la lónuula de gobierno en donde las decisiones co lec t ivas so n tom ada s por person as
e legidas para ese fin .

Así. la democracia represe nta tiva implica la participación de los ciudad anos en el proceso
pol íti co <:011 e l fiu de elegir a su s representantes, s in tener ninguna inj erencia directa en las dec isiones
de los rc prcscutantcs. qui en es act úan en nombre del propio pueblo y sus de ci sion es se presume qu c son
el que re r de éste .

,. ) I k llllln:lI" ia parlicipati va o democracia semid irecta. La democracia participati va surge entre
IIIs le,·u in" .Id si!.! llI \ \ CIIIllO 1111 intento de mej orar a la dem ocracia representati va. convirt iéndo la en
dem oc racia pa rticipati va . I~sta se basa en lograr mecanismos para que el pueblo tenga una mayor
influencia e n las decisiones del Estado . implantándose en buena parte de las naci ones pol íticamente
más ava nza das ,

( ·tlll <:1 tlhj , 'ltl de lograr una mayor participaci ón del pueblo en las deci siones tomadas por sus
gohcrn .uuc - ; la democraci a participativa implanta dentro del ord enamiento jurídico del Estad"
mC<::lIlisIlIPS de denlllnacia directa. Al respecto Vladimiro Naranjo Me sa señala que:

/11 1,1\ 1111111I11,\ /lt °lll/ '" ,\ 'l ' ha ahicrt o I'lI.\'O {'11 e/ ClIlII/)(J const nncinna], cnlcnu)» , e]

t "U ' / j '( "/ '111 e/t' dl'//IUCr ,/(·illl'arlici/JOfirll. Consistente esta básicam ent e (' /1 la ampliaci únde
/u-, cspuci,»: democráticos, para darle a/ pueblo la oportunidad na solo de elegir a sus
mandaturios. sino también la de participar más directa y frecucntcmem e en la l oma de
decisiones ' I W! afecten 1I la comunidad. Dicha participaci ún tiene lugar mediante
I lf" fl l '( '(lillJ i <.'IIII1.\- de dcm ncracio directa co mo la iniciat ivo popuh»: 1,. ,1 ca bildo abiert o.
I"( T IJ( "a l o r i a d<. 'l lIIllllda/II.' · el \ '0/0 program ático:"

I " delll llcr acia panicipati va necesari am ent e tiene consecu encias cn la vid " de la socieda d. por lo
'111 1." , 's ' ·" lIs j, l<- r:..1;, , ' o ll lll 1111 mod o de vida . má s que com o un mecanismo electoral o un s istcm u
p"l il i, •.

1.2 La Dcmncracia Liheral
1.2.1 Concepto

l .a de mocracia co ntempor ánea, es la resultante del liberalism o po l ítico. teniendo com o obje to
lundam cmal el de conc iliar la libert ad ind iv idua l y la coacción soc ia l. Existe una rela c ión ca usa l entre
la democrac ia v el liberal ism o; pues. a l respe cto el liberalism o gira la técnic a de limitar el pod er del
" stado. 'lI ielllr" s '111 1." la democraci a se hasn en la inserción del pod e r po pula r en e l Es tado. s iendo
prc ci s.uu cur «. 1;, larca lumkuucntnl de la democrac ia liheral la dc co mb ina r la lihertad con igu ald ad , En
e lcctn. 1.·'1<: 1'1\11 d<: dcm ocracin tuc entendida por Stuart M ili y los dem ócratas lihcrales éticos. co rn o

una soci edad en la cu al tod os sus miembros ten gan igual libert ad para real izar sus capacidades.

Es ta forma de go bierno se apoy a en las ideas de Locke y Montesquieu, en virtud de la
ado pc i ón de principios políticos como la so be ranía. la divi sión de pod eres. las garantías individuales. el
voto dI." la 'lIal lir ia v e l sistema representativo.

I a d,'IIIIIcra eia liberal trat a de dar respuesta a la pregunta de Ro sseau de cóm o encontrar una
lilnlla , 1<- s"c ' ;n l:uII·1I 1;, '1"1." ,'"da lino. aun uni éndose a los dem ás, se obe dezca ns i mismo y mantenga.
por l: tl ll ·~ Ig. lIil · 1 1 1L" -,11 l illt..'rlad .uucrior,

10 NA RAN.lO. op. cit. p. 451.
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1.0 palabra "liberal" est á lomada en un doble sentido, polltico y económico. Con
rclaciún III primero significa que 10'< instituciones poliücas descansan sobre 10'<
/11"11/<'jI ,Ir ,.' !1I1/ 1/(UlI l',,/ttlC,\' sig nicnu)«: soberonia popular. elecciones, parlumentos.
¡'u/('I'('"t/C 'II CIÚ de losjuccv». libertades públicas. pluralismo politico. .. Desde el punto de
vist. ¡ ('('o fl ú lll ic(} "tibcrat " {'s sinonim«) de "capitalistu ".-'/

I " Inll.ill''''',''';'' lihnal Iuc en su dia un :mna de combate contra los gobiernos mon árquicos a
los qu , ¡Hc'lelld;a dchil;!;or en pro vecho de los l'arlamcutos elegidos. De esta manera tenemos, que la
democracia liberal cohra gran auge a part ir del siglo XIX. en el que se instaura como una forma de
gobierno duradero y estable. en el aspecto teórico se lucha para ampliar el concepto de la democracia,
con la final idad de que esta no sea considerada nada más como representativa, sino que se transforme
en un a democracia part ic ipat iva, en donde el pueblo tenga mayores oportunidades de intervenir cn las
decisiones del l-stado .

I " d, 'notlLT:IL·ia liher,,1 sue le entenderse com únmente co mo la democracia de una so ciedad
capilal"I " . 1<- III<'O I" :" ltl. d"d" qu e desde un princ ipio se vio reflejada con la frase : 1:1 mercado hace al
1111111"1"< ' s ill , · o ll h:n ~" . c'sla ntleS una condición necesaria de la democracia liberal.

Al respecto. Stua rt Mili se ñala que en la democracia la democracia liberal trata de combinar la
libertad de mercado con la libertad para el desarrollo de la propia personalidad ,

1.2.2

I':n " p"dc, ha"I :lr de una democracia liberal propiamente di cha . conforme a los Iincam ientos
teóricos que le s irve n de hase. es necesario que existan una serie de condiciones o características
esen ciales .

En este orden de idea s. podemos establ ecer que la democracia liberal t iene como caracteristica
principa l impedir qu e e l poder p úblico se a demasiado fuert e para salvaguardar las libertades de los
c iudad.ruo« . Kcl xcn sC'I:II<1 que 1:1 libertad politica es :

1' , ,/i If' l lf llc'III ¡ ' lit-r: (',' (./ indi vuh« , qtu : .\(" CIIClIf.'II'ra .,"uje((I ct 1111 onlcnan ücntojnridico
, ' /1 . 11\ 01. n 'd I 11~II / J(/ l"/ i( ' ;I '(1 f ln individno t',\" libre si (/(111("110 (1" (' de acuerdo con e/ orden

"" , "1.11 ( /,' /JI' h.ucr. coi ll c iele co n fu (f ll t.' quien: hacer. l.a democracia .\" igl1~lica lfue la
volnn u«! rcprcscntculc: <'11 el orden legal del Estado es idéntica a las 1'OIIII1/ades de los
sú bdiu,». . .

l-fecti vameute. para la subs istenc ia un la democracia es menester pre servar la libertad
fundamental del indi viduo frente al Est<ldo .

l a lihert ad c" 1:1 Iacultad por la cual e l hombre dispone de s i mi smo. elige sus propios actos y
dc s<lIT,'¡la <u 1'I·, p" n·,ahi lidad . I.a democracia se encuentra ligada a la idea de libertad. t:11 y C0l110
se ol a la I\1II',k:llo '

l.a ideo dC1J1uCl"ú';co es instauro racionalmente partiendo de un co ncepto metafísico de
la nat nrule:u 111I1II(//w : la dem ocracia se cristaliz á. así . en una filosofia de la liherlad'·'.

" ()I IVI:R( jI-:R , ¡n"¡lncione s l'olílic <lS y Derecho Constilucional. p. 54.
" TI ' N \ . "p, c il. P l) 1.

N ( H jl :¡ II{ /\ IIP . l-, I p . :(,
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I.a libertad pol iticn se re fiere de también a la idea de participaci ón de las per so nas e n la vida
pol ili,';' . 1 ;1 liherl ad para la dem ocrac ia no só lo de be conceder los de rec ho s y garantiza r los
j uridic.uncurc. 'IUu 'lil e uuu hic n elche garanli/m la posi bilida d e fec tiva de ejerce rlos e n la prácti ca. de
co ntar ,:011 11 ,-, IIl l"t lio -..; necesarios para eje rcer los.

Cabe reit erar. q ne una de las idea s básieas de la democracia liberal es asegurar a la pe rso na. la
esfera de su libe rtad : en e l aspecto económico eq uivale a la idea del libre mercado. es decir. se
prom ulua el lih re intercambio de las cosas . red uc iend o a l m ínim o la inte rve nc ión de l Esta do en las
rel ac ion es cc o n ómica« , En virtud, de que la ac tivida d de cada indi vid uo qu e persigue s us intereses
materi ales redunda. inelud ib lemen te. en provecho del interés ge ne ra l. gracia s a las vi rtudes de la libre
e' "11pe ieue ia... ,'n u lr:\'; palnb rns, la riqueza es un instrume nto de libert ad. pues. la justa distr ibuci ón de
la ri'l"o a imp lica una jl"ta distribuci ón de la libertad.

( ltra l<lracln ist ica fundamental de la democracia liber al . es la igua ldad de las per so nas. pues
una sociedad democrática la reproducc ión a utomá tica de priv ilegios y la m iser ia deb en desapa recer. no
se de be o lvida r q ue la igua ldad con stitu ye un punto de refe renc ia funda menta l que la sociedad de be
tener.

Deb emos tener en cue nta. q ue e l fundamento de la democracia es e l recon ocimient o de la
d ign idad humana. 1.. que lleva a recon ocer la libert ad e igua lda d esenc ial de la per son a.

1'," a Il" " 'rc'l'l la dem ocrac ia libera l necesita forzosamente las siguientes caracter ístic as
esel h:ial ,'s: b t les l~ l la" i , 'l 11 de I..s l!..hernant es de man era directa . mediante e l sufrag io uni ve rsa l: la
ex isten ci a de un P..dcr l .cgislat ivo o Pa rlamento co n gra n fuerza y la inde pen den c ia de l Poder Judic ia l:

l.a r('lw..·.H! I1/lIc i t'm popular median/e elecci ones permit e a los ciudadanos desig nar a los
,'t!.nhen ul/1('s .r pri vurlos de poder cuando sus manda/os expiran. La separación de
/ JlI ll. TI '.\ ,,"liga ti t/ l1(' codu '¡ rg0J10 gntwrnamentat sea con/ro /ad" !'O/", otro. de [ orma

(111(' e'tlmo clin ' ,1. /oll ((',\'ll " i(,' " . "(,'1poder limite al poder ". EI ¡JI"inc i/ ' io de legalidad y la
f('ulnIUí(1 (/(' lus normus iurklicus garcmli=an en cada grudo cstu limit acion de los
g " " ' ·I'I I . ",,,·,, ' " ,1011 t i 10.\- .l.!." hen llldo.\- 10.\' media ... 1I(' ( ·(' ....arios / JOra "/"",ersc (1 In.\- l/c to....

d. ',::' ,/. "

1.2.3
1.2.3.1

Principal es Instituciones
La Cons ti t uc i ón

t ina co nstit uc i ón es dec is iva para la dem ocrac ia. las co nst ituciones en este se ntido se basan
sobre d.. , princ ipi..s Iundamcnta lcs: la div isión del poder y la esfera de libert ad ga ran tizada y
co nl"l.,:h'c!;1 ;,1,,,: illd;ul ;lItl, .

I lc nl r " .Ie un I·.stad o. la Constituci ón es la ley supre ma. la norma de normas. la base de su
orga niz aci óu. e n esta se ex presa la man era o form a de se r de un Estado. Es por e llo . que e n la realidad
del Estado no pude nega rse la impo rtanc ia funda me nta l de es te Cód igo Político .

La con figuración de la dem ocracia supone la ex istenc ia de una co ns titución. qu e fij e los
de rech o s y los deberes funda me nta les dc lo s ci udadanos. los mod os de creac ión de los órganos del
Es tado . lo, pri ncipios j uríd ico s que rige n y co ntro lan su actuación y sus mutu as re laciones . Al
rcspcc r« I arry ' Diam"nd expresa que s i la au to ridad polít ica esta acotada y ba lanceada. lo s derechos
individ"ales \ de las mi norin-, proteg idos y el Estado de De rech o asegurado. la democracia req uiere

" DlJVi ·:RGER. op, cit. p. 65.
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una constituc i ón que sea suprema. Esto lleva a Diamond a formular la sigu iente conclusión : Las
dctnocrucias liberales SIJlI F deb en ser dem ocracias, o, lo que es igual, Estados constituc lonales"

El poder e n un régim en dem oc rát ico se basa en leyes y se ej erc e de acuerdo con leyes . Para
Norberto Ilobbio "'111 denmcraci« es el gohiemo de leyes por excelencia", Pues en la dem ocracia el
modo de go be rnar se encuentra suj eto a la nonna. S iendo pr incipi o básic o de la v ida dem ocr ática. el de
la Ie).!alidad .

,\ III L"!!ll .1<. IIl1l's lra histor ia se han en sayado di versos mecanismos para alejarnos del
dcspor " nl0 . ' ,1 cllnsluuc ionalismo es un artifi cio relativament e reciente . En un mismo tiempo funda y
controla el poder pol ítico. Para G iovanni Sartorio el con st itucionalismo busca un equil ibrio entre el
ejercicio del poder y el cont rol sobre e l poder. En el constitucionalismo se encue ntra latent e una
conv icc ión: la necesidad de impedir el poder ilimitado pue s todo hombre con poder tiende a abusar de
é l. dice M ont c-qu icu .

Por ell o. es necesario Ie).!i slar atendi éndose a las necesidades polít ica s reales. en la medida e n que es to
suceda IUlcslrll dl'1n·ho <e perfeccionara. pero sobre todo nuestro pais se beneficiara. y de ah í la
ucc cvicl.ul .k , " ll l ; " , ' 0 11 legi sladores profesionales y especializados, mediante una ca rrera
pnrhuu curaria. a Ir;1\és del estab lecimiento de su ree lecció n consecutiva. para que estén en posibilidad
de legi slar e n torno a los grandes problemas que afectan a la población .

1.2.3 .2 !)i"isi"n ,Il' Poderes

I a d"III11l'1ac ia liberal pretende c imentar e l equ ilibr io de un pod er eficaz y moderado. esa es
prl'c ,,;uu l·lIle. la ha,,' idcol úgica de l libera lismo. Al respecto l .ord Anton dic e: El poder corrontpcv el
1)(1l1(,I" 11"\,,111111 ( -""1'11 111/'(' ahsolnunncnt».

Par a Montcsquicu, la ún ica manera de controlar e fectivame nte al poder es oponer. frente a é l.
otro pod er. EI1 ese se ntido encontramos como d ivisa ce ntra l del con stitucional ismo: que el poder
control e el poder. Distr ibuir las func iones estata les en varios depósito s institucionales. qu edand o el
poder de esta I"rma limit ado y controlado.

1:1 poder di vidid o no es solam ente una fonna de controlar el poder. es también un mecanism o
par a rl'i i,, '/ arlo , Ia l, l'o nHl los exp resa Je sús Silva-H erzog al se ñala r:

' I 1 I (11'IIt'ido.! .1(' go /J('n w r se encnentrajorta lecida (,lIl11U/0 los agentes políticos tienen
un eSlllIcio de competencia definida, cuando los poderes se contrarrestan de manera
IIl lf IJUI . cttcmdt) las 'decisiones dependen y absorben intereses e ideas diversas. cuando
las decisiones deben procesar las acciones de distintos e independientes detentadores
"el I",der. cuando existe la posibilidad de corregir los errores antes de que sea
l /ell /( /sif /l /' } lan /e..'('

I\ s i tcncm o-, que. la primera di stinc ión por extrae r de ese conjunto de funci ones
!!uhefl\;lIl1l'lIla k , l" la IÚllc iún legislativa . Sin embargo. en nuestr o paí s e l Poder Legislati vo ha s ido un
poder '.Ilh" rd illad" ;11 ljccuti v«, si tuac i ún que le impid ió ejercer sus funciones con stitucionales de
control . . lehido CII !!ra ll medida. a la ap licac ión del prin cipio de no reelección inm ediata de los
legisladores que limita la eficiencia y continuidad de los trabajos legi slativos y. ev ita ndo
con secuentem ente que nuestro Sistema Representativo se conv ierta en ve rdadero contrapes o frente a l
Ejec utivo .

! ' COSS I( l. Jo s é Rallll>l\. Concepciones de la Democracia y la Justicia Electoral. p. 23.
! " S II .VA ·I II':IV( J<;. op . c it. p. .16 .
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1.2..U

I.as gara ntias indivi duales so n las normas de que se va le e l Estado para proteger los de rec hos y
las libert ades de los go bernados . En este sent ido. se entiende por ga rantías indiv idua les los lim ites y
prohibiciones que a l poder pub lico o la auto ridad se le a impu esto. co n el fin de hacer pos ible la
libe rtad de las personas sin menoscabo dcl orde n soc ial. así co mo asegurar la paz . que deben ser
mant enida por el I:stado en benefic io de lodos los hab itantes dc l pa ís. Como ha esc rito Marta Elba
izquie rdo :

1/ /111 , /c' 1,,-\ .1.:. . "., 111';11.\ individuales. e'.'- /wtJh'ger III individu« contr« (' lt tl/ l/llje ,. Oc" O de
,, 111" 1"1 , /. ,,1 '1"1' , -jll/c' " vnlncn- a lg,'; 1I derecho c fl Il sag n u /o en /a lev. y e/ " hi<'l iI '" de/
' ''.\ /l /d ll (.".' n '/e1/" / Jor/" .\ der echo.\'del individuo.:' -

Apunta cn relac ión con las garantías ind ividuales Ro ber Maynard Hutch ins, que e l idea l
dem ocrát ico en materi a política. no só lo es un buen idea l. es e l mej or :

l .a» razones 1''' 1' las cuales fa democracia es la mejor forma de goh ierno so n
ah.,"," ·¡/c IIJU'II/{' sit uplrs. Es fu única .IiJl"IlIlJ de gob ierno qu e ' HIede combinar tres
1" r¡f¡'f•.,.í , /;ril.\: /II /e:'-, lu ;guilldady la j usticia.s«

1.2.JA Sis ll'lIIa Ik I';lrtid lls

La rcprcsentac ron po lítica la ejercen de ma nera leg itima los parti dos políticos: se fo rman a
partir de una estructura permanente y orga nizada . se integra n por un co njunto dc per sonas un idas por
deteruunndns co nd ic iones. Te niendo co mo objeto prim ordi al la co nquista del poder púb lico .

I'ara di" . I'r""i s;II I1CII IC cuentan con una serie dc instrumentos que les s irven co mo sustento. lal
es el ca" , l k ' . 11 1'1''' ' '1''1 111:' l k acci ón qlle los compromete y los impulsa . Siendo el ciudadano la hase de
lod o palllll.. 1'"l illc" . .'\ 1 rC' l'cch' Rene Go uzá lczd icc :

r.l clctncn t»¡ lundonunna! de los partidos politicos, lo es el hombre, el c iudadano en lo
indivulua}, ( / 11(.' a/ agregarse en grup o. ideu lú[!.icam enl e cong ruente. le da pe rfil -"

[ucr z a. ~"I

I.os partidos pol ítico s no se encue ntran contemplados en e l modelo dem ocrátic o. sin embargo.
en nuestros d ías co nsiituvcn una instit uc ión esencial de los regímenes libera les . Los pa rtidos po líticos
desempe ñan IlIla t10hk 1"uIll: iúlI al ac tuar como intermediarios entre los e lectores y los e leg idos, Tal y
e l H llO l ' I (. · \I U l' ·. ; ll h l\ l'l ~ l· l ·

/:11 /,,"lIlI el" ¡" ,ca,. encuadran a los electores, es decir. u / 0 .\" representados. Encuadran
IlIm hú;11 (f los eleg idos. es decir. a los represen/antes. Son así una especie de mediadores
C II I /"<' d cgie/os.r electores. Sin partidos politicos, el fun cionamiento de la representacion
pollrica. I 'S decir, la base misma de las instituciones liberales , es imposible,"

I/l)1' 11 RI U I. ~ ta ll ha ¡·Iha . ( ¡arallri as Ind ividu a les. 1'. l -l .
" II /\ S .\ V I . "p. eu. p. 17X

~" (juN!.ALL/. de la Vega . "p. c it. p. I.J.
311DUVER(jER. 01'. c it. 1'. IN
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C OIIIO men c ion e .uuc rion nc ntc. en la ac tua lidad resulta imposible una re laci ón d irecta e ntre el
pueblo y el go bierno . Lo que hace necesa ria la intervención de los part idos políticos quienes act úan
co mo grupos de mediación. para co ordi nar e integrar los diferen tes puntos de vista ex istentes en una
so c iedad. De es ta forma . los partidos polí ticos tienen la función de definir los problemas fundamenta les
y la idcol0 l:.da po liticu de la soc iedad. ejerciend o una acci ón esc lare cedora de la vida nacional. A l
respecto Si ll'a- Ilcr/o)! expresa :

1 " , ,,./1111"- 1II,S!,o r . I"s partidns ¡mlíl i<'os .\"011 / 0.\' agellle,\' [nndamcntak» de la
JI 'l '! »'.\ 1 ' l/1f t , ' l , i ll f '" Ii /h'(/ y . virtnahncntc, los únicns acton-s qt«: tiene» lIC(' (',,"fI 1I /a
1 " IIJI '(' Il '/I( /e l <'/('('/ural. l .os par/idos SIIII. a nte-s (111<.' liada. muqninarias electorales. Sil

/il1afillad ' ''' ;I1<"il' (// es ga llar elecciones como medio para alcanzar y conservar al
poder. :,

1,:1s re lac iones exis tentes entre los dive rsos partido s políticos. con e l medi o econ óm ico.
polit ico. socia l y cult ura l e n que se desen vuelven . dan por resultado un esque ma especifica de
actuació n qu e se den omina sis tema de partidos. Para Duv erger . las form as y mod alidades de va rios
part ido -, en UII m ism « pa ís def inen e l sis te ma de partidos.

Iklllr,' dc UII rcu imc u democr ático, es necesaria la ex isten cia de un s iste ma competitivo de
partido-, en el quc 'c olrczcu a l c iudada no alternativas rea les. En la estructuraci ón de un s istema
competit ivo de part ido s las reg las electora les ju egan un pap e l de suma imp ortanci a. és tas deben estar
diri gidas a procurar que en los proc esos e lectora les los part idos políticos co mpita n en igua ldad de
co nd icio nes y qu e las insti tucion es encargadas de supe rv isar los pro cedimientos sea n im pa rc ia les .

Sin clll b;lrgo . xc co rre e l riego de la monop ol izac ión de los partidos polít icos en 1:1 v ida
po lit ica : lo qu e se pnd r;'1 at enuar medi an te la reel ección co nsecu tiva de los legis ladores. ya qu e al
de pe nder del dl'l' lnr;"lo sil reelecci ón se crearan víncu los más dir ec tos entre legislador y go be rnados.

1.2.3.5 Sis te m a Re prese ntativo

I:.s im po n aruc se ña lar, que éste tem a será ana lizado cn e l apa rtado re lati vo a la democraci a
represent ati va . por lo qu e nos lim itaremos a se ñalarlo só lo de man era ge nera l.

1,1 s isll' lIla rcprc scntntivu cons tituye 1:1 institucionalizaci ón de la dem ocra cia contemporánea.
I ,a ¡dc" de 1;0 ICl'll'sl'lIlaci, "1I se en cuentra basada en una organizac i ón electoral qu c pe rm ite da r una
investid ura a h" represen tan tes . En efecto. la ideolog ía liber al eli mi nó la formula her editar ia pa ra la
transm isi ón de los cargos públicos. fincand o en la e lección la va lidez de la fun ci ón gube rna tiva . Al
respect o e l maestro Ign ac io Burgoa se ñala la natu raleza j urídica del sis tema represent ati vo :

,11 crear ,,1 derecho fundamental o Constitucion y al implanta rse en él la fo rma
dClIIocrt ;¡ica de go hiel' l7o. el pueblo se reserva median/e una declaracion p recept iva

( '.\'/",('.\'0, /0 I'olt's/ud de elegir (1 las personas que transitoriamente encarnen a los
• ~ / ·.l :d ll " .' I lI' illlori l/s dcl Extudn. q u« gl!ncralmente .\'011el leg isküivo y ejl!(' uli\ 'o. .I.'

l'ara c l csc n lo r .11"10 I ....pc/, e l sistema represent at ivo es un conj unto de e lementos . qu e
es ta b lece n q uien gohicrna . lJ icc :

" SII.V A-I ILlV()(; . op . cit . p. .1'1 ,
' .' Ilt lR(; ( lA . 01'. ci t. p. 5 17.
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ll .Ú S /C llltI r (,/11"l'.\·Clllo/h·o puede ser considerado C O/1l O el conjunto de elementos
Jur¡dico s 1" (·.r/I'oj"rídico '\" (' 01 1 cl cual se da respuest« a la prim era ~ /e las tres preguntas
J''' r ll l II r " ( '/( 'r i : or a la t!ellltJ('r o('lÚ ClJIIs /illI('iono/: ¡ (j uh:n gohierllll :'.·u

1.3 La I)cIlIUlT'Il:ia Representativa

1.3.1 Aspecto» Doctrinarios

I a d~'m(lcracia rep resent ativa surg e como un instrumento creado a partir del momento en que
la titul.uidnd . lc l pod cr co m ie nza a ser reconocido po r el puebl o y ante la impos ibilidad de ejercit arlo
de llI;lIll'1a d ir""l a. c llhr ic ndo una necesidad del l .srado . La representaci ón politica surg e a parti r de Itl,
mo vill ll" lI" " Il ' \ ' " " c ioll;lI ios del si¡,dtl XVII1. co mo 111I0 de los principios funda menta les del
con sti tuc illlla l/S JIIII ,

La pa labra representac ión pro viene dellatin representatio-onis, qu e significa la ac c ió n y e fecto
de rep resen tar. Con junto de personas que representan a una entidad. co lec t ividad o corporación .
Rcp rcscnuu deri va dcl latín I'CIII'l/.'t'II/al'l' : que quiere decir hacer presente una cosa COII palabras o
lif!lII'as que la i m a ~i llaciú n tiene,

i\ k d ia llk la rc prc sc utnc i ón pol íri ca se legitima el poder. e l c ua l descansa en el con scmimiento
, lel pll<' h lo , lI i ll ~III ¡;1 .uuo ridud puede ejerce r el poder si no en virtud de la ef ect iva pa rtic ipaci ó n del
puch l«

L:I ln st itut« de Invest igacion es Jurídicas al defin ir a la representacion polít ica . se ña la qu e e l
t érmino de la represent aci ón impl ica dos asp ectos. e l formal y material :

/.'0 scn ti. l.» / ; lrl11ol, ('S r('lwesen/ucitj" la funci ún qu e rea liza determinado sujeto (1

", ""hr(' ,f( . otr« 11 o/ros. como es e/ ClIS O de los diputados y senadores. E Il sen/ido
JIlfl/¡" 'jfl l .\tUl 1"('/WCSC ll /O Il /CS de qu ienes les au torizaron a decidir I'0r el/os 11 sea el
I '''' 'i l / '' ' ' . '''" lI lII i''od (lile:/ II .\" e:/igiti paru (IIIt.' act uaran P"!' el/os.·

l
'

I 11 1111 ' l:lIlido ~l: lI ér ico o neu tro Ju sto l . ópcz identifica e l conce pto dc repre sent aci ón. de la
sig uien te ma nera :

/<<'/ ".<.:S<.'I1/0( ,;, j /1 es la acción de re-presentar. que sig nif ica la relaci án de los miembros
dI' 1111 grupo human o [ur idicamente organizado (represe n/olio) con un árgano
" ·( '/"-{ '.\ ( 'II/(/II /t') . en virtud del cna ! la voluntad ele este último sc considero co mo
c ' \} 'I' c',\iti " d t' t U/ Ilt'I/o.\·. li

1';11 " ~ I,,\ ~k l,,"'1. 1" rcprc-c ntac i ún debe ser entend ida como una lorma de re laci ón soc ia l. l){Ir
mcd i« d;' I:t ,' 11;11 '" ac c iúlI de 1111 dctcnuinndo ind ivid uo se le im puta a los dem ás, recayendo las
COIISCCIIl:II, '¡" , . 1''' 1:1 hil' ll o para mal. a todos. En este m ism o sent ido, a l auto r Fa~t con s idera que 11"
efe ctos de la representaci ón son de carácter o blig.ato rio par a los gobernad os. s iempre qu e se ej ercite de
maner a lc git im » e n su nombre y co n su apro bació n ex presa:

/.<1 /'( "lI'".','nlaci, ín es 11111/ f orma de racionalizació n de la actividad del poder en el
l:..\"/11(/0 _ Co n vierte: al gohierno en responsable de las decision es que adopta en nom bre
. lc: IfI com nnidi«! poli tic «. Completa el sistema ele creencias que sirve de sopor/e a la
,¡"" ti"" t"I' ;" legal. caructcrivncu c/e la org ani:ac iún polít ica mod erna. De ahí .\"11

: : ,lI iS I ( ) . (I jl nl. p h U };

' 1 INS 1111 11 (' lit' 1 I1l" "l i ~:te iones Legislativas, Diccionario Universal de Té rminos Parlamentarios, p. 846 ,
;, .IlJS'¡ () l. ópcz. Mar io. Manual de Derecho Político. p 449.
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l " 1/ , " \ 1/ 1" ( " 11 Id ('/(,(o(o;,i " gellcrol dircct«, elt cuanto mcvunism« de transnnsion del
I,oc/n · d«: oll/oric/ac/y co n el s ld;'lIg io, en cuanto energía o actividad ellle materiali:a el
I ,o(/( 'r ('Ic'('/o r a !. l.a organizaci únestatal no tiene volu ntad propia. La que se exp res a a
troves dd gohiel"llo es la voluntad humana, que al objetivorse. en virtud de un
ordcncunicnto juridico. se considera voluntad de la comun idad:"

Por Sil parte el escritor Vladimiro Naranjo Meza seiiala que la democracia re presentativa. es
aquella que da origen al " princ ipio de representación " al establecer:

/ ti ' /l ·m. ·, t OI/,-;1/ r<'/'I'( 'o\el1lalinl cs pUC.\". <'1 n'gi men l/UC da 1I1'licaciún al llumado
"m n s, oi/ /ll . l: n '/ 'I'(''\(,lI loc itÍJI. ('s/o e.\O, 0l1"('1 en el cual lns gohernal1I(',\'- particulanncntc

lo.\' legislador('s or demús miembros de cuerpos colegiados, asi como en algunos casos el
je/<' de /-;.1'/",10. las autoridades seccionales o locales , y otros funcionarios- , son elegidos
por '" pueblo, mediante el sufragio universal . y por este hecho se convierten en
rcmvsentantcs SIll 'OS: se entiende que es, entonces. en nombre del pueblo que toman sus
¡ /t '.\il "it u lt '.\ " . ; -

Muchas S O Il las teorí as que han tratado de fundamentar los aspectos jurídicos de la
rcprcscutnc uur . , ''' " l'l ohjelo de indagar sobre el papel que corresponde a l representante en relación
con el n:pn:selllado. :h i co mo los v ínculos qlle entre ambos se establecen . Entre dichas teorías se
encuentran l a~ ~ l g ll ic l1 h..·",, :

a) Teoría Ori ginaria de la Representación . Puede afirmarse que el primer e xposito r de la Teoría
de la Representación Política fue Sieyes, ya que en su libro ¿Qué es el Tercer Estado", estableció que
el objeto de la Axamhlca de toda nación es expresar la voluntad de la misma y no intereses particulares.
Señ a la ndo que la voluntad de la nación es resultado de la suma de las voluntades ind iv idua les . pero que
la linalidad de la uaci ón es distinta a la de los individuos. Al respecto. e l autor Jorge Reinaldo A.
Vanos'; rl'" 111IL' 1", IHIIII'" de la doctrina de Sieyes:

" 1 / 1II Iltntllltl (1 I t l / ' ( 'l".\ tIlW ('s lo unidud bús ica de la connmidad. ] ) Esa crnnunidad
Ih 'U 'o\l/u 1111(/ voluntad común. J) Los individuos confian el ejercicio de una porcion de
la voluutcu] com ún CI algunos de en/re el/ os, pero no transfieren la voluntad común. 4)
l.os r"pr eseN/CIl1/es lo SOH de la naci ánen Sil totalidad y la voluntad de la nación es el
resuttculo de las voluntades individuales. 5) El individuo es la hase de la reprcsentacion
/ lOlí/in /o (' 11 IlIgar del estamenu). el grem io, la [amilia (1 la region. ó) El derecho a

h O C, '}"S t ' /"(', ,,.('.'\(' lI lar pertenece (1 los individuos solo a causa de las cualidades que les
SoN coun nu -s o'· 110 d" aqu ellas que los diferencias (igualdad}: el conjunto el
J"f ·/ IJ , '.\ f ·11/( /( 1" r 1,,, ,oqwC.'t'IIlcllllcs y 110 cada individuo ".fo\'

h l. Teol ia ,k l ~'Ialldato Imperativo . Esta teoría se da durante la Edad Media. trasladando al
ámbito del derecho p úhlico la idea de la rep resent ac ión del derecho privado civil . asi como. la idea de
la sobe ran ía fracc iona da .

En rela ción con la so beran ía fraccionada. esta se basa fundamentalmente en la idea de que a
cada ciudadano k corre sponde una parte del mandato que los electores otorgan a su elegido. pues. la
sobe ra nía del pueblo se inte gra con la suma de las di ferentes fracciones de la soberanía de todos y cada
In10 de los indi viduos en particular, Tal y como lo expresa ROUSSC3U : SUpOI1XllmOS 'II/e el Estado es /e
c"ml'tl<',' /1 d,' d i>: mil cindudunos: cada miembro del Estado tiene solamente /a diezmilésim« I/(/I"/eel"
/0 (1IIft"'ú!ad sOf, ( 'l"fll ld. ; ' /

.", A. VANOSSI. op . cit. p. 172.
n NARANJ O. 01'. cit . p. 45.
lOA. VANOSSI. IIp . cit. p . 190,
v,SAB tNL. ( jcorgc 11. Historia dc la Tcoría Política. p. 452.
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l'or Sil parte Du vcrgcr, al ana liza r la teoría de la sobe ran ía frac cionada de Rosseau, seña la que
<:s muv dcmocrát ica. ya que recon oce el sufragio universal. el derecho del vo to y precisamente a la
tcoria de l manda" ) imperar ivo ,

1-11 L' I IlIa lldalo imperativo el representante se encuentra ligado a las ins trucc io nes o a las
ordcnc. ,kl 1!nrl'0 o dislrito que lo designo, por lo tanto. es responsable de su actuación ante él. ;\1
Respecto Justo l . ópc¿ expresa :

El mandato intperut ivo sólo confie re al mandatario la represcntacton del grupo o
distrit » qtu: lo des igna - IlO de la nación- y lo sujeta: con todas .H IS consec uencias . a las
ill.\/r1 I<."( ";'UICS d e sil ponicular mandante.m

I' sla k'oda so sli<:n<: qlle el mandatario debe adaptarse estrictamente a las instrucciones de su
nuu ulauu-. \:1 'lil e rcci lu- de el IIn mandaro imperativo. que s igni fic a. que los electores dan a l eleg ido
la" ¡1I ",I Hlt "CIOne , ( P ll' l'''\lc dchc sq.!.t1 ir.

l lua caracicrist ica fundamental, en esta teoría es el principio dc revocabilidad del mandato. En
efecto. el representante se encuentra sujeto a las instrucciones del mandatario y este puede establecer
sa ncio nes en caso de qu e no se cumpla debidamente con el mandato .

c ) \coria del Mandato Representativo. El mandato representativo nace en contra de 1;1 te or ía
del malldato impcrut ivo, ya qllc no conc ibe la idea de la soberanía fraccionada. s ino por cl contra rio ,
cs ta le"ria s,' 1" lSa e n qll c el numd arario represent a a la nación en su conjunto. es de cir. se hasa cn la
h:ori a dc la -,"hl.'ran ja " ;11..:¡olla 1.

I·.n cuuuto a la de si gn ac ión de sus representantes . el vot o ya no se concibe com o un derech o de
los c iuda danos. s ino como el c umplim iento de una función p ública. Tal y co mo señala Du verger:

Ningún ciudadano puede pretender un derecho de voto que le pertenezca en propiedad.
Jt' II t1C,till Ji ( " 1(' lu .filcu/fatl de atribuir el poder electoral solo 1I aquel/os que co nsidere
l1/(ís di.1.:,llu.\' (1 m tÍs oplo.\". El su/re/xio no tiene porque ser uni versal."

I ; 1 Il:nría dcl mandato representativo sostiene la idea que el mandato condiciona la uaturalcvn

.i"rid il";¡ .1<' b rL'l'rcs"lIlal"i, 'ln politic«. esta posición ticnc consecuencias muy importantes, tal v co rn o
sd ia la .Il1 sl" 1.,·,l'c/. al establ ecer qu e:

( '" d" U /I " de los integrantes de los representantes no esta ligado. en ninguna medida a
instrucciones de los grupos o distritos que los han designados. Resulta asi la
indepe ndencia del diputado. con la consiguiente irresponsabil idadjnridtca del mismo y
( '011 el ca n icler de irrevocable la decisión/l.

.n este mi sm o se ntido . Duverger se ña la que la soberanía na cional asi concebida. trae con sigo
una delnn lla <: i,'lIl de b representaci ón pol ítica. pues tra slada la sobera nía de la nación al Parlamento:

Illrtll l ll".\ ( · d(' 1111 ser n ,f(xl it 'o incapa: de expresarse. no puede dar instrucciones 1I .'ill."

rcprcsen tuntcs: solam ente les da el mandato de representarla, es decir de expresarla,
.ts i los diputados S O/l libres en cuanto a SIlS actos y a sus decision es, que son la
eXl wl 'si(íl , de la nacion.

- - --_._- - ----- - - - - -
l it .II IS 1I • ~.t~I~~:... (lp. c u . p. ;7.J.

11 DI IV I i« ;UC "l'. cu. 1'. 7.' .
1: JlJS-¡( l . IIllroJun:iúlI... " p. cit. p. 375.
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d) I L'o r ia dd ( }r~ano . 1.<1 naturaleza juridica de la representación segú n la teoría del órg ano no
se hasa c u s im ilitlldes del derecho pr ivado . pues . es resultado de la evolución hist óri ca de las
soc iedad es hasada en la lonuac i óu del co ncepto de órgano jurídico.

Es l<l leoría enc ue ntra su j ustificación en el concepto de "órgano". para Jell inek el pueblo debe
se r concebido como un órga no del Estado . El maestro González Uribe afirma que el autor alemán
di st ingue diferentes tipos de órganos: los órganos primario s que están co nstitu idos por el pue blo y los
órga no-, sec undario-, que son los pode res . Los representantes dentro de esta teoría se manifiestan como
órga nos de un ' ·lr~ano. ex istiendo una vincula ci ón permanente entre el representante y el puebl o en su
co nj unr« . po rqIlL·. dL·nl .... de cxtc csq ucma el pueblo no es un simple órgano de creac ión cu ya función se
tcrmiu.. L'lIl' I 'II' '' ' " '1I 10 dc la lle- si ~n<l c:i ún de los representantes . 1:11 este sentido Jcllinck e xpresa :

:...·c ('lJli<'l1<!e /nl/" n -prcscntuci ún la relación de un órgano con los miembros de una
corporucion, a consecuencia de la cual represen/a. dentro de la corporación. la
volnntod de esos miemb ros ..u

1.<1 import unein de esta con cepción de la representaci ón. según sus seg uido res radi ca e n señalar

qu e 11<' ex isten dos vo luntades distintas entre la nación y s us representantes. sino que se tra ta una
mi sma volunt ad, porque exi ste una sola persona. el ente colectivo. pues el ó rgano carece de
persollal idad . .' por lo t.uuo. 110 ha, dos voluntades . sino so lame nte la del de per sona co lec tiv a. q ue es
creada \ cs prcsa da po r el , ·>r~all o . que denom inan como órgano representativo.

Por su part e, l lauriou rectifica la fund amentación de la teoria del órgano. señ alando que esta
deb e se r co mpleme ntada co n la idea francesa de la representac ión . de tal manera que dichos ó rganos
sean comprendidos al mismo tiempo como representantes. util izando la denominación de ó rganos
repres en tati vos. Pue s par a este auto r el Estado no esta compuesto ún icamente por un sis te ma de
órgauo-, s ino quc :1l le- m;ls esta form ado por un conjunto de ind ividuos. o en otras palabras. seña la que
el Estado no so lo cs un co n junto de gobernantes. s ino también un conjunto de gob ernados s iendo estos
mús IIll1 nero,, " . "e",a lando que en los gobernados reside la propiedad de la empresa del Es tado. 1\)

mi sm o que e n los 'lL"c iollisl<ls la em presa del banco. A. Van ossi a l sintet iza r e l pen sam iento de ll auriou
dice :

Lx/rol' l luurion que el Estado moderno es/á constituido en muchos aspectos como una
sociedad {'or acciones , siendo los accionistas s úbditos, los copropietarios de la
CI11/W('SiI , r. cllmu ('11 lodo empresa. pueden ex ist i r relacionesjuridicas en/re el f!.r ll p o de
Ins ,!:o hc'I'/Jac!(ls .1' los go!len wl1fcs. semejan/es a la s l/"e existen en/re accionistas y
.ulnnnistrudnn-» de una sociedad por acciones. pero fa/es relaciones no son de mandato.
Ú llfl, /I ' .t:. I · ., ' ¡' ~" lA , " , 'g u I";os. JI

.-) Ic-ori a ,le- la Rc prcscntac ion Libre. l .sta teoría señ a la qu e pa ra la com pre ns ión de la
democracia representat i,a no se debe recurrir a analogías de figu ras del derecho privado qu e pueden
llegar a co nfun d ir en la preci sa det erminación de lo que entendem os por representac ión .

La representación libre se en cuentra vinculada al Estado de Derecho, por lo que no lo vamos a
en co ntr ar e n otra Illrm a de organ izaci ón política. en virtud de que. este prin cipio se visu aliza con la
forma democrá tica represen tat iva esta blec ida dentro del constitucional ism o moderno.

I:sla leoria se hasa en la idea de que e l representante no esta ligado a instrucción al guna. siendo
rcspon-.ahlc de <u prllpia co ud uc ta. el cual at iende primero a sus convicciones o bj etivas a ntes qu e a los
iutc rc sc -, par licu lares de sus rep resentados. Con lo que se puede aprec ia r. que en la representación libre

41 GONZÁ LEZ Uribc. H éctor, Teoría Pol ítica. p. 384 .
44 A. V ANOSSI. 01' . c it. p. 11)3
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el representante realiza su actuación con ausencia del mandato imperativo. no siendo un servidor de sus
representantes. ya que. se encuentra sujeto sólo al ordenamiento jurídico.

xc u ún esla Icoría los representantes, no son mandatarios de la nación en su conjunto. ni de los
individuos de mancra íraccionada. como lo establecen las teorías dclmandato. Ya que. tratándose de la
reprCSt·lllat·¡,-,n ""Iil ¡t-a el mandntario no recibe poderes o facultades del elector. ni act úa por
instrlKt-l"n cs ,,;ull"luaei'-lII de és te, quedando sujeto únicamente al imperio de la Icy. Al respecto el
lgnaci .. Ilur¡!oa xcua la:

'-a clcccu)» de los titulares de los órganos es/ala/es no es sino 1111 acto-condición para
<lile encarnen 1I éstos en el ejercicio de las funciones que tiene consignadas
i ll l'Íd ic a Olt' I1/e dentro de Sil correspondiente ámbito compete ncial. Los electores no

/1"IIIISIII;" '1I liada a/ elegido. ni éste queda sujeto a subordinado a su voluntad, sino a la
d,' la lcv. /.a ciudadania desigll" a losfuncionarios núblicos de clecci ún popular , pero
1111 t.'\ 0 111";"':' (/ 11;lIg11110 litcn/fad. ya C/Uí' es/a /JrO\'Ü'I1(, del derecho fundamenta ! lJ

\j'l '''" /111'/U. I h' tlhí (/11 ( ' clfuncionaru¡ elect o solo debe obedecer al derecho ." actuar
,t1I1/I.'~·I11I · 11 , :/' ohligo c;ol1cx t '...."las (/U(' proclaman cl principur d«: legalidad ('11 sen/ido
¡lllo .

1) Teoría de la Representación de Interés . La doctrina Italiana contemporánea. señala a la
representación política dentro de la categoría general de la representación de intereses. Al respecto
Carlos \ _1':1\1 sc rla la que :

/ (/ l . 'oria de lo r <.'/we,H.'nlac:iún libre excluye toda relacion de mandato en la

1-" / 'II',\ 4'1I/" (' /I ;II / ,0 I i l i('0. No es tando 1..'1 diputado sujct« , o otra volunuu! qt«: ala propia.
1111 , ' \ '-'"1,,"1 ',\ ( '11/011/( ' de SIIS <,/('('lorcs sino de lanacion. 1~1I elccci ún 11o <.'.,. un 11I('('(1I1iSI1IO

.L. 1I1 111\ 111I\ ¡'in dc II{lder s i n « 1111 modo de de.\·igllacirjll, 1111 11/'{I('edil1liento IJuro la
<cl«, l 'Úill tll 'lo,\ mlÍ.\ capaces. u,

1-:1 maestro Pablo Hiscaretti, seña la que la representación política es diferente a cualqu ier
institución del derecho privado. la cual se da cuando un sujeto actúa por nombre propio pero en
representaci ón de otro:

l.ul'('/ II"(·selllacitjn/Jolitica "/,,,rece COl1l0 representaci án integral y genérico de los mú,'
.11.\/ ;"10 \ 1I1/l'I'l'S('S d(' utu¡ col('c l ;r idad concreta y , /,or (',\'10. es emine ntement«:
t, '1'" ' \ . '1lid, " in t!(, iutcrcs«:»ge l1er a les o políticos, es decir. int ereses de loda colectividad
/ " '/ '11/. 11" I ',lrd cst« autor 11.1 responsabilidad pol itica es una garantía IJOra losfincx del

IIIclllh'lIl11l1<'1I10 de lu hontogencidad de intereses que debe mediar entre la colectividady
e! ,¡rg.Ollo de/inido por la ley co mo representativo,r

1.3.2 El Sistt'mll Representativo

I I 1-, Iad" I<'prl'scnlalivn se caracteriza por el preestablecim icnto, a través de la crcacion de
inxtituci.. uc -. p.. litica- ; de quienes gobiernan como gobiernan y conque objeto o ün lo hacen , Asi pues.
tenernos que en r énuinos generales el sistema representativo constituye la institucionalización de la
represcntac i ón pol il ica.

,<BIIR' j( 1/\ _"p_c it. p. 52 7.

,•. ¡:/\ y I ~ . ( " tI ..v. I IlT<"ch.. l'oluico. p. 257.

" /\ _V c\ N(' -; ~I."p"'1 p I'¡<l.
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11 :-:ra ll ¡lIIi'la \ IIlal'stro tra nces Maurice l lauriou . tratando el tem a. señ a la que en la actual idad
la delll.'cr:ll·ia rq lle ' l'lIlaliv a Sl' refiere a la ley y al poder leg islativo. pues, en és ta las leye s son
producr« de la" ¡\ ' ;Illlhlcas Repr eselltati vas designadas a través de la elec ción ,

El s istema represen tat ivo en la idea de la representación se encuentra basada e n una
o rga n ización e lec tora l que perm ite dar una investidura a los representantes, con el objeto de tener
ci ert as !!ara ntia s \ ' co ntro l so bre ellos. Pues. origina riame nte los parl amentos no se han cr eado só lo para
se rv ir de con trap eso a l ejecuti vo . sino de manera esenc ial para representar a los ciudadanos. Además,
ha serv ido para impedir. o a l menos frustrar, e l a bso lutismo real y así se ha favorecido e l
estahln 'im il'lIl1l \ l', pall, iúlI de la lihert ad .

I Ill'kc ,, '11:11;1 ,ohre el sistema representa tivo que : lu librrtud del hombre el/ so ci edad es es tar
''''i'' niuvnn un» ¡ ! IIII/('/' 1,'gi.\Il/ til'O l//(ts que aquel establecido flor acuerdo de la comunidad" ,

El Co ngre so es la institució n bás ica de la dem ocracia representativa, debido a sus funciones
como institución integradora. de liberante y su dim ensión de publ icidad, el Sistema Rep resentativo es
cuns idc rndo Clllllll la max uua trih una públic a de la Nac ión . En la teoria es paño la Joaquín Fran ci sco
Pachcc« . sub ra va 1;1 im por tanc ia del Co ngreso de es te modo:

/ ./ \ I .II"I, ·.\ .\, 'I Ú W( '.\". cl l 'urtonn-nto. IlI S Cá man¡». de c llo lt ¡ lI i f/r 11U1(/O qllt' se n t nnhrc a

r'\ " 1/1'" / 11,"" ". i t ('sa asamhlca pnlilÚ'lI q t« : rodea al trono. y lJUC ('Olll/ W I'/C ('(J I1 (;/ /0

\1I/ WdJld . id , /( ', :-:. o h i l -ru, 1. he a q n] lo l / li t' culfl icu y d islillglle ostcns ihlcmcntc 1I los
/-''s{Ui !U.\' CUI1.\'/ i I Il CÚJl1lIIcs. En esas asambleas en donde se representan J' donde t ienen Sil

t'.l /wes it il1 los diversos intereses. o privilegiados () generales. a quienes concede la ley
,/ //e ¡II"'/'l 'l 'lIgall el/ el poder supremo. Este es el sello, volvemos a decir ésta es la forma
qt «: distinvuc: el sistema representativo del sistema absoluto: éste es e/ adelanto de la
," nc!('nl lf civi lizacion. es/o es lo ll Ue! mi ramos co mo una necesidad de nuestra época . l ')

'ualldll 11" III iemhros del Co ngreso son e legidos por medio de las eleccion es. se les o torga
illdcpc lllkllCI :1 IICIlIL' al ljccuti vo , debido a q ue IlO dependen de é l en lo que se refiere a su
nllllll ll ;lIl1 il'IIIIl .' le\"c:lc iún. hl e fecto. para lonnnr parte y perm anecer en e l Congres o hasta co n que
Ills rl'l'l escll t:ullL's IIhle U!!aU y co nse rve n la co nfia nza de los ele ctores de su pro pia circunscripción.
pue s. IIIS mecan ism os e lectora les son los que perm iten ob tener gran estabi lida d e n la confia nza de los
e lec tores .

la elecc i ón co nfie re a l Sistema Rep resent at ivo un gran prestigio dentro de un régimen po lítico
que dcvcau sa efec tiva me nte en la sobe ranía de l pueb lo . De esta forma tenemos, qu e mientras más
directa sca la represent aci ón . mejor puede pretend er val idamente se r la encarnac ión de la voluntad de
los e illdadalh" . 1'''1 c ll« . e l Sis tema Re pres e ntativo me xican o necesita consolidar la bas e de su pod er ,
es dcc ir. S \I Il'I' ,, 'sl'lllatl\id;ld y preci sam ent e e l es tablec imien to del princ ipio de reele cción inmed iata
de IlIs lc~ i ,l:1 d lll '" 1",,<::1. cutre otra s cosas . acerca r más a l legi slad or con sus representados .

De es ta manera podem os afirmar que a l Sistema Representativo apar ece co mo el medio de
reali zación de la representación políti ca . Pues en la democracia repr esentativa, lo esenc ia l es la
presen cia e ntre las inst ituc iones co nstituciona les. de Asambleas políticas representati va s qu e participen
en el ejercicio dl' I:I s tun c ioucs gubername nta les de sistema po lític o .

1'1 , istl'lIla representativo en su ace pció n politica s ignifica que el pueblo se go bie rna por medi o
de SIlS l'Iq,!,idos l, dec ir. que en 1:1 dem ocra cia representati va los diputados y se nadores sus tituyen a
los c lcc turv , ' 11 1:1 c' iah"raciú lI de las leyes . l .a voluntad de los diputados del Cong reso debe ser
co ns iderada co rno la vo luntad genera l del pueblo. en tant o, que el pueblo, los eli gió par a que los

1< SILV¡\ . HERZOG. op. cit. p. 15..
"1LUC¡\ S. 01'. c it. p. 287.
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repres enten . Por csa razón sc cre a un víncu lo entre los e lecto res cn su co njunto y los represent antes
electos, de ahí precisam ent e es de dond e rad ica la importanc ia del sis tema represent ativo. Tal y co mo
IIIe' prc'''' l"i anl"r li·al1cc's l .an z Durct :

t.! rt :g ;" h 'lI I"t'/ 1/"(' .\"{'I1/al i1'o im,J!ic lI cie rta solidaridad (1 a r monía entre elegi dos .I'
11, ', 1"/ ', ". " / 11,\ ( '!t 'g id o.\'s(' le.\' II nlllhrll .\"li/o I UU" 1111 /;elll/w limi/w /o y rst án o h ligado.\" a

"11"'(' t . l'" tnurvalc»: bctstcnt!« : eo rtos, aut« sus clccton» "ara hoccrs«: reeleg ir. lo l/lit'

11,""1",,1111, ''''' ' .\',í/" (·oll.\'("t.:."irr illsi se hon nnuucnido duranu: ('sc I ;('IIII JO. dc acucrd« ('0 11

,\ 11.\ elect ores. linahncntc e/ n.;gimell representativo implica que las asamblea....· elegidas
tendrán una poderosa influencia en la dirección de los asuntos del paú . No sólo hacen
las leves, l it' las que depen de. en tre otras cosas. la acc ion admi nis tra tiva . sino '1ue
unnbien tien«: la votaci án del imp uesto, lo '1ue co loco a la autorida d g ubernamenta l bajo
vn d( '/'(' fld( ·IICÜ I,." " demús Sí' havan directamente asociados "los oc/os de gob ierno más
illl/ I"I"/¡III/{ ·s. I1 11 /",dil'l1c1o hacerse estos sino median te an tarizoci áu:"

I -, il1l pll l"1 :1l1 l<' ,kslaca r. que e l e lemento sin duda m ás importame, dentro de la tcoría del
s iSll' l1I;1 rl'l'rl"l'II I;lIi, " . lo constituvc e l co nsenso fundamental o minimo, es decir. se requi ere del
acuerd o ' ·111re IlIs micmhro-,de un determinado grupo soc ia l. en tom o a sus va lores, no rmas u ohjeti vos.
por med io de l consentimiento de la mayor ía; lo que presupone la ex istenc ia del plu rali smo en tod os sus
as pec to s. ya que dent ro de es te s istema resultan ser precisam ente esas di ferencias e l al imento de la
co muni dad y de la vida poli tica . El plural ismo polit ieo supo ne a su vez a l d ialogo y la opos ición. Tal y
co mo 1" refiere Justo l. ópez a l afi rmar :

F II /U qu« Se ' refiere al dicílog,o salla ti la vista que es el nece sario del consenso
¡it"tlOllh'l1/ttl, el diúlogo rcsultu im!,os ihle: sin plura lismo. innecesa rio, .' /

(l lr" clvmcn to (k suma importanci a en cl s istema represent ati vo. lo constitu ye el prin cip io dc
idcnud.ul que d<: hc' cx i-t ir ent re electores y elegidos. en la democracia se el igen para go bernar no a los
g randes hombres sino a los hom bres med ios o co munes. pues, algui en que es fuera de lo norm al o
ex trao rdi nario de ning ún modo puede poseer la cua lidad represent ati va. que es decisiva para e l
d irigent e dcmocr.uico, Ta l y com o lo manifi esta Fied rich a l seña lar quc:

/.(( d( '/IItwrac ia ( 'S 1111 g ohier no de aficionados . Estaforma de g oIJier l1t1 se basa en que el
r( 'I ' U '.\( ' II /( III /( · dcstuca los intereses COl11l/1 1(!S y es to es de intpurtunci a decisi va . Los
l' It IlI I '_\ "" " " (111',\ IIU So ll los co nncim ie ntr»: ex traord inar ios, sitn¡ las vnlorocioncs.
, " 111·/ •• ¡, I /II ' .\ l ' 1I1 /( 'I" ( ' ,\ ( 'S

1·1 r"p rl', clllallll ' a l mau itcstar su vo luntad. tiene que realizarlo dc acuerdo con la idio s incra sia
y las inquietudes de l puebl o. pues. debe esfor zarse por inte rpretar las necesidades del pueblo . Aneurin
Bevan plante óadec uada me nte este problem a:

1 /11r ('/ JI"{'st' l1t" ntc es u /gu ien ll ue actuará, en una situación dada. de una manera similar
11 ( '011I0 .utnarion SIIS representados en esa misma situaciún. En pocas palabras debe ser
de .\ 1/ IIl islll a l"'l'<'cic" l.a cleccion sólo es una parle de la rcprcscntaciún. Se vuelve
r l '/l / l '.\( ' lI f l /l ,j,í ll 1I/"lItl súln si la persona elegida habla n m los acentos auténticos ('
, / 11/( ' /11 '.\ 1" (· !igú 'l'u lI. . . del»: ('uIIII,a l' ,¡r s us valores : es/o es del»: rstcu : (' 11contuctu COIlSII.'·

"l 'I "l ' \ I ' /l I, 1I 111'.\'

I IIllI de los aspectos fund am en tales que se pretend e subsanar mediante e l es tab lec imiento dc la
reelecc i ón inm ediata de los legislad ores. lo constituye prec isam ent e, la necesidad de qu e los

<u Bl IR( j ( )/\ .01'. ci t . l' :'24 .
" .IUS·I ( l. Inlroducc ión... up . cu, p. 6 14.
<, FIU W I( ·I I.I . Carr. 1.'1 Dcmocra cia romo For ma Política y com o Fonna dc Vida. 1'. 39 .
" t\ I{ I \ 1 ,\ " 11 R. A ruho uv. Ik ll\(lcracia . l' . 127.
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Ic¡!is ladnrL" de couvivrtnn en verdade ros interl ocutores del puebl o, así como acercarse y fortalecer sus
vinculo ,,: CIU le" t.·l n ·l ilre .... .

Adc uui- ; el rep resentante debe ac tuar en beneficio del representante. pero SIÜCIO sólo al
imperio de la ley. Imp erando, en la democracia representat iva la confianza, de que las personas e lectas
so n las adecuadas pa ra ejerc itar tales ca rgos . Tal y como lo expresa Agustín Basave:

f~'1 I",ehlo l i clIC la rucinnu ] convicci án de que los gobernames electos poseen méritos y
t 'lI l Jcll ";da<!cs snt icicm cs para rcatizarllbre y decorosamente la tarea del gobierno que se
les ha ( ' lit ·OIl1Clu /at!o. ' I

I )i, cr-,.. -, anl" res ,,"Iicncn que en nuestro s días se ha agudizado la necesid ad de conta r los
rc prcscnt.uuc-, 111:" apl.. , para cslos pUCSIOS. lo que hace nece sario la existenc ia de las m inor ías
se lec tas . I:u e lec to. s i sC quiere una verdadera e lieae ia en el trabaj o legi slat ivo, se requiere de
representantes compctcmcs, cultos y ex perime ntados .

Ag ustín Basave seiia la que en las democracias se requieren de buenos gobernantes, agregando
qu e ha y qu e hacerl os. lorm arl os med iante la preparación académ ica, la indiscutible expe rienc ia y el
espiritu dc serv icio. Por ello . con sidero que la continuidad en la funci ón legislativa resulta de suma
import.mci« para el mej oram ient o dc la función legislativa. asegurando la ealidad de los trabajos
k 1! i... bl l\ll '-

1.1' anlcl i lll qucda plcuumcnt c robustecido con e l cr iterio sos tenido por Agu stín Hasave que
se ñala: la./illlcitíll politk :« ex ige vocuci án -definida y probada -. faculta des, estudio. especializaci án
' II'o{i.'.I'Í(I)/lI1. Estc auto r incluso propone e l establ ec imiento de una ciencia o bjetiva de la políti ca y de la
soc iedad. co mpara bles en sus métodos con otras ciencias empíricas. En este sentido, sostiene:

rn s t'¡tl/Il '.\' de goh;en lll. e/ bien común, exigen grupos directivo.'; bien fo rmados.
COIIII 'f. 'h ·I1!t 'S. cultos. experimentados. La ética y la técnica gubernamentales no pueden
O h lllld ll llf ll '.\ "f ' 11/ ¡ ,,('g ll "ins titi vo " de aventureros .1' ele connotados profesi onales de / 0

1011""" / " /' l.\ l lc·;O d i \f rih" f¡ l 'O f. ~r;g(' IIIl l1 eqll il ul i \'u distrihu ci ún de l o» curJ!.o'\· l'úh/i c(I,\"
( ' III"' · /t l.\ 1I11(' l/Ih l"l l .\ ( /( ' 11110 ·'.\ ,,<." ;cla'\"l'cr /i-cla ··.55

De acuerdo co n estas ideas. diversos autores so stienen que las comunidades contemporáneas
nec esit an reconocer el derecho a la distin ción para la vocación personal como un supues to necesari o
hac er plen am ent e viables en las es tructuras de la soc iedad.

1.3.3 I.a Representaci ón Directa e Indirecta

La representaci ón pued e ser directa si es e l puebl o mismo qu ien escoge sin intenned iarios a sus
gobe rnantes. depositand o sus sufragios en las urnas que para tal efe cto se instalen. es deci r, por medi o
del sufrag io directo . Al respe cto e l mae stro Fernández Ruiz señala la representación directa:

I/l/fllico 1//10 elecci<Ín directa e inmediata que permita al elector volar, s in
i/l/er/l/cdioC;';/I olgl/no. p" r el candidato /1 planilla de candidatos de S I/ pref erencia;".

I a rcp rl'se nlaeiún ind irecta presupone la ex istencia dc intermed iarios. pre viamente e legido s
pur c l c ln :l<l rado , qu icuc-, e lige n a su vez a los ocupant es de los asientos de las instituc iones

" BASAVI:. "p. cit. p. 160.
" lbid. p. 165.
~(, FERNÁNDEZ Ruiz, Jorg e. Poder Legislaliv o. p. 348.
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parlam entarias. o entra s palabra s. la repre sentación indirecta existe cuando se designa un colegio
electoral que será quien elija a los gobernantes como representantes del pueblo.

I.JA

I.JA.I

I" 'inrifl:llcs Instituciones de la Democracia Representativa

la representación se concreta a través de las elecciones. ésta es la institución primordial de la
dem ocracia repre sentativa. debido a que es la fuente para proveer al Estado de gobernantes legítimos
que co rres pondan a la liel expresi ón de la voluntad popular. Ellas reali zan en sí mismas parte de la
conce pc i ón democr ática. al asegurar un cierto grado de participación popula r en la actividad del
gob ierno . /\ I respecto IJuvcruc r dice :

SI 1" ,1" .\" /".\ h. nut»...'.\" .\ 11/1 igualc.," .r libres, ninguno pucd« nun ulur (/ los dcntá« sal vo qt« :
11t1l "" .\ '-,1" ('/f 'g id" /''' 1" (' /111.\"1'"1"0 hacerlo. Asi, lOclo l )(Jt/c" deb e dcscuusur cn la clecci án.
l.a» clcc, I,'I/l '.\' .t... -bcu n..'II 11\'ar.\'(! con intervalos reguladores bastante cortos, para qu e IUj"
gohcJ'I1( lI l1CS 110 se sientan demasiado independientes lle los gobernados , y qu e la
r e/WC.\'Clll llC:;t;ne/l' los primer os por los segundos se co nserve constantcmente.Ó

I 'l' e lecc iones son la fuente de legitimación del gobiern o. mediante ella s los ciudadanos
ace ptan '11 autoridad. Súlo las elecciones impulsan a los gobernantes a responder a las ex igencias de los
goherna dos. I,a ca m pañ a electoral. la presentación de las candidaturas. la so licitac ión a los votante s.
los prll~lalll ' l' dc' ~lIh ilTno slln 1111 reconocimiento a la soberanía popular.

I a inlp"llancia dc las elecciones radica principalmente. en que por medio de ellas los
ciudadano s pueden contro lar y eva luar el desempeño de sus repre sentantes. pues si un gobernante
e lecto popul armente actuó incorrectam ente o no cumplió con las expectativas; los ciudadanos pueden.
en las siguientes elecciones. retirarle su co nfianza y volar por otro candidato o por otro partido político.
Con esto se obliga a los representantes a no hacer un uso excesivo del poder y a tomar en cuenta a los
ciudada nos. Tal y como lo adv ierte Guillermo H. Riker:

r:1 1JI ( ~/III/" '/t'III IJ(TtÍl ico Se! I'r0 l'0ne inculcar en losfuncionarios /"í hlico'\" IIn senümiemo
/11T 1II I1111'1111' , /t' n 'sl" lII.\a /tilidad au «: lud,u 10.\' votantes. todi»: los g r " I'0.\ ', lodo el pueblo.
111 \ , ' / , ', 1 / 0 /1 1 ',\ .\ 11/1 ItI condicion necesaria de es/e sennnticnto... Un go hierno
1", T,/fld. T, lIIh'II /( ' /"( ·'\l )(lII.\'oh/(' (/11((' los j!.oh",."udos s ál«) puede lograrse cuando las
elecciones est án encaminadas a elegir hombres ell fun cion de 1/110 politica y cuando
<"sltÍpoliticu se trunsforma r ápidamente en acci án. supervisada a SI/ vez por el pueblo/"

h decir. que la rcprcsentatividad de los gobernantes se puede a lcanzar por varios medios. sin
cmharpo la rcxpousa hilidad de los gobern ados sólo se puede a lcanza r med iante las elecciones en virtud
de la relaci ón que se da cutre gobernante y gobernados. Al respecto Jorge Reinaldo A. Vano ssi señala
la nen',idad de la' dc·n ·iunc'", . lIicc :

101 f"j " " " '.\ I'1I1Ulil 'll/ad de los goberl1ado.'· puede hip ot éticamcnt «: alcanzorse por di versas
uu -di ,» : / ' t 'rfl .\1I rcsn onsahilidud ante los ¡{Oherl1ado.\· .\"úlo se logra a través de! con/ro ! y
d" las clcccionc» 1'01'1I1ares. Para que exista el control es menester aseg urar la
independencia del controlante en relación COII el controlado. y para que las elecciones
sean auténticas debe existir libertad polltica. o sea. el derecho al disenso, la posihilidad

,
<7 Dl IVFR( óFR . "p . { jI. p. 7.'
" I\AS,\ V I "p ,;1. 1'.." .
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t/ (' ,'rg' f/ú:ar ese discus» (/ troves de partidos de opos ici ún. ." la representuciú n de las
I/III1 ' ''' ¡ , f\

1'11 c,1L' ",dclI de idea s, media lite la reelección inmediata de los integrantes del Si stema
Representativo al depender del electorado su reelección. se obliga a los representantes a no descuidar
su relac i óncon sus representantes. obl igándolos a rendir cuentas a sus electores.

1.3.4.2 EIl-n-iUlll'S Libres '

( '""',, " (" ,, , 1;,11 11 " .uucriormcntc. las elec ciones constituyen un procedimiento democrático. por
medio dc l cllal c l pueblo de signa a SIlS gobe rna ntes. Para que la elección sea democr ática se necesita el
voto universal. sec reto, directo y libre: pero también es necesario que exista libertad en las elecciones,
Es ta libertad debe es ta r ga ra ntiza da por la ley,

l .as ele cc iones libres son aquellas en donde no existe fraude. ni presiones y manipulaciones
por par k ' del go bierno o de grupos de particulares. para que a través del voto el c iudadano pueda
expresar con toda libertad su expresión política el igiendo a sus gobernantes, En Méxi co con el o bjeto
de hacer p,"ibl<: es lL' principio se creo el Inst ituto Federal Electoral.

1.3.4.3 Libertad tic Expresión

S iendo IIlIa der ivación es pecí fica de la libertad en general. la lib re manifestaci ón de las ideas
coutri huvc para e l caba l desenvol vimiento de la personalidad hum ana. estimulando su
pcrfccvi ouumicnto vclevaci ón culturales ,

t lll" de 1< " Inl"i,i"" de la democracia es ser transparente. es de cir. el poder debe ser ejercido a
la " is' ;, .Id p" L'hl o, para que tod os los ciudadanos puedan opinar. criticar. orientar. pedi r. proponer y
vigilar el buen de semp eño del trabajo de los gobernantes , Para ello es necesario garantizar ciertos
derechos co mo In libertad de expresión , Con el obj eto de que no exi sta cen sura, ni temor a decir la
verdad ,

la libert ad de expresión se requ iere para que los ciudadanos puedan participar de manera
efe cti va en la "ida política de un paí s, Pue s sin ésta los c iudadanos acabarían perdiendo su capacidad
de influir L'II la s dcci ,iones políticas,

1,,, " T,in' L'II(" en los qu e impere la libre em isión de las ideas. la libre d iscu sión y la san a
crítica , cstnrúu siem pre en condiciones de brindar a la sociedad posibilidades de elevación intelectual ;
por el contrario cuando se coarta la manifestación del pen samiento. vedándose las polémicas,
con versaci on es. los d iscurso s, las conferencias. etc., en los que suele traducirse, se prepara para la
sociedad humana el camino de la esclavitud espiritual que trae aparejada su ru ina moral.

h evidente que dicha libertad. factor impresc ind ible de la cultura, sólo puede concebirse como
un derecho p úblico sub jetivo dentro de los auté nticos regímenes democráticos,

Ilc sd c ,,11'\11110 de vista de la d ignida d humana no pud e adm itir se que haya alguien. con más o
menos íhl'lrae, "',1. que sca adv ers ario de la cit ada libertad , Se ha dicho. y con toda razón quc cuando

5'1 A , VANOSSI. op. cit. p. 162.
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las idea s e.'presall pllr cua lquier med io de difu si ón, las d ict aduras y tiraui as de cualquier especie se
apres ta n para e lim ina r a qui en las expolie y para mecanizar a las masas pop ulares impi d iend o qu e ta les
ideas fructifiquen en su co ncienc ia.

1.3"'''' Fue n tes Alt cmati\'as de Información

N lI se" puc',k cu ncc hir a la de mocracia en la ac tua lidad s in la o puuon p úbli ca, pues roda
act uac i,'," pol ilic" req uiere para ten er exis to del apoyo de és ta , La opini ón p ública se expresa en la
pren sa . CIl la rad io. c'll la tele visión. CIl las reuni ones públ icas, en los pa rt idos políticos, en los acuerdos
de las sociedades y asoc iac iones . etc , Ocupando e l papel prin cipal en la for mación de opi nión publ ica
los med ios de co municación, pues co mo d ice la fra se : e l mundo es e l men saje de los med ios de
comun icación ,

Alg unos a utore s se ña la n que para saber qu e tan democ ráti co es un Estado, has ta co n o bse rvar
el esqu ema dc prop iedad de In pren sa. la tel evisión y e l radi o den tro y fue ra del secto r p úblico.

r>. lic'll lr;os los mcd ills de com unicaci ón ex istentes en un Estado. estén baj o e l co ntro l del
go hier ll' ': o lo '1Uc' c's lo mislll ll. s i UII único grupo goza de un monopo lio i n fo rma tivo: es seguro qu e los
medi os 110 rcl lcj. uun con prec isi ón las idea s. cree ncias y opiniones de la soc ieda d y en consecuenc ia no
pod rá ha ber un adecuado deba te y ab ierto so bre c ues tio nes po líticas de la sociedad, En las pa labras de
Lind say:

" :11 I11ll1 dl 'III"(Ttll ";lI S ( 1I10 las discusiones de la usamblea representativa actuar án. ¡Jor
asi d('(';l"lu, colllo /a prcsidenc¡« de fu discus i án múltiple e ¡'~/(,"I1I (/1 de la nacion y lu
1' 11'11111 1/1" nudi: cl trabujo exitoso de la de mocracia será laforma en que el hombrev
mui.:« 111",/ /1111,. ;0.\ q t« : voturo n S (' OIl ;"1',,./110(/0.\"po r la dis cusi ún pub lk:« amplia mente
, /¡ / III I, ¡', I, I , 1!

Si e l I.stado co ntro la lodos los med ios de comunicac ión, en la socieda d exist irá de manara
lam en table una so la voz, la de l Estado . Una de las co nd icio nes necesarias para q ue ex ista una o pinión
pú b lica relat ivamente autó no ma es preci sam ente la ex iste nc ia de un a es tructur a g loba l de medios de
informaci ón plura l y d iversa .

Para ( iio vnuni Sartorio los ben efi cios de la com pete ncia y. de la descen tral izac ión de los
me dios dc' com unicnci óu de masas se trad uce n princip a lment e e n dos tip os, A sa ber:

1- /1 I" 'inll '" 111.1:((1" 11/10 1II11!"'¡' ¡¡c;t!lId tic persuasores refleja en sí tnisuut una pluralidad dc
¡'Ji"¡" 11.'. lo qu, '. tI.\'1I n ': . s(' tradu ce (' 11 una sociedad pluralistu. 1~'J1 segundo t érmnu), 1111

sis tenu ¡ de ¡'~/ú,.m(/ci/Jl l de! tipo mercado es un sistema au tocontrolab le y alerta, pues
cada cana! csu) expuesto (1 fa vigilancia de otros. (¡J

1.3,45 Aullllwmía de las As ociacio nes

¡ l:ocias las c' i' c' unsta llcias de la dem ocrac ia rep resent at iva. no s ólo son necesa ria s y deseabl es
las aSllcia c illllc'S. Sillll inc iuihlcs. I.as asociaciones so n los d iverso s mecani sm os medi an te los cua les
los ind iv idu os lonuun pa rt e en las activida des del pod er públ ico, co mo so n los part ido s pol íticos. los
g rupos de interés . los grupos de presión . e ntre otros .

"O ARB I.ASII .R. "1" c it. p. 1,17,
,,, SART( IR!. "1', cit. p. 13-1 .
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Co n gra n frec uenc ia los ciudadanos se re lacionan co n y se enfrent an a l poder a través de los
s ind ica tos o asociaci o nes veci na les o por medi o de movim ientos sociales u or gan izaciones no
gubcm .unc ma lcs: ésto s co nsti tuyen el es pacio den tro del c ual e l c iudada no se asocia de manera libre
para plo '"111\ n slls Iinl'S si n la intcrtcrcncia del poder p úbl ico.

i-.s dcc u. las asociac iones constituye n un med io de representaci ón de intereses que perm iten a
los ci uda da nos part icipar en e l proceso de decisiones publ ica s. Son a dem ás, un med io para lograra la
educaci ón de los c iudada nos . pues los dotan de informac i ón y de oportunidade s pa ra la di scu sión .
de liberac ión y la ad quis ició n de habilidades políticas.

I as asoc i:lCil lllCS politi cas desempe ñan de dar co hesión y so lidez a la represen tac ió n polít ica. a
efecto de quc sea congruente con la vo lunta d pop ular. Ot ra función importante de las asociac iones
cu nx ixlv l'n i:l ' lI'o n ac i,'1I 1de ideas para la sol ución de la problemática p ública. y formar los proyectos y
progrc ll ll;l', para pooerl as ",'11 práct ica .

Así mis mo las asoc iaciones po lítica s sirven co mo lim ite a l poder es tatal. a l qu e en ocasiones se
opo ne n y tratan de de bil itar, es decir s irve n de co ntrapode r. ta l es e l caso de los grupos de pres ión . Al
respecto Hridart Ca mpos d ice:

I. tI\ e 'Ol ll l"(JI )odCI"(,s son presisomenns los poderes socia les (que no so n poder pollt ico o

/""I"f ' del Estod«. aunque sí sonfuerzas polhicas} qu e enfreman el poder del Estado,
1111t · l. : /¡/fc t'1J la cOlllpetenc ia y lo as umen para sí. (,]

I as h:IITn as a las asoc iac iones re present an una severa mut ilac ión de los de rec hos de los
c iuda da nos , I a dClllonac ia permit e la creación de cua lquier n úmero de organizaciones representativas
y es pon tancas que se en trecruza n para vincularse co n las est ructuras de decisión de l Estado.

Es necesario que las es tas organizaciones esté n so metidas a la legal idad. pero so bre tod o es
importante quc sea garantizado e l derecho de los ci uda da nos a asociarse librem ent e. Pues la
dem ocr ac ia l'S la .nuonomia de las organizac iones soc ia les.

1.3 ... ./. ( '¡",I:IC I" ni: . Inclusiva

Como sue le deci rse. no hay democracia sin hombres y muj eres de moc ráticos, por lo q ue. la
dem ocr ac ia representativa requiere, además. de personas co m unes que ten gan costu mbres
dc mocrát icas . La de mocracia debe de incluir a lodos los ciudada nos en la vida polít ica . pues. ca da uno
de los ciudadanos tiene e l de recho de ser ay udado por la co munidad política en o rde n del bie n co mú n.

I a cap:ll'idad dc una democracia de pende para alcanza r sus logros funda men ta les de las
cua lidadc -, (il' sus crud.u lanos. es deci r, q uc e l pueb lo este d ispuesto ' a fome nta r en si mi sm o la
dcmocr ucia . I a dcmonacia ex i¡!e que los hombres ejerzan su prop io j uicio y escoj an sus cree ncias
esenci a les y se les p ide que respeten ta les derechos en las dem ás personas. inc luso c ua ndo ten gan una
pe rspec tiva di screpa nte .

,., \:ERNANDL/ .. " p. cu, p. 69.
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1.3.....7

Se estima 4ue 11110 de los conceptos esencia les a l rededor del cua l g ira todo Estado
democráti co . es prec isame nte. la se parac ión o d ivis ión de los poderes públ icos. Para Andrés Sc rra
Rojas la separac i ón de los poder es públ icos consiste cn:

1" ,/I '.\ d11It 'I 'll/r", ·¡,ill tic las [unc iones de! pot/er quitando la posibilidad de q t«: por
. h U III II I II1 1' ·'" ,\ c ' c''' I/ ( '( ' lIl n ' lI " 1~ 'rm(/II('=('lIl1 concen tradas las [unciones c/c " " S%

'; ' ) :,1fI1I 1;1111"'c:" consist« cn tm sis tc mu qt«: encomienda a cada tirgul1 l1 cud« IIl1l1 de las
turcas dI" t / ll t' se co tnpon« la actividad del Estado u un árgano distint o.'..1

Té c nicamente la doctrina de la división de pode res con lleva a la especializac ión de func iones
median te la división de l trabaj o según e l pe rfil req uer ido para cada poder, lo que aca rrea más eficacia
en el dcscmpc ú« de las funciones públ icas y autoli m ita a l pro pio poder. En este sentido. en contramos
qu e la nn ree lecci ón inmedi ata de los Leg isladores difi cu lta su especia lizaci ón, ya que no se cue nta con
Icg isla do res (le- carre ra.

I a do ctrilla de la d i\ 'isiún de poderes es una ins tituc ión ca rac terís tica del Estad() dc Derech o,
protect o ra de la li"nlad .' de la democracia , En la práct ica es im posible mantener una rig ida y taj ante
separac i ón de poderes como lo imagin aba Montesquieu, es ta doc trina ha sufrido modifi cac ion es y ha
tcni do q ue hace rse m<Ís flexible al gra do de que a lgunos autores prefi eren habl ar de una co laboraci ón
de funci ones y compe tencias, pues la realidad ha dem ostrad o q ue frec ue nteme nte un determi nad o
órgano csu ua l Ins tre s l ipos de funciones. .

I's decir que cada Poder pueda actuar de ma nera independ iente dentro de l ámbito de su
ComIK'lelll:i:n 1111 Sl' en cuentre suje to a pre siones. inter ferencias (l man ipulaciones de los otro s Pode res.
pcr .. s"l " isl ic'lhlll cl I'rille il' in de co la borac i ón en tre Ins d ifere nte s Poderes Públ icos.

1'''1' cl t«. en Mcx ico es necesario partir de l recon oc im iento del exce sivo desequ ilibrio ex istente
e ntre los poderes Ejecut ivo y Legi slativo. s i verda dera me nte se bu sca un avance de la Dem ocr ac ia . Por
esto, es necesari o rea lizar una se rie de modi ficaciones co nstituciona les tendientes a fort alecer a nuestro
Sistema Rep resent ati vo. acorde s co n la Reforma de l Estado . una de e llas es preci sam ente e l
estab lecimiento del princ ipio de la reelección inmed iata de los legi slad ores tendi ente a mejorar su
funci ón.

1.3....X El1ucal:Íún C ivica

En la de mocracia la politica no es asu nto de unos c ua nto s. es as unto de tod o e l pueblo . Entre
mayor sea la ed uca c i ón de l puebl o. mayor se rá la co ncie ncia políti ca. soc ia l y juridica de la
co m unidad . lo q ue traer ácomo resultado mejores y m ás j ustas autori dades. El dest ino de la dem ocracia
de pende de la 1i'r1nac iún del pueblo, la ed ucac ión dem ocr át ica es muy compleja . no es cosa de unos
d ias. ' l ' Irat a ,le- cuucc hirla mils que co mo una forma de go bie rno o un rég imen polít ico . co mo una
manera ,le- vivir. l a cual Sl ' debe ir formand o desde la esc ue la . Al respec to el a utor Ag ustí n Basav c
exp resa:

lo,' SERRA . nI'. cit. p. -1(,'1.

30



I ¡" ti <'d l/n /(';' ;" para la democraci a es has/linte co mple ja. E.'1 una cducac i án "ara la
libcrtud v 1'(//"(/ el diúlo~o, 1'0/"(/ la crítica y para la autocritica, para 1" tolerancia y para
/tI <'S/)( '/"(/II:a. .'l'(' trata de transmitir unafor ma de vida. no unas ...iimples ideas.{, J

1 " L',h le lc i,'," L' i, ica para la democracia implica cultivar caracteres con voluntad de dialogo y de
sc rvici» a la C" " l ll idad, de spertando en los c iudadanos un sentimiento de comprensión y de
compaucrisuro. Pues es prec isamente. la educaci ón cívica de los ciudadanos, de la que depende el
cam ino qlle ha de tomar en cada pueblo la democracia,

lA Figu ras Básicas de la Democracia Representativa
IA.I El (;uhi(','nu de Asamblea

IIL' IIII" ,k '" tco ria politi ca ~. constituciona l e l Go bierno de Asamblea es el tipo de go bierno
de IlHlL";'ll íco IllL'II'" co noc ido . Aparece como un tipo de gobierno archidc mocrático y archircpublica no.
cnco nuundo S il tuudamcntaci ón te órica en e l li lósofo Rosseau.

!:s Il' tipo de gobie rno tiene como ant ecedente al Parlamento Largo de Inglaterra. el cual estuvo
vigente de 1640 a 1649. s in embargo, su poder fáctico no se encuentra fundamentado por una teoría
pol ítica con vinc ente . Apareciendo de manera contundente durante la Revolución Francesa. ya qu e. la
Coust iruci ón fran cesa de 17Q) reconoce al Gobierno de Asamblea co mo tipo de gobierno,

I " c iL'IIL' i", 1'01ilic;1 " constituc iona l señal an que cuando el Parlamento o Congreso. como
rcp rcscur.iu u- ,kl puebl o. es e l supe rior detentador del poder. se puede afirm ar qu e se trata de un
(i llhicfllo dc :\ , ,,mhk a, 1'.11 e lec to. el Go bierno de Asamblea se caracter iza porque el órga no legislat ivo
elec to por el puebl o domina de manera abs o luta a los otros órganos estatales y es el ún ico respon sable
ante e l ele ctorado , Aparece como una Asamblea unicameral, donde esta Asamblea única detenta a l
mism o tiempo el poder legislativo y el poder gubernamenta l.

1'.1 ejec utivo o gobiern o se encuentra sometido a la Asamblea. sus miembros son indi viduos que
no pued en ser so lida rios , l.a función del ej ecut ivo se encuentra limitada a actuar como un simple
xcrvid.. , ,k '" ;\,,""hka ejec utando las dec isiones ado ptadas por és ta , Teniendo só lo el dere ch o de
adopl ;1I L'inl'" dccí , iollcs indi viduales de aplicación de las dec ís iones genera les adoptadas por la
Axamhlc«. L'lIando ..1la no las toma por sí m isma, S iendo. prec isam ent e la Asamblea la responsaole de
nombrar y rem over de manera libre a l órgano ejecutivo, Al contra rio del ejecutivo que no tiene
co mpetenc ia para d isolver a la Asamblea ni clausurar el periodo de ses iones de esta , Tal y com o afirma
Karl l.owcn stein a l deci r:

1.0 de/t':l!,(/('iúl1e H el gohien w () en determinados min istr os defunciones ejecutivas tiene
1011 -," ,i/n 1111 carácter técn ico y nofundamenta ningún derech o l/ue pudiese ser ejerc ido
III, 'l"fI I/l'/ marco ;",/1II('s /o flor las instrucciones otorgadas [1or la asamblea, o de la
\ "I 'I " T r\I( ~ 1I d«: (;.\ lcI. Ni"g ún úrgllHo estata ! est álegahn eiuc antorizudo p ara interferir en

l.¡ j f " 'III1, " II;1I ,'" en ( ·I III II IIO/,ofju del poder ejercido por la aSlIl11hl('C1. ":i

l.s tc régim en impli ca que la Asamblea única es todopoderosa, concentrando en sus man os
tod o el poder políti co. pero e llo só lo es así en razón de que e lla, a su vez. se somete totalmente a la
voluntad de l puebl o. el cua l es el únic o detentador de la soberanía, por medio del mandato imperativo y
del refer éndum de iniciativ a popular, De es ta manera es el pueblo qui en dirige al gobierno del paí s.
porqllc la ( 'amara se enc uentra perpetuamente sometida a ést e.

,,¡ II A SA V I ., " 1', ,';1. l' t n - 17X,
,,' I.l )W L NS t U N, K iul . ('coria dc la Constitución, p. 99
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I I dn cl'Illl l'llllsli lllC illllal ~ ' politic o ha logrado es tablecer los rasgos esen ciales dcl régimen
couvc uc ron nl o dc aS:llllhka. lal co mo lo expresa Humberto Nogu iera Alcalá. los cua les SO Il :

/ 1 ,\'''/". , '111<1, ';<1 de /<1 AS<llII hI...a. d....sd.e el 1'111110 tie vis ta d....la sobera nia, sobre lodos /0.1'
o t ros , írgel/ l f1.' " del l:'\lailo.
31 /.0 snbontinaci ún cOIIII'/ela. desde el 1'111110 de vis ta de la" relacio nes, de/ agent«

l 'I"il1("I'ol ,/(" t.iccntiv» alParlumem a. El ejecutivo es un simple árgano de ejccucíon de!
" o l/...,.I.(','.!. is /a li l"l l.

31 1.0 . I.\'o",h/('o 110 1;(' /1(: un poder lI hso /1I10 para nombrarv re vocar los m iemb ros de!
.1: , ,/li•.,.I/ (I

JI 1" ,\ .11 , "" / h ' , '/1 ' la Asomh/ecl .WI/1 CtIll I,."llIdos 1Í"il"alllell/e /,or e/ (' IIerl'" clcct orul ti

""f'n',i/" , "' ) :II!'W( 'S

JJ No ¡,(~ , . Sel '(/1"(Il,itill de poderes. Iodos ellos están directa (1 indirectamente (/
di.'I,o.üc¡'m de la ASlIlllhleaM

.

Despu és de la Segunda Guerra Mundial el Go bierno de Asamblea, fue adoptado por la
con sti tuci ón de SlIi, a de 1&4&. asi co mo en los Uinde r de la repúbl ica de Wei mar , por Leto nia.
Lituani n v I'.sl" nia. Austria y por Kemal Atatuk en la constituc ión dc Turquía de 1924. Aparec iendo
adcm á-, en la Co nstituci ón de Rusia de 1936. lo cual rev iste una sig nifica nte impo rta ncia. ya que.
aparen" l'" las dcmocrac in-, pop ulares.

" ill l'I"""r~~o " l'1l l'i ( iohic ruo de Asamblea se presenta una dualid ad . en virtud de que sirve de
instnnucut o (auto a la dem ocracia representativa co mo a la autoc rac ia. Exis t iendo una enor me
diferencia entre e l co ustituc iona lismo y la realidad polít ica del Go bierno de Asam blea. Debido a que el
r égimen de Asamb lea tiende a su degeneración cuando se le intent a aplicar, porque. e l Gobierno de
Asamh lea tiend e a con vertirse automáticamente en un régim en en e l cua l el único detentador del poder
posee e l monopolio de su ejerc icio. s irv iendo este tipo de gobiern o co mo plataforma democ rática. por
medio de la cual. se legitima en el poder un gobierno autocrático; o en caso de una moderación del
r éuimcn . Ik,'a a IIl1a evoluci ón de tipo presidencial o mas o menos parl ament ar io.. Al respe cto
I ,O\\ CfI ". l e ill d il'l"

I "'0as.nnblc« sobcro na constitnid« por muchos miembros y dominada por disensiones
dt' I'ar/ido t! ¡n'rigus, no est átécn icamente capac itada para una accion concertada la/ y
conu »lo exige la [nncion de lomar y ejec utar la decisión poli/ jea fundamental. ".. Una
asamblea no puede gobernar. A lo sumo /0 que puede hacer es elevar al grupo
.\~ (Ih( "'IJf1I1I( · " I/ 'oder. l tna " C: qtu: hUYlI ocurrido es/o, la dem ocracia. sig uiendo la le.\'
tw i \l IJ/(;/i ca s(' (" 0 111';('r l(' (' JI a nt ocrucia. 1, ·

I !!llhil'l'll11 en n inu úu caso puede ser larca de una Cáma ra nume rosa. la cua l llega en mucha s
oeasio"l's " ' '' '''' s u 'lIlellas de miemb ros, Cua ndo una Cáma ra de es te tipo pretende gobern ar . su
acciou l'o lldlll'C de malla r:! lamcut ahlc a la anarquía. y luego se incia el ca mino a la dictadura por la
imposibilidad que tiene la Asamblea para desarrollar la tarea gu bern ament al.

Un eje mplo c laro , lo enco ntramos en el sig lo XVII en Inglaterra. al establecer se el régim en de
Asamblea. do nde pre tendió la cá mara se r todo pode rosa . Dand o lugar co n es to a la guerra c ivi l d irigida
por la ( ':',mara de I"s Com unes co ntra el rey. dirigida por Oli ver C romwell, Dicho Parlam ent o hab ía
cl iminndo de manera pro gresiva a las minorías que disentían de la polít ica desar roll ada por C romwc ll.
IIe)!alldll a la <ituac i ón en que este último se conv ierte en un dictador. apoyándose en un Parl am ento
<': 0 11' 1jlll ido :1 -,'1 \ ollllll :ul.

I o .nislllo tlelllT¡ó de manera inev itable, en Francia. pues la Co nve nc i ón francesa se decidi ó
por el ( iohic rno de Asamblea en su co nstitución del 1793. insp irado por Rosseau . Sin embargo . en el

,", NOG lJE IR¡\ " 01' . c it. p. 156,
(.7 l. o EWE NSTLI N. 0 1' " cit.p. I ()1.
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de l interior del Parlamento las minorías fuero n el iminada s en provecho de un grupo. dentro del cual
triunfó una sola de sus l raccioncs, quedando Robes pierre como único ho mbre. quien el imina a tod os
aq uc ll..s que no cs tnhnn d ispuestos a seguir serv ilmente su po lítica . El efimero experime nto del
Goh icru« de AS:lIllh ll"a acahú co n terror. de donde proviene la mala fama de que g07A1 este tipo de
!!oh iL'r ll tl

I'u cd c cuar-,c de igua l manera. el caso de los Estado s Bált icos (Litua uia y l.e tou ia ). bajo las
Constituc iones de 1920 y 1922. las cua les. tras unos años de agitación. fueron ree mplazadas po r
gobierno s autoritarios.

1'1 ( ¡..bierno de Asam blea resurge en la constitución esta liana de 1936 Rusia . organizada corno
democracia popular. l'osiblcmentc. los detentores de l poder soviético adoptaron este tipo de gobierno
en ra", "n de que ésll' tiende a convertirse ca si de manera automática cn un r égimen, en el cua l exi ste un
ún ico dcrcut .ul .. r tld p..der. I'ues efectivamente. Sta lin a l ocupar e l cargo de presidente en 19-1 I hasta
su m U<"11<' . Sl' <" In 1" <"<11110 dom inador ab soluto de todos los otros órga nos estata les incl uyendo a la
Asamhlc» S..bcr.ma: cs la posi c ión de mando fue forta lecida a través del partido pol itico único. e l cua l
pe netro e n lodo el aparato estata l.

.....2 El Vo to

I 'n.. lit- I..-, I'ril1l"ipalcs Inc tore s que influyero n en la democrat izaci ón de los pa íses fue el
·cslah ll"e illlll'lll" .' la umpliaci ón del derecho al sufragio libre . El voto o sufrag io es la expresi ón
part icul ar tic los indi \ iduos. en ejercicio de sus derechos políticos. med iante el cual se manifiesta la
vo luntad general de una co lec tividad y que tie ne por función la se lección y nominación de las per sonas
que han dc ejercer el go bierno o exp resa r la vol untad de la ciudadanía mediante e l plebiscito o el
refe réndum. Al respecto Justo López d ice:

/J s /ljr(/.,"io l'.'· /111(/ manifestucio» de volun tad individual qlle tiene por finalidad
1 1I111 ' /trl 'ir (/ ItI /iwl11oci/m de una voluntad colectiva. sea pura design ar los titu lares de
,1, '/1'1"/11"','1/(1,\ ("t ,r,!.!"s t :' I/I(·e r ll i(, II It.'S al(~,~(Jhicnul e/e III W comunidad. sea para decid»:
. 1. , '1", -" ,1, ' , ' \ /111111,\ 1/ 11(' , II ,('n. ' -s(1I1 -<1 es/a .

u sufrag io o voto constituye la base de la organ ización del poder en el Es tado; mediant e el
voto se hace efec tivo el principio de que e l pueb lo. como titular de la soberanía. es la fuen te originaria
de tod os los poderes. Co ns iste en e l derecho que tiene los miembros de un pueb lo de ser e lector y se r
e legid o y participar en la organización y activ idad de l poder de l Estado , El voto es considerado com o
un de rech o p úblico subjetivo de naturaleza política. puede se r considerado como una facultad. y por
otra par te . cmno unn actividad política que materia liza e l poder electoral.

" " r olra parte , es impo rtante se ñalar que la ex tensió n y carac terísticas del voto tienden a
ref le ja: la nal lllak/a del sistema político , As í ten emos que en perspectiva de mocrá tica. la
universa lidad , la igua ldad y el secreto constituyen las cond ic iones j uridicns mínimas del sufragio.

En efec to. el régimen de mocrático se funda en e l concepto de igua ldad ent re todos los
hombres. los que se unen para formar la voluntad general. que man ifiestan mediante e l sufragio
unive rsal. Pues es precisamente. uno de los princi pios fu ndamentales de la democracia representativa.
es que cada ciudadano tiene derecho a e legir a sus representantes y que su voto vale lo mis mo que el de

«x .11 IS l' 1 ~ t ,I~II!~I. . " 1'. l'Í1. 1'. ·1·111 .
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los dcm á- ; I :sIL' C"lIccpl" c-, el quc permite en la democracia que e l pod er política es té en manos de l
puchl« :\ l lcspel" " c l ruacstr« lduardo Andradc señala que se debe e ntender por sufragio universal :

It/ II<-, .\Illra,I:, /(/ qt u: tiende a co nceder la posib ilidad de interven ir c..'1I los elecciones a 1111

n únu-r» ce/tia "e.: IIIl~\,(J,. de personas reduciendo al mínimo IlI.\" restr icciones y.
sobrctod,« haciendo que éstas se refieran a las características intrínsecas del individuo
." 110 el lu poscsio n de bienes o conocimientos.(1)

l>c l's la um ncra. el su frag io uni versal es e l sufragio plenamente democrati zado. S in em bargo .
ex isten algun os c riterios restri cti vos que se apl ican med iante e l se ña lam ie nto legal de c ie n os requisitos
para .u lq u ui r la ci lldadall ia C(1I11l 1 la ed ad , la nac ionalid ad . la residenc ia, la ca pac idad. la dignidad y la
k altad

¡\ s i m ixm», e l su rrag io igual t iene su fundamento en e l principio " un c iudada no un vot o", liste
principio es tablece que e l peso de cada vo to es el mismo .

Ot ro prin cip io fund am ental de l vo to en la democracia. es que deb e ser sec reto . Es decir. exige
que la el ecci ón del ci udadano no sea co noc ida por terc eros. con e l objeto de prot eger y garantizar la
libre dec is i ón e lectora l de las person as. Para gara ntiza r es te prin cipi o se uti liza n di versos inst rume nto
como las lim as. los sob res. las mampar as. etc .. que permiten a l c iudada no emiti r su voto sin
i ll l l ·rl ...·...: llc i :l '~ ui IH l,.· -, i l lll l ' -,

1 S pICC'" I '1I1 C 1;1 \ ol uutad popular se manifi este de mod o concreto en e l sufragio uni versal.

1.4.3 El C o ng reso

I.as ( '¡¡llIar;" lcuiskui vas tienen una gran varieda d de nombres pro pios : Co ngreso. Parlam ent o.
( ·ortc s. ¡{c·ic·lIsla)!. ( ';-"11;11';1 de los Comunes. Cámara de Representant es. Cá mara de Dipu tados.
Bund c·,la!!. ,\ c·II;" I" . cu tre o tros : segilll la tradición polít ica de cada pai s. As i ten emos que, el térmi no
Congre so se ulili/a para designar a la Asambl ea que desempe ña el Poder Legis lativo dentro de un
rég imen (k gobie rno presidencial. y de manera aná loga se nombra Parlament o a la Asamblea
Legi slativa de ntro de l régim en parl am entario.

Seg iln se de spre nde de la de finic ión señalada por el d icc ionari o de la Real Academi a de la
Lengua h pmil1la. tenem os que e l térm ino proviene de la ex presió n porlametar. esto es. habl ar y

conver sar co n 11lrl1s. raz onam iento u o rac ión que se d irige a un con greso o junta. la palabra nació e n
In¡dalnra para rl' k rirSl' a las Asa m bleas Nacionale s convocadas de ves en c uando por Ed uardo 1.

I " SI ' aC'l'pc ,;'" j uridicu . encontramos que parlamento se refi ere a la designación qu e recibia la
Asamblea 11<- 11" ~ra ndc s en Fra nc ia. que se con vocab a para tratar as untos im portantes durante e l
gob ierno de los pr imeros reyes: se refiere a cada uno de los Tri bu na les Super iores de Ju st ic ia qu e e n tal
paí s gozaban de atribuciones polít icas . En su acepción políti ca se refier e este té rmin o a la Asam blea
Leg is lativa que 111mo lal nombre e n la a ntigua Inglaterra .

Co rno es sa bido . .Iohn Loc kc subrayó enérgicamente e l carácter supremo del Poder Legis lativo
co n las si)!lIien ll's pa lah ra«:

I j' 1'I' lIl1 ("'(I .r Imll /amc/l/al /e." pos itiva de todas las rep úblicas es ('/ esta bleci mien to del
!'(ld'T /" ,-.:.iS /UIIl'O. asi como 11I/",imC:1'a vfundamcmul Icv nuturul . que ha de gobcrna«

l>9 ANDRADE S ánchcz.. Eduardo. Introducción a la Ciencia Política. p. 170.
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a ún el lcg iskuivo mismo. es la prcservuci ún de la sociedad. .1' hasta donde se concilie
('11/1 el bien 1,,¡Mico. de toda persona en ella. Este poder iegislat ivo no es el poder
.\"lIp1"<. '11I0 de: fa rcpúblic«: sino que es sagrado e inalterab le en las manos en que la
1 'olll lll lÍtill tl /O ha (.'olncudo una n ': : tampoc«, puede ningún edicto ele nadie, cualqniera
l/ " l' 1111'.\ ( ' la / ("'",0 (' 11 (/ 11<' estu viese concebido (1 e/ poder que lo respa ldase . tener la
/ 11( ''' : /1 ," nhligacifíll d«: la/c:\' si /JO (, lIf.!Il/11 con Sil asignaci ún por parte de ese tcg isla üvo
'/ " 1' (./ "/l It!l/'" ''0 t'.\·cogiC/" ,'· des igl1ado.-"

M"III l'~qll ¡ l'II . influido por 1.0':" ':. se prcocupn so bretodo por el equilibrio entre los tres
poderes . este auto r con s iderab a que si e l Parlamento o Congreso no se reuni era a ses ionar no se podría
hablar de la libert ad . pues no exi stirian resoluciones legislativas. ca yendo el Estado en la an arquía: o e l
poder ejecutivo se har ía a bso luto al reali za r dichas resoluciones legi slati vas és te.

A l respec to, considero necesari o rep rodu c ir la definición qu e el Institut o de ln vcsti gacioncs
Juridicnsuos hrind a e n s u diccion ari o de Derecho Constituc iona l. so bre el Cong reso:

( J" !:"",, ( '1/ ,/llÍe'" St ' d c.','o.\iltl e/ I'"der I.egislalil'o Feder al en Alérico, i,,'egrado /,ol'
1. ·"" ""\1''' / 111111 ',\ ( '/ t 'l "'",\ 1' ''1'lJ10 1'1II(' 111(' ''' dividido en dos Cámaras : una de Di,JlJlados y
otr« ¡ l It ' S('lIad"rcs. (lile den/ro dcl princip!« ele colab oraci ún de poderes establecido (' 11

lo constintcion. realiza principalmemefunciones de elaboraciún de la ley y el control
polltico so bre el órgano Ejecutivo. así co mo algunas funcion es inherentes al Distrito
lcdera}. -,

El Co ngreso es c l cuerpo legislati vo compues to dc representante elec tos dem ocráti cam ent e por
los e lectores . Suele denom inarse co mo Parlamento o Pod er Legi slativo según se es ta blezc a en las
cousti nrciouc«. l T l usriuu o de l uvcsti gnc ion es Juríd icas nos o frece una definición a l respect o :

S, , I/.I/NtI t 'arlunu -nn¡ (/ ttn a ill.'\'illlcitÍJlI'0 liliclI integrada por lIJ1a ° "arias usa mblcas o
("timora_\. cada nna con rpucstu de nn n úmcro elevado d,! miemb ros y q ue en Sil conjun t«
IlIJcdcn decidir cuestiones rela tivamente important es. Dentro del Parlam ento se
dislinguel1 los comités o comisiones (instit uciones formadas por un peque ño gr upo de
miembros) .t' la.' asambleas consultivas. que nunca gozan de poder de decisión. -~

1:1 ( '"ngreso dentro del plano col ectivo. asegura In ex pres ión p ública de múltiples fuentes dc
re ivind icaci ón. es el lugar se debate permanente entre los ciudad anos y el gob ierno . e nt re la o posic ión
y la 111;1\ (Iría . rl"lill;1 dl' ill" al manera la tribuna donde se expresan todo tip o de opiniones y
dcsacu crd o«. 1'11 c-ae sentido. Pahl o de Illlfi,lá manifiesta que la publ ic idad de los deb ates
l'arlamcnm rio -, s" n ese nci a les para el control del go b ierno. por las preguntas. inter pe laciones y
com isiones de e nc uest a . Dice :

u hecho de que el gobierno deba explicarse en público y que las reiv indicaciones de los
ciudadanos se expresen de 1" mism a manera es tam bién un elemento incluido dentro del
1'"'''''' 1'"rlo l1lclllorio. /.0 puhlicidud dt: los debates est á asegurada p" r pub licaciones
,!/icill/es y I'/Jr medios masivos de com unicacion, a tra vés de diarios ofic iole» o /a
'rllJ/smisúíl1 directa de los debates, siempre deforma inleg,ral. -3

I a I'lIn<' ¡ún prin cipal del Congreso consiste e n la c reac ión de las leye s. es to cs. las reg las que el
go hicru« debe observa r en Sil actuación: cn virtud dcl principio dc legalidad. e l Ejec utivo no puede
modificar las leyes. s ino so lame nte preci sar su aplicac ión. Asi se cre a el principi o de que las ley es
definen los cuadros j uríd icos de la act iv idad gube rnamenta l. es más. obligan al Ejecutivo a intervenir

70 LUC/\ S. op . cit . p. 2X5 .
71 INSTITUTO de Investigaciones L . Dicc ionario de D. _op. cit. p. 67
7! DE III11'A1,/\ l-crrier. I'ahlo. Dcrecho Parlamentario. p. 3.
7'lhid . p. 10.
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para a 'c~ lI ra r la aplicac i ón de dichas leyes. con lo cual aumenta su carácter ejecutivo. Al respecto
Mauuc ( ·o hlle ;ro af inllc', qu e:

IIII 'IJ/" .,/'"/ l/( ·/C.l.!.i.\-tar (' s la ('xl'r C's;ÚIl I1lÚS alta de/poder .1iIl/ WC'1II0 11 soberanla. p on/lit.'

11' ';C I/ dicta la ,, :,. ordena todos los poderes del Estadoy declara 1"" Derech os y deb eres
.k: lo.\' ciu dadanos. EII los gobiernos representativos se enco mienda la potestad de
legi.\'lar ti las Cortes. Cántaras o l'arlam entos juntamente con el Rey. y 1' 0 1' esta raz ún
suelen llum orlos Cncrpos Coleg isladores:

Por dio. cs de vital importancia en nuestro paí s contar con un Congreso vigorizado y fuerte 'lile
c um pla de manera eficiente con sus funciones. siendo una medida urgente la dc permitir a lo,;
Iq~i ,I ;.dorl" la (lo"hilidad de reelegirse de manera inmediata. para que el Congreso se fortulczca con la
pcnuaucn c in de' .iquc l lo -, legi sladores que la ciudadanía refrende con su voto.

1.5 Los Representantes

1.5.1 I,ns J)ilHltadns

, ncontr;III1O' e l ori~cn de la palahra diputado. para sella lar una fun ci ón mu y antigua. como e,;
la de " 'I" l'''' lIla l" a .lIla co lec t iv idad en un a del enninada esfera de acci ón. en el viejo dicci onario de
Autoridad c-, rca li.r.ad" por encargo del rey Fel ipe V de España publicado a pr incipios del sigl o XV III.
e l cua l se ñala que: diputar es destinar. señalar o elegir alguna cosa para determinado l/ S O (1

minist eru ). /} tatnbi én. destinar. señalar, o elegir a alguna o algunas personas entre las que componen
/1/1 cuerpo. par« visitar algún sujeto de notable autoridad. tratar negocios o hallarse en algunas
dclib ,«, ui¡II/('S " .

Rodri ).!o Ilor ja. establece un co nce pto de la palabra diputado. en su acepc ión gené r ica yactual :

t I . /¡, III I. ,. I" 1 '.' " " 1"{""'( '.\'( 'II It1 I1I t: elegido 1'0,. e/ pueblo ("O/JIO m icnthrt» de 11I10 asatnblc«¡
1. ):1\/111" ", ' tl vucr¡» , (',,/cg iado d e l queforma parte se l/ama g e l1era /mel1/e cá mara dl '
dl/ JII/tido.\" (J «ungrcso. l.os diputados suelen recibir diferentes nombres pero eso J10

ca mbi« la esencia de Sil funciún. que es la de representar los intereses populares en la
CIscllllh/ell leg isla /i l'l.I , - 1,

l .a primera vez que se utilizó e l vocablo de diputado propiamente dicho fue dentro dcl
co nstituc io nulismo mexicano. pues en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mcx ic.ma. se estableci ó: 1:'1 supremo Congreso se compondr á de diputados elegidos 11I10 1'01' cada
'JI"O" i ll l -jll . " i.1~1I1 '¡('S /IJ,/IJs en cnnoridud, Desde l!1I1011('l!,'i. se utiliza ('sa c/eIl0I11;l1l1C;fÍII en todas la»
C O II\ / '-/111 '-" ,11 '.\ " Iurulonu -nt,»: !t·.t!.a/e./ 1

.

1'.1 Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigac iones Jurídicas. señala que en
t érm ino s ge nera les cl diputado es:

ni/Jllleulo es una persona electa para [ungir como representante de UI1 cuerpo 11
Ol",l.!.cll ';sm fJ. s 'onstitncionalmcnte. el diputado es la p ersona elect a mediante sufragio
/ ,o/" '¡' II" / .1( /1'0 rep resen /a l" 1I los electores en una asamblea icgista üva. En el derech o
1 "" " \ l i / l ll ·i o IlOI tncxicuno. e/ diputado es 1111 representanu : de la naciún electo

1 1 1.1i ( \ -, tll' ni p ~ X'l .

7' INS III U « 1 de lnvcsugacioncs L . Diccio nario dc D. .op. cit . p. 267.
11, BOIU A. Rodr ig,'. EnciClopedia de la Política. p. 30 1.
77 FERNAN IlEZ. 01' . cit . p. 135.
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popularmcnu: cada tres a ños, para integrur la Cámara de Dipu tados. que es una de las
dos CI/ '1/1e se divide el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o asamb lea
legisla lil'ajeel{'/'ol. -s .

Se ohscrva. que las diversas co nsti tuciones es tab lecen los reqursrtos y ca lidades que las
personas deben de reunir para formar parte de los Parlamentos. Asa mbleas o Co ngre sos En este sentido
c l lu-airur« dc Iil\l"li)!acillnl's Jurídicas nos dice que debemos entender por diputado en cl co ntexto de l
Sis leul;o Ik prl', c llla li, o :

I~ II ltI l ." .' /l'ma 1"l'/ lI"est.'l1la l i ro e/ dip utado · ·c.~ fu fJt!r .H I1111 qu« hu conseguido un acta q u e

le / JCI' /l Úh: tener 0 s ;(.'11/0 ('/1 la Cámara Bl.{ia (o única. cuando el s istema es unicameral}.
.rpa r,;ci/)(/r (.'11 concepto ele represen/ante del pueblo en /as tareas leg islativas y de otra
lndolc encom endados al parlamen to ".-"

1.5.2 Los Se nadores

1·1 ,," cah lo sellador Iicnc su orige n en Roma. en do nde scnatus era la asa mb lea de patncios
que huma ha e l t 'ousejo Supremo. desde entonces se apli co la palabra por analog ía a las asambl eas
legislati vas formadas por personas ca lifica das, Etimo lóg icamente proviene del latín senex. que
significa viejo. se encuentra vinculado co n senectud, de l latín senectus. que quiere dec ir eda d
ava nzada .

ln la actu alidad c l senad or es un legislador. cuya funció n es integrar una de las cámaras del
órgan« lcui xlut iv«, puede ser electo por vo tación direc ta o indirecta. por designación o por el rey.
depend iendo del , islL'ma de )!ohie rno de que se trate,

r .l .\ l '1I0 t /" " ( '.\ 11110 ! )c.'f".\"l}1ll 1 ,/m! / }( JI" 1( 1'retine ciertas cualidades y qu e en "arias naciones
1;" 11" COII/O [nnci ún principal ejercer el poder legislat ivo conj untamente con los
dip utados .", en su caso, con eljefe de Estado. Así mismo, en los gobiernos que permiten
ItI elen :;'in. dcsignaci áno calificación por la ley de los senadores, se estima prudente
elegir o d"sigtllltlr a individuos de las clases más elevadas (1 aristácratas . .4 saber,
c rish'lI varias clases ele se nadores, los eleg idos p or voto popular . los hered itarios (Jor

II1lIlU /lIIllÚ 'IIIIJ h'ga l .,"los vitalicios por designacion reat'"

l. " ' L'lladIlIL" sú lll c , isten en las asambleas legislat ivas co mpuestas por dos cámaras. es dec ir.
en e l si' IC' lna hic.nu cral . Tradicillnalm enle se dice que el senador es aquella persona que pert enece a la
l'iullara Alta . Ik sdc un pun to de vista doc trinario, se dice. que los senadores a d iferencia de los
diputados representan los intereses corporativos de cada una de las c ircunsc ripciones territor iales en
que se di vide e l Estado. quedando obligados a defe nder. los intereses locales,

1:'" e! .lcrcch,»("( 111,\ / ; / 11(';0 110 1 mexicano..senador es e/ representante popular electo cada
seis uiu»: elcntrr»de /0 ci rcunscripción de IIna entidadfederativa. que integra la Cámara
dc SClladores , cstu 1I Sil \'e= I1l1a de las dos cámaras en que se divide el organo
Iq !J \/OtiH I /<'d(·r,,1. vt

" INSTITUTO de lnvcst. .IUL .. Diccionario JUL.• op. cit. p. 11 49,
,., INSTtTUTO de lnvcst. Legislativas. Diccionario Universal... op. cit. p. 349
' " lbid. p. JOl>.
" INSTITI ITO de lnvcsrigacioncs .lur. Diccionario de D, op. cit. p. 547.
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1.(, " n:ílisis soh n' la l{l'Iaciilll entre los Conceptos de los Tipos de Democracín, la Figura de
la Rcprcscntneí ón ~. la Reelecci ón Lcgi slativa

A lo lar¡,:o de este ca pitu lo hemos descrito aq ue llos co nceptos. caracte ris ticas y prin c ipios qu e
co nsidero lundam curalcs para co mprender la situac ión que en la praxis guarda nuestro país en torn o a
la dem ocra cia y ;1 la represe ntac ión políti ca, y de es ta manera poder establ ecer los benefic ios qu e
traería e l establec imiento ele 1<1 ree lecc ión inmed iata de los leg islad ores del Co ngreso de la Unión.

Ahora bien , el concept o de de mocracia asi co mo su praxis se encuent ran indi scutiblemente
li¡,:ad. " a la representac i ón política. La vinculaci ón entre la democracia y la representación . pa ra
mu cho" .uu orc -, nll lhl ( '0 \ ¡an Audrudc. el fin (dem oc racia) y e l medi o (representación) se identifican .
se lumh-n cu una mism a kuoule'no lo¡,: ía y llegan a con s iderarse inc lus ive com o expresiones te óricas ~

hechos cmpirico s equiva lentes, De esta manera . la dem ocra cia es s inónimo de representación políti ca y
ésta es democrac ia por ant onom asia. baj o determ inadas condi ciones.

1loy parec e imposible de co nce bir una soc iedad dem ocrát ica s in representacron pol ítica. es
dec ir. s in representantes . Ahora bien . en la leoría es de suponerse que los representantes de la
ciudadau ía dccidiran y actua ran en funci ón de los inlereses de sus rep resentad os, pues es a e llos a
qu icn e-, deben directa 11 ind ircctamcnte la investidura qu e oste ntan. Pues. de acuerdo <1 la l ógica más
c lcnu -ut.rl. \HIL' ti<' hnlx-r l'¡.lda danlls sin representantes. pero no representantes s in c iudadanos a los qu c
rcprcscnr cn .

S i esto realm en te ocurriera . es decir. s i entre las dec isiones de los representantes y las
asp iraciones de los repr esentantes hubiera siempre concienc ia, e l mandato político se j ustificaría
plen amente. Pues co mo apunta Covián Andrade se trataría de los mism os c iudada nos ado plando
dec isio nes y cjcc utillldo las por medio de sus representa ntes . L<I de mocracia no se ria ent on ces só lo una
necesid ad práct icn para la dem ocrac ia, s ino un medi o para cumplir con sus finalidades.

S iu cluhal'1.!ll. l'lll'llUlramll S que e l modelo dem ocr ático al ser so metido a 1<1 co rn probac i ón
cmp iru» . CIlU rc laci c'>n a la cua l la de mocracia represen tati va en la mayoría de los C<lSOS esta muy lej os
de IlOIhl'l' pasadll la plll l'ha . i\1.::-. icll no es 1<1 excepci ón. de ahí la necesidad impos tcrga ble de co nso lida r
la haSI.' de su poder. es dec ir, su repre sent atividad y preci samente mediante e l establecimiento de
mecani sm os que com o del principio de reelección inmed iata de los leg isladores ,

Efectivame nte. s i se qui ere una verdadera eficacia en e l trabaj o legislati vo. se requiere de
represen tant es competentes. cult os y ex peri mentados , pues en nue stros d ias se ha agudizado la
neces idad de contar con representan tes más aptos para es tos puestos . lo que hace necesari o la
cxi xtcuciu de las mino rías <clcctus. I:n este sentido tenern os qu e en las dem ocr acias se requ ieren de
hucno-, !!.ohl'l'nanlcs. por c1lo se tiene que formar medi ant e 1<1 preparaci ón aca dé m ica. la ind iscutible
c :-. pc ril·nl'l :t \ lol es pírilu de serv icio. Por ello. considero quc la continu idad en la funci ón legislat iva
resulta de suma importanc ia pa ra e l mejorami ento de la funci ón leg islativa. asegurando la ca lida d de
los trabajos legis lati vos.

Po r e llo con sidero de suma importancia e l establecimi enl o dcl prin cip io de reel eción inmed iata
de los Diputados y Se nadore s del Congreso de la Unión, Inclu so 1<1 proh ibición a es te prin cipio pa ra
a lgunos autores como Ten a Ram irez result a antidemoc r át ico, a l sos tene r:

1-..\lc , "'¡lIc·i" i" l O,' (" JI .\ i misnn¡ antidcmocrática. Donde lasfuncione» civicas svcjcrcitun
. '1111 " " ,'n,," t · \1111 rc.\¡ 'l'f eu /a.\' " " 11{ ~, ' rozon alguna para qi«: C!" "C/t/O eslc..; impedid» de
" c 'c" .):" F d 1/II/{ 'I, IIIO,.¡o I . . J
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1·11 <',1<' 11 11I111<:111 " con side ró oportuno sciiala r diversos co nce ptos de lo 4UC se e nt ie nde por
reelecci ón:

Nt'<,/c.'(."citÍlI. Es la lI CCiÚIl ." electo de reelegir ; és te a su "e=. significa volver a elegir
nuevamente 1/1 mismo . Alude así a la elección segunda o ulterior de la misma persona
paru e/ cargo ' fUI.' estaba desempañando y en el cual cesaba () iba II cesar, () en el
Ih '.\"( 'IIJ/N/¡)CU/(} cll l /e r it ll"lII t' l lIe. .'<!

1,1 r t 'C '! c 'c 'c 'i ';/I e','" Itll",.úbilidadjllridiclI de 1117 individua que hava t/c.\'(, III¡ U.'I1Udo alglÍn
l ' tll · .! ~I' ,/c' j·/f ·c 'c ·Úill / 'o/ l/l!ar. I'0ra ("(III /e llder I1IU! \'U II U·I11f..' flor el misnu) c a rgo alfinatizor
1·/ ¡'I"-¡' }C/"'¡c ' .\ lI c"jl'n:h ·io.,\ 1

Dc igual manera, el Diccionario de la Rcal Academia de la Lengua Española establece una
definición de inmediato :

11I1I".<liol" . (o c! 1111, lnnncdiuatus; de in, pri., y medium, medio} adjetivo. Contigu» 11

11I11\' (' ( T CctJ1l1l1 otr« CtI. \ 'lJ . Qne sucede enseguida s i n tardanza.",

I le' 1;" ti", última-, ex pre sio nes sc puede infe rir que la reelecc i ón inmediata es c l derecho que
se C"1I1<:l nl'l :I L"ll 1111 "nicllalllien l" j uríd ico . para que una persona que ostenta un cargo de elección
dircc ta » ind ircc tn, 1'" <'d:1<cr e lecto de manera sucesiva o in inter rum pida en e l mismo cargo

En la actua lidad. nue stra co nstitución no perm ite la reelección inmediata de los leg is ladores ,
Pues cl articulo 59 de la Co nst ituc ión, imp ide la ree lección de las Senadores y Diputados del Congreso
de la Unión para c l peri odo inmediato a l de la leg islatura de que forma ron parte, Aunque adm ite la
posibilidad de que los Senadores y Diputados suplentes pued an ser electos con el ca rác te r de
propietarios para cl periodo inmediato, siem pre que no hubieren estado en ejerc icio. descarta que los
Scnadorc v ll iI'Ual:ul." propietar ios puedan ser electos para e l periodo inmediato cn calidad de
sup lcntc- .

Co m" ya al" ini« lguac io Hurgoa, csa disposició n constitucional no impide que la persona que
haya sido Diput ado o Se nador pueda se r e leg ida para otra Cámara Distinta de aqu e llá a que hubie ra
pertenec ido, inc luso de ntro de l periodo inmediato,

82 GONZÁ LEZ Ch ávez, Jorge. Reelección Inmediata de Legisladores, p. 3,
" Diario Oficial de la Federaci ón de 22 de agosto de 1996,
.. Diccionario de 1:1l .cn.. orocit. r . 774. -
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2.1
2.1 .1
2.1.1.1

CAPÍTULO SEGUNDO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SIST EM A REPR ESENTATIVO

El S i ~ ( I' lIIa Rcprescutativo en 1" Mundu
El S i~ ( I' lII a 1{I'''I"l'~ell(a(i\'ll en las Civllizaciones Anti~uas

( ;n.Tia

!I me nudo se afirma que en la antigüedad no se co noc ió la idea de la repr esent ac ión , co sa que
no es co mpleta me nte c ierta. pues cua ndo en Grec ia y en Rom a se inclu yó a la Asambl ea Popular y a l
co nsejo. sc cch» 111 ,111 0 de la idea de la represent ación .

I a !\ salubk a denomin ada Ecclcsia. cons titu ía la institu ción democrátic a por excel enc ia en
(¡ rcc i;!. C' lI U P UCS ( ,1 por todos los c iudada nos libres. qui en es ten ían de recho de parti c ipar a part ir de los
veinte . IUO ' . I ,'uia la l uuci ún de resolver de manera definiti va as untos de índo le ad ministrat iva. j udi cia l
y legis lativa. C0ll10 podem os o bserva r esta institu c ión se enca rga ba de resolv er los asu ntos des ign ados
actua lmente a los tres poderes.

En es ta Asa mblea se discutían y resolv ían los asu ntos qu e el Co nsejo de los 500 le presentaba
en la orden del d ía o programa. De manera similar. como lo hacen en nuest ros día s las co m isiones de
los Con gresos. e l Consejo presentaba un proyecto de reso lució n en el qu e recomend aba la so luc ión qu e
conx ich-ruba adec uada. esta propue sta cra someti da a aprobac ión de la Asamblea. y una vez aprobada se
pasaba nlll" a lncn k al ( ·onse jo para su ejecuc i ón.

ln ( 11;11110 al ( ·'lIlsejo de los SOll. como m enci on e anterio rme nte. este ten ía func ion es

importa ntes . pues, era e l encargado de preparar los as untos so bre los cua les habría de ses iona r la
Asa mblea. e labora ba su orden del d ía . El con sejo funcionaba co mo Com ité de tipo eje cut ivo. ten iend o
adem ás poder financiero. presupu estal , re ligio so y ceremonia l. recib ía a los embajadores extranjeros.
rcsolv ía asunt os jurisdicc ionales de menor importanc ia: pero lo más impo rta nte. es que de c ierta for ma
te nía la representaci ón del Estado Ateniense .

So br(' 1,1 import anci a de las instituc iones pol íticas de G rec ia. el maestro Eduardo And radc
Súnch o (""111'nla '1ne 0slas influyeron notabl ement e en las nociones posteri ore s de o rganización del
go bierno . Y so bre e l parl icu lar sc ña lu:

¡:'".:a/1(lo 11/11'0"0 a la imaginación, podríamos decir que la Asumblea equivale. quizás,
a lo 'Iue ahora son los cuerpos legislativos o par lamentos, el Consejo de 500 puede
cotupururse a ciertasformas de comisiones legislativas:... esta equiparación sólo para
una 11I(~nl1" cOI1l/Jrc /1.\'ián ."('i

, - ¡\ NI)I{¡\ 1)1 ·. \ ;,"dl" l . l-duardu, Tcor ía del Estado . p. 7 1.
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2. 1.1.2

La República Rom ana se funda aprox imadame nte en a l año 509 a. de e.• eo n la ea ída del
últ imo rey etrusco Tarquino e l So berbio . El surg imie nto de la República Rom an a es resu ltad o de la
de rrota de la mouarq uia por el Senado y la a lianza que éste form o eon el puebl o co mo mecan ismo para
asegurarse el predominio mi litar de Rom a . Su organizac ión desde e l punto de vista inst itucional file
tripartiin: e ,i stían los c ónsules, el Sen ado y las asa mbleas o comi cios. Fue en rea lidad . el nacimiento de
un s isl<'ma lk !!ohilTno mixto. en dond e se comhinahan diferentes grupos socia les y se incorporaban
I\'rmas de la den hl<.:racia aten ien se. elem ent os aristocr áticos y monárqu icos .

l Jura nte la Rep ública Rom ana subs istieron a l lado del Senado y los Cónsules. las Asambleas o
Com ic ios. los cua les en un princ ipio fueron de dos tipo s: los Comicios por Curias que se encargaban
de los asuntos ad m inis trativos: y los Co micios por Ce nturias encargados de las votac iones de los
có nsules y dem ás magistrados. as í com o. la e laborac ión de los proyect os de ley. En e l año de 131 a. de
e . se rclonun una l .e» l'upiria, la cua l estab lece en tale s asambleas sistem a de votac ión sec reta con e l
objeto de e lim inar e l sistema de comprar los votos.

1'1I,0..un.un. », '1I1 C en las XII Tahlas aparece la concilia plcbis o de los plebe yo s. llamada
lambi ':lI , °0111" l." ( O"nlll' ios por Tribus. com o una tercera forma de repart ir a los c iudada nos en grupos
electo rales: ':slos se funda n so bre el domicil io. es deci r. estaban compues tos por divisiones territori ale s
seg ún el dom inio dc cada paterfamilias. Desde finales del sig lo IV a. de c. ; los comicios por tribus
sustituyen en gran parte a los co m icios po r ce nturias sobretodo en la e laborac ión de las leyes.

Rcspccto a l Scnado Rmonan o. enco ntramos que se oste ntó s iempre co mo representante de los
c iuda danos roma nos. aseverac i ón qu e se co mprueba por las denominac ion es qu e es te cue rpo utilizó:
SCI/l/t/l\ol"'/, ,¡fi ro ma ni v Scnatus I '''I 'I/II/slfl/C m utanus.

I\ 'sl' a 1.. mcucionnd« co n anterior idad . lllpiano nos enseñ a co mo el príncip e Rom an o absorb i ó
lodo c l pod er , P"I 1.. lanll' luc rep resentant e único del pueblo.

Sobre la de moc raci a Gui llerm o F. Margadand se ña la que en la Rom a Republicana no se pued e
co nce bir como una demostración prác tica de la superiorida d de la idea dem ocrát ica. Sin emba rgo. es te
aut o r d ice 'lil e lo respet able es que la co nstitución republ icana es tablecía un sistema de contro les y
co ntrapesos. com o son: la neces idad de co labo rac ión entre magistrados. com icios y senado para la
e laboraci ón de las leye s. el veto. así como el princ ipio de qu e muchas funciones era n anua les.
co lc!!iadas '0hasadas en e lec c i ón popul ar .

Por nlra parle . res pecto a es te periodo el maestro Se rra Ro jas apunta en su lib ro C ienc ia
Pol ít ica . In siguicut»:

U pe riodo all/iglfo)' clásico se caracterizó I'0r la liberación parcial, pero gradualmente
nuis amplia, ." el acercamiento de la capac idad de las personas j urídicas, ya
,·uoI1ll1l/id, /., u t""'O determinadas en el seno de los grupos gentilicios. después
t.uuitiar,« vtambién por un maravilloso enriquecimiento y cerca de su perfección de los
instrmncntns j urídicos requeridos para las relac iones en lo sucesivo más numer osos
1 '1 //1 '( ' / " .\ .l.'..""I'II.\ r SIIS r<'l' re.\'('l1lan( es. :~{,

" , SERRt\ . "p. c it. p :' lel
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2. 1.2 1':1Sistema Represen ta tivo en la Edad Mcdia

l Iurnntc la !'lIad Media comienza a desarro llarse el concept o de representación co lecti va. como
una i<ka d i ~l inla a la de la represent ac i ón j uríd ica individual. por med io de la cual. los d iversos
intl'r""'S de la s" ,' in l:ul p"dian expresarse ante la autoridad mediante las Asambleas. que no eran
repreSl"Ilta li\ as . en cuuuto que. no repre sen taba n al conju nto de ind ividuos que integraban a la
comunidad política. s ino únicamente a lgunos grupos actuando en funció n de los inte reses de los nobl es
de las ciudades, o del clero o de los seiio res feudale s, Sin embargo. mediante estas Asambleas se limitó
el poder e l rey. Así se generaron. como mecanismo para hacer va ler intereses concretos de grupos
socia les ente el ).!ohiemo. e l Parlamento en Inglater ra. los Estados Genera les en Francia y las Cortes en
!:sr·ula .

R,'spe ,'lo a l I'arlamenlo Inl,de s, podem os señalar que es precisamente el que da origen a las
Asamhk:I' m...kmas. I le esla manera cncoutramos. que mediante la suscripción de la <. 'aria Mag na de
I~ 1:' . h rql rc'l'nlaci, "n dc los haru nc-; ingleses lograron limitar la autoridad real de .luan Si n Tierra . 1.•1
cual co ntin uara rcunicndosc esporádi cam ente a lo largo del sig lo XII.

A fines del siglo XIII. entre los año s 1254-1264. Eduardo I de Inglaterra invito a part icipar a
esta reuni ón. al lado de la representa ción de los barones las de las ciudades. a los representantes de
co ndados y hurg.lS. Yen 1265. Simón de Monfors reunión conjuntamente en un Parlam ento. a los lores
y a lo" huru ucscs : as í, los señores feuda les com ienzan a perder su carácter de intermed iarios o
i ntc rloc urorc-, cvcluxivo-, entre la corona y sus súbd itos ,

I 11 vl I',ula mculo Ingles. los dele gados de las ciudades y a ldeas recibían de sus e lectores
insrruccrouc-, I'I<'Ci "'l ~ del scnlido de su actuació n. y al regresar a sus ciudades rendían exacta cuent a de
cóm o habian ejercido su mandato. Este sistema se contemplaba co n la remuneración que los de legad os
recib ían de los electore s.

I.a representac ió n de las co munidades loca les llegaría a constuurr con el tiempo lo que
co noce mos corn o Cámara de los Co munes , De este mod o quedan instauradas la Cá mara de los Lores,
co rno rc prcscruuc i ón de tipo federal ar istocrática y la Cámara de los Comunes , que representan a la
hurgucsía. ,\1 " 'sp,'CI" .loruc Rciualdo 1\ . Vanossi señala:

1 11/1 , ' I ~ .' ~ '- I .{1/ x( ' ¡ Wl l( lJ t( "( · ct rvugrupamicnur en tI, }S sulas " Cá nntras. o saber: lino.

' / 11" "" /I//'I'<'lId" a 1".\ l.orcs .1' a los altos prelados; que pasó a ser la Cámara de los
l.on -s. con [unci ones integradoras de la actividad real...: otra, que agrupaba los
cahallcros de los condados y los burgueses de las ciudades, que pasó a ser la Cámara
de 1,,-, Comnnes. El bajo clero optó por permanecer ajeno al preciado esquema,
e '" III I1111a lld " SIlS rcunionc» CII asa mbleas e.\peciales:'(-

Con posrerioridad a la aparición de l Parlamento Ingles. surgen en Francia en el s ig lo XV. los
ESlado s Nac io n.rlc», co mo amcccdc ntc a las asa mbleas mod ernas, En esa época en Francia la población
sc C IIl' ..nl,:oh:o eli, ieliel:o "11 Irc" estad",, : el clero, la nob leza y el estado llano.

U csc ruor l.duurdo I\ ndrande apunta que los Estados Nacionales se integraban co n la reu nión
de represent antes estos tres estados, en la reuni ón celebrada en el 3110 de 1484 adqui eren esa
den om inación . a dem ás. mediante la co nvo catoria para la esta reuni ón se esta blec ió la posibilidad de
represent aci ón de los campes inos habitualmente marginados de estas reuni ones, es decir. se les
permi ti ó agruparsc para designa r un representante que acud iera a los Estados Nacio nales , Es por ello,
que la reun i ón ,k 14X4 posee rasgos dem ocráti cos no tor iamente sobresalientes .

l("' 1\ . v ; N< J ~~ I ti !' (" ji p . 17\) .
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"ill l'lIlha,,-!,, , l'sla Asamhlcu se encontraba sumamente restringida. en virtud. de que el rey
dispnllla dl' 1111;1 lilLT/;1 <umamcnrc mayor. Durante el siglo XVI los Estados Generales sólo se
reunieron una "o.. nn luc sino hasta el año de 1614 cuando se volvieron a reunir y no se tuvo noticia de
ellos sino hasta la convocatoria realizada con motivo de la Revolución Francesa,

Por otra parte . respecto a las Cort es de España. tenían como principal función la de aprobar los
recursos liuancicru s del rey , Sobre las Cortes dc España Eduardo Andrade apunta lo siguiente:

F/l ¡...\/'II/IO las asumbleus se denominaban Cortesv hasta la lecha así se de .\·ij.!,l1t1 al
/,",-111""'1110 j"\ / '(II/o/. las usumblcas cspañol«¡» tcniun distinta fucr:a : las de Castill«
1 ' \1 . d ld" 111. ¡, S"III( 'lit/tI,\ al poder del n:r. 11 di/t'''''/l'';'' de lo que ocurria en <'1 reino de

" ·".~ ~I~II. 1/"111/(' ('/ /'( ',\"O 41<.' la usomble« era JI11~1 ' considcrabl«: tam« qt«: el 1I100u,r('(1

dctviu ('.\" ( '11('110,. "rimero los pedimentos de los miembros de las cortes y sólo después de
,/ue,~:(/ '/(;/ /lIIh il!l'o resuelto, éstos pasaban a examinar las solicitudes que presentaba el
1'(1 ',

2.1.3 L~ Figlll'~ del Sistema Representativo en el Constitucionalismo Moderno

1.1 Si stema Representativo no surge sino hasta el siglo XVIII. cuando aparecen las teorías
políticas de los enciclopedistas franceses . y se empiezan a poner en práct ica con el triunfo de la
Independencia Americana y de la Revolución Francesa. como una necesidad de legitimar a los
gobernantes. Pue s hasta entonces. el soberano gobernaba por derecho divino, sin embargo. al
considerar quc la sobe ra nía se depositaba en el pueblo. el gobernante ya no gobierna en nombre de
Dio s. s ino del pueblo apareciendo de esta manera el Sistema Representativo tal y como lo conocemos
en la actual idad . Al respecto Cec ilia Mora apunta :

/llfl dlll¡ ' . ·/ _\ / ,1: / 11 \1 '//1/0 RCl"oluc;ún Frun ccs u y/a 'Jr"l11ulgaciljl1de la Co nst itucion de:
.\'fllI¡ 'I IIJI , :, -i ¡ 't/ 11/('1'0/1 e! l 'lIrlt.'ugulIS qt«: Iran~l(Jr/lliÍ a las asambleas estumcntales
/)/ '0/110.\ de las clases dominan/es y en las '/'U! reinaba el manda/o imperativo, en
,'.\(I//lI>I"as cada ",,= mas representativas de IOdos 10.1' sectores de la sociedad. Así pues,
con e/ od vcnimicmo del Estado liberal el árgano legislativo abre sus puertas a sectores
so cio /es cada loe: m ás umplios. convirtiéndose en asambleas eminentemente
r ('/ lf"( 'S( 'I1 !tflil '(f Y

U 29 de Agosto de I 7R9 se sancionó en Franc ia la célebre Declaración de Derechos. en la que
se eon',a)!ra el rcuuucn representar ivo . Estableciendo en su artículo ) " que "toda soberauia reside
e.\('lIcittlllll'lIt" ,'11 1" muio» .,. '/11(' lIillglÍlI 1'1/"1'1'0 o individuo puede ejercer autoridad l/l/e no emane
".1'/"''' ,1,"11,'11/' ' .1" " ' / 11" /1,," . hl su art ículo (lO est ablece que " la leyes la expresián de la volunuu!
gel/('/"alr l/l/e todos /".1' ciudadanos tienen derecho a concurrir persona/mente o por medio de sus
representantes a sujormuciou ".

De igual manera. en la Ley de la Asamblea Constituyente del 22 de diciembre de 1789, se
estableci ó el rég imen e lectoral tanto para la Asamblea Legislativa como para los municipios, Teniendo
como puntos trascendentales según señala Justo López. los siguientes:

11. qt« : ¡".\ f ( "'I"c.' .\ ('l1lanfes designados para la Asamblea Nacional por los departamentos
1141 I III I "/I '/J .\ ( '1" considcradr»: cotn o rcprescntuntes de 1111 departamento particular. sin o
1 01110 1"t'/lI't '.\ ( 'II1tIll!t 'S d<, la totalidad de los dcpartamemos. e .\· decir. de lu 1I11citÍIJ en/era
turticul« 81: h. QI/e por medio de designación de los representantes es la elección

.. ANDRAD E. op. cit. p. 146.
O" MOR A Donauo. Cec ilia. EstruclUra orgánica y funcional del Poder Legislativo, p. 2,
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tunicul.» l , ./, et c. ) : c, 'II/e las asamb leas elec torales, no podr ánformarse por ofi cias,
III''' /<,s ;''"e" " corporaciones , sino por harrias a distritos (articulo 7) ; ti. los diputados
1111 l1fulrúlI 1/('1'('" inst rucciones y los elec tores no tendrán el derecho de revocar el
l1Ji lllc!O/O di' (/l/m.""".\' turt iculo 3-1). Además ,\"C establece que la e/en :;óll será indirecta.
1'" '' {.¡ .\" 1.\1<.' lIIa ",(~ I't Willlrio mediante una especie de sufragio cens itario.'111

la ( 'O'hlilllci,"n lmnccsa de ( jala del J de se ptiembre de 1791. eleva grado constitucional a l
Si slcllla l{cprc ' c lllal i\ o. establ ec iendo que la Const itución fran cesa es rep resentati va : los
rcprcscnuuu c-, , o n el (ucrp« Legislativo )' el Rey. a dem ás. esta cons titució n asent ó los principios de
qu e los diputad os no repre sentan a un di strit o determinado. s ino a toda la naci ón. y que dichos
represen tan tes no pue den estar lim itad os por instru cción a lguna . Se ña laba el sistema de voto calificad o
qu e e ra oto rga do so lamente a los ci udadanos activos .

l-u lo s h tados Unidos de Amé rica. las ideas de Lock e y Montesquieu en tomo a la teoría de la
di visió n rripartira de los poderes. fueron plasmadas en los d iversos textos de las con st ituciones de las
(rece C" IOlli;h \ final lllc nle e n la co nstitució n de los Estado s Un ido s de Am érica . del 17 de se ptie m bre
de 171\ 7

l:» , '" 1"" b¡" d"" Unidos d urante el proceso de independencia, donde se encuentra más
acabcul« I'xl II'esiún del republicanismo. Esta estuvo impulsada por el discurso de los
/l't/c.'l"ali.\10S l' 11 el deba/e constitucional... Se insisti á en un sistema de representación
1»olitic«. C" I//() un podcrplurulizado a trav és de la orga nizaci ánfedera l.YI

2.2
2.2 .1
2.2 .1.1

1.•1 Fmllll'i"'1I Ilist .....ica del Sistema Representativo en México
1-:1 S lIq : illl il' lIlll lid Sistema Bicamcrnl Mexicano

El 1'1';11I1'1 ' I'l'I'i llllll ( 1HIIH a 1H21)

2.2.1 .1 .1. Los Sentimientos de la Nación

h lc doc umento fue firmad o por José María Morelos 1. Pavón . el 14 de se ptie mbre de 1813. en
la sesi ón ina llgural dcl Co ng reso de Chilpancingo. se le con oce también com o los 23 Puntos Dad os
por M"rl' I" , en ( 'ltilpa lll' ingl1,

( " 'h" ln" qu e la im po rtn nc ia de este doc ume nto radi ca que es el prim er documento mex icano

quc esta blece e l s i' lcllla Re publican o para el Estado mex ican o indep endient e . Al es tab lecer qu e la
Am érica es libr« e independiente de Esp a ña y de toda ot ra Ilación, gobierno o monarquía. Así m ism o.
fij a la so berania de l pue blo y e l derech o de este a su autodeterm inación. a l esta blece r:

'n 5. /' ,1 sobcrania dimana directamente del pueb lo. en el que solo quiere depositarla
t 'n \ JI \ " re·' .r t ·.\"c.'l1l l1l1!es dividiendo los podere s de ella en Legislat ivo, Ejec utivo y
./ III/t (';,I/ III ';o, eligiendo las provincias sus vocales. y éstos a los dem ás. que deben ser

'1/ 11-' " ' .\tlhi" .\ ," tI(· , ,,-ohidad "-'

( ' '' 111'' , , ' pllcd e oh xcrv nr. en este do cumento se tija el punto de partida para pronunci ar se por la
so bera uia de l pueb lo. pues este artic ulo es con s iderad o co mo e l precedente directo del vige nte a rt ícu lo
39 con stituc i ón.

'" Jl JS'I ( l . M;lIlllal... "1' , cir. p. 450
" 1 INS'I I II J 1( 1,1.- III\'l·' ... Din ' illnario de D... op. cit. p. 129.
". "({ N.\ I / ,\ ' " " ',,. ¡\"" .ra, llcrl'dl<. ( ·onslilul'ional Mexicano. p. 2 1
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2.2.1.1 .2 La Constitución de Apatzingán

Morc k», rcu nio en Chilpanc ingo el 15 de septie m bre de 1813. un Co ngreso de re prese ntantes
de las reg iones liberada s po r el movim iento de inde pende ncia. e n el qu e resid ía e l Poder Leg islati vo.
integ rado por c inco diputad os e n propiedad co rres pondie ndo a Vall adol id. Guad alaj ara, G ua naj uato ,
Tec pan y Oaxaca. co n tres d iputados su plentes por los es tados de México. Pueb la y Veracruz,
qu ed an do Tluxcnlu para resultas.

1\ la iuxta laci ón del Co ngreso de Chilpan cingo. Morelos promueve ant e és te la declaración de
indc pc udc ucin. , ' S aso ,'o nlo el (, de noviembre de 1813 se proclama el Acta So lemne de la Declaración
de la lIukl'cnd ell l' ia .k la Aur éricn Septentrional. en el que se esta blec e la Rep ública .

lIna vez pro mulgada la independencia. e l Co ngreso se ded ica a la form ulac ión de la pri me ra
co ns tituc ión me xicana. to mando como base las ideas expresa das e n los Se nt imie ntos de la Nación y el
Reglam ent o pa ra la Instalación . Funcio na miento y Atribuciones del Congreso de 181 3. As í tenem os
qu e esta consiituci ón li le promulgad a e l 22 de oc tubre de 1814. bajo e l nom bre de Dec reto
Co ns tituc io na l para la l .ibcrtad de la Am érica Mexicana; co noc ida también co mo Co nstituc ión de
Apal zin g;'IIl ,

I le nlall,'oa l.uucutnhle. debido a los acontecimi entos que vivía e l paí s durante esa época. la
( 'on stil"l'i, '," de ,\ pal/ in).!;in ja m;is estuvo en vigor. S in embargo su imp ort ancia se debe a opinión del
maestro Ca lzadu Padrón :

El valorhistúrico ele la Constituci án de Apatzing án es indiscutible no sólo porque fue la
primera Carta Magna. propia que conociera nuestra patr ia, sino porque permitia
vislnmbrc n: 1" ..ida del México soberano e independiente que. haciendo eco de los
/ lI"oJl IIII Clo m ú 'lI l os m lÍ s ava nzados del pueblo; declara la autonom ía del pals... Así
mismo se refiere a la divisi án de poderes. la / orilla de gobierno y (J la represcntc üividad
1" 1/ '11/' ". ...

1:11 la ( 'o nst illlc iún de Apal7.ingán se define a la sobera nía co mo la/úcIII' (fel ele dictar leves r
establecer lo torma de gob ierno que II/ÚS convenga a los intereses de la sociedad; con e llo se pue de
ap reci a r la impor tancia qu e los legis ladores de esa época le d ieron a l S istema Representat ivo: es más.
en su art iculo 5" se seña la que: la soberanía reside orig inalmente en el pueblo. y su ejercicio en la
represct nacio n nacional compuesta de diputados elegidos por 10.1' ciudadanos",

!'s ta co nst it uc i ón se co nfigura de manera clara e l esta bleci mie nto del Siste ma Represent ati vo
en nu estro pa í". a l orde nar que permanecer áel cuerpo representativo de la soberauia del pueblo con
('1 1/(1/111.,., · d,' SIII.,..., II" ( ·""gr('.\tI Atrxiccnn». Considero q ue en esta é poca. se dio gra n impo rta nc ia a las
tunc ion c-, Il'!.:is¡;oll\ ;O s. por lo qlle el S istema Represent ativo establec ido en es ta con stit ució n. tenia un
pa pel prcdom ina utc.

En cu ant o a la integración del Sistema Representat ivo. enco ntramos que se co mpo nía de
diputad os e leg ido s en igualdad en ca da provincia. mediante e l sis tema de elecc ión ind irecta. para un
periodo de dos a üos. 1\1 respecto Jor ge Femández Ruiz se ña la que:

.'ÚIS mit'lIIhros se hubierun asemejado más a los senadores. por que no se disponía su
1'/1'1 ' ·; ' ~ II c ' II I"tr:: I ~ 1I dC/ IIIÍ III{'ro ele hobituntcs de las provincias. S;110 qt«:n ula 11110 de ellas

' ).1 CALZ ADA. op. cit. p.63.
'J4 TE NA Ramlrcz, Felipe. Leves Fundamentales de México. p. 184.
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el...g i l"io 1111 r C/1I"<:.\"(:1110lllc IJaru lu integracion del Congreso. sin l om ar en cuenta Sil
I UJhlll( "i ,íl ' , "1 '

t ' a h~ dl'sla cl L que la Consti tuci ón de Apatzingán consti tuye el uruco ant ecedente
coustituciounl de México independiente. que consagra el principio de no reelecc ión inmediata de lo s
Legisladores. al establecer en sus artículos 56 y 57:

" ' l1 i . ll l o , ~ (I _ 111.\ I lillllllldtl.\, notuncionaran p or IIIÚS liellll'o que el de dos a ños. F,,,\"l os se
1 " 1// 111"1111 ,,1 , /' / 1/1101 /0 /"'0l'ielario dcsd« e/ día que termine: el bieni o de la anterior
,111'ltld , "' , ill. ti si,-ndo e/ primer dipmudo en propicdcul, desde (,1 día qt« : señale: el
.\II/W('IIl U congrcs« para S il incorporucion y al interino desde la fe cha de S il

nombramiento. F.I diputado suplente. /10 pasar á del tiemp o que le corresponda al
prnpictar« )por quien sustituye.
Articul«, 5 -, Tampoco serán reelegido"," los diputados. sino es qu« medie el tiempo ele
lIfludi/'IIIOt'/f ill. 'Jf·

2.2.1.1..1 l{t'~I:llIIl'ntu del Cunl:rcsu de 11113

El I1 de se ptiembre de 1813. es expedido por Morelos el Reglamento para la Instalaci ón .
Funcion amiento y Atrihuciones del Congres o.

Fn donde queda establecido que los representantes. durarían en su cargo cuatro a ños. a demás
se es ta bleci ó e l prin cipio de reelecc ión de los legi sladores. Al d isponer:

ur i. 11/" " ) Yo 1111.1,.,; n ing lÍ n r ('l'reselllallle durar lilas de cuatro año» en S il empleo . a

l b · \, .,- 1 ,, '1 r l 'l, /( ,¡ '( '¡, i ll de. ' '\"11 provinciu, hechas CO IIIO ahora I"w parrnquius. citada la
¡ 1I 11l1l( t J/ O / I , 1 c uutr«, IIIl ',\"t',\" <1I11('.'\.r presidida .cc- e/f!Cc it í}l l' lJr ei prcsidentc del ('ongre,\"fJ
ot « : cntoncc» /1/ 1..'1"1..'. ' 1 '

2.2.1.1 A Plan de Il:u:ll:l

1'.1 ~ · I de I¡:hrer " ,il' IX~I . A¡!ustín de lturhidc. lanza el Plan de Iguala o de las Tres Garant ías.
p rocl amado cu la c iudad de I¡!uala: en el qu e se establ ece la independencia de México conforme a un
esquema dc I\ltlllarqllia moderada regul ada por una constituc ión que elaborarían para ese efect o las
Cortes. Al respecto O sear C ruz l3arney se ña la:

U 1,lon d.: Igllola Ji;'; las bases fundamentales para la Constituci án del Estado
nrcviccn»), tll 1/wIlI m lo 10 .'\ principios de organ izac i án politica qlle habrla de tener . Señala
.lainu: de! Arvnal. '1"': lo clave para lograr la independencia fu e la union propuesta por
. lg m /Í// d,' lturb idc .:n 11/1 plan que garantizaba al español que no seria expulsado,
I 'C'I"\( 'gl/ idu. ,,/liCIO dc eXllOlillc ;ol1es, venganzas (1 crimcnes. es decir: lturbidc garanli:o
1"11 ,'I " IIIII l'! {in Jcl« g lle. .,.r tlll l11 l1er /e, lolal.'}'"

,)~ f ERNÁNDE/ . " p. ci t. p. ¡30.
% DE L/\ '((¡RRE Villa!'. Ernesto. e l. al. Historia Documental de México 11. p. 124.
," INSTITlIT<1de' lnvcstigacioncs l.cgislativas, Hisloria Sumaria del Poder Leg.islativo en México . p. 543.
'" (,Rt ll 1\'"11<" \ . ( h ea,., <,:~lI lS t i l uc i " l1es Históricas de Méx ico. p. 80.
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' ,:1 l'Iau de lguala declara 23 pun tos. seña lando entre otras cosas e l gobierno Monár qui co
cstahlcc id« ha j" IIlIa cuuxtituci úu an áloga a l pa ís. pa ra lo c ual se establ ecerán las Cortes cuyos
di pulad"s d c he ria u l"iq!irsc haj" este co nce pto. Expre sa ndo :

1'1111/0 _13. ( 'lIIIJO las ( 'orlCs que se hall de formur son constituyemes, deben ser elegidos
(os Diputado...· ,~,:aio ese concepto. La Junta determinar álas reglas y el tiemp o necesario
puruclefccto.

Se ñalando que gobernaría de un Junta Gubernativa manera ínterin a hasta que se reun ieran las
Cortes. con el objct« de hacer e fect ivo e l p lan.

Me d iante este I'lan se deja a un lado las asp irac iones de Morelos por con stitu irnos en una
Rep úbl ica, en dc tri uicu to de nuestro S istema Representati vo.

2.2.1.2 El Seg undo Periodo (1821 a 1823)
2.2.1.2.1 Los Tratados de Có rd oba

U 3 de a¡!osto de IX21 desembarca e n el puerto de Ver acruz el nuev o jefe políti co superior dc
la Nueva h p:uia . Juan t )' Donoj ú, qu ien trata de es tablecer co ntac to co n lturbide para co nocer e l Plan
de I¡!uala. pr"IIIL"1iclld" cuuc ifiar los d iversos intereses existe ntes e n esa época en tre los me xican os y
los cSI':III"lcs . I·.s as; corno. el 24 de agllSlo de I R2!. se re únen l turhide y O 'Donoj ú CII Vi lla de
C órdoba , Veracruz: fin ua udo los llam ad os Tra tados de Córdo ba .

Los Tratados de Córdo ba sos tienen en esenc ia los mism os postulados que e l Plan de Iguala.
pe ro e n e l punto tercero proporc ionab a la clave de las amb icio nes de Iturbide, a l se ña lar:

3': .';c.:rú l/amado el reinar en el imperio mexicano, en primer lugar al Sr. Fernando V/I.
N(:,' ( "(/ (f í !iCfI ele Espaiia. y por Sil renuncia o no admisi án. .'ill hermano. el seren ísimo
,\ t "IÚ '" ;"/41111( ' c/ol1 turlos ; / JOr Sil rcnunclu o /10 adnnsi ún el señor dO /1 Carlos Luis,
;"/(0 ;/1' tI(' r "l t", ;a, antes heredero de Etruriu . lu~r de l.uca : y po,. lu re nunc ia (J 110

Iftl,,'¡,\'h iJl tI(' cst«. cl qu« las Coru« de imperio designaren "NI

Como podernos ob servar. en es ta época no existió e n México un Poder Legislativo. asu m iendo
su ej erc icio Itur bide med ian te la expedición del Plan de Ig uala y de los Tratad os de Có rdoba. lim itand o
en e llos la funci ón de l Poder Constituye nte, en virtud, de que es tab leció los lineami en tos med iante los
c ua les se deber ía rea lizar la Co nstituc ión.

Estos tratados co nstituye n una co ntra venció n a los pr incipios inspirados por Morelos e n la
l'ollsti tllciú n de AI'al/ i11!!¡Í11. co ns idero q ue fue un retroceso para e l establ ecimiento del Sistema
Rcprcsc uta tivo cn uuc st ro país . debido a las ambicio nes de lturb ide de co nve rtir se en mon arca .

2.2.1.2.2 El C o ng reso Constituyente 1822-1823

Ta l y como esta blecie ron e l Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. e l Poder Leg is lativo se
deposi t ó de ma ner a provision al en una Junt a de Gobierno que se den om ino Soberana Junta Provis ion al
( iubcnu uiva . mi..ma qu" ten ia la funci ón de convocar a l Congreso Consti tuyente .

." CALZA DA. op, cit. p. 453.
"., MONTERO Zendejas. Daniel. Derecho Político Mexicano. p. 124.
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l.m iricnd« la co nvocatoria respecti va medi ante el decreto del 17 de nov iembre de 1821. En
esta convoca tor ia se ex ig ía para los futu ros diput ado s. el quefueran ecles iásticos seculares , militares.
letrados. o con conocunicntus de agricultu ra, minería o comercio. 11I1 Con sid ero qu e mediante e l
estn h lcc imi cmo de tale s requisitos c l Co ng reso Co nst ituyente de 1822-1823. no fue representati vo, ya
que se uu pidiú el acceso a la mayor parte dc la pobl ación .

I le c" la ma neTa \ co n la co nvocat or ia en tales términos. las elecci on es de los d iputados dc l
( · Iln~ rl" ...n ( · on "' l i l ll ~ l'n h..· . 1;lvon:cicroll may oritnr iam cnt c él criollos de la clase Inedia. Es así co mo. el
pri mer ( ·" u!.'r,·, " ( ' '' Ih l i t u ~ ente lúe insta lado el 22 de fehrcro de IX22.

En la mism a fec ha dc su instalac ión. el Cong reso Consti tuyente emite una se rie de Bases
Co nstituc iona les. qu e esta b lcc ian qu e en el Con greso Icgalm ent c co nstituido residia la so be ran ia
nacion al : de clarando, cn co nsec uenc ia, a la religi án cató lica. apostólica y romana COIIIO la ún ica de!
Esuu l« : con eXc/l/s i';l/ e intolerancia de cualquier otra: adoptando para el gobierno de la 11lIL'ÍÚI/ a lo
1//111I11/'11/1;0 lIIuderado constitucio na l con la denominaci án de Imperio Mexicano: y reconociendo los
//III/IlII// i('//I" ,1 ,I! 11'(///" . d ,' los 1II';III'ÍIII'.1 ik: la Casa de Horhon de conformidad CO I/ lo establvculo 1'1/ los
Tr.ua.t.»: d, ' ( ',.,.,1" (,,,.' d",'¡a /'(//ltl" la igualdotl de derechos ci viles a todos los habitantv» del 11II1II'riu
.~ /('. \" it·' " /1 / " .

Con la aprobac ión dc la Bases Co nstituc iona les, en tale s términos. se dejo al Congres o e n la
posici ón de co nstitui r a la nación en la forma y térm inos qu e Ic pareci eran ; abr iendo ca m ino para qu e
Itu rhid c pudi era lom ar el pod er. Lo anterio r. aunado con la noticia de qu c las Cortes dc Cá d iz repudian
a l T ra tado dc Có rdo ha dc spidicnd o dc és tas a los represent ant es de mexi canos, Con ell o. se a lla nó a
lturhidc e l acc eso a l tron o presid enci al .

1k hid" al tem or de las arhi trar icdadcs dc ltu rbide, qu ien dc manera a bie rta se manifcstaha
cm no 11 11 d iclador. c l ( ·" n¡:rcso. ex p ide c l 24 de febrero . un decreto re la tivo a la inviolahil idad dc los
d iplllad", cu rclaei"'lI co n s us opin iones , cn los térm inos s iguiente s:

EI .wlhera l1fJ ( 'ol1gre.\·o Constituyente del imperio me xicano ha decretado lo siguiente. 
Qtn: no podrá intentarse contra las personas de los diputados acción, demanda, ni
IWII~.'e"il1li( 'nlo a/gul1o en ningún t iemp o, y par ninguna autoridad, de cualq uiera clase
(/ IIt' .\ ClI. l "!!' .\' II.\" op ininnc» y dict ámenes. /lO

11e fecto. corno ha escri to Jos é Luis So hcra ncs e n su libro Histo ria del De rec ho :

/ 1 t s , /,' "'l1 l"tI d,'/mi.\l1In 11110 . e/ regillli ellto d«: Cc!It ~ 1 ·(/. illl/" tI.\"o<l" P"!' e/ surgcnto Plo
\/,1/', h ,- ",' ' '''''"I1I('i,; /" ""('/OI1Ul/u /1I ti tturhid« co mo empe rado r... Las relaciones entre
e l ( ·"ngre.\"o e trnrb id« eran has tante malas, pu es cada \'e= era ma yor la influencia de
tos dip'l/"d"" rcpublicunos. pe ro ame la presión militar y el pueblo exaltado, al dio
siguienlC! el Congreso no 111\'0 más remedio y proclamó el Imperio y a lturbide como
cntperador. quien fi le solemnemente coronado en la catedral metropolitana el 29 de
iuti«. '!"

1:1 ('ongrcso acord ó j ura r cl reconoci mie nto de la so be ran ia naci onal . representada por é l. en
virtud . de 1,,, .illsl ili", ,,I.. s temores a las act itudes de lturbide, expidiendo el de creto respectivo cl 15 de
ahri l dc IX22. !\ s i mi -an», c l ( 'on gn:so en su calidad de legislativo o rd inario. con el ob jet o de
establ ec e¡ ,.. .1 .. ;1 '111<:1 1.. que s irv iera a la naci ón para su organi zac ión interna. expide cl 11 dc ahr il c l
Regl amento para la lmpresi óndc las Actas y dictám en es de las Co m isio nes dcl So be rano Co ng reso.

"" FER NÁN DEZ. 01'. cit. 1'.1 34.
''': CR1!/" op .l'Í1. p . X5.
uu DE LA HIDAI.GA. Luis. Historia del Derccho Constitucional Mexicano. p. 56.
''' ' S( ll IFR¡\ NI' S lcru.uulcz.. Jos é l.uis. Hislor ia del Derecho Mexicano. p. 111).
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Por otra parte. encontra mos quc es ta llaron en e l seno del Co ngreso di versas luchas po líticas
qu e di e ron pas., a l nacim ient o de dos part idos: e l partido co nserva do r conformado por e l clero y la
nohl cz»: \ e l pan ido libcml iutcgrndo por los a ntiguos insurgentes y los cri ollos inte lectua les . Esos
úhinu» , de"k ' u, prilu eras dclibcrncioncs manifestaron su inconformidad para co nstitui r un im perio
cuntra rro a lo, j,iL-a k" rcpuhlicauos. quienes pugna han por el s im ple establecimiento de una Rep ública.

Deh ido a l de spoti smo que caract erizaba a Iturbide e l Congreso se o pone a su gobi ern o,
c ulm ina ndo este enfrentamiento con el arre sto de los d iput ados federales José María Fagoaga ,
Servan do de Te resa y Micr, Franc isco Sánchez de Ta gle, Francisco María Lom ba rdo , Fra nc isco
Ta rrazo. Carlos María Hustamantc, Juan Pabl o Ana ya, e ntre otros: y ante la indi gnación del Congreso
el J I de octubre de IX22 resuel ve disol verl o .

l impo rla nle menc iona r. quc en el mes de j unio de 1822. e l Congre so nombra una co m isión
enear~ ; II \;¡ Ik "'ahorar la constituci ón. la c ua l se insta ló c l 2 de noviembre de ese mio. en la que se
presenta ron di versos proyectos constituc iona les. Sin embargo , deb ido a la situación q ue v ivía nuestro
paí s e n esa é poca e l Cong reso no culmina la tarea de elaborar una Co nstitución.

En razón de estos acontec imientos, se puede afirmar que el Congre so de 1822-1823 no fue
co nst ituye nte . en virtud de no haber dad o a l recién formado Estado Me xicano una co nstitución: en
enante a 1;1 tonu aci ón del Cong reso el mae stro José María Bocanegr a opina lo sigu iente :

t; l 'II ' ¡ ", i.\/II11 11I11.1' l1% h/e. uunqucpor com ún por dcsgra ciu q ue siendo cnnst ituvcnt«:
11 11 , 111/.0..:.1'( ',\ 11. entra»: a /wlc i tJJla r verdaderamen te constituido..\"eglÍlI lo demu es tra e/
/( '''", - '/C"IIII"II1I1(, II/O ' Jr{''\"f!Il/ac/o por los diputados. q ue ex igía const itu ira la naci ún buj»
1(/.\ base» dcl l 'lan de tgualu y de los Tratados de Cárdoba. /115

2.2.1.2.3 La .lunta Na ciona l Instituyente

Para d i, nuular e l ~o l pe de estado. Iturh idc decide formar una Junt a lnsiituycm c. integr ad a por
micmhro -, de l ( 'ou !!res" c lcg jdos por éste. que recibe e l nombre de Junta Nac iona l lnsti tuycnt c.
teniendo <: o lno IU i, i"'" la Iorm uci ón de un reglamento polít ico provisional y real izar la con vocat ori a
res pectiva pa ra la e lecc ión de un nuev o Co ngreso. La Junta Nac ional Instituyent e se instaló 2 de
di c iembre de IR22 Yquedo di suelt a e l 6 de ma rzo de 1823 .

Es ta Junta . fo rm ulo el Reglamento Polí tico Pro vision al del Imperio Mexica no , q ue fue leído en
la ses i ón de l IR dc d iciem bre de 1822. el cua l consta de c ien artíc ulos.

h lahle<: iv·llllo. de i ~ua l manera. que e l sistema de go bierno polí tico del Imp er io Mex ican o se
eo ml'l lIl\' de lo, 1" 'lk rcs l egislati vos. Ejecutivo y Ju dic ial. Q ueda ndo rese rvand o a la prop ia Junta e l
cj crc ic i» del l'o, k r 1l'~ i , I; l livo .

I: n esta é poca. en nuest ro país no ex istió un Sistema Representativo. e n virtud de que la Junta
Nacional Instituyente fue designada de manera dire cta por Iturbide, s in la inte rvenc ión del pueblo; por
lo qu e di ch a Junta quedo subord inada a su voluntad, s irvie ndo com o instrumen to par a el dictado de
normas a l anto j. de lturbidc , rompiendo co n ello los ideales insurgentes y el liber ali sm o nac iente e n e l
nuevo l .stado .

)'0 1' 01 1'0 1:1.10. ( 'al /ada Pad r ón nos dice que c uando ade má s de las d ificultad es se ña ladas.
lturh ick: ClI I IÚ , ' 11 ,,1 co n 11 ido co n m iembros prominent es de l ejérci to . se desató la revuelta.

111.' FERNt\ND EZ. " p. c it. p. 133
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proc luuuuulose el 1(1 de leb rero de 1823 el I'lan de Casa Mata ; ag rega ndo. qu e en é l se pedía la
inmed iata re instalac ión del Co ngreso y reconocim iento del prin cipio de la so be ranía nac ion al. Fue su
a utor Josc Anto nio l.ch ávarri. El movimiento fue pront o seeundado po r G uada lupe Victor ia. N icolás
Bravo y Vicente Guerrero .

I's importan te me ncionar que el Plan de Casa Mata establece la reel ecc ió n de los diputados, en
su articu lo tercero. que d ice :

"" "/" '1/" " «[n«: IIIS ,\ ('iiorc,\' (!lIJII/tIllos qt«: fonnaron e/ extinguido Congrcsn: hubo

,d.l'.I11111\ 'I/lc ' 1'''( su» idea s liberales yfinncza de caráct er s(' hicieron acreedores al
Llpr('c;" púb lico, al puso que otros no correspondieron debidamente a la COnflUIE O que

en elle»: ,1<' depnsit«), tendr án la. provincias la libre facu ltad de reelegir los primeros. y
snhstituir (/ los segundos con sujetos más idóneos para el desempe ño de SIIS arduas
ohligacilllu.,.\'. ' IIf,

( 'on III que se puede apreci ar que la llamada la "vieja gu ardia ins urge nte". previo la neces idad
de darle co nt inuidad a lo s lrahajos realizados por el Co ngreso Constituye nte . exaltando la experie ncia y
los conoc uuicu to-, adquirid" s po r los legislad ores quc desempe ñaro n de bidamente su ca rgo .

li ualmcut«. pre sio nan do por la rebeli ón. Itu rbide reinstaló a l Congreso e l 4 de mar zo de IX23 .

2.2.1.3 El Tercer Pc rrod o (1823 a 1824)
2.2 . 1.3. 1 El Co 'ngreso Reinst al ado

( '011I" , e li:lk co n nntcrioridad. a co nsec ue nc ia del I'lan de Casa Mata. ltu rb ide decreta la
rei nsl; li:lci,"n ,k l ( 'lln).! ,-eso el ~ de ma rzo de IX23 . pero en raz ón de 4u e la op os ic ión de la Cámara era
todavía lila}01'. dec ide cinco se ma nas despu és abdicar la eorona ante el prop io Co ng reso. e l 20 de
ma rzo de 1 8 ~ 3 .

De esta manera. e l 29 de marzo de 1823. e l Congreso Co nstituyente se rein sta lo. Es así como.
e l X de ahril de I X~ 3 el Co ngreso expidió un decreto en el q ue se declaraba insubsiste nte s e l Plan de
Iguala \. .los Tr atados de C órdoba. De igual manera. e l 16 de l mismo mes y año. co n el o bjeto de evita r
c ualquier exa ltac i ón y deja r eonstancia de sus determinac ion es se expide n dos decreto s más
co mpk -mc nt.uio-, a l de l Xde ahril. re lativos a la modifi caci ón del térm ino imperia l por nac iona l.

I 11 la , l·s i...., del 1(, de mayo de 1823. se present ó a nte el Congreso e l Plan de Co nstitución
Po lítica de la Nac ión Mexicana. co noc ida tambié n como Plan de l Va lle. e laborada po r los d ipu tados
G uatemala Jos é del Va lle. Juan de Dios Mayorca, Servando Te resa y Mier , José Mariano Marín,
Lorenzo de Zavala. Jos é Ma ria Jim énez, José María de Bocanegra y Francisco María Lombardo.

En este Plan se establecen pri ncipios de l sistema Federa l; ya que. seña laba que la nación
mex ican a se constituin como una Re pú blica. Representativa y Federal.

1' 11 ,c'iae i,"ll c'''1l e l S isle lll:l Rep resentativo. e l I'lan del Va lle. es tab lecía que la uaci ún ejerce
S /l S d"I't',1" I\ l 'í"' I/I,',/i" d" S /lS citn ladunos II" e eli}!,ell a las cllerpos le}!,isla/iI·os

ltl7
• En cua nto a la

elección del cuerpo legi s lativo. señalaba qu e se e legi ría un indiv iduo por cada 60.000 a lmas..

110. M le l l El . NarvÚCI. Jes ús. Rcelccción Legislativa Tabú . p. 74.
11>7 TENA. I. C \ C· S .. "1' cit. 1'. 133.
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Adem ás. file el prim er documento me xicano que propone el es ta blec im iento de un c uerpo
colegiado haj o el nombre de Senado. a unque no formaba parte del Cong reso. ten ía facultades
legi slali":ls tal, COIl IO se puede obser var en su artic ulo octavo. el cual tran cr ib imos de manera textual :

In i("/I/o S 1-./ ,\'( 'lIaclo .h · n n ll l JOIl c!ní dc individnos (.·/egidos por los (' Ol1gn. 's os

1,,"1I 1' II It '/I d l 'S . I 1 ''''01' lit ' .\ ' / (1 tic las.. [ untos elcc /ora/es dc , "'01 ';/I(' ;a. IJehe residir CII el/ligar
l/ li t.' .\( o,·, / tlt.' e! ( ·o llgr c.\'o JI(1CiIJlIll/: r etar la CU/l.H!/T W: i tÍ l1 elel sistcnu, cunstitncionul:
11I"0lul//el" al CII('I"I'O legislal i\"() los proyectos de ley que jlq~lIe necesarios " ara llenar
este ()/~i<.'I(): reclamar al mismo. las leyes que sean contrarias a la Constituci án. o no
fuesen discutidas o acordadas en la fo rma que prescriba ella misma; j uzgar a los
individuos tI,'1 cuerpo eje cutiv«). a los diputados del legislativo . a los magistrados del
Tribnnul ,\ 'II / WCIJUJ c/c Justic ia, .ru los secretarios de Estado, en los casos precisos que
.'{,Ija/e tuu¡ I( ~t · clun¡ y bien pensada ; con1'ocur a IIn Congreso extraordinario en los
1'lISIIS 1///( ' /1J'1 '.\'c r ihl l III ( 'o l1sliI IlC;ÚI1: disp oner de la milicia ronstitncinnal. dando (1 l o s

¡l '/1-v1/1' f'l/lI IlIs I ,rl/elh ',\' c o r r (' s/ lOlI d ic IlICS ('11 10,\casos / )1'<.'(';'\'0.\, qt«: tamblcn dcsigllarú
{¡ / ( 'OIl \ I II II ( ' /l i ll. //I\

En un intento de es ta blecer un sistema bicameral, el d iputado Servando Teresa y Mi er , propuso
una adición a esta Hase, a e fec to de que el nue vo Congreso Cons tituye nte se integrara por dos
Cá ma ras. inte nto qu e no tu vo éx ito .

Ade m ás del Plan de Cons tituc ión Políti ca de la Nación Mex icana. e xistie ron ot ros proyectos de
co nst i tuci ón qu c inc lu ían a l Sen ado bajo d iferentes configuraciones. entre e llas e l Pacto Fede ral de
I\núhllac. l'iahllradll p<l r c l diputado por Jal isco Priscil iano Sá nchez Padilla: e l pro yecto de Jos é Va ldcs
hajo c l nombn- dc' ( 'on stilll c iún del Imperio (1 Pro yect o de Organización del Pod er l .cgi slati vo: e l
proyccr « ntrihuid» a .losé Migu cl Gruidi y Alcoccr: el de Jos é Marí a Co uto y el de Este ba n Austin. Si n
e m ba rgo. co mo se ñale con a nterior ida d. deb ido a la situac ión el Congreso vivía e n esa é poca no
c ulm ina la tarea de e laborar una Co nstitución.

I .am entahlem ent e. e l Plan de Co nstituc ión Política de la Na ción Mexicana, no pud o se r
di scut ido por e l Co ngreso. Ya que. e l Co ng reso presionado por las c irc uns tanc ias tuv o q ue as umi r su
carácter de couvoca ntc, a l decretar la con vocatori a para la fo rma ción de un nuevo Co ngres o, mediante
c l dcnc'lo dcl ~ I (le- IlIa, o de IX ~ ~.

Mcd i:lnlc cs lc decreto. el Prim er ( 'ollgrc so Const ituycutc decidió que la naci ón m exicana

ado pta ria en su gohicruo la lorma de Rep ública Fdc rativa . En los siguientes términos:

3': Que se imprima y circule inmediatamente el proyecto de bases de la República
Federativa que estaba encargada lino comisión de S il seno.í'"

1\ esta convocatoria se le an exan las Bases para las e lecc iones res pec t ivas. es tab lec idas en e l
dec ret o de le ch a 17 de j unio de IX23.

ln cs tas llascs sc establ ece la elecci ón de un d iput ad o por cada c inc ue nta m il a lmas,
ag rc¡!a ndo. '1"C las provinci as co n una pobla ci ón infer ior tendrán derecho a elegir a un d iputado . Es
importante men ci on ar qu e e n la Bas e primera señala qu e e l Co ng reso Co nstituye nte es ta conformado
por los diputados qu e re prese nta n a la nac ión. Cuyo texto es el siguiente :

El soberano Congreso Constituyente Mexicano es la reunión de los diputados que
rcprcscn tcrn l«¡ nacion. elegidos parlas ciudadanos en laforma que se les dirá. /I/!

"" ( '1\1 /1\ 1ll\ . "l' . vit. p. .I:'l).

'''' TI :.N A .~~ ... "l' . rit . 1'. 1.15.
"" 1)1 : 1 1\ '1'( lRR¡: . "l' . c it. p. l <l ~ .

51



!\ lan llado por la desmembra ci ón de los Estado s que se plantea ha. el Co ngreso Consti tuyente.
com o ... 11 imll :1<: 111 k ¡.!islali\'o. emiti óel 12 de junio un documento dcnom iuado Voto del Co ngreso. que
diee:

U Soberano Congreso Constituyente. en sesión extraordinaria de esta noche ha tenido a
hien acordar que el Rohierno puede proceder a decir a las provincias estar el voto de su
sobcrani« ¡ JO,. e/ sis,CIIIO de repúb lica fe dcruda y que no lo ha declarada en virtud ele
I,(/hel".\-(" dccrctud«» enjorma convocatoria pa ra un nue vo Congrcs» que constit uya C1 la
/h/l '¡' ;/I , J /

2.2.I.J.2 El Cungn.'So Constituyentc de 1823-1824

El Seg undo Congreso Constituye nte . quedo instalado el 5 de no viembre de 1823. fecha e n que
quedo disuelt o el a nterior. Fungiendo inicia lmente como presid ente de la Co mis ión de la Constituc ión
Miguel Ram os Arizpo . Los d iputados Manu el Argüelles. Rafael Man gin o, To más Vargas. Jo sé de
Je s ús ) tuert a. Ale ja ndro C...'pio y José Marí a Luc iano Becerra form aron part e tambi én de la Comis ión.

1,1 ( OIl ~ reSIl cOlIsl ituycute de 11l:!4 puso lin a su tarea con la Proclama del Co ng reso General
Const i t ll ~ e n lc a los hahitan tes de la Federación . em itida el 4 de octubre de 1824. La cual estuv o
firmada por lorcu/o de Zavala. presidente y los sec reta rios Manuel Vega y Cosio asi como E. De la
Pied ra.

2.2.2 El Acta Cons tit utiva dc la Federaci ón Mexicana de 1824

I hlra llll' l'I Se~lI l1do ( 'ongreso Constituye nte y ante la nec esid ad de co nta r co n tex to

co nstitucional se expidi ó e l 3 1 de e nero de 1824 e l Acta Co nsti tutiva de la Federac ión Mex ican a . Su
c reaci ón ten ia por o bjeto de asegurar e l sistema feder a l. ya que co n e lla se evito e l desmembram iento
de las provincia s mex icanas debido a que e n esa época ex istía la pos ibilidad de que se co nvirt iera n en
estados independientes. Al respecto Daniel Mote ro Ze ndejas se ñala la si tuac ión que vivió e l Cong reso
d ura nte esta e poca:

/.11 cas t« militar ('olllrih '~ I 'Ú ti la farmaci on de caciques de inflncn cia regiono]. qt«:
, ' II ';o ho ll fI /tN/a ("0,\"0 IIIoll/<'IIel' la prcenrinenc¡« en .\'IIS localidculc». ( lila rcp úblic«
/, ',11,,.,,1, ,,111 cstados litm )» (' im lf.'/Jf.'lll lh...'I1I('.\" satisfacían sus ambiciones personales y . por
('/111. un« .,, "-\ de los diputud¡»: llegaron al (·ol1gl'e.\'(} investidos de poderes limitados .
úniccnncnu: para votar [Jor un régimen federalista. No obstante. IIIW ca racterlstica qu e

IIIÚS tenazmente sostuvo la corriente liberal, se cimentaba en sus princip ios federalistas.
En con truposici ún, los conservado res se distinguieron por su aspiración a instaurar un
g ob ;erno fi.·der ll lisl(lll l ,

Co ns tituvc ndo, precisam ente la parte medular del Acta Constitutiva la aprobación de l
fed eral ism o. en donde se declaró cn e l a rtic ulo 5°. la forma de gobie rno de Rep ública representativa
1" 11'/11111' \·¡C·'/<'I'II/. ton relac i ón a In anterior. Jos é Marí a Bocanegra a no ta :

' "1" ,1" .: anicuk» 5" ( /<'1 :fe/a Consünaivo; los centralistas perdieron el pttnm

illl/"I/'/IIII/C de la forma de gobierno. y los federalistas consiguieron el triunfo más

111 DE LA HIDALGA. op, cit. p. 67.
II ~ MONTERO. "l' . cit . I' . UO .
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('om(llelo que les sirvi úpara salvar por entonces u la República de la disolución que la
11ll/( 'I1lt:a hll. / uII'q u<'."(1en a lgunas provinc ias. COI1l0 la de N IIC:\!() México y ,\'lIS limltrofes.
.\(' tratob« de (·ol!I¡,,.,,,lIr congresos: pero scpar ándose de stéxico. por creerse que en el
( ·"' I.t:rt.''\"fI gt'I1{'ra l llo s( ' adoptaría la Fet!eracit)/1. ' 1.I

1{e'Pl"l'I" al Si' Il" lIla k cprcscuuuivo . después de arduas di scu siones, finalmente se aprobó el
,"r!!all" k ¡!i,lali\ll hicum cral . en los s iguientes términos: Articulo l il. El poder l.egislativ« de la
Fcderocion resid in ) en 1II/l1 cáma ra de diputados y I!U UlI Sen a do . que compondrán el COII~re,w

general" "

Con ell o, en e l Ac ta Constitu tiva se establece por primera vez en nuestro paí s el Poder
Lcgis lativ« hieame ra l. co mpuesto de la Cámara de Diputados y Se nado res. Sobre la importan c ia del
estah lccimicnto de la ( 'úmara de Se nadores Luis de la Hidalga en s u obra Histori a del Derech o
Constit uciona l I\k,ie:Ulll. cumcnta:

1.I .\t '1I4,d o/fllll b it ;II/IIC 1II0/Íl 'o dc JI"~r ¡II /ere.\"(II 11e,.. -" apasionados debutes . toda 1'('= (/ 'U'
( ' / 111".\:. 11I11( ''' ( 0 ' '' 1"01 nm,\f il,,;a (' 11 la crvaci ún de UIl cuerpo que sirviera de cq nillbrio y
nil ''''' 1<';';n entre los propios poderes, porque de ser tan sálo una Cámara de car ácter

1'''1'/1101'se corrian los peligros conocidos de las exaltaciones políticas, derivándose de
ellas 1" 1011'" de medidas violentas, poco analizadas e in útiles disputas con el
('on s('cU(' 111e / )('Iigro del cabo! ejercicio legislativo.115

( ' 0 11 ell o. se pued a aprec iar e l amplio proceso de refo rmas qu e sufrió e l S iste ma Representati vo
en M évico d ura nte ~'sa épo ca qu e se rvirían de hase para la insta urac ión del S iste ma Represen tativo
vigc uic en III1C',l ra consu tuc i óu pol itica de 1917, qu e es ta blece un Pod er Legi slati vo integrado por dos
( ·¡"¡ lI l a r;.,

Resp ecto a la hase para nombrar a los integrantes de la Cáma ra de Diputados y del Senado, se
es tab leci ó. Articuk» 12. La hase para nombrar los representantes de la Cámara de Dip utados se rá la
poblaciou. ( 'oda estado nombrar ádos senadores , según prescr iba la cOlIslitución. /I6

1:1 Aeta Co nst itut iva de 1824 es el primer document o co nstituc iona l qu e co bra vig en cia en e l
M éxico independi ente. la cua l si rv ió de hase para la e labo rac ión de la Constituci ón de 1824 . de ah í a
que 11" ' l' rC'l",,¡!il'l'an al ¡!uno, aspectos com o lo co rrespondiente a l Se nado.

I 'IC'" lIlr:UII '' ' qu e en e l Ac ta Co nstitutiva de la Federación las limit ant es para la reelecc ión de
los D iputados y Se llad ores fueron a brogada s, al no contem plar en nin guno de sus artíc ulos proh ibic ión
expre sa so bre el particular.

2.2.3 El Sistl'm3 Representativo en la Constitución Federal de 1824

l a ( '(l'bliltll'i ,"ll Fed eral de la Rep ública Mexicana lile ex ped ida el -1 de Octubre del mi sm o
:111" . 1·.'l c· <I" l'IIII\('III< ' C"'lb la de 171 ar tículos dist ribuidos en I1 t ítulos. en el qu e se adoptó un siste ma
de gl,b 'c'rIl" rcprcscnuu ivo. republicano, popular y federal.

l.a c uest ión m ás relevant e de la co nstituc ión de 1824 , lo co nst ituyó e l establ ecimiento del
fed e ral ism o . Al respect o Osear C ruz Bamey se ña la:

' " no ( ·A N U ;I{A. .I.., c' Mar ia. opus citatus. FERNÁND EZ . op. cit. p. 150.
"' CA l / ·\ 11" . " p. l·il.p. ·11•.1.
11 ' \JI \, \ 11111,\ 1 (; " . "p. ci t. 1'.7:<.

11 .. TI ·N.\ I..<-:~y~ .. " p . ci t . p . 11>....
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··N•.,.úhIJ. ti 1 1''// '''0/ '' , .\'i,I!. IIilicoba. COI IltI .\'('gllralllL'llIe bien lo ('IIIClldit í Ranu»: A,.i:I'(', 110

\ " /" /., 1 /Il " .\ " ~,, de /'oden ',\' dentro de 1111goh;('r"o nacianal, siru» 1t"" hi<:1I dcn tn» de la

"":':'.11 11:,'1,,;11 IJ"liIÚ 'O nacional , ..I.\"; la constitucion d«: 181-1 g ar<lll l i : ahll la [onn«
rc. '/mhlit "lIIo r<.'I' /"(-.\,("" al ;"a y p op ula r de gobierno para coda Estado de la
f '( ', /('r ( /('it íl l, I ' "

Respecto al pr inc ip io de di visión de pod eres, ten em os qu e por prim era vez e n e l derech o
mex icano se e1n a a rango co nsti tuciona l este pr incipio, ya que esta blecía: Artículo 6. Se divkk: el
supremo f'"d",. d,' 1" kd",."cilíll ,'11 h'Ki.l'lalil'O, ejecutivo y judicial. 01>

I .n 1.. Idali , .. ;01 Sis lt:llló1 Representativo la Co nstituci ón de 11l:!4 se ñala qu e se depo sita e n un
('oll/!n 'so ( ¡clIl'I',,1 inrcunu lo por la Cámara de Diputados y la de Se nadores lrnplaut ándose por primera
vez en M éxico. el csqucmu legisl ati vo bicameral. Co mo un med io para tratar co m bati r los pr iv ilegios.
la ign o ran c ia. la inj ust icia y la miseria . So bre e l pape l fundamental que el Se nado oc upa e n la
Constituc ión de 11124 Jorge Madrazo com en ta:

/:1,\ ( 'IIado hu : una instituciún clave en es/e cúdigo. Sus miembros durarían en S il cargo
sci» tI"O.\' ,r serian renovado...por te rceras parles , La na turaleza de fas funciones que se
1<'.\ atribniun. ascgnraban la po sibilidad permanente de dedica rse al estudio de las leyes
l ' 1I111" '.ft" ItI l'l"'lIicio,\'a nnuab ilidad guhernamenta l, El proceso de selcccion de lo'\"
" " Ir" /,,,-,'.\ \, ' n 'o li::ar ía <'11las legisla tura .\'locales. t t»

Co usid<:l'll. que mediante el establec imiento de la Cá ma ra de Se nadores en esta constituc ión se

d io un avance im portante en nuest ro país. en vi rtu d de que se permitirla un mejor estud io y
formulaci ón de las leyes. y co n e llo. disminuir la influ en c ia que los m ilitares habían ejerc ido du rant e
esa época .

Resp <:cl" a la ocprcsentacron po lít ica e l artícu lo 4° seña la qu e la Rep ública que es de
repres cntnci ón p"plllar. a l declarar "La nacion mexicana adopta para .H! gobierno la fo rma de
r('/tú"" , o r, '1"-(·\,''' Ioti''o 1'''1JIII(,,' tcdera! ",t»

lu cu.uuo a la IlIlcgraciúu de las C ámaras . tenem os que e l título tercero de la Co nsti tuci ón de
IR24. esta ble que la C una ra de Diputados se integraba por represen tant es elect os de man era indirecta
cada dos alIOS. a raz ón de un d iputado por ca da oc ho mil habi ta nte s o fracci ón mayor de c uare nta m il:
se ña lando además que por cada tres d iput ados propi etar ios se e legi ría un d ipu tado suplente. o fracción
de dos. en los Estados con menos de tres di put ados correspondía e legi r ta mbién un diputado suple nte .

Es impon antc resa ltar que e l Constituyen te de 1824. es tab leció para la elecci ón de los
dipuuulo-, l'i \ 0 1" indircct». as i m ismo, e n lo referent e a la Cá ma ra de Se nado res. se es tab leci ó qu e en
cada I",\:od.. ' l ' l ' Oi ~ iria ll t1"s Senadores. nombrados por las respectivas Legislaturas ba jo el pr inci pio de
ma~ , "ü a h,,, llIla. rCllo\;l(l" s po r m itades ca da do s alIOS. De esta man era el Se nado quedo subordi nado
a los gobcruaurc-. de los Estados.

La Co nst ituc ión de 1824. establec ió co mo requisit os de e leg ibi lidad para se r leg islador: Estar
en ej erc ici o de los de rec hos ciudada nos: ten er 25 años cu m plidos para se r diputad o y 30 par a ser
senador: ser veci no de l Estado c ua ndo men os dos años a ntes de la e lección o haber nacido en e l. a ún

cua ndo fuera vecino de otro Estado: los no nacidos en e l territo rio de la Rep ública mexican a podían se r
legis lad"res . <ic m prc qlle tu vieran oc ho años de residenc ia e n él. y ocho m il pesos de bi enes raíces en
cualquier IlIgar dc la Rep ública o una indu stria que les produjera a l men os mi l pesos a l año . Sin

117 INSTITUTO de Invest igaciones Jur ídicas. Constituciones... . p. 89 .
'" TENA .~... op, cit. p.
119 INSTITUTO de Investigaciones Legislativas. Histor ia... op. cit . p. 122
"lO CAI.ZADA. op. cit. p. 462.
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em ba rgo . a los hispan oam e ricanos só lo se les ex igía una resi de ncia minima de tres años completos en
e l terri torio nac ion al.

Al respecto cons idero, que es lamentable e l estab lecimie nto de tales requ isitos. e n vi rtud de
q ue. el Cong reso adqu irió un mati z de representa ción clasi sta. pues se impedía e l acceso a es tos ca rgos
a las person as quc 111' con taran con un capita l elevado . dej ando al pueblo si n una ve rda de ra
l"epl"l' Sl",' l ll éH.: jl ·'I I .

l .n cuanto a las lac u ltadcs del Co ngreso Genera l. es tab lecidas cn la secci ón quinta. se atrib uy ó
pri nci pa lme nte a l Congreso Ge nera l, la funció n leg islativa, al establecer: Artículo -1 7. Ninguna
resoluci án del ('ollgreso General. tendrá otro carácter de ley o decreto.t"

Al!rega udo en su s iguie nte art ículo. cl requi sito de que deben ser firmadas por e l Pres ident e, a l
d ispon e r: .·' rl;clllo ./S. Los resoluciones del Congreso General, para tener f uerza de ley o dec reto.
deberán , ' .1101' lirnmdas Ilt/r el Presidente. menos en los casos exceptuados 1'11 es/a Constituci ún. Al
rcspcc r« Y"l allda l liuarcdu comenta:

' ,/lli . l, 'h,' 11I1l"" "'( 'l a ,.,\ (" 1/"<' 101.10.\" los resolucio nes de! ( '(Ingreso, dcbcr ún ser firnu rdas
1''' 1','1I»vs idcnte. excepto la que señalara la Consti tuci ón. Esto signijicaha. de acuerdo
u! 111"/. 55. que si el titular del Ejecutivo no oponía el \'1'10, la resolución tenia ya el
o ll'lieler de ant éntica sanción aprobatoria lista para su prom ulgación .r publicación,
/u.!ro si 0po llía el t érmino den/ro de tres día s, volvería a ambas c ámaras para su estud io.
y .\i ('" las d lls cá maras se aprobaba el proyec/o (art. 56) por las dos tcrccrus pa rtes de
SI/.'· lJI;elllhros , ,,.('sentes. se regresariu otra ve=al presidente. ya que sin mayor pretexto
dcbcri« /;1'11/"1'/11. Esn:art icu lo se clln.,en'a iguat que en la actualidad.I!!

1'.11 la ( ',, " sl itIlCiúlI de 11l24. 110 se establece lim ilan le a lguno sobre la reelección de los
micm bro-, .k-l !'" dn l .q Üslal ivo . Vaya. ni siquiera se menc ion a cn su artic ulado d ispos ic ión expresa a l
respecto .

Por ultim o. es imp ortante señalar que segú n lo es ti pulado por la propi a constitución su texto no
podrí a se r re visado s ino hasta Iln O. co n e llo. la func ión legi slat iva quedaba suma me nte reducid a .

2.2.4 l{t'::!:lIJ1('nto lia ra el G ohie r no Interior del Co ngreso de 1824

U Reg lamento para e l Go bie rno Inter ior del Congres o General fue promulgado e l 23 de
d ic iem bre de 11l24. e l c ua l co nsta dc qu ince ca pítu los. subdiv ididos en c iento noventa y seis a rtíc ulos .

Medi ante este reg lame nto q uedo es tab lecido lo co ncerniente a la insta lación de las Cámaras, la
Presidenc ia. las sesiones, las iniciativas de leyes. las Com isio nes , las discu siones. la re v is ión de las
leyes. las votac iones. las ceremonias. de la guardia. la Tesorería del Co ngreso. así como de las
Galcr in«.

N" ""slalllc. a las d iver sas modi ficaciones que sufrió el Reglamcnt o para el Gobie rno Intcrior
del Congrcso Cicucrnl . continuó vige nte hasta el I de sept iemb re de 1898.

I ! I Ibid. p. ,1(,2.
I ! ! IIIG AR ED" . l .oydcn. Yolanda. La Dialéctica Histórica del Pueblo Mcxicano a través de sus Consti tuciones .
p. :!JtJ .
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2.25 Con stituci ún de las Siete Leyes dc 1836

I.as c lccc ioucs para el ( 'ollgreso de IlU5. se realizan bajo un cl ima de irregularidad. que
permiti ó al part ido co nse rvado r obtener la mayoría el Co ngreso . Las ses iones de esta leg islatura
comenzaron a parir de 4 de enero de 1835.

f)( 'S {( 'ITt U/t IS G úm«: Fur ias ." .losé Maria Luis Mora, perseguidos ItJ S diputados
lihcrctl«:».1' I"c/iw:lIt!os las tendencias conse rva doras en todos los ámbitos de! g,ohier l1o.
e] ( '0 1/,\:."(," 0 e/e la Noc ián se declaro en culidud de Constituyen/e ... ai/oJ1/(j las bases de
11I101 ( ·II /I.\ 1I1Il c it íl1 central, III{ '¡"" n mocida como los Sicu: l.cvcs. '-' .~

l .sI:1S h.non disc utida s entre octubre de IlU5 y diciembre de IlU6 y finalmente se
promulgaron el 2') de diciembre de 11U6. es tán co nfo rmadas por siet e secc iones o leyes. Respecto a la
Constituc ión de las Siet e Leyes Sordo Cedoño seña la que se trata de un s istema co mplejo que
dcnom ina "dem ocracia dir igida":

n 1'l'IIn 'e'/" centra lista tomaforma de acuerdo con la' ideas principales de los hombres
,1" hie'11 : d<'/illiciein explicita de 1",1' derechos de los mexicanos. equilibrio de pod c re s p"r
II/<'di" ,1,,1 1'",1('1' Conservador, limitaci ún del Poder Legislativo. fonulecimiento del
!-.j t '( ·lfI I H I I '( 'r o CO l1 re.....tricciones. ampliaci án del radi o de acci án del Poder Judicial,
,, '/1 '11/1 1 1II11 /l lI"io dc' goh ic r llo ." restriccioncs en la l'a rlicil'acitJII polhica. Annqtu: los
( d l l r , tl l.' l l1.\ . lonn noron el (·ongreso. lasfedcrahstas moderados de todas las tcndcncios
IU,I.!. '1 '' ',, " fII t1d i/iclIcitll/cs importuntcs al proyecto origina! de lo.... homb res de bien.
U I',',I/lI/"d" fu e /111 documento de compromiso. ex/raña amalgama de restr icciones )'
conccsionc». 1.11.1 del partido del orden fo rmaron UII complejo sistema poli tico
constitucional. el cual he denominado "democracia dirigida ", Atrapados entre los
intcrvscs de gl'1ll''' y las idea" del siglo crearon UI7 apara/o muv complicado que 110

salis/i:o lI i a 1I110,\" ni ti otros. I!~

ln relación co n el S istem a Represen tat ivo. la Tercera Leyes la encargada de orga niza rlo , Esta
l .cy ( ','n sl il' lc' ionaL l'slaha compues ta por SR artículos que hablan sobre su organizac ión. sus
miembros. 1;0 li 'rm :lc'i,'''l de las leyes. las sesiones del Co ngreso Gen era l. tacult ades de las Cá maras. as i
co rno dc la I )iplllal' i,'" I Pcrm anenl e.

La Tercera ley inic iaba seña lando la integ rac ión del órgano legislativo. que residía en un
Congreso Ge nera l de la Nación com puesto de dos Cá ma ras. co n lo qu e se estableció un s istema
bicamcral.

la (';'lIl1ara de Diputados e ra renovable por mitad cada dos años. e lectos so bre la hase
pohl ac ional. en la que se c lcg iria un Diput ado por cada c iento cin cuenta mil hab itantes o fracción de
oc hcnrn m il. L'sla hlccil'ndo e l derecho de los Departam em os que no tu vieran este n úmero. de elegir a
un Diplllado, 1, h)!il'lIdo IIn número de Diputados suplentes igua l al de propietarios. Segú n se desprende
de los arriculus 2" y 3" de es ta Ley .

Respecto a los requisitos de elegibil idad para ser legi slador, se establec ió tratándose de los
Diputados. e l requ isito de co ntar con un capital de mil quinientos pesos anuales. esta ca nt idad se
aume nta a dos mil quinient os pesos anuales para poder se r se nado r. Med iant e e l estableci miento de
es te requi sito . vemos que en México se establ eció un Poder legislati vo de tipo aristocrático. en virtud
de que . so lo 11I1IlS cuantos podian accede r a es tos puesto s.

'" CALI.A DA . op. ci t. p. 77 ,
Il' INSTITUTO de lnvcstigaciones Legislativas. Historia... op. cit. p. 133.
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Ahora bien . en lo concerniente a la integración del Senado. esta con st itución hizo vari ar la
forma de elegirl o. cuyo procedimiento seria el siguiente: la Cámara de Diputados; el gobierno . en una
junta de ministros . .1' la supremu Corte de Justicia de la Nación nombrarían un número igual al de los
nuevos senadores. l.as tres listas serian remitidas u los Juntas Departamentales y las Junt as
seleccionabi»¡ de lodos los nombres " los 2-1 que exigía la ley, formando asi las listas que eran
enviadas ,,1 S"I JI"e/l/o I'oda (·o//se/Tlulor./l-'Considero qu e e n la Leye s Centralistas. se establ ecieron
seri as ,. Icslrin:i"lI cs en la participación política. e n virtud. de que el pueblo no participaba en la
elecci ón del SCllad" .

Respecto a la iniciativa de ley, establec ía en su artículo 25, que esta facultad le correspond ía a l
Poder Ejecutivo y a los diputad os en toda s las materias, a la Suprema Corte de Justicia en lorelativo a
la administración de su ramo y a las Juntas Departamentales en materia de impuestos, educaci ón
p ública. industr ia. comerc io. administración mun icipal y modificaciones constituc ional es . Las leyes o
decretos aprobados en ambas Cá maras. deb ían ser sancionados por el Pres idente de la Rep ública.

( '''11 1" '1I1C. se le dio preem inencia a la Cá mara de Diputados pues las leyes necesariamente
tcniau '1 I1C inicia rse CII esta ( ·... mara. correspondiéndo le al Senado su revi sión . Al di sponer en sus
art ícul os I 1 y 32 de la Tercera Ley:

Articut» J I. Aprobado 1111proyecto 1'11 10 Cámara de Diputados en S il totalidad yen cada
11110 de SIIS articules. se posará a la revisión del Senado con todo el expediente de la
materia.
. trt icnlo J!. 1.0 cámara de senadores en la revisión de un proyecto de ley ó decreto. no
1""Ir,; hacerle ahcrucioncs, ni modificaciones, y se ceñirá a las f órmlllas de aprobarlo.
d"."a' ll'o1>alldo: pcr«) al devolverlo u la Cámara de Diputados. remitirá extracto
, 'if'<"I III.\¡cmciado ele la di .\OIS;Úl1.l'llra qt«: dicha cámara se haga cargo de las partes que
h, 111 l 'eI!"( 'I il /" mal, (1 alt« ·racione.\" qt« :cstinu: el Scmu!« (, Oll "(,lI iL'III(' , 1_'"

i\ dclII;'1S dl' la lunc i óu Iellislati va. la Tercera Ley central ista. otorgo a l Congreso fun ciones
j urisd icci o na les. admin istrat ivas. de co ntro l y presupuestarias.

Por lo a nterior. se pued e estable cer , que con la promulgación de las Siete Leyes centralistas de
1836 se d io un serio retroceso. en relación co n e l es tableci miento de un verdadero Siste ma
Rep resent ativo en México. En virtud, de que quedó sumamente restringida la función legi slat iva.
mediante cl cstahlccimieuto del Poder Conse rvado r que lo limitaba de manera considerable .

2.2 ,(, lIa s('s 0l'l.::ínil:as dc Ill'¡3

La promulgaci ón de las Siete Leyes Co nstituc iona les de 1836, ocasiona el rechazo por parte de
los libe rale s. en e l se no del mismo Co ngreso y del Gobierno. Por lo que. en 1841 se de sataron una se rie
de lev ant am ient os qu e c ulminaro n con el derrocamiento del entonces pre sidente Bustarnante, mediante
e l Plan de Tncubaya firmado por los genera les Mar iano Paredes y Arrillaga, Gabriel Valenc ia y Santa
Auna. , '11 scpt icmbrv de 1X-1 I .

ln diciembre de 1X42. el entonces presidente Nicolás Bravo. de signó a la Junta Nacional
Legi slati va. integrada por oc he nta notables que tenian la función de elaborar la Constitució n. El 6 de
enero de 184 3 quedo integrada la Junta . Sobre la ilegitimidad de la Junta Nacional Legislativa Osear
Cruz Barn ey co menta lo siguiente:

,, ; (bid. p. 1.1 5.
"lo T ENA . l l'vcs.. " p. cit. p. 162.
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Tant» 1" .11111/" ti,' Notables como la posterior Junta Nacional, nacieron ilegit imas, ya
t / III ' ( ' 0 11111 .\fI.' 'Ih.'II(, A/( ~l ·t1goifll. el Congreso ele IX'¡) existia [undado en una " :\ ' que le
11111" "1:. ,/1 . , ti CtllI.'''¡''';'' al pais. 1I1i..-ntras qt«: las juntas "nacieron gra cias al designio de
1111 .t: ' ,/tic"1'''0 u t«:I Jt'nsu bu '/11(' era volnntad de la naci ún 1111 urn:glo de lus cosas distimo
. /. ·! I/ II< ' / wol ,,, ,úa e/ ( '011,1:.1'('.\"(1

0

' , tr :

De esta manera. el 12 de junio de 1843. el presidente Santa Ann a sancionó las Bases de
Organización Política de la República Mexicana . Respecto a estas Bases Jorge Sayeg Helú comenta en
su libro Instituc iones de Derecho Constituc io nal Mexicano lo s iguiente :

t-:I brot,: <"onltitucio/lal ele I X.I). nofue sino una reaccián en contra ele los principios
libcrul«:» qtu: amenazaban con resurg ir en 1842. apuntala la serie de pr ácticas
fI"'I , /c'lI111c-r, ;/ Ú"'S (1//(' IIOS n..nian desde 183fJ: ratifica la divisi únde/territorio nocional
j ' l/ 1/" /I' If /d1l1('lI l o.\'dl.'/J(,lIdi(,II/<.'.\" (/el centr«.... más el curáctcr re/ro~rado de la ca rt a del
/ .. .\ ( ' IIlI' ·C· I I'tr/h'lIlorll/ell/e patcnt« (' 11 el proyecto ' I IIt! condiciona la cx istc nciu de la
ciudadoni« en una determinada renta anual.J!X

Dichas Hases de 1843 estaban integradas por 202 artículos en las que se reitera la
independencia. el ccnr rali smo la división territorial y se suprime al Supremo Poder Con servador. Es
importante mencionar quc estas Bases debido a los graves problemas ext ernos que sufría nue stro pa ís
cn esa época . asi co mo a las ten siones derivadas de las ambiciones de los grupos locales, tuv o una
vigcncin dl' Irl''' a l~I(1"' .

( ·" 111" ' e l'" e.1<- ob servar. debido a la inestabilidad pol üica qu e nue stro pa ís sufría en esa é poca .
no c:l.isl iú un Sislellla Representativo que sesionara de man era per iódica. y atendiera las necesidad es de
nue str o país : Icgi slando en su defecto un grupo designado por el entonces presidente Santa Auna, lo
que se tradujo cn la creaci ón de una serie de disposiciones antidem ocr áticas, tendiente a reducir en un
m ínimo al Poder Legislativo quedando subo rd inando al Ejecutivo .

l .n su titul o VIII. establece al Poder Electora l. qu c tení a por o bjeto llevar a cabo los
proccdunicu tos e lec to ra les . Sobre este tema. Yolanda Higared a Loydcn comenta:

t ·(lm,. "0 ' c' I'n'\'i,; 1'/ .\'1~/I'"gio universal. se inslitu."'; c!/Joc/el' ('/cctora /, 1I tra vés de U"

• 'UI/I ,j¡¡ ·" . /í.\illl n /won .'.\ II I/e n.'/w(',\"cn/ucüin indirec ta: tal \'e: con loxfines dcliherados de
//11 (1 11t1('I".\(' interpretar el procedim iento y dejarlo al criterio ele autoridades politicas
snpcriorcs. Dicho árgano elegia: diputados. vocales ele las respectivas asambleas
departamentales. presidentes de la República y de un tercio del Senado y además.
cnbria Ia.I vacantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.1].

I.as Bascs Org ánicas de 1843. señalaron en cuanto al S istema Representativo. que se
dcpositnha en un ( 'on grcso divid ido en do s Cámaras. y en el presidente de la República por lo quc
rcspc ci» a la , aIKi,'," de la, leyes ,

1'11 cu ant o a la inlc grac ión del Co ngreso. las Bases O rgá nicas es tipulaban que los diputad os
serían elegidos por los Departamentos, sobre la base poblacional, la que se renovaba por mitad cada
do s años . Como pued e ob servarse, los diputados no representaban al pueblo en su conjunto. como
sucede cn la actua lidad. quedando subord inados a los Departamentos.

Rcspcchl a la C ámara de Senadores, señalaba que se componía de sesenta y tre s ind ivid uos.
rc nova h lc por terc ios cada dos años. Estableciendo e n su art ícul o 32 la fonna de su elecci ón, el cual
rcproducimo-, textualmente : ArlíClIl1I 32. Dos tercios de senadores se ele~írcíll /101' lus usutnbleas

1" C1U'1.. 01'. cit. p. " 7.
1:< SAYE( i Hcl ú. Jorge. InstilUciones de Derecho Constitucional Mexicano. p. % .
I! '¡ HIGAR EDA. 0 1' . ci t. p. 265.
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dellttr/(lII/el/l<llcs , '" " Ir" tercio p"r la Cá mara de dip útados. el Presidente ele la República v la
Suprc n«¡ ( 'oru - dc .Iusl icie/ "', Considero. que se reitera mediante esta dispo sición la influencia' que
ejerce el I~iccut i v(l dent ro de nuestro país. pues al depend er la designación del Senado del Ejecut ivo.
queda subord inado a este . por lo que en estas Bases no se establece un verdadero Sistema
Reprcscnuu ivo. Cabe mencionar. la opinión de Jorge Sayeg respecto a la integración de las Cá maras:

/'\'/ '1"0'/'; ("(' ,\"( '. axnn isnn». el r('ll"i,'ito de dis frute c/e rentas elevodas pa ra poder
f / " ,\ 1 ''''/ 1, ' '' , ,,, 1"o rgo.\" l ,ú/llic II"". CII on icn ti la illlportallcia lII i.\'IIIO c/c ( ;.\ ' / 0.\' : pura ser
(Ii, lllll'l /" s(' 1"('1/";('1"1'11 mil doscicn tus ¡'<·SO"': pa ra ser senador 110.\' mi/. r el Scnad« no
,.!,,,it , el ser. /tl lllbichl. sim» .../ ( ' 11(.'''')0 arist ocr ático. C/~I'(J,f funciones era n de rrvisi ún
simpknncntc. ya que 1<' estaba vedado iniciar leyes, )' se componía de 63 individuos ,
en tre I" s qt«: deherian fig urar cinco agricultores, cinco mineros. cinco propietarios ó
co merciantes y cinco fabricantes, siempre y cuando, además de la renta an ual mínima
,1" S l ,lIlJ1U llI, tnvieran un" propiedad raíz de no menos de $4().()(}(),()(),IJ/

t '01110 se ñale con anterioridad. med iante las Bases Orgánica s de 1843 se restabl ece e l sistema
ccntrali sla . as i l'0 ll10 el l'odcr Legislativo de tipo aristocrático. a la época en que se formul o se le
con oce .:onll' e l "dcxpotismo consti tucional". En virtud . de que las leyes se acom odaban de acuerdo a
-los inlnl'sl's de los lideres de esa época. sin importar para nada la voluntad dcl pueblo.

1:11 electo. cl Scnad o se caracterizaba por estar integrado por las clases privilegiadas. pues
ade m ás de establecer el requi sito de un capital elevado propio. estableci ó en su art ículo 40 que para
formar parle del Senado se necesitaba haber sido Presiden le de la República , o vicepresident e.
Secretorio c/c /lesl lile/IO o miembro del Consejo Constituciona l. Senado r, Diputado. Obispo. Agente
IJil' lo l/ltílico, (;o " el"//<ldo r de alg ún Departamento o General ele Divisián1.12, Co n e llo. se impedía e l
acceso a formar parte de los ca rgos p úblicos al pueblo. lo que atentaba seriamente contra los principi os
dcmoc r.u ic» .... .

I JIIIIII II. · /11 , -ig ( 'Il( ' i d dc las llascs ( )rgúnü'a.\' de 18-13. el senado adq uirir; 1111 mot i: de
l'''III""selll" á ';lI clasista: una tercera parte seria designada por la Cámara de Diputados,
/ '" 1' el Presidente de la Rep ública y por la Suprema Corte de Just icia, de entre
distinguidas personas de la milicia. la carrera civil y la eclesiástica que. a la par,
hubiera n ocupado anteriormente los cargos pú blicos de mayor importa ncia. Los dos
h "-c ;o.\- dt ' senadores resta nt es debia n ser designados por las asambleas
c/('/ " II"/lI lIl en /a les dent ro de alguna C/CU(* de agricultores. m in er os. propietarios y
11I /t ' "; ( "(II I/¡ '.\' . ' .' ;

......brl· la iniciativa dc ley. este docum ento seña laba en su artículo 53: Corresponde 1<1 iniciativa
c/e 1<1.1' I('H',\, ,,1 Im 's ic/('IIf(' ti" lo R"llIíMieo. tÍ los Dipntudos ... tÍ las asambleas departamentales en
todas nuu erios. .r<1 1<1 Suprema Cor te de Just icia en lo relativo a la administracion de su ralllo .'U

Co mo se puede observar. reproduce lo estipulado en la Const itución Ce ntralista de 1836. pues
las leyes necesariam ente tenían que iniciarse en la Cámara de Diputados. correspondiéndole al Senado
su rc vi .... ion .

"" CA L.ZADA, op, c it. p. 483,
1.11 SA Y EG, op. cit. p. 97.
11 ~ C AII.A[) A. llp_c it. p. 5 10.
' " INSTITl ITO de:Investigaciones Legislativas. Historia.., op. cit. p. 135.
11 1TENA , I.l·ye:S,., op. c it. p. 234 .



2.2 .7 Al·ta Cuns tituciuna l y Rcformas dc 1847

I a lucha 11ae.: iOlla I por cambiar la forma de gobierno y retomar <1 1 sis tema fed eral sc ve
rohustccidn <1 111 e las imposiciones del gobierno central ista, y al de spot ismo y la arbitrarieda d que lo
ca racte riza ron. Adem ás de que las clases popul ares no tenían acceso a los ca rgos de e lecc ión popul ar.

Dehido a lo anterior. los fede ra listas no abando naron la lucha. e l 4 de agosto de 1846 el
co mandante Ma riano Sa las. co n el apoyo de Gó mez Farias, se puso a l frente de un levant ami ent o
med iante e l Plan de la Ci udadela cn el que se reclamaba la co nvocatoria a un Co ng reso Co nstituyente
co nforme a lo cstah lccido cn la co nst itución de 1824. así co mo e l rcg rcso dc Antonio Lópcz de Santa
Au na . 1' 11 elec to. la sq.!.unda Rep ública Federa l. sc inic ia co n la pres ide ncia provis ional de Mariano
Sa las quien COI1\ oca a un nUl'VO Co ngreso. esta ndo nuest ro país en plen a guerra co n los Estados
I 'n idos. Ile csla 1;m ua :

U.'! de agos to de IN./f¡ Salas expidió un decreto mediante el cual restablecía la
( 'onstitucion Federal de IN2./. la cual estaria vigente en todo /0 que no se opusiera al
1'/0/1 de /0 Ciudadela del ./ de agosto. En el decreto cesan a las asambleas
c/l' IJo r lt l/ lI <.'lI ta les .r al ('011.\'1.;;11 de Gobierno. Los go hernadores.. continuarían en SIIS

/ IIIICill ll( 'S I'ero titnl úndos« goherl1adores de los Estados. /J .;

' ,1 ( 'ollgrl'so illiciú sus ses iones el (, de dic iembre dc 11l46. bajo e l con tro l dc los moderados
inlcl.!.r;ú" I,,,,· una ( ""lli siún de ( 'onsl illlció n la cua l es taba co nformada por Espi nosa de los Mont eros.
Rej ón. 1\1;11 iano ( lino. ( 'ardoso y l uh icta . Sin em bargo, an te la cercauia de las (ropa s es tado unide nses.
esta comi si ón. a excepción de Otero. propu sieron el res tableci miento de la Co nsti tució n de 1824 dc
manera intact a .

Otero. por su parte, em itió un voto particular . mediante el cua l introd uce en la Co nstitución de
11l24. una ser ie de reformas para ajusta rla a la rea lida d. co mo la reorganizaci ón del Senado . la
supres i ón de la vicepresidencia, la enumeració n de los derech os hum anos y la form ula de co ntro l de la
cn ns lillll' iolla lidad IfIlC o ri~ i no eljuic io de amparo. Este voto fue di scutido cn la ses ión del d ia 22 de
ahril de 1X·I7. jllrada el 21 de lIlayo y publi cada el 22 del m ismo mes co n a lgunas mod ificacion es.
Ila jo el dl' ¡\ l.' la (olblitu liv;1y de Reformas del 21 dc mayo de 11l47. e l cua l co nsta de 30 art ículos.

Eu e l Ac ta Co nstit utiva y de Reform as de 1847 . se restabl ec ía básicam ent e la Co nsti tució n de
1824 . Ade más. en es te num eral q ueda plasm ada la e lim inación de cua lquie r limitan te en tom o a la
reelecc ión de los m iem bros del Sistema Repre sentativ o . El cual transc ribimos de manera textu al :

Articulo 7, Por cada cincue nta mil u/mas. ó por una fraccion que pase de veinticinco
mil. S e' eleg ini un dipu tado uf cong reso general. Para ser/o se requ iere únicamente tener
1'. ,, " / /1"11/1'" .""0.\ de edad cstur C Il ciercicio de 10.\' derechos de ciudadano. y no hallarse
(·" IIII I I"1 ·" .li" " a/ l it '",/ ,,, i lc: la clccci án en las excepc iones del articulo 23 de la
( .,'" s / i l l ll ' j, jll ' l ( '

Respecto a l Senado el Acta Co nstitutiva al restaurar e l Federa lismo. co nsec uenteme nte.
restaura el Se nado co mo represent ati vo y vinculato rio de las Ent idades Fede rativas. a l orde nar:
Articulo g Además de los senadores que cada Estado elija: habrá un número igual al de los Estados.
electo ti pro pucst« del senado. de la Supremo Corte de Just icia y de la C ámara de diputados. votando

" - INSIIII II (1 de i1 ' h 'sli!!ó1ci"n cs Juridicas . Co nstituciones.., op. cit . p. 97.
1 ;" ·¡ ¡'.N/\. I Ch 's . .. "l' . ci l.p. I ll.' .
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1'01" 1,, '1.'0,,0' . "ollllw, ,, ·,i 10.\ '111<' ./011<'11 dI' 1'11/1"1' los O/I"OS postulados. La mitad más (m/iKIIlI dI' I'S/OS

scnudorc« 1'<'r/"III'( ·('ni /omhiéll al ( 'OIlSI';O.'·'- El Senado era renovado por tercios cada dos 3110S .

Medi ante la expedició n del Aeta Constitutiva y de Reformas de 1847. se puede apreciar la
necesidad que teni a nuestro país de eontar con un sistema Representativo. que legis lara atendiendo a
las necesidades rea les de nuestro paí s,

2.2.H El SiSll'III:1 Representativo en la Co nstitución de 1857

l .os con servadores co utinuaban en el poder. Antonio Lópcz de Santa Anna . proseguía su ir y
venir entre su hacienda en Veracruz y su ejercicio del Ejec ut ivo, Debido a la situación que vivió
nuestro pa ís en esa época se re únen Juan Alvarez., Ignac io Comonfort, Trinidad Gómez, Diego
Alvarcz, Eliuio Romero y Rafa el Benavides, quienes promulgan e l Plan de Ayutla el lo de marzo de
18S.f. 1'01' el cua l cc sa el go bie rno de Santa Anna y de todos aquellos "que /10 mereciesen la confianza
de los IIIII'Nos " , este documento es proc lamado en Acapulco el I I de l mismo mes y año, en éste se
deja para posterior momento la definición de la forma de Estado a re ivindicar.

Medi ante "'1<" acontccunicntos estal la en nuestro pa ís la Revolución de Ayut la . por lo qu e
linalllll' lIlC Sallla Allna abandona defi nitivamente el poder el 9 de agosto de 1855. triunfando la
rev olución .

Una junta de insurrectos nombró presidente interino a Juan Alvarez, quien en cumplim iento al
Plan de Ayullil convocó el 16 de octubre de 1855 a un Congreso Extraordinario constituyente. esta
co nvoc atoria estableci ó:

'''';d'¡u 1. ,\'{' ("o/n'l/ca (/ "11 con.\"l!;o extraordinario 1""'(/ qtu: constituva libremente (J la
110 (';, ;/1 /ld io la tonna tll ' rCIII¡hlh:lI dctnocrática representati va.
'I"I ;, "'¡II _' . '-O convocatori«¡1'0,." el congreso es la expedida en diciembre de 18 -1 1. col1

lu» III(}(/i/ic(/l ' jolle.\· ,/11<-' las actuales esigenciu» de la nacion se hacen indispensables.PK

El Congreso Constituyente, convocado el año anterior, se reu nió en sesión inaugural el 18 de
feb rero de 1856 con 98 leg isladores, e l res ultado después de casi un año de trabajos la nueva Carta
Magna. que ser ia promulgada el 5 de febrero de 1857. Entre los diputados constituyentes destacados se
encontrahan: Valcntin Góme z Faria s, quien fungió como presidente, León Guzmán como
vicepresidente, Francisco Zarco. Ponc iano Arriaga. Santos Degollado, Manuel Buenrostro. Fran cisco
lbarra . Jo sc' ,le- l-mpnrán. Joaqu ín Garcia Granados. Simón de la Garza. entre otros. Sobre la
inlc~rac ion de e- tc ( ., III ~rcso Con stituyente Aurora Arnai z comenta:

Si c(I/"partlmos las caructeristicas de este Congreso Constituyente de 1857,
cunclnirenms que en él prevaleció la tendencia laica, ya que no participo ning ún
cl<;rigll... U/o se debh)a que en las elecciones para constituir el Congreso Constituyen/e
de 185(, SI' llegó al clero el derecho al v% activo-y pasivo.: Tampoco hubo
rq w<'.\<'Jl/OJl/(,,\'de lanoble:a . predominaron los intelectuale s J' profesionistos. /J'J

I .a lahor lcgislaü va del Con stituyente habría de man ifestarse fundamenta lmente por el
contenido de mocr ático . que se hahria de convertir en el denominador com ún de la Constitución de
18) 7. Se dc lxu icrou en el se no de la asamblea principios y cuestiones sumamente importantes. entre
e llas CIIC' 1111 ran I<Is. el princ ipio de e lección directa en los cargos p úblicos .

I)1DE LA HIDALGA. 01'. cit . p. 347.
,,. DE LA TORRE. op. cit. p. 277.
1.1'1 ARNAIZ. "p . cit. p. IQ.
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En efecto. pese a que en el proyecto de constitución se estableció el sistema de elección
indirecta . vari", lcgrsladorcs se opu sieron. entre ello s el Diputado Francisco Zarco. quien consideraba
que mediante el sufrag in indirecto se falseaba el sufragio. reclamando a la Comisión de Constitución el
haber 'lIanll'nid" cxtc <istcmn. s iendo qne con tanto celo había defendido siempre los principio s
dcmocr.u ic", . Sin . cmllarg" no pudo hacer prevalecer sus ideas ante la mayoría de la Com isi ón. Este
l riput;.. l" cxpres« ,1<- mnuern textual :

La clcccton indirecta se presta a influencias has/ardas. a la coaccion minister ial , a toda
clusc: de intrigas. es un artificio para enga ñar al pueblo haciéndole creer que es elec tor
y empleándolo en crear UI1{1 especie de aristocracia electoral que. mientras más se eleva
( '11 grados. más se separa del esplritu y de los intereses del pueblo. Se ve muy a menudo
ll ue "" pUf/ido ganll elecciones llamadas primarias y secundarias y pierde. sin embargo.
las d.. dil/ll/odll,". .Iel/{ ;mel111 que solo explican la seducci án. la violencia. el cohec ho y
.\oh"r"o, arn uts n'dada.\· qt«: 110 podrán emplearse ella/u/o las elecciones sea" obra
•I¡r,"d,' ,/(·I /' I/ch/o... / ';1110,,<."(.',\" ('1 último ciudada no vertÍ de manera positiva qu e .\"11 "%
l '.\' ,1( '( '1.\ -' 1'0. c.\( ·" gcrá el hombn : qtu: le inspin: co nfianza. .'-en i imp osible inlluir en la
I/I fI.\c1 del pucbk». y 1.'1 resultado. sea el que fuere. será la cxpresi ún genuh u: de la
"III/l/I/od del pois... ¡ Por qué. pues. la comis ión recurre al medio de falsear el s ufrag io ?
¡ Por qu ési" querer/o cede u esa especie de horror al pueblo? JI"

la nue va Carta Fundamental. integrada por VII títulos y 120 artículos. estableció el sistema de
go bierno Republicano. Representativo. Federal y dividido en tres poderes: Ejecutivo. Legi slativo y
Jud icial .

l a COlhlitllCiúlI de 11157 configur ó un órgano legislativo uuicamcral al determ inar el ej erc ic io
del Suprcm» l'odcr f cuislat ivo en el Cong reso de la Unión: esta determinaci ón representó 11110 de los
puntos de mayor controversia en el seno del Congreso Constituyente. Jorge Femández Ruiz señala las
cau sas que llevaron a l Con gre so Constituyente de 1856-1857 a tomar esa resolución:

/::11 resumen. con hase a la experiencia. la Comisión tenia por conclusián la tnexistencia
de' /0\" vcntuias dc 1/110 segllnda Cámara. al haberse registrado. por lo general. una
d ' ,\ O I,ÜtÍ lI incomplct«. ligera ," precip itada en ambas Cá maras , po r lo que la ley. lej os de
.':,0 110 ,. ('11 /1I"0/;1I1didod y ell huninosidad. solo adquiru) mavor incoherencia, como
• 1111-" 'e -l/ e 'l1e ' / 4/ ,1( ' / '0 / '( '''( '_' .'' n 'lIIedia ,-dcsin inados.111

I n cuanto a la intcgruci ón del Congreso de la Uníón. este documento estable cía en su artí culo
52: /:,'1 ( 'ongres» de la Union se compondr áde representantes, elegidos en su totalidad cada dos mios
por ciudadanos mexicanos . 1 ~ 2

La ele cci ón de los diputados se realizaría por medio de la elección indirecta. a razón de uno por
cad a cua renta m il hahit antes o fracción ma yor de veinte mil ; estableciendo el derecho de los terri tori os
co n un numero men or de habitantes a e legi r a un diputado. Por cada diputado propi etario se elegiría a
un suplente .

I , imporlanlc , ell a lar 'lile en la Constituc ión de 1857. no se estableció el principio de no
rcclc ccron de los legisladores. no así. por lo que respecta a los encargados del Poder Ejecutivo. tant o en
la Unión como en los Estad os.

Al res pec to. Cossío Villegas. en su obra "La Constitucion de 1857 y sus criticos ". comenta
qu e para los Co ustituyc ntes de 1857. prohibir la reelección era limitar la soberanía del pueblo. y co mo

l IO SA y I'l ; I l cl ú. .I.. r~,' , tnlmúucciún a la 1IiSloria Conslitucional de México. p. 93.
111 'T,RNA NI ll J , "p. cil.p, 194,
11 ' m: I ¡\ IlIll¡\Ud, . op . c it. p, 352
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el puchl « l's la lucutc de loda so hcn mia . res ultaba absurdo pretend er limitarla . Señala. ade más . ljue la
prohihi" i,'," 110 ntc ntaha co utra el puebl o y. por tanto. no lesion a su so beranía; va en ca mbio. co ntra el
go be ru.uuc que quiere reelegirse. porqu e este goberna nte debe reali zar buena gestió n públi ca . de lo
co nt ra rio los e lectores d ifícilment e podrán vo lver a eonfiar su voto en ese gob iern o.

En tér minos del artícu lo 56 de la Ca rta Fundamenta l del 1857. se establecieron co mo requisitos
de ele!!ihi lida d: ser ciuda da no mexicano en ejercicio de sus derechos: tener vei ntic inco años cumpl idos
a l d ía de apert ura de las sesiones: ser vec ino del Estado o territor io que lo e ligió: no pertenecer a l
est ado cc lcsi á-aico .

l-u la cons ti tuci ón de 11157 se supr imió cl requ isito de cont ar co n un ca pita l e levado. como lo
es ta blecieron las t 'oustituc ioncs Ce ntra listas. permitiend o el acceso a esos ca rgos de e lecc ión'popul ar a
la mayor parle de In poblaci ón . Además. se prohibió a los aspirant es a estos ca rgos el pertenecer a l
es tado ec lesiástico.

Como se puede aprec iar. en la Co nstitución de 1857. nue st ro país es recept or de las ideas del
Estado libe ral y co n ell o de toda s sus instituciones. en los cu ales podemos co ntex tua liza r al Sistema
Represent at ivo .

""bre la i'" I'" rla lleia dl' la Co ustituc i ón dc 1857. María del Refu gio Gonz álcz y Jos é Anton io
Ca ha ll....... "' I""'sa n lo s i!!lIil'nll' :

1," la ( ·"II.\Iit llcitÍn de 1857 se establecen las bases for males del Estado de derecho en
México. misntu que puede ser calificado de liberal. ya que fundado en la representación
.1' la scpuraci án de los poderes . garantiza la seguridad. la igualdad de los derechos y la
1>r" /'iedad l.u tardia consolidaci ún del modelo obedece a que los textos constitucionales
l>rccedclI"'s carecen de algll/lOs de los elementos de tal tipo de Estado, a demás de qlle
110Im'úTII" (' / co nsenso ncccsor io pa ra echar a andar el pals sobre bases distintas ti las
, /( " / -I :.\~/III( ·11 (·"Iollia!. .1 difercllcia de los untcrion:», {' II el /ex /o constitucionol de 185 
\ , ' , '/1 1' /11' l1l n lll dje-hos c·I" IIICll t o S. l/1I1Il/",..' n o liN./o.\· ('.\' /( ;11 cabalmcnn: dcsarrollud,»: /J .:

2.2 .9 La Restauraci ón d el Sena do de 1874

El modelo liberal esta blecido cn la consti tució n de 1857. lam ent abl em ent e no pud o se r
aplicando cn SIIS térm inos origina les. debido en gran part e a que e l país conservaba característ icas del
antig u« rcu imc n ce ntra lista y la co nce pc ión liberal en los té rm inos plan teados en esta constitució n. no
encoun ó l's pací .. para nuucrial izarsc. ni en III econ óm ico, ni en lo soc ial.

I'o r lo '1IIl'. se hicieron modificac ion es a la distribuc ión de competencia entre los pod eres
fed erales y locales co n e l objeto de impul sar e l desarrollo del centro . A este modelo algun os aut ore s
den ominan cc ntra l deb ido a que mientras las facul tades de los poderes fed eral es comenzaron a
ampliarse a l tiempo se reduce n las del poder es tata l.

Las modificaciones ten ían por o bjeto restablecer el equ ilibri o entre los Podere s Legi slativo y
Ejecutivo : cn virtud de qu e cn la Co nst ituc ión de 1857 se había qu ebrant ado a favor del Ejecut ivo .

I .s hasla 110 ·1. cuand o se produce la restaura ción de l Senad o. a inic iati va de Sebasti áu Lerdo
de Tl'j ad;!. n.. s ill alll,'" huhcrlo intentado Bcnito Ju árez en 1867 co n la l.cy de Co nvocatoria. ambos
com part iau la idea de qu e la instituci ón se natorial era nece sari a.

'" INST1Tt ITO de lnvcstigaciones Juridicas. Constituciones... op. cit. p. 12.
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En efecto. mediant e la inic iat iva presentada el 13 de d iciembre de 1867 por el president e
Benito Ju árez, se pret end e realizar una se rie de reform as co nstituciona les tendient es a establece r e l
s istema hieameral del Poder Leg islativo . Por lo que, la Co misión de Punt os Co nstitucio na les integ rada
por los di putados Alca lde. Ezequiel Mont es y Rafael Dond é, e labora el dictam en respecti vo e l 14 de
d iciem bre de 11U.'I. en do nde se determ ina : Depositar el Supremo Poder Leg islativo en un Co ngreso
(ieIK'r:.1d i, idido en dos ( ·¡'lIl1aras. una de Diputados y o tra de Senadores .

Dicho proyecto se empezó :1 d iscutir el 16 de abril de 1870. es tas d iscu siones se prolongaron
durant e las sig uien tes tres leg islaturas, Finalme nte, fueron apr obadas el 6 de noviembre de 1874,
s iendo Pres ident e de la República Sebastián Lerdo de Tejada.

1'111' medio de las adic iones y refo rmas del 13 de noviembre de 1874 se es tableció en México
nuevamente el s istema bicam cral, a l es tablecer en su artíc ulo 5 1 que: El Poder Legisla tivo ele la
Nacíú lI Sl' ell'/"'.\ila , '11 1111 ('o llgrl'.\l' gel/eral. que se dividir áel/ dos Cántaras . 111/0 de diputados .1' otra
de ,"(, lI t nlnrc». ¡ u

Adcma-; e l SI' lwdo se co mpo nía de dos Se nado res po r cada Estado y dos por el Distrito
Federal. Electos medi ant e e l voto ind irecto en primer gra do bajo e l pr incipio de mayoría ab soluta . Los
cua les se renovarían por m itad cada dos años .

De es ta ma nera quedo restablecido el Senado en la Co nstituc ión de 1857 . En re lac ión co n esto.
e l doc to r Jorge Carpizo se ñala en su obra Estudios Co nstituc iona les. que:

r "ll"f".\/lIb/, ·( ·Ú" ¡ClllfI de cst« Cámara Legislativa en I X7-1 rcspondii) a la idea de volver al
\1 .\/( '111(1 /t¡ c'lIlII(Tal I'ara evitar 1111 lcgislat iv« demas iado l'0del"tI.\·o . ya q u e la re..'ulic/ad
I",h;cl d,·III11.\/rlld" qtu: .\"C empezab a 1I inclinar ""C.\"I'O sistema de g,ohier"o I' " r el üp»
,·ollgn'."o//<l1 en IlIga r 'de] " residencial que era consagrado en 1" ley [undamental
tucxicuna de: mediados del siglo pasado.us

Co mo pued e o bse rvarse. las reformas real izada s a la Co nst ituc ión de 1857, o rga nizan al
Sistema Represen tat ivo bajo un d iseño bicam eral. muchas de sus dispos ic iones las recogería más tarde
la Co nst ituc ión de 191 7: reprod uc iéndose casi de manera intac ta la estructura y organizaci ón del
Co ngreso.

2,2.10 El S is tema Representativo Mexicano en la Constitución de 1917

Entre e l mes de oc tub re de 1913 y d iciembre de 19 16 en México no ex istió Poder Leg islativo:
en efecto . Huerta disolvi ó el Congreso en Octubre de 19 13. Sin embargo. muc hos revoluc iona rios
as umiero n su ejercicio median te la expedic ión de num erosos decretos y leyes.

No es s ino hasta 1'11 (,. que se convoca a la formación de un Co ngreso Constituyente med iante
el decreto de lecha 1,1 ele se ptiembre de 1916. suscrito por Vcnu stiano Ca rranza en su cal idad de
Primer Jete de l I:¡ercilo Cu nst ituc iuua lista. Este decret o con vocaba a ele ccion es para un Co ngreso
Co nstituyente. integrado por represe nta ntes de las entidades fed erat ivas en prop orc ión a n úmero de
hab itant es . Señalando co mo requisitos de elegib ilidad 10 5 cont en idos en la Co nstitución de 1857.
ag rega ndo a demás. que no podían se r di putados los qu e hubie ren ay udado co n las armas o servido
empleos p úblicos en Il'S go biernos o faccio nes host iles a la cau sa consti tucio nal ista. Sobre la
co nvocatoria de elecci ón Te na Ram írez apu nta:

' " TI' N A. Il'Yl'S... " p. <:il.p . 1'/7 .
11 ' ('A IU'I/<' . J ,,!''! !' . h llld¡Il, Constituciona les. p. 161.
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1.0.\-n 'lllti.\"ilo.\' iml'"C.\'lo.\· " 01" l a co nvocotoria impidieron (1/ I.1cc<.',\·o de Rellle,'i ajenas a la
"f·n'¡IIC¡'~II. 111,;\' , 'OIl("'( '{,"IICll le. dc 11Ili"lIcc ;( jll carruncistu qt«: acabab« 1/<.' derroten: a

' ·ill" .1" ' 1IIC '/c' lIíll <''' ¡o ll ll( ' al :l !f ,a l í,\"lII o. 111.

El Congreso qued o instalado e l 21 de noviembre de 1916. en el teatro Iturbide de la ciudad de
Quer étaro, con In as istenc ia de 140 Diputados. teniendo como misión la de analizar el proyecto de la
Constituc ión reformada que el Primer Jefe le entrego el I de diciembre de 1916.

U 6 de d iciembre se design ó a la Comisión de Con stitución. integrada por : Enrique Co lunga.
Fran cisco J. Mun gia . Lu is Ci. Mon zón . Enrique Recio y Alberto Román, en virtud. del exc eso de
tra bajo en la sesi ón del 2.1 de d iciembre se nombro a una Comisión mas. integrada por Paul ino
Machorro Na rvucz. Ilil ar io Med ina. Arturo M éndez, Her ibert o Jara Y Agu stín Ga rza Góuzales.

I·.n t érminos gc ncra les. las proposi cio nes de Carranza en materia política fueron aprobadas por
e l Co ngreso . Se trataba de un proyecto que optaba por la forma de Estado Federal. dentro de un
régimen Republicano y Representati vo; respetuoso de la tradicional división tripartita del poder
p úblico.

01 uanizando al Sis tema Repre sentativo bajo un diseño bicarneral, que recogía básicamente
muchas de las disposici one s establec idas en el Acta Constitutiva y la Constitución Política de 1824;
rcpl'lllhll: ic'lIdosc ca si de m anera intacta la es tructura y organ ización del Congreso es tablec idas en las
rclil rlll;ls rl'ali / ada s a la ( 'ollst itll<:iúlI de 1857 en el año de 1874.

De esta manera. a partir del 20 de noviembre de 1916 y hasta el 31 de enero de 1917 se
llevaron a ca bo las ses iones de l Co ngreso. dictando la Constitución que es expedida el 5 de febrero de
1917 y en tro en vigo r el lo de mayo del mismo año. con el nombre de Con stitución Polít ica de los
Estados I Inidos Mexicanos que Reform a a la de 5 de febrero de 1857. Al respecto Tena Ram írez
apunta :

/) ( ',\ ,/(' ('/ '/('cn 'l o ,/(' .\'('/" i<'lII hl"<' ele 1(,. 'lile refom u) el Plan ele ( illadall/pe para convocar

Id ( '1I11.\ IiI1~n ' III( '. .\ (' " lIhl ,; '/e r<'/;'I"lIIur a la ( 'ollslilllci tÍn del 5 7 y 110 ele expedir un a

'/i.\III II(/ ' / '1"t ~ 1't 'dll de 111 ( 'oll.\/ i luci'''' r(~/i,rmada " se Hamo el del Primer .Jt.;/i.' y
" /'( :/ 0 1"1111/.\ (/ 111 ( 'ulI.\ li lll( 'itill " jiu: la expre."iitil1 qlle II."iO el Reglamento lnterior de/
Congrcs«. Sin elllhorgo . se habla expedido de hecho lino nlleva Carta Magna: más para
quedar dentro de la competencia que S il norma crea tiva hab ía impuesto el órgano
cons tituyente, el instrumento pos itivo se llamó. asiendo alusión al de 57. "Co nstitució n
l 'ol itn :« de los Estados Unidos Mexicanos. que reforma la del 5 defebrero de 1857. Ni
.I·e tratab« de 1I0 a acta de reformas. como la del 5 7. que abrogaba. modificaba o
lIdi(';o llllha la Constitnci únde!1-1. en 10.\' parle... en que se diferian amb os instr umentos :
lIi " " "1 111('11 rn:III I, llI:ahll1Ila Constituci/m anterior qt«: desaparecla. .'ie~ún lo hizo la de
5 - . '" " /0 , /. ' _' ..J. t ,¡ d(' 1- c.\" sin duda una Uonstituci /m. por S il conten ido y po r s«
1111111" /'(' ; 1'<.'1''' n. '.\I'<.'C{ fI ti la de 57. .se itnpuso el único cometido ele reformarla. Es "na
<. ·fl lI.\ /il uc itÍ lI qu« re/"r",a a la otra Constituc iún; la realidad mexicana no par úmient es
de esta sutileza y lo n/cnnocio a la Carta de 1917 un dest ino aut ónomo.Ir

En la Co nst itución de 1917 se organizó el Sistema Legislativo bajo el sistema bicameral,
ado ptado en nuestro país desde la Co nstitución de 1824. Al disponer: Artículo 50. El Poder Legislativo
ck: los 1:'sl(//los Unidos Me xicanos se deposita en un Congreso General. que se dividirá en dos
( 'úmaras. uu « d" IJif llllllllos .1' otra de Senadores.

"', TENA. Leves... op, cit. p .31 ~ .

OH Ib id . p. 8 16
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Respecto a la rep resentación política. esta Constitución estableció que la Cámara de Diputados
se co m po nía de representantes de la Nación yen cuanto a la Cá ma ra de Senadores señalo de manera
implícita que los Senadores. serían represe ntantes de los Estados.

( le acuerdo con e l te xto origi na l de la Const ituc ión de (917. la Cá mara de Dipu tados se
inrcg raria po r rep rese ntan tes de la Nac ión . e lectos e n su tota lidad ca da dos años. sobre la base
poh lacroual a ra/úll de un dipuuulo por ea da sesenta mil habitan tes o fracc ión ma yor de veinte m il:
sc ña laud« que aque llas pob laciones o terr itorios de un Estado con una po blación mcnor elegi rían un
diputado .

La Co nstitución dc 1917 incorpora por primera vez en México. e n su art icu lo 54, e l pr incipio
de e lección d irecta. Ca be menc ion ar . las o bservaciones qu e e l Prim er Je fe Venu stian o Carranza reali zo
respecto ;JI sufrag i(':

1:"1 ' 'I"¡IIIC,..Ieli.· nbscrvoba qu « seria impolítico e inoportuno en estos moment os , después
.L: "" " :.:/",,,, reT"/IIC;' ;II 1'01'"lar. restringir el s ufrag l,« Solamcnn: .\"(' "r0l'ollí" dejar
, ',\ 1.'/' /"0. /" ,/"c' t/llc'dari" "," s/ J('IId ido en ,\'11 calidad de ciudacia" o lod o oCI'U" (111(' no
'''/ ",'''11 h/ln .,. l/'tI t/(' /a ciudada nía debidamente, /1. \

Es importante señ a lar, que Venustiano Ca rra nza le da una gra n importa ncia a l estab leci mie nto
de l Si stema Representat ivo en nuestro paí s. como condición necesaria para que el gobierno fuera
renovado mediante la vía pacifi ca y civ ilizada. Ta l y como lo señala en su mensaje al Constituyente de
Ouerémro:

I h' la " rgoni:lIciún e/e/ poder electorale .depender á en gran parte que el Poder
1 " ,I : I \ / f1I I1"O Il" , ( '/"( ; 1111 111("''' ;11.\'11"1/111('1110 del Podor Eiccntiv». I",e.\' electox flor "!",,eh/o
' ti.' ' ""( " 'I ·.\, ·IIIIIIIit ·.\', ,\' i ll la menor intrrvcnci úndel poder central. ,\"C tendrán ( 'úmara,\" CI" C

, /1 ' , "( "-f1.,.1 .\ 1 ' 1,,"1'0<. '''/ '( '11 I'" r /o.\" intvrcscs público». .rno camorillus 0l'r(,,\"(lI'lI,L qu e .\'(ilo
\ "<11 / orrastrodos por el ,,/ún de lucro y medio personal. porque 110 huy que perder de
visto ni por 1111 momento. que las mej ores instituciones fracasan y son le/ro muerta
cnando no se practican y que sólo sirven... pura cubrir con el mandato de la legalidad.
la intposici únde mandatarios contra la voluntad de la nación"" .

I:n cuanto a los requi sitos de e legibi lidad. e l texto original de la Co nstitución Po lítica. señ a lo :
Ser c iudadano mexicano. por nac im iento. en ejercicio de sus derechos: tener ve intic inco a ños
cump!id.. , el dia .Ic- la elección tnu ándosc de Dip utados y de treinta y ci nco años en el caso de JI'S
Sellad.. r,·s: ser "ri~illario del lx tado o Terri torio en qu e se haga la elecci ón, o vecino de él con
res iden cia e fec tiva de m;Ís de seis meses .

l lay que resa ltar. que e n la Constitución de 1917, no se estableció e l pr incipio de no reelecc ión
inmediata de los leg is ladores. permitiendo con servar la posibi lidad de la dichos representa ntes para
poder reelegirse en ocas io nes sucesivas e inmediatas. para darles opo rtunidad de especializarse en la
tarea legislativa: por e llo . med ia nte e l es tablecim iento del pri ncipio de reelección inmediata de los
Icgisladores se represe ntarla al espíri tu de l sistema que aprobó e l co nstituyente de 1917 .

Re ,peel" a la integraci ón de la Cá mara de Senadores. el texto origina l de la Constituci ón de
11) 17. ' c.i a laha : . /l"/ i<"l/l" 5r.. 1./1 Cúmor« de Senadores se compomlr ú de dos miembros flor cada
Estado , . dos 1/(11' el Distrito Federal. nombrados en elección direct a. La Legislatura de cada Estado
declarará electo al 'lile hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos./ .itlLos Senadores duraban en
su cargo c uatros años. Esta Cá mara se re novaba por mi tad cada dos años.

1" INSTI TUTO de Investigaciones Legislativas. Historia... op. cit. p. 232.
14') DIOS Calles. Citlallin Hatitlde. Democracia v Representación en el Umbral de l Siglo XXI. p. 170.
''', D I: I :\ 11 I!l Id ( ¡A . " p. d I. p. '¡:;2.
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El Con stitu yente de Ouer étaro, esta bleció en cua nto al quorum, que la Cá mara de Se nado res
ucccxit.rha las do s terceras parte s de sus integrantes para iniciar sus sesiones y la Cámara de Diputado s
de lIl;Ís de la milad del n úmero totnl de sus miembros.

Respecto a las ses iones de l Co ngreso, el texto origina l de la Co nstitución de 1917 . estab lec ió
un ún ico per iodo que inic iaría c l 1° de septiembre de cada año, e l cual podía pro rrogarse hasta 1.'13 1 de
dic iem bre,

I' n su tex to orig inal. el artículo 78 de la Constitución Pol ítica de 191 7. previó la exis tenc ia de
una Comisión Permancntc. dura nte los recesos del Congreso de la Unión integrada con quince
diputados y catorce senadores. desig nados por sus respect ivas Cá maras cuyas fac ultades 'quedaron
dc tcnuumda s en los arlicullls 7(1. 74. X4 Y X5 .

2.2. 1t Principale s Reformas a l Sistema Representativo en la Cons titució n de t 917

Es import ante des tacar quc cl siste ma político mexican o posrevolucionario se caracterizó por una
pres idenc ia dc la Rep úb lica . co n facu ltades legales y ext ralega les, de una amplitud excepcio na l que
nulifica ha la di\"isiún e independencia de los poderes. en dond e nuestro Sistema Rcpresen tat ivo se
cucoutraha SUlllaml'lllc xubordinadu al ~i eeu t i vo. Esto se ex plicaba porque la mayoría par lamentaria
era de l p;nlido oli e ia!. cuvo jclc nato era el presidente dc la Rep úbl ica.

Esta subord inación se co nso lida a través de la prohibi c ión de la reelecc ión consecutíva de los
legisladores. de bido a que se imp idió la posibilidad del esta blecim iento de una ca rre ra parlame ntaria;
pues. co mo señale co n ante rioridad, e l tex to origi nal de la constitució n de 1917 , contemp laba la
posi bilidad dc reelecci ón dc los legisladores.

En efecto . en c l a úo dc 1933. sie ndo Preside nte de la República Abe lardo Luján Rodríguez. se
establece en la ( 'onsliluei,'lIlel principio de no reelección inmediata de los Legis ladores Fede rales. Asi,
med ian il' las re lon nas publicadas en el Diario Oficia l de la Fede ració n del 29 de abril de ese año, a l
arti culo :," de la (ousu tuci ó». se esta blece que:

Articulo 59. Los senadores y dip utados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el
periodo inmediato.

1.(1.\ .' <' III1t I,,,.,'s .,. "il' "/lItlos suplcsncs podrán ser electos para el periodo inmediato C(l/I el carácter
de propieturins. siempre 'Iue / /(1 hub ieren estado 1'/1 ejercicio; pero los senadores y diput ados
l",oIJÍ/'/twios nn 1"" lr,íll ser clrctos lit/ro <'1 periodo inmediato con el car ácterde suplentes.

Esla reforma se debi ó a una campa ña polít ica tendiente a consolidar y centralizar a l entonces
part ido mayori tario PRM : util izando esta proh ibición como un instrumento para de bilitar y subordinar
a l Sistema Representa tivo . Como ha esc rito Benito Nacif:

Al vincu lar 1,,-, ambiciones de los legisladores en turno con la orga niza ción politica
externa cp«: (.'0 11, ,.0 10 la nominaci ún a cargos de eleccion más altos.... la no reelecci án
consccnti v«¡ hu inhibido etfuncionamiento de la Cámara de Diputados como un organo
indcpcndivntc. Cnnvirtu ) u los legisladores en agent es de quienes definian la lista de
,",m,lid" /tI"' " t 'll<'.\ltI.\ dc clccciún ti de los dispensadores de patronazgo en el Ejecutivo.
( ·"".\"( ·( 'U c' lIit ' III<'II I t'. la 110 rcclcccion cons ecutiva tra jo consigo un profundo e
irrvvvrsibt> ('(/lIIh;" ( '11 e/ cc/ uilihl"¡o de poden.'."del j!.ohh·rl1o,/eáera l' .i/.

ISI NACIF. Benito. opus. citatus. CARBONELL. José. El Fín de la Certezas Autoritarias. p. 64.
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Esta reforma, contribuyo notablemente a que el Ejecutivo pudiera controlar y someter al
Legi slati vo: lo que implico un serio problema. debido a que la deci sión de cambiar la constitución y
cuando cambiarla. dependió del titular del Poder Ejecutivo. quedando nuestro Sistema Representativo
relegado a la tarea de ratificar sus deci siones y con ello , se fue mermando la representac ión nacional.
Ante este problema. se aprecia la necesidad de rcestablecer el principio de reelección consecutiva de
los legi sladores, para contar con un Poder Legislativo con mas tuerza. para equ ilibrar y controlar a l
ljecut i, o . " asi serv irle de contrapeso.

Adcnta- ; en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados. en este mismo <1110 se reforma
al art icu lo :'i I con stitucional, ampliándose de do s a tres años el periodo de duración en el cargo de
diputados: esta reforma fue publicada en el Diario Ofic ial de la Federación el 29 de mayo de 1933 .

Es importante destacar. que en la Constitución de 1917 se estableció por primera vez la
elecci ón di recta pa ra los integrantes del Sistema Representati vo y la ley electoral de ese año de ese añ o
instituy ó el volo secreto . Sin embargo, no es sino hasta 1953. que se establece e l sufragio universal.
mediante el otorgami ento del derecho al sufrag io de la mujer. bajo el régimen de Adolfo Rui z Cortines.
Sobre la l" "luci, '1I1del sufrag io en Méx ico. ha escrito C itla lin Batildc:

( '01 / 1 's t «: 1'¡'I 'bo, Jcsd« IV5J se adici onaron alas caractcristi cas del sl~/rllgio. la de ser

uuivcrsal. con 1" reforma constitucional de 1977 la Ley de Organ izaciones I'oliticas y
Proces¡»: Electorales le agrego la de ser libre, mientras que el Codigo Federal de
lnstitu cioncs y Procedim ientos .Electorales de 1990. además de se ñalar que el voto es
univcrs ol, libre, se crct» y directo. le aument o las características de personal e
;1I/n l11s!('rih /( .

Por "Ir" lado. el consenso que el sistem a político mexicano posrevolucionario había logrado. se
lile ernsiouand" de manera paulatina. en virtud de quc cas i nunc a estu vo lihrc de confl ictos : por lo que
se hi/o necesario rea li/ar una serie de reformas tend iente s a ahrir espacio s inst itucionales a la
opo sic i ón para d ism inuir el de scontento social. De es ta manera. en junio de 1963 se refo rman los
art ículos 54 y 63 con stitu cionales. en cuya virtud. la representación de las minorías en el órgano
leg islativ o en México se introdujo formalmente bajo un sistema electoral mixto . ya que incluye el
principio de mayo ría relativa así como el de representación proporc ional.

lfccrivamcntc . podemos seña lar que medi ante la modificación al artículo 54. se introduce cn
nuestro país. e l rcguncn de diputados de part ido. la cual tenía por objeto continuar con la estabilidad
puliti c» que el p"i s ""hí" logrado en esa época. abri éndose las puertas a una importante representación
de los ,,;lIlido s de o pos ie i'-'II, l .l mcuciouado art ículo seña laba en su fracci ón prim era:

/. '1<'(/ 0 l'ortido l'olitico Nacional. al obtener el dos y medio 1''''' ciento de la votacio n
101,,1 en ,,1 país en la elecci án respecti va, tendr á derecho a que se acrediten. de sus
candidatos. a cinco diputados. y a uno más. hasta veinte com" m áximo. por cada medio
pur cien/o mlÍs de los votos emitidos.In

De esta mnnera. en México. la primera Cámara rnultipartidista, empezó sus labores ell o de
scpt iciubrc de 1'1(,4 Y las finalizó el 31 de diciembre de 1966 . Encontramos en es ta legislatura que
varias ,k las illil'i"l iva-, del Partido Acci ón Nacional fueron aprobada s y sobre todo las diferentes
idcolouia-, ,e cnc.uuraron y luch aron.

Posteriorm en te, mediante la reforma que entró en vigor en febr ero de 1972. se modifico el
2.5% a 1.5% de la votac ión total y aumento el número máximo de diputado s de part ido de 20 a 25 por
cada partido, Esta disminución tenía el peligro de ayudar a la proliferación excesiva de partidos

I ' ~ T t-: N '\ , I.e\'l·' .. 01'. ci t. p. 454.



polí tico. s in embargo perm itió diversas co rrientes de opinión est uvieran represen tadas en la Cá ma ras.
Jo rge ( 'ar pil.o apunta que las bases de este s istema co nstitucional fueron :

1. ,.:1 sistcun¡ rl'l'n'sl'll1l1l i "o clásico .\·~Ih."i.\·liá.

, Id, ' /I /¡ i., dI' I" x diputados eleg ido.\·I'0r /a nut yoria ele voto« de cada <lis/ril o Sl' crearon
. III ' " l tlllo.\ ,/( . " or,ido: 10.," partidr»: qt«: alcanzaban e/ 1.5% de la vo lac;tÍl1 totul (' 11 las
c/ct'cillll( ·s. tcnian derecho 1I I{11(/ rcprcsenutciún de cinco diputados de partido y /,or

cada IJ,5% adicional que lograban en la va/ación tenían derecho a un diputado más.
I,e/'() teniendo <'0 11I0 limite veinticinco diputados de partido. Los partidos que
alcanzaban como limlte veinte curules por la va/ación individual mayoritaria no tenlan
derecho a diputados de partido.
J. l.os dipu tad,«.. de partido ,\'C nombraban por ri¡.:uroso orden may oritario segú n el
1'( I/"('( 'IIIc1;e dc votos que lograban en relación con los otr os candidatos del mismo
I '/w, úl' f

I .\',ilu /(-nio» der('cho 1I cliputudos e/e par/ido, lo." IJar/idos que estaban reg istra dos
, " 11/ ' '1'1, /1, . , 1,, 14:1". "" " r /o 1II( '1I0 S ('011un a ñ« de anterioridad 01 día de la e/c('(' it i l1" .

.' l. '/ II"t '.\'411I1t' I I/<" (/0.10/'( ,ho e! art ivulo tlue los diputados de partido eras rcp rescntuntc»
de la naci ún, ." ( '011I0 la/es, (."011 la misma cutegoria e iguales derechos y obligaciones
1/ 1/<' 1"" diputados de may oría,153

Posteriormente. durante el sexe nio de Echeverr ía, se hizo necesaria una reforma electo ra l en
1977, Ta l y com o apunta José Ca rbone ll:

/ O.\" O c ' /l I JI¡ 'cimicnn»: durant e el sexenio di! Echevcrria. tales co mo la guerrilla, la
1I/~/IITt '1 I ' j , j" t'.\,/" diCllltil l ,os-68 y <.'1conllicu) de! sec tor 1'0/1'01101, indicaban 'l ile el PHI Y
, ' / ~ 1. \ " ' '' ''' 1,"I ilit'o ('11 .\'11 conjnnu). 110 estaba cooptando a todos los miembros act ivos ik:
Id ,\ I It'lc'd " d y qtu: ,\"11 perdida de ,'igor res ultaba inocultoble . E I1 CO II.\f!CIIC1I<."'a. . se
rca li:a 1/00 nueva reforma electoral en 1977... con ello se abre eljuego politico a la
" /W.< i<'Ú'" de unaforma más amplia, '-"

De esta manera. mediante la reforma publicada en e l Diario Oficia l de la Federación el 6 de
d ici emb re de 1977. se refo rmaro n los artíc ulos 51. 52, 53. 54 Y 55 con stitu cionales para mod ificar
nuevam ente la int egraci ón de la Cámara de Diputad os. a efecto de integrarla mediante un sistema de
represc'nl ;lci '''n mi xt«. ,It'rg e lcrn ándcz Ruiz señala las características principales de es tas reforma s:

\/" ,/i/ ;c" í (,1 e',\ tl ' Il.'III(/ de ('"IIII'0si(';t i l1 de la Cámara de Diputados. 1I efect« de i n tegrarla

media¡1/( ' 1111 sistcm« ele represen/ación mixto, con trescientos diputados elegido", en
distritos uninominales -cuando menos dos en cada Estado- seg ún el princip io de
mavori« relativa. y hasta cien diputados elegidos seg ún el principio de representación
prupor cional. median/e el sistema de lis/as regionales. va/odas en has/a cinco
,'in '//II.\'("';/'ciooe,\' plurinominales. a través de la aplicación de las for mulas electo rales y
/ lI'o(',.dimicl//os qt«: determinas e la legislaci án secundaria: sin que pudieran obtener
" //1'111<", el,. represcmaci ún proporcional, tanto los partidos que alcanzaran sese nta o
nlt;\" dc' ml ~l"t"'ítl, ('milo los que no postularan ca ndidatos por lo menos en cie n distritos
nnnnnmnalc» , " "" tnvicrun 11I1(/ votaci án cua ndo III('l lOS eq uivalente a/ 1.5'U, de la
1111,'/ "

Mediante esta reforma se busc aba una nueva forma de Siste ma Represent at ivo mediante la
parti cip ación de fuerzas polít icas que se habian mantenido al margen . S in embargo. medi ant e la
co nso lidación de los diputados de partido en el Sistema Repre sentat ivo se pierde la vinculación entre
legislador y go bernado . al depender únicamente del Partid o Político que lo designó. en perjuic io de los
gobernantes,

' " C¡\R I' I!<l. .I " l~"" ,\ a COllstitución Mexicana de 1917. p. 2 13.
''1 C¡\ R\\()N I,! I , "1', ru . 1',1 25.
1" ¡:¡:RN/\NI JlJ , "1', c'il. p, 21:< ,
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1'0sl<:rion ll<:lI l<: me dia nte la reforma public ada en el Diario Oficial de la Fede rac i ón el 15 de
diciembre dc l'IX(, . se realiza una última reforma a l articulo 52 co nstitucio na l. en virtud de la cual.
aume nta a dosc ientos el n úmero de diputados de representación propor c ional. Este texto es el qu e nos
rige en la ac tualidad.

I\hora hicn . cn cuanto a la integración de la Cámara de Senadores. ante la exi ge nc ia de un
plu ral ismo polí tico en es te órgano. se real izan una serie de reformas est ructura les e n ab ri l de 1933 . 1\1
respecto el escri tor Sa lvado r Valencia Ca rmona apunta en su libro Derecho Constitncional Mexicano 1/

Fin d ,' Sig l(l los ca mhios introducidos al Se nado med iante la reform a dc 1933 .1\ sa ber:

1. S/\tl ''' /d ( '¡(."dura!. Se UU",,,I1I,, el númen¡ de in teg ran tes (/ CIta/ro scnadorcs.

,..··'/',·hllld" 1" r"IJI"CSClI/acitÍI1 igualitaria por coda Entidad .r el Distrito Federa],
dctcnuin ándosc un I1l1evo mecanismo para incorporar a otras fuerzas pollticas a través
d" un sistema de primera minoria, de tul manera que cualquiera de ellas desde el punto
de ..ista tcárico. puede tener acceso a los escañas del Senado.
_'l . Ilc'''''' '(I(:;tÍlI del Se llado , Pura la procedencia de este sistema de minoría re.\"III1ú
imlw".,úodihlc r..grcsar al sistema de r en ovac i án integral cada seis 11I10s, por medio de
('h:(."ci/m t/ ¡r(' c/a.

.l 1·, /II.!c /do s l1/'(,I";or. f l1 virtud del pnrccntaie ele reprexentucitu: que se k: tivnc
.1..~ 1I' ·I I1 I/ , : ( ,do a la IIIJos iciúII de la Cámara Alta, la prescnci« de 11I1I1l~. 'o,.ia se lim iu»a un

l . S, , d,g" 1I tres [ortn ula» de candidatos. por coda Estada del pais IIIt.ÍS el Distrito
¡''''I<,r,,/. t.o candidatura es uninominal (candidato y suplente). el elector tiene un solo
"ot " .
5. Scnoduria de primera minorla. Esta será designada a la fá rmula de candidatos que
<'1I.."h...... lo lista del partida político, que por si mismo haya ocupada el segundo lugar
cn n únu-rn d«: voto» e" la Entidad de que se trate. 156

Sill em ha r~o . CII 19R(, se modificó nuevam ent e el artículo 56 co nstituc iona l para regresar al
s istcm» de 1" '11'" :Ki, ," ,1<:1 Sellado por mitad . de tal manera qu e cad a tre s años de bía e leg irse UII

scnador por C il la I' slado v otro por el Distrito Federa l.

En 1993 med iante una nueva re form a al art ículo 56 constituciona l regresó a la renovac ión total
de l Sellado cada se is a ños y duplicó el núm ero de senado res. quedando integrada d ich a Cá mara con un
total de ciento vei ntioc ho Se nado res . El art ículo quedo de la sigui ente manera :

. tnicu t» 56. l 'ura integra r la cántara de Senadores. el/ cada Estado y el/ el Distr ito Federal SI'

elegirú» cuatr« sctuulorcs, de los cuales tres ser án elec tos seg lÍlI el principio de votaciá n ma vorit ariu
rekui vo r 11110 .\t 'n ; usiglludo u la primcra minoria. Por cada entidad fe d er at i v a. los par/idos politicn»
dcbcrú» n 'g i.,trur 11//11 lisu , con tresfúrnmlas de candidatos.

l.u S, 'lIu,llIriu ti,' primera minoria le sen; as ignada a la {árlllllla de candidatos que establece la
lista d..1 par/ido polh ico l/II<'. 1'01' si mism o haya ocupado el segundo lugar en n úmero de votos en la
EII/idad de 'It/(' s.. trate.

Por u ltimo . med iant e la reforma publicada e n el Diario O fic ial de la Federac ión e l 22 de agosto
de 19'16. se reform ó de nueva cuenta. el referido art ículo 56. para modifica r e l procedim iento de
e lección de los se nadores y en el que se inclu ye por primera vez a los Se nadores de partido: a efecto de
establece r qu e a cada h tadn . lo mismo que a l Distrit o Federal. les corres ponde e legi r dos se nad ores
por e l prin c ipi» ,1<: m:l\oría rela tiva y uno por el de prim era mino ría: a es os noventa y se is se nado res se
agrcga,o ll otros Ir" illla y dos que deben elegirse por el princ ipio de rep resentac ión proporc io nal .
med iante el sis tema de listas vota das en una sola ci rcunsc ripc ión plurinom inalnacion a l.

1" , VAI.ENeIA Carmoua. Salvador. Derecho Constitucional Mexicano a Fin dc Siglo. p. 99
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Sin embargo. pe sc a esta s reformas el Sistema Representativo mexicano se ha encontrado
subo rd inado al Ijl'cuti vo. en virtud. de que e l PRI s iempre tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados
e inclusive hasta I'/XX. prácticamente la unanim idad en la de Senadores . Pues no es sino hasta 1997 en
donde el 1'1{I l'''IISl'I"\''', s"lamcnlc la mayorí a relativ a en la Cámara de Diputados y la absoluta en la de
Scu ad orcx. y ,k manera inédita en las elecciones del 2000. ning ún part ido político obtiene la mayoría
ahsoluru cu ,lIl1 l>as ( ':'lIl1 aras. situac i ón que se reitera en las resientes elecciones del 2003 respecto a la
Cámara de Diputad os .

Razón por la cual. nuestro pais se encuentra en un proceso de cambio político. o como muchos
llaman. trunsicion democrática : por ello . es necesario realizar una serie de modificaciones de sus
estructuras político-con stitucionales que la hagan viabl e. Una de ellas. es preci sam ent e el
lortulccimicuto del Sistema Representativo mediante el establecimiento del principio de reelección
inmcdiata de los lcui sladores para que se pueda establecer un verdadero equilibrio de Poderes.

2.3 . Reflexiones sobre la figura de la Reelección en la Evolución Jurídico Constitucional
Mexicana

( 'om o menc ione co n anteriorid ad , México es receptor de las ideas del Estado liberal y co n cllo
de lod as sus iustitucioucs. ent re much os otros. los princ ipios de separación de poderes y de
represen tac i ón en I" s cua les podern os co ntex tualizar a Poder Legislativo.

I lich ", I'r illl"pi"s tucron tempranamcntc reconocidos por nuestras primeras Co nstituciones del
sig lo .\ 1.\ ~ pcrtcct.nncmc incorporados a trav ésde la Figura del Congreso General en la Con stitución
de 182,t por las Sie te Leyes Constituc iona les de 1836. de entre las cuales la tercera estaba dedicada al
Co ngreso , por las Bases O rgá nicas de la Repúbl ica Mexicana de 1843. hasta llegar a la Const ituc ión de
1857 qu e. a d iferen c ia de las anterio res. establecería un congreso unicameral. El amplio proceso de
reformas que cxpcruucntar ia esta Co nstituc ión darían com o resultado una nue va Ley Fundament al. la
de 191 7. vig ente hasla nuestro s d ías. que establece un Co ngreso General integrado por dos Cám ara s.

/\ h" ra bien . co rn o podemos darn os cuenta. un repa so a la historia con stitucional en Méxi co
P"IIC ,k IlIall il'ic'st" 'IIIC sa lvo lo precedentes de Cádiz y Apatzing án, ningun o de los textos
luudarucur nlc-, I(lIl' suced iero n entre 1984 y 1917 contempl ó la oportunidad dc introdu cir restricciones
para la reelecc ión de los integ rantes del Sis tema Repre sentativo.

Efectiva mente. los const ituyentes de 1917 después de prohibir la reelección pre sidencial por el
articulo In . no con sidera ron necesari o introducir una limitación anál oga en las elecciones de Sen adores
y Diputad os. Sin embargo , a raíz de la reforma al texto fundamental que se publico en e l Diar io O fic ia l
de la Federación el 24 dc ahril de 1933. por primera vez en la hist oria con st itucional de Méx ico se
prohihi» la ree lecci ón inmed iata del Poder Lcg islativo .
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CAPÍTULO TERCERO

M AR CO CONSTIT UCI ONA L Y LEGAL DEL SISTEMA REPRESENTATIVO MEXICANO
Y ANÁLISIS COM PARATI VO CON OTROS PAISE S

J .I M:IITII .l urid ic« dd Sistl'm a Representativo Mexicano
J . 1.1 Inte~l':Ici ill1 del Cong reso

El Sistema Representat ivo Federal en México reside en un Congreso General. en t érminos del
articulo 50 co nstituciona l. el cua l transcribimos de manera textual :

.·/rlí(,lIlo 511. U I'od"r Legislat ivo de los Estados Unidos Mexi canos se deposita 1'1/ //1/

( ·011,1:,..· .\ 0 (¡(·I/<'I"o/. ' / //(' .\, ' di vulin) 1'1/ dos Cántaras, una de Dill1l/ados .r otra de Senadores,

I Ic l'sla numera el artículo 50 de nuestra Ley Fundamental organiza a l Sistema Rep resentat ivo
en dos C ámaras. a l respecto Francisco de Andr ea Sánchez co menta:

El Congreso de la Unión es la entidad bicameral en que se deposita el Poder l.eg lslativo
federal. F.slo significa que lufunci án de iniciar. discu tir y aprobar norm asjuridicas de
o!J/icacüín ge neral. impersonal)' abstracta yace formalme nte tanto en la Cámara de
/ );/JlIllld",," ( ', IIIUI en la ele Senadores'í ':

I a \ l' ~ ( lr!!úniea de l Congreso General de los Estos Unidos Mexicanos se ñala que el Co ngreso
se rellllir;1 en scsi"," con jumu de las c ámaras para tratar los asuntos que previene n los artículos 69. 84.
85. 86 Y 1I 7 de la Cons tituci ón, as í como para ce lebrar sesiones solemnes.

Cuando el Congreso sesione conjuntamente lo hará en el recinto que ocupe la Cá mara de
Diputados y e l Presidente de ésta Cámara será también el del Congreso General. Esto en virtud de que
los Diputados . son nuestros representantes populares.

J. 1.1.1 1nte~I'a ciilll de la Cá ma ra de Diputados

\ ' 11 cu.uu« a la integraci ón de la C ámara de Diputados. el art iculo 5 1 constituc ional dispo ne: ..
La ( 'átnar« de Diputudos se compondr áde representantes de la Nación. electos en SU total idad cada
tres a ños. 1'01' cada diputado propietar io se elegirá UI/ suplen/e ". En este art ículo se puede ver que la
Cámara de Diputados co nst ituye. el órgano de representac ión de la nación mexicana, Sobre e l citado
articulo el Doctor Ruhén Delgado comenta:

Se indica que los representantes de la Nación son los diputados. con lo cual se quiere
.I,nir ' / 1/" son /11.\ representantes populares, esto es. del pueblo. o de la ciudadania.
"/('111(;.\ ,\ (' f 'sl lI blt .'t'(· lo f'('/"iodicidad en que deberán ser electo.... que ' " 111(' (/ podrá ser

111,11'111" .l. In ',\' f"'H\- eS/ J('c[linilldosC! CI" t! por cada dip utado titular habr á"" 0 (lile ('11 .\"11

m DE ANDKEA S ánchez, Francisco José. Constitución Mexicana Comentada. p. 129.
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(.'O.\'O lo sustituya, des ign ándose al prim ero "propietario " y al segundo "suplen/e ".15.'ti

La Cúmara de Diputados se compone dc qu inientos representantes de la nación. electos ca da
tres aii"s. lle l." cuales trescientos d iputados son electos med iante el principio de mayoría relat iva "
los doscientos rcslllllles se eligen mediante el principio de representaci ón proporcional. Tal y como 1;,
ordena d a rl íc u l",,~ cou-aitucional .

3.1.1.2 Intcgración de la Cámara de Senadores

El art ículo S6 con stituc ional. est ablece que: "la Cámara de Senadores esta integrada por 1]8
scnadorc«. de los cnalrs. "1/ ('ada Estado y el/ el Distrito Federal. dos serán eleg idos .\·eKIÍI/ ,,1principio
de votc« 'j¡i" ntavoritari« rclativ« ,l ' 111/0 será asiKl/ado a la primera minoria. Los 32 senadores restante»
.\'('/'{;II " I,'gid"s " 'glill ,,1 principi« de rcpresentacion proporcional. nnrdiante el sistema de list as
votadas <'1/ 11/1<1 sala circunscripcion plurinominat nacional ", Sobre la integraci ón de la Cámara de
Senadores S áuc hcz Hrin ga s comenta :

Se k: mnoce también como Senado de la Repúhlica o Cámara de los Es/odas. Los
.uribucioncs constisucinnales de es/a asamblea se explican en la estructura del Estado
Federal e imponen a S IIS integrantes la represen/ación de los Estados y no de la
11o!Jlach íll. 1)01' el/o, las entidadesfederativas tienen el mismo nlÍmero de senadores, a
1','S I1,. tlt' / I1S dikrc'l1cills (' 11 el n úmero de S il poblacion. en su poder ccono mico y en la
, ' \ '('11.\ ;' i" ft '", ·"oriol. " '/

IJ arl iCIII" S6 co nst ituc io na l establece en su último párrafo que los Senadores duraran e n su
ca rgo se is a ños . este per iodo co mprende dos legi slaturas del Co ngreso de la Unión, en virtud. de que
ésta s son definidas por ca da legi slatura de la Cámara de Diputados.

3.1.1.3 Intc2ntción de la Comisión Pcrmancnte

1'1 a rt ículo 7X constitucional previene la existencia de un a Comis ión Permanente. durante los
receso- <Id (' t1 I1 ~ rl's" lk la Uni ón. Integrada por 37 miembros. de los que 19 son diputados y IX
senado res . nomhrado-, por sus re spe ctivas Cá maras . Sobre este a rt iculo Máximo Gámiz dice:

Se (,oll/CIIII,I" /11I organo que opere en tiempos de receso (cuando 110 estén en periodos
de sesinncs 1" Cántara de Diputados y Selladores). integrado tonto por diputados como
(lor senadores: éstos serán electos democráticamente por su respecti va Cámara. Esta
( 'mni....·;';" Permanente del Co ngreso de la Unión, tendrá a S il cargo los asuntos que en
(',\'/)I'('ú ,l le ",dla/a el artículo 79 de es/a misma constitucián. JMI

Para aluunos autores la fun ción de la Co m isión Permanente es dinámica e intere sante. Tal es el
(aso dl' I ui -, Il idal~a . qu ien cometa:

/'01;''-'.11,.(/ ¡",."dieo que lI<1ce el1 el <lelo mismo de integra cion de lu Comisi ún Permanente.
toda rc: 'lil e "'''"0 hemos visto es creada con el objeto capital de prolongar /0 presencia
del I'udcrlcgislativo en 1" vida institucional de la nación. conservo lo representación de
éste. hasta 1" apertura del nuevo peri?do de sesiones ordinarios en que desaparece. con

,<, 1)1-:1 (; i\ I)() Moutova. Ruh én. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. p. 104.
"., SAN( 'IIF/ Ilrin!!a ~ . l-nriquc. Ikrccho Constitucional. p. 420.
' '''( ; A~lI / 1't\RRi\I .. Mávimo . COllslilución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. p. II ~ .
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3.1.2

/0 d/,,1 S e ' ('IO"/)/!' t'" S/I nuts clara expresion la dogm ática que SlIsft.'III" el principi«)
c" ' l l ." I I II ( ·Ú HIt '¡ ( /( ' / lt Jd ( ·1"(·S. ' ("

Requisitos para ser Miembro del Congreso

Respecto a los requisitos de elegibilidad que debe satisfacer la persona que aspira a ocupar el
cargo de Diputado o Senador Federal . en la Constitución Política a ambos se les exigen los mismos
requisitos. con la sola excepción de la edad .

I k csta manera. encontramos que los artículos 55 y 58 constitucionales señalan los siguientes
requisitos que deben cubrir los representantes:

a) Se establece como primer requisito ser ciudadano mexicano. por nacimiento. en el ejercicio
de sus derechos:

Este primer requisito se encuentra relacionado con los artículos 30 y 34 constitucionales. sobre
el particular el maestro Tena Ramírez señala:

1" ('i"del/lellliO ,\lII " HU'. ,"c'gún e/ aniculo 34. la calidad de ser mexicano, odenui» de la
("/dll r , '/ nunl«) hon«'s/n dc vivir. t.a calidad de ser tncxicun» se adquiere I'0r nucimicnn)
IJ I'"/" IIdllln'¡i::ot ·;,íll. de ucucrd« con el articulo JO... Ahora bien para ser Diputado "
Senador ... es preciso ser mexicano por nacimiento. /(.1

b) Tener veint i ún años cumplidos el día de la elección en el caso de los Diputados y veinticinco
tratándose de los Senadores:

cl I':n cuanto a el cr iterio basado en el lugar de nacimiento y en la vecindad. se requiere ser
originario del I'stado en que se haga la elección o vecino de él con residencia de efectiva de mas de
seis me Sl'Sarucriorc-, a la lecha de ella .

I'rat:'lllllose de candidatos según el sistema de representación proporcional. se requiere ser
originario del Estado en que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

d) l.as tracciones IV a la VII del artículo 55 constitucional fijan los requisitos de índole
negati va. debido a que no podrán ocupar el cargo de Diputado o Senador las personas que recaigan en
estos supuestos. es decir. establecen el principio de inelegibilidad .

3.1.3 Elecciiln dl' los Miemhros del Poder Legislativo

La organización. administración y calificaciones de las elecciones de los Legisladores
Federales se reconoce como una función Estatal . que se realiza a través de un organismo público
autónomo denominado Instituto Federal Electoral. Regulado en la fracción 111 del artículo 41
constitucional.

los nrticulo-, ~2. ~ 1 v ) ·1 de nuestra Carta Magna establecen es esencia el sistema electoral de
la ( ':'I mara de I)¡putados .

161 DE LA HIDALGA. Luis. citado por BERLlN. op. cit. p.291.
162 TENA. Constitución... op.·cit. p. 276.
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De esta manera. según lo dispuesto por del artículo 52 constitucional y reiterado en el artículo
11.1 del Có digo Fede ra l de Instituciones y Procedimientos Electorales. la Cámara de Diputados del
Congreso de 1<1 Uni ón se integra con un sistema electoral mixto en el que predomina el principio de
mayor ía rel.u iva sobre el de representación proporcional. Al ordenar :

. tn icu l«. 5: , l." ( 'iuuar« de lJi/lII/lIdo,~ estar áintegrada par trescientos diputados electos .I'eglÍu
,,1 /lI"ill.-i/'ill ,f, ' vounion nutvorituria relativa. mediante el sistema de distritos clectoratcs
unuu 1/111// , 11,',\, ,',f,,\ , /, 'II/(/\ '/il'l//lldo.l' 'I'/(' ,..mur electos .I'eg lÍu el sisteuut de listas l"I'j!.ioul/I('.I'. votadas
en circn nscripctanc» plurinonrinule s.

En las ca ndidaturas de los distritos uninominales, los partidos que postul en deben incluir un
propietario y un suplente: cn cambio. las candidaturas de las circunscripcione s deben postularse por
medio de listas cerradas y bloqueadas. conformadas con los nombres dc sus propietarios y de suplentes.

I .as hascs para la ele cci ón de los doscientos diputados de representación proporcional. atentos
a lo cslahkcid o por ,,1 :1I1í<: 1I10 5-1 con stitucional. so n las siguientes:

a lh r"'1l1i silo para qu e un partido político pueda regi strar su lista de diputados de
representaci ón proporcional acreditar haber registrado candidatos a diputados por mayoría relativa en
por lo menos do scientos distritos uninominales:

h) Solo tendr á derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación
proporcional. s i a lcanza. "I'0r la menos el dos par ciento del total de la votacion emitida para las listas
regionulcs de I(/.I circunscripcio nes plurinominales ",

l'l U pall ido polü ico que haya satisfec ho los requi sito s anteriores . tiene derech o a que ade m ás
de las ('ollslall <: ias de 11I:1\ or ia que hubiesen obtenido sus candidatos. se les asignen por el pr incipio de
represent ac ión proporc ional . de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados en
base a sus listas regionales . Esta asignación se debe hacer en el orden en qu e se relacionan los
cand idatos en las lista s regionales.

.1)Nin giln partido políti co puede contar con más de tre scientos diputados por ambos princ ipios .
es decir, apli cado a los principios de representación proporcional y de mayoría relat iva. Al respecto .:1
mae stro Andrés Ovicdo de la Vega comenta:

" " , 1 " II' l.l~ / II(·lIh ·. loda so licitud y reforma ti la Carla ,\Ia J,!ll ll. (1.\ -; ( '01110 los propucsta.\"
/'"r/l ( '''1/. \ ( '/l"''',\ tIcctondcs c/c/ Consejo Generul del ' FE deberán ser realizadas por
"011.\, '1/.\0 . Y" qu« "i"X';" partido polltico que tenga ]00 diputados alcanza r á el
1' 0 " " ('11/";(' requerido para poderlas hacerlas. lid

e) En ning ún caso . un partido político podrá contar con un numero de d iputados por ambos
princ ipio s qu e representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en oc ho puntos a Sil

porcentaje de votac ión nac ional emitida, con excepción del ca so en que un partido pol ítico obtenga. por
sus triunfos en los distrit os uninominales, un porcentaje de curules del total de la Cámara qu e sea
superior a la sil111a del porcentaje de Sil votaci ón nac ional emitida más el ocho por cient o .

n las diplll a<:iolles de representación proporcional que qu ed an pendientes de distribuir después
de la apli cación de las bases anteriores. se adjudicarán a los demás partidos políticos que tengan
derecho a ella s en cada una de las circunscripciones plurinorninales, en proporción directa con sus
respectivas votac iones naci onale s.

,,,: OVil I)( ) de la V,·~" . Andrés y OVIEDO Zuñiga,Juan Ignacio. Lc!!islación Elecloral Comentada. p. 10.
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En cuanto a la asignación de los Diputados de repre sentac ión proporcional. los artículos del 12
al 17 dd ( ·údi ¡.oo lcdcr.rl de lnstuucioucs y Procedimientos Electorales. los regula de manera clara. /\
cuyo tcxto nos I"l'nlil imos .

Por otra parte. cI marco jurídico actual determina la elección de los Senadores conforme a un
s istema electoral mixto. debido a que la mitad de sus integrantes se eligen bajo el principio de mayoría
relativa: una cuarta parte es asignada a la primera minoría de cada Entidad Federativa, y la cuarta parte
restante SI.' de signa por elección bajo el sistema de representación proporcional en una só lo
ci rcunscripc i ón nacional .

FI artículo (,1 con stitucional. establece lo relat ivo a la calificación de las elecciones. al respecto
S ánchc > llrin gas comcuta :

1-.'/ arti, ' /110 MI constitncional dispone (lile la dcclaraci ún de validez, el %rgallliel/lo de
tus ('OIl.\ /(III<'ius y la asignación de los diputados f ederales y senadores. corresponde al
orgunislllo público previsto en el articulo 41 constitucional denominado Instituto
Federal Electorol. Las resoluciones de ese organismo pueden ser impugnadas ante las
sulas r,·giol/ale.l· del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los
cundidato» u diputados y senadores y por los partidos politicos, ... las resoluciones
IlIId,.,íl/ S( 'I' revisadas 1'01' la Sola Superior del propi o Tribunal siempre que los agravios
¡'/ff'dan a!¡'c/ar e- rcs ultculo de la eleccitin./ M

3.1.4
3.1.4 .1

El Estatuto de los Legisladores
La IlIele~ibilidad

1:11 cua nto al principio de inelegibilidad la Co nst itución Polít ica señala en sus artículos 55 y
58. a aque llas pcrsonas que se encuentran impedidas para ocupar el cargo de Diputado o Senador:

a l. 1.0 , nl r:llljcrns y los mexicanos por natural izaci ón

h l. Aqucll u-, pnsonas quc no se encuentren en el pleno goce de sus derechos políticos. es decir .
los incap acitad os.

e) , Los menores de veintiún años al día de la elección tratándose de candidatos a Diputado s y
de veint icinco años en el caso de los Senadores.

d) , Los que no sean or iginari os del Estado en que se haga la elección y que no sean vecinos de
é l con res idenc ia de c fcctiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elec ción.

c ), En e l e lso de los diputados electo s seg ún el principio de representación proporcional. no
podr án ser electo s aquellos quc no sean originarios de alguna de las entidades federativ as que
comprenda la circunscripc ión en la que se realice la elección, o vecino de ella con residenc ia efectiva
de más de seis meses anteriores a la elección,

n, l .os Secretarios o Subsecretarios de Estado, así como, las personas que se encuentren en
serv icio activo en 1.'1 Ejercito Federal. al mand o de la policía o gendarmería rural en el distrito donde se
haga la elecc i ón. a meno s que se separen de sus cargos cuando menos noventa días ante s de la
elecc i ón:

11... SÁNCHEZ, op. cit. p. 422.
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gl. Los Mini stro s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. salvo que se hubi esen
separado de su cargo dos años antes de la elección:

h l. I.os Gobe rnantes de lo Estados. los magistrados y jueces federales o del Estado no pod rán
ser electos en las cut idades de sus respectivas juri sdicciones si no se separan definitivamente de sus
cargos noventa días unt es de la elección:

i l . lo, ministro s dc nlg únculto religioso

.i l. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que seiia la e l artículo 59. es de cir. los
Diputad os y Senadores no pueden ser electos para el periodo inmediato.

Así mismo. el a rtículo 7° del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elect orales.
establ ece de mancra impl ícita la inelegihilidad para ocupar los cargo s de Diputado o Senador. El
profesor A nd r é-, O vi edo de la Vega se ña la que no pueden ser ca ndidatos a estos puestos:

,, ,\ 1/"(' "ti (',\ /( ;" inscrin»: C, '" ". / rcg istr», f 'C!i /cral de ¡..'lcct nn -s .'0"" (,' II('lIh'lI co"
.T' "I '. 'II. 'i, I! 110'''' n nar. adellllÍ.' e/ candidat o 110 puede ser I'0rlt' de/ 1"s/;11110 Federal
llc. ,,,,.,,1. ('11 .\ /1.\ tÍlllbilo.'i (/e los Conscieros Gcm..,-"I. !.. (J(..al " Distritul. " d. ....1 .\""'1"\';(";0

l'rotcsiona! Electoral. asi com o Director o Secretario Ejecutivo del mism o: Magistrado
/1 Secretario del Tribunal Electoral. salvo que. en lodos los casos, se haya separado del
cargo 1111 a ño antes de la f echa de inicio del proceso electoral de que se trate; ser
l 'rcs identc: Municipal o Delegado Polltico del Distrit o Federal (para las elecciones en
(:II. \o /l'" q t«: se.! ha yan separado del ClII"J!O tres meses antes de laji..~("I1< 1 de elecciún. 1'"

I·.n ~~t ~ sentido. ~ I art ículo 8" de dicho Cód igo. establece que ninguna person a podrá esta r
r~gi sl r;Hb para di vCl"'''' car go s de e lecc ión popular en la misma ele cción. En este supues to s i el regi stro
para el .:a r1!" d~ la elecci ón ya estuviere hecho . se procederá a la cancelación del registro respecti vo .

3.1.4.2 La Incompatibilidad

FI a rtic ulo 6:! dc la Co nstituc ión Polit ica de los Estad os Unidos Mexicanos establece qu e los
Se nadores y I l iputad os del Congreso de la Unión se encuentran impedidos para desempeñar
comi sio nes a jenas a sus empleos en la Federación o en los Estad os. por los cu ale s recib an sue ldos .
Solamente podr ;'1I1 hacerlo con licencia previa de la Cá mara en la que se de sempe ñen. pero cesaran en
sus luu c ion c-, rcprcscntmivas mientras desarrollen otras act ividades. Esta regla se aplica tambi én a
Dipul ado, ~ Sl'lIadorcs suple ntes. cuando estuviesen en ejer cicio . La contravención a estos imperativo
tiene como con secuencia la pérdida del carácter de Diputados o Sen ador. Sobre este artí cul o Má xim o
N. Gám iz Parral co menta:

(}//i<'11 siendo dip utado n senador. aceptara y desempeñara cargo gubernamental, será
suncionad.» con la pérdida de S il car ácter de leg islador federa l: mcis sí p ueden aceptar
tal runnhrumicntn, cuando la Cáma ra respect iva les oto rg ue la correspondiente licen cia .
1(1 ' 11: 1; /1 de cs t«: impedimento es e vitar que unos cuantos individuos acapare" empleos.
I/lI e ' l i \l( 'I1I1/('II /( ' 110 les scri« po,\"ihle (,III11!,lir ( '1111 eficiencia . ." cspcciulmentc. evitar la
nu I '''' I'a lihl/idad de .I1111('iol1cS (/"C sc puede presentur entre 11I.~ turcas del tcgislador ."
Il/\ ,/(' tllrll scrvnlor 1,'¡hliclI, sobr« 11110 mismo cucst ion. Así ("lim o que cl lcgislud.»:
('//<'11/<' ('/111 li<'m'1l) co mpleto para cumplir satis factor iamente co n SII S deber es. /'"

Sin embargo, en este artículo no se prevé el caso de los empleos privad os tal y com o se ñala
Sá nc hez Bringas:

H,' OVIUl( l. 01' . cit. p. '\0.
H. , (lÁ1\II/ nI' . c it. p. l) ' .
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3.1.4.3

/)(·.\'III¡'r1I1/1(ullllllellle, la Constituci ún 110 prevé el caso de 10.'1 empleos () actividades de
naturalc:«¡ privodu. .situaci ún l/" e podría propiciar que. 1I tra vés de despachos de
11\( ',\11/"11 /. fI!g/ll IOS d i/1111t1d".\" y scnadon» obtcngcm hellf4ic;o,\· e( 'oll'¡III icos p oc o

111'/11'/" \ ' 1\ . 1"1 '/11·'.,,11 en ,,.,ílic,, de j¡ ~/lIl<'lIcia.\· y desatiendan ,\ 11."" o /Jligacioll<'.\' en el
f "" " .t.:I"( ',\"t/( '/o ' ·" i,;n "'

La Inhabilidad

La inhab ilidad puede ser producto de una enfermedad o de una sanc ión o castigo. esta puede
exi st ir con anterioridad al cargo o sobreve nir posteriormente. El maestro Rafael Biclsa señala en su
lihru de "1','''' 'd,,,( ·" 1/., li t llci" " ol" que la inhahilidad debe ser entendida como:

'''' 'I'lil1ld lJ lal la de aptitud para la reuli;ución de UfIU actividad. lu inhabilidad es una
de las <'UII.I"<I.\' que obstruyen la ocupación de un asiento en cualquier órgano legislativo.
pcs« a haber obtenido la designación por la vio electoral. porq ue entraña. la
prol tibici án de desempeñar un cargo. abstracción hecha del desempeño del otro. '''''

En caso de enfermedad. registrada antes de la elección. sería causa de inelegibilidad si afecta
de manera grave sus facultades mentales. en cambio. si se registra durant e en el desempeño de su ca rgo
se CO III icric en inhahilidad.

l .n este sentido . el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos establece que "e l sellador o dip utado que por indisposición u otro grave mot ivo 110 pudiere
asist ir a las sesiones o continuar en el/as. lo avisará al Presidente p or medio d e un oficio o de
p ala bra: pero si la ausencia durase más de tres dias lo participará a la Cámara p ara obtener la
licencia necesar ia ", en este caso se llamara a su suplente para que desempeñe el cargo en su lugar.

Otro caso de inhab ilidad es el que surge como consecuencia de un cast igo. por eje mplo co mo
resultado de declaración de procedencia o de j uicio político.

J.IAA La lumunidad, lrt'l'sllon sahilidad e Inviolabilidad

Otra prer rogat iva de los miembros del Sistema Representativo Mexicano . es la consagrada en
el articulo I I I de nuestra Ley Fundamental. que contempla la inmunidad parlam entaria, dicho
art iculo establece una protección normativa que impide que durante el desempeño de sus funciones
los legis ladores puedan ser acusados por ciertos delitos. es decir. que para proceder penalm ente
co nrrn dipulados o senadores es preciso que previamente la Cá mara de Diputados decl are s i ha lugar
o 110 proceder conlra e l inculpado. sobre este artíc ulo el autor Tena Ramíre z co menta:

Seg ún los articulos 108. IIJ9 Y 111. los diputados y senadores no pueden ser perseguidos
penulm ente durant e el tiempo de su represen/ación. si previamente la Cámara
respect iva no pronun cia el desafu ero que implica la suspensión del cargo de
rel".esr.:,/I,1I1Ie. En otros. térm inos. la acció n penal es incompatible con el ejercicio de la
retJre.\'ell/l/\'Í,in popu lar: para que proceda aquélla. es necesario que desaparezca ésta.
ya sea 1" '" el desa fuero o ya {lar la conclusión natural del encargo. Llamam os

11,' SANCIIEZ. ;,p. c it. p. 42.1.
11.' FER NA NDEZ. op. cit. p. 167.
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inntnnidud " 1" l>ro/(X";';II contra toda acci án penal de que gozun los representantes
pop ulurc» durante el tiempo de su representación.1M

Ahora bie n, en lo toca nte a la inviolabilidad. el a rt ículo 6 1 de nues tra Ley Fundamental.
establece que los d iputados y senado res , son inv iolables por las opi niones que emitan en el
de sem pe ño de sus cargos, Y ade más, expresa que jamás podrán ser recon ven idos por sus
cx prcxionc«. Ta l y COl1l0 lo sciia la Ignacio Burgoa:

.'ú 11/.\ " /'/1I 10 Jlt ',\' qu« cmila 1111 diputado ti 1111 senado r (' 11 el de.\·...",p e;'o de .\'11 ('lIr~o

CllII/igllf''' 1/ 1" incitoci ún a alRún hecho delictivo común u oficial (/ si su externacio n
implica en si misma un delito de cualquier orden. opera la inmunidad mencionada en el
sentido de que el opinante permanece inviolable y de que no puede ser reconvenido por
la/es (11';,,;,1/1('.\".' ·0

La l.ey Org ánica del Co ngreso. de manera complementa ria es tab lece que los rec intos dc l
Co n!!rl'so ~ ' de S IlS (';Ímaras so n inviolables . La fuerza pública no puede tener acceso a los mi sm os. sin
perm iso del l' rc xidcnr c del Congreso, dc la Cá mara respect iva o de la Co misión Permanente.

Adc m á», sc úa lu la obligac ión dcl Presidente del Co ng reso. de cad a una de las Cá maras o de la
Co m is ión Perm anente. para sa lvaguardar e l fuero constituc iona l de los d iputados y se nado res. y la
invio labilidad de los reci ntos par lamen tarios . Sobre csto Manu el Go nzálcz Oropeza dice:

1:',\'/11 cuida de lu protcccion del congresista en .\"11 persona, cxpresi ún ele ideas .'"
adit·id" dc.\: asi mismo, con ello pretende garantizar fu independencia del C(}I1KreSlJ.

co/110 iIlSlifllt 'ifÍlI .1" COJIIO recimo. protegiendo de presiones externas y alÍn interna.v.rt

3.1...5 J)lInll'¡ún e n Sil Ca r~n

Conforme a lo dispuesto por e l artíc ulo 51 constituciona l los Dip utados Federa les desarro llan
su encargo dura nte un periodo de tres años. En cuanto a la Cámara de Senado res. e l último párrafo del
artículo 56 constit uciona l establece que du ran en su enca rgo sei s años.

Al respecto. e l artícu lo 2 de la Ley Orgánica del Co ng reso de los Estados Unidos Mexicanos
ex ta h lccc que e l ej erc icio de las funciones de los Diputados y los Sena do res du rante tres a ños
co nstuu vc una lc!!is lalllr;1.

3.1....6 Protes ta C onst itucio na l

El término protesta en su acepci ónj urídica es "el ofrecimiento solemne, sin fo rmula re ligiosa.
pe r« cquivalent« al ju ramento. de cu mplir hien los deberes de IIn cargo o funci án qu e \ '/1 "

e;l'n '('/'t'(' ..17 ~ " I' n rérmino« del ar tículo \28 de la Co nst itució n Política se es tablece la ob ligac i ón dc los
di puiado-, v Sl'uadorcs ele pres tar j uramento de guardar la Co nsti tuc ión, a l tom ar poses ión en su ca rgo .

u.• TENA . Constitución... op. cit. p. 277.
1711 Rl JR(,OIl , op. cit. 1" 715-71("
171 (¡()NZ AI.EZ O ropC711. Manuel. Constitución Política Comentada. p. ISO,
1 7 ~ ITR NANDF7.. 0 1'. ( il. 1', 2XX,
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Dicho juramento queda estab lecido en el artículo 8° del Reglam ent o para e l Go bierno Inter ior
del Co ngreso Ge nera l de los Estados Unidos Mexicanos, cuya protesta es la sigu ient e: "Protesto
guardar r ltacrr gllal'dl/I' la Cons titucián Politica de los Estados VI/idos Mexicanos y las leyes ql/e de
el/" ,'/1/ 1/ 1/, '1/ l ' d"se/l/I" '/I" I'l el/l vp atri áticamenu: el ClI/"K0 de diputodo ro senador¡ quo el pueblo me ha
('(I/ //" ,.,,{,, . mircmd«) ,'1/ u«lo 1"'1' el hit'l/ Y I'I'osl'<'I"itlad de la Uni ún. Y si as; no lo hiciere, la Naci ún me
lo dcnuntd «:".

3.1.4 .7 Extinción dc la Calidad de Legisladores

La terminación de la cal idad de leg islador oc urre de manera o rdinaria a l terminar e l periodo
para que fue elect o. sin emb argo . puede ocurrir qu e dicha extinc ión se de antic ipada mente por
causas c vtrnordinaria «. co mo so n: la muerte. la renuncia. la dest itución o por so breve nir una ca usa
de i llde~i hi lidad .

En los tcrm inos de l párrafo cuarto del articulo 5° co nsti tuc ional, es o bligatorio el
de se mpeño de los ca rgos de e lecc ión popular. co mo es e l de leg islad or ; obligac ión qu e reitera la
fracc ión V.d el artíc ulo 36 co nstitucio nal al incluir com o una de las obl igaciones del c iudada no de la
República la de desempeñar los ca rgos de elecc ión popular de la Federación o de los Estados .

Respecto a los legisladores. la co nstitució n mexican a co ntempla la posibilidad de que el
legislador. por diversas causas se sepa re del cargo antes de q ue final ice e l per iodo para e l que fue
c lcuido. sin cmh .uuo uo contemplan la ren uncia.

Ah".-a bien, se encuentra co ntemplada en e l artic ulo 110 co nstituciona l. la ex tinció n de la
ca lidad de leg is lador med iant e su destitución. por incurrir en actos u omisiones que redunden en
perju icio de los intereses públ icos fundamentales o de su buen despach o, en térm inos del artículo
109 co nstituc ional.

3.1.4 .11 Suspensión del Esta tuto del Legislad or

la cal idad de legislador . puede suspe nde rse de man era temporal de bido a una licenc ia "
declaraci ón de procedenc ia .

L1 licencia es e l proced im iento más norm al para la separac ron anticipad a del car go de
legislador. Al respecto, el Reglam ento para el Gobierno Inter ior del Congreso de los Estados Unidos
Mexican os señala que los leg isladores que por indisposición u otro grave moti vo no pud ie re asis tir a
las sesi ones o co ntinuar en ellas. dura nte más de tres d ías debe rá avisar la Cámara para obtener la
licen cia necesaria . 1I,1I11<1ndo a su suplente para que desem pe ñe e l ca rgo en su lugar

( )tro moti, o po r cl cua l el represe ntante pued e se para rse de su cargo cs la decl arac ión de
procedencia. la cual ser ;' de fi nit iva siempre que en e l proceso pen al res pectivo result e co nde nado . sin
em bargo. si la se ntencia tue ra abso luto ria. el legis lador podrá reanudar con su funci ón legislativa hasta
co ncl uir el periodo para e l que fue e lecto, por lo que tal situac ión seria equiparable a una suspenc ión
provisional.
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3.15
3.1.5.1

()I'!!anil~ll' i¡1II del Sislcma Representativo Mexicano
Instalaci ón de la Cá ma ras

La Ley Orgánica del Congreso Ge nera l de los Estados Unidos Me xicanos establ ece los
mecani sm os necesario s para la instalación de las Cámaras Leg islativas durant e su renovación . Cec ilia
Mora 1ionau o señala a l res pecto :

l . , ( 'OI1\ (i"U 'j,íll" ill.\ /a/(/(,;/III de ta ( 'timara es el (/( '10 COII e/ cual inicia la legislaturu. a
11'."'( ',\ l/c ' cst«: hecho 111.\' ('úmaras ,"(' dan I'0 r reunidas fonnalment«. cli}!.f.'11 11 sus

,;,.g,lIIo.\ dt' gobierno y / Jcr lll il cl1 as! el dese nvo lvimiento de las funciones 1I su cargo.
Ahí,_ concretamente. el tr ámite que determina la constitucion fonnai de cada asam blea
esla clecci ún de su mesa directiva.rs

Respe cto a la Cá mara de Diputados su instalación se real izara conforme a lo dispu esto por los
artíc ulos 14 . 15 Y 16 de la citada Ley Orgánica .

I.os d iputad os elec tos por el princ ipio de mayoría relat iva que hayan recibido su constanci a de
mayor ía y \ a lidcI . así com o los diputados electos que figuren en la co nstanc ia de as ignación
propo rcional. dcbcrau reunirse en el sa lón de sesio nes de la Cá mara de Diputados e l 29 de agosto del
mio corre spondiente, co n objeto de ce lebra r la ses ión co nstitutiva de la Cámara.

La ses ión co nstit utiva de la Cá mara de Diputados se realizara por medio de una mesa de
decanos, co nstituida por un Presidente. tres vicepresidentes y tres sec retarios . Para dar inicio a la sesión
co ustiu uivn. el Sec retario General de la Cámara informará que cuenta con la documentación
corres pond iente. la lista de los diputados electos y la determ inación de la antig üedad en ca rgo s de
legislador federal de cada uno de ellos: co n base a la cua l. menc iona rá por su nombre a quienes
cnrrcxpom lu intcurar la lI1 e5:1 de decanos. so lic itándo les que oc upcn su lugar en la m isma.

l lna \c/ '1"C ocup en su luga r los intcgramcs de la mesa de decanos. su Presidente orde nará a
uno de los secretarios la co mpro bac ión del quórum. acto seg uido . el Presidente de la mesa ab rirá la
sesión y se dará a co noce r e l o rden del día. relativo a l cumplimiento de los s iguientes punt os:
declaración del quórum : protesta co nstituc ional del Presidente de la mesa de decanos: protesta
co nstitucio na l de los diputados electos presentes: elecc ión de los integrantes de la mesa d irec tiva:
declaraci ónde la legal constituci ón de la Cá mara: cita para ses ión del Co ngreso Ge neral y designación
de co m isio nes de cortes ía para el ce remonia l de esa sesión.

I>C~pll':~ de '1Ul' se hayan rendido las protestas co nst itucio nales, la e lección de la mesa direc tiva
de la ( ""l1ara y dcc lnrndo los res ultados de la misma: el Pres idente de la mesa de decanos invitará a los
integrantes de la Mesa Directiva a oc upar su lugar en e l pres idium y los miembros de ésta tomarán su
sitio en el sa lón de sesiones .

La e lecc ión de la mesa directiva se co municará al Presidente de la República. a la Cá ma ra de
Senadores, a la Suprema Co rte de Justicia de la Nac ión y a los órganos legislativos de los Estados y del
Distr ito Fede ral.

( '01110 achl linal. el presidente de la mesa directi va declarara co nstituida la Cá ma ra de
Diput ados. y citar:', para la ses ión del Co ngreso Ge nera l co rrespond iente a la apertura del primer
period o de scsionc-, ord inarias del prim er año de ejercicio legislativo, a cel ebrarse a las 17:00 horas del
lo. de se ptie mbre del cor respondiente año.

17.1 MORA . op . cit . p. 6.
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Ahora bien. la Ley Orgánica del Congreso General establece en sus artículos 58, 59, 60 Y61 un
procedimiento semejante para la instalaci ón de la Cáma ra de Senadores, en la que el Secretario Ge neral
de Ser vic ios Parlamentarios asume las actividades que en la de Diputados se encomiendan al Secretari o
Gencrnl para su instalac ión. sin embargo, en el Senado no esta previ sto que la mesa de decanos pueda
actuar dc mnncra provisioua l COUHl mCS;l directiva.

3.15.2 El Quorum

El marco jurídico mex icano, que rige al Sistema Representativo, establece el número mínimo
de legisladores que deben reunirse para que una Asamblea esté en posibilidad normativa de ses ionar,
que se conoce com o qu órum de asis tencia. Además. de señalar la proporción de votos favorabl es para
ap roba r sus resoluciones. que se suele llamar quórum de votación.

a l lLqu ónuu de asixtcncin

En cuanto al tuuci onamicnto de las Cámaras. se señala tanto para la de Diputados com o para la
Cá ma ra de Senadores. la as istencia mínima indispensable. para que puedan dar inicios a sus ses iones
de manera legal. En virtud de la imposib ilidad de reun ir siempre a todo s los integrantes de esto s
Órganos de Repr esent ación. El art iculo 63 ordena : "Las cámaras no pueden abr ir sus sesiones ni

ejercer S il cargo sin la concurrencia. en cada una de el/as. de más de la mitad del número total de sus
miembro s."

ln caso de uo reunirse el qu órum, los presentes en una y otra Cá mara "deberán reunirse el día
.H'/ialatlo 1" '" la 1,'" l ' (,1II1I1",ler alas ausentes u qu« concurran dentro de los 30 dios siguientes . can la
advcncucia ti .. '/11" sí m» lo hiciesen se elllenderú por ese solo hecho, lfue no aceptan su enca rgo.
llam ándose lue)!o a los suplentes. los que deberán presentarse en un plazo igual y, si tamp oco lo
hiciesen. se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones ".

Orde nando en su párra fo segundo que los legisladore s que falten 10 días de manera
consecuti va. s in ca usa j ustificada o sin previa licencia del presidente de su respect iva Cá ma ra.
renuncian a conc urrir hasta el periodo inmediato. llam ándose a los suplentes . So bre es to Ignacio
Bur!!oa (lrihuela comenta:

ro /0 /'" ,f. ' lI.\"i.\/( 'II(';O de / 0. \ diputadas .l ' senadores por más de die: dias consecutivos s in
<'< III.I</jll.l/ili<'(/( /a o sin prcviu licencia que les haya otorgado el presidente de la Cámara
rc spcctiv u. supone la renuncia "a concurrir has/a el periodo inmediato. llamándose
desde I/lego a los suplen/es ". El mencionado término debe entenderse no desde el punto
de vista meramente cronológico, ya que la consecutividad a que se refiere el invocado
articulo (,3 de la Constituci án entraña la [al/a de asistencia a diez sesiones
consccut ívus. sil/ que esta circunstancia haga' perder o/ faltis ta su car ácter de diputado
ti senador. r I

Ln Sil últ im» p úrrafo establece que los diputados y senadores electo s " Incnrrir án e"
r,'sl /(I//·\" hilitl" t!. r .\',' harán acr....dores a las sunciones que la ley señale ", s i no se presentan. sin causa
justificada . a desempe ñar su cargo dentro de los treinta días siguientes, Al respecto el maestro Andrés
Ov iedo de la Vega com ent a:

1..<1 rcsponsahilidad que tiene el ganador de un pues/o de elección popular f rente a la
ciudadani« ..,\ 11/<1."0" 'lile la de otro cargo público, ya 'l ile en él se ha depositudo la
coulian:« del clcctorudo : / 1111' ello, en es/e articulo se plasman las sanciones a las '1111.' .1'1.'

17 1 IlIJl{(;() i\ . op . vit. 1'. 7 .~1.
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[ n« 'l /e' Ih/l 'C'" ,Ic"1"('edol' <'1d illll/(1(/o ° sena do r quefaltoso reiteradamente a las ses iones de
'11.' n '.\/ 'c 'c·/ II"a .\ ( ·tÍmo nl.\" . 1 ".'

Señalando además. que los partidos políticos incurrirán en responsabilidad, si habiendo
postul ad o candidatos en una elec ción para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que
resultaren ele ctos no se presenten a de sempeñar sus funciones. Sobre esto Jorge Sayeg Helú señala:

r:st','<"i"t m<'lIcitill dcb« hacerse del último párrafo del artículo 63. ...que reg jamenta la
r, '.'1 '01l\ I lh i /i ,fad . ·"I';·<'lo/ i1'l1 .,"e drbcn traer aparejada 10,\· derechos (/"e a / ill'or de 10.\·
/ 'drl l,!'" / ,,,IiIICII.\' cstatuvc: la IWIJIJio carla fundamental: I",e,\· al postulur al/I/(:/lo.\·

f ·IUh¡',/I I/",\ en tilia (' /(' ( 'c i '; II , i ll, ' II/"'('11e ll la 1' ('110 ,"icII"lae/al'0rla 1(1' si de.V'llé.\'acu erdan
f/'It '. f/ "Ú ' I/C.\ .1(' cutr« rrsnnarvn electos, 110 se pre senten (JI de,w.:IIIIJc.'I;o de S il cargo. I1h

Respe cto al qu órum para sesión conjunta de las Cámaras, el artículo 8° de la Ley Orgánica del
Congreso Genera l de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que para la realización de la se sión
conjunta de las C ámaras , se requ iere del quorum que para cada una de ellas dispone el primer párrafo
del arti culo 63 constitucional. el cua l establece que : "Las cámaras 110 pueden abrir sus sesiones ni
ejercer S il eargtl .' '; 11 la concurrencia . en cada una de ellas. de más de la mitad del número total de S IlS

miembros ..

1·1 .ut Kili .. x.¡ constitucion al co ntempla una excepcr on al quorum seña lado en el p árrafo
anterior. el c ua l prev é un quórum calificado de cuando menos las dos terceras partes del número total
de los miembros del Congreso, para nombrar, en escrutinio secreto y por mayoria absoluta de vot os. un
pre sid ent e inte rino . Por lo tant o, en este supuesto, el quorum se debe integrar, cuando menos con
tresci entos tre inta y cuatro diputados y oc henta y se is senadores .

¡\ s i mism o. e l Reglamento Interior del Co ngreso ordena que la Comisión Permanente reali ce
sus ses iones c ua ndo menos co n más de la mitad de sus miembros. lo que representa 19 de los 37
r~'presl'ntanlc" '1"C la inlq;ran .

l·, cntc nd ihk- que un legisla dor no pueda conc urrir a todas . las se siones de su respect iva
Cámara . s in embargo, con cl objeto de evitar abusos y de sinterés se ha establecido en el artículo 64
con stitucional que: "LtISdiputados y senadores que no concurran a una sesión, s in causa justificada ()
sin perm iso de la Cántara respectiva, l/O tendrán derecho a la dieta correspondiente al día el/ que
fallen " Al res pec to Jorg e Sayeg Hel ú come nta:

l." 1IIc.'1I0.\· ./ IIt' podria hacerse [Jura tratar de remediar este injustificado aus ent ismo es
;'1I/ I" ,Ii,. tl"( ' 10\ /l'.t!.isllldo1'('.\' irresponsables tuvieran derech o u disfrutar de las
IllIl II'O/I{"( '.\/II, ·io lll '.\ n 'om ;",; ,'as corrcspundicmes: ." os! se he cstublecid«
r ', ' " \ / lI l h ·/ , tI ,,,h ll ( 'II I1'. ' -

h) Quóru m de vota ción

El a rtículo 158 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos determina, corno regla general , un quorum de votac ión de mayoría ab soluta de los
miembros presentes: sin em ba rgo ex isten diversas excepciones previstas en la Constitución, en la Ley
O rgá n ica del Co ngreso y en su Reglam ent o. Permitiéndonos de stacar lo manifestado por José Gamas
Torruc« . qu e co rro bora n lo antcriur:

l " ,\ ¡' r, ', / , lio'(' 1I los dos tcrccrus panes de los present es (' 11 cada 11I1(1 de la Cámaras en
('1 ( 1 /.\0 c/c' rel"rm(/.\ constitncionalcs (art ículo 135 consthncional í. incluyendo la

'" OV \E DO. "p. c it. p. 14.
" " St\ y EG. Introducción... op. cit. p. 192.
117 lbid. p. 1'>1.
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aprobaci/m de loformoci ánde Es/odas den/ro de los limite s de los existen/es (articulo
73.Fa(á(;n 111): tambi énpara superar el ve/o del Ejecutivo (art iculo 72, "C").
_., . ~ .,.(' requiere" las dos terceras pa rle... de los voto ." de los senadores presentes para la
.\"l' II It ' I1C JÚ ("11 1111 "[uicu ¡polit ico " y "ara resolver las acusaciones contra el Presidente de
ItI N<'I 'IÍI'Ii<'tI umiculos 1111 ." 111): ... para designar ministros de la Suprema Corte de
.hl\/ j,·;" (." .,;.,,,/,, (J(,J. ,'\t' 1"('(/";(',.(' Ia misma mavoria l/e !tI.\" senadon-sprescntcs (} de los
nu, '11I/11", 1.\ l/e ' J,I ( ·OIII i., ;' í" l' crmuncnt « para nombrar )!oherluul",. provisional en e/ C(lSO

d. ' l/ li t ' ¡'l~r(/II ,k"\(/!Jarccidollldos /0,\' poderes constitucionales de 1111 estado (art iculo 76.
fiuccion ' 'J: para elegir a los magistrados electorales que integren la sala superior y las
rcg ioncdcs del Tribu nal Electoral (articulo 99. párrafo octavo); así como a los
miemb ros del Consejo Consultivo y al presiden/e de la Comisi ún de los Derechos
IIl1m(l/II,s (articulo 102 8).

3" .' ·c rcq nicrvn las dos terceras parles de los miembros presentes de la C ámara de
Oilllllodos para lo designaci án del titular de la entidad de fi scal ízaci án superior de la
" ','d("l"o<'itill «micu!» :'l). I,ú,.ro¡i> tercero). Y de la propia Cámara " de la Com isi án
I'o"" lIIt 'II/(' ¡tartlltl de.ügllucitill del consejero presidente ...de los cunscjeros electo rales
.tc! I '''' '' ' '/ '' UC<'lliral del lnst iuno Federal Electoral (articulo ./1, .fi"",·citÍ" 111. pÚl'ro¡i>
I ("'( '( "'tl'

r Se requiere la mitad de los miembros (y no de los presentes) en la Cámara de
Senadores para integrar comisiones para investigar el funcionamiento de orga nismos
descent ralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. En la Cámara de
Oi!,/(I", I"s sc requiere tan solo una cuarta par/e del total (articulo 93).
5': ."(' rco uicr«: las dos terceras parte... de los presentes pura que la Comisión
1)( ' r ll lClI lt 'IIIl' COII1'Ol/ 'IL' al Congreso (} a una de las cámaras a ses iones extrao rdinarias
( ,"'/; j 'l(llI - ,\ '. lrelcc;"", /1 ) 11 cuando ejercite facultade.v en rece.'·o de ses iones del
( ', '11.\:' ·c'.\II. qu« ('tUTCS/l t Jllela ll a algun a de las Cámaras para CIIYO cjcrcici« se requiera
I,JI", ,,nll"i,, (·" lilictlcltl. , .,

3.1.5.3
3.1.5.3.1

Org:lIli7.ación de la Cámaras
Mesa Directiva

La Mesa Directiva de la Cá mara de Diputados, se integ ra con un Presidente. tres
vicepres identes y tres secretarios. Electos por las dos terceras partes de los Diputados present es en el
plen o de la ( ':imara de Diputad os. para un periodo de un año y con posibilidad de reelección . La cua l
conduce las sesj"nL's de la Cá mara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y
votacione s del pleno: ¡.!aranli/.a que en los trabajo s legislativos prevale zca lo dispu esto en la
Co nstituc ión y la ley. Conduciéndose de ac uerdo con los principios de imparcialidad y obje tividad.

El Presidente de la Mesa Directi va es e l Presidente de la Cámara de Diputados. quien al diri gir
las ses iones expresa su unidad. velando por el equilibrio entre las libertades de los legi sladores y de los
grupos parl amentario s y la eficacia en el cumplimiento de las funciones co nstitucionales de la Cámara:
asi mis mo . hará prevalecer e l interés ge nera l de la Cá mara por encima de los intereses particulares o de
gru pP. Ade m ás. t iene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplom acia
parhuncut aria . I "S coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa
Dirccriv» dL' la ( ·'llIIara .

En la Cá ma ra de Senado res. seg ún lo establece el art ículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso ,
la Mesa Direct iva se integra con un President e, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por
mayor ía abso luta de los senado res presente s y en votación por cédula, para un periodo de un año y sus
inte grante s pod r án ser reelecto s.

' " (¡AI\ IAS 1,,111, <" .. . 1.., ('. Derecho Constitucional Mexicano, p. 847,
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Ad<:IIl;·h. <:11 cuanto a Sil Presidente el art iculo 66 dc esta Ley señala que el Presidente dc la
Mesa I lir<:<:liva <:s el I'rc xidcntc de la Cámara dc Senadores y su representante jurídico: cn él sc expresa
la unidad de la ( ';11 liara de Senadores. Haciendo prevalecer el inter és general dc la Cámara por encima
de los intereses particulares o de grupo.

Por ultimo, señalaremos que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente se encuentra
regulada cn los artículos 118 Y 119 de la Ley Orgánica del Congreso. la cual se encuentra compuesta
de un Prcsidcntc. un vicepresidente y cuatro secretarios: de éstos últimos, dos deberán ser diputados y
dos senadores. El Presidente y el vicepresidente serán elegidos para un periodo de receso, entre los
diputados ~ . para el Ix'riodo siguiente. entre los senadores .

3.1.5.3.2 (;nlllllS I'arlamcntarios

Los grupos parlamentarios se encuentran previstos en la Constitución Política en el párrafo
tercero del artículo 70. El cual establece: "La ley determinar álas formas y procedimientos para la
agrlll/a citíll e/" tos e/illlllae/os. seglÍlI Sil l!liliacilÍlI de partido. a efecto de garantizar la libre expresián
de las corrientes i</"oltigicas representadas en la C ámarade Diputados".

Sohr<: l'sla lilrma de agrupar a los miembros dcl Sistema Represcntativo Jorgc Saycg l lcl ú
señala:

U (,Oll<'l'/' /O de afiliacion al parlido politico al que se pertenezca. es el que info rma a los
llamados agrupamientos parlamentarios. que se hallan previstos en nuestra Carla
Fundamental, en tant o f ormas de organización que pudieren los diputados adoptar de
( /( 'U (,/'{ /O con " U u/i/iacitÍn de partido. y a ef ecto de garantizar /0 libre expres ién de las
corriente» ideológica." representadas en la propia Cámara. r»

l.a Il'Y ( Irgillli<:a del Congreso dc los Estados Unidos Mexicanos establece lo relati vo a la
intcgra<:iún de los (¡mp'" Parlamentarios dc la Cámara dc Diputados cn sus artículos 26 a l 30 .
Scñaluudo '1uc '"el gru/,o parlamentario es ,,1conjunto de diputados. seKlÍ1I su afiliacion de partido. u
efecto de garol//b{/' la libre expresi án de las corrientes ideológicas en /a Cámara."

Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se integran con cinco diputados 'como
mínimo y só lo podrá haber llllO por cada partido político nacional que cuente con diputados en la
Cámara.

Adcm á«. el a rt icu lo 27 dc dicha Ley señala que los coordinadores de estos grupos expresan la
vulunt:ul del gmpo parlnmcutario: promoviendo los entendimientos necesarios para la elecci ón de los
intcgrnmc-, ,1<: la lII<:sa dire cti va y participan con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en
la Conferencia para la Di recc i ón y Programación de los Trabajos Legislativos.

Este articulo di spone en su párrafo segundo que en la primera ses Ion ordinaria de la
Legislatura. cada grupo parlamentario entregará a la Secretaría General: El Acta constitutiva del grupo
parlamentario: las normas para su funcionamiento interno. según dispongan los estatutos del partido
pol ítico cn cl que militcn: y el nombre del diputado que haya sido designado como coordinador del
grupo parlamentario. asi com o. los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.

Ahora bien. en atenci ón a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Sen adores. la Ley
Org ánica del Co ngrcso los reglamenta en sus artículos 71 al 79 . Cuyas bases que los rigen siguientes
son los siguientes :

1'"SAYEG. Introducción.... op. cit. p. 203.
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al El grupo parlamentario se compondrá de Senadores de la misma afiliación de partido. el que
estar áco nstituido por un mínimo de cinco senadores. Además, habrá un grupo parlamentario por cada
partido político representado cn la Cá mara.

h] l.os grupos parlament arios deberán presentar al Secretario General de Serv icios
Parlam entarios los sig llientes docum entos: El acta cn el que se constituya el grupo parlamentario. el
nOlnhr<" dd coonl illador y la re lac i ón de los integrantes del grupo parlamen tario con limeiones
dircciiv as y los l·stalllit.S que nunue el func ionamiento del grupo parlamentario.

el El coordinador del grupo parlamentario será su representante y ejercerá las prerrogativas y
derechos que los ordenamientos legales les otorgan a los grupos parlamentarios.

d) Los grupos alientan la cohes ión de sus miembros para el mejor desempeño y cumplimiento
de sus obj etivo s de representaci ón política.

el l .os senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados com o
sellado res viu part ido. los que tendrán las consideraciones quc a todos los senadores corresponden y
apoyo s para que puedan desempe ñar con eficacia sus funciones.

3.1.5.3 .3 .Iunta de Coordinación Politiea

I.a Ley Orgánica del Co ngreso establece que la Junta de Coord inación Politica es "la expresión
de la 1"lIralidcul tic lu Cántara: por tanto . es el árgano colegiado en el que se impulsan entendimientos
." convergencias I""ilieas CO/1 las instancias y árganos que resulten necesarios a fin de alcan zar
acucnk» 1'"'''' '111" ,'1 P"'//II es/c; (' /1 condiciones de adoptar las decisiones que constitucional ."
legalm,'''I<' 1" ctl/"""'I'"nt!e/1 ".

I'slar; '1 uuc grada con los coord inadores de cada grupo parlamentario, en caso de que un grupo
parlamentario cuente con la mayoría abso luta en la Cámara de Diputado s, la Junta será presidida.
du rante una legislatura. por el coordinador de aquel grupo parlamentari o. En su defecto. será presidido
de manera suces iva. por el periodo de un año, por los coordinadores de los grupos en orden
decreciente del n úmero dc legisladores que los integren .

l .a Junta de Coord inac i ón Po lítica dc la Cá mara de Diput ados tiene las atribuci ones siguientes :
i\ gil i/ar el Iraha jo Iegislal ivo. mediante el impulso a la conformación de acuerdos relac ionados con el
conteni do (le las propnl·stas. inic iat ivas o minutas que requieran de su votación en el pleno: proponer a
la mesa dirl'<:I i, a ~ al pleno proyectos de puntos de acuerdo. pronunciamientos y declaraciones de la
Cá ma ra quc entra ñen una posición políti ca del órgano colegiado; someter a la considerac ión del pleno
la integra ción de las comi sione s: proponer al Pleno la designación de delegaciones para atender la
ce lebrac ión de reuni ones interparlamentarias con órganos nacionales de repre sentación popular de
otros países o dc carácter multilateral : designación que . en los recesos. la Junta de Coord inación
Política podrá haccr por si misma a propuesta de su Presidente; presentar para aprobación del pleno, el
ant epr oyecto de presupue sto anu al de la Cámara; elaborar y proponer a la Conferencia para la
Direcc i ón y I'rllgramae iún de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto.
por el cual Sl' uonuar... . el servicio de carrera administrativo y financi ero : as ignar los recursos
humanos.uuucrialc-,y financ ieros. as i como los locales que correspondan a los grupos parlamentaríos.

1\ más tardar. en la segunda ses ión ordinaria que celebre la Cámara de Diputados. deberá
instalarse la Junta. que ses ionará una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la
peri odicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante
el sistema de voto ponderado, cn el cual los respectivos coordinadores repres entarán tantos votos como
integrantes tenga su grupo parlamentario.
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El Secretario Gen eral de la Cámara de Diputados asistirá a sus reuniones. con voz pero sin
voto. para preparar los docum ent os necesarios para las reuniones. levantar el acta correspondiente y
llevar vl rq ! islro (1<- los acuerdos que se adopten.

Ahora hicn , en lo que respecta a la Cámara de Senadores, la Ley Orgánica del Congreso regula
a la Junta de Coordina ción Política. de manera semejante que a la de Diputados. en sus artículos 80.
81. 82. 83 Y 84.

I.a Junta de Coord inación Polít ica se forma ra al inicio de cada legislatura. integrada por los
coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura y dos senad ores del grupo
parlamentario may oritario y un senador del grupo parlamentario que constituya la primera minoría de
la Icgislalu ra . .

Su l' rcsidcntc ser;' el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la mayoría absoluta
del voto de la j unta. por c1t érmin o de una legi slatura: o en su defecto . será ejercida, en forma alternada
y para cada año legislati vo. por los coordinadores de los grupos parlamentarios que cuenten eon un
número de senadores que representen. al menos, el 25% del total de la Cámara.

El Secretari o Técnico se encargara de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las
ac tas y comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes de la Cámara. La Junta de
Coord inaci ón Política de 1:1 Cá mara de Se nadores cuenta con facultades semejantes que la de
I>ipula.l. IS .

Por lo que hace a esta Cá mara Alta. Cecilia Mora Donnato nos seña la sus atribuciones. A
saber:

a) Impulsar la conjormacio n de acuerdos relacionados con el contenido de las
,"""/'II('slos. iniciativas (1 minutas qu e requ ieran de votaci án por el Pleno: b} Presentar
al l 'lcno, I'"r conducto de la Mesa Directiva. propuestas de puntos de acuerdo.
l ,nJIIllllc Í<III1 Í<'lIItISy declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política
de /tI tnistn«; ('J , lr,,/ u1I1cr al Plcm». a través de la mesa Directiva . la integra ci ón de las
j "IlIll i"io /h',\. ( '01/ ('/ .\(' /, ,, 10111 ;"' 1110 de las r(!Spl!CI ; , 'OS juntas directivas . así como a los
,\'I' l lf /. /" " CS '/lI t' illlegrllrúnlll tomisirm l 'ermanentc: de."iahogo y flIIlltos de l orden del día
,!L' las sesiones de! Pleno. y realizar reuniones CO II la Mesa Directiva a los senadores
qt«: integren las delegaciones para atender la celebración de reuniones de carácter
internaciona l. ,s"

3.\.5.3.4 Conferenciapara la Dirección y Programación

(lIro úr!!ano parlamenlario de reciente creacion. es la Co nferencia para la Dirección y
I'n 'grall l:lL' iún dc los Trahajos lcgislat ivos. se encuentra previ sta en la l.ey Orgá nica dcl Congreso es
sus (l rI i\.·III. ,... 37 ., 3X.

Co nforme a lo cual . se establece que estará integrada con el Presidente de la Cámara, que la
preside; así como, por los miembros de la Junta de Coordinación Polít ica, sin perjuicio de que asi stan a
sus reuniones los presidentes de las comi siones. cuando exista un asunto de su competencia.

I.a Co nferencia debe integra rse a más tardar al día sigui ente de que se con stitu ya la Junta de
Coo rdi nac i ón Política. Ce lebrando sus sesiones por lo menos cada quince día s durante los periodos de
scs ionc-, (1<-1Co nl!reSlIy durante sus recesos cuando así lo determine su Presidente o a so licitud de los
coord in.ulorc-, dc por lo menos tres !!rupos parlam entarios.

"" MOR" . op. cit. p. 11.
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Sus rcxuluc ioncs se lomaran por consenso y, en su de fecto, por mayor ía absoluta mediante el
s istema de voto ponderado de los coo rdina dores de los grupos parlamentarios. El Pres iden te de la
Co nferencia sólo votará en caso de empate .

Como secretario de la conferencia actuará e l Sec reta rio Ge nera l de la Cámara. qu ien asisti rá a
las reu nio nes con voz pero sin voto, teniendo co mo funciones las de preparar los docu mentos
necesa rios. levantar el acta corres pond iente y llevará el reg ist ro de los acuerdos.

1·1 arucul« 3'} de la l.cy Org ánica del Co ngreso. es tablece las atr ibucio nes de la Conferencia
pa ra la Direcci ón \ Programación de los Trabajos Leg islativos, que co nsisten en : Establecer 1.'1
program a leg is lat ivo de la Cá mara de los periodos de sesiones, e l ca lenda rio para su desahogo. la
integración de l orden del dia de cada sesión, así como las formas qu e seg uirán los debates. d iscusiones
y del iberac iones: pro poner a l pleno el proyecto de estat uto que reg irá la organización y funcionamiento
de la Secretaria Ge nera l. de las secretarías de Servicios Parl amentarios y de Se rvicios Adm inistra tivos
y Financieros y dc nuis ce ntro s y un idades. así co mo lo relat ivo a los servicios de ca rrera : impulsar la
labo r de las co unxio nes para la e laboración y el cump limiento de los programas leg islativos: llevar a l
pleno, para S il aproha<:iún. I"Snombram ientos de Secretar io Genera l y de co ntra lor de la Cá mara.

3.15.35 ( 'Illllisillnes del Cong reso

Sobre las comisiones que se forma n en e l Co ngreso y en cada una de las Cámaras para
estudia r. adec uar y dictaminar las inicia tivas , la Co nst itución Po lítica apenas y las menciona en los
artícu los 71. úl timo p árr afo, y 72. inciso " i" , sin embargo. deja cla ra su func ión. Se organizan con
detalle en la Ley Or gá nica del Congreso y en e l Reglament o para e l Gobierno Interior y se
es tab lece n las reg las para su funcionamie nto. So bre las Co misiones José Ga mas Torruco co menta:

I tI\ ¡ ·""Ir\I"" ! '.\' san ,jrgullos constituidos por e / pleno dc cada ( 'úmara pa ra cumplir /as
.uribn. ';lI l1t '.' constitncnnu slcs .r If!~ale.\· (lile! les correspondan. .".'(J11 de diversos tipn».
Jiu/as ¡liS iniciativas pasan a las comisiones respectivas. q ue pueden actu ar
conjununnente en el caso de materias que atañen a más de una, excepto en los casos de
urgen /e u obvia resolucián . en que resuel ve el pleno de la Cámara. inf ormándose de
es/a circunstancia a la colegisladora.t«!

Respecto a las Comisiones de l Congreso de la Un ión. encontramos que Jo rge Fernández Ruiz
co menta lo s i~u ien t e :

St' / 11/l' d ( '" ('""s ic/erar col1lo COlllisiOI1L',"" del Congreso de la Uni ún a las comision i:....·
"i("(IIIII'l'tl / ( '.\ intcgrudu....- /HU" miembro....' de una y otra Cámara. t 'OIllO la Comision
l'crmanente. la Comisi ón llicameral del Canal de Telev isión del Congreso de la Unión y
lo ( 'omisum Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso. /·' 1

Además. de las Comis iones seña ladas . e l Reg lamen to para e l Gobierno Interior del Congreso
Ge ncral de los Estados Unidos Mexican os previen e la integ ració n de co misiones de cortesía para
cie rtos casos es pec íficos. las más import antes se encuent ran previstas en su art icu lo 185. el cua l
transcr ibimos de ma nera text ual:

.trticnl.¡ 185. ( 'ttcuuln el Presidente de la Rep ública asis ta al Congreso a hacer la pro testa qt«:
previene la ( ·,," .\ titl ,.¡tÍn. saldrá (/ reci birlo hasta la puerta del sul án. 11110 Comisiou co mpuesta de' se is
diputados e igual n úmero de Senadores. incluso un Secretario de cada Cámara. Dicha comisi án lo

,., GA~IAS. "p . cit. p. X52.
1K1 FERNANDE/.. "p . c it. p. <10 1.
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IICOflll ltli)lIrtí hastu su osicut» r t/(,.II!1lé.l, 11.1/1 salida. hasta la misma puerta. Asimismo. se nombrar án
cmnisionc» I'oro o"OIllI 'ollorlo desu rcsidcn c¡« a la Cámara r t/e ésta asu resklcncia.

1'".. "Ira parl l'. Ic'IIelllOS que el utulo segundo, capítulo VI. de la Ley Org ánica del Congreso
es tab lece las conusi oucs para la C ámara de Diputados. De acuerdo con su a rt icu lo 39 las comisiones
son árganos const ituidos por ('1 pleno. que a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones o resoluciones. contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y
legales.

Se ña lando , adem ás el catalogo de las Co mis iones de la Cámara de Diputados, a saber:
Agricultura y Gan adcriu: Asuntos Indígenas: Atención a Grupos Vulnerables: C ienc ia y Tecnología:
( 'oml'l'ei", hllllc'lIl" ludustrinl : Comunicaciones: Cultura: Defensa Nacion al : Desarrollo Rural :
I>csalT"lI" S"c ial: lducnci ón l' úhlica y Servicios Educativos: Energ ía: Equidad y Género: Fomento
Coo pcnuiv» ~ Leon"mia Soci a l: Gobernac i ón. Población y Seguridad Pública: Hacienda y Crédito
Público: . Justicia y Derechos Humanos: Fortalecimiento y Federalismo; Gobernación y Seguridad
Pública: Hacienda y Créd ito Públ ico: Justicia y Derechos Humanos; Juventud y Deporte; Marina:
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Participación Ciudadana; Pesca; Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios: Presupuesto y C uenta Pública: Puntos Constitucionales : Radi o, Televisión y
Cincmurogrutia : Recursos Hidráulicos; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Sa lud: Segurida d
Social: Trabajo y pre vis ión Social: Tr an sportes; Turi smo; Vivienda.

I\dem ;'" . e l art iculo 40 de este Ley Orgán ica del Congreso esta blece la existen cia de otras
comisionc-, ordinaria .s de la Cúmara de Diputados, que son : La Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias: la Com isió n del Distrito Federal; la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda: la Comisión Juri sdi ccional.

Es im po rtante señalar que e l articulo 42 de dicho ordenamiento establece la facultad del Pleno
de la ( :1I11a ra dc pa ra acord ar la con stituci ón de co m isiones especial es para hacerse cargo de un asunto
es pecifico .

' ,1 Acucrd« Parlamcnta r io Relat ivo a la Organizaci ón y Reuniones de las Comisione s "
('l llll ill's dc' la ( "1111:1":1 de I lipulados, aprobado cnla ses i ón del 2 de di ciembre de 1997, ordena:

Articnk r se).:u/ldo. El pre sidente .l' secretario de cada comisión o co'mité de la Cámara
conformarán la junta directiva. que tendr á las siguientes fun ciones: a) Presentar
provectos sobre planes de trabajo y demás activ idades a la comisión o comité. h)
JII /I.'gror suhcomisioncs para la presentacion de ant eproyectos de die/amen () resolución,
as] CUfifO / ' (11"0 /0 coordinacion de actividades con otras comisiones, comités (1

d"I" 'lId"/l d (/.1 udministrutivas. e ) Eluborar el orden del día de las reuniones de la
Iflltli.\itíll (1 ¡-"III ilt :.

nn

la-. C"1I1 isi,,"cs ordi nar ias dc la Cá mara de Diputados se constituyen durante el primer mes de
ejercici o de la lcui s latur«, inte grad as hasta por treinta miembros, pud iendo formar part e de hasta tre s de
ell as.

Por otra part e. ten emos qu e el título Tercero, Capítulo Quinto de la Ley del Congreso General
de los l. stndos Unid os Mex ican os establece las Comisiones para la Cámara de Senadores . De
conformidad co n sus artícu los 82. 90, 95 Y 104, de esta manera las Comisiones de la Cámara de
Senadores son las siguientes: Comisión de Administrac ión. Comisión de Agricultura y Ga nade ría.
('olllis i,", dc I\ slllll"s lrontcrizo«. Com isión de Asuntos lndi gena s, Co m isió n de Biblioteca y Asuntos
l .duori.rlc«. ( 'ollli siúII de Cicnciu y Tecnología. Comisión de Co merc io y Fomento Industrial.

1<1 Ibid. p. 406 ,
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Co misión de Com unicac iones y Trans portes, Co mis ión de Defensa Naciona l, Co misión de Derechos
Hum an os. Co m isió n de Desarrollo Regional, Comisión de Desarrollo Rural, Co mis ión de Desarrollo
Socia l. Comisi ón de Desa rrollo Urbano y Orientación Te rritorial, Co misión del Distrito Federal.
Co misi óu de l.ducnci óu y Cu ltura, Comisió n de Energ ia: Comisió n de Equidad y Ge nero. Co m isió n de
Estud ios I.egislalivos. Co mis ión de Fcde ra lismo y Desar rollo Munic ipal , Co misión de Fome nto
lconóru ic« . ( 'o misi,"n de Gobernaci ón. Comisió n dc Hacienda y Créd ito Público, Co m isión de
Juhilndo-, \ I'elh ionados. Comisi ón Ju risd icc ional. Co misión de Justic ia, Co misión de Ju ventud y
I>epo rh: , ( 'omisión de Marin a. Co misió n de Medalla Be lisario Dom lng uez, Co m isió n de Medio
Ambie nte, Recursos Natura les y Pesca, Co m isión de Puntos Co nst ituc iona les, Co misión de Recursos
Hidrául icos. Com isi ón de Reforma Agrar ia, Comisión de Reglamentos y Prác ticas Administrativas.
Co mis ión de Relaciones Exteriores, Co misión de Salud y Seguridad Socia l, Co misión de Trabajo y
Previsi ón Socia l. Comisión de Tu rismo, Comis ión de Vivienda, Com isi ón de Co nco rdia y
Planificac ión para e l l.stado de Chia pas .

I as comis jolll's ord inarias se cons ti tuye n d ura nte el pr imer mes de eje rc icio de la leg islatura,
integrad;h hasla c'on I ~ miem bros y ningún senador puede pertenecer a más de cuatro de e llas.

I.as dc'cisio nes de las Comisiones del Se nado se tom aran por mayor ía de vo tos de sus
miembros y sus dict ámenes de berán ser suscri tos por la mayori a de sus integrantes . s in perjuic io de qu e
los d isiden tes prese nten voto parti cu lar por escrito . Duran te los recesos del Senado, sus co mis iones
continuarán cn el despacho de los as untos de su com petenc ia.

l .a Junta de Coordinació n Polít ica tomará en cue nta para la integración de las co m isiones de l
Se nado. la plur al idad representada en la Cámara y propondrá a sus integran tes, co n base en e l crite rio
de proporciona lidad. entre la integ raci ón dc l Pleno y la co nfonnación dc las comisiones: co n e l mism o
criterio. I'r0l'0ndl;", la iurcurució n de sus Junta s Direc t ivas que se co mpondrán de un President e y dos
Secretarios.

3.1.5.3.6 Los C omités

I.a l .cy ()rgúnica dc l Co ngreso General de los Estados Un idos Mexican os prev éen su a rticulo
46 la exi s ten c ia en el se no de la Cá ma ra de Diputados de los Comités.
Estahkciendo '1\1(: '"SO/l ,jrga/los fiara auxiliar el/ actividades de la Cántara qu e se constituyen flor
" iSI'tl.Ú,.¡,i/l ""1 ,,,,'/10.I" {/"(( realizartareas di/i.,,.el//es a las de las comisiones ".

I lisl'ollil'lldo de ma nera expresa la ex istenc ia del Co mité de in form ación. gestor ía y quejas. co n
el objeto de orientar, informar y co nocer las petic iones que formulen los ciudadanos a la Cá mara de
Dipu tados.

Ade más . e l Pleno de la Cá mara de Diputad os. a propu esta de la Jun ta de Coord inación Polít ica.
podrá const ituir "gl"lll'(lS de amistad" para la atenc ión y seguimiento de los vínculos bilatera les co n
órganos de representaci ón pop ular de pa íses co n los que México sostenga re laciones diplomáticas ,

J . I.S'" I .as Sl's ioncs del Cong reso

Sc entiende por ses ión la reunián de los legisladores en asamblea para la realizacion de SI/S

lItr ihl/ci(}//{',/\ ', El artic ulo 27 del Reglam ent o para el Gobierno Inter ior del Congreso es ta blece que las
sesiones de las C ámaras será n ordinarias, ext raord ina rias, púb licas, sec retas o perma nentes . Mism as
que anal izaremos a co nt inuación:

,,, SAN( ·III'/ .llp . c it. p . ·127,
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a ) Las sesiones ord inarias se encuentran previ stas en los art ícul os 65 y 66 con stituc ionales.
lijand o .1,,, per iodos ord inari os de ses iones . El primero inicia a part ir del 1° dc sep tiembre y no podrá
cxtcudcr-,« s i no hasta el I~ de diciembre del mismo año . sa lvo que se tratc del año en que entra a
ejerc er SI l cuc.n ~o e l l' rcs idcnt c de la Rep ública, en cuyo caso. podrá prorrogarse hasta el .1 I de
diciembre, l-u tanto que el seg undo periodo in icia a partir del 15 de marzo y no podrá prorrogarse más
allá del JO de abr il del a ño de su inicio .

El Reglamcnt o Intcr ior dcl Congreso. de manera complementaria. establece en su artículo 28
que las sesio nes ord inarias. serán p úblicas y co n una dura ción de hasta cuatro horas. las que podr án ser
prorrouadas po r dis pos ición del presidente de la Cá mara o por iniciati va de sus miembros.

( 'ons idno I( IIC el periodo ordinario de sesiones es insuficie nte. pues s i bien es cierto e l
ve rdadero Iraha jo it"gi slalivo se real iza en las com isione s, es el tiempo de las del iberac iones y
deci si one s m us im porta ntes.

b) En nuestro sistema j urídico, se prevén dos clases diferentes de sesiones extraord inar ias, las
prim eras regu ladas por e l art ículo 67 Constituc iona l. So bre estas , resulta pertinente seña lar lo
manif e stad o por Dan iel Moren o en su libro Derecho Constituc iona l:

I'//"i/" haber también un periodo extraordinario del Congreso o de una sola cámara.
c'II II / " .\ , ''''tl llI (., articulo (, 7. ('11 el que se establece que el COllxreso (1 IIl1a sola lo /e los
, ',illlar f" . e' /h U Ic/O s( ' trau: de 1111 asu nt« exclusivo de ella. "te reunir án (' 11 scsiunc»
( '.\'/I ·clI ".( I II IO l";O.\ . ('ada n '.: qt«: los cOII\'(H./"e pura este ob jeto la COl1l i.\,¡'jll Permanen te:
pcr« (' 11 ambos L'lI .\'WI sólo .\"I! ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión
5 0 11/(: 1;('1"<.' t i Sil conocimiento, los cuales se expresarán en la convoca toria respectiva. I X5

En cua nto a las segundas. e l art ícul o 28 del citad o Reglamento Interior, señala que serán
extraordi narias las que se celebren " 1'11 los dios fe riados". den tro de los period os co nstitucio na les. es
deci r. las ce lebradas en los días inhábi les.

e) I:sle 111iSIll" ar l ículo se ñala que se co ns ide ran pennancntes a las ses iones co nsti tu idas co mo
ta les , ('''1' aeund" n prt'SIl de los miemb ros de ca da Cá mara y para tratar un asu nto previame nte
dc rcru uuado. S"hrc es las sesiones linr ique Sá nchcz Bringas d ice:

Son uq ucllus sesiones congresionales, camarales o comisiona/es en las que los
legislado/"t,s SI' constituyen en asamblea hasta desahogar alg ún asunto que por
1I111111"1I/<':a as] /0 requiera. es decir . no dejan de sesiona r hasta cumplir su cometido. í'"

d ) Adem ás se ñala e l referido artículo 28 del Reglam ent o citado, que las sesiones son p úblicas.
aunque opera n a lg llllas exc epcio nes,

,.) I{cspee!< ' a las scs i,' IICS secretas , el art ículo 3 I del referid o ordena m icnto. ex presa que las
se siones st'n ctas se rea lizaran "para despachar I O,f asuntos econúmicos de la C ámara /1 otros que
exijan re serva ", El artícu lo 33 seña la que se conocerán en sesión sec reta: Las acusaciones que se
hagan co ntra los miem bros de las Cá ma ras, e l Presidente de la Repúbl ica, los Secretari os de Despacho,
los Go bernadores de los Estados o los Ministros de la Suprema Corte de Ju sticia de la Nación : los
oficios que co n la nota de "reservados " di rijan la otra Cá ma ra, e l Ejec utivo, los Gobernadores o las
Leg islaturas de los Estados: los asu ntos puramente eco nómicos de la Cá mara: los as untos relati vos a
relaciones ex teriores.

IX< MORENO. Daniel. Derccho Constitucional Mexicano. p. 440.
IXI, SÁNCHEZ. op. cit. p. 428.
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3.1.6

3.1.6.1

Las Funcioucs del Sistema Representativo

Función Legislativa

El Sistema Representat ivo , encarnado en la figura del Congreso General. es el órgano
rcspou snhlc , a tra vcs del procedimiento legislativo. de producir las normas legales que expresan la
voluntad del puchl « mcxicauo y que se constituyen, cn razón de su origen y procedimiento de
clahorac ion , l'1I las non nas primordiale s del ordenamiento jurídico mexicano, ún icame nte sometidas a
la Co nsli tul' i,·'n.

El proce so de formación de las leyes se orig ina en el ejercicio de la facultad iniciar la ley.
Sobre la inici ativa de ley. el maestro Jorge Sayeg Helú manifiesta que puede ser conceptuada como:
"111 facn lt,«! P"!' 1<1 'file algunos árganos someten a la consideraci án del Congreso 1111 proyecto de
I .. , '( " ..

!'sIc primer momento se encuentra regulado en el artí culo 71constitucional y reiterado en el
articulo ):' del Rq.damento Interior del Congreso. que establecen la facultad dc iniciar leyes a l
l'r e.útl.'lIIe ti" 1<1 N"I'/íMictI: a los tli,,,,,(//,os ....senadores 111 Congreso de la Uni ún, y las l.egislantras de
los Estados. El art iculo 122. base primera, fracción V. inciso ñ) de la constituci ón, en concordancia con
lo anterior , reconoce a la facultad de iniciar leyes a la Asamblea Legi slativa.

La iniciativa generalmente se divide en dos parles: la exposición de motivos y el cuerpo
el....' orticul os. La CXI It I.\" ic:i ti ll de 1II01;r o.\' emp ieza por seña lar la Cántaro a la que se dirige
/tI iniciotiv«: en tant o ' I"t' los articulos \lun precedidos por la denominación del [ex/ o
/<,ga/ .r ( '1111I/ 11"(' 11<1(' 11 1'(11" 11110 parte. disposiciones ele vigencia permanente, y po,. otra .
•11.\/ '" ,\ 1. ·" '1/1',' tran.... i'''ria.\. ' \\

I" do s los pron ·.:los de k y o decreto pueden presentar se iudist intamcntc en cualquiera de las
Cámaras. los cuale s pasaran de inmediato a comisión. Exce pto cuando se trate de los proyectos que
versar en sobre empréstit os. contribuciones e impuestos ; o bien sobre reclutamiento de tropas. los
cuales, como seña la el artículo 72 inciso h), deben discutirse primero en la Cámara de Diputados.

l lna vez presentado cl proyecto de ley o decreto. sc da inicio a la etapa de d iscu sión ~

aprobaci ón del proyecto de ley o decreto: esta fase está regu lada en los art ículos 72 de la Co nst ituc ión
y dell) ~ a l l .• ) del Rc~lamcnto Inter ior dcl Congreso .

I{ n ' ihid" e l proyecto por una dc las Cámaras. cl pre sidente de la misma lo turnará a la
comis i ón a la qne corre spo nda el estudio cn razón de la mat eria quc entrañe la iniciativa legi slati va . De
esta manera. la Cá mara que ha rec ibido la iniciativa se constituye en la Cámara de Origen. dejando a la
otra Cá mara com o revisora.

Fn este momento las Co misiones legislati vas realizaran el estudio de las iniciativas a fin de
pre sentar un dictamen . Al respecto Ce c ilia Mora Donatto señala:

·' i ,do .licunncn dc ('Ollli'\"j, ;" deben) co ntener una parle c xpos itivu de las razones en que
..... ' tun.l. ' tO concluir ('t lll propos ícione... claras)' sencillas que puedan sujetarse II

" OI I1C ;' ;1I t'ar« qtu : hu va dictamen. ésu: deberá presentarse firmado por la mo yoria de
lo« nultviduos que ('U/l/PUI/el/ la Comision. Si alguno o algunos disint íesen de la mayoriu
podnur presentar .\"11 1'010 particular. Una "e=firmada la iniciatívu. se publicará junto

'" SAYHi, Introtlucd ún... op. cit. p. 213.
'" SI'MI' (.: Mi nvic llc, ( 'arlus. Técnica I.cgislativa y Dcsregulación. p. 3



<'0 11 los "olos particulurcs, si los hub iera, a más tardar cuarenta l ! ocho horas ant es de
ItI "\ I 'S ; , ; /I (' /1 tl ' l<" .'"('(111 plt('s/os ti d;sclIs;fin." ,·otaciúlI. I XQ

•

l. " di<:1 ;'lIl1elles en Sil totalidad estarán sujetos a di scu si ón en lo general. y después en lo
particular. cada IUII ' dc sus artícul os; cuando conste de un so lo artículo será discutido una sola vez. Una
vez agotada la discu sión en lo general y consultado el Pleno sobre los artículos reservados para
discu sión en lo particular, en un solo acto se votara el dictamen en lo general y los artículos no
reservados, Si el dictam en es rechazado. se pondrá a discusión el voto particular. Si fueran más de uno
los votos se discutir:' el del grupo parlamentario de mayor número de diputados y así suces ivamente
hasta a~tllarlos lodos.

1'11 e l G"O dL' que un articulo o varios de ellos fueran rechazados por la Cá mara.' esa parte
regresara a ( 'omi si,"n paról que ésta lo rcclab ore. tornando cn consideración todo lo d icho durante la
d iscusiou. ~ lo prc-cmc nuevamente en sesión posterior. En cuant o a la parte del proyecto de ley
aprobado quedara a disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva y no podrá turnarse a la
colegis lado ra hasta que no se presente la nueva propuesta de la Comi sión Dictaminadora y la Cámara
resuelva lo conducente,

l lna vez que lile aprobado el dictamen en la Cámara de origen se pasará a la Cám ara Revisora .
que lo turnara igualm ente a las comi siones correspondientes. para que después de que sea dictaminado
se someta a debate del 'CIIO , En este momento pueden presentarse. las siguientes situac iones:

1) ( .1111' la (';'lIl1ara de revisión apruebe el proyecto de ley sin modificaciones, se remitir á al
Ejecutivo. quien, si no tuviere observaciones que hacer . lo publicará inmediatamente (artículo 72.
inciso a ) co nstitucional) .

2 ) Si cl proyecto es rechazado en su totalidad por la Cámara revisora. se regre sará a la Cámara
de origen con las observaci ones que se hubiesen formulado . Si la de origen lo vuelve a aprobar por la
mayoría absolut a. la revisora deberá examinarlo nuevamente y si lo aprueba se pasara a la siguiente
etapa del proced imiento legislólt ivo. Por el contrario. si lo rechaza. el proyecto no podrá vo lver a
prcscnt .usc en c l mivm» periodo de sesiones. (art ículo 72. inciso d) co nstitucional).

3 ) s i la l';'lIl1ara revisora desecha el proyecto sólo en parte o lo modifica o lo adic iona. lo
de volverá a la de origen para que examine lo desechado o reformado. sin que se puedan alterar los
preceptos aprobados , Si la Cámara de origen reprueba lo desechado o reformado por la revisora . por
mayoría de votos. el proyecto regresará a la revisora y si ésta insiste en lo que desechó o reform ó. el
proyecto en su integridad. no podrá presentarse nuevamente sino hasta el siguiente periodo de sesiones.
En este caso . lns C ámaras. por mayor ía absoluta. pueden aco rdar que se expida la ley o el decreto só lo
co n 11" articulo« aprobados y que se reserven las adiciones o reformas para el siguiente period o de
SCS ItH l l·~ .

l lua \ el aprohado el proyecto de ley o decreto por amba s Cámaras se remitirá a l Ej ecutivo.
firmad o por los President es y un Secretario de cada una de las Cámaras, para que el Presidente
manifi este en su caso su acuerdo sancionando la ley y ordenando su promulgación. o de lo contrario.
exprese su inconformidad formulando objeciones al proyecto.

l .n caso de qlle el Presidente de la República este confonne con la totalidad del proyecto.
procederá a sancio narlo y a disponer que se promulgu e como ley. Tal como señala la Constitución en
su art icu lo 7'2 inciso h): S" 1'1'11/11111'1; aprobado por el Poder Ejecutivo lodo proyecto no devuelto COI I

ohservcuion, :» "lo ( " ;111" 1'11 ti" .1/1 origen. deut r« de lt) dias útiles: (/ no ser l//le corriendo este término,

IR" MORA , op. cit. p. 22,
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hubicr« el ( ·/IIlg r (' .m ccrrcuk¡ o suspendido sus sesiones, 1'11CI~I'O Cl/,\'O la devolu ci ún deberá hacerse el
primer di" útit ('11 '1"(' '" ( 'ougrcso esté reunido.

Como puede oh sen arsc. este es el momento en el que el Presidente de la República puede
ejercer su derecho de veto sobre cualquier ley. debido a que la co nstituc ión Ic otorga esta facult ad .

la ( ':'unar;1 de oriucu deber á discutirlo nuevamente y si fuese confirmado por las do s terceras
partes del muuer« ¡lIta l de lOtOS. paS:lr:' otra VC/. a la Cámara revi sora. Si por ésta fuese sanc ionado por
la m isllla m:"...ria . e l proye cto ser:' Icy o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

l.a obligac i ón del presidente de la República para promulgar las leyes se encuentra establecida
en el articu lo 119 fracci ón I const ituc iona l. Sobre la promulgación Sánchez Br ingas comenta:

/.0 , w,.l/l/Ilgo'-¡fill de 1"" " :I'<l ., y decretos impone ul presidente la obligac ion de expedir
1111 dc«'r el ll ( 'OJlJ/ H/<.'SfO de cuatro elementos: l . El texto ele la ley tJ decreto del Congreso

'1"" ., , '<111 111<1/<'1';<1 de 'o promulgaci án; 2. El mandato presidencial a la población sobre
/ " 1I/t1r.<":'oIc. 'Ít ;1I dI. ' obedecerla 1,.:" (1 decreto que .\·c promulga: J. Lu orden de publicaciún
en .: /)'llI" i" (J/h';al dc /0 Fcdcraci ún {Jara que se IrCl}.!lI del COI llk. .'im iell/O /" íhlic(I y
I'IIl ', la inniurs« la n ):'(.'lIc ia de la 1(1' (J decret o congrcsiomtlcs ; ." -l. ÚI f irma del
S t'lTl 'h,rio de 1:....\/""0 oje.I¿· del Distrito Federal a que el asunto cor re sfJondu. ''JI1

Junt o co n la sa nció n y la promulgación , el Pre sidente de la República debe proceder a la
publ icación de la ley. co mo med io para dar a conocer la nueva ley a todo s los ciudadanos. La
publicaci ónde las leyes se reali za en el Diario Oficial de la Federación.

3.1.(>.2 Funci ón I'n'su(lul'slaria

I.a tun e ion presupuestaria del Congreso comprende la a pro bac i ón de la Ley de Ingresos. del

Presupuesto de egresos de la Federación y la Revisión de la Cuenta Pública. al establecer la
Const ituci ón cn e l art iculo n . fracción IV. que corresponde al Ejec utivo Federal presentar anualmente
a la Cá mara de Diputados la inic iat iva de la Ley de Ingresos y el pro yecto del Presupuesto de egresos
de la lcdcraci ón. cuya aprobaci ón. en este último ca so es facultad exclusiva de la Cá ma ra de
Diputados.

Ikntrn ,k la lacultad financicrn de las Cáma ras deben incluirse las atribuc iones qu e la
t'on Sliltll'i,"1I ctllll il'l"l' en el a rt ic u lo n al Congreso de la Unión, en este sentido las facultades relativas
a la funci ón prc-upu c-aarin. <on las siguientes:

1) Imponer las co ntribucio nes necesarias a cubrir el presupuesto (fracción VII)

2) Para dar base s so bre las cua les el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la
Nac i ón. para aprobar esos mism os empréstito s y para rec onocer y mandar pagar la deuda nacional.
Ningún empr éstito pod rá ce lebrarse sino para la ejecución de obras que directamente. As imismo,
apro bar anua lmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos. que en
su G ISO requier a el !!ohilTnn dcl Distrito Federal y las entidades de su sector público. co nforme a las
hases de la Iel correspondien te . El I ~iecutivo Federal informará anua lme nte a l Congreso de la Unión
so bre e l ejercic io de d icha dcuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar e l info rme que
sobre e l ejercicio de los recursos co rres pondie ntes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal
info rmará igualmente a la Asa mblea de Representantes del Distrito Federal. al rendir la cuenta pública
(fracci ón VIII) .

1'" SANC I II:Z. "p . cit. p..l:1 ~ .



3) l'a ra crea r y suprimir empleos p úblicos de la Federación y se ñalar, aumentar o disminuir sus
dotaci one s (Iraccióu \1)

·1) !'ara In autnr y sostener a las instituciones armadas de la Unión. a saber: Ejército. Mar ina
de Gucrru y Fuer/.a Aérea nacionales y para reglamentar su organización y servicio (fracción XIV) :

5) Para establecer casa s de moneda. fijar las condiciones que éstas deban tener. dictar reglas
para determinar al valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y
medidas (fracción XVIII) .

6) l'ara dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación. los
Estados y los Municipios. el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas
corrcspoudicutcs a ese servicio p úblico . bu scando unificar y coordinar la educación en toda la
Rep úbli ca.

7) Para estahlecer contribuciones: lo. Sobre el comercio exterior; 20. Sobre el
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto
del art ículo 27 constitucional; 30. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros: 40 . Sobre
servicios p úblicos conccsionados o explotados directamente por la Federación. y 50. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica: h) Producción y consumo de tabacos labrados: c) Gasolina y otros productos
derivados del petróleo: d) Cerillos y fósforo s: e) Aguamiel y productos de su fermentación: f)
EXl'l<'laciúu ti'rl·slal. v ¡! ) l'roducción y consum o de CerVCz,1 (fracción XXIX).

'>c debe ariadir a todas la lacultades mcncionadas anteriormente, la facultad conferida al
Congreso de la Unión . en el articulo 131 constitucional para aprobar las facultades excepcionales
concedidas al Ejecutivo en materia arrancelaria, comercio exterior. economía interna y estabilidad en la
producc ión nacional.

3.1.(1.3 Funci ón de Control

Nuestra Co nst i tuci ón Política vigente. la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, contemplan la regulación
de los actos de control que realiza el Sistema Representativo. los más importantes son . como señala de
Susana Pedroza de la Llave , los sigu ientes :

En Ató 'ie'" los actos de control de la instituci án representativa son, entre otros, lo
( '1IIII isi,;" de Vigilancia. la solicitud de información y documentos. las Comisiones de
f¡" ·c'.\/ig,t1c·it jll.'" tu,' CUlII l Ul l"('CC IlC icJS de miembr os de gobierno... También son actos de
(."" ,,.,,/ de la ;11.\"litlle;,'", rcpresenuuiva eljuicio político. la declaraci únde procedencia.

l " 110111/1 1"0111 ;('1110 de ('argos. la rotificactún de los tratados internacionales. la
""I"ri=u<'ÍÚ/I pura la suspencion de garantias y las facultades delegadas. / Y/

En este sentido. tenemos que las facultades del Congreso de la Unión, en relación con los acto s
de contro l del Sistema Repre sentativo y de acuerdo a lo establecido en la Constitución. son las
s igui ent es:

1). Dar su aprobaci ón para suspender al Ejecutivo para suspender. en un tiempo limitado. las
gamnlias que dificulten hacer frente a las situaciones de invasión. perturbaci ón grave de la paz p ública
(1 cualquier ..Iro caso 'lile ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto: as i como. autorizar a l

I'JI PEDROZA de la Llave. Susana Thalia. El Control del Gobiemo: Función del Poder Legislativo. p. 197.
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presidente para leg islar. co n el prop ósito de superar la emerge nci a . (artículo 29. en relac ión con el 49
co nstituc ional).

2 ). El preside nte de la República as istirá ant e el Co ngreso a la apert ura de su s ses ion es
ordi narias del prim er periodo. Asimi smo. presentará un informe por escrito en e l que man ifieste e l
estado gc ncra l de la ad m inistración públ ica del país. qu e será ana lizado por las Cá ma ras en sesio nes
suhsccucurcs. (art ículo (,9 en relación con los artículos 65 y 66 co nstitucio na les. art ículos 50al 8° de la
I.c~ I h ~ :"ul i GI del ( '''ngre so y ar tículos 188 a 197 de su Reglamento).

.\ 1 I 'rca r " super visa r empl eos público s de la Federaci ón y aumentar o d ism inuir sus
dotac ion es (a rt icu lo 7.1 frac ción XI).

4 ) Decla rar la guerra. en vista de los datos que le pre sent e e l Ejecutivo (a rt ícu lo 73 fracci ón
XIIl.

:>) Concede r licenc ia al President e. designar a l ciu dadano qu e de ba sustituir a l Pres idente de la
Rep ública, \ a SL'a co n el car ácter de sustituto. interino o provi s ional. asi como acept ar la renuncia del
ca r!,!o llc- PrcsidL'UIL' .Ie, la Rep úhlicu(artí culo 7.1. fracción XXVI y XXVII respectivamente ).

6) U Congrcso de la Uni ón ca lifica ra. en caso de que e l Presidente de la República renuncie a l
cargo. la ca usa grav e por la que éste renunc ia. La sesión será conjunta (artículo 86 constitucio na l. en
relación co n e l artíc ulo 5" de la Ley Orgá nica del Congreso y 36 de su Reglamento).

7 ) Áulor i/ ;Ir a l Presidente de la República para que pueda ause ntarse del territor io nac ional
(a rtíc u lo XX constituciona l).

XI I o, Secrcta rills y los Je fes de los Departament os Admini st rativos. luego que se haya
in:lIIgurado d pn íodo de las sesiones ord inarias para que comparezca ante el Co ngreso a dar cuenta del
cstado 'lile guardall sus ramos. (artículo 93 párrafo primero) .

9) Hacer co mparecer. cua lquiera de las Cámaras, a los Sec reta rios de Estado. a l Procurad or
Ge ne ra l de la República . Jefes de Departamentos, así como a los di rectores y administrado res de los
o rga nismos desce ntra lizados y empresas de partic ipaci ón estata l mayoritar ia. para qu e informe n
cua ndo SL' d iscuta una ley o se es tudie un negocio concernient e a sus respecti vos ram os o activida des
(a rtíc u lo '/.1 p;ír rat" segundo ).

1111 Ic' lahlc-cer organismo« de proteccron de los derech os hum anos que ampara el o rde n
j urid ic« mcv ican « . lo, que con ocerán de las quejas en co ntra de los actos u om isiones de naturaleza
adm inistrat iva provenientes de cua lquier au tor ídad o se rv ido r público. co n exce pc ión de los del Poder
Judi c ial de la Federaci ón. que violen es tos derechos (art ícul o 102).

11) La C ámara de Diputados y la de Senado res impondr án. med iant e ju ic io polí tico, las
sanciones correspondie ntes. cu and o en e l eje rcicio de sus funcion es inc urran en actos u om isiones que
red unden en perjuic io de los intereses públ icos fundamentales o de su buen des pacho (a rt ículos 10Q.
primera tracci ón ~ I IOj.
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3.1. 7 LH Ih'dl'l'ciíHl d e los LcgislHdor~s

3.1.7.' La l'mhihil'iíHl del urticulo 59 Cons tituciona l

En México a parti r de la reform a pub licada en e l Diari o Ofi cial de la Federación e l 23 de abril
de 1933. se estab lece en el art ícul o 59 con stitucional la proh ibición de reel ecci ón inmediata a los
diputados y senado res del Congreso de la Unión. En los sigui ent es t érminos:

A rtícu lo J9. l.os senadores .1' diputados al Co ngreso de la Unión no podrán ser reelectos p ara el
periodo inm ediat o .

Los .\'('/11/1 1,1/'('.\' l' "i" /I/"""s S" I,I('II1"s l /tIdrlÍlI ser electos para el periodo inmediato CO II el carácter de

1I/'''I 'it'/ lIrios . s i" /III" '" '1'1< ' "0lmbicrcu cs tud« en ejercicio: pero los senadores .1' diputados propietarios
1/0 podrán se r electos para el periodo inmed iato CO/ I el carácter de sup lentes.

De esta manera. en es te a rtículo se niega la posibil idad jurídica de los legisladores, pa ra
conten e r nuevam ente por e l mism o ca rgo al finalizar e l periodo de su ejercicio.

Esta dis pos ició n fue introdu cid a en e l texto co nstituc ional co rno complemento institu cional de
la prohibici ón de la ree lección de l Presidente de la República . que se extend ió a los dem ás ca rgos de
el ecci ón pop ular. au nque en e l caso es pecifico de los leg isladores Federa les só lo para e l peri odo
s iguiente . 1'.1 orillen del artíc ulo que co me ntamos lo co nsti tuye la Convención del ent onces Partido
Naci on al Revolucion ario. ce lebrada en Agu ascal ient es, co mo respuesta a l planteamiento formulado por
e l presid ent e El ías Ca lles en su inform e de go bierno de 1832.

Dic ha iniciativa fue prese ntada a la Cámara de Diputad os e l 16 de noviembre de 1832,
Poste rio rmente. turn ándose a la Co misión de Puntos Co nstitucio na l y ' " de Gobernación. qu ien es
reco nocieron en su d ictam en:

(.,.( ' c '",o.\ qt« : 1" 110 ,.c«.'/c('(";,;" indefinida de 10. \" elementos (/e/ Poder Lf!g hdll fil '(J
,,. ,/C,.;o 1 II I1\ igo 1111 ,t!J"fl IJ ;II I."OIU'('II;ell /(' pon/ll e siendo nnmerosisimos (' ,\"0 ,'\ cuerpos

c"" /q .:.itldn ,,-. di/i( 'i IIllCII/t' .\'c.' cncontrarian verdaderas generaciones aptas y nuevas qt«:
viniero n a r('....mpluzar (J las l/ue terminasen ""':

Hasta la fecha este a rtícul o no ha sufrido modificaci ones, aún cuando desde hace tiempo se ha
man ifestado la co nve nie nc ia de hacerlo. co n el objeto de fortalece r al Poder Legislati vo. medi an te e l
es tableci mie nto de una ve rdadera car rera par lamentar ia. Su inic iativa de reforma fue prese ntad a por e l
Parti do Popul ar Socia lista en 1964. Esta blecía n sus propu estas en s iete con sid eraciones. que Manuel
Barqu ín Alvarcz resum e de la s iguiente man era:

1:1 ""i.·/I '·" .1" dich« lII'i//ci/'io ha sido, historicamentc. impedir la cominuuci ún del
/', ,',\ i./' ·/II<' d«: la II"púhlica. , ....1"11 //0 la de los miembros del Congreso. respec to de los
'1'1<' dcb« entenderse como una cuesti án de tiemp o y no de principio: la reforma que
permi/iti lo incorporaci ún de (os diputados de par/ido ha cambiado (a concepción
trculicional del mandato de par/ido y represen/al' a es/e: el propósito de la ref orma 110 se
cump lirá si cada tres años debe reemplazarse a los represen/antes de los mismos. en
todos lo» paises la reclccci ún de los representantes es ley y costumbre porque sólo los
I'arlidos '1'1<' los propon en pueden saber quiénes merecen su confianza y porque la
uctividud parlcnnemuria requiere capacidady experiencia, el actual periodo de sesio nes
eI(' cu utr«) meses alllla/cs es in....uficicntc para que los representante.... adquieran la
( ' \"/ 'I'l'ic 'lIl 'il ' (/ It (' (' / cargo I'c(/ IIi('r<.': si la reforma electoral ha (le trascender. J<.'rú a

"'1 MICHEL. 01'. cit. p.38.

97



0 1111 / /( ' ;';11 d(' qt« : SIIS rcprcscntanu»: estén altamente capacitados pura exponer y
d<d¡."dcr S IIS intereses. /'JJ

Sin embargo, cl dictamen de la Comisión de la Cámara de Senadores determina que para
"alcanzar !lIS 11I1'1(/.\' sl'i;lI!lIclas //11 es necesaria la reforma propuesta. ya que !a Constitucián vigente
ofrcc« en Sil conjuuto .1' espccificumentc en varios de SI/S preceptos, las buses ... e! camino para
alcanzar dicln». tI/J¡('/il ,tls 1'11 la actual etapa del desarrollo ' civico de! país "m . El dictamen fue
aprobado. vin di scusión. por unanimidad de volos . Ante la negativa del Senado. esta propuesta fue
desechada . Sin cm har!!o. que es indudable la importancia que dicha propuesta revi ste,
inde pe nd ienteme nte de 'lile no haya progresado,

Poster iorment e. en el año de 1998 se presentaron tres iniciativas de reformas al articulo 59
constitucional para permitir la reelección inmediata de los legisladores y más recientemente el Partido
Acción Nacional en el 2002 presentó una iniciativa para reforzar diversas disposiciones
constitucionales tendi entes al fortalecimiento del Poder Legislativo. una de ella s es precisamente la
incorporación de la reelección inmediata de los legisladores. mediante la reforma del artículo 59
constitucioual . ( '011 ello . se puede ver la necesidad de reformar este artículo para permitir el
cstahlccinucnro de IIl1a vcnkulcru carrera parlamcntaria tendiente a mejorar el trabajo Icgislativo.

Conforme a la doctrina actual. la prohibición de la reelección de los Diputados y Senadores
que integran al Sistema Representativo, impide realizar una carrera política dentro del Poder
Legi slativo. quedando subordinado al Ejecutivo y dificulta la profesionalización de los legisladores.
Tal es e l caso de Jo sé Gamas Torruco quien señala:

U {egi.I/"dor .\'I/git:rc pura desarrollar su trubojo un ( '/ÍIIIU{O de informacián. la
"d'/l/i,-;" i';lI de conocimientos y habilidades paniculares. la disciplina de ubicar la ley
1'. '11/1'11 1'(" (',m/ex/o socia' . intcgrul y de lo circunstancia temporal. además de
i, ' , 'II /i tic "f/ r/o t '''11I0 IJar/e de 11I1 orden IWllIogéll eo y de adquirir la técnica de eloboraci /m
. '" ( ·' l rr. ·.\ /ciJl «le! contcn id«) de las mismas . La permanencia de IIIS legisladon:»
indndabtcmcnu: retorzurio al Congreso de la Unión como organo. entendido como
reprl'.\'ellhl<'itin nacional )' ámbito institucional de consenso que permit a un "leal" ,
re.\'I'II/I,\'I1h1e y efect ivo contrapeso al Ej ecutivo den/ro del régimen de división y
colaboracion de poderes establecido en la Constituci án. La democracia interna de los
Purtulos {" d¡/icos seria indudablememe el nuis efectivo contrapeso de laformacion de
"el ites poli/iea.\'". " J,\ •

Ik manera similar. Manuel Barquín seña la que el principio de reelección inmediata dc los
legisladores. no puede se r con siderado co mo democrático. Dice :

La /II'o{tihi<'i,íll relutivu de rceleccion no puede ser postulada como IIIIU disp osi ción Cl/Y U

inclusi ún en {u Constituci ánfavorezca u la causa de la democracia, ya que no es posible
encontrarla CO II/ O un reouisito de es/a última. ni en la doctrina. ni en la pr áctica . sino
que 1' 01' {o contrario; varios de los paises calificados como democr áticos permiten la
",'<'f"'TÍríll de {os i/1/egrl1ll/es del Legislativo, y en algunos casos, CO II/ O en el modelo
(lrigill,,1delpresidencialismo, constituye 11/10 de los mecanismos de la mec ánica inferior
de ItI orgll ll i::lIc i/m de! Poder l.egislativo. /'J6

Por lo anlerio r. considero '1nc es de vital importancia establecer cl principio de no reelección
inmediala de los inrcur.uucs del Sistema Representativo, tendiente a mejorar y profesionalizar la
función legislati va. paro que ejerza cabalmente con sus funciones constitucionales.

" 1.1 BAR QuíN Alvare z, Manuel. Constitución Política Comentada y Concordada, p. 86.
'" MICHEL. op. cit. p. 1'I'l.
o"s GAMAS. op, cit. p. ¡¡·n .
". , BARQuiN. op, cit . p. '13.
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Adem ás. al depend er de los gobernantes la e lección de los legisladores se permitirá tener
represent antes com prometidos con su electorado y no con un part ido polít ico. atendiendo las
nccc sidadc -, rcalc -,dc la soc iedad. Pues uno de los problemas centrales por los cuales el Sistema
l{epr~'s~'lI l ali\ 11 , ' 11 Méx ic» ha perd ido tuerza y credibilidad. es la falla de vinculac ión e int eracci ón
entre IlIs k l-!i s ladllrcs y Si l' representados. Ello. se ha dad o por que no exi sten los incentivos para que
una \ e / e lecto, 1111 k g islador regrese a su respecti va localidad para atend er las propu estas e inquietudes
de sus represent ados.

3.1.7.2 L~I Reelección Alterna

1'1 articulo :'11 con st itucional. que establece el principio de no reelección de los legi sladores quc
integ ran ~' I Sis ll'nla Rcp rcscutativo en nuestro pais. tolera que la reelecc ión se de en forma alternada.
con e l llhiclll dl' atenuar las do s posiciones extremas de la reelección y no reele cción. Al respecto
Ignacio Burgoa Urihue la com enta:

Del»: destacarse que la mencionada prohibición no impide que la persona que haya sido
senador o diputado pueda ser electo para integrar la Cámara distinta a ala que hubiere
/1('I"I(' II('Ci(/o. in f.:III.\'Í\ '(! dentro del periodo inmediato, p or lo que. por otra parle. SI/cede
1;'(' ('1/ ( '11/('111('1111.' en la práctica po/iliclI.' 'J -

t 'llmo puede verse este articulo permi te. que los legisladores se intercambien con stant emente
de IIl1a t ';'o1 l1 ar;1a oira. indistinlamente en cada nuevo peri odo. cosa que ocurre frecuentemente.

3,1.7 .3 La Reelección Mediata

Ade m ás. el artic ulo en co mento establece que los Diputado s y Senadores del S iste ma
Rep resentativo. entre una y otra elección del mismo leg islador deben deja r mediar a l menos un periodo
legislal i\ II de dc-can s«. Ta l y como seña la Ignacio Burgoa :

1./ 111/ ;('''/0 5 '1' 1II.\'l íI IlCIO/la/ cstu blccc que (;.\'Ios " 110 pod rán scr reelectos para e/ perio do
1I1111l. ,(II% o , , .\""'0 (/1/(:"(~" (IIIIC:l1ido e/ car ácter de suple ntes. alanza ndo es/u prohibicion
11/,1\ propictari¡»: 1011/"I'0ra volverlo a serlo como para asumir 101car úcter en el citado
I'crio,/o. EslII irregularidad que .~e implantó en el Olio de 1933. 1" hemos calificado de
relativa. porque sólo opera para el periodo inmediato y /l O asi paro los subsecuentes. {YX

Esto cs. se establece la posibilidad juridica de que los Diput ados y Senado res se puedan reele gir al
mism o cargo de elecc ión popul ar dejando pasar un periodo: s in emb argo. mediante este mecanismo se
d ificult a la l'sl'l,,'iali/:lCil'n en le conocimiento de la din ámic a intern a y el ejercicio de una acti vid ad
pcnuaucutc \ \,' l'l'l'la.

3.2 El Sistema Representativo en otros países
3,2.1 Francia

La Constituci ón de Francia . establece un Parlamento bicameral , formado por la Asamblea
Nac iona l y e l Senado. l.as Diputados de la Asamblea Na cional son e lectos mediante el sufrag io dir ect o
y los del Scuado por sufragio indirecto, a fin de que se asegure la repre sentac i ón de las colec tividades

t-t III IIH ;f lA "p. , 'jl. p. 7 1' .
"., lbid. p. 71-1 .
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tcrruonalc-,de la Rl'pll hlica. l. stnblccicnd o que su Ley Orgánica lij ara la duración de los miembros de
cada Asamb lea. el n úmero de sus miembros y las co ndiciones de n para su elecció n. De esta manera la
Ley Org ánica prevé: el mandato de la Asamblea Nacional es de cinco mi os, mientras 'lile los
Selladores SOl/ elegido.\' por nueve mios. renovándose por tercios cada tres' ": En cuanto a sus
fun cione s el maestro Garcin Pcla yo dice:

1:"1 l'orh nucnto .H" /'(.' IÍ I1(! de pleno derecho para el periodo anual de ses iones el primer
111(/1". '.\ dI' octubr«, y lu .H I'\P CIl. \'ü ín de éstas 110 puede exceder de cuatro meses ti lo largo
dI' "'1/" id a ñ,».. ( '/lond" la . tsumblcu lit } est á reunida puede ser convocada por/a Mesa
1'1/'" /1""/ '10 il/ ic ialin , " a ;"-\1l1ncia de 1111 tercio de dil'lIlado.v " del prcsidcnt« e/e/
( ''' 11.\ ,.'¡" d. ' lIIill ;.\"II"O.\', ,\ 'í cl pcriod» de .\"(! S; OI1('.," abarco m ás de sirt «: meses, el president e
del (·r lll.H'i " puede declarar .HI clausura mediante decreto aprobado en Consejo de
ministros . Solo se admite 1/11 caso de disolución de la Asamblea, o saber: cuando en el
periodo de Olio y medio ocurriesen dos crisis ministeriales por fa lta de apoyo de la
.tsamb lca. expresada en 1/11 1'01 0 de censura o en lo pérdida de lo cues t íon de confianza.
En ( ,.,'10 cvcnntalukul. lo disolucion. previa cons ulta al presidente de lo Asamblea, es
de('ldido en conscio de ministros y se lleva o cabo por decre to del Presidente de la
Ut,!.'¡h lin/. ~ 1I(1

3.2.2 Ilali:1

El Sistema Rep resentati vo ita liano es bicameral. co mpuesto por la Cá mara de Diputados y e l
Senado de la rep úblic a. Maria Isabel Alvarez Veles nos seña la com o esta integrado :

/.0 ( ·Ú I110 ,.0 de Diputados se ('O I1l/WI1(! de seisc ientos miembros elegidos por 1111 periodo
de.. ' cinco a ños, I'0 r snfragi» universal y directn de todos los ciudadanos italianos que
ha v,»¡ ( ' II I11/ l lido di('<. ,;,,<"11O (/1;0'\ , median /e " " _...-;.\'/e/ll(/ de n',wc.'lC.'II laC;Ún pr oporcional de
1r\1t1. ( ', '" 1111 ( '''III/ ,!i CO'¡ o 111("("( 11';."'-"''' d c..' rcparu¡ de los resu»: dc la escala nacional. /..:1
S( '''''I /'' f/.' /11 /(cl' úb/it'O se ('01111'011(' de tresciento« qu inc« se lladores electivos y un
n úmcr» variuble ele senadores vitolicius. Los senadores electivos .\"011 elegidos en cada
/{egirill <'1/ número proporcional o Sil pob lacián. si bien lo Const ítuci án garantiza al
menos sict« Senadores a coda una de el/os. con excepc ión de Moliese y Valle de Aosta.
.\'" mandato es de cinco uñosol.os senadores vitalicios son los antignos Presidentes de la
I/('¡lúhlictl . así cotno diversas pers onalidades de la vida economica. cultural o soc ial.
qu« ¡'( ~n ll l prestado importantes servicios a la Nac ión. Son nombrados por el Presidente
dc. ' la Nt. " s úblic«.-'",

¡\ hora hicu . respecto de la reele cción de los miembros del Sistema Representativo. la
("onstillll" i,'1I1 Ilaliana. no es tablece ex pres ión alguna. es tablec iendo que los casos de inele gihilidad o
co mpatibilidad ser án reg ulados por la ley de la mater ia.

3.2.3 España

l.n la Constituci ón española se establece que repre sentan al pueblo las Cortes Ge nerales.
form adas por el Congreso de Diputados y el Sena do . El Co ngreso de diputado s se compone de un
m ínim o de trc-c icnro-, ~ nn m áximo de cuatrocientos dipu tados elegidos por sufragio uni versal. libre.
igual. dilu:lo ~ secreto. bajo el princip io de represe ntac ión proporcional. en circunscripcio nes
electorale s co nform adas a razón de una por cada provincia; las poblaciones de Ceuta y Melill a deben
esta r represent adas por un diputado cada. los Diputados so n electos por un mandato de cuatro años.

1'''' ÁLVAREZ Velez. María Isabel. Las Constituciones de los Quince ESlados de la Unión Europea. p. 304.
2'" UAI{( '¡A l'clay«. Manuel. Derecho Constitucional Comparado. p. 504.
2'" ÁI.VARIJ . ('l' . cit. p.'¡ lO.
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I'n cuanto la co mpos ici ón del Senado. la constitución Española señala que el Senado es la
Cámara de representaci ón territorial. esta integrado por doscientos ocho senadores. electos cada cuatro
' 1I10 S .

Ikspeclo a la reelecci ón de los integrantes del Sistema Representativo. encontramos que no
cstahlccc prohihic i ún al¡.:un.l.

3.2.4 Alemania

De acuerdo con el estahlecimiento de un Estado Federal el Parlamento alemán es bicameral,
integrado p(lr el Husdcsrut o Consejo Federal. que representa a los Estados federados y por el
Ilundl'sl"~ o ( 'onsejo Nac iona l. que representa al conjunto de la Nación alemana.

' ,1 Ilund esral csla compuesto por miembros dc los gobiernos de los listados federados. que son
nombrados y revocados por cl ejecutivo respectivo. a razón de un mínimo de tres miembros por Estado
y un máxim o de seis. utilizando el criterio proporcional al número de sus habitantes. El Consejo
Federal adopta sus deci siones por mayoría de votos , pero los miembros de cada Estado emiten sus
voto s uniformemente. es decir . por bloque .

Ahora bien . en cuanto a los miembros del Consejo Nacional o Bundestag. sus diputado s son
elegido s por suli·a¡.o.io universal. directo. libre. igual y secreto . Sus diputados son los repre sentantes dc
la totalidad (le 1" poblaci ón. y no están sujetos a mandato imperativo. sino sólo a los dictados de su
conci encia. I a dlll'aciún de los diputados es de cuatro a ños.

Respecto al principio de reelección. la Constitución alemana de manera implícita lo permit e.
pues establece com o requi sitos de elegibilidad. solamente la mayoría de edad.

3.2.5 Estadlls U11idos

I " ('onslituciún de listado s Unidos establece que los Poderes Legislativo que otorga la misma
cu rrcs pon dc r án " un ( 'on¡;rcso de los Estado s Unidos. que se compondrá de un Senado y una Cámara
de Rcpre sl'ntanlcs. /\1 respecto Garcin Pelayo dice:

u ( ·"ngre.m, es pues, el conj unto del cuerpo legislativo. que encierra en si la dualidad
clásica del Estado Federal: una Cámara - la de representantes- que en principio
representa al pueblo de los Estados Unidos como totalidad. y otra --el Senado- que
r (' /'I"t.'.\"I.'1I10 (/ los Estados en tanto que personalidades alllónomas~'}.

I.a C ámara de Repre sentantes estará formada por miembros elegidos cada dos año s por los
habiuuuc» de It" di'tTsos l .stndos. mediante el sufragio indirecto.

Respcl:!o a la inte graci ón del Senado, la constitución norteamericana señala que se compondrá
de dos Senadores por cada Estado. elegidos por seis años por la legislatura del mismo. y cada Senador
dispondrá de un voto. Ade más. no será senador ninguna persona que no haya cumplido 30 años de
edad y sido ciudadano de los Estados Unidos durante nueve años y que, al tiempo de la elección, no sea
habitante del Estado por parte del cual fue designado.

En cuant o al principio de reelección de los miembros del Sistema Repre sentativo
nortc amcricauos. encontramos que permite su reelección de manera indefinida.

~": (jAIl( ·¡A .o?p. c it. p. .l'IX.
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3.2.e, A.-J:4.."u1in;1

El S istema Representat ivo en Argentina, recae en un Congreso compuesto de la Cámara de
diputados de In Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aire s.

l .a Cá mara de Diputados se integra con representantes e legidos directamente por el puebl o de
las pro vincias. de la ciudad de Buenos Aires. y de la Capital El n úmero de representantes será de uno
11I'r Gula ucinta v trc mil hahitantcs o '¡'acción que no baje de dieciséis mil quinientos. Despu és dc la
rcnliza cióu de cada ccn xo. el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo. pudiendo
aumentar pero no disminuir la hase expresad a para cada diput ado ,

Respecto al Senado, la constitución de Argentina establece que se compondrá de tres senadores
por cada pro vincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta,
correspondiendo dos bancas al part ido político que obtenga el mayor número de votos , yla restante al
partido político lJuc Ic s iga en número de voto s,

Rl"Pl'ctll al principio de reelección de los Diputados y Sen adores del Sistema Representativo.
la con ,1uuc j,'", /\ r1!cnl iun establece:

Articulo 51J,- Los diputados durarán el/ su represen/ación por cuatro mios, y son reelegibles:
pero la Sala se renovar á por mitad cada bienio: a cuyo efecto 10.1' nombrados para la primera
Legislatura. luego que se re únan. sortear án los que deban salir en el primer período,

Articulo 5fi.- l.os senadores duran seis a ños 1'11 el ejercicio de su manda/o, y .1'011 reelegibles
indefin idanu-nr«. pero el Senado se renovar áa raz án de una tercera par/e de 10.1' distritos electorales
cada " os a ños.

3.2.7

l.a Co nstituc ión de Gua temal a establece que la pote stad legi slativa co rres ponde a l Congreso de
la Rep ública, compuesto por d iputados elect os d irectamente por el puebl o en sufrag io universal y
secreto. cs decir . en Guatemala se es tablece un sistema un icameral. Establec iendo de manera expresa la
faculta d de los diputados para reelegirse. en su artículo 157 co nstituc ional, el que ' reproducimos a
continuaci ón:

ARile '( ;U) 15 ".- 1'01<','111" legislll/iI 'lIl' eleccion de diputados. l.a pl//es/lld tcgislativo corresponde 111
e'ol/gr('\(I ,1.. lo /{"I'tihliclI, (,11/1I1" /1's/o 1101' dlputados electos directamente por el pueblo el/ sufi'agio
univcrsat» sccrv¡«. 1"'1' ..l s istcmu de distr itos electorales y iistu nacional, para UII periodo de cuatro
a ños. II/Idiel/llo ser reelectos,
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CAPíTULO CUARTO

LA PROH L EMÁTICA DEL SISTEMA REPRESENTATIVO MEXICANO

4.1 I ,a ( 'ri~i~ tk la 1{l'JII'l'sl'nlaciún Polílica

( lila de los gra ndes problemas de la moderna representacián política, que se presenta 1'11 todas
las naciones democráticas es: la disyun tiva entre la legit imid ad de las instituciones representat ivas y su
eficienc ia y racionalidad: plant eado por Sarto ri: su responsabil idad "como da r cu en tas" y
respon sabilidad "como desempeño competente'f '"

Al respecto. Miguel Ca rbone ll sos tiene que la democracia todavía no se ha co nso lidado y que en
que en nuestro pa ís s igue n pendientes los probl ema s en mater ia de dem ocracia y representació n
pol it icn- , PIle'S 110 se' ha planteado co n serie da d un concepto de dem ocraci a que en verdad s irva para el
('(lIIS/tlO/" lII<'i(l"tlm i<'o/tI ccou úmic». social y cultura l del pueblo " tal y como lo plasma e l artíc ulo
terce ro co nstitucional.

En este sentido. el representante tiene que atend er las necesidades real es de la sociedad. porque
e l derecho tiene que esta r sustentado en la realidad, esto es, debe mantener una relación directa con la
co munidad que él representa, co n los grupos de interés, con los factores reales del poder, con los
grupos culturale s. con organizacio nes no gu bernam entales. Pero además tiene que tener un cont acto
direc to con IlIS fen ómenos. co n los hechos que sucede n. Pues. en la med ida en la cual la ley se
transl i in lla en m:,s dcmocrat ica. aquella adquiere un mat iz de mayor existe ncia y pierde coerc ibi lida d.
I.a crcdi hilid. ul dc la Ic~ 1111 se encuentra en el d isc urso de la fuerza sino en cl d iscurso dc la
accptuc ion de' su Cl 111 11':11ido por lo que repr esenta para tod os.

Jes ús Si lva-Ilcrzog Marqués ha recon ocido que la func ión del Sistema Represent at ivo no só lo es
legislat iva: es tambi én 1//1 foro privi legiado de representación po litiea. el espacio del deba te nacional
y 1'1~1"<m .\ II/l<'/"I" i."''' del l:)eclllil"O. Para que pueda cumplir COII esas tareas, resu lta claro que neces ita
afianzar sn legi/imidad es decir. consolidar la base de .1'/1 poder q/le es, 1'11 pocas palabras. ,\' /1

reprcs cntutividad. :'"

I le esta mnucra . si la rcprcscnt aci ou signi fica da r voz a los diversos inte reses c iuda da nos.
scgurarucurc IlIS mcdios para articular y organizar dichos intereses son relevant es. En consecuencia . el
asunto de la representaci ón nos lleva necesariamente a l s istema de partido s y a l electoral, esto es. a las
reglas práct icas para elegir a l Congreso. Al respecto Benito Nacif seña la que son prec isam ente estas
tare as las que han s ido intervenidas por e l Ejecutivo y las que ha hecho qu e su papel represent ivo sea
insign ificante " de escaso valor políti co. en términos democráticos: Debe resaltarse qlle se ha hecho
sin necesuk «! de violar 1" cons ütucion. La adopción de IIn CO/!; UIIIO de reglas para regular la
!'artici/ 1l /l'Í,;/I.,· 1" "1,,cl'Í<ÍIIde los miembros al Congreso. y la consec uente creación y reproducción del

1111 RODRíGUEZ Lozano. Amador. Reforma al Poder Legislativo. p. 21.
111-1SILVA-HERZOG. op. cit. p. 15
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sis tema ele partnlo J¡egel/uíllico. fu eron los instrumentos para poner el control del Congreso en IIIUIIOS
elel e;ec llfiw,-'1/5

I:n nu estro pa ís. 11110 de los problem as que se ve n en el Sistema Representat ivo. es e l rel ativo a la
sust ituc ión de la dem ocracia por lactares muy alejados a la mism a. es decir. vis ta ex tra lim ites co mo
hasta a hora se ha v isto . Es to se refiere a la actuac ión de las clases políticas al mar gen de la socieda d .
I:n cxtr sentido , hay 11I1;1 sensación no so la mente de banalizaci ón de la política. s ino es cept icismo de la
soc iedad vo hrc la actuac i ón de los legisladores en los que conciernen a toda socieda d. Lo a nterior se
puede compro bar con los resultados obte nidos en la en cu esta realizada por e l Instituto Federa l
Elec tora l y la Secreta ria de Gobernación del 200 l . en donde de 18 opciones. quienes menos confianza
despi ertan so n las cá maras de Diputados y Senadores. así como los partidos políticos .

Es to es impo rta nte . pues como se ñaló hac e 20 añ os. C.B . Ma cpherson: "Lo que cree la gente
acerca ele 11I/ sistema politico / 1/) es ajeno u él sino que forma parte ele él" y añadía : "Esas creencias.
cualquieru IllIe sc« lu IIII11/eru en que se formen, determinan efec tivamente los límites y las
I", ." ibil idud,'s ,1" ,.,., " /11';'; /1 dcl sistcnur: det ermina lo que la gente ¡//Ieel<, aceptar y lo que I'U a exigir...
si lu 1"'I'('( 'll('iti/l <'.\ '1/1" los acton» dcmo cnuicos 110 pueden hacer mejor las cosas. ese será .\'u el
IlI'illl<'rlillli/,' ,Id 111""''' sistema. .,. /1/1 primer triunfo del pusado":'

De manera com pleme nta ria. cit aremos los resultados de las encuestas realizadas por la María
del Carmen Nava Polina y Jeffrey A. Weldon, en donde se muestra que la opinión de la
sociedad respecto de los Diputados todavía deja mucho que desear. sin embargo. encontramos
que esta va cn aumento.

~ _ _ _ __ _ o __ _ ,_ " ' ..

(LVII Legislatura)O pini óu a,,: r( a lk la C 'unara de Diputados
~ ------- -- _..

20001999
Oji1iiTJil -- --" T i\g-;;\¡;; -- Nov iembre Febrero Mayo Agosto
Muy Buena 1 1~/o ) 0/0 3% 2% 3%
Buena 119% 12% 22% 230/0 27%
Ni buena ni 1 25~~ 25% 29% 30% 27%
mala j

Mala 1 27~ o 18~iÓ 2 1% 2 1% 18%
Muy mala ! Q~·n 6~1a 8% 7% 6%
No -,ahc... llu i I RO n 16° 0 17% 17% 19%
l"tlll h: slú

¡
- - ,,, .. _,,.. '~.. - --. -

Opinión de la Cámara de Diputados por identificación Partidista

contesto

Agosto 2000
Muy buena/buena Ni buena ni mala Mala/Mu y mala No sabel No

Priista 28% 14% 20%
15%
23%

26%
24%

28%
20%

31
1

;-' , _, -,-----+~_7_-----+;;:7.;-7------h""';__----_jPanista
~. _--_.

Pcrred iqa

~1I' N¡\CIF Hcniio. Para Comprcnde r la Disciplin a de Part ido en la Cámara de Diputados de México : El Modelo
de Partidl' (·(nlra lita dll. p. (,1) .
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La dcsconfiauza que presenta la soc iedad respecto de la actuación de los legisladores, se bebe
en !!rUII med ida a los !!ravcs problem as que enfrenta nuestro del pa ís y las reform as estructuras
pend ientes (l'leclrica, lahoral y fiscal. entre otras ). Pues, los legisladores sc han quedado co rtos para
rc llc jm IIl1a rcprc-cntnci ón co herente de intereses para manten er una rend ic ión de cuentas sobre los
ac tos del gobierno . Tal y co mo Víctor Alarcón Olguín apunta:

Resulta prcocupant« constatar lafrecuencia con que grupos y segmentos de la sociedad
deben acudir a la pre si úny o la violencia para llamar la atenci án de autoridades que
. /. ·/( 'rmilJIIII cvudiend«. .\"11 responsobilidad.. .suponiendo qtu: di: manera "natural " "
"eo ""imica " loo\" problemas 110 req uiere n es fuerzos !;igl1!/ica li n,.\" clt.' intervenci ún 'lile
0 /..'("11.'11 la ¡,igin l de /"s ('0.\"10." y los beneficios del sis tema. Mantener marginuda ti la
., ¡lt'/I·dtlll , 'lI rl1dt;; ;comcII /t· elimina el qnivncs deben serlos /1-""""; 0 ,\"",Ú\' il1l/'or /lI lI/es de
.fil ·¡'" I1I I T c'( I t!" 1" ,fili" iI ... han: (11Il' los bicnc» /"ihlh:o.\· dem ocráticos siga" sie ndo
i u.« c csibl,» pa ru la i"mc"sa may or ía de! 11I 1'0 hla citÍlJ. S i" C!mhargo, cal»: reconocer que
las virtudes de una convivencia civilizada también deben obligar a genera l expectativas
responsabilidades de tolerancia y respeto mutuo dentro y desde la propia ciudadanía
para prevenirla ele los excesos y fa lsas promesas de los neopopulismos Y demagogos
rcdcncin nistos que usualmente proliferan en tiempos de crisis1tlli

.

l .n suma. la apatía y la falt a de credibilidad que tiene la ciudada nía hacia sus instituciones y
hacia la pol írica obedecen. en parte . a que en su principal insta ncia representati va no encuentra e l eco
de S il \ o/ en la, d isc llsiones que de clla emanan. Lo anter ior. se puede reflejar en el índice de
ahs tcmioni-au» '1"C .uuucnta. en las elecc iones Federa les intermedias, que só lo cubren lo referente a la
C ámara de Diplllados.

Al respecto se sabe que en 1994 el índice de abstencionis mo fue de 22% y en al año 2000 fue
de 36 .30// <07. La elecc ión de 1994 es la elecc ión con el nivel de abstenc ión más baj o de los últimos 15
años. e llo de deb e en parte a su grado de co nfiabilidad, dado que en 1994 se co ntaba co n e l Instituto
Federal Electoral. un órga no tota lmente ciudadanizado. S in embargo. encontramos que en las
e lecc iones poste riores, dent ro de l periodo sexenal del ex - pres idente Ernes to Zed illo Ponce de Leó n.
en el "ft. , dl' 1'J<l7 se realiz ó la renovació n de la Cámara de Diputados. en dond e en cuanto al nivel de
part icip.rci óu huhu 1111 retroceso ya que hubo IIn porcentaj e de part icipación de 57.67% y una
abstenci ón de ..L~.3Y~ f, '1I~ ,

En una entrev ista a Arturo N úñez Jirnénez, ex Director General del Inst ituto Fede ral Electo ral.
so bre las causas que propiciaron el abstencion ismo en estas e lecciones en una mag nitud que no se
conoc ía en México desde hace muchos procesos electorales federa les , se ñalo que: descontand o que
siempre tiene menor parti cip ación una elección legi slat iva so la que una que co incide co n la
presidencial . podria apuntarse co mo posible causa de abstenc ión que en es ta ocas ión no es taba en juego
la he!!cnh.n ia del Pk l -como lo estuvo por lo menos desde 1988- yeso ge ner ó menor inte r és.i'"

l'csc, a 1", :1\auccs dem ocnui cos en el Congreso deb ido a su pluralidad quc se ha venido dando
en los últimos tiempos. no se ha logrado traducir esos avances en un mayor bie nestar de la soc ieda d.
Pues. la pob reza se ha extendido sin freno en los últim os años y a ello se ha sumado . recientemente. la
explosión de crimina lidad y violencia que se vive en mu cha s ciudades de la Repúbl ica. " EII la medida
1'11 que la dem ocracia mex icana no sirva para com batir la pobreza (o por lo menos p osibilite en

"., FÉRNANOIJ Santillán. Jos é, Consolidación Democrática ySociedad Civil. p. -o.
,"7 I' h U '¡ de h" Reye, . Marco Antonio, Los ' Comicios Federales de 200:;. En Boletín del Centro de
Capacil.tciúll Judic ial 1·.lú ·loral. p. 17.
~"" IÚ I'I I ~ 1 :1I'111 1" lmctcri« , El FenÓmcno del Abstencionismo y la l'articipaciÚn ciudadana
e n el Ct 'Olc\. hl f\k',ili.lIt u, p. I ..:! .
".. NUÑEZ Jim éncz, AI111 ro. El Abstencionismo Afloró en una Dimensión Desconocida para México. en Prensa.
15 dejulio del :WO:;.
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términos reales las politica« públicas que la combatan de forma eficaz) y para garantizar un mlnimo
de seguridad para los habitantes. es poco probable que pueda arraigar en el ideario colectivo de la

., · ·.' 10nac/CIII

y al linal de cuentas los ciudadanos queremos normas buenas. normas observables. normas que
sean útiles para la c iudad. que puedan armonizar los diferentes intereses que tenemos. que puedan
proteger IlIK·sI .... p.urunonio. nuestra vida. nuestra seguridad. nuestra libertad de pensar. dc comerciar.
norma-. que wan cquit.u ivas. que sean igualitarias. normas todas al final dc cuentas que queremos para
tcncr una mejor \ ida. convivir mejor. ser mejores. tener una buena familia y buen trabajo. Pues. en la
medida que el Congreso como Sistema Representativo produzca condiciones para que el pueblo de
México. especialmente los más desfavorecidos. progrese habrá cumplido su tarea.

4.2 El Fortalecimiento del Sistema Representativo como Condición para el Desarrollo
Democr ático en México

AlolhO lujamhi« distingue las diferentes variables que explican la debilidad del Sistema
Representat ivo Mexicano posrrcvolucionario. entre ellas. la reforma constitucional de 1933. que
prohibió la reelección inmediata de los Diputados y Senadores Federales: que junto con la reforma
estatutaria del PNR. llevaron al debilitamiento y desaparición de los partidos y maquinarias locales en
beneficio del Comité Ejecutivo Nacional y más específicamente del "Jefe Máximo. Como ha escrito:

'-<1 no rcclccciou de ambos. presidente y legisladores. junto con la continuidad del
liela,e).:o del partido en 111(111<1.1' del titular del Poder Ejecutivo en turno. generaron 1111

c'rlr,mrdillor;o ('/('CI0 inhibidor de la iniciativa del Legislativo como [Joder. ....in que Si'

flllI¡{¡/i( ', II 'd " Ins aspvcu». centrales de SIIS atrihucioncs cunstitucionalcs. ( '0/1 las 1I11L"-(/.\"

I'q.:/'I\ . l.¡ dl .\cil'lillll de Ins cOIIgre.ús/as se pagobo políticamente. I'0r(/,,(' e/ presidente
f /c ' /,1 NC'llúhlint ('11 IlIrl10 () l'1I el ,\'i~lIiel1(e la premiaba ('011 a promocion de carreras

politicas en la burocrucia del partido. en la burocracia de las dependencias del
Ejccntivo. en la , empresas del Estado. con otros cargos de elec ción popular. etcétera.
Por el contrario. la indisciplina de un congresista equivalía a ver truncada su carrera
polltic«..' /1

Además. t.ujamhio señala que otro factor determinante para el debilitamiento del Poder
l.egislarivo. lo con stituy« el car ácter no competit ivo de las elecciones mexicanas: y finalmente. señala
que el 1:1<:101' 111"" importanrc lo constituyó la sobrcrepresentaci ón del I'RI en el Congreso. pue s al
contar con nui-, del (,(,",n, es decir, con los dos tercios necesarios para reformar la constitución el
Presidente de la Rep ública no necesito ninguna otra fuerza política para reformar la constitución .

En este sentido. el Congreso ensaya a dejar de ser una institución refrendadora de las decisiones
del Ejecutivo. Su nueva estructura política da pauta para identificarle como una institución democrática
y plural cn la que se articulan y representan los intereses del electorado. y en donde se reconocen
como sus funciones. la representación social. legislar y ejercer el control del gobierno. Es por sí mismo
una instancia en la que se toman decisiones que trascienden en el ejercicio del gobierno. En este
sentido jue!-!au un papel determinante los partidos de mayoría o minoritarios. porque son quienes
articulan la acciou cutrc gohienlll y parlamento,

El nuevo rol opositor altera la inercia del,Congreso en la que se concebía como una institución
débil. reactiva. puesto que prácticamente sólo refrendaba las iniciativas presentadas por el Presidente
de la República en turno. Los grupos parlamentarios desalentados para proponer iniciativas de ley

"" CARBONE!.!.. Migucl. Dcmocracia y Representación en México: Algunas Cuestiones Pendientes. P. 79.
' " I.l J.L\ MillO. Alon« .. Fcdcralismo y Congreso en el Cambio Político de México. p. 168.
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porque serian bloqueadas por el partido hegemónico. com ienzan un nuevo dinamismo creando
mecanismos institucionales que les permita aumentar su influencia en las deci siones de la age nda
política .

\<11110 he sc úalad« , en estos últimos a ños han experimentado que el Congreso. los partidos
políticos y la sociedad civil vayan asumiendo en mayor medida su responsabilidad. en el contexto de
la nueva real idad. Esto forma palie del proceso de democratización que deseamos pero que no hemos
podido encauzarlo y estructurarlo al nivel de las circunstancias del país exigen. Es más fácil reconocer
los defectos del pasado que construir las virtudes del presente. En este contexto. cobra relevancia la
gobcruabilidad dcmocr útica. la cual se refiere a la "forma de cámo hacer gobernable la democracia.
conu¡ (1\'(111::"1' <'11 el proceso ele democratizacián en el marco de las reglas e instituciones de
uatnralc:« dClluwrútinl ",n:

1 .11 el plallo dc las iustitucioncs pol íticas. la democracia que esta pendiente está vinculada co n los
diversos rubros de la reforma del Estado. particularmente lo que respecta a la forma de gobierno y
organización de poderes públ icos . En este sentido el fortalecimiento del Sistema Representativo es un
de los problemas y tareas que en M éxicosiguen pendientes en materia de democracia y representación.
Al respecto. en una encuesta realizada por el IFE. sólo 40% de la población entrevistada identificó que
es el Congreso de la Unión el que tiene la facultad de reformas a la Carta Magna. pero la segunda
respuesta m ás frecuente. con 19% de casos. identificó la atribución de cambios constitucionales en el
Presidente. qu ien no la t iene .

l rcsdc Arislúlcics hastn el pensamiento liberal de Locke y Montesquieu , ha exist ido la idea de
controlar el Poder mediante su div isión. no sólo eomo una forma de obtener una separación funcional
de competencias. sino también como garantía de controlo autocontrol del Poder. que evita desbordes y
asegura e l imperio de la ley y la libertad de la persona. En este sentido cualquier cambio o
modificación que se pretenda hacer al sistema político mexicano. si verdaderamente busca un av ance
de la democracia, tiene que partir del reconocimiento irrestricto del excesivo desequilibrio exi stente
e ntre los pod eres ejecutivo y legislativo.

r 'lI ¡\It :,r Ú'1I <.'xi.\ /(' 11110 insuticicme divisi án de poderes: si bien el Congreso.
I llIrl i C'/I/dl"lll ( 'II /t ' /a ( 'úmorll de Diputados. ha acotado el poder presidencial , es
Jh'("('sarin qt« : se I}(.'rmita la reelcccián de diputados y selladores para l/ue adqueran
11/(/1 '01' fuerza y autonomia, con la perspectiva de una carrera legislativa que les dé
seguridadfrente al ejecutivo ya los propios partidos. Esta medida fortalecería el poder
del Congreso para supervisar los actos del ejecutivo y hacer que los representantes sean
más responsables ante sus electores.i ''

En efecto. parece insuficiente la idea de que la alternancia de partidos sea por sí misma el
cam ino m ás razonable para procurar un equilibrio entre poderes que sin duda. es sí es conditio sine l/l/a
11(111 11<Ira el tuuciouamicnto democr ático del sistema político mexicano.

1',/1 ( '''( 111/ 0 e/ ¡,m/el" del presidente se con/role, el Congreso será más independiente del
ciccutivn. sin que para serlo forzosamente requiera de una mayoria parlamentaria de
III JlJsÍ<·itíll. Los legisladores f ederales decidirán con un grado mayor de autonomía.
consientes de que SIl eventual desacuerdo con el jefe no corresponderá ipso fact o, una
xanciá npnlh íca dcl foctotnm del sistema. bajo el cargo de indisciplina o deslealtad.1IJ

~ I ~ 1·'f:.I(N¡\NI>lJ Sall tillim . op. cit. p. .t6.
' " M¡\ 'I iN lid ( ·ampo. Jul io l .ahastida. Transición Democrática y Gobernabilidad . México y América Latina. 1'.
2.t9.
21' Ca VíAN Andrade, Miguel. El Sistema Político Mexicano Democrac ia y Cambio Estructural. p. 242 .
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La mayor part e de las reformas recientes. relativa s a las atribuc iones del Co ngreso, han estado
or ientadas a l fortalecim icnto jurídico del Sistema Representativo, lo cu al de poco sirve mientras s iga en
co nd ición de dependen cia política del ejecutivo. Lo que e n verdad resulta indispensable es e l
fort al ecimient o polít ico del Cong reso, cuyo efe eto más relevante será el de colocarlo en una s ituaci ón
dc equ ilibrio trente a l Presidente de la Rep ública.

Por e llo. es urucnr c seguir trnbaj ando en el forta lec im iento de nue stro S istema Represent at ivo.
rci vindrcando p,lra é l S il importanc ia entre los órganos de go bier no. de tal man e ra que funcione como
un COlllral' cso e lec tivo CII el gobierno . Se ha d icho con raz ón que: "elfortalecitnienta inst itucional e
instrnmentul de los legislutivo« es 111/ tema lneludlble y hasta prioritario de la tarea más amplia e
integra! de fortalecer la democracia. expandir los mercados, incentivar a la sociedad civil y luchar
contra las desigualdades.! 15

l .n suma. una reforma de Estado nun ca pued e afirmarse qu e se ha conclu ido, pues la term inaci ón
implica la negac i óndc la propi a efectividad es tata l: El congreso de la Unión debe modernizarse. debe
apro vechar lotlo .\ 10 .\ dcscnbrimietuos del ingenio humano para revitalizarse, {?ara ser más eficiente y ,
sohr«: ' '',(0. 1'111'11" ."IIM' ·('I 'r 1/1/1/ 1111/1 '01' cumunkucián COI/ S IlS representados -c t«

4.3 La Vinculación entre Representantes y Representados

El Si stema Rep resentat ivo se encue ntra basado en una organización e lectora l qu e permite dar
una inves tid ura a los represent ant es, con e l objeto de tener c iertas garant ías y con trol so bre e llo s. Pues.
sea n creado dc man era esenc ial para representar a los ciudad an os. En efecto, el Si stem a Representat ivo
constituye la institucionaliza ci ónde la dem ocracia co nte m po ránea.

Aho rn hicn en el ca so del s istema político mexic an o, la Constituc ión es ta blece en los art ículos
39, 40 Y 41 que la so bera nía reside e n e l pueblo, qu e es "voluntad del puehlo mexicano " constitui rse
en una República represen tati va, dem ocrática y federal , y finalmente, que el " pue blo ejerce su
sobe ra nía por med io de los Poderes de la Unión. Por lo qu e, en su acepción política s ign ifica qu e e l
Sistema Rep resentat ivo go bierna por medio de sus ele gidos . Es decir, qu e los diputados y se nadores
susti tuyen a los electores en la elaboraci ón de las leyes.

I's más, la voluntad de los integrantes del Co ng reso debe se r co ns ide rada co mo la vo luntad
gcncrn l dcl puchlo. vn tan to. que el pueblo, los el ig ió para qu e los represent en . Por esa ra zón se cr ea un
vinculo entre los electores en su conjunto y los representantes e lectos , de a h i precisam ent e es de donde
radi ca la importan c ia del Sis tema Representat ivo.

Si n em bargo en nuest ro pai s, la reelección determina la relación entre los legisladores y su
electo rado, pues la imposibilidad de se r reelegido s imp ide qu e se desarroll en víncul os permanentes
entre e llos : es mas. dad o que los po líticos que contienden por un cargo de e lecc ión popular en e l
interior del Congreso se rotan co nsta nte me nte, los vota ntes no pueden recabar info rmac ión suficiente
so bre sus carac teris tic as per sonales.

I o ant eri or. xc puede comprobar en virtud de la informaci ón deri vada de las encuestas de
op ini ón. cn donde xc puede ver que la ma yorí a de los mexican os de scon oce el nombre del diputad o
sa liente de S il distrito, así como del candidato por el c ua l va a votar. En es te sen tid o, una enc uesta
reali zada en 1997 se reveló que e l porcentaje de personas que recordaba correctamente el nombre de

~ 1 5 PRATS 1.Ca ua lá. .Inan. opus. citatus. PLATAS Mart ínez, Am aldo. Una Aproximación a los Problem as del
Poder Legislat ivo Cll América Latina. p. 67.
n« RODRi CilJEz . 01' . cit. p. :lO.
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cuando menos 11110 de los candidatos que contendían por una diputación en sus distritos era apenas del
17.9"1.•. y quienes tenían algún tipo de contacto con un diputado representaban solamente el 11.4% de
los l."11e11l ' slad"-,' r ~ .

hto rn da que los políticos que aspiran a 11110 de estos cargos tienen poca visibilidad. pues lo
que influye mayoritariamente en la mente de los electores lo constituye sin lugar a duda, el partido
político al que pertenezcan. La enorme importancia que constituye la etiqueta del partido en éstas
e1eccioncs hace que los políticos dependan de la organización del partido para alcanzar sus metas de
carrera .

Es importante mencionar que Arturo García Vázquez sostiene que de acuerdo con lo que dicta
la teoria democrática y conforme nos lo indica la teoría de agencia, los políticos (entre ellos los
legisladores) ~ l." electores sostienen el siguiente intercambio: Los políticos buscan apovo electoral r
los <,1". "on's '/"11/011'/./1/ hielles colectivo», ya sea CII la reducci án de alguuns costos asociados a cierta
lcgisiacion o prograllla político.:it« En este sentido, resulta claro, que la viabilidad de un orden político
y social democr ático depende no únicamente de la definición precisa de sus leyes o de un adecuado
funcionamiento de sus instituciones y partidos, sino también de la interrelación y correspondencía que
puede establecerse entre legisladores y representados.

En M éxico s ólo será posible consolidar un sistema democrático en la medida en que el voto y
la opini ón ciudadana no sólo sirvan para el relevo de las autoridades públicas, sino sobre todo para la
implcmcutnció» de IIl1a fillma de ejercicio de la política acorde con las necesidades dcl país y CUY\ lS

rcsuluulo-, los rncvicanos puedan reconocer como propias. las Icyes y acciones del poder público.

Pues uno dc los problemas centrales por los cuales el Sistema Representativo, ha perdido
fuerza y credibilidad. es precisamente, la falta de vinculación entre representante y representados. Ello
se ha dado por quc no existen los incentivos para que un legislador una vez electo regrese ante sus
electores conocer de las propuestas, inquietudes e intereses de la población. Precisamente. mi
propuesta esta orientada a tratar de subsanar estas deficiencias mediante el establecimiento del
principio dc reelecci ón consecutiva de los legi sladores. Al respecto Lanz Duret ha escrito: " El régilllclI
/'('llI'cS,'IIIO/Íl'o ill//,/i<'<1 cicru¡ solidaridad o armonio 1.'11/1'1.' elegidos v electores; a los elegidos sc le»
1I11/II/>r" ." ilo /">1' 1/11 /;"/11/'0 timitud» r est án obligados a "01,'1.'1'. 1.'11 intervalos bastante cortos. ante sus
clector.» /'ar" luucrs« n 'elegir. /011111.' naturatmente solo conseguirán si sc /1l1II mcnncnido durante c.'"
tiempo. de acuerdo con SIlS electores " .!/Y

Una llamada de atención son los resultados que arrojan las encuestas en donde se puede
apreciar que la pol ítica resulta ajena para la mayoría de los mexicanos. Esto es, siete de cada diez
personas. de acuerdo con la encuesta de la Secretaría de Gobernación, no habló en la semana previa a
la entrevista dc política con personas que no son de su familia. La misma fuente señala que 44% de la
poblaci ón no habla de pol ítica. y IIl1e cuando se conversa de política apenas una de cada cinco personas
generalmenle panicipu \ da su opinión. pero también una de cada cinco personas deja de poner
atenci ón cuando com icnva una discusión política.

Adem ás. el 70% de los ciudadanos no tuvo la experiencia de hablar de política en su hogar
cuando eran ni ños y en la actualidad 41%, dos de cada cinco personas, continúan sin hablar de política
en casa. A la pregunta de qué tanto se interesa por la política, 21%, uno de cada cinco dice que
"mucho". 48% que "poco" y 170/0 declara que "nada'" :".

"7N¡\CII'. "p. cit . p. 1 ~ .

-'IX (jARCjA Vúqlll'/. Arturo. IJ dilema de la Gobernabilidad Democrática en México. en Este País. p. 45.
".>IlUIHiO¡\ . IIp. (il.p 5 ~ '¡ .

" " Encuesta Nacional Realizada por la Secretaria de Gobernación y el Instituto Federal Electoral en 200 l .
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l 'o mo 1. , ha esc rito l .uis Sa laza r, trent e a los grandes probl em as. nacional es y locales, co nviene
prop ici ar la participaci ón ci udada na a fin de que se produ zcan so luc iones plurales que permitan ate nde r
a cada vez más amp lios sectores de la poblac ión: La reforma del Estado deberá cumplir con esta tarea
estableciendo los canales de participacián adecuados. También el comportamiento consecuente de los
poden » [niblicos scrú ckn 'e al rcspecto.i"

I.a necesidad. dc tener un mayor vínculo de los integ ra ntes del Sis tema Representat ivo. parece
Iuudumc nral para dar mi'" lorta lcza a l Estado mex icano . Una so luc ión viable a estos problemas,
orientan m i propn csta del cstnhlcci micnto del principio de reelección inm ediata de los Leg isladorcs
Fede ra les que he dcsarrollad«.

Po r otra pali e. la ca lida d del ejerc icio dem oc rático del poder depende de la acción conju nta de
dos e leme ntos: flor UI/l/ parte. de la naturaleza de las instituciones del Estado, la responsabilidad y la
transparencia de los funcionarios estatales. y por la otra, de la natura leza de la sociedad civil y SI/
capaciik«! I'ara cicrccr control sobre el apara to estatal.n:

Al respecto O 'Donc ll se refiere a las e lecciones co mo mecanismo para es tim ular la
res pon sa bilidad dc Ins gohicrllos . Al señalar que aunque el voto ciudadano carece de efectos
vincuk uncs r de sancu nu:»1'0 el caso de que 1/11!,oherl/ollte no cumpla COI/ SI/S pro mesas de campaña.
sirve p"ra adve rtir a los gohernamcs y legisladores ql/e UII ejercicio incorrecto de la funcio n pú blica
tiene consecuenciasv el/o tiende a estimular la responsabilidad del gobierno. Adem ás agrega , que: los
electores pueden ejercer sancio nes al no reelegir al partido en el gobierno o cast igar a un
representante negán dole un segundo periodo. Quien desafía al elector p uede comprometer SI/
futuro .:','3

l u efecto cn primera instanc ia. los votantes pueden sa nc iona r a sus agentes a través del voto pero
esa rcndici óu \cHical es muy déh il en Méx ico por la prohibici ón de la reelecci ón inmediata en el caso
de Ins l .cuislndorc- ; I'n r e llo. "el electorado mexicano ha sido tradicionahnente débil frente a SI/S
agentes politicos. r el espacio flora que éstos se desvien de SI/ mal/dato original es mayor que el/ otras
democracias que sí cuentan COI/ una conexion electora l IIIás estrecha entre gobernados y
gob ernantes ".::,

4.4 La Relación de los Representantes y los Partidos Polít ico s

I'a rt imos dc la c ircu nsta ncia obvia de que los representant es electos por e l puebl o so n a su vez
m icmbros ~ representantes de esos pa rt idos. En e l se ntido. de que e l aspirante a un ca rgo de e lecc ión
popular sc presenta cobijado por las sig las de un part ido y cuenta co n e l apoyo legislati vo, financie ro y
de o rga nizac ión de éste . Además, las propuestas que hace a sus potenciales e lectores. so n las de su
pa rt ido . las c ua les él por su puesto. las to ma co mo propias. Si es favorec ido por la mayoría de los
votos. se conviene e n rep resentante. pero e l problema es determinar de ¿quié n? , Pues ta l y como
apunta Miguel Covi án Andrade. ostenta un "doble ma ndato" o una "doble representación" . una de la
Nac ión y otra de su partido : 1,0 curioso es que adicionalmente a la dificultad de explicar 1'11 t érminos
racionulc» .'s,' "dobl« nn nnlat«) ", 1/; la Nacion. 11; el par/ido lo han elegido. de tal suerte lllle el

221 SALAZAR c..Luis. México: La Transición Dificil. en Altamirano. Enero-Febrero de 1998. P. 112.
222 GARciA Vá7.qUCZ. op. cit. p. 47.
~2 ; UGtd .DE. Luis Carlos. Rcndición de Cuentas y Democracia: El Caso de México. p. 3 1.
'2' Ibid. p. .le,.
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ntunclaturio ""1"'''.\' '1//11 11 III/it'I/eS 1/11 111 eligieron y 1/11 representan a quienes si 111 eligieron. es decir. a
los clcctorc» cilllllldlll/".\· ~ ~ ' .

l'uc«. uun lilllilaci"'n import ante que enfrentan los aspirantes a un cargo de elecci ón popular en
el interior del (·on1!reso. c~ quc los partidos políticos controlan la posibilidad dc que su nombre
aparezca en la h,.kla electoral. En virtud de que. se establece cn nucstra legislaci ón e lectoral. que
corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de contender a estos cargos
de elección popular. quedando eliminadas las candidaturas independientes. por lo que un político que
no forme parte de un partido político registrado no puede aspirar a un asiento en el Congreso.

Adem ás. la I.egislación Electoral mex icana establece la libertad de los partid os políticos para
defin ir sus procedimientos dc designac i ón de los candidatos a estos cargos. De esta manera tenemos
que en nuestro pais los partidos políticos tienen diversas reglas formales de nominación. Benito Nacif
come nta 'Inc <:stos ticncn como rasgo común que suelen ser muy central izadas: Dado qu« la autoridad
del purtid«) resid,' el/ el ("III/I il<; ejecut ivo nacional r( ·EN). éste tiene el control de la asignacio n de la»
candidaturas nuts ventajosas . Esta característica resulta principalmente de la rotación de diputados.
que se deriva la interdicci án constitucional para ser reelegido en un periodo inmediato posterior.z:«

Ahora bien. en t érminos de oportunidades dentro de la carrera política los partidos ju egan un
papel predominante. Pues éstos mantienen un vínculo entre los diversos cargos que ocupan los
polít icos: de esta manera. las ambiciones política s de los legisladores se centran en los puesto s para los
que su partido licnc mayoría o se encuentre bien posicionado para presentar una opción e fec tiva. Por lo
que . el pre~li 1! io del partido es un hicn colectivo de enorme importancia para todo polí tico qu e pretend a
hacer carrera en k interior de dich a organizac ión.

l .os miembros dc nuestro Sistema Representativo se caracterizan por buscar promoción de los
partidos políticos para con seguir otros cargos de elección popular, de esta manera. los legisladores
dependen de la reputaci ón del partido para obtener un puesto y avanzar en su carrera profesional. Por
lo tant o. no tienen incenti vos electorales que los incite a ir en contra de la línea del partid o: sino. por el
contrario. los dirigent es de los partid os políticos suelen recompen sar a los legislad ore s que contribuyen
al logro de l interés colectivo dcl mismo. y los legislad ores que no col aboran puede n enfrenta r graves
saucio uc-, en tcnnino-, (k oportunidades de desarrollo.En efect o. Miguel Covián And radc se ñala qu e la
p(ls ici"'n m;'" c"'ll1oda anle los ciudadanos es la de los partid os pol ítico s:

1' ,,/"(/11.. si el representante va/a en el sent ido en que se c omp r ome t i úCO/l los elect ores, el
merito "S del partido. Si el representante vota en sent ido diverso. el partido se aliene al
principio - que no hizo explicito ante los ciudadanos durante la campaña. por supuesto
de 1<1 inviolabilidad de 1"" miembros del parlamento, segú n el cual, ellos tienen derech o
ti cll'l"idir libremente y en concienc ia. sin poder ser sancionados por I(I.~ determ inaciones
qt«: ,/(1,,/,1< '/1. Si en fin. el representan/e se separa del partida. éste les recuerda a los
c¡"doda" o.\ qtu: ¡" eligieron. que nada puede hacer para obligarlo a segnir milit ando en
.\ JI \ /ilo\- f." ,/1/( " ttunc«¡ .,"(' aclara es por qllé entonces, el candidato oi rccu ) act uar
t ' , '"/, II"l1It' a ,,,,a 1""llI/i,,-m<l "' /('(' 101"0 /. la cual es literalmente. parle de 1" historia.:.,.

Ben ito Nacif señala que los legisladores de nuestro Sistema Representativo corresponden al
modelo de gobierno dc partido centralizado, cuya característica es que los legisladores. por separado.
tienen tlll margen de aut onomía muy pequeño con respecto a la dirigencia del partido. En consecuencia.
el grado de unidad partid ista tiene a ser elevado y los lídere s contro lan los recur sos y las oportunidades,

'" ("OVIÁN Andradc, Miguel. La Teoría del Rombo. Ingeniería Constitucional del Síslema PoliliCl'
Dcmocrauco. p. h l .
" " NA(·11'. llenilo. U Con;;reso Mexicano eriTransición: Cambios y Continuidades. p. 11.
~ ~ 7 COVIÁN. 01'. cit. p. 63.
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dentro dc la k~i s lalll ra . (ltro aspecto cruc ia l del gobierno de parti do centrali zado en el Con greso
Mexicano en que la diri genc ia de part ido rad ica fuera de la legislatura. en lo alto de la organización
naci onal partidista : e l Co mité Ejecut ivo Nacional. Los legisladores tienen poca injerencia en la
elección del coo rdin ad or del grupo parlamentario de su partido.

I le hecho. los legislad ores se unen a la fracc ión parlamentaria de su partido buscando ser
ascendidos a sus puestos de influ enc ia dentro del Congreso y mejorar sus oportunidades de desarrollo
como políticos a l término de la legislatura. Además. los coord inadores de las fracciones parlamentarias
tiene c" nltl tarl'a principal la de garantizar que los legisladores cooperen para el logro de los objetivos
del pan id" p"lítico al que pertenezcan. Por lo general los coord inadores de los grupos parlamentarios
controlan la des ignaci ón de los presidentes e integrantes de las comisiones que corres ponden a su
partido. así como la asignac ión de recursos y el personal. al respecto, Benito Nacif, ha escrito:

Los lideres de lasfracciones parlamentarias son principalmente responsables ante sus
n 'SI','eli,""s comités. Cada ('EN tiene la prerrogat iva de designar a los lideres de los
gml"'s parlanumtar ios del partido. De hecho. más que lideres parlament arios, los
("("".dillod" rcs de los fracciones son f uncionarios nombrados por el partido y
t"l /( '{w.I..!.lIdos efe /w oh'gel" los ¡I1/ere.\'CS de.la organizacion de/mismo. La.focultad que
¡Ú 'I/l ' (, / ( ·¡·."N dI' munbrar a los coo rdinado rc....· de los KrllfJos par/limen/ario....' del par/ido
( 'S 111' subproducto de S il pod" ,. sobre el proceso de nominación. Los coordinadores de
los gm po.\ parlamentarios son preseleccionados cuando el CEN elabora la lista de
candidatos para la Cámara. Los pollticos que tienen el potencial para fungir
coordinadores de la Facción de su partido son designados para los distritos seguros, o
los rangos más altos de la lista de candidatos del partido para las circunscripciones
plurinonnnales. ~ }S

FI o rige n estru ctural del go bierno de partid o centralizad o radic a en que las inst ituciones
deter minan las eslral qúas de carrera de los polític os que buscan ocupar un cargo dentro del Congreso .
En es te sentido. la prohibici ón de reelecc ión consecutiva de los legi sladores afecta la forma en qu e los
partidos de signan a sns cand idato s para estos cargos: pues , dicha restr icción impide que el Icgislador
pueda competir por las nominacione s en el interior del part ido, lo que incrementa la posibilidad de
infl uen cias de los CEN so bre la asigna c ión de plazas en la lista de ca nd idatos del part ido. lo qu e
perm ite un grado con s iderable de centralización del proceso de nom inación.

Pues. co mo lo he seña lado, la prohibición de la reele cción consecutiva, fue introducida a
pr inc ip ios de los a ños treinta. com o parte de una estrategia para debilitar los vínculos entre los
leg islad ores y los electores locales. y co ncentra r el poder en la d irigencia nacional del partido
hcgcmouic« . y pesc a l desarrollo de un s istema de partidos más competitivo no ha cambiado la
relaci ón entre los leg islad ores y sus partidos. Pues tal y co mo apunta Miguel Cov ián Andrade:

Se dice 'I/le las asambleas o los parlamentos son la "representación ciudadana " o la
"repnrsentacion nacional". que en todo caso equivaldría a la "representación
democrática ". Sin embargo. los partidos que las integran se convierten en la medida de
la [ucr:a 11IIIIIérica que detentan. en centros de poder olig árquico. cuya hase
dcmocráti c«¡ originaria so/amen/e se arguye para tratar de legitimar su condición de
instuncias con capacidad de decisión. sin tomarla en cuanta en lo minimo en el
IIIo ll1('I1'tI ( /C l /f 'o r /a r decisiones. Los partidos en las cámaras se protegen con el voto

1"'I,"I"r !,or" t!c/<'ndcr S /I derecho a estar ahl, pero no "p elan al voto popular para
Sl /hl'1' si lo qu«: determinan cuenta (J no con el consentimiento mayoritario de los
ciudadanos, II menos quejuridicameme tengan que hacer/o.: :9

m NACI F. Para Comprender. op. cit. p. t8.
11" COV IÁ N. La Teorí a... op, cit. p. 74.
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l .n efecto. los partidos políticos ent ran en cris is por no ejercer sus funciones. especia lmente las
de conformar y encauzar la voluntad popu lar. de conso lidar la representación política. de fungir como
v íncu lo entre la c iudadanía y el gobierno. Al respecto José Aumente. en su artículo publ icado bajo e l
r ótulo '"1...v l'urtk].....' ,\'. ·("".\ilt lll ser Transfarmados ". ha esc rito:

1 .",\1 1111I0 .\ 1 I.\I.\ l icllc!O ti tuut crisis en las [ármulas de representacion politicas. y cada día
SI'"U("" maniticsu , que '" ciudadano "'1' desentiende de los partidos políticos. e incluso
de lus instituciones de que éstos se adue ñan para gobernarnos. Y el problema es grave.
I'0rql/I' '''JI" 1'01' hoy no hay alternativa. Los part idos pollticos signen siendo necesarios.
imprc-,scindibles, aunqu e esta fallando en algo que les debe ser consustancial -:1'
constitnv« Sil raznn de ser-ocual es servir como cauces de panicipaci ún del ciudadano.
l ' '11/" ..su : tallo es indiscutible. lo encontramos en el desofe..to del pueblo. en la
abstcnci.)» masiva que Se! aprecia en cualquier proceso electoral. )' en la escasa y poco
",ililtu,, 'i,/ , '; "

I n este sentid" . la de mocracia que falta está vinculada con la cal idad y desempe ño dc los
part idos politice s. A pesar que han sido fuertemente cuestionados, los partidos conservan funcio nes
importantes: constituyen el medio legal para llegar al poder; proponen y defienden una ideología que
artic ulan las dema ndas polít icas de la-población; represen tan los distinto s intereses y dem andas de sus
afiliados : partic ipan en el gobierno como part ido en e l poder o si está en el pode r tratan de mantener el
control del gobierno: se cstá n en la oposició n presentan críticas constantes al gob ierno : logran
legitimidad entre la pob laci ón: sirven de puente entre la soc iedad y e l gob ierno. por cita r algunas de
es tas luncioncv.

A partir dl' ju li« de l 2000. los partidos políticos han intensificado su act ividad y buscan
posesionarse o adaptarse a alas nuevas exigencias de la competencia electoral : Revisan o actua lizan sus
principios doctrinarios. sus programas su organización, sus estrategias, sus alianzas, sus métodos de
elección de candidato s. sus nexos los movimientos y orga nizaciones sociales. su forma de interlocución
con los gobiernos. con los demás partidos. con los leg isladores y gobernadores surgidos del propio
partido. co n las organ izaciones civiles: pero sobre todo deberán definir si cuidarán la rep rese ntati vidad
que los sustenta. fundamenta y legitima como intermediarios de la sociedad y el Estado. o term inaran
por conven irse en a1!eneias electorales!" ,

1'<11 ello, el ea11l bi" que propongo forzosamente involucra a los partidos políticos. Esta propuesta.
a mi juicio. coustuuyc un avance para la democ rat izac ión de l sistema político mexicano. Lo que
res ulta ev idente es que ese cambio tiene que sustentarse en un comp romiso de los partidos, que vaya
más a llá de intereses político s de cada uno de ellos . De hecho, la democratización política del sistema
incluye como 11110 de sus aspect os fundamenta les la exigencia de que los partidos asuman la
respo nsabi lidad que les corre spo nde. en tanto actores principa les que pueden proponer las
modificaciones nece sarias para el avance de la democracia: . En México es indispensable modificar 1"
act itud tle los purtidc»: lunia el sis tema mismo, de manera /(11que éstos adquieran UI/ compromiso ('0/1

1" /) ,' IIIII,.,., /(·io 1/11 sil/ t " ' iet i ms. S;/lO sin subjetivismos y asuman 1" ~rCII'e responsabilkkut ll ll e 1<'.\
..Orl"l ·.I/'"Utl' ·/I ,' 1/ " ,Jlíd" d dI' sus a..lores pri ncipales. !.I !

' '' , IT RN ANl lI" /. . op.<:;1. p. 1(11).
;q (¡ " IH 'jA V;úquL"I. "l' . á .l'. 0\7.
, :, CO V IA N Andradc. Miguel. El Sislem¡I... op. cit. p.238.
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4.5 10:1 Ill 'sl·unul·imil.'ntu Técuicn y Operativo sobre Algunos Asuntos de la Agl.'nda
Ll.'gislati\'a

Siendo el Jefe del Ejecutivo la personificación del poder gubernamental en los regímenes
presidenciale s. su atributo es proponer la agenda de gobierno con autonomía, pero para ejercerla,
requiere de la decisi ón de l Congreso, quien por su parte también programa su agend a parlamentaria;
esto cs . corre sponde al Leg islativo la aprobación de las leyes, teniendo en cuenta las distintas
posiciones políti cas que exi gen previos consensos.

1I control de la mayoría priista sob re la agenda legislativa se expresaba en el hecho de que casi
toda pI"< lplll:sta de ley inic iada por el Ejecutivo conseguía pasar de la com isión al pleno a ser finalmente
aprobada por 1.'1 Congreso. hecho que sucedió hasta la primera mitad del mandato de Ernesto Zedillo.
Dado que el presidente era, en la práctica , la cabeza del PRI, ciertas instancias del Ejecutivo estaban a
cargo de reda ctar e l programa legislativo del partido .

I:.n este sentido. el nuevo rol opositor altera la inercia del Congreso en la que se concebía como
una instituci ón débil. reactiva, puesto que prácticamente sólo refrendaba las iniciativas presidenciales
sin apenas rcformularlas someramente. Los grupos parlamentarios desalentados para proponer
iuiciauvas de le, porque serían bloqueadas por el partido hegemónico, comienzan un nuevo dinamismo
creando ml"l:ani slno s institucionales que las permita aumentar su influencia en las decisiones de la
agenda pol ítica.

Ahora bien. la planeaci ón legislativa es el conjunto de mecanismos y de procedimientos
utilizados para programar y ordenar en un tiempo determinado las diversas tareas de un Congreso, a
fin ch! 'l ile co ntribuv« (/ cuntplir con eficie ncia con fa tareas básicas del Estado'", Sin embargo. en
nuestro Sistem a Repre sentativo no existe una eficiente planeación legislativa, en virtud, de que
ausencia de parlamentarios de carrera y preparados. pues en el transcurso de tres años es imposible
conocer todo lo couccrn icntc a los diferentes procesos parlamentarios. pues los leg isladores
desconocen los asnnt os establecidos en la agenda legislativa. Al respecto Covi án Andrade com enta:

Salvo el/ casos 11I1/.1' particulares. dificilmente se puede hablar de la existencia de
purlunumtarios de carrera en México. en virtud de la escasa preparación intelectual y
dí' la incapacidad técnica para legislar que caracteriza a la enorme mayoría de los
Icgisladol'cs" ex legisladores de todos 10 .1'par/idos políticos de nuestro país. !3 '

4.(, I .a ineficncin lll- la Función Legislativa

I I rcudunicuto del Sistema Representativo Mexicano se puede evaluar mediante dos vías : por su
producción legislati va y por su función en control del 'gobierno. La medición de su eficacia se aplica
aquí en los términos que Nava y Yáñez2.15 han defin ido, esto es por el número de iniciativas resueltas
entre el total de iniciativas presentadas en las Legislaturas objeto de estudio. Es decir, se realizara una
evaluaci ón del rend imiento de las comisiones legislat ivas. por ende, de los grupos parlamentarios, en
cuanto a la presentaci ón y aprobación de iniciat ivas.

l'odcmos establecer que se delincan las nuevas vertientes que caracterizan su trabajo legislativo a
partir de que recobran un mi autónomo en tanto no pesa más en su estructura. la hegemonía priísta. El

2.1.1 ANDRADE Martincz. Virgilio. Guía de ElementosTeóricos y Mecanismos Institucionalespara la Eficiente
Planeación Legislativa, en Altamirano. agosto-septiembrede 2000. p. 75.
214 COVIÁN. El Sistcma... op. cit. p. 139.
m NAVA. María del Carmen y YAÑES, Jorge. "Improductividad en Sán Lázaro. en Pulso Legislativo. julio 
septi embre . 2002,
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objeto de es tudio so n las tres últim as legi slaturas. esto es. la LVII Legi slatura ( 1997-2 000) Y la LVIII
(2000-200 3) : asi com o lo que va de la LIX legislatura.

ln este sentido tenemos que a partir de la LVII Legi slatura. surge un cambio en el Congreso . e n
virtud que el 1'1{ I uo l'S ya IÍler/.a mayoritaria. por lo que el Ejecutivo pre sent ó menos iniciativas que en
las mucri ores. ~ en co ntra pos ic ión. prol ifera ron las de los grupos parlamentarios , Esto cs. el l~iecuti\l)

pre sen tó ante la C ámara de Diputados durante toda la Legi slatura. apenas un 6.3 por cient o ; mientras
que los diputados un 86 por c iento. La misma tendenc ia se traza en el gobierno de la oposición con la
LVIII Legi slatura en donde en Ejec utivo presentó apenas 53 iniciativas ; así como en lo que va de la
XIX Legi slatu ra e n donde el Ejecutivo hasta el momento no ha presentado ninguna inic iativa.

lsros ca mhios so n un rasgo de reacti vación de la Cámara de Diputados pue s tradicionalmen te
és tas hah ían proven ido del I ~ iecuti vo en más de un 80 por ciento. mismas que eran aprobadas. lo cu al
dcriv« en una s¡slcm:'!t ica dehilidad del Sist ema Representativo co rno instan cia refrendadora de la
ag,clI(la tll' t-!ohil'n lP.

S in embargo, hay que tener en cuenta que el problema no está en ver quien a presentado
inic iat ivas a ha dej ad o de hacerl o. La s ituac ión que ha puesto en cuestionamiento e l trabajo legi slati vo
ha s ido. má s bien, su rendimiento. esto es, la capacidad que han tenido estas Legi slaturas para
desahogar la age nda parlam entaria . De ahí la necesidad de medir su e ficac ia. que se calcula con e l
índice de inic iati vas que se han dictaminado en rela ción con el núm ero total de presentadas en las
co misio nes ord ina rias . En es te sentido . tenemo s que las recientes legislatu ras parecen reforzar la
tend enc ia de ac um ular las iniciativas propuesta s por los legi sladores. a unque és tas no sean
dict auunndns como el allo porcentaje de rech azadas qu e regi stro las do s últimas legi slaturas.

Ahora bien . cabe des taca r que respe cto al trabaj o en comis iones. e n un es tudio resiente realizado
por Benito Naci("'. ha mostrado que és tas. por con st ituir un número relati vamente mayor (40 Y 41
comision es respecti vam ent e ). podría suponerse que responde a una descentralización del pod er
parl am ent ari o. sin embargo, es to no es así porque han sido creadas con un ámbito de jurisdicción en
áreas prácti cam ent e irre levant es, lo que las hace ser im prod uctivas . En efecto, a l hacer un recuento de
las inicia tivas cnna lizndas a cada com isión . pueden enc ontrarse resultad os asombrosos respecto a que
e n amhas I Cllislalll ras existen co misiones que tienen de cero a ci nco in ici at ivas rec ibidas y peor aún
qu e no fue ron dictam inada s. Tal es e l ca so de las Co misiones de Deporte que recibió dos inic iativas
durant c tod a la I.VII I Cllislatura y no fuer on dictaminadas: o la de Art esanías co n una so lo inic iativa ~

que tambi én quedó si n d ictaminar ; igual c ircunstanc ia para la comisión de Distribución y Man ejo de
Biene s y consumo y Servicios.

Se ha co nvertido en una práct ica cotid iana ese rezago parlament ari o; el di ctamen de las
inici ati vas se postcrgn y c uando rinden su s informes en co misiones. s i los hay (por que se carece de
ell os) por lo reg ular co ntiene n co nsultas p úblicas, entrev istas. e ncue ntros en foros es pecializados .
Fonualm cnt e. las rc¡.das ca merales es tipulan que las comisiones deben present ar las inic iativas a nte el
pleno en el pla / o (k cinco d ias luego del di ctamen . S in embargo. en la práct ica. las co mis iones actúan
co mo ¡!ua rd ianl's del proce so legislat ivo . Las iniciativas qu e carec en del apoyo de la mayorí a sue le n se r
mautcuidas iudcfiui damcntc cn la etapa de comisiones. práctica que se conoce co mo " ma ndar la
iniciati va a la congeladora".

La magnitud de l bajo rend imi ento de iniciativas dictaminadas. es un tem a que ha sido llevad o al
Plen o repetidament e co n c l fin de redefinir la organizac ión interna de las com isiones y ag iliza r la
producc ión legislativa. Los dipu tados en la LVIII Legi slatura han abordado e l tem a buscando la
posihilidad de determinar sa nc iones a las com isiones y ex ig irles e l cumplimient o de su fun ción . Según

' l(, NA(I!'. Ikn illl. 1.•1 I '''.;ica de la l'arÚl isis y el Cambio bajo Gobiernos sin Mavoria, p. 8.
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e l Diar io 1h'li 'r1l1a. la evo luc i ón al primer mio de ejercic io legi slati vo en la LVII legislatura, se
rcgi strarou -1 1 n Cilali\'as. o mejor d icho. "ll amadas de atención" a las comisiones ordi nar ias para que
ag ilizaran los dict ámenes co nforma ndo subgrupos y programando más ses iones de trabaj o o darles más
acceso a la inform ación requerid a para ese fin. Se trata de e leme ntos que en su conj unto refl ejan una
ca rencia normativa en sus es tructuras de organización.

Ik. iar sin dictamin ar e l 61 por cielito de la anterior Legislatura. ha resultado paradógico porque el
Parl ament o tiene mayor autonom ía y un go bierno interno plural. lo cua l hipotét icament e favorecería las
condiciones para un dictamen de inic iativas más fluido. Las limitante s para hacer e l trabajo de
comisiouc-, cs cutre otras. la Ialra de incentivos. El probl ema es que. com o ap unta Alonso Luja mhio.
las oposi c;o nl's licllc incenti vos precarios para cooperar con e l part ido del Presidente.

El resultado de co ntar co n un mayor protagonismo de los partid os políticos en e l Congreso. ha
derivad o en el récord de iniciativas presentadas. pero también de rezagadas. La Cám ara de Diputados
ha sido mas act iva en la prod ucción de acuerdos. exc itativas presid enciale s, una controversia
co nstitu cio nal a l Ejecutivo. que el desahogo de la agend a parl amentaria. En otros t érminos. la
producci ón legislativa se ve impedida por diferentes factores . lo cual co nlleva a que en cada periodo se
van aña diendo m ás iniciativas pend ientes que se van heredando a las Leg islaturas subsig uientes sin
darl es curso ,

Rcacli"lr e l trahajo parlam entario en comisiones se ha traducido en propuesta s co mo con vocar
a menos scsionc-, en Pleno )' m ás en co misiones. Los órganos de dirección de la Cá mara de Diputados
acordaron no cana lizar una inic iativa a más de tres co misio nes , pues el tiem po de aná lisis se prorr oga.
Por eje mplo. en un año de actividad legislativa, e l total de ses iones con vocadas por las direct ivas de
las co misiones. fue de. 1.147 (equ iva lentes a 95 encuentros por mes y alred edor de 23 por sema na. a
las cua les concu rrió el 75 por ciento de legisladores. lo que representa que han participado entre ~~ y
23 d iputados de 30 que constitu ye cada Co misión O rdinariam . Más aún una cues tión es concurrir a las
reunio nes de trabajo y otra es cont ribu ir a l análisis y debate de las inicia tivas en términos prepositiv os.
lo cual 11" siem pre cs cumplido.

l'.n defi nirivu. la agenda pend iente no só lo está en la actual Legislatu ra s ino en las ant eri ores.
Pue s. encont ramos que se vuelven a repetir temas en espera de dictam en : tant o en la LVII co mo en la
LVIII legislaturas ex iste la propu esta del PRD de que e l nombramiento del Procurador Genera l de la
Repú blica sea co n el visto bueno del Co ngreso; e l PAN ha reiterado que se anticipen las fechas de
entrega de l paque te económ ico anual (Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos: Cuenta Pública ):
igualm ente el PAN: que se perm ita que el Presidente de la República pueda ser suj eto de j uic io
pol ítico.

l '0 11 1" anterior. se corrobora la tesis de Nacif com o al princip io se expreso en el sentido de
que las l 'omisi(' lIcs parlam entarias son improducti vas en su mayoría. pues ¿Cómo puede ex plicarse
qu e tan to en la LVII Legis latura. corno en la LVIII , las comisi ones que rec ibieron de una a cinco
iniciativas. no fuero n ca paces de analiza rlas para darles un dictamen? En suma, pod em os que la
función legislati va es ineficaz . en los t érminos apuntados, es decir. a partir de las iniciativas qu e se han
d ictami nado en relac ión co n el n úmero total de presentadas en las comi siones ordinarias . Tal y co rno se
de muestra en los datos siguientes:

!Dcsl"I'l'c.,,-,-,¡;:-"G i" ','ii'"I:i", dc Di pu tados ( 1997-2003)
I l nd i c;IlI< ·,¡:~·-;:-,~·~Tt"l i ""I~" 1.VIII I.eg.islatura ( 1997-2000) LVIII Legislatura (2000-2003 )

~n JIMI:NEZ Badillo. Margarita. Relaciones de Gobierno y Oposición en México: Rendimiento Parlamentario en
Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. en revista del IEEM. Apuntes Electorales. Julio-Septiembre
2002. p. )4<>.
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Fuente : Jim éncz Hadillo, Margarita , Relaciones de Gobierno y Oposición en M éxico: Rendimiento Parlamentario
en Comi siones Ordinarias de la Cámara de Diputados. En Revista deI IEEM.julio-sepliembre 2002.

(lIro problema que encontramos, en e l interior del Congreso. es el re lativo al Pleno. en donde
es com ún el debate IlI:iS en excitativas. efemérides, posicionamientos. discu rsos propuestas de
acuerdos. que en decisiones de trascendencia constitucional o de reformas que signifiquen un
compromiso de trascendencia para el programa de gobierno. Además. tenemos que existen legisladores
q ue nunca han subido a tribuna a exponer la problemática de sus respectivos distritos. pues
genera lmente son los mismos leg islado res los que suben a exponer las inq uietudes de sus partidos. Lo
anterior se corrobora con el cuadro siguiente:

Iniciativa s presentada s 689 612
Eficac ia de la I.egislalura 3<)% 15%
Eficacia del l.jccutivo 81% 77%
~·deIP>\N 30% 16%
~.__._-- - -

J6t!· ~1ElinlCi" del PRI <)%
~.- . .. . .... . - _ .-
Eliea,'i" ,kl PRIl '27

n
." 7%r..- -- ' . ---- lpo /Esito de los diputado s _ .0 14%

~. _---------_.-

Exito del Ejeeulivo 80% 77%
Exito del PAN 20% 16%
Exito del PRI 25% 8%
Exito del PRD 19% 7%

"

Nombre de Diputados. n úmero de intervenciones. Grupo Parlamentario y lugar en Tribuna de la Cámara
~tad(ls

l .uuar I(¡ rupo Nombre Tota l
1 PT Ricardo Garc ía Cant ú 76,----

' PRD Pablo Gómez Alvarez 67i--- - - - PAN Juan J. Rodriguez Prats 63
7 PUEM Gloria Lavara Mejía 4 1
9 IND Carolina O"Farri l Tepic 35
16 PRI Rafael G. Oceguera Ramos 33
Fuente : Elaborado por NAVA Pohna. Ma. Del Carmen, A. WELDON. Jeffrey y YANEZ Lopez. Jorge . Pulso
Legislativo. cn Rctonnami ércoles 17 de mayo de 2000. p. 12 A.

l-n cuanto a I:t funci ón de las comisiones respecto a lim itar e l poder Ejecutivo. Malcom
Sha\\ ' : ~ hnhla (k cOlltilt:s y de su importancia entendida corno la habilidad de éstos para influir o
dcternunnr los resultados del trabajo parlamentario. Agrega que supervisando e l quehacer de l
Ejecutivo. e l Parlamento influye en términos de inc lu ir lo que se hace o se deja de hacer, esto es , que
las comisiones a l co nvocar cuando sea necesario a los ministros de gobierno para que expongan sus
programas gubernamentales. asi COn:JO el desarrollo de los mismos, deja de ser un ritual y se convierte
en un espa cio con cierto grado de influenc ia para hacer cumplir el presupuesto o las actividades de
gobierno que lueron propuestas al principio del gobierno en turno. En este mismo sentido Manuel
Arag ón. sos t ie ne : "1" principal. lo sustantivo, es el control que a través de esas Comisiones se realiza
.1' 1" auviliar . acccsnr¡«. o adjetiv» (es) ohtener información suficiente para el/o ..2J9

Sin embargo. en nuestro Sistema Representat ivo no hay regu lación expresa que establezca el
modo ~ la Ionna en los legisladores puedan regular información en e l gobierno o de la Administración
Pública. por ello. és tos no se sienten obligados a atender los reclamos de los Diputados, pues no existe
un marco instituciona l que regu le.

~ " S Il A W . Malcon . upus citatus . .IIMÉNEZ. op. cit. p. 159.
~ :.. M( IRA I)onalh' .l','Cilia. I.a Experiencia en México de las Com isiones de Investigación . en Altamirano.
agu shl- -,l·l'l icmh «..' ~ oo~ . p. C)7 .
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l\ dCI1I ;'IS de que , COl1l0 el trabajo parlamentario cn comisiones de investigación no está regido
en la I .l·~ ()r¡!;'mica , ni en su Reglamento los procesos de discusión interna. participación de sus
integrantes y elaboraci ón de dict ámenes, con frecuencia las comisiones. no funcionan con todos sus
integrantes, pues. los diputados que las integran, dan prioridad a otras actividades y eluden asistir y
participar en el análisis de las iniciativas.

Por lo que. se puede establecer. que la función de control ejercida por las comisrones es
insuficiente. porque. sigue considerándose un ritual el convocar a los ministros de gobierno sin contar
con una normativa que regule sus acciones y defina su injerencia en la agenda de en la agenda de
gohil'rno. I¡!ualull'nll'. :11 analizar las iniciativas de Ley cn su área especializada. siguen careciendo de
inccnriv.» para dar prioridad a esta actividad,

En virtud de lo anterior. mediante el establecimiento de la reelección consecutiva de los
legisladores contribuirá a que las deficiencias que se apuntan sean superadas. pues. los rezagos podrían
neutralizarse atendiendo las propuestas legislativas que van quedando archivadas.

4.7 L:I Necesidad de I'rofcsionalización y Especialización de los Legisladores

I a complejidad de la sociedad mexicana se traduce en una proporcional complejidad de las
tareas legislativas. de ahí la necesidad de contar con representantes populares que cuente con
conocimientos de su discipl ina, En la actualidad los legisladores tienen que conocer un sin número de
procedimientos: pues. en términos generales sí cabe hablar del proceso legislativo; pero tal y como nos
dice Miguel Angel Camposeco. al hablarnos sobre el proceso legislativo. cuando hablamos de la
creación de normas, diríamos que establos hablando de un procedimiento creador de normas: cuando
hablamos de juicio político. estaremos hablando de un procedimiento jurisdiccional. cuando estamos
hahlando de una aprobaci ón de presupuesto. estamos hablando de un proceso particularísimo; cuando
cstamo-, hahlando de la desaparici ón de los poderes de un ayuntamiento. estamos utilizando un
proccdimicuto d iferenciado: cuando estamos otorgando una condecoración. estamos en un
procedimiento diferenciado: cuando estamos haciendo un punto resolutivo de una declaración política.
es otro procedimiento,

En la actualidad el trabajo de los legisladores tiene que ver con materias cuyo conocimiento no
se puede adquirir de un día para otro, En este sentido la prohibición establecida en el artículo 59
constitucional. ha significado un extraordinario obstáculo para la profesionalización de los legisladores
de nuestro Sistema Representativo: lo cual ha contribuido a debilitar aún más las tareas legislativas y
de comrol del ( 'onwl'so,

lIado quc. sin kgisladores profesionales. sin la posibilidad de contar con una verdadera carrera
parlamentaria. los legisladores mexicanos no han tenido incentivo alguno para especializarse en sus
tareas: tres mios S011 tnuv poco tiempo para aprender y para capitalizar políticamente el aprendizaje.
La distuncia en t érminos de profesionalismo se ha ido haciendo más grande con respecto del Poder
Ejecutivo: aunque el titular de la presidencia no pueda reelegirse y los burócratas no cuentan
propiamente ('011 11I1 servicio civil de carrera. 110 es inusual que los altos mandos de la burocracia
durante periodns largos ." qne logren acumular informacion y experiencia. !nientras que los
legi.\'ll/Ilo/'{ ·.\' son ciul« tres años distintos, eternos amateurs en las tareas tegislativas:" .

l.tcctivamcntc. no hay "Parlamento sin Parlamentarios". La continuidad de los trabajos
legislativos se vería mejorada con la reelección consecutiva de los legisladores. mediante el
establecimiento de verdaderas carreras parlamentarias. Al respecto. Alonso Lujambio ha escrito:

24<1 CAMPOSECO. op. cit. p.
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LtJ.\ Icgisladorcs profesionales se vuelven expertos pero trabajando... Los leglsladores
prolcsinnalc» k: IIlICl'1I el seguimiento a las leyes que impulsan )' aprueban, proponen
IIj ll.\ /c.·, cllando en la Ji/se de implemcn tacion las cosas 110 sa len como debieran. Lo...
leg ix/adorc,\' IWI ~/f.'.\"iollllle.\· acuden a las reuniones interpalam entarias 1I aprender, u
disentir. ti intercambiar i/~"J"lIIl1('itjn. dato.... evidencia.... argumentos . Los leg isludores
/ wlI !I 's ioll ('¡ . ,.\" SO/l g llol't!ialle.'i de la ins tituciún par/amen /aria: consultan archivos d.e'

0111';...;' '''1 (,1" 110 " <'l'lII i l CII 1/ 1If.' / 0 ... 01'('/'''''0,\' desaparezcan (' 11 cada legiskuura). l ic.!IICII

¡¡ JI "("IlI in l,\ par« ",.gulli:lIr cu erpos pe rmanemes (le asesore,' verdaderamente
"·'l " 'cializado." I¡"IIl'n incentivos para aprender nuevas cosas porque podrán capitalizar
.\11 esju er:o. 1.0., legisladores profesionales producen legislación de calidad, porque van
prolnndizundo en el conocimiento de la o las materias sobre las que legislan.í"

Electivamenle. la prohibición de la reelecc ión inmed iata de los legisladores imposibi lita que
los conoc imientos adquiridos durante el desempeño de su cargo. Al respecto Miguel Angel Camposeco
Cadena. ha sostenido :

} /I qtu: tn i di/'lIlado. qt«: tcni« muchas ganas de aprender: cuando estaba YtI
t l/ ".( '" .Iú'11t /". " .'c. 'a. 'lile ahora y a. .si. pero ya nos vamos , ya se nos habian acabado 10.,·
tres a ños ¡ ( 'omo", sí. ya. ya despídete. ya es la cena de último . ya nos vamos se acabó.
(JI/e trisn: resu lta para nosotros los ciudadanos que fu imos Diputados, y no pudimos
aportar lo que debíamos haber aportado, ¿por qué? por que las circunstancias
politicas son t ánrápidas. .son tan largas a veces , las discusiones a veces san tan largas y
1011 improdnctivus. (J (1 "("l'es son tan cortas y tan product ivas. que cuando uno se tia
cuantu ya scfucrou los mil días que lino es Diputado, poco más. poco menosU1.

:\ dem:'ls. una de las cuestio nes de importancia es la re lativa a la eficiencia de los mercados con
re laci ón a los podcrl"s legisl ativos. En virtud. de que uno de los problemas que se apuntan en el estado
actua l dI' la gloha lin lC iún es el relativo a la búsqueda de la certeza j ur ídica no sola me nte en cuanto a la
aplicación de s ino en la creación de la norma. Pues, la falta de co herenc ia o sistematic ida d en e l
ordenamiento jurídico son avisos que infl uyen de forma determinante en e l flujo de la huida de los
inversioni sta s en los es tados modernos. En consecuenc ia, la norma se co nvierte en una especie de
referente ob ligado 'lile no solamente s irve para no rrnar, s ino adiciona lmente. para med ir e l grad o de
eficie ncia ~ efectividad del Estado en cua nto a los mercados internacionales.

:\ d ic illlla lmcnll". el fortn lccimicnto de los parlamentos se encuentra vinculada a los problemas de
equidad 1'11 la soci l'dad. En lal sentido, tal y co mo ap unta Arnaldo Plata s Martincz. una de la ,;
cuestione- tund.nu curalcs en la dinámica legis lat iva es la mayor inserción de los co ngresos CII e l
co nocimiento. aprobac ión y supervisión de los presupuestos estata les: La regla para la couformacion
de los pre supuestos .Ie sigt«:rigiendo en muchos Estados latinoamericanos es a partir de los intereses
clientelares. Se trata de favorecer en mayor o menor medida a los tributarios del viejo sistema
autoritario .\. ///(I/It<'//<'I' la.,:condiciones de vida de los grupos afines al poder" ,

".H El Esta hll'l' jmil'n tn de un Servicio Civil d e Asesores Permanentes

l.ncon uumos que en nuestro pa ís. las cuest iones técnicas son tambié n limitan tes para el
ade cuado funcionam iento de l Sistema Represent ativo, entre e llas. la falta una infraestructura
profes ional de apoyo parla me ntario para asesoría. Esta última se instrumento recientemente en la

!J ' L UJt\MBIO. op . cit. p. 23.
~. ~ CAMI'OS ECO. 01'. cit. p. ] <).

~ " PI.ATAS Martiucz. Arnaldo, Una Aproximación a los Problemas del Poder Legislativo en América Latina. p.
úX.
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úlrimu l .qÜsl:llura. aunque aún distade ser la instancia de especialización que cubra las expectativas de
apoyo e-n nlatn ia parl amentaria.

Al respe cto , James Robinson en su ensayo "Stoffing the Legislature" piensa que la dominancia
de los poderes ejecutivos en las democracias occidentales de la posguerra se derivan en parte de su
"Inteligencia superior ". del acceso y manejo de un enorme volumen de información por parte de las
burocracias . Este autor sos tiene que :

t.o raz ún fundamenta! es obvia. l.as burocracias occidentales del sij!,lo xr SI/ilion a
,', ',.'cs (' ic ll l o.' - de miles. WS asambleas, por su lado. rara \'e= superan 10.\' seis o
.\('{( '('h '11/ 11.\ ' miembros. Por (','\jO es que 1111 LeKi.\'/Ulil'o sin estaf] de (JrJ(~"tJ t écnico está
{"' ''/I/c. 'lIad" ti la /,O.\'II"O(";tÍl1 frente u fa presencia abrumadora de las burocracias
{ '¡( 'ul / h -" ,\. ' /1

En este sentido. tenemos que en nuestro país el apoyo de un equipo experto y profesional en el
Congreso ha sido prácticam ent e nulo. Gen eralmente los cuadros técnicos a los que echaban mano las
Cámaras eran los propios que les facilit aba el Ejecutivo. Pues como hemos mencionado
insistentemente. en virtud de la dinast ía entre en Ejecutivo y el Legislativo. que prevaleció durante
mucho tiempo. el Congreso no nece sitó de apoyo en investigación. ni en la preparación de argumentos
para el Pleno y para comisiones. pues s i éste necesitaba información el Ejecutivo se la proporcionaba ,
Tal y cllmll la ha esn ilo Alonso l .ujamhio:

Si I/en ·.\i/II " e profes ionales el/ determinadas posiciones leg islativas e! poder Ejecutivo
" isl'I/SIIde alguno de SI/S cuadros para ocl/par una veintena de escaños parlamentarios.
Lo mayoria congresional no necesito de! apoyo de stoff profesional y especializado:
basto contar COIl 1/110 burocracia administrativa en la cámara para dar curso a los
trátnit vs leg;s/a/h·os "!..J, r...

As i. e l trabajo parlamentar io se subordinaba al conocimiento e información que aportaba la
burocracia dependiente del Presidente de 1:1 República. No ha sido hasta la LVII Legislatura (1997 
2( 00 ) que S l ' ctlmeluadtl a crear. de manera incipiente. este equipo de apo yo técnico!l('.

I ~n cuanto a los partid os de oposición, Lujambio señala que las con secuencias fueron
devastad ora s: Pues sin la posibilidad de reelegir a los miembros de sus bancadas , sin stoff
parlamentario y sin acceso a puestos de la burocracia ejecutiva. la oposición en México sufr ió desde
siempre un déficit de cuadros profesionales que determina entre otras cosas'" : la estructura política
so bre la cua l se asienta e l ca mbio políti co de Méx ico.

En este sentido. tenemos que es inconcebible un Sistema Representativo competente, que sirva
de couunpc-« al lj cc utivo, s in sta fl ' de expertos como respaldo. Sólo integrando un amplio equipo de
apoyo. el Sistema Repre sentativo se verá fortalecido. - Debido a la complejidad de la sociedad y los
asuntos tIue de e lla se desprenden. que hacen imposibl e que los legisladores puedan contar con un
dominio de todas materias , De ahí la necesidad de este grupo técnico. Pues. entre mayor sea la pericia y
la información del órga no legislati vo. mayor será su capacidad para controlar y cuestionar al Ejecutivo.
Al respecto Héctor Díaz apunta que:

1.0.1' sistema» de intonnaci únde asesorla establecidos en el Poder Legislativ o mexicano
n -qnicrcn de una urgente transformoci ón. pues no son funcionales para satisfacer las
,("111<111,(.,., uctnalvs. Ell« rcpcrcut« en el desempeño de los legisladores los que en el

'" I.lJ.lAMIlIO. "p . cit. p. 205.
' " Ibid. p. 206 .
w. CARBONE LL. José. op, cit. p.
'47 LUJAMBI O: op. cit. p.
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deba/e parkune ntario muestran S il incapacidad para defender .1'11.1' posiciones con
argumcnn»: t écnicos.JI."

En suma. la l y corno apunta Miguel Angel Camposeco, en el proceso legislati vo de creación de
normas. modi ficaci ón de textos. de adición de elementos. de supres ión total o parcial. o de abordac ión
complcrn de clid igos. el I .c~i slador tiene la necesidad inmediata y requ iere de un apoyo sistemático y
con sistente dc pnsona s que vaya n a la Técnica Legislativa . que la toqu en y que los ayu den : "Ser
I.,·g.isll/,II/r ,'.\ .\,.,. 11/1 rvprrsrntunt« politico de una comunidad determinada. qt«: es demandauu:
constantemente de la atenci án de SI/ representante: es ser objeto permanente y juiciosa búsqueda de
los medios de connmicaci án para que uno opine de todo, requiere pues, un soporte institucional . el
Diputado el Legislador. ql/(' le apuye y que le ayude:" ,

Pero. es necesario crear la formaci ón de ca rrera de un cuerpo de asesores. sec retar ios y
técn icos: as í co mo. de auxiliares de las di versas comi siones y áreas administrativas.
independientemente ,1.:1 personal de confianza de los diputados o senadores . Pues. e l papel de este
equ ipo tiene 'IIIC Sl'l", ohligadamc utc. prolesionnl, desligado de los partidos políticos y. sobretodo , muy
amplio y cal'a/ . Ya '1 I1C, rnl y como apunta Lujambio: Sobrenfatizar. por lo demás. el apoyo a partido s
el/ el ( 'ongres« y tu» a comisiones legislat ivas tiene un costo para la institución el/ SI/ conjunto:
necesariamente. los asesores de los partidos son más generalistas, más todologos y más
especialistas .: '<11

1' 0 1' e llo. la necesidad del es tableci miento de una carrera civi l de asesores perm anent es. que
perm ita : "confortuctr recursos humanos que est án sujetos a proceso de profesional izoci án y
Cl/pl/ó/l/dúlI pvrtnancnt«: ." que tienen una visión institucional de las tareas ql/e tienen que cumplir.
uui» l/l/ti d,' 11/.\ " // ;" "11<'.\ I'olificos o los deseos de legisladores o de los grupos parlamcmarios:" , El
scn ic i» c i\ il cn el ( ..n~rcso pe rm itirá institucionalizar la tarea de la memoria institucional quc tiene a
su cargo las c ánunus. no s ólo en e l aspect o de los documentos y acti vidad es que se reali zan . s ino por
los recursos hum anos que se harán ca rgo de estas tareas

Cabe mencionar que co n la nueva Ley Orgánica del Co ngreso de 1999 se insti tuyó en la
Cá ma ra dc Diputados y la de Senado res un serv icio de carrera. en los articulos 56. 57. 114. 115. que es
In base de la organizaci ón técn ica y administrativa de las cámaras y que tiene com o prin cipio bás ico la
prof esionali zaci ón permanente de su personal. Así mismo tanto la Cá mara de Diput ados como
rec ient emente la dc Senado res ex pidieron su Esta tuto de la O rga nizac i ón Técnica y Ad m inist rati va y
del Serv icio de ( 'ann a donde se establece n los fines. princip ios. criterios de ingreso y desarr ollo ni
serv ic io de carrera. c l cual buscará facilitar la continuidad de las funciones parlam entarias.
administrat ivas y financieras de la Cámara más all á de los cambios de legislatura. la conser vac ión de
una mem oria instituc iona l y el apoyo téc nico y profesional a la labor de los leg is lado res que sea
efic iente. e ficaz e imparcial.

No obstante lo anterior. e l servic io de carrera no se ha co ncretado en el interi or de nuestro
Sistema Rep rcscn tarivo: por e llo. mi propu esta se ori enta de man era co mplementa ria. a l un adecuado
func ionam icm« del cuerpo de asesores del Congreso.

Ile- es la malina. se formara un estrecho víncul o entre la fortalez..1 y eficacia del Legi slativ o.
med iant e e l establecimiento del principio de reelección consecutiva. por una parte. y la estru ctu ra que
lo apoya. la que va a servir para aumentar los co noc imie ntos y la co mpetenc ia de los legisladores,

24' DíAZ Santana. H éctor, opu s citatus, CARBü NELL. op. cil. p. 220 ,
24" C AMI'OSECO , Op . cit. p. 45.
2'" LUJAMBIO. op. cit. p. 208.
2" Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Acción Nacional. Gaceta Parlamentaria, Año 11 . No 5, 20 de
111 a1'7.0 de 21111 2. 1'.
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Pues. c-ae equipo (k asesores. debe llevar a cabo la capacitación de los propios co ngres istas . prestar
asesor i;\ kga l v t écnica. e laborar dict ámenes, inves tigac iones. encuesta s. informes . redactar y dar forma
a los 1"1l~ edlls (k lcv . e tc étera .

Adem ás. tendrán la obligaci ón de guardar 16s documentos qu e se acumulen en ca da leg islatura.
de tal man era que un sena dor o diputado no pued a llevárselos por que se les antoje o por moti vos
desconoc idos en do nde no desean dej arle nada a qu ien los sust ituya n.

Tambi én es necesari o que a estos cuerpos de carrera . se les apliquen exámenes anua les. qu e
e laboren y ca li liquen recon ocid os académi cos que estuvieran desl indado s del Poder leg islativo y de
tod o parlidll l'olit ico . para rati ficarlos, ascenderlos o sust ituirlos de sus puestos. Con ello se evi tar ía
una hllllln a li/ac iún a l lograr una eficiencia en la superación del personal: además de que se aporta ría
mayor co noc imiento en el áre a laboral es pecí fica. lo que servirá como apoyo a los leg isladores.
repercuti en do as í cn un mej or desempe ño de sus funcio nes ; asimismo . con e llo se evita que los
a rchivo s de cada co misió n desaparezca n en cada legislatu ra que sa le.

4.9 La Reel ecci ón de los Legisladores como Solución para su Profesionalización

l,' ejerc icio pol ítico de democratizaci ón como los qu e ha experi me ntado recient em ent e México.
o bliga a examinar uno dc los temas pend ient es dentro de esta trans ición democrát ica qu e es la relati va
a l forta leci mie nto de l Sistema Rep resent ativo, med iant e instrume ntos que perm itan q ue los titulares
ten gan ele me ntos sufic ientes para llevar a cabo de form a adecuada sus funciones. En e l entend ido de
que e l S istema Represe ntativo . a sido cread o no so lo para e laborar leyes, s ino esencia lme nte para
represen tar a los c iudada nos.

Ahorn hicu, el tema ce ntra l de mi trabaj o es csta blccc r la reelecc i ón co nsec utiva de los
leg isladll"'':' Fednales en México com o un instrume nto para e l fortalecimient o de l Sistema
Rcprcscurati vo. media nte la es tructuración de verdaderas ca rreras parlam ent arias. co n leg isladores
profesio na les y con experienc ia parlam entari a que hagan pos ible e l debid o eje rc icio de sus funciones.

En nuest ro pa ís ex iste un desequilibrio entre los diversos pod eres qu e lo integran so bre tod o
entre e l Leg islativo y e l Ejec utivo. esto se debe a que e l Legislati vo se a enco ntrado subord inado a l
Ejec utivo qu edan do relegado a formalizar y ratificar sus dec is iones. Lo que se puede aprecia r en vi rtud
de que las deci siones de cambiar la co nstituc ión. cuando ca mbia rla y en que se ntido se ha toma do por
e l Pres iden te de la Repúbl ica . lo que condujo a la real izac ión de una serie de refor mas co nsti tuc iona les
qu e pcnuit icron el de hi litamie nto del S istema Representativ o .

Siendo prec isam ent e uno de los factores que ha sido se ña lado com o determ inante para c l
de bilitam iento del Sistema Representativo , la ausencia de una ca rrera parlamentar ia, en vi rtud, de la
prohibic ión de reelecc ión inmediata de los leg isladores.

Fsta reforma se estab leci ó por pr imera vez, dentro del con stitu cion ali smo mexicano medi ant e
la reforma rea lizada en 1933 a l artículo 59 const itucio na l. La cu al estuvo orientada a so meter y
subord inar a l leg islat ivo. deb ido a que en nuestro país durante much o tiempo la mayorí a parlamentari a
la lení a el partid " o lie ial. euyo jefe nato era el Presidente de la República. De esta man era cualquie r
person a que tuviera as pi raciones políticas o que qui sier a co ntinuar co n su ca rrera pol ítica. no pod ía
act ua r s in el co nse nt imie nto del Presid ent e de la República. Por lo que el Sistema represent ati vo lejos
de se r un poder que co ntro lara y vigi lara a l Ejecuti vo se co nvirtió en un aliado del mi sm o. Tal y como
Jorge Ca rpizo a sostenido:
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La ausencia de reelección inmediata obstaculizo a los legisladores su aspiración de
hacer carrera parlamen taria y , por consiguiente, obstruyo en gran medida la
prol¿'úOlllllizoción del órgano legislativo, Ocupar un asiento en el Congreso era
considvrado ("01110 algo temporal. mientras aparecía una oportunidad de avanzar en el
cscalalán llt1lilictl, Del mismo modo, el Presidente se convirtiá en el principal legislador
en Atcxi«:«. U ( ·ongre.<o se limitó a aprobar casi la totalidad de iniciativos enviadas por
.U/III '/. r d(,,\"dc: luego. a legitimar las reformas o adicione." ti s leyes qu« propusi era el
r-¡<'(,1I1it'" t'II IItIlCi(JI1t'.\· ':.'~ .

De ta l man era . que la subordi nac ión del Legislativo frente al Ejecutivo se co nso lido mediante
la prohibici ón de reelección inme dia ta de los legislador es, pon iendo fin a la pos ibilidad de qu e
siguieran carreras legislativas co n cierta independencia del Ejec utivo. Es más, algunos au tores
co nsidera n antidcmocr ática esta re forma. ta l es el caso de Ma nue l Herrera y Lasso, quie n a escrito:

Antidvmocr úncumcnn: tambi énla reforma constitucional que estableci ála no reelección
.1" dil'ltIado,,'.,. senadorespara el periodo inmediato. Antidemocr áticay torpe. porqu e ni
1/1 /III (·/t/" I lt'he illll'c:<1ín"('lc el refrendo e/e " IIl1 rcpresemaci ún CIICIlU/O ,:sla ha sido
'¡,gll(lIIh 'll fc' dj '.\'('1II/1(,"ac!1I. nt debo cvitursi: lafonuaci ún de 1'1c.. '''.HIIUIS capacitadas por

• 11/111, ·", lid lln.\ .'" l it.,. t.'.'p('rh:l1('ia .rll vivida paro el mejo« desl'III!' l'i.,o de es/os pucst.»:
públicos. I'ero el secreto de las reformas constitucionales en nuestro país estriba en 'l ile
se atiende al cfimcro inter és del momento y se olvida el respeto a las instituciones. Y no
11t~1' mal más gro\'(' para llIl país... que dar satisfacién a las necesidaes transcitorias del
tnnmento a costa de las instituciones de la nacion.i"

Otro electo importante de la no reelecc ión co nsecut iva tiene que ver con los pa rtidos de
oposici ón. en virtud de q ue ha s ido un poderoso des incen tivador para que los po líticos organicen
partido-: dl' "I'"siei"' n para buscar ca rgos de elecci ón median te e l sistema de mayoría relat iva. pues.
du rant e l ' l pe riodo L'I\ que la total idad del Congreso se e leg ia mediante es te pr incipi o. los partidos dc
opos ici ón. sl.l" existían en muy pocos distri tos y eran ines tab les: La no reelección consecutivay la
escasa capacidad real de los leg isladores de ejercer s us poderes formales transformaron los puestos
en el Congreso en oportunidades políticas poco atractivas. i"

Importante será mencionar e l intento que en 1964 real izo e l Partido Popu lar Socialista para
mod ificar el citado artíc ulo de nuestra Ca rta Magna. En efecto. el 13 de Oc tubre de 1964 se leyó en el
Congreso una inicia tiva e labo rada por e l Partido Popu lar Soc ialista co n e l propós ito de q ue se
pe 1'1 11 itic ra la ree lecc i ón de los diputados fede rales. Co mo se explicaba en la propuesta, y co mo tamb i én
adui» I iC<'IIte l .omban k» Tolcduno . la imposibil ida d de reelegir a esos miembros del Legislutlvo
iml, ,,di,,la/ol'llltlcitill d" cuadros parlameruarios do tados del necesario rigor profesional.~ <;

Aunque la inic iativa fue co nsiderada "contraria a la téc nica legislativa" . la Cámara de voto a
favor de que los Diputados: "puedan ser elegidos en dos p eriodos sucesivos, pero no para UII tercero
inmediato. sin 'l ile cll« sea ábice fiara que, transcurrido el tercero. puedan volver a ser electos ..256. No
obstante, el Senado rechazó la iniciativa de la co legis ladora, y pre firió que e l artícu lo 59 perman ec iera
invariah le. por lo que el proyecto fue dev ue lto a la Cáma ra de Diputados y posteriorm en te archivado.

2<2 CARPIZO. Jorge. El Presidencialismo Mexicano. p. 115.
~5) HERRERA Y Lasso, Manuel. Estudios Políticos y Consti tucionales. p. 126.
25< NACIF. La Reelección Consecutiva y la Persistencia de Partido Hegemónico en la Cámara de Diputados en
México , p. I 1.
m FERRER Muñoz.. Manuel, Panorama Histórico de la Reelección en México. Revista de la Facultad de
Derecho . septiembre-diciembre. 1999.p. 178.
~;., Ihid. p. Ixn.
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Al respecto. en el libro "Reelecci án Legislativa Tab ú", su autor Jesús Michel Narváez.
cntrcvi-aa a al1!"IIl" de los participantes en cl debate dc 1964-1965: es así como Alfonso Mart ínez
1),,,nín!.!IIl·/. quien lilcra líder de la mayoría en aquella legislatura. expresa: Quiz á110.1' equivocamos en
/1)(,'/ al tu¡ nuluir "/IIS .\('lItlt/ore"... ill/lu\,('/"oll en contra L ázaro Cárdenas y Emilio Por/es Gil. en ese
entonces si pesaban los expresidentes de la República. Y. a pesar de quc ha pasado demasiado tiempo
Alfonso Ma rtinez Domingucz sigue apoyando la reelección consecutiva de los legisladores y dice: "Yo
lile entrevisté COIl el Presidente L ápez Mateos y le gusto la idea, luego platique COII DOII Gustavo Diaz
Ordu: .,. /1/(' dio /U: vcnk: para la reforma de/59. Lo sorprendente fue la posici án de Carlos Madraza.
que .1'(' nuntifcst«) 1'11 contra de la baucada priista. Fueron momentos álgidos. dificiles, encarecidos'Ó "

1lnn \ e/ que el sistema posrcvolucionario se agotó para dar paso a una mayor competenc ia
politica. al ¡!rad" de 'lile en virtud de que las elecciones del 2 de julio del 2000 el partido de Estado
dcjaría de xc rlo en adelante. se plantean problemas talcs como cl de hacer más efectivamente el trabajo
del legislador. Pues, tenernos que en cada nueva Icgislatura llegan representantes que no tiene
experiencia o que s i la ticnen ha s ido de manera discontinua. ya que alternan estos cargos con otros
dentro de la administra ción públ ica. Por ello, nuevamente hemos escuchado entre politólogos y
legisladores la neces idad de poner en vigencia la reelección consecutiva. como el medio para obtener
un verda de ro Sistemn Repr esentativo,

Tal cs el ca so del exdiputad o Federal. coordinador de la fracción parlamentaria del Pan. de la
LVII I.e¡.tislalllra ('arl" s Mcdina Plascencia. qui en ha reconocido la nece sidad de impl antar la
reelecci ón inmed iata de los legisladores. sobre todo porque conlleva a la profesionalización de las
funcione s parlamentarias, Al se ñalar: Lo anterior permitirá el desarrollo de la carrera legislativa
COIIIO mecanismo l/ue ayuda a mejorar su desempeño y le da continuidad a los proyectos. Además.
permitir á mayores condiciones de independencia del órgano legislativo, fortaleci éndolo y
convirtiéndolo en instrumento necesario para restringir el presidencialismo exacerbado en el que
hemos vivido....l.a rectecci ún inmediata podría permitir que el legislador se melva UII experto en
ciertos /('/lU/S /,'gisla/it ·os. además de que su cercanla COII el electorado lograría ser mucho más
estrecha. \'tI qt« de " /1''' III(///('ra dificihnente puede volver a desempeñar sufunci án. H8

I'uc s, l'i I'arl id" Acc i ón Naci onal tiene a la reelección de legi sladore s como prioridad inici al e n
la ag enda electoral . I's imp ortante seña lar que más dc c ien legi sladores dc ese partido susc ribieron la
iniciativa que permitiera la reelecci ón legislativa presentada por el legislador Deniez Macias, el 29 de
octubre dc 1998 . Y más recientemente, presentaron una iniciativa para reformar. adicionar y derogar
diver sas di sposicion es de la Constituc ión, con el fin de fortalecer el Poder Legislativo; en donde se
inclu ye e l establec imie nto del prin c ipio de reelección inmediata de los Legisladores Federales.
pre sentad a a l pleno de la Cá mara de Diputados por Fe lipe de Jesú s Calderón Hinojosa en marzo de
2002.

ln e l caS" del 1';111 ido de la Revolución Democrática. existe ambivalencia y no se ha planteado
una propuesta insruucional a l respecto . Opiniones ai sladas de personalidades de este partido cstán a
favor de la reele cci ón legi slati va. como Amalia García y Demetrio Sodi de la Tijera . !~·) Sin embargo. es
claro que dentro de los Estatutos del PRD existe un espíritu antireeleccionista.

Ahora bien , trat ándose del Partido Revolucionario Institucional, durante las primeras reuniones
de la I.VII en e l Se nado , es ta fracci ón seña lo dentro de su agenda legislativa a la Reelección de los
legisladores. para permitir la profc sionalización del Congreso.

~ q Mlt ·IIIJ .. " l' . rit . p.
~ '" MElIINA I'la-ecllCia. l'arlos. La ¡{edefin ición del Congreso. en Quorum. p. 28.
!~9 LOREDO Méndcz, Jos é, La Reclección de los Legisladores en México. Posiciones de los Partidos Políticos
más Representativo s. en Debate Legislativo. abril. 2000. P. 30.
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Es más. en un toro organizado por el Senado sobre la Reelección Legi slativa, efec tuado el 5 de
noviembre de 2003 . la mayorí a de los académi cos, legi sladore s y rep resentant es de los part idos
políticos co incidieron en la necesidad dc que tanto diputados como senado res puedan repet ir e n el
cargo durante IIn per iod o inmediato.

Sobre e l lema o pina e l ex co nsejero del Instituto Federal Electora l Ja ime Cárde nas G rac ia qu e:
.. 1::\, cvi.tcut« '1"" /ol.\i.\/I'IIIO propiciaria lo pro/i.'silJllllli=aciún de los miembros del Poder Legislativo
rl'p/'('.\"·II/IIII/I'.\ ti" l " tI" .\ los partidos politicos. y IIIIlI m(~l'or independencia respecto a 10,\
ClJI" li<'l"nOIl';" II/".\ del l' rvsidcut« de la Rep ública o de los propios par/idos. en tanto '1/1e 111.\
legisladores debcrian m ás su "0/0 u S/lS electores que u las decisiones cupulares del partido o del
presidente en turno ".~""

Otro impo rtante est ud ioso e n la materi a es Franc isco Bcrlín Valenzuela, qu ien en una
entrevis ta a l prcgunt ársele si es conveniente para e l México act ua l la reelección de los legislad ores.
cont esto: l h: {{egado a la conclusi án de que tenemos que acabar COI / el mi/o de la no reelecc ián
sucesivo 1'(//'tI Ius iUll'grllll/es del Poder t.cgislativo. : La experiencia historica en '1/1e ha "el/ido
0l",r(/utl" 1'.\1.' IlI'illl'ÍI'i" dI' no r..clccci án en los términos de los artlculos 59. 116 Y 122 de 1(/
( ·Ol/.\/ilu"; ,ill ( ;, '11('/'01 tll' la Relllihlica no sálo " O ha hecho más fuerte y respetable nuestro Poder
Leglslativ« ante la opiuion pública nacional, sil/O que ha contribuido a mantenerlo en constante
dem érito ," mani fiesta debilidad insti tucional fre nte al Poder Legislativo't",

En suma. aunque so n muchos los legislad ores, po lít icos e inte lectua les que se manifiestan
abiertame nte la neces idad de instaurar nuevamente la reelecc ión parlament aria de manera co nsecutiva.
contemplada dent ro de los proyectos de Reform a del Estado, es tá todavia no se encuentra reali zad a.
qui z á po r el tem or del es tab lec imie nto de un Legislativo fuerte. capaz de esta blecer una democracia
íundada e n la di, isiúu de poderes .

Por otra parte, C0ll10 he menc ionado, la prohi bic ión establecida e n el a rt ículo 59 co nstituc iona l
co nstituye una lim itación q ue determina la es trategia de carrera de todo po lítico que as pira a un ca rgo
dc d iput ado o senador. Pues. a l ten er que retirarse for zosamente del ca rgo una vez co ncl uido e l peri od o
de su ejerc icio hace que los leg isladores pierdan e l interés en buscar la reelección co mo una meta de
ca rrera a largo plazo. e n virtud de que. la pers pec tiva de pasar tres años fue ra de la Cá ma ra de
Dipu tados l ' de seis trat ándose de l Senado. lleva a q ue los po líticos no se interesen en hacer carrera en
el Co ngreso.

I os e k cl<" de la 11<' reel ecc ión inmediat a se parecen mu cho a los de la abso luta.. aunq ue
genera lme nte se pien se lo contrario. Seg ún una inves tigación los 2,227 miembros del PRI qu e han
pasad o por la C ámara de Diputa do s desde 1933 hasta 1994 , só lo 379 (es decir, e l 9%) se ha reel ecto
por lo menos una vez y. de e llos. 316só lo lo hicie ron una vez, 19 dos veces. 13 veces, y. de e llos. 316
só lo lo hic ieron una vez. 49 dos veces. 13 tres veces y un so lo dipu tado se reel igió cinco veces. Por su
part e. el PAN. de los 455 diputados co n que ha co ntado dicho partido des de la leg islatu ra XL 81946
1941) . só lo 52 e l (1 1%) han sido reel ectos una o más veces: 35 se reeli gieron r veces, y só lo 4
diputados q ue se reeli gie ron 3 veccs~('~ .

1,0 ant erio r se conlin na co n el s iguiente c uad ro. e n donde muest ra que. oc ho de ca da d iez
legislado res cn prom edio. en e l periodo de 1985-199 1 no hab ían tenido experiencia pre via como
miem bros de la Cámara de Diputados.

~'" CÁRll ENAS (óraeia. Jaime. " pus citatus. MEDINA. op. cit. p. 28.
~'. I MICIIU " "1', c it. p. 365.
2l. ~ 1.1 UAMBlO. "1', cit . 1', 17(1.
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:- Experiencia de los diputados en el cargo

fu ente: Nacif. op. CII. p. 12.

Por lo dem ás. gra n parte de los legisladores que se reeligen lo hacen generalmente tre s o cuatro
periodos despu és de que ocuparon el eargo es decir, no se reeligen inmediatamente después de que
supe ran la restricci ón constitucional . lo cual dificulta eno rmeme nte el seguimiento de las agcndas
Icgislali\ as . I'"r 1" qnl· . la csc asn experiencia tiene a anularse dadas las distancias temporales entre una
elec ción y o l ru .

Además tal y como apunta, Alonso Lujambio, en el Senado de la República tiende a
concentrars e la poca experiencia legi slativa que puede acumularse en México. En la últimas tres
legislaturas del Scnado . do s terci os de sus miembros ya fueron alguna vez diputados federales . Sin
embargo. en prom edi o el 65% dc ellos fueron miembros de la cámara baja solamente por espacio de
una leg islatura .

ln cuanio a la reelecci ón dentro del Senado. un análisi s muestra que de los 668 prii stas que
ocuparon l'Sl.:ali" s entre 11/.1 ·1 y hasta 1997. más de 95 por eicnto nunca regres ó a Cáma ra . Sol amente
28 senadorl's se reeli gieron y de ellos. únicamente Emilio González Parra lo hizo en dos ocasiones . En
realidad la Cá mara alta es un cuerpo con poca continuidad de carrera y escasa acumulación de
experiencia senatoria l. aunque 50 por ciento de los que fueron senadores en el periodo señalado, había
pasado previamente por el cargo de diputado, lo que ilustra experiencia legislativa previa.

La prohibici ón de reelección inmediata propicia lo que Schleinger ha llamado la " am bición
progresiva " . es decir. la aspiración a con seguir un cargo más importante que aquel que el político
busca" ticue en eSl' Il1\HllCnhl .~"1 La ambición progresiva de los legisladores es estimada en virtud de
las de\ adas lasas dc rotaci ón en otros cargos de elección . Incluso. se puede ob servar que en nue stro
país lo-, pol itie"s tienen nna rotaci ón del 100%, esto se debe ya sea por que la reelección co nsecutiva
está prohibida o por que el cargo sólo puede ser desempeñado por una sola ocasión . Lo anterior se
puede demostrar con el s iguiente cuadro donde se muestra la experiencia previa de los Senadores.

-
!Tipo de Cargo Número %
I l>il'llIado Federal 52 40.9
I . ....

IR 14.2I (inhil'rno 1·:Stalal

; l)il'lIl ¡"lo-I ·.~"'l.:ai 12 9,4
I • - _... - .. -

12 9,4Gohicrn» Federal
Actividades en el 9 7.1
Partido Pol ítico
Presidente Municipal 6 4.7
Magistrado Estatal J 2.4
eioberuador 2 1.6
t.·t'!lsCj.Cru Municipal 2 1.6

I ( )11'0'\ 11 8.7
-- ---_._-- -

h perienci;1previa en cargos públicos de los senadores electos (1997-7000)

' ''' ¡\. Stl.l :SINtiLR. .Iosel'h . OpIlS. citatus, N¡\CIF, Benito. Para Comprender la Disciplina de Partido en la
Cám<lra dc DiplIt<ldos de Mexico: El Modelo de Partido Centralizado. en Foro Internacional. enero- marro. 2002.
p.9.
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La posihilidad de que IInpolítico llegue a un cargo de elecció n popular depende de dos
¡ilelore.>: S il rcputucion pcrsonal ante el electorado y la reputaci áncolectiva del partido
pot itic» qt«: lo postula. La importancia del primer elemento se define por el peso que
tic¡« /0.\ curactrristicas personales del candidato en las elecc iones. El componente
l"n/c 'd i,-" l'.\ tú t!e/c...,.l1úlwt!Oporla importancia de la etiqueto de Sil partido. En gcnerul.
1,11I/0 t' / I' / , '1I1e'1110 individua! conu) el colectivo desempe ñan 1111 papel en las elecciones.
/ '('1''' "" 'I"t.'dacloro <!.\' el ¡Je.\'O relativo que tiene cada lino de el/os en la posibilidad de
'/lIe el politice obtenga IIn cargo de elección. La variable clave que determina la
importancia relativa de la etiqueta del partido o del voto personal Son las instituciones
qlle regulan la competencia por un cargo en/re y den/ro de los par/idos.]6j

En escenarios de intensa co mpetencia política., la incertidumbre es un componente central de la
democrac ia . La inseguridad de lograr la victoria o de permanecer en el cargo oblíga a los candidatos a
buscar las ofertas de bienes co lectivos que mejor se ajusten a las preferencias de los electores y. con
ello. recib ir cl mavor n úmero de votos ''''''. Por ello es que algunos analistas se refieren a estas arenas ele
competencia como "mercados políticos" en los que los candidatos o partidos buscan ligar lo má s
estrechamente posible las preferencias de los e lectores co n sus ofertas de go bierno .

En la Teor ía Pos itiva de las Institu cione s. su én fas is es el ámbito de los votantes. los proceso s
de votación . Explica COIllO las inst ituc iones surgen del co mportam iento ego ista y co mo sus
co nsecue ncias est án en la elecc ión púb lica: dentro del congreso. la at en ci ón se centra en el poder ele la
formoci án ele la age l/tla. de los co mités y el número ele curu les. Así, se enf oca ele man era primara los
politicos y posterinrmcnte los votantes. Los politicos están motivados por la posibilidad ele reeleccián
(ba;1I ,·I .\I II'I/,·.<tll d,' votunte unúnimo¡ y apellas se reconoce que lo burúcratlls ti enen metas, recursos .r

• . "0 -
esl rt l1('g ll ls ¡WI'IJ/tl.\".

Pued e co nside rarse un j uego en el que participan el legi slador y los votantes. La intervención
de las instituc io nes y el derecho tienen la virtud de cambiar las condiciones favorablemente. contando
con un esq uema bien definido de : incentivos a la coperación, asignación de derechos y
respon sabilidades y cond iciones sos tenidas para que los juegos se llevan a cabo indefinidamente.

Si el j ugador prevé que el juego está pronto a terminar o que es fácilmente previsible el final
del mismo. no tendr á incentivos para cooperar (en el juego legislativo) y lograr el bien colectivo:
eficiencia en cl trabaj .. legislalivo. lintonccs. el periodo legi slat ivo ; asimi smo. dadas las circunstancias.

~'''' lbid . p. 1I
~6S NACIF. Reelección...op. c it. p. 8.
~"" GARCiA V ázquez, op. cit. p.45.
~.7 Wiliamson O. Organization Theory. The Politics of Estructura Choice: Toward a Theory ofOblic Bureucracy.
por T. Mol.'. O pIlS. ci tatus , ESCOBAR Zepeda, Alejandro. La Reelección de la Cámara de Diputados como una
Alternat iva de E1iciencia en la Tarea Pública. en Revista deIIEEM. 2002. p. 99
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el votante no votara nuev am ente ni por el individuo ni por su partido. La ree lecc ión tiene la virtud de
hacer el j uego legislativo finito a una infin ito. capaz dc proveer al político de incentivos para lograr qu e
su Irahaj o , c'a c lic icntc y ape gado a los intereses de sus representados.

Ahora hien C'II el ca mpo del Derecho comparado encontramos que México y Costa Rica son los
únic os paí ses de l mundo que limitan la reelección de los leg islado res. En un estudio reali zado por la
Coordinación de Asunt os Internacionales del Instituto Federal Electoral que se refiere al estudio de 19
paí ses americanos se encontró que existe "reelección para un periodo consecutivo en 17 países:
Argentina. Bolivia Bras il. Canadá. Colombia. Chile. Ecuador. El salvador. Estados Unidos. G uatema la.
Honduras. Nicara gu a. Panamá. Perú. Paraguay. Uruguay y Venezuela .i'"

I'n resumen. con sidero que establecer el principio de reelección inmediata de los Legisladores
Federales Irae ria los , iguiente benefic ios:

A) Se prop iciaría una mayor pro fcsionalizaci ón e independencia de los miembros del Sistema
Representativ o. me diant e la estructurac ión de una carrera parlamentaria. La que consecuentemente
acarrearia: e l perfecci onamiento de la técn ica legi slativa; efectividad y continuidad en los trabaj os
legi s lativos. el segui miento y evaluación de las políticas y programas sexenales impl em entados por el
Poder Ejec utivo. la especiali zaci ón en la dinám ica interna de cada una de las Cá maras y la
espec iali zación en la mat eria que ocupa a sus respectivas comis iones . un ejercicio perm anente y
experto . entre o tras cosas. Pues. el representante que logre reelegirse va a acumular experienc ia.
conocer la nlalel ia. 'C. va a es pec ializar y. por lo tanto. se va a fortalecer al Sistema Representat ivo .

S iendo ucc csarin esta reforma deb ido a que es imposible aprender lo conce rn iente a
determinados temas en tan só lo tres año s. Hay d iputados y senadores que han permanecido en el
Congreso por muchos a110S. s in embargo. al impedirse la reelección inmediata y cambiar de Cámara.
no ingresan a las misma s Co misiones. por consecuencia no logran poner en práctica los con ocimientos
adqu iridos en los periodos anteriores. En relación a la pre sent e propuesta. e l maestro Ant onio Baéz
afirma:

I,:ris/<'II , '11 todns los paises modernos una profesion de gran importancia que requ iere
IIU ,\'( i/o uu« vcrdudcra vncacion, sino tamb ién las pos ibilidades pura S il ejerc ic io , .r esa
('s Id ¡ WU/l 'S;f ' lI parlcnncnturio. Dentro de/ gt.~n(!ro del politico pro tesionut 11(~, ' 1II1(1

t'SII( 'c io li:uc i lj ll 1111~1 ' exige ,,'e en las cualidades hU I11l111l1S para la mej or rculizucion de
las lo reo.\' de dirigentes g ubernativos que no deben estar encomendadas a meros
aficionados o impre parados. Sin llegar a la tecn ocracia , es indudable la convenienc ia
de la fonuacio n de gen/e con exp eriencia politica del/ro de las Asambleas Legislativas
experiencia que no puede alcanzar sin la posibilidad de permanecer en el parlameruo.
si .H ' obtiene: el refrendo .de los electores pura un nuevo mandato. siempre con
observancia (le las puras reglas democráticas.2 ( ,1)

n) se crearía una relaci ón más directa entre e l representante y gobernados. Pues llllO de los
prohlcmas centra les por los cuales el S istema Representativo. ha perdido fuerza y c red ibi lidad. es
prcci s.uucutc. la 1:1I1a de vinculac ión ent re repre sent ant e y represe ntados. Ello se ha dado por que no
exi sten los ince ntivos para que un legislador una vez electo regrese a su Distrito o Estado a conocer de
las propuestas. inquietudes e intereses de la población.

y medi ante la reelec ción consecutiva se crearían esos incentivos para que el legislador reali ce
una funci ón más d icaz. pues a l dep ender de l electorado la reelección se le obl igarí a al leg islador qu e
pretenda reelegirse a IlO descuidar su relación con este . Experimentando. así una ma yor presión para

'lo' 1.0RI:t)( ). op. cit. .11.
",,, Ut\l,L Antonio. opu, citatus. MENOEZ Silva, Sergio. Los Bencficios dc la Reelección para los Intcgrante s
dcl Podcr Lcgislativo. en Ciudad-Ciudadano. agosto-octubre. 1997. p. 34.
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cumplir el compromiso co ntra ído con sus electores para no defraudarlos. pues para lograr la reelección
y seguir su carrera lo que conta ría es convencer a sus electores. Tal y como señala Amador Rodríguez
Lozano :

.,.¡ la n ',w('sel1({lc;ú" politic« tiene alglÍn sentido. este es el de con/rolar y poner límites
al/'oder csu uaty /0.\' elecciones, CI su \'ez. .sirven para colocar a los representantes en UI1

contvxt«) en el que 110 puedan comportarse sin responsabilidad 1I riesgo de poner en/re
dil'" '' .\-" l '," ",(·r tl l }o/il ica._.-"

1\dem;'ls lo, parl idos políticos tendrían que poner mucho de su parte para hacer llegar al
Congreso a representantes comprometidos haciendo nece saria la autcntica democracia en el interior del
partido. exigiendo a los partidos políticos a prepara mejor sus cuadros. Ahora bien . debido a que cada
voto es importante en circunstancias de competencia política, los partidos políticos saben que las
preferencias electorales se ganarán no sólo con sus ofertas de gobierno, sino que la buen a o mala
actuac ión de los cuadros quc fueron electos y ejercen un cargo de elección popular. tendrá un impacto
favorable o una sanc ión en las preferencias de los electores.

( ') Sc' Ii'rlaleceria la responsabilidad de los legisladores. Ya quc el representante que quiera
reelegí rse l'sta ohligad" a rendir cuentas al elector. y por lo tanto. mejoraría la calidad de los trabajos
leg.islal i\ us.

James Buchanan. Premi o Nobel de Economía, ha señalado que es mejor imag inar que la
naturaleza de los hombres y los políticos es perversa y egoísta, y diseñar mecanismos para limitar su
capacidad de daño e inducir para que actúen como si en realidad encarnaran el bien común . No es un
asunto de moral idad. s ino de establecer el sistema de incentivos adecuados para que los agentes rindan
cuentas a sus principales:

I ltlr~ 1 (' /( ' I "' 1r /e1 ef ic iellcia y <;/it'aciu del gob ierno en México. .n ' requiere diseñar 1111

.Ü\"l('IIIt1 ' /(' rCl1(liCü ;1I de enemas en dos ver t ientes. I'or 11" lado. promover la
trunsparcnciu de las instituciones de gobiern o, establecer incentivos adecuados para
limitar el oportunismo de los agentes politicos, aum entar la responsabilidad politica de
los legisladores mediante la reelección inmediata...Un sistema ágil y ligero de
vigilancia politica implica ciudadanos con poder para denunciar y detonar mecanism os
legoles de rcndi ciún de cuentas. La responsabilidad de los votantes "a más allá de
emitir ,\ /1 " 010 cada tres o seis años, Su participación para exigir cuentas es
illdú pell.\tlhlc para que nuestra democracia electoral sea o la l'e= una democracia
gll h(·,.,h ,h/t · .r qt«: rcs uclvu lns problemas cotidianos de la población. r¡

Ilado el illlp:u:lo que tiene las decisiones políticas en la sociedad. el legislador est á suj eto a la
responsabilidad política ~ j uríd ica de sus actos. En este Tenor; Humberto Cerroni ha seña lado la
respon sabilidad como una de las regla s del Estado de derecho de naturaleza democrática, debido a que :
"la democracia estima que los hombres y los partidos políticos que participan en ella son cap aces d e

responder a los compromisos que se adopten. cumplir las anteriores reglas y mantener su respeto a la
1,,1' ''.r :

I.a elección es el método más efi caz que t iene el pueblo para controlar y evaluar el desempeño
de sus representantes. PUl'Ss i un legislador act úo incorrectamente o no cumplir con las expectativas los
c iudada nos pueden en las siguienlcs eleccione s. retirarle su confianza y votar por otro candida to. con

esto se obli ga a los representantes a no hacer 'un uso exces ivo del poder y a tomar en cuanta a los

" " RODRíGUEZ. Op. cit. p. 17.
'" UGALDE. Op. cit. p. 58.
:7:CERRONI Humberto. opus. citatus. GA RCiA Vázquez. op. cit. p. 48.
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c iudada nos . En es te se ntido. se trataría de pond erar la s ignifica ncia que tendría para e l leg islador e l
a pro bar una ley que bie n podrí a costarle su e lecc ión.

h dec ir. mcdi .uuc es te pri ncipio de ree lecc i ón consec ut iva, se senta ría n las bases a lin de darle
la rcprcxcuta tividad que ha ve nido perdiendo este poder ante un e lectorado ca da vez más esc éptico
so bre el cumpluuicn to de las funciones y ta reas qu e le corresponden desarrolla r a sus miem bro s.

La reclecci ún generarla IInincentivo en el legislador que lo llevaría a ser accountable.
o lo responsabilidad pública, a la rendici án de cuantas, a volver a su distrito a explicar
su conducta .... fi nalmente. o capitalizar politicamente S il acción legislativa y ser reelecto
1',,1' " ,r" kuk», la rccleccián permitiría que los legisladores adquieran experiencia
le,l!.islali l"ll ... desarrollaran una carrera parlamentaria: ello posibilitaria la
,"'o¡( ·.ütlm "i~iI(·itÍlI ele los miembros de! Congreso y el .\"lIrx imienllJ de memoria
ill.\ l illl( 'ir JIIll! ('11 el tÍrgalltl representativo. La cO n.\'CCI/(!IlC;a seria por dCl1IcÍ-\" deseab le: el
/"rtll /eCiIJlÚ'1I10del Poder 1A.'j!.is/ali\·o.li'cllle a / ~ic!cllli\,(). -·-J

D) Se buscaría una ma yor independenc ia de los legisl ador es en la tom a de dec isiones . Los
leg islad ores tendrían más oportunidad de d iscutir en Comisiones, lo que puede o no aprobarse, es un
tanto . darl e libertad al legislador. S in que deje de existir la d isciplina de partido, pues se trata de que
d iscutan entre e llos mismos las d iferent es propu esta s. con sidero que sería fundamental para qu e los
legi slad ores tu vie ran más libert ad para oponerse en un mom ento ded o a las leyes que nos los
convenzan. Más aún co mo afirma G iova nn i Sarto ri: En México la razón m ásfundam ental p or la cual
,,1 ( 'oll,l!.n 'so /¡Il',l!." l/O 1,/",eI" hacer I/(/(Ia es justamente ésta. que 110 S O Il reeleg ibles. Es decir. 110 11t~1'

IIIl/It" I'o 1',lI"t/ destruir lo au tonomia de 1111 l' arlamento qu e la que consiste 1.'11 decir: "se tien e que ir
lodos a casa ". l luv 'l ile terminar con las ideas de la democracia qu e primaron 1.'11 196X.!H

Pues ta l y co mo a punta Nac if, las deci siones tomadas en e l Congreso afectan la reputac ión de los
part idos políticos ante e l e lectorado . Por lo tanto, éstos ado pta n posturas co n res pec tos a ciertas
in iciativas dc ley co n miras a o btener gana nc ias en té rm inos de votos, y despu és exígen a los
leg isladores que s igan la linea de l part ido d urant e el paso de la iniciativa de la Cá mara. Si hie l/ los
representantes pueden estar el/ COI/Ira de cierta postura I011/ada por el partido. el partido el/ S il

COI/;I/I/IO 1'0 1110 1111 toelo ,'.\" ,,1 eluc. a fin de cuentas. af/arece C011/0 responsable alife el electorado. UI/
Icg islod" ,. tu¡ I'/u'd,' ser hecho responsable directamente alife sus votantes. el/ virtud ck: qlle tiene
1II"0lt ihielo l,mll1/al".\ (" pur« la rcelccci ún inmediata-, so lo es responsable a tra vés de S il f/artie/e/ -·'.

Es importante sella lar. q ue la fac ultad de reelecc ión inmed iata no implica qu e todos los
legi sladores vayan a hacerl o si no ún icam ente a aq ue llos que res ulten e fic ientes y aptos a j uicio de los
e lectores o de los part idos po lít icos Los ex pertos de la materi a sostienen que de darse la reelec ción
co nsec utiva so lamen te de l 18 a l 20% de los legislad ores logra rían permanecer en sus escaños. De esta
man era se re nova ría e l Co ngreso y so lamen te quedarí an lo qu e realmente hubier an hech o su trabaj o .

Pa ra evitar el pelig.ro de conformac i ón de e lites polí ticas co n demasiado poder y a efecto de que
ex ista mo vil idnd en cst"s ca rgos. es necesari o es tablecer una lim itac ión a l núm ero de reel ecciones a las
qu e puede asp irar un legislad or , por lo que co ns idero oportuna la reelección de los Diputados de
man era co nsec utiva hasta en tres ocasiones y de los Senadore s en dos.

Ah o ra bien . la probabilidad de q ue un ca nd idato con siga una diputación di fie re mucho en e l caso
de d istr ito s uninominalcs o de ci rcunsc ripció n plurinominal. En los prim eros, los candidatos dependen
d irectamente de la decis ión tom ada por e l e lecto rado. Por e l contrar io, en las circu nscr ipciones

.'7' 1.11.1 AMI\IC l. up. c it. P ~ 15.
~ 7 1 SA'UI lRl. ( iiovanni. opus, c itatus. CARBü NELL. José op. cit . p. 2 16.
! 7; NAClF. La Rcclc~c iún ... op. cit. p. 22.
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plurinom inalc s, la pos ibilid ad de obtene r un escaño depende tam bién de otro factor: la posic ión del
candidato en la lista del partid o, Dado que la cont ienda por los curules de representación proporc ional
opera co n base en listas cerradas , la posic ión del candidato en la lista de su partido es una decisión que
toma con anterioridad la organizac ión del mismo y que los e lectores no pued en alterar . Por e llo. en
virtud de la vinculació n que debe ex istir entre e lectores y gobernantes . só lo pod rán se r reel ectos si en
las s iguientes elecc iones obtienen la mayoría de votos.

Siu embargo. para poder real izar esta modi ficac ión co nstitucio na l se tiene que acabar co n el mito
de la reelecci ón couscc utiva de los leg isladores. En una enc ues ta realizada en 1998 . e l 52% de los
enc uesta dos sdia lll estar en co ntra de la reel ecc ión inmedi ata de los legislad ores, el 17% se ña lo es ta r a
favo r y el J 1% señalo que le daba igual. Por e llo. a pesar de los bene fic ios teóricos que impli ca. la
reelecc ión. se debe real izar una amplia divulgación en la soc iedad para ex plicar su alcance, sino. lejos
de verse como un avance dem ocrático se verí a co mo un retroce so.

lu suma. encontramos qu e los pol íticos en Méx ico. per iodo tras per iodo. van de la Cámara de
Diputados hacia e l Senado. y de ahí al gabinete para regresar al Co ngres o Loca l. Esta sue rte de
columpio políti co cs la fuente de ineficacia en e l trabajo públ ico. ya qu e los actores involu crad os no
tienen incentivos para llevar 'a ca bo e fici enteme nte su larca. Por lo que, permit ir la reelección
consec utiva de Ills lcuisladores parece se r una as ignat ura impostergahle. Conside ro qu e en es te
mom en to es nece sar io equilibra r el pod er. de enriquece r e l Co ngreso y e l trabajo legislati vo.

l'aru tortalccer al Congreso hay que fo rtalecer, primero. a sus miembros: /0 reelección
es. /01,'('=. el mecanism o más afortunado para el/o. No es concebible que un Congreso
OmO"'I11" ('011I0 OCIII'/'(' en la actualidad- Can/role la agenda de gohierno. fis calice al
1:';<'('1/1il'O. produzca legislació n de calidad y sea el eje de la vida pública nacional.
Silll/, l<'m <'II/<' no <'s posible. Por lodo es/o. resulta indispensab le introducir /0 reelecci án
( 'II /1.\('('II I ;\'(/ l 'II cl .\"C.'I1lJdcl pa rlumcnto mexicano.r«

".10 Reformas ad icio na les

Hay qu e deja r c laro que no se pretende establece r única mente un beneficio a los legislad ores.
sino por el co ntrar io. lo que se pretende en este trabajo es que cu mplan de manera adec uada con sus
funciones. Po r e llo. 'co nsidero que para que e l esta bleci miento del pr incip io de reel ecc ión inmed iata de
los legisladores redunde en benefi cio de la soci edad. esta deb e de ir acompañada de una se rie de
rcformn -,estruc tura les del Sistema Representativo.

No disponer de informaci ón necesaria para e l desempeño de su funci ón, s igue s iendo un facto r
pend iente en la orga nización interna de la Cá mara de Diputados. Exis te el derecho de acceder a la
información en e l carácter de leg islador indiv idua l o com o grupo parlam entario. más s igue s iendo un
facto r a reso lver para dar mayor d inam ismo al trab ajo en co misiones . A demás del bloqueo de
info rmació n. otro rec urso relevant e es que esc asame nte se promueve la independencia de los
legisladore s respecto a sus coordinado res . Por lo tan to. se deb en es tablecer mecani sm os para qu e los
legishulorcs de manera independi ent e puedan accede r a la inform ación de manera adecuada.

(l tn> problema dent ro del Sis tema Represent at ivo. es que las d isp osiciones j uríd icas co nteni da s
en el Ih 'glame nh' lurcrior de Congreso de la Unió n y en la Ley Orgánica ca rece n de sanc ión. es dec ir.
la norma parlam ent a ria que regu la la creación del Derecho no tien e sa nción. En este se ntido.
an ali zand o es tas dis posic iones tenem os que so lo ex isten sanciones políticas. Pues. cuando no resuelve
una Co misió n de Dictam en Legislati vo. el titul ar de la iniciativa o el pretensor de la inici ati va. o e l

!7h CARBONEI.I.. Jos é. op. cit. p. 217.
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Grupo Parlamentario interesado le hace una exc itativa a la Mesa Directiva. y la Mesa Directiva está
obligada a hacer una excitativa a la Comi sión de Dictamen para que resuel va el dictamen. esta es una
sanc i ón, Y en caso de que la Comi sión Dictaminadora no resuelva. la iniciati va es turnada a otra
Com isi,',,1. 1 'omo puede apreciarse. se trata de una sanción de carácter político y no de otro tipo, En
este st'nlido ¡." acad':miws. est án proponiendo para darle mayor consistencia para seguridad del
ciudadano a este lipo de cosas. que se imponga otro tipo de sanción. como el de quitar dicta s o inclu so
hasta quitarle el cargo.

El control legi slativo no puede entenderse como la mera obstrucción de la función de los otros
poderes. sino que sc supone la fiscalización efica z y la colaboración en la transparenc ia y la eficacia en
el ejercicio de los recursos público s. Por ello. cons idero necesario establecer mod ificaciones tendientes
al fortalecer las Co mis iones de Investigación .

1'11 este st·nlido. es necesario hacer una revrsron de las normati vas institucionales para
incorporar disposicioll t's quc permitan avan zar en la redefinición del rol de las comisione s de
investigación. para otorgarles un status prioritario en el que se vean apoyadas de recur sos materiales y
asesorías para convertirlas en instancias reales de control de las actividades del Ejecuti vo por cuanto a
su área de competencia se refiere, No basta con citar eventualmente a los Secretarios de Estado para
que expongan ante las comisiones de trabajo . los resultados de su gestión, Las comisiones deben
converi irse en ligum s institucionales relevantes que sean capaces de influir en la agenda públ ica. es
decir, tambi én es tos órganos interno s pueden dejar de ser reactivos si existen condiciones más
fuvorablc-, en S il labor.

Por olra part e. tenemos que es muy dific il suponer que sólo mediante com icios peri ódocos
pueda cI electorado evaluar y sancionar el ejercicio del poder de los partidos. refrend ando con su voto
la ele cción previa. o cor rigiéndola, Es necesari o que las determinaciones trascendentes que adoptan los
partidos sean por lo men os impulsadas y avalada s por la part icipación ciudadana expresada mediante
instituciones como la iniciat iva popular.

lgualmcntc. ser ia conveniente que los part idos políti cos establecieran obligaciones estatutarias
de con sultar sus militante s y en general con la ciudadanía. de manera ampl ia. ciert os planteam ientos
que pn-rcudan hacer sllS legisladores y algunas posturas que ésto s adoptan en el Congreso ,

1'111' ult imo. se ria muy útil '1ue los partidos establec ieran mecanismos' de control y evalua ción.
asi co mo sanciones y formas de exigirlas. en el ca so de incumplimiento de los programas y
ofrec imientos de campaña. comprometiéndose por principio a respetar lo pactado con el e lectorado . sin
escudarse en las "sesudas argumentaciones" del ma ndato no imperativo.
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CONCLUSIONES

l . Desde Aristótel es hasta e l pensamiento liberal de Locke y Montesquieu, ha existido la idea
de cont rolar e l Poder mediante su divisi ón, no sólo como una fonna de obtener una separación
funcional de competencias. sino también como garantia de controlo autocontrol del Poder. que evita
desbordes y aseg ura el imperio de la ley y la libertad de la persona. Sin embargo. en México existe una
insuficiente divi sión de pode res: si bien el Congreso. se ha acotado al poder presidenci al.

2. l ino ,k I<lS problemas que se apuntan en los sistemas democrático s es el relativo a la
b úsqueda de la cene/a jurídica no so lamente en cuanto a la aplicación de la norma , sino en la creación
de la misma. Pues. la falta de coherencia o sistematicidad en el ordenamiento jurídico son avisos que
influyen de forma determ inante en los Estados modernos. En con secuencia. la norma se convierte en
una espec ie de referente obligado que no solamente sirve para nonnar, sino adicionalmente. para medir
el grado de eficiencia y e fectividad del Sistema Representati vo. Pues. no es concebible una democracia
sustentable sin un Sistema Representativo capaz de expre sar de manera adec uada los intere ses de la
soc iedad. y proponer so luciones a los mismos.

.1. ln M éxico la función del Sistem a Representati vo es ineficaz. lo cual se puede reflejar a
partir de las inic iar ivns que se han dictaminad o en relac ión co n el número total de presentadas en las
co misiones ordinar ias. pues en cada periodo se van añadi endo más iniciati vas pendientes que se van
heredand o a las Legislaturas subsiguientes sin darle s cur so. lo que se traduce en una parálisis
legislati va. Media nte el esta blecimie nto de la reelec c ión con secut iva de los legisladores co ntribuirá a
que las defic iencias que se apuntan sean superadas. ya que. los rezagos podrían neutralizarse
atendie ndo las propue stas legislativas que van quedando arch ivadas.

~ . I' nco nlramos que nuestro Sistema Representat ivo carece de una efici ente planeación
legislal iva deb ido a la ausencia de parlamentarios de carrera y preparad os. que estén en posibilidades
de establ ecer los mecani smos y procedimientos adecuados para programar y ordenar las diversas tareas
del Co ugrc-.o. a lin de que se cumplan con eficiencia sus tarea s básicas.

5. El fort alecim ient o del Sistema Representativo es una necesidad y una tarea que en México
siguen pend ientes en materia de democracia y repre sentación, por ello resulta necesario el
establ ecimiento de instrum ento s que permitan que sus titulares tengan elementos suficientes para llevar
a cabo de forma adecuada sus funciones. el medi o más útil es la reelección consecutiva de los
Diput ado s y Senadores Federales. lo anterior permitirá el desarrollo de la carrera legislativ a como
mecan ismo que ayulla a mejorar su desempeñ o y le da continuidad a los proyectos. Además. permitirá
mayores condic ionc« de independencia dcl órgano legislativo. fortaleci éndol o y conv irtiénd olo en un
Poder I.q:islal i\ o capa z de ejercer de manera adecuada sus funcione s constitu ciones.

6. Hist óricamente tenemos que salvo la Constituc ión de Cádiz y Apatzingán, ninguno de los
textos fundamentales que les sucedieron entre 1824 y 1917 introd ujo restricciones para la reelección
inde finida de los miembros del Sistema Representativo.
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7. Los Constituyentes de 1917 no consideraron necesario introducir restricción alguna al
respecto. permit iendo que los legisladores pudiesen reelegirse en ocasiones sucesivas e inmediatas.
para así darles oportunidad de especial izarse en los trabajos correspondientes. Por lo que. con esta
propuesta se regresaría a l espíritu original del Const ituyente de 1917.

X. 1'1 dch iluamicuto del Sistcma Representativo mexicano cntro cn fase crónica en 1933. al
apare cer por primera vez. en const irucional ismo mex icano la prohibición de ree lecc ión consecutiva de
los legisladore s lcdcralc s mediante la reforma realizada en 1933 al artículo 59 constitucional. La cual
estuvo orientada a someter y subordinar al legislativo. debido a que la ausencia de reelección inmediata
obstaculizó a los legislad ores su aspiración de hacer carrera parlamentaria y. por consiguiente, obstruyo
en gran medida la profesionalizac i ón del órgano legislativo.

10. El artículo 59 de la Constitución Política mexicana prohibe la reelección inmediata a los
diputados y senadores del Congreso de la Unión. al establecer que éstos " no podrán ser reelectos para
el peri"do inmediato" , salvo que hayan tenido cl carácter de suplentes y que no hayan estad o en
eje rcic io. esla prohib ici ón alcanza a los propietar ios tanto para volver a serlo como para asumir cl
carácter de suplentes.

I l . No se esta proponiendo introducir la figura de la reelección en la constitución, puesto que
la reelecci ón de los legisladores ya está considerada en el articulo 59 constitucional. Esto es, se
establece la posibilid ad jurídica de que los Diputados y Senadores se puedan reelegir al mism o cargo
dc elección popular dejando pasar un periodo; sin embargo. mediante este mecani smo se dificulta la
espec ia lizac ión en le conocimiento de la dinámica interna y el ejerc icio de una actividad permanente y
expert a.

12. h . el campo del Derecho comparad o encontramos que México y Costa Rica son los únicos
países del mundo que prohiben la reelección inmediata de los legisladores.

14. Propongo establecer e l principio de reelecc ión consecutiva de los Legisladores Federales en
México como un instrumento para el fortalec imiento del Sistema Representativo, mediante la
estructurac ión de carre ras parlamentarias. con legisladores profesionale s y con experiencia
parlamentaria que hagan posible e l deb ido ejercicio de sus funciones. Pues, la profesión parlamentaria.
no dcbc estar encomendada a meros aficionados o impreparados. Es indudable la conveniencia de la
formaci ún-dc gente con experiencia política dentro del Poder Legislativo. experiencia que no se puede
a lcanzar sin la posihilid ad de permanecer en el Co ngreso. si se obtiene el refrendo de los electores para
un nucv o ruaudato , siempre con observanc ia de las reglas democráticas.

15. Mediante la reelecci ón consecutiva los legisladores deberían más su voto a sus electores
que a las decisiones cupulares del part ido o del presidente en turno. Es decir , se sentarían las bases a fin
de darle la representatividad que ha venid o perdiendo este poder ante un electorado cada vez más
esc éptico sobre el cumpl imiento de las funciones y tareas que le corresponden desarrollar a sus
miembros. La reelec c i ón generaría un incent ivo en el legislador que lo llevarla a ser accountable, a la
rcspou sahilid ad públi ca, a la rendición de cuentas . a volver a su distrito a explicar su conducta y.
finahncm c. a capuuli/ nr polit icamcntc su acción legislativa y ser reelecto.

16. Es pertin ente establecer limitantes al principio de reelección inmed iata de los Leg isladores.
con e l objeto de encontra r un equilibrio entre la necesidad de contar con una carrera parlam entaria y la
movilidad que tiene que existir en el Sistema Representativo. La primera consiste en limitar la
reelecc ión con secuti va de los Diputados hasta en dos ocasiones y tratándose de los Senadores por una
sola ocas ión. Asimismo, para fortalece r la vinculación que debe existir entre los legisladores con sus
repre sentados se propone limitar la facultad de reelección únicamente a aquellos Diputados y
Senadores que sean postulado s para ser reelecto s por el principio de mayoría relativa. Además los

134



Scnadorc-, dc' primer» minoría deberán ocupar el segundo lugar en la lista de las formulas de candidatos
que los parlid." politi" " rq;istr.:n para la elección correspondiente,

17. Para tortal cccr a l Congreso hay que fortalecer, primero, a sus miembros; la reelección es la
cue stión central para su fortalecimiento. No es concebible que un Congreso inexperto produzca
legi slación de calidad y sea el eje de la vida pública nacional. Por todo esto , resulta indispensable
introducir la reelecc ión consecutiva de los Legisladores Federales en México . De esta manera debe
reformarse el articulo 59 Constitucional para quedar en los siguientes t érminos:

Articulo 51). I.os Senadores y Diputados podrán ser reelectos para el periodo inmediato bajo los
siguientes linc.un ic'nl< " :

1. Los Dipulados podrán ser reelectos de manera con secutiva hasta en dos ocasiones y los
Senadores en una so la ocasión,

11. Quienes hayan ocupado dichos cargos en términos de la fracción anterior, podrán
presentarse nuevamente como candidatos a los mismos cargos pasando por lo menos un periodo
intermedio.

111. I .Os Diplltados y Senadores electos. ya sea por el principio de mayoría relativa o de
represen taci ón proporc ional, no podrán ser reelecto s por el principio de representación proporcional.

IV. Los Senadores de primera minoría para poder ser reelectos deberán ocupar el segundo
lugar den la lista de dos fórmulas de candidatos que registren para la elección respectiva.

V. Los legisladores propietarios que hayan sido electos en t érminos de las fracciones
ant eriores. no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Los Senadores
y Diputados sup lente s. podrán scr electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios
siempre que no hubie sen estado en ejercicio en t érminosantes señalados.

17. h necesario que el establecimiento del principio de reelección inmed iata de los
kgi sladores redunde en beneficio de la sociedad, se acompañe de una serie de reformas estructurales
del Sistema Repre sentativo, como lo ser ía el establecimiento de mecani smos de transparencia en el
uso de los recur sos públicos por parte de los legisladores, establecer sanciones en caso de que las
Co misiones no realicen los dictámenes correspondientes, la ampliación de periodos en los que
ses ionan las C ámaras, el establecimiento de un régimen de cortesía y disciplina parlam entaria. asi
como la introducci ón de la iniciativa popular.

1X. linahncutc enfatiz ó los beneficios que implican nuestra propuesta:

a ) S.: propicuuia una mayor pro ícsioualizaci ón e independencia de los miembros del Sistema
Repres entativo, urcdiautc la estructuración de una carrera parlamentaria.

b) Se crearía una relación más directa entre el representante y gobernados. Pues uno de los problemas
centrales por los cuale s el Sistema Representativo, ha perdido fuerza y credibilidad, es precisamente. la
falta de vinculaci ón entre representante y representados.

e) Se 1i\l1alcccría la responsabilidad de los legisladores. Ya que el representante que quiera reelegirse
esta ohlif!ado a rendir cuenta s al elector, y por lo, tanto, mejoraría la calidad de los trabajos legislativos.

d) Se huvcuriu \111:1 mayor independencia de los legisladores en la toma de deci sione s.
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