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PERSPECTIVAS DE INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL EN 
LA CAMARA DE DIPUTADOS 

ADVEPTENr:y A: 

El snstenimiento de una tesis 1 , implica la contrnntaciftn dP 
q11ien la pr1Jpol·1e con otr¿¡;.s posif:i ones ideol/,aicas\ pr-esuponFI 1.tna 
expncJci8n a la critica de otros interesados en el asunto, al cual 
perciben desde 8pticas distintas, a veces diametralmente opuestas, 
res1Jlt~ntes rle la~ div~rsas corrienteq en que se ha si~o fo1~ma~n y 
de lac. cir-c:-1.1nst¿¡nLiAs soci;i..les <ptP. cada q•.tien ha vivido~ 

f'.on segHr·id~·~ 1 r)J pre~Pntf" tr·Bbajo sfl exponP ~ las m,\s ª'J'.ldt:'c; 
crttirai:;, p11esto ,·{ne es un~ dpfJ?insa dPl sist~mn polttir:o mP'><iC~nn2 
en 1)n ~m~itn dPr1rl~ es co~t•1mhre pfectu~r ataques te~ricos ~1 

Est?do3 . PPr0 estA Mpfpns~¡ qL~e CQnsi~te precis~mente ~11 ponderAr 
l~s vi1~turlPs estab1~cirl~~ ~11 Pl m~rco jl1rtdico Me l~ vida sori~l de 
M~xl~P~ ~l!Art?~t~ inc0mpletA st ~P se sPnA1~n tambi~n los defectos y 
las 11pc,v\rl.c:!on~s cp.\1? el fic:;t~ma h~ snfrí.df), -=t pesilr d'.P Jas r11~}Pc; 1~ 

~por:~ dP pa:. s0r:1~1 sP ha prolonaad.o en n11pstr·o p~t~, dnn.-te e:·istnn 
m~ltiples ro~ibilidarlPS ~P movilirl~d y ascen~o ~ociali Pntre las que 
s~ di st-inrJitA la IJnlversidt=\d. Nar:if)r1a}_, ']r·t~CiA5 a 1 ~ 1~1.1.al mP ft_ie 
posif:ilP r:¡c.;i;-· .-ip ln .-!llP el maP.c:tr·o Go~-,~~11?-~ Cac;annv8' l]Am~ poblacit'in 
m~~~in~1, ~ fnrm~0 r~1~t~ rl~ !~ pnhl~~i~n p~r+icif1Ar1tP.~ Fr, fQi 

~ndPS~a r~r~On~ Se h~n ffl,njfest~(f0 las OpOrtunirl~d~~ ~U~ br1n11~ 

n•JC"si:r·o i;is1-Prni\ c::;ociell J rnismns '1'-'P. ~e ofrpc:en por ig•.tal a todo~ los 
me:--:ír::~n0s. 

F.sp"?r·n q11e P.~tp i.nt~1-,tn dp F.\ftfJrto3r·ibn al Tr·ahBjo Soci.al rornn 
prof~tsil'.'tn 1 snA ."":ltn']!dn ron le\ visif•n de lfhert~d de pPrtsrtmiel ... to qqi:? 
caracteri~~ ~ n~1Pstr~ ent~~~abl~ casa de ~st11~ios. 

UNil/ERSH\AO F"S 1.IN111ERSAI TOAD. 

Este conc~p~o~ pr·0veniente del Grieao 11 thesis~ signific~ 

~rr-eiocic;am~r1te una r•roposir:i~n, la Cltill es SIJsr.eptible de (jQffiPterc;p ~ 

(ljsc115j~n ~ fin de esclarerpr ls verdad. 
2 EG nerPsarjn ~~1~ra1~ que no s~ pret~ncte hacer un~ rlefens~ rle 
los goh~rnantes}- ,~p 10s r.:11alPs~ dPbe r-iec':lnocerse, m1_1chrics se h~n 

alejado de los pror~~itos rleJ Est~rlo, h~~ rlesvirtu~~o 1~~ 

instit-1,r:inn0s y h?n h~i::ho ri.e-1 servir.in p•'blic:o una f•Jent"P il trit~ dp 

enri~•Jecimiento. 

3 Este fPnbmeno h~ ~ido oh5erv~rlo Pn nuestra ~nive~sid~rj, e 
incl1.1s0 p.-, 1~ E-N.T.S, 1 .¿J s1r-.:i.d0 1::le- 1·p.1e en nn tr-~h¿11.jo dP tesis ~P 

Rfl.1··m8"S1 hi_~n Pn l~s a.ul~s 1q·,jvnr·sitélrias se elPv~r. ~1-·ftjr:.;:i.t; ~1 

E~t?dn y s11 ~st1·1trPt·11r-Z-1 1 ].:.1.~ )dP..::-s ífft~d.,:ln ?illP l.tfl.-:\ \,p-_• ··!11n 1rJs 

in.:1.lvt.1•11'.ls cf' i_1-,te0r-~n ;:ll pror--~sn pl--0'11.1ctivo.11 \Jiii. L~~ar·c1 Fi']11~rnt":l, 

Irm~. EL TPA8AJADOP SOCIA! EN LA cnNSnLTDAClnN nEL ESTPnn 
HEGFMnNTCn, p. 7d. 
d noNlAI F'l CARANOVA, P?blo. 'A DEMnrPACTA F"N MFXTCO, p. 7? y s•. 



I NTRODUCC ION: 

El sistema polltico mexicano resultante del movimiento armado 
de 1910-1917 1 ha cumplido en el ter~eno democr~tico un papel 
notable, que ha sido objeto de reconocimiento mundial y qu~ ha 
propiciado la prolongaci~n de una ~poca de paz interna. Sin embargo 
en el aspecto social ha dejado de conseguir los objetivos de lograr 
una sociedad justa e igualitaria, ya que existen todavla diferencias 
de clase, cuyos puntos de conflicto encuentran c?uces de e}:presi~n 

en el Poder Legislativo. 

En-la CAmara de Diputados confluyen y se enfrentan todas las 
corrientes de opiniOn¡ la lucha de clases adquiere otra forma de 
manifestaciOn, racional y pac!fica, mediante la participaci~n 

representativa del plleblo 1 depositada en cada diputado. 

La representatividad que el pueblo le otorga al diputado a 
trav~s del voto conlleva un compromiso que ctebe Cllmplirse en dos 
vertientes~ un~ estrictamente legisl8tiv~, consistente en la 
discusien, elabo1~aci~n y modificaciOn de las leyes, la vigilancia en 
el cumplimiento de las ftu·,ciones del Poder· Ejec1Jtivo y la 
p~ocuraci6n de 12 justa distribucibn de los recursos al ser·vicio de 
la ciudadanla; y la segunda vertiente que es la lab01' de ae~torta. 

Esta tarea, llevar ante los diversos &rganos gubernamentales la 
voz de sus representados, demandando la satisfacci6n de carencias y 
necesidades, es por lo que m~s se identifica al diputado y en la que 
mAs se le exige; de su cumplimiento o incumplimiento depende en gran 
parte la permanencia de la confianza del pueblo en el sistema 
polltico vigente y es una alternativa racional ~ue alivia las 
fricciones entre las clases sociales¡ por esto la labor de gestorfa 
requiere de w1a atenci&n y aplicaciOn efectivas por parte del 
legislador·. 

La gestarla es una misi6n de tal importancia que en la r•ropi8 
CAmara de Diput8dos existe ur1 oPgRnismo espec!ficamente dedicado a 
reali~ar est~ ~~tivirl~rl: LA COMISION DE JNFOPMAC!ON, GESTOPIA Y 
PUEJAS; ad.em.!\s de q•.•e ceda. •:t1puf~arln Pjnrr:-i::-• i?sf·¿:¡ tt1r1ci~1 n de t!IC<f•f~rt< 

inclivi•:t•.tCll, se']•~,-1 seci. ~l ca.s0, las pClsibi l i •:f.:•dP~ y 1 os r·ecu,··sos 
pollticos con q1Je cuente~ 



En las 8cciones de gesto~la que realizan los diputados se 
pueden identificar numerosos puntos de coincidencia con las tareas y 
objetivos del Trabajo Social, de hecho en toda instituci&n donde 
labore el trabajador social, !ste fungir~ como gestor, como vinculo 
entre quien requiere de un servicio y quien est~ en capacidad de 
otorgarlo. De este razonamiento surge la inquiett1d de conocer con 
mayor profundidad la labor de gestarla de la C~mara de Diputados, de 
identifica~ con precisi6n aquellas actividades semejantes, 
paralelas, complementarias q•Je e}:ist~r1 el) el T1~abajo Social y la 
gestor!a; as! mismo, con este trabajo se busca evaluar las 
posibilijactes de par·ticipaci~n del Licenciado en Trabajo Social 
dentro de la C!mara de Diputados, desde diversas posiciones: en 
calidad de empleado de 12 Gomisi~n d~ Informaci~n, Gestarla y 
Ql1ejas, como asesor de los ci•Jdadanos diputados en materia de 
atenci6n a la comunidad y, ? porqu~ no? como Diputado Federal. 

La aportación de este trabajo para la camara de Diputados 
consiste en una evaluaci~n imparcial de la actividad de la Comisi~n 
de Informaci6n, Gestarla y Quej~s 1 que se~ala sus alcances y 
limitaciones, y hace prop•Jestas para la optimizaci~n del servicio 
que proporciona. 
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CAPITULO I 

CARACTERIZACION DEL ESTADO MEXICANO 

E~sten dos razones de peso para intentar determinar las 
caracterlsticas del Estado Mexicano, la primera razOn es que la 
presente investigaciOn se desarrolla en uno de los Organos estatales 
mas importantes: el Poder Legislativo; otra razOn, de la misma 
importancia, es que desde el surgimiento del Trabajo Social como 
profesiOn, el Estado se ha significado como un campo de intervenciOn 
intrlnseco al ejercicio de esta disciplina. 

El prop&sito de conformar un marco conceptual respecto al 
Estado es reunir informaci6n que permita comprender c6mo se inserta 
el Trabajo Social en el cumplimiento de las funciones del Estado, 
por ello se discurrirl desde los conceptos mis generales, hasta 
arribar a la descripciOn de una instituciOn que es un potencial 
campo de intervenciOn para el Trabajo Social: La CAmara de 
Diputados. 

1.1. Estado, Conceptos Generales. 

La teorla del Estado ha sido objeto de atenciOn de filOsofos, 
soci~logos y estudiosos rle lA política ~ trav~s de la historia, 
ellos han aenerado diversos conceptos, de los que se anotan en 
seguida aqL1ellos que aportan mayores elementos para llegar a Ul)a 

definici6n del Estado, no s~ presentan pn ordel~ cronol6gico, m~s 

bien el or··jen de pr·esent~ci~n va de lBs rn~s simples a las q•JP 
configuran ide~s de mayor comrlejid~d: 



Max Weber considera q•.11'! 
~tso legftimo de la ti.lerza 
ter·r·itof"io " 1 

6 

el Estado es " ••• Un monopolio pal'a el 
',, t1siéa; :, dentro de un detef"minado 

PlatOn define al Estado como " Una instituciOn necesaria pal'a 
el mejor y m~s completo desarrollo del individuo. El hombre bueno es 
nada menos que el buen ciudadano. " 2 

Rousseau tf"ata con mayor detalle el concepto de Estado, puesto 
que le considera como una forma de asociaciOn " que defienda y 
pl'oteja, con toda la fuerza, la persona y los bienes de cada 
asociado, y por· lo cual cada uno, uni~nd.ose a todos, no obedezca m~s 
que a sf mismo y queda tan libre como antes ""' 

Maf"x, por su parte, considera al Estado como una 
superestf"uctura consistente en el dominio polltico de la clase 
econOmicamente dominante, afirma que su origen estA en la divisiOn 
de la sociedad en clases, y su existencia se basa en la presencia de 
lo que ~l denomina '' Aparato ideológico y Aparato represivo del 
Estado , los que intervienen para la reproducciOn de las 
relaciones de explotaci~n burguesla-~·roletariado. 

Segón la teof"fa marxista, al hacerse realidad la dictadura del 
proletariado, el Estado habr~ de extinguirse, puesto que al no 
existir diferencias entre los individ1Jos, r10 serA necesaria la 
funciOn de control. 

Definiciones contemporAneas intentan concretaf" el concepto de 
Estado mediante la inclusiOn de nuevos elementos, como se observa en 
la definición de Ontzas: 11 Estado es la organizaci~n polftica de un 
pueblo asentado sob~e un territorio, que constituye Ulla persona 
jllrldica ctisti11ta y supe1~ior a los individt1os que la componen, y 
est~ provista de un irnper·io o sober~nl2 inconrlicinr,~l y 
or-i']in8.r·id 



7 

Flores Ol~a compleménta esta definiciOn al afirmar: " El Estado 
es una unidad de voluntad, de decisi<'>n y acciOn capaz de determinar 
la conducta de los miembros de la comunidad a travls de mandatos y 
vencer la resistencia de particulares que se opona~11. El pod~r del 
Estado nunca se manifiesta en la 'forma' de una fuerza f!sica ql1e se 
impone, sino en la 'for·ma' de ur1 sistema de normas que obligan, 
independientemente de que en nuestro interior las aceptemos o 
rechacemos. El poder coactivo del Estado. - continOa el autor - se 
aplica s<'>lo en casos de excepci<'>n." Finalmente, Flores Ol~a se 
refiere al Estado soberano como " la misma comunidad pollticamente 
unificada en un territorio y qlte se da a si misma una ordenaci6n 
jur·tdica 11 ~ 

En estas definiciones los autores coinciden en ciertos 
elementos comunes, a•:!l.n c•.tando las posiciones ideoll!i.,;¡icas que 
sustentan sean opuestas. En principio es posible obser·var como 
denominador comOn que se asigna al Estado la funci<'>n de regular la 
interacci6n de los individuos como parte de la sociedad, sea 
atribuylndoles igualdad, como en el caso del Estado liberal, o 
situAndolas en posiciones antag<'>nicas como lo plantea la corrie~te 
marxista, en ambos casos se le reconoce al Estado un papel regulador 
de las relaciones sociales. 

Para Cllmplir este cometido, el Estado debe valerse de un 
sistema de normas que le den legitimidad y le garanticen contar con 
el acato del grupo social que habrA de regir, esto es constituido 
como un ordenamiento jurldico que otorga al propio Estado las 
facultades para aplicar la fuerza en caso de resistencia a sus 
disposiciones, las cuales, en teorla, se dictan en funciOn del 
inter~s colectivo. 

Con base en estos conceptos, el Estado puede definirse como la 
organizaciOn de la sociedad cuya funci~n esencial consiste en el 
sostenimiento de un orden social en un territorio determinado, se 
sustenta en un conjunto de normas y en la posibilidad de aplicar la 
coacciOn fundAndose en las mismas. 



1.2. La Función del Estado. 

De la lectura del punto anterior se puede inferir en qu~ 
consiste la función del Estado, en lo fundamental se trata de la 
implantación ~ sostenimiento de un orden en la sociedad a la que 
rige, mediante un conjunto de normas y las instituciones para 
aplicarlas. La estabilidad de los Estados se sustenta en su 
capacidad para reducir las fricciones entre individuos o grupos de 
la sociedad. 

Es posible establecer una tipificación de los Estados, por las 
forma~ de aplicación de sus ordenamientos jurldicos y de 
concentración y ejercicio del poder. En los Estados liberales se 
permite a los individuos la apropiación o explotacibn de las 
riquezas, seg~n las capacidades propias de cada individuo; el 
pensamiento liberal considera como la función del Estado garantizar 
al hombre su libertad e igualdad respecto a sus derechos. Sobre este 
punto la " Declaración de los Derechos del Hombre " afirma: 

En una sociedad bien organizada la desigualdad debe ser 
combatida incesantemente, manteniendo entre los hombres un cambio 
conttnuo de servicios que multiplique las relaciones y 
satisfacciones .•. El fin de la unión es reducir la desigualdad o al 
menos hacerla tolerable •.• Todas nuestras instituciones deben 
proporcionar a todos al menos lo necesario y en ningan caso lo 
superfluo sera tolerado .•. •• En este tipo de reglmenes el Estado 
sOlo tiene funciOn de dirección, pero le queda vedada la función de 
intervención en los asuntos particulares de los miembros de la 
sociedad. 

En los Estados totalitarios, el individuo es sacrificado en su 
libertad y autonomla individual, tanto en las dictaduras de extrema 
derecha, como en las de economla socialmente planificada, el aparato 
gubernamental ejerce su domi11io a~n en los asuntos m&s personales 
del individuo, en ambos, el aparato represivo ~s el ~nico rccur~n de 
la clase gobernante par2 m~ntener vigente el sistema y sostener·se en 
el poder. 
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Existe otra concepción que califica al Estado como un simple 
proveedor de satisfactores, por lo que las masas adoptan una actitud 
pasiva, lo que origina una relación paternalista Gobierno-Pueblo, en 
este tipo de Estados la paz social depende de la capacidad del 
gobierno para satisfacer las necesidades, en cuanto ~stas no son 
satisfechas se desencadenan conflictos sociales de diversas 
magnitudes. 

Se cuentan tambi~n los Estados cuyos reglmenes son de economla 
mixta, en los cuales s•J gobierno interviene en las !reas 
estrat~gicas para el sostenimiento del sistema, pero deja Amplia 
libertad para que cada individuo se apropie, legalmente por 
supuesto, de recursos, seg1~n sus necesidades. 

En una revisi6n de estos razonamientos puede concluirse que en 
el Estado Me~:icano se amalgaman los diversos tipos de conducci~n 
gubernamental, en un equilibrio tal que es capaz de atender las 
demandas y expectativas de cada uno de los sectores que integran la 
nación, con respeto a las libertades individuales, sin mis !Imite 
que el inter~s general de la sociedad. En el M~xico post
revolucionario se ha logr·ado i1·1tegrar ttn sistema que sil) ser 
completamente liberal, permite a los mexicanos allegarse recursos 
para su sustento y ofrece esperanzas de movilidad social, y sin 
llegar al totalitarismo faculta al &rgano gubernamental para ejercer 
control sobre aspectos que afectan a la sociedad en su conjunto. 

1.3. M~xico, Estado Republicano. 

Al nacer el r~gimen constitucional 
pals, los representBntes populares 
Constit1Jyente rjp 1916-1q17, decidieron 

que hasta la fecha rige al 
reunirlos en el Congreso 

dar a MA>rico 1Jn Estado 



El concepto de soberanta fue creado para significar un poder 
por encima de la voluntad de cualquier hombre: " Soberanla = Super 
Omnia, por encima del hombre. " 7 En su acepción liberalista el 
principio de soberanta niega el don divino que esgrim1an las 
majestades de entonces para detentar, ejercer y heredar el poder, y 
origina los gobiernos civiles, basados en la democracia, en los que 
el pueblo ejerce el poder depositAndolo en individuos a quienes 
elige para que los gobierne. 

Este concepto, concretado en la obra de Rousseau ''El Contrato 
Social 110

, en conjunci6n con la propuesta del Derecho natural 11 

representa el fundamento de los Estados liberales, sirvió de base a 
los reglmenes pollticos que se reformaron radicalmente; la facultad 
de go~rnar fue arrebata•1a a las monarqutas par~ depositarse en 
gobiernos resultantes de movimientos revolucionarios e 
independentistas. En efecto, estas ideas sustentaron la Revolución 
Francesa y la implantación de la Rep~blica, mis adelante la 
ideologla liberal se extiende a otras naciones, entre ellas Mtxico y 
los palses latinoamericanos. Invariablemente las constituciones 
pollticas que comen=aron a darse los pueblos consignan el dogma de 
la soberanla popular, de tal manera que es considerada hasta la 
fecha como la base de los reglmenes democrAticos. 

Para M8xico, el concepto fue manejado por el representante de 
Tlaxcala a las Cortes de CAdiz, Guridi y Alcacer• lo cual es 
significativo ya que con esto se demuestra el avance polltico 
existente en la entonces Nueva Espafta, mismo que indujo a la lucha 
por la independencia. 

Una aportación m&s en la conceptualización de la soberanla es 
la planteada por el presbltero Lera, en las mismas Cortes de CAdiz, 
cuando se refiere a ella como • Aquella autoridad que existe en la 
sociedad para decretar lo que le sea conveniente, con la fuerza para 
hacer ejecutar lo que decrete y el derecho para establecer sus leyes 
fundamentales '' 1 º Aqul puede observarse la semejanza con la 
definici~n del Estado. 
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Durante la lucha de independencia el principio de soberanta es 
fundamental, se incluye en el Articulo 26. de la Constituci6n de 
Apatzin.:¡!n: 

" La facultad de dictar leyes y establecer la forma de 
gobierno que m!s convenga a los intereses de La sociedad, 
constituye la soberan1a. "• 1 

E~ concepto es incorporado a la Constitución de 1824 1 ~, se 
conserva en la Constituci6n Federal de 1857 13 , y nuevamente es 
consagrado en la Carta Magna de 1917, en los arttculos 39, 40 y 41: 

" Art. 39.- La soberanla nacional reside esencial y 
originariamente del pueblo, todo poder p6blico dima
na del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 
a modificar su forma de gobierno. 

Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una rep6blica representativa, democrAtica, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo que 
concierne a su r~gimen interior; pero unidos en una fe
deraci~n establecida segOn los principios de esta Ley 
fundamenté'. l. 

Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanla por medio de los 
Poderes de la Uni6n, en los casos de la competencia de 
éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus re
gfmenes interiores 11 
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1.4. La DivisiOn de Poderes en el Estado Mexicano. 

Como se ha visto, el r~gimen constitucional de M~xico estA 
sustentado en las ideas de la llamada '' IlustraciOn Francesa " en lo 
referente a la soberania y la repablica como forma de gobierno, que 
para su funcionamiento debe contar con una estructura tal que le 
permita alcanzar sus cometidos y mantener su vigencia. Esta 
estructura descansa en el principio de la separaciOn de poderes, 
mismo que es atribuido a Jonh Locke, en su " Tratado de Gobierno 
civil 11 y a Montesquieu en su 1

' Esplritu de las Leyes. '114 

DllVerguer explica que 
1 imitar las. fac•.11 tades del 
de su investidura; la 
gubernamental reduce las 
puesto que cada Organo es 
a Montesquieu, " El poder 

el propOsito de la divisiOn de poderes es 
gobernante a fin de evitar· que ~ste abuse 

vigilancia reciproca entre cada cuerpo 
posibilidades de abusos de autoridad, 

controlado por otro, de forma que, citando 
limite al poder·. 11 1~ 

Tambi~n este principio fue considerado por quienes dier·on forma 
a la naciOn mexicana. En el Congreso de Tiripitlo del 15 de junio de 
1814, se expresa: •• La divisiOr1 de los tres poderes se sancionarA en 
aquel augusto congreso; el i11flujo exclusivo de uno s6lo en todos o 
algllno de los ramos de la administraci6n p~blica se proscribir~ como 
principio cte la tipanla; las cor~,o~aciones en que han de residir las 
diferentes potestades o atribuciones de la soberanla se erigirAn 
sobre s6lidos cimientos de la independencia y sobre vigilancia 
rec!procas ..• •1

1& 

Asl mismo se asienta en los ar-tlcltlos 11 y 12 de la 
Constituci6n de ApatzingAn: 

"Art. 11.- Tres son las atribuciones de la 
soberania: la facultad de dictar leyes, la 
facultad de hacerlas ejecutar y la facultad 
de ~plicarlas a casos particulares. 

Art. 12.- Estos tres poderes, Legislativo, 
Ejecutivo y Judici~l no debe1·1 ejercerse 

•l 1.7 
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Un siglo después, en 1917, durante la inauguraciOn del Congreso 
Constituyente, Don Venustiano Carranza retoma el principio de la 
divisi6n de poderes al afirmar: •• La divisi6n de las ramas del poder 
p~blico obedece a la idea fundamental de poner limites precisos a la 
acciOn de los representantes de la naciOn a fin de evitar que 
ejerzan en perjlticio de ella el poder que se les confiere ... 111 ª 

Cabe recordar que al reunirse el Congreso en Ouer~taro estaba 
frese~ el recuerdo de la dictadura de Porfirio D!az, con su secuela 
de miseria y represiOn, as! como la usurpaciOn de Victoriano Huerta, 
sostenida en una escalada de terror. 

Pop e 11 o, e 1 
49 constit~cional: 

Congreso Constituyente estableciO en el apt!culo 

" Art. 49.- El supremo poder de la federaciOn se 
divide papa su eJePcicio en Legislativo, Eje
cutivo y Judicial. No podrAn reunirse dos o 
mas poderes en una sola persona o corporaciOn." 

1.4.1. El Poder Ejecutivo. 

Desde el punto de vista formal, la separaciOn de poderes 
implica la asignaciOn de tareas especificas a cada uno de ellos, que 
se desenvuelven independientemente unos de otros. En el caso de 
M~xico, en la pPActica, la sepapaciOn de poderes no se cumple en su 
totalidad¡ en realidad el sistema polltico se sostiene en un régimen 
donde el Poder Ejecutivo es prepondePante sobre el Legislativo y el 
Judicial. 

Attr.1·~ue, en efectfl, \"10 se dri ];:1 Pi?••ni~r, 

como 10 ~0~al~ el artlcltlo L19 constitucional, 
de dos o m~s podei·es 

el Ejec1_1tivo deter·mina 
la toma de ctecisio1·1es e it)Clt_t~o invade las esferas rle ~cci~n rte los 
ot1~os pode1~es. EJemplo de ello es la exister1ci~ de l~ Secr-eta1··fa de 
la ront1~a101~1a de la Fede~~ci~r. y ]~ Comisi~1-, Nacional de Derecf)OS 
H1.1mari0s, cuyas f11nc1ones cor·responden al Con•Jr-esD de la Uni~_1n, como 
deposit21r·io del Poder- LP•Jisleltivo, cor.for·me lo se1~;;:¡1~ ~1 Ttf:11}1) I\J 
·~el tP~try ca11stit~1cin1~~1. 
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Otra situaciOn de predomÍnio del Ejecutivo sobre el Legislativo 
es atribuible a que la mayorla parlamentaria pertenece al mismo 
partido polltico que el Presidente de la Rep~blica, lo cual obliga a 
los legisladores a sostener posiciones coincidentes y apoyar las 
iniciativas presidenciales en aras de la 11 disciplina partidaria 1

'; 

au11que esta sitttaci~n tiende a modificarse como resultado de los 
avances conseguidos por los pa~tidos de oposici~n y las reformas 
electorales recientes, q•.te ir1crementan la cantidad de diputados 
plurinominales 19 

Al Poder Ejecutivo corresponde la responsabilidad de articular 
los recursos 1iacionales pa~a p1~oporcionar a la poblaci6n los 
elementos que permitan 51_1 bienestar, su seg1Jridad y desarro.llo. De 
las acciones del Ejecutivo, a traves de sus instituciones depende la 
satisfacci6~ de las demandas sociales, de sus omisiones surgen 
inconformidades que pueden mar1itestarse con mlty diversos matices y 
por distintas vlas. 

La intervenciOn de los diputados ante los organismos 
gubernamentales en apoyo a las demandas de sus representados se 
cuenta como una vla de acceso al c!rculo del poder; ante la 
imposibilidad que el pueblo tiene para entrar en contacto directo 
con el funcionario o la autoridad, se hace necesaria la labor de 
gestorla. 

1.4.2. El Poder Judicial 

Mientras que al Legislativo y al Ejecutivo les corresponde 
ejercer la vertiente ideol~gica del poder, es decir, crear las 
condiciones necesarias para mantener un orden dentro de la comunidad 
nacional, promover la voluntad popular, mediante la ejecuciOn de 
acciones de atenciOn a las demandas populares y la creaciOn del 
sistema de normas de observancia general, la legislación; al Poder 
Judicial corresponde cumpli~ con el ~specto cohercitivo. Asf ~l 

gobie1~r10 cuenta con la ideolog!a, el derecho y )~ f•Jerza p~ra 
mar.tener el equi1ib1··io entr·e los grupos coeNisterites er1 l~ sociedad. 
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Las instituciones Judiciales - afirma Duverguer~º - son de dos 
tipos: las que aplican las leyes en caso de conflicto en su 
interpretaciOn (tribunales civiles) y las que califican ciertos 
actos como delitos, crlmenes y demAs infracciones (tribunales 
represivos), estas instituciones - contin~a el autor - 1

' tienen una 
importancia polttica extrema, especialmente los segundos, que 
desempe~an un papel capital en la protecciOn del Estado ''; el Poder 
Judicial no es otro sino el 11 aparato represivo 11 de que, seg~n las 
tesis marxistas, se valen el Estado y la burguesla para la 
preservaci~n del '' status qua 

El Poder Judicial de Mlxico estA depositado en la Suprema Corte 
de Justicia, en Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito 21

1 

quienes tienen a su cargo el conocimiento de las controversias de 
orden ~ivil o criminal que se susciten acerca del cumplimiento y 
aplicaciOn de las leyes, y a~n proceder en contra de funcionarios 
p~blicos que incurrieran en acciones delictivas, esto constituirla 
un freno a los actos del Poder Ejecutivo que pudiesen afectar 
intereses particulares22

• Sin embargo, el hecho de que los miembros 
del Poder Judicial sean designados por el titular del Ejecutivo 23 

impide la vigilancia reclproca de los poder·es, y que la aplicaciOn 
de la ley sea plena, adem~s los procedimientos judiciales, tar1to 
civiles como pe11ales, son complicados en extremo lo que imposibilita 
al ciudadano com~n a valerse por· si mismo, y le obliga a recur·r·ir a 
servicios profesionales de abogados cuyos ho1)orarios quedan tuera 
del alcance de sus exiguos presupuestos, las posibilidades de lxito 
de la masa popular en asuntos relacionados con el poder Judicial son 
remotas, aqul aparece nuevamente el gestor como una alternativa, 
quizAs la anica para arribar al circulo de poder, que a pesar de los 
principios de la soberan!a popular se mantiene cerrado al pueblo. 
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EL CONGRESO DE LA UNION 
DEPOSITARIO DEL PODER LEGISLATIVO 



CAPITULO II 

EL CONGRESO DE LA UNION 
DEPOSITARIO DEL PODER LEGISLATIVO 

Aunque la teorla del equilibrio de los tres poderes considera 
que cada uno de ellos debe tener exactamente la misma fuerza, 
algunos teOricos de la polltica coinciden en que el poder 
Legislativo debe contar con ciertas facultades superiores a las 
del Ejecutivo y el Judicial¡ esto es completamente razonable si se 
considera q~e los miembros del Poder Legislativo son los que en 
forma mas directa repre~entan al pueblo, y como lo seftala el 
modelo cl!sico de la democracia, el legislador encarna la voluntad 
popular. 

La ConstituciOn Polltica de M~xico, en su Titulo tercero 
establece el conjunto de normas que rigen al Poder Legislativo, 
cuyas caracter!sticas se precisan en las paginas siguientes, con 
el prop6sito de describir el Ambito de la presente investigaci6n y 
entender la gestorla como una actividad estrechamente ligada a la 
representatividad popular. 

2.1. El Parlamento 

En la instituciOn parlamentaria se depositan las facultades 
de elabnrar las leyes y la supervisiOn de los actos del Poder 
Ejecutivo. Dtiverg•J9l' ~tribL1ye al p~rl~rnent~ IJf1 r10J~r· •Je contro1 
sobre el gobierno 1 q1Je alej~ la posibilidad d~ reg!me11es 
absolutistas o dictatoriales. l_B funci~n del parlamento es re~1Jmir 

las djvers~s opi1·1inr1es y co1··1~iRnt·es idPolOgicas cQn ~1 objeto d~ 

dar a 1B naci~r1 el m?rco norm?tivo ~t•e p~rmita 1~ conviver1ci~ dP 
los dj~ttntos se~to1~~~ ~'-'" 10 fnrm~1). 
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Segdn Duverguer, para que el parlamentario pueda cumplir su 
funci6n con eficacia, es necesario que sea independiente de otros 
brganos de gobierno; el primer elemento de su independencia 
consiste en que son representantes de la ciudact~n!~; ~ste hecho, 
llegar al cargo por elección, le atribuye indeper1dencia del 
gobierno, no es la institl1ci~n gubernamental quien designa a los 
miembros del parlamento, son los electores¡ cuanto mAs directa es 
la representaci6n, mAs vAlidamente puede pretender que encarna la 
voluntad popular de los ciudadanos. 2 

~:,rcor-dando el principio de sepc-.r-aci-!in de poder·es, puede 
afirmarse que la funcibn fundamental del Poder Legislativo es 
debilitar mediante la vigilancia, el poder polltico que pudiera 
tener el 6rgano ejecutivo. 

Para Duverguer, el parlamento estA formado por los roles de 
Diputado, de Senador, de Candidato y Elector. Esta forma de ver al 
parlamento implica la asignacibn de derechos y obligaciones que 
involucran al total de la ciudadanla, a~n sin ser diputado o 
senador, todo individuo tiene derecho a participar en las 
actividades parlamentarias. 

2.1.1. El Sistema Parlamentario Bicameral. 

Existen parlamentos formados por 
integrados por dos cuerpos legislativos, 
de M~xico, se han alternado periodos 
Legislativo ha sido unicame1'al, con otros 
con dos CAmaras. 

una sola CAmara y otros 
e incluso en la historia 

en los que el Poder 
en los q1Je se ha contado 
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La presencia de una o dos Clmaras ha sido objeto de 
discus16n, se fundamenta en los modelos del siglo XVIII en que las 
segundas CAmaras permitlan conservar una representaci~n separada 
rle la aristoc~acia dentro del parlamento, la 11 CAmara de los Lores 
y la c¡mara de los Comunes" de la Gran Bretafta certifican la 
existencia hasta el presente de este criterio de integración 
psrlamentaria. Otra propuesta para la integración de los congresos 
bicamerales es la que se basa en la estructura del Estado ferleral, 
mientrss •ma C.!>mar·a rep1'ese1·1ta al conj•_mto del pueb1o, la otra 
tiene la 1~ep1~esentaci~n de cada entidad feder·ativa\ sin impar·ta~ 

su n~me~o de h~bitantes o su extensi6n territorial, er1 este c~so 
se enc1.tent1··an lR 11 C~mar·a de Pepr-esentantes y el Senado" de los 
Estados L~idoG de Am~rica, el "Soviet de la Uni~n y el Soviet de 
las Nacionalidades" de la U.R.S.S., el "Bundestag y el Bundesrat" 
de la Rep~blica Federal Alemana. 3 

En M~xico el Poder Legislativo tambi~n se integra por dos 
6rganos, cuyo poder es igual para ambas, poseen en general las 
mismas facultades, realizan tareas complementarias entre si, 
act~~n en igualdarl de condiciones, sin que puedan tener vali•iez 
c~nstitucional las leyes o decretos que sean votados por ur1a sola, 
toda vez que el carlcter operativn y obligatorio de las leyes s6lo 
dimana del Cor1g1°'eso actuando corno uni•:la•L En el Ca.pltt1lo II del 
Titulo tercero de la Constituci6n, y en la Ley Orglnica del 
Congreso GPneral de los Estados Unidos MeHic~nos, se establece el 
marco normativo del Poder Legislativo Federal. 

2.1.2. Ls Clrnara de Sena.dores. 

El modelo cllsico de la democracia considera al Senador como 
un individuo que cuenta con experiencia, capacidad de anllisis y 
de decisi~n que le facultan para reflexionar con serenidad y 
emitir opiniones meditadas y por lo tanto con mayor posibilidad de 
acierto. Sus antecedentes hist6ricos se encuentran en los rlanes 
que e~an ~obernados por concejos de ancianos; ~l respecto, 
Federico En gel s descril>e como origen del Estado Ateniense " ... la.s 
8Qles primitivamente formadas por los jefes de las gens ..• El 
concejo •:teci•:lfa los asuntos importantes ••• Con la instih1ci6r1 o:1Pl 
Estado, este concejo se convi1'ti~ en Senado." 
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"Posteriormente, - contin&a Engels - el Estado Ateniense fue 
modificado y su1'ge la divisiOn terr_itorial_"Demos" q\.1e equivale a 
los act•.iales municipios, en estas cú-co:iroscÍ'ipciones tenlan luga1' 
las asambleas del pueblo en las cuale~ contaba con voz y voto cada 
ciudadano ateniense. " 4 - --- - -

En Roma, 
competencia del 
tresci~ntas gens 
Viejo)."' 

la gesti6n de los negocio~ 
Senado, que se componla 

y su conjunto se llamo 

p&blicos eran tambi~n 
por los jefes de las 
"Senado", (de Sene>: = 

El Senado romano, como el BQle ateniense, tenla como cometido 
preparar las discusiones de los asuntos pablicos mas importantes, 
sobre todo las leyes nuevas que habr1an de ser votadas por la 
asamblea del pueblo en los 11 comicios de las curias.'16 

Este modelo, con algu11as variantes, fue adoptado por los 
gobiernos liberales de los siglos XVIII y XIX, y por motivos que 
se explicaron en el capitulo anterior, tambi~n se utilizo en la 
formaciOn del sistema polltico del M~xico independiente. 

La CAmara de Senadores mexicana sintetiza el caracter 
federalista del pals, su existencia procura la igualdad polltica 
de cada entidad federativa¡ si sOlo existiera una camara, aquellos 
Estados con mayor poblaciOn tendrlan un predominio en la toma de 
decisiones, mientras que la presencia de dos Senadores por cada 
entidad permite la igualdad polltica entre ellas. Cabe aqul 
recordar el Articulo 40 constitucional que establece la Repablica 
Fecteral, esto es, que cada una de las entidades federativ~s, son 
en si mismas estados republicanos, con sus propios Organas de 
gobier·no p~1~a lo tocante a 51j 1-·~gimen intPrin~, pPr·o ltnidns y 
suj~tos ~ las disposicio11Ps rle observ~nci~ Pn tod~ la naciA1~. 



23 

La unidad del congreso mexicano se manifiesta en pleno en el 
Articulo 68 de la Constitucibn, en el que seftala que las dos 
clmaras deben residir en el mismo lugar y no podran trasladarse a 
otro sin que antes convengan en el modo y tiempo de verif icar·la, 
designando un mismo pltnto geogr~f ico par·a el posible nuevo 
asiento¡ tambi~n se hace patente cuando sesiona la Comisi6n 
Permanente, integrada por die2 y ocho senadores y diez y nueve 
diputados, esta comisi6n cumple una funci6n de guardia para 
atender los asuntos urgentes qt1e le incumben al poder legislativo, 
conforme a las disposiciones de los articules 78 y 79 
constitucionales. 

Pira cumplir con su cometido el Senado esta organizado en 
comisiones, cada una de las cuales atiende los aspectos 
legislativos especificos segan su denominacibn. Por considerarla 
de inter~s, en la pagina siguiente se presenta una lista de las 
comisiones que integran al Senado de la Repablica. 



COMISIONES OF.L SENADO DE U\ RE"P(ISLICA .. 

~1ric 11ltur~1 Qar1i1Hh 
y F'H'•Jt!tls ~i.Jr&i¡Jjcos 

Colr!C<iln ·!• í1tilo 

fH"lfC!trilPS 

N~c i t111!l!s 

Í(llllPF'llO 

~·Jf•1í•f.:IJHi0 

Hr·i~llil ·~rli~~ri1J 

Oo~lr11J'!f! 

Patrl.,oio y 
R!C•Jnos tOci9r.~IH 

Pl~r.r¡iritr1 ~PI Oecarn1J)o 
Et t1cn~r 1 e 'J y So'.'i: i 3 ! 

S•r·.1i:10 (11M1Jlar 

~ Olf•luhi.;t' 

P IJ t, t (1 ~ 

( t1;.s ! i t•1c 1,J1·~ l 11:~ 

' '1 .:.1_. 

~""ilfict hs y 
(O•HCi!l [~hriot 

C'Oi"rtdr 
(!'IUrinr 

CrHitti 1 t1t'nr~~ 

r lnstitiJtit'fll!5 
th Ct~di to 

0P~Hf1'111f!lh 

del Oiltnto 
f1dml 

Educaci!o 
Pfit•liC3 

f'!•erit11 
ro9¡pi>tivo 

JJIHCl!hCÍti!'l 

d• .l•1•1do1 

Ju!tici~ 

Hil 111' 

S·Hll~A·I 

~¡¡ il•'· 

1 lur, 11: t,1 ·····~1-1.:.:. .t;I ir.r,}TJff •jti,.~~¡ (,J 1~~ Í~f:O~q t_lr.:~':'t 

Mr~;';~H,tll 1 r.;q~I), ¡•:;::, •;. ~.; 1 "(!, 

.\sistucia 
Pl¡~Jica 

{!l"tfOS,'f 

r.11;;"" 

ro,.enh 
J;d•.1st 1·iil 

PtHa 

Tur,,6T, 
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2.2. La Clmara de Diputados, sus Objetivos y 
Organización. 
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Una vez revisado, a grandes rasgos, el sistema polltico 
mexicano, es momento de hacer referencia a la CAmara de Diputados. 
Esta instituciOn, en particular su ComisiOn de Informacien, 
Gestarla y Quejas, es el toco de atención del presente trabajo; 
por el{o se intentar! describir con precisiOn este Ambito, para 
conducir al conocimiento de las tareas que deben cumplir los 
diputados y explicar el porqu~ de la tunciOn de gestarla, la 
cual es consustancial a la representaciOn popular. 

2.2.1. Qu~ es un Diputado. 

El origen del t~rmino "diputado" es incier·to, existen 
diversas concepciones etimológicas, todas ellas susceptibles de 
aceptarse debido a que coinciden en describir aspectos 
caracterlsticos del trabajo que realizan los diputados. 

Por ejemplo, el vocablo "deputare" significa evaluar, esta es 
una acciOn que los diputados hacen constantemente: eval~an las 
condiciones pollticas y sociales de su pals, eval~an la vigencia y 
las posibilidades de aplicaciOn de ciertas leyes o la necesidad de 
modificarlas, eval~an los actos del Poder Ejecutivo. 

Por otra parte, la palabra 11 deputatus' 1 significa destinado o 
asia11ado, con esto se describe una de las co11dicio11es propias de 
los reglmenes democr.!.ticos, la investid•.tra de los 001:>ernantes se 
sustenta er1 las eleccio11es, es voto es la ~r1ic~ base de su 
reconocimiento como tal, des•je el momento en q•Je deja de cPeerse 
qtte el poder p~oviene de le ·1ivinidad, el rliputado es desi~nado 
por el propio pueblo para r~pr~sentar·1e en l~s t3r·P~S ~·ollticas. 
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Es oportuno recordar el principio de soberan!a popular, en 
teor!a es el propio pueblo quien se rige a s! mismo. En la 
antigUedad la toma de decisiones y el establecimiento de normas de 
convivencia se realizaba con la participaciOn directa de todos los 
miembros del grupo, esto era posible porque el reducido namero de 
integrantes permit!a que todos contaran con voz y voto, lo cual se 
vio dificultado en la medida del crecimiento de los conglomerados 
hasta llegar a las sociedades modernas en las que es imposible la 
participaciOn directa, activa y cotidiana de cada individuo en las 
cuestiones pol!ticas, pues no es factible reunir gigantescas 
asambleas y discutir en su seno, asl se hizo necesario sustituir 
aqLlella democracia directa de hace siglos, por sistemas propios de 
cada momento hist6rico, entr·e los que sur1;ie "La F:ep1!t.blica 11 , 
vigent-:> hasta nuest1··os d!as en la mayor· la de los paises del orbe. 

En este r~gimen el pueblo elige a aquellos que considera 
capaces de represe11tarle, para manifestar y defender sus opiniones 
ante las de otros grupos, a fin de conseguir el consenso y las 
condiciones que mAs convengan a la sociedad en su conjunto. 

El diputado personifica la representaciOn popular, es la voz 
de los ciudadanos en el momento de elaborar las leyes. Esta es su 
labor fundamental: La creaciOn, revisiOn constante y modificaciOn 
del marco jur!dico que asegure la subsistencia del sistema 
pol!tico que propicie la convivencia armOnica de los distintos 
sectores de la sociedad. 

El r~gimen republicano ofrece a todo ciudadano la misma 
posibilidad de acceso a los puestos pablicos de elecciOn¡ todo 
miembro de la sociedad tiene, por igual, la oportunidad de ascenso 
y participaciOn en las acciones del Estado, entre los diputados se 
cuenta con un sinn~mero de ejemplos: individuos procedentes de la 
clase obrera, de la burocracia, campesinos e intelectuales, 
conviven, discuten, se confrontan con personajes de las ~lites 

econ~micas o grupos de pod~r, estableciendo el debate 
parlamentario. 
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Los diputados deben reunir en si caracterlsticas que resultan 
indispensables para el trabajo legislativo: conocimientos 
histbricos, geogrAficos, econ6micos, sociales, pol!ticos y cada 
vez con mayor frecuencia, conocimientos altamer1te especializados 
en el campo de la ciencia y la tecnologla 7 • AdemAs deben contar 
coi-. ciertas CC'.racter-1 sticas que podr1an considerar·se "t~cnicas", 
como son: capacidad analltica, habilidad para la defensa de las 
propias ideas, cultura polltica, capacidad de comunicacien con sus 
electores, con sus compafteros de CAmara y con las distintas 
esferas de la administraciOn p~blica. 

Aparte de contar con las caracterlsticas descritas, el 
aspir·a·rrte a diputado ·~ebe cumplir con los requisitos se1~·a1ados en 
el articulo 55 de la ConstituciOn, que en sus fracciones de mayor 
importancia para este trabajo, dice: 

"Para ser diputado se requieren los siguientes 
requisitos: 

!.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
el ejercicio de sus derechos. 

II.- Tener veintian aftas cumplidos el dla de 
la elecciOn • 

••• IV.- No estar en servicio activo en el 
ej~rcito, ni tener mando en la policla o 
gendarmer!a rural en el distrito donde se 
haga la elecciOn cuando menos noventa dlas 
antes de el la .• 

.•. VI.- No ser ministro de algan culto 
religioso. 

VII.- No estar comprendido en alguna de las 
incapacidades ~•Je se~ala el articulo 59. 116 
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Como puede apreciarse, estos requisitos constitucionales no 
limitan las aspiraciones pol!ticas de un ciudadano comen, puesto 
que la generalidad de los meHicanos los satisface; m&s bien, con 
estas disposiciones se bttsca que el Poder Legislativo se irrtegre 
con individuos que obedezcan a los grandes prop6sitos nacionales, 
como son el evitar la perpetuaci6n de las personas en los puestos 
p~blicos, para evitar situaciones de privilegios ileg!timos y 
permitir la movilidad pol!tica, que permanezca abierta la 
esperanza de otros de conseguir el poder~; la nacionalidad por 
nacimiento previene que personas con int~~eses ajenos a la naci~n 
lleguen a tener ingerencia er1 asl1ntos p~blicos que corresponden en 
exclus~va a los mexicanos; es importante que el aspirante a 
diputado est~ avecindado en el distrito que habrA de representar, 
porque de este modo cor1ocer·A las condiciones reales, flsicas, 
econ6micas y sociales del grupo que le impulsa al puesto peblico. 

En ~esumen, el Dipt1tacto es un individuo designado mediante 
votación por el grupo al cual pertenece, para representarle en las 
tareas pol!ticas; su función principal es la elaboraciOn de las 
leyes que forman el marco jur!dico que rige al pats, cuyo 
prop6sito es la convivencia armónica de los diversos sectores de 
la sociedad. 

2.2.2. ConformaciOn de la CAmara de Diputados en M~xico 

La naci6n mexicana, como entidad viva que es, ha sido objeto 
de grandes transformaciones d1Jrante su e>:istencia como pals 
independie11te. Se han ensayado, a veces dolorosamer1te y ~ t1n 

precio incalcltlabJ~, diversos sistemas de gobierno, entre los 
cu~les "La F'.ep•'-J:•lic~" es Ja que h¿¡ 
periodos de mayor est~bilidad poJftica. 

ar·r·ojado coma fl··uto los 
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El Poder Legislativo, como parte medular del sistema 
republicano, no se ha sustraldo en ning6n momento de ser 
protagonista de la evoluciOn y de las revoluciones que han dado 
for·ma al M~>:ico actual; desde aquel los hombres que al lado de 
L~pez RayOn y Quintana Roo sustentaron la Suprema Junta Nacional 
Americana, en Zitlcuaro, hasta el actual Congreso de la UniOn, se 
han empe~ado en dar al pals un marco legal con alto contenido de 
justicia. Los sucesivos congresos han sufrido modificaciones para 
responder a las condiciones pollticas y sociales de cada etapa de 
la historia nacional. 

A partir de aquellos doscientos catorce diputados que 
integraron el Congreso Constituyente de Quer~taro en 1916-1917, el 
n6mero de integrantes de la Clmara de Diputados se ha incrementado 
en la medida del crecimiento demogrlfico del pals, ademls se ha 
posibilitado una participaciOn cada vez mayor de los partidos 
llamados "de oposiciOn". En la actualidad la Cimar-a de Diputados 
del Congreso de la UniOn se integra por quinientos miembros, de 
los cuales trescientos son electos directamente por el pueblo, en 
lo que se denomina "mayorla relativa", mientras que los otros 
doscientos se eligen por el principio de "representaciOn 
¡:rropol-.C i ona l". 

2.2.2.1. Los Distritos Electorales Federales. 

Dado que el diputado es el representante de un sector 
determinado de la poblaciOn, se ha adoptado un criterio 
geopolltico que involucra tanto el aspecto demogrlfico, como la 
identidad regional; esto consiste en la divisiOn del pals en 
trescientos distritos, en los q•Je se ha calculado una densidad 
aproximada de doscientos cinc•Jenta mil habitantes, a cada uno de 
los cuales corr·esr•nn~e •.•r• dir••Jtado feder81 de m~yorla 1-.elativ~. 

Este criterin SP 

concentraciones •JrbanAs donde e}:iste11 varios distrito~ en un s6lo 
munjcipio, ejem~1lo de ello 
cuatro distr·itos; miP11t1~as 

se hace i1eces~1-·io e~tPr1der 

m~111c1p~lPs, cot110 ~1 c~so 

cabecer·a er1 Ter•eaca, del 
die~ y ~iPte m1_1n1c1pios. 

P s la (' i 1.1 d.~'~ .~ p 

qlte E~1·1 ]~5 ~ona~ de f•Ol•]~C\~~' 01i5per·sa, 
1_1n t.er-1-·i t~o1-·io ,ij str·i t.;:,,,] f?n v~1·i_Foo-:; .~1-·i!aS 

11el XIV Di~tr·ito E1Pctor·a1 Fed~r~l ~on 

mismo Estado de Puebla, e 1 cuci l ~b.?r·c.a 
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El cuadro siguiente ilustra la división de la RepOblica 
Mexicana en distritos electorales: 

DIVISION DE LA REPUBLICA MEXICANA EN DISTRITOS 
ELECTORALES* 

ENTIDAD 

AGUASCALI ENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CAlIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

COAHUILA 

COLIMA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

NUMEF:O DE 
DISTRITOS 

10 

CABECEF:AS 

Aguascal ientes, Jes6s 
Harta 

EnHnada, Hexicali 11 

Huirali IV, Tijuana 1! 1 

Tiiuana V, Tijuana VI 

La Paz,Santa Resalla 

Ca1peche, El Car11n 

Frontera, Honclova, 
Piedras Negras 1 Sal tillo 
San Pedro de 1 as 
Colonias, Torredn 11, 
Tomdn IV 

Coli1a , Manzanillo 

Co1i Un, Huixtla, 
Ocosingo, Palenque 1 

Pichucalco 1 San 
Crlstdbal de las Casas, 
Tapachula, Tonal!, 
Tuxtla Gutiérrez 

Ca1ar90, (d. Gunrerro, 
Cd. Mrez III, Cd. 
Juarez IV, Cd. Julrei 
VIII, Cuauht!1oc, 
Ct,1nuahua I, [t,1t,ua1,ua 
VII, lfoevo Ca1as 
Grar,des 1 Parral 
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DISTRITO FEDERAL 40 11 

DURANGO CanatlAn, Durango 11 

Durango V, Gd•ez Palicio 
Guadalupt Victoria,lerdo 

GUAHAJUATO 13 AcAmbaro, Celaya 1 

Dolores Hidalgo, 
Guanajuato 1 lrapuato, 
ltdn 11 1 l edn 111 1 Ledn 
XI 1 P!nja10 1 Salaun>a, 
Salvatierra, San Kiguel 
de Allende, Valle de 
Santiago 

GUERRERO 10 Acapulco IV, Acapulto 
Vil, Coyuca de Catalln, 
Chilapa 1 Chilpantingo, 
Iguala, O•etepec, Taxto 
de Alartón 1 T!tpan de 
Galeana 1 Tlapa de 
Counfort 

HIDALGO Attopan, Huejutla 1 

Pachuca, Tula, 
Tulantingo, liaapAn 

JALISCO 20 111 

ESTADO DE KEXICO 34 1111 

HICHOACAN 13 Apatzingh, Cd. Hidalgo, 
Ji~uilpan, limo 
Clrdenas 1 Horelia, 
la Piedad, los R1y11 1 

Qui roga, Tath~aro 1 

Llf·11ayar1 1 2aor1.1 1 la.ora, 
1i \Acuaro 

HORELOS Cuernavaca, fuautla, 
Joju\la, Ya•1l1poc 

HAYAR!T (o~pos\ela, Sar.tiago 
htuintla, Tepic 
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HUEVO LEOH 11 Garza Garcla, Guadalure 
IV, Guadalupe IX, 
Linares, Hon\errey i 1 

Honterriy 11, Honterrey 
lll 1 Hontmey Vil!, 
Sabinas Hidalqo 1 San 
Hicol!s de los Garza, 
Santa CatatiM 

il"AXACA 10 Ejutla, Huajuapan, 
H•w1tla 1 llll!n, 
Juchitln, Oaxaca 1 

Pi notepa Hac i ona 11 San 
Juan Bautista Tuxtepec 1 

Tehuantepec, Tlaxiaco 

PUEBLA Id Acatl!n, Atli,co, 
Chiqnahuapan, Cholula 1 

Huauchinan90 1 lzbcar de 
Hataooros, Puebla 11 

Puebla l l 1 Puebla XI 1 

Puebla Xll 1 Serdln, 
Tehuacln 1 Tepeaca, 
Teziufün 

QUERETARO El Harqu!s, Quer!taro, 
San Juan del Rio 

QUINTANA ROO Chetu•al, Cozu1el 

SAN LUIS POTOSI Cd, del Maíz, Hatehuala, 
Rlo Verde, San Luis 
Potosi 11 San Luis 
Potosi VI, Ta.azunchale, Valles. 

SINALOA C11l iac!n 111, C•1l iac!n 
Vlll, Cilliaclr, IX, 
El fuerte, Gua•'1chi 1, 
Goiazave 1 Mazatlln IV, 
Mazatllr1 V, los Mochil 



SONORA 

TABASCO 

TAHAUllPAS 

TlAXCALA 

VERACRUZ 

YUCATAH 

ZACATECAS 

2 

Cajeu, Guay.as, 
Hermillo (Costa), 
Hirusillo (Sur), 
Ha9dalena, Navojoa, 
San luis Rio Colorado 

Clrdenas, Cent la, 
Centro, Coulcalco 
Hacusrana 

Cd. Victoria, Hadero, 
Hataooros, Mante, 
Huevo La redo 1 Reynosa, 
Rio Bravo, San Fernando, 
lapico. 

Arizaco, llaxcala 

Ala10 1 Acayucan, 
Coatepec, Coatzacoalcos, 
Cbrdoba, Coza1aloapan 
Chiconterec, Huatusco, 
Jalapa,JHtipan, 
Hartlnez de la Torre, 
Hinatitlln, Hizantla, 
Orizaba, P~nuco, 

Papantla, Poza Rica, 
San Andrls luxtla, 
Tantoyuca, Tuxpan, 
Veracruz (Rural), 
Vera e ruz (Urbano), 
Zon9olica 

H!dda 11 H!rida IV, 
T11u, licul 

Conce~cibr. del ~ro, 

Fresnillo, Guadalupe, 
Juct.ipi la, lacotecas 

1 FUENTE: Directorio de Diputados a la LIV t11i1latura del Congreso de la Vr.idr., 198'), 
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11 Por resultar prolijo, se o•ite el detalle de IB cabecera; de dJStrito, la oayoria de ellas cor, sede 
en la zor.a oetropolitoroa de la Ciudad de M!xico. 

111 ldu. La o;yor ¡•arte de los distritos se localiza en la zona •etro¡olitana de Guadala¡ara. 

1111 lloide•. (! 1ayor r.ú1ero de distritos se •1bica "'la zoroa Cor"1rbada coro el Distrito f1deral 1 rn 101 
1unicipio1 de Ecater·ec, Naucalpar, y Hetzat.ualcdyotl. 
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2.2.2.2. La Represeñtacion Proporcional. 

La libre expresión de las diversas ideolog!as que se pretende 
alcanzar con el sistema republicano, requiere de mecanismos de 
participación que den legitimidad a los acuerdos adoptados por los 
grupos antagónicos existentes en la sociedad. 

Hasta ahora, el partido oficial, sucesivamente denominado 
Partido de la Revoluci6n Mexicana (P.R.M.), Partido Nacional 
Revolucionario (P.N.R.) y Partido Revolucionario Institucional 
CP.R.L.), ha ejercido un dominio casi absoluto en la vida pol!tica 
del paf s, por esta raz6n las legislaturas se integraban por 
diputados surgidos de esa organización; pero el desarrollo 
pol1tico de México ha devenido en la formaci6n de otras 
agrupaciones que en forma paulatina han ganado espacios en la 
lucha por el poder 10 ; esta situaci6n 1 que significa presencia 
polttica de grupos de presi6n, encuentra su cauce en los preceptos 
constitucionales, a travls de la participaci6n de esos grupos en 
el trabajo parlamentario. 

En 1963, por iniciativa del Presidente Adolfo L6pez Mateos 11 , 

se crean los "Diputados de Partido", que se acreditaban cuando un 
partido polltico nacional obtenla el 2.5 % de la votaci6n total 
del pats. 

En 1977 se amplia la posibilidad de participaci6n de 
representantes de partidos de oposición en la CAmara de Diputados, 
al establecerse la "Ley de Organizaciones Pol!ticas y Procesos 
Electorales", en la que surge para Mlxico, el concepto de 
"Diputados de Representación Proporcional." 
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Este sistema, aplicado en diversos paises, cuyos reg1menes se 
consideran los mis avanzados, otorga a las minarlas pol1ticas el 
derecho a tener presencia en la Clmara de Diputados•~ con el 
n~mero de representantes que corresponda a la porcibn de sufragios 
conseguidos por cada partido a nivel nacion~l; con ello se ampllan 
las posibilidades de expresi6n de los diversos puntos de vista, se 
enriquece el debate parlamentario y se cuenta con mis elementos de 
juicio en la conformaci6n del marco jur1dico nacional y una mayor 
capacidad de critica a las acciones del ejecutivo•3. 

Es importante hacer 
diputa~:los de repr·esentaci6n 
es sblo el procedimiento de 
su cargo tienen exactamente 

notar que la diferencia entre los 
proporcional y los de mayor1a relativa 
elecci6n 1 ya que una vez investidos de 
las mismas prerrogativas. 

En la actualidad, debido a las reformas constitucionales de 
1986, los diputados de representaci6n proporcional, tambi~n 
conocidos como 11 plurinominales 11 han llegado al namero de 
doscientos, y se distribuyen de tal manera que el partido 
mayoritario tenga como mlximo trescientos cincuenta diputados, con 
lo que se busca un mayor equilibrio de las fuerzas polfticas 
actuantes en la Clmara. 

La figura siguiente presenta la divisi6n del territorio 
nacional en regiones o circunscripciones para las cuales cada 
partido pol1tico presenta una lista de candidatos, que ser!n 
seleccionados en estricto orden num~rico, conforme al porcentaje 
de votos alcanzados por su partido: 



_, ______ 
DISTRITO FEDERAL. 
PUEBLA 

TLAXCALA 

OIVISION OEL
0 

TERRITORIO DE LA AEPUOLICA. MEXICANA EN CINCO CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES PLUAINOMINALES PARA LAS ELECCIONES DE 1988 

'-"--- IV 
AGUASCALIENTES CAMPECHE B"-JA CALIFCR1'1A PIORTE 

COAHUILA CHIAPAS BAJA CALIFORNIA SUfl 

CHIHUAHUA NUEVO LEON COLIMA 

OURANGO OUINTAUA ROO JALISCO OA . ._-ACA 

GUAtjAJUATO TAOASCO MICHOACAN 

HIDALGO TAMAULJPAS NA"AfllT 

auenETARo VERACRUZ SIN ALOA 

SAN LUIS POTOSI YUCA TAN .c;QNOnA 

1Ar.urr.A<;. 

Fuente: ~~~~~~~g ~yg~r~~af 1~~~g~:l 1987-1988 1' 

Mi!><ico, Secr-etart ... 1 r~cnica r:fe la C.F.E., 1988. 
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2.2.3. Los Grupos Parlamentarios. 

La Clmara de Diputados se caracteriza por la interacci~n de 
diferentes ideologlas que se expresan a trav~s de partidos 
pol!ticos, los que con mayor o menor fuerza, pero con el mismo 
derecho participan en las tareas legislativas. 

La Constituci6n define a los partidos pollticos como 
11 entida·ies de inter~s p~blico, cuyo fin es promover la 
participaci6n del pueblo en la vida democrltica, contribuir a la 
integraci6n de la representaci6r1 nacional y como organizadores de 
los ciiJdadanos para hacer posible su acceso al poder p~blico, 
me 1:tiante la elecci6n 1114

• 

Los partidos pollticos expresan fuerzas sociales, cl~ses y 
grupos que a trav~s de su confrontaci6n en la contienda electoral 
y la confl1.1enci8 en el seno ctel p~rlamento bt1scan llegar al poder, 
para aplicar las medidas q•J~ a su juicio consider·~n m~s 

convenientes para la naci6n, sin que esto signifique un cambio 
rC1 1jic~l en la. estruct11r-'9¡ r·or ello) 2<. lCl. pdr 1:p.1e de-s~r·i"oll-?n una 
funci~n de Est~do, mantienen una estrecha relac16n entre s11s 
integrantes cor1 el objeto de hacer perdt1rable la estrt1ctura 1 ~. 

La existencia de uno o m!s partidos en un pals, seg~n 

Duverguer 16
1 es indicadora del tipo de r~gimen s1Jbsistente en 

ella, se considera una aut~ntica democracia cuando existe el 
pluripartidismo, o un r~gimen a11toritario en el caso de haber ur1 
par·tido ·~nico. 

Esta atirmaciOn es vAlida para diversos paises europeos y de 
otros puntos geogrAficos, no as! para M~xico, donde se ha 
sostenido un peculiar r~gimen en el qt1e es preponderante l!n 

partido, mientras los dem~s han act•.1ado s6lo como leaitimadores 
del proceso electoral y de las acciones p~rlamentarias. Sir1 
embargo, a pesar del dominio del Partido Revolucionario 
Insti t1.1cional, se hé;ln venido generei.n+:1o condiciones de aper·t11r·¿¡ 
pol1tjca, al grado que se han reconocido triunfos de la oposiciOn 
(fl.le son pr-t!l1Jdio de 1.1r1 r~']imer1 .JP- leyt t:ima democr·ac1ai. 7 1 c11yas 
primeras manifestaciones tiener1 lttgar p1~ecisamPnte ~n Ja C~m~ra rle 
Diputados, en la que cada partido m~ntiene una identidad p1~opiR 
por medio de la ~grupaci~n de sus diputados militantes, en los 
grupos par-lamentarios, definidos en el artlculos 38 de la ''Ley 
Org!nica del congreso General dP los Estados llnidos Met:icanos'1

: 



''Artlculo 38.- Grupos parlamentarios son formas 
de organizaci6n que podr!n adoptar los diputados 
de igual filiaci6n de partido para realizar 
tareas especificas de la C~mara ... 11 

38 

Con esta forma de organi~aci~n se cumple 
Articulo 70 Constitucional, que seftala como 
grupos parlamentarios "garantizar la libre 

lo dispuesto en el 
prop6sito de los 

e~:presi6n de las 
corrientes e ideologfas r-e·presentad~.s en l~ C~m~r·a. 111 ª 

En la LIV Legislatura, la CAmara de Diputados est• integrada por 
siete grupos parlamentarios, q•Je representan seis diferentes 
partidos y una agrupaci6n de diputados que por diferencias 
ideol6gicas con los partidos qlte les post1_1laron, se h~n segregado 
cte ellos para formar el grupo parlamentario independiente, como se 
observa en el Cttadro siguiente: 

GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA LIV LEGISLATURA 

PARTIDO ACCION NACIONAL 
PARTIDO AUTENTICO DE l.A REWJLUCION MEXICANA 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE RECDNST~JCCION NACIONAL 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
PARTIDO REVOLUCIONARIO TNSTITUCIONAL 

GRUPO PARLAMENTARIO INDEPENDIENTE 

fuente: Estudio Directo, Chata de Diputados, 1990. 
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Con la agrupación de los diputados conforme a su filiación 
pol!tica se busca "el mejor desarrollo del p~oceso legislativo y 
facilitar la participación de los di~titados en las tareas 
camerales; ademas contribuyen, orientan y estimulan la formación 
de criterios co1n•Jnes en las discusiones y deliberaciones en q1J~ 

participen sus intea~~ntes. 1119 

En efecto, mediante el trabajo por grupos parlamentarios se 
agiliza la labor legislativa, puesto que al momento de discutir 
alguna iniciativa de Ley, o .al analizar alg~n aspecto de la 
administraci6n p~blica, los astlntos han sido objeto de an~lisis 
por los partidos en su respectivo grupo, y al momento de 
discutirse en la asamblea estln definidas las posiciones de apoyo 
o rechazo, asf se abrevia el debate que habr~ de concluir con la 
votación. 

Es necesario se~alar tambi~n un aspecto critic~ble del 
sistema de grupos parlamentarios, que en ocasiones limita la 
libertad de opini~n de los legisladores, quienes por mantener la 
disciplina partidista, se ven obli9ados a adoptar posiciones 
contrarias a su propio criterio, y votan seg~n lo indique el ltder 
de su grupo, aunque en el fondo est~n en desacuerdo. 

2.2.4. Las Coordinaciones Estatales y la Gran Comisión 
de la Clmara de Diputados. 

La Ley OrgAnica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos se~ala otra posibilidad de agrupación de los diputados, 
seg6n la entidad federativa a la que pertenezcan20 , conformando 
las coordinaciones o diputaciones estatales; a cada entidad 
federativa le corresponde una coordinaciOn integrada por los 
diputados del partido que tenga mayorta y represente distritos 
electorales del mismo Estado. El propósito de estas coordinaciones 
es mantener una identidad regional y de este modo atender 
asuntos espectficos de cada entidad. 



Las diputaciones estatales son s!mbolo del federalismo en la 
C!mara de Diputados, por ello en cada ctiputaci6n se elige en forma 
democr!tica un coordinador, que pasa a formar parte de la Gran 
Comisión, la cual es el 6rgano de gobierno de este cuerpo 
legislativo y sus funciones son de !ndole tanto legislativa como 
administrativa, segan lo indica el Articulo 47 de la Ley org&nica: 

"Articulo 47.- La Gran comisi6n tendrl a su 
cargo las siguientes funciones: 

I.- Dictaminar, formular opiniones y presentar 
iniciativas sobre los asuntos concernientes a 
las entidades federativas y a las regiones del 
paf s tomando en consideraci~n las propuestas de 
las diputaciones. 

II.- Tramitar y presentar proyectos de resoluci6n 
en los casos relativos a la facultad que otorga 
al Congreso el Articulo 116 de la constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

III.- Proponer a la Clmara la Designación del 
Oficial Mayor y del Tesorero. 

IV.- Proponer a los integrantes de las Comisiones 
y los comit~s. 

v.- Proponer el proyecto de presupuesto anual 
de la Clmara de Diputados. 

VI.- Coadyuvar en la realización de las 
funciones de las Comisiones y los Comit~s." 



'11 

La per-tenencii'< del Diplttado a los di c;tintoc; "rganna q11e 
conformen Ja Clm~ra, provoca que su actividad sea dinAmica, y deba 
aten~er de mar1era sim1Jltlnea asuntos de su grupo parlamentario 1 de 
la Coor-ctinaciOn de su Estado y de las Comisiones legislativa& a 
que pertenezca, como se aprecia en el esquema siguiente: 

COOPDil<AC IONES 
ESTA!AllS 

COMIS!Otl[S 
LEulSLAlífü 

C·RUPOS 
PARLAKENTAF: l OS 

ORGANIZACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
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2.2.5. Las Comisiones._ Legislativas. 

la diversidad de asuntos que deben tratar los congresos y la 
necesidad de despacharlos en breve tiempo, exige divisi~n del 
trabajo en el interior de las camara y, conse¿uentemente, cierto 
grado de especializaci6n, que ·se asegura con la formaci~n de 
Comisiones legislativas. 

L2~ comisiones son las unidades b~sicas del trabajo 
parl~mentario; en ellas tienen lugar la mayor par·te del proceso de 
creación, revisión y modificaci6n de las leyes; su labor se 
realiza de manera previa a la discusi6n de los asuntos en la 
asamblea, mismos que una vez analizados, al pr·es~ntarse ante el 
Pierio se c•Jenta ya con avances en ct•anto a las propuestas o las 
posibles decisiones, con lo cual se agiliza la labor l~gisl~tiva. 

Al referii--s,. a las comisiones el Maestro Moreno Collado 
afirma q11e sin el trabajo de ~stas, ''las asambleas legislativas 
estarfan imposibilitadas para deliber·ar· racional y ordenadamente, 
y plantea como principio que pocos individuos p•Jeden lograr 
acuerdos con mayor facilidad que Cllando deliberan en grl1pos 
numerosos. Ademas, si el asunto llevado a discusi6n trae consi90 
un acuerdo previo, yn est•1dio detenido y especializ~·io, j1Jr1to con 
una argumentación razonada y lógica, permitir~ convencer a una 
asamblea de posiciones co11trovertidas. 11 ~ 1 

Los dict~menes de las comisiones son - afirma el mismo autor 
"la materia prima con la que opera el sistema integral de cada 

camara, y en consecuencia el sistema mayor que es el Congreso." 22 
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Para asegurar que los dictamenes, que son el punto de partida 
en la conformaciOn de las leyes, representen los distintos puntos 
de vista y respondan de mejor manera a los intereses nacionales, 
las comisiones se integran en forma pluripar·tidista, es decir, con 
la participaciOn de legisladores de los diferentes grupos 
parlamentarios, con lo que las resoluciones son, un su mayorla 1 

resultado del consenso entre las distintas corrientes de opini~n 
presentes en la C~mara. 

Existen cinco 
ellas establecidas 

tipos 
en el 

de comisiones 
Articulo 50 

legislativas, cuatro de 
de la Ley OrgAnica del 

Congreso y la quinta seftalada por el Articulo 65, que son: 

a).- De dictamen legislativo. 
b).- De vigilancia. 
e).- De investigaci~n. 

d).- Jurisdiccionales. 
e).- Especiales. 

2.2.5.1. Las Comisiones de Dictamen Legislativo. 

Tambi~n llamadas 11 comisiones ordinarias 11
, su competencia es 

atender los asuntos relacionados con su denominaci~n, en 
correspondencia a las respectivas Areas de la administraciOn 
p~blica federal 23 • Se integran con un mlnimo de diez y siete 
diputados electos por la asamblea de la camara, a propuesta de la 
Gran comisi~n, procurando que en ellas se encuentren 
representantes de los distintos grupos parlamentarios. 
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La Ley Orglnica del Congreso, vigente, establece en su 
articulo 54, veintid6s comisiones ordinarias, cuyo namero y 
denominaci6n es susceptible de modificarse a fin de sostener la 
correlaci6n con las Areas del Poder ejecutivo24

1 que por lo menos 
cada se>,enio se transforman conforme al criterio de los 
gobernantes en turno. 

Articulo 54.- Las Comisiones Ordinarias serln las 
siguientes: 

Gobernaci6n y Puntos Constitucionales 

Agricultura y Recursos Hidrlulicos 

Asentamientos Humanos y Obras Pablicas 

Comercio 

Comunicaciones y Transportes 

Defensa Nacional 

Distrito Federal 

Educaci6n Pablica 

Energ~ticos 

Hacienda y Cr~dito Pablico 

Justicia 

Marina 

Patrimonio y Fomento Industrial 

Pesca 

Programaci6n, Presupuesto y Cuenta Pablica 

Reforma Agraria 

Relaciones Exteriores 

R~gimen, Reglamentos y Practicas parlamentarias. 

Salubridad Asistencia 

Seguridad Social 

Trabajo y Previsi6n Social 

Turismo 



2.2.5.2. Las Comisiones de Vigilancia y la Figura del 
Omt•usdman. 
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Las Comisiones de Vigilancia intentan mantener un control 
sobre los actos del Poder Ejecutivo, con esto se trata de 
satisfacer aquella premisa de que el Poder Legislativo tiene la 
facultad de salvaguardar los intereses nacionales 
S•Jpervisi6n a los ~rganos guberr1amentales; sin 
vigilancia que ejerce la C~mara de diputados s6lo 
manejo de los recursos econ~micos del gobierno, 
Contadurla Mayor de Hacienda. 

medi.ante 
embargo, 
se reduce 
mediante 

la 
la 
al 
la 

A diferencia de otros parlamentos en que la vigilanci~ se 
ejerce en todas las esferas de la administracien p~blica 1 mediante 
el trabajo del ''Comisario Parlamentario'', cor1ocido como 
1'0mbusctman 11

, establecido en Suecia en 1809 y m~s adelante adoptado 
por Finlandia, Dinamarca, Nor1Jeg~ y N11ev~ Zelanda2~, cuya f~1nci~n 

es precisamente vigilar la administraci~n p~blica y recibir las 
quejas de ci1Jdadanos contra abusos, excesos o 1iilaciones y 
omisiones de l~s agencias gubernamentales; en M~'.~icQ la fac1Jltad 
de vigila11cia del Ejecutivo se ejerce por el p~opio Ejecutivo, a 
trav~s de la Secretarla de la Contralor!a de la Federaci8n y la 
ComisiOn Nacional de Derechos Humanos, 
los papeles de juez y parte. 

A las comisiones de vigilancia del Poder Legislativo, debe 
corresponder la labor de Ombusdman, ya qlle ~sta funci&n es la qlte, 
llegado el caso, est~ para juzgar incluso al P1··esidente de la 
Rep~blica o al propio parlamento, sl1 funci6n es enfrentarse a 
cualq1.1ier- autor·idad q11e viole los derechos del h0mh1··e 26 , pero ~n 

nuestro pais est~ en manos de un 6rgano del Ejecutivo: la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, cuya act1.1aci~n, no obstante el 
esfuerzo y la honestidad de s11s integrantes, carece de 11r1 s1Jstento 
legal, pues no cuenta con facultades constitucionales, al respecto 
el Maestro Barrera Graf af irmO: "La creaciOn de esta figura (la 
C.N.D.H.) debi~ hacerse por disposici~n del legislativo y mediante 
una r-Pfor·ma cnnstit:1_1rion.:;l, cosa.i:: ':t'J.e no e!:isten. Desde ese punto 
de vista es muy pr·ecaria, muy falsa la situdci~n de su dir·ector, 
pues no tiene apoyo constitucional". 27 

Mientras, las comisiones de vigilancia de la Clmara de 
Diputados, a~n contando con el sustento constitucional que les da 
la Carta Magna, adolecen de debilidad y la eficacia d~ su trabajo 
es relativa. 
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2.2.5.3. Comisiones de Investigaci6n. 

El articulo 60 de la Ley Org&nica del Congreso indica que las 
Comisiones de InvestigaciOn se integran para tratar los asuntos a 
que se refiere el pArrafo final del Articulo 93 constitucional 2 ª. 

Estas comisiones, y las jurisdiccionales que se analizaran 
en seguida, son de car~cter transitorio y su existencia est! 
condicionada al cumplimiento del prop6sito para el que son 
creadas. 

2.2.5.4. Comisiones Jurisdiccionales. 

Se integran para efectos de conocer y dictaminar sobre las 
responsabili•1ades de los fltncionarios pablicos, en atenci~n al 
Titulo IV constituciona1 2 •, cuyo objetivo es prevenir y sancionar 
la inmor~lidad o corrupci~n de los servidores p~blicos; al igLlal 
que las comisiones de vigilancia enc•Jentran ltmitantes a su labor 1 

dado que sus funciones son ejercidas por la Secretarla de la 
Contralorla de la FederaciOn. 

2.2.5.5. Comisiones Especiales. 

El quinto tipo de comisiOn en la CAmara de Diputados esta 
establecido por el Articulo 65 del Reglamento para el ~obierno 

Interior del congreso, que dice: 

''Para el desr•acho de los negocios se nombrar~n en 
cada una de las cAmaras, comisiones permanentes y 
especiales que los eY~min~n e instruyan hasta 
ponerlos en estado de ~esolL1ci~n. 11 

El Articulo 71 del mismo ordenamiento faculta a ambas CAmaras 
para nombrar las comisiones especiales qlle crea convenientes, 
cuando lo exija la urgPncia y la calidad de los negocios. 
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DUVERGUEF:, op.·· 'C.it~, ;p:\,132¡.:' 
gobierno se r'i;;Jie.re\a ·la ai.dio{'fdad .de ( 

.. ·>. ·.· .:. ;<-~;· .,,-_.o -;e· - ":'.'" '-'-·--.· 

en ,este caso ··e1 concepto 
Poder. EJecútívo;···· 

2 Id~ .. ~.· ;:~!P~~--:·: i25~: _;:.:· .-.. ,. ·-;·., 
> ~;~: .· ; 

Vid. "LOS DERECHOS( DEL PUEBLO MEXICANO", 723 

<i ENGELS, Feder-ico. ¡ "EL ORIGEN DE LA FP,MIUA 0LA PROPIEDAD 
PRIVADA V EL. ESTADO", ¡:<¡:•. 145 y 146, 

5 Loe. ci t; •• 

6 Ibídem. 

7 Esta enumeraci~n de ¿aracterlstica•, elaborada por el Dr. 
Josl BAPRAGAN, en su arttculo "EL PROCESO V L.O. PR!lCT!(.A 
LEGISLATIVA", coincide con aquellas conside~adas en el per-fi l .je! 

formac i t!lr, licenciado en Tr-abajo social al tlrmino de su 
prot~sional. Vid. infra, Capitulo V. punto 5.3.5. 

8 El Articulo 59 prohibe la reelecci~n en un mismo puesto para 
el perlado inmediato, 

9 Uno de los pr·incipios del sistema r·ep•Jblicar10 es la 
tempo~alidact en el poder, los diputados mexicanos ejqrcen su cargo 
sólo durante periodos de tres anos, a estos lapsos se les llama 
legislatur·as. La actu~l legislat1Ara, a la q1Je le corr~sponde el 
n~mero LIV se instaló en 1988 y terminar~ su periodo en octubre de 
l '"l'tl. 

10 Al respecto, GONZALEZ CASANOVA considera que el grupo en el 
pode~ ha comprendido que 1~ 1\nica m~ne~3 de manten~~se en ~1 es 
comparti~nrlolos )' p8r ello ha ?dopt~do como est~ategia 18 apertur? 
pol!tica. Vid. GONZALEZ CASANOVA, op. cit., p. 176. 

11 PABASA, Emilio O., 
cornenta~in ~l art!c~1lo 5?, 

"MEYICANO, ESTA ES TU CONSTITIJCION," 

12 (_? 2plic~ci~n de este pr·incipio ser~ ef~ctiva en 1~ me~ida 

en que los dip~1t~·1os d~ oposici6~ es•iman un papAl congruente con 
la posici6n ideológica de 5U partido, y de! incremento en el 
n~mero de represent8ntes de oposiciOn para equilibra~ 

cuantitativamente los fuerzas participantes en el trabajo 
par·l C1ment<11'i o. 
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13 Vid. Artfculo 41 Constitucional. 

1d De este pensamiento, e:<p•~esto par la Maestra Lourdes Apoctaca 
en su tesis profesional, es posible deducir que con su 
participaci6n en los procesos pol!ticos, los partidos hacer un 
t~cito reconocimiento al sistema vigente, y no es su intenci6n 
cambiarlo, sino s6lo detentar el poder. Vid. APODACA, op. cit., 
p.6. 

15 DUVERGIJEF:, op. cit., p. 115. 

16 Son casos notables los tri1Jnfos 
candidatos del Frente Democrltico Nacional 

conseguidos 
a Ser1~dores 

por los 
a la LIV 

Legislatura en el Distrito Federal y Michoac~n en 1'~88 y el del 
candidato del Part1.jo Acci~n N~cional a la Gvbernati)r~ del Estado 
de B~ja Califor·nia en 1989. 

17 Vid. 

18 "LEY ORGANICA DEL CONGRESO", Artlculo 39 

19 Idem., Art. 46. 

20 MOPE~J COLLADO, 
LEGISLATIVOS", p.10. 

21 Loe. cit. 

Jorge, "EL PROCESO 

22 Vid. "LEY ORGANICA DEL CONGRESO", Art. 56, 

y LA PRACTICA 

23 Vid. "REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO", 
Art. 70. 

24 Vid. DUVERGUER, op. cit., p. 132. 

25 Vid. BARRERA GRAF, Jorge, en la revista "Proceso" No. 726 1 1 
de octubre dP (990, entrevista de Rodrigo Vera. 

26 Loe. cit. 

27 El p~rrefD mencionado s~ refier~ ~ la inv~stig~ci6n del 
funcionamiento de organismos ctescentraliz~dos y empresas de 
participaci~n estatal rnayorit~ria. De esto s~ infiere ql1P las 
comisiones de investigaci~n 1~nicamente tienen fac1tlt.:i•:tes sobre el 
sector paraestatal, mientras que la administracien peblics central 
es campo vedado para su act•Jaci~n. 

28 Vid. Artfculos 108 al 114, 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". 

en la "CONSTITIJCION POLITICA DE 
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CAPI.TULO I I I 

LA LABOR DE GESTORIA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

En las pAginas anteriores se esbozaron las caracterlsticas, 
organizaci6n y funcionamiento del Congreso de la Uni6n; como puede 
apreciarse, 8nicamente se hizo referencia a la funci~n legislativa 
de los ciudad~nos diputados, de hecho esta es su funci~n esencial. 
Sin embargo al Dip1.1tacto se le conoce m~s por su facultad de acceso a 
los ctrc1Jlos del poder, q11e le p@rmite participar er1 la atenci~n Y 
sol1Jci6n de la probl~m~tic~ individual o colectiva de sus 
representados~ 

Toca ahora prof•Jndizar en la gestarla, como un fen~meno social 
presente er1 

1
todos los ámbitos pollticos, una costumbre arraigada en 

los diversos sectores de la sociedad mexican~. 

3.1. Marco Conceptual de la Gestarla. 

El uso del t~rmino gestarla, es generalizado, aceptado y 
entendido en el lenguaje coloquial de quien participa en las 
actividades pollticas; sin embargo, como principio metodolbgico, en 
los renglones siguientes se intenta presentar una definici6n: 

El Diccionario de Trabajo social, toma la acepci~n del 
Diccionario de la 11 Real At:~.demia de la Leng1.1a Esp.::\l"iola 11

, q11e define 
~1 9estnr romn ··~1 que c•Jid~ tienes, atiende problemas o intereses 
ajenos en pro de aquel a qt1ien pertenecen, de aqul se deriva el 
verbo gestionar, que se define como hacer diligencias y tramites 
conducentes al logro de un prop6sito que sirve p~ra atender una 
necesidad o ~tender un negocio.'' 
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Con las consideraciones anteriores, en la gestorla se 
encuentran presentes los mismos factores que conforman la acci6n 
interventora del Trabajo Social: el carente de satisfactores, la 
existencia de medios o instituciones para conseguirlos y como 
vtnculo entre ambos el gestor. 

3.2. Fundamentos Poltticos de la Gestor~a. 

El politOlogo franc~s Andr~ Chardenagord afirma: "El 
parlamentario es un poco el poder hecho hombre. Se sabe que los 
ministros son inaccesibles, por ello se desea conocer al dip1Jtado 1 

se le quiere ver, hablarle, senti~ al mismo tiempo que es f~cilrnente 
abordable, suficientemente escuchado y competente para ql1e, en caso 
dado, ~1ueda uno pedir·le ayuda y contar con su auxilio. 111 

E~:presa el mismo ~•Jtor ·~•-1e ·~ent~o de la diversidad de casos que 
se presentan al diputado, lo que espera el ciudadano en su 
acercamiento son e}:plicaciones, impulso y tranquilidBd en los 
relativo a sus asuntos: explicaciones que aclaren las decisiones 
tomadas por los administr·adores, las c1Jales podrtan afectar s•Js 
intereses; impulso ~n los complicados proc~dimie11tos bu1~ocr~ticos en 
qt1e se ve envt1elto, a fin de que ~stos puedan ser dispensados o por 
lo menos agilizados, para abreviar los plazos en las decisiones; 
tranquilidad, a partir del momento en ~11~ el cit1dadano comparte su 
problema con su parlamentario tiene la impresiOn de liberarse del 
anonimato frente a una administraci6n impersonal. 

Una posible explicaciOn al fenOmeno consiste en que los 
diversos grupos que b•Jscan el poder se oste1ita1i como poseedores de 
la mejor fOrmula para la soluciOn de la problemAtica social; sin 
excepci~n, las organizacior1es pollticas, con reconocimiento o~ici~l 
o sin ~l, afirman q1Je s1Js ideas son las qt1e m~s convienen y las 
proponen para su aplicaci~n general. 



52 

Un anllisis sucinto de las declaraciones de 
partidos pollticos participantes en la Clmara de 

principios de los 
Diputados exhibe 

que a pesar de las diferencias en su ideologla y sus propuestas par~ 
dirigir a la sociedad, todos coincider1 er1 su prop~sito esencial de 
dar al pafs un r~gimen en el que ~acto individuo cuente con elementos 
para sus subsistencia y desarrollo como ser humano, es decir q1Je se 
cumpla en forma cabal la funci6n del Estado¡ como se desprende de la 
revisi6n de los rasgos caracterlsticos de cada partido. 

PAPTIDO ACCION NACIONAL.- "Reconocimiento 
dignidad de la persona humana y, por tanto, el 
derec~ros fundamentales del hombre y la garantl~ de 
condiciones sociales req1Jerictos por esa dignidad. 

de la eminente 
respeto ·~e los 

los derechos y 

La subordinaci6n, en lo polltico, de la actividad individual, 
social y del Estado a la realizaci&n del bien com~n." 2 

PAF:TIDO POPULAR SOCIALISTA.- "Declar-a que su objetivo 
fundamental es llevar las aspiraciones del pueblo a convertirse en 
realidades vivas en una sociedad socialist~ q11~ libere al plleblo 
trabajador de la miseria, la insalubr-idad, la ignorancia y el temor 
al futuro.""' 

PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE F:ECONSTRUCCION NACIONAL. - "Se 
constituye como un instrumento superior de lucha y organizaci6n del 
pueblo tr-abajador para asumir- la dir-ecci8n del pals e instaurar un 
r!gimen socialista en el que el Estado garantice que las familias de 
los trabajadores reciban la parte que les corresponde del prodl1cto 
del tr-abajo de toda la sociedad tr-aducido en bienes y servicios, en 
salud, en educaci6n, en cultura, en bienestar y en diversí6n s~n~. 114 
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PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA.- "ConsicteNI el 
desarrollo como un proceso qu• beneficie a todos los componentes 
sociales. 11 ~ 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- "Se propone como un 
instrumento de lucha en manos de la sociedad y, en especifal de sus 
trabajadores para el planteamiento de sus problemas y la b8squeda y 
el logro de soluciones ... para defende~ y garantizar el trab~jo de 
todos los mexicanos, pars aseg1Jrar su der~cho a su tierra, su 
vivienda, su salud, su empleo, s1J s~lario y su e~ucacian 1 se propone 
gobernar par? reorganizar la soci~dad. 11 • 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- "Busca construir por la 
v!a del nacionalismo revoluciona~io una sociedad libre e igualitaria 
conforme a la doctrina i~e la revol1Jci~n me~icana. El Partido lucha 
para seguir t~~nsformando la realidad social, asume decididamente la 
representaci6n y la defensa de los intereses de las clases 
laborantes. 07 

Las coincidencias expresadas en las declaraciones de principios 
de los partidos, hartan inatil la confrontaci~n pol!tica, la 
competencia por el poder no tendr!a objeto si los grupos buscaran 
6nicamente las reivindicaciones sociales. De hecho, el motor del 
sistema polltico no es la b6squeda de le sociedad justa que se 
pregona, sino el alcance del poder y de los privilegios que ~ste 

significa; debe reconocerse que existen dos vertientes en la acci~n 
polltica: una es el servicio a la ciudadan1a 1 y otra impulsada por 
el afan de conseguir las posiciones privilegiadas que ofrece el 
sistema. 

Entonces el quehacer polltico entra en el plano de la 
negociaciOn, en la que los participantes buscan para sl mismos, 
objetivos de lndole personal, los ciudadanos buscan maneras de 
satisfacer sus necesidades mas apremiantes, los pol!ticos buscan el 
apoyo que les lleve o les mantenga en el poder. 
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En este contexto la gestorla adquiere variados matices, seg6n 
sea el tipo de agente que la practique. Al respecto, el Maestro 
Gonzllez Casanova describe a los gestores como personajes que para 
la atenci~n de las demandas populares aplican formas 
tradicionales de s6plica y petici6n 1 que se combinan con formas 
republicanas de acercamiento a los ~rganos gubernamentales, ~stos 

por pertenecer a ciertos grupos de "presi~n cuentan con facilidades 
de acceso al circulo del poder. Seg6n Gon=!le= Casanova, en la 
sociedad. mexicana e~:isten dos cla.ses sociales, ¡41.te denomina 
"mar-ginal 11 y 11 participante 11

, r·espectivamente • el ¿p_1tor e:~pl ica que 
la poblaci6n participante es aquella q•1e controla los medios de 
producci~n y por lo tanto, controla tambi~n la economla y el poder 
polltico, mientras la poblaci&n marginal se mantiene fuera de toda 
participaci6n en el desarrollo econ~mico, social y cultural, es 
decir 1'aquellos que no tienen nada, cuya presencia es caractertstica 
de las sociedades s•Jbdesar~olladas 8 , por ello se ven precisados a 
valerse de 'padrinos', 'valedores', 'tat~s', 'compadritos', 
'coyotes' e 'influyentes', con la esperanza de conseg•Jir alg•Jnos 
satisfactores. 119 

11 Los gestores contin~a Gonz~lez Casanova - hacen gestiones 
personales o en favor de sus protegidos en oficinas p~blicas durante 
los periodos de estabilidad y sólo cuando el calendario polltico
electoral o la constit•Jci~n de un nuevo r~gimen exige una lucha para 
ocupar posiciones, pasan a organizar· protestas y tiasta movimientos 
de cierta magnitud. Es as! como en el interior del P.R.I. (SIC) o en 
otras organizaciones revolucionarias estos dirigentes libran una 
lucha de cl<>.ses con car·acterlsticas r<>terr.al ist<>.s, qqe · a la post1-e 
se ha convertido en una forma de goberr1ar, de luchar pollticamente y 
de ganar el apoyo de grandes masas del plteblo. La diferencia en l~ 

estrategia para llevar a cabo la gestión radica en la forma de 
dirigirse a las autoridades involucradas, mientras los gestores 
oficialistas acuden a las vlas establecidas: la carta, la solicitud, 
la antesala, la entrevist~, los gestores independientes o de la 
oposici6n ponen en pr~ctica las manifestaciones p~blicas, las 
denuncias en los medios de comunicaci6n y otras medidas, por 
ello, -afirma el autor-, las masas recurren para resolver sus 
problemas al intermediario o procurador oficial, s&lo se acercan o 
suman a la oposici~n en c~sos cte verdadera ctesesperaci6n cuando se 
les cierran los demAs canales ... 1110 
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Practicada as! la gestarla tiene un car~cter funcionalista, su 
existencia sirve para ~liviar o corregir las fallas que pudieran 
presentarse en el sistema gubernamental, en sus aspectos 
administrativos debido a que las acciones ctel gobierno no son 
capaces de satisfacer las demandas soci~les; en su aspecto judicial 
cuando el ci•Jdadar10 ac•Jde al gestor a fin •1e obten~r asesorfa en los 
complicados proce•iimient0s legales; o para protestar po~ act1.1acion~s 
de funcionarios o empleados p~blicos que a consideraci~n del 
solicitante, afectan s11s intereses particulares. 

La gestarla es un rec•1rso paliativo del sistema polltico, s11 

f•.tnción es la de una 11 v~lvula de alivio" de las pr·esiones sociales, 
ya que constituye una alternativa pacifica en la b~squecta de 
sol•1ciones a situaciones conflictivas, antes de ql1e el pueblo 
demandante adopte actitudes extremas que conduzcan al rompimiento 
del pacto social, el desconocimiento del orden constit•Jcior1al y la 
generaci~n de violencia. 

Otro punto de vista 1 no muy alejado del anterior, es el que 
considera a la gestarla como un mero intercambio, de acent1.1adas 
caracter!sticas comerciales entre el polltico y la masa popular¡ la 
condici6n electiva de los gobernantes les conduce a establecer 
')umerosos compromisos corr los electores. De este modo, en cada nueva 
campa~a electoral los candidatos se ven obligados a acercarse a la 
poblaci6n en busca del voto que les lleve a los puestos p~blicos, 
para consegui1~10 ofrecen '1 paq11etes de promesas 1111

, algunas de ellas 
se cumplen, prod•Jcier1do un avance relBtivo que es ~p1~ovechado por 
los distintos grupos pollticos p~ra promovers~. En este marco, la 
gestorfa obedece m~s a intereses ajenos 8 la poblaci6n que a un 
aut~ntico servicio hacia los sectores desposeldos. 

Existe tambi~n la posición radical ~ue sostiene que el Estado 
tiene la obligación intrlnseca de satisfacer las necesidades 
sociales, y por lo tanto el pueblo debe exigir los satisfactores a 
toda costa, incluyendo m~rjidas violent~s. Este planteamiento es 
semejante ~ a~11el concepto del Trabajo social creado en el m~rco d~l 

movimier1to de reconceptualizaci~n de la profesi~n en los a~os 

sesentas y setentas, en que se consider~ al trabajador social como 
un agente de cambio, organizador y movilizador de las m~sas 

populares. 
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3.3. los Partidos Pollticos ante la Gestorla. 

los partidos pollticos participantes en la CAmara de Diputados 
han adoptado diversas posiciones ante la gestor1a 1 en concordancia 
con los fundamentos ideol~gicos que sustentan, y sus acciones tienen 
caracterlsticas que permiten ubicarles en alguno de los típos de 
gestarla descritos en pArrafos anteriores, como podrl observarse en 
el contenido de los documentos bAsicos de cada partido, que a 
continuaci&n se exponen: 

PARTIDO ACC!ON NACIONAL.- Este partido sostiene como principio 
un total liberalismo, en el que se niega al Estado la facultad de 
intervenir en la economta y pr~cticamente en ningOn aspecto de la 
vida social, salvo aquellos directamente ligados a la conservaci~n 
de la paz interna y el orden jurtdico. Sostiene que el hombre por si 
salo tier1e la c~pacid~d suficiente para pr·oveerse de los 
satisfactores; por ello ni en sus estatutos ni en su declaraci6n de 
principios est~n consideradas las acciones de gestorla ante 
instancias gubernamentales. No obstante este organismo polttico 
ocup~ el primer lugar en el n~mero de asuntos presentados ante la 
Comisi6n de InformaciOn Gestorla y Quejas, con el 28Z del total de 
asuntos pr·esentados por grupos parlamentarios. 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA.- El fundamento de esta organizaciOn 
es la busc~ de la implantaci6n de un r~gimen socialista, en SLI 

declaraci6n de principios se lee! '1 El socialismo cientlfico es una 
doctrina social y polltica socialmente humanista, su fin es la 
liberaci~n del hombre de todas las formas de explotaciOn a las que 
ha estado sometido B efecto de erradicar pa1~a siempr·e la miseria e 
ignorancia, e instaurar una nueva sociedad. En su progr~rna de acci6n 
se aprecia como objetivo la elevaciOn sisternltica del nivel de vida 
de las mayorlas; y en sus estatutos esta~l~~e comn rlPh~r r~r~ +o~os 

sus miembros Prestar atenci6n particular a las organizaciones de 
masas y utilizar todos los medios y formas para ligarse a ellas¡ 
defender sus derechos y realizar en su seno una labor permanente de 
difusi6n ideolOgica y pol!tica, orientada hacia la defensa de sus 
reivindicaciones. 1112 
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. . 

El Articulo 52 del mismo estat•Jto, er12.su~'.fr:acci6n 111, impone a 
los militantes del P.P.S. "la obligaci6n de- participar en la 
organizaci~n de las masas como fre~t~s :~m~litis de lucha por el 
mejoramiento de las condiciones de ~ida y de· trabajo de sus 
afiliados. 111

::::5: 

Como puede apreciarse 
adopci~n de la economla 
alcance el poder polltico, 
del marco constitucional. 

el Partido Popular Socialista propone la 
socialmente planificada y mientras no 
propone formas de lucha colectiva dentro 

La gestor!a es en este contexto un 
instr·umento de lucha por el pode~~ 

PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA.- Contempla de 
manera expresa en siJ estatuto la f•Jnci~n de gestarla, en el Ar·tlctllo 
65, inciso C, establece para q1Jienes, postulados por· el Partido har1 
sido electos para el desempe~o de puestos de elecci6n popular la 
obligaci6n de 11 ser gestor de sus representados y legislar conforme a 
los intereses econ6micos, poltticos y sociales y culturales de los 
mismos. Las tareas de gestarla se efectuaran a trav~s de secretarlas 
q1Je intearan s•J ~rgano directivo''. 

Esta postur·a 
car·acterizarse en 
¡:.ar-ticipaci6n de 
~·r-oblem!tica. 

del 
el 

los 

P.A.R.M. en cuanto 
tipo paternalista, 

propios ciudadanos 

a la 
pues 

en la 

gestor-ta puede 
no consider-a la 

solucii!in de su 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Sostiene que es el 
propio pueblo organizado quien defiende SllS intereses, y que entre 
sus tareas esta "apoyar la gesti6n de las or·gani:::aciones urbanas 
populares e11 su esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida y el 
perfeccionamiento de la democracia.'' Sin embargo no condiciona l8s 
acciones de gestorta a militar- en el Partido, incluso en el pr-opio 
proyecto de programa, se expresa: ''se combatir~ la corrupci6n, el 
favoritismo, el clientelismo y la violencia como medios de control 
de los trabajador-es". 
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Al mencionar el "clientelismo", se quiere decir que no se 
establecerln compromisos de gestiones a cambio de participaci6n en 
el partido. Por ello el P.R.D. se pronuncia mis por modificaciones a 
las pol!ticas sociales, que a la atenci6n de casos particulares o 
sectorial~s, aunque na descarta la posibilidad de intervenir en 
favor de sus ~ilitantes, p•Jes en el Art!c•1lo 7, fracci~n V, del 
proyecto de estat1Jtos se asienta como derecho de los miembros del 
P.R.D.: "Demandar ser defendidos por el Partido cuando sean victimas 
de arbitrariedades, atropellos e inj11sticias por parte de cualquier 
autoridad. 11 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-Esta organizaci6n 
polltica asume como principio 11 la representaci6n y la defensa de los 
intereses y los derechos de las clases y capas laborantes ... 
mediante el respeto al orden constitucional que regula la vida 
social''; considera que el Estado no debe limitarse a la conserv~ci6n 
de la paz interna y el o~·jen jurlctico 1 sino que est~ obligado a 
propiciar las transformaciones sociales. Para c1Jmplir con esto se ha 
impuesto la tareas de impulsar y apoyar la lucha social por la 
elevaci~n de las condiciones de vida de las clas@s trabajadoresi 
apoyar sus demandas y defender sus der·echos e intereses. 

En su programa de acci6n considera la necesidad de 11 mavilizar 
las fuerzas progresistas para introducir cambios cualitativos en la 
vida polltica del pais." El P.R.!. se mi'l.nifiesta abiertió'.mente como 
gestor de los problemas del pueblo, en todos los niveles de la 
estructt1ra del gobierno y como instancia intermedia entre la 
sociedad y el Estado, pugnando por captar las necesidades sociales 
mAs sentidas para articularlas como gestiones especificas o como 
demandas generaliz~das, que pueden ser atendidas por vlas de la 
administraci6n p6blica o de la acci6n legislativa. 

Como se 
e>!presa las 

puede obser·var-, 
dos posibilidades 

este 
de 

Partido considera 
atenci6n a las 

de manera 
necesidades 

populares; por una parte atendiendo situaciones concretas, y por 
otra induciendo modificaciones al marco legal que rige al pats. Para 
hacer posible esas acciones, el P.R.I. establece en su estatuto como 
derecho de st1s militantes: 11 Gestionar qu~ el pueblo abandere las 
causas populares.'' 
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El Partido cuenta en su estructura con una Secretarla de 
Promoci~n y Gestorla cuyas atribuciones son entre otras: ''Captar, 
articular y promover las demandas de 1~ pobl3ci~n, as! ~orno 

coordinar la gesti~n ante las diversas instancias e instituciones 
del sector p~blico a nivel federal, estatal y municipal. Impulsar y 
consolidar la partici~aci6n coordinada de los legisladores 
federales y locales del Partido, para gestionar ant~ las 
autoridades competentes las demandas de la~ com•Jnidade~.'' 

Este 
presente 
gestorla 

~ltimo punto es de sumo 
tesis, pues s~ refiere en 
de los diputados. 

inter~s ~iara los prop6sitos de la 
forma especifica a la labor de 

PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE PECONSTPUCCION NACIONAL.- Se 
declara como un p~rtido socialista, basa.jo en la fi]osofla del 
materialismo dial~ctico. Identifica en la sociedad mexicana las dos 
clases ~nt~g~nicas descritas por Carlos Marx y toma posici6n al lado 
de la clase eYplotada y oprimida, y se impone la tarea de organizar 
y desarrollar su conciencia polltica a r1n de elevar su papel 
social. En el Articulo 92 de su estatuto establece corno obligaci&n 
de sus miembros q•Je alcancen un puesto de elecci~n popular '1 Ser 
defensor· y promotor de las leyes que favorezcan a los 
trabajadores y trabBjar intensarnente en beneficio de las grandes 
masas explotadas, solidarios con SllS luchas, afanes y esperanzas. 11 

A pesar de las diferencias ideol~gicas, en el contenido de 
estatutos, declaraciones de principios y pr·ogram~s de acci6n de los 
p~rtidos pol!ticos, as! como en sus acciones, se advierte que la 
gestarla forma parte sustancial de la estrategia polltica-electoral 
de todos y cada uno de ellos. As! se dernuestr~ tarnbi~n en la elevada 
proporci6n de asuntos ordinarios presentados por diputados de los 
distintos partidos ante la CornisiOn de InforrnaciOn, Gestorla y 
Quejas, misma que alcanza un 13.53 %, de 1020 asuntos ordinarios 
recibidos, distrib•.•idoq comn ~ ~0ntin1.1~~i~n SP ~~presa: 



DISTRIBUCION POR GRUPO PARLAMENTARIO 
ASUNTOS PRESENTADOS POR ce. DIPUTADOS 

PRI (8.3%) 

PRO (16.0%) 

G IND (1.8%) 
PFCRN (4.9%) 

PPS (18.4%) 

PAN (28,8%) 

PARM (21.8%) 

Fuent!I Estudio Dir1cto 1 Chara de Diputados, 1990. 
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11 Este concepto " paq1.1ete de promesas " es manejado por Mohamed 
NAGHI, en su obra "MERCADOTECNIA ELECTORAL", es preciso señalar que 
esta prActica no es privativa del partido en el poder, sino que 
todas las organizaciones pollticas y activistas independientes 
siguen métodos semejantes. 

12 P.P.S., Op. cit., Art. 9, inciso K. 

13 Vid. 
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CAPITULO IV 

LA COMISION DE INFORMACION, GESTORIA 
V QUEJAS 

El Poder Legislativo, a diferencia de los otros dos 
poderes, ofrece al pueblo mayores facilidades de acceso, lo cual 
es atr·ibuible a que el diptltBd0, en tiempo de elecciones se 
ace~ca a la gente en busca del voto, ~ste ac~rcamiento s1Jbsiste 
despu!s de las c~mpa~as 1 por supuesto la relaci~n se transform~, 
pero las relaciones se mantienen en la medida que c~da individ•Jo 1 

grupo o comunidad haya colaborado en la campana; entre mejor 
servicio hayan proporcionado al candidato, mejor sera la atenci6n 
del Diputado. 

En el Poder Ejecutivo el anico puesto de elecci&n es el 
Presidente de la RepQblica y en las entidades federativas el de 
Gobernador, quienes tambi~n se ven precisados ha efectuar 
campanas y buscar el contacto con el pueblo, pero una vez que son 
investidos del poder, salen del alcance de aquellos ciudadanos 
que le llevaron a ~l. 

Los diputados se ven precisados a realizar gestiones en 
favor del pueblo que pretenden representar, debido a su c~r~cter 
electivo~ en las campa~as elector~les se acercan al ciudad~no en 
busca del voto y a cambio ofrecen ~sper?nza~ de solución a las 
demandas populares, en grecto tal que las funciones de gestorfa 
rebasan el cometido estrictamente legislativo del Diputado y en 
algunos casos se convierte en su actividad principal. 



Al llegar a la Clmara de Diputados, la gestor!a deja de ser 
un mero acto de intercambio pol!tico, para convertirse en una 
responsabilidad de quienes, como candidatos, establecieron 
compromisos que ya como diputados deben cumplir y ademas deben 
atender los casos que en lo s1Jcesivo habr~n de continuar 
presentando sus electores. 

~.1. Acuerdo de Creaci6n de la Comisi6n de 
[nformaci6n, Gestor!a y Quejas. 

Hasta 197q, las gestiones se realizaban directam~nte por los 
diputados ante las dependencias de gobierr10, o bien se 
presentabBn ante l~s Comisiones Ordinarias de la c~mara de 
Diputa 1ios, por ejemplo, las solicitudes de ctotaci~n de tierra o 
por conflicto de linderos eran atendidos po~ la Co~isi~n de 
Reforma Agraria, asuntos escolares por la Comisi6n de Educaci&n, 
los de vivienda por la Comisi6n del Distrito Federal; pero esta 
actividad Jleg& a distraer a tal grado el trabajo esencialmente 
legislativo, que httbo necesidad de crear una Comisi6n especial 
para la atenci6n a las solicitudes y demandas de la ciudadan!a: 
LA COMISION DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS. 

El 29 de diciembre de 1979 , Ja Gran Comisi&n de la Camara 
de Diputados, con fundamento en el Articulo 71 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, propuso a Ja asamblea un 
punto de acuerdo para la creaci&n de la Comisibn de Informaci&n, 
Gestarle y Quejas (C.I.G.Q.) 1 del cual, por su valor hist~rico se 
inserta e11 el presente trabajo una copia f~csimilar del diario d~ 

debates correspondiente a esa fecha 
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1
••otaci6n tc.º~?1ñic:i ·se "preC~unt~. si se En mér~io' de lo eipu.esto y con fLrndamcnt'ci 1 · apruc >a la pro_pos1c1on de ~a ~r~n ommón. en lo que previene el Articulo 71 Je! Hc i\a.: 

Lm que estt•n r:t'r Ll .t.f.1rm:i.11 ... a ponerse de mento para el Gobierno Interior dd Cm,( 
¡ne. Aprl)hatla, scnor I'rcs1Jcntc. . Cc:ncra! •. la CrJ.n Cr.>mi.sión Je e~t.i H. Cj~1~~ 

-f.l e;. n:crcladn Jn·,•! ~luut: ~~{~~t~ttera so111eter a su consil.lerad,~n !11<,: il· 
··:i.tL-:rn.:c, D. F.', dit:iL•m1Jrt!:!!)dc l~r; 1). 
CC. Sl.'cr..:1.1.rios di: l>t Ct1nrnr;1 d'-' Dipu. 

l;ttt::·Gran ComisióO snmctC" a 1" A~amhlcJ. la 
~ici1ic11tc pro¡wsíción: 

1:1 ~~::~1:~ ~~\t!~~~¡'/,~c~1~°F~~~~~~n;~1~1~~:~~ s:í~ 
E.Uiu::idñn a cargo Je í>articularc~. C()ll \ns si
t!111cntc' dí1n1tadm: 

JnsC- l.ub. An<lradc. Eduardo Ro~.1s Snn:l
lt:1., Jo:an Dulg.1dn N.n·J.rro. BcJ.tri¡ PJ.·eJcs 
H.1n~cl. F..:m.indn íl.ivJ. P.1~;.1cio, llnmher!o 
Plicl!O .\rc11;.1'i, Othón S.1\az.;.1r, Ell.••1 Esther 
Corclil111 Mor.ilt:.'i, Hugo Romero O¡cda }.l.1t;1, 
J11sé ~li:rino ,\tallón, ,\l.1uricio V::i\dcz, Hugo. 
Atnao, Cracícla Romero Ace\CS 

Ah•ntamenlc. 
!'residente, Luit ,\[, Farias . ..,;.... Secretario, 

ll:1fad Cnrro:1•.t t\')a:a. -Secrct.uio. Cor.'ns 
,\/. l'i1kra Elrwtla .. " 

En votación económica se consulta J. la 
:\.,an1hk.i si ~t· .ipnu:b.1 la pro;wsich~n de la 
Cran Cninhi61L 

L1P• qqc c:>ll:n por ln .i.Íinnativa ¡;0'1crst:: clc 
pito Apmhad.;1. 

-!~I C. ~ccrclario htnolcl Orm.co L0ri.:tu: 

"l lt11u1r.1hlc r\s.amhlc~ 
lknlr11 de 11111.:~trn rc.llida<l snci.Il. 1::uÍ;1 ,.c.! 

1t1;·" di11;'1mica. 'il!,11c sicnd11'con:c:·111·ntl·•¡u•: l.1 
l11L11h:1d L'llt\'l1tuc11111al >1l1illuiU.1 ;1!1.".1,,";i11tll· 
d.u1m thp11l:1dus 1wr.1 lcghi.Ir, !>t! \t:.1 rdnrza. 
d.1 t.·cm 'ti tradicion.11 función de l;l~~ln;,:~ de 
'11' fl'¡lrt''L'lll•HIO~, \l.lt;I que C.,(11\, t!l1t'lll~lltrcn 
1111 111t•j11r medio d1· pt1111l'.i.r lm m;'1\ d1vcr~os 
11·q11t.•ri111ie..1\tm tanto ind1vichrnle~. ¡o,cru.alc~ o 
l·uh•clin1 ... 

Con~idL•r;,111111~ qui:: infurm..i.r. ¡..:t·~tinn.1r y 
1.:aptar qm .. ¡.I\ Jd eonglnmcr;id,1 'uci.d 1l·;I 
p.11'. 'ºº ;1ltt"rt1.1tiva; <pie <li:bt!n t•.,t:1r .1 «LL di;. 
p•"idón: q1a• 1.·I hcclm de conuccr ..i1~ i11qui:·1u
d1·' \ll'I lllit Ír<i 1\ 111.! \:~.t.\ C :Íl1\>lía JlOJlll\.!~ :~ 11\p\ir~ 
'u l.·1111111.imicnto de l.1 ro•alidad nad,m.d \ qw: 
\;1 t\i,pnnih1\id.1d de inf.Jr111adón a :o ... c!cct•l· 
n·, .thr:i 1·\ c.1·1al pJrJ. ~athfacer \.i n·,u!11ndn 
d1· t.·~.t' 1l1·11"111d;i·, en la {urm::i 111;\, atlvr:1•a<l.1, 
l111¡uc ".' tr<1lli1.:i1.i en 1111.i m:.i~·nr c1ml1a11za de 
1.1 dud.nl.1r.iJ. Cll l!I r1.dcr Lcgi~lali\O; y que 
l.1, '...:po,! '.<'!ll'l l'lll lll'llºL'lll~:' ,\l\ll' lil~ t\tt!IHid,it\L>~ 
u111°1¡ll'n·11tt'.' de lu., rl.'t¡111•rtmu:n1111, l·iud..1J.1 
Ull,, l•IH1;11lH?Utc.1mp11.U:l l.l l..llJlll ¡,:,111\..lf,\l l'rl 

d ,1spt·1 tn ~m1.d t.~n c~cll<.:i.11c-cm1111.1 ;1ror1.1 
¡1Cli\·1d<1J lcgii.l..iti\·a 

Sin liqh~rb11le. pero en función de ¡icrfcc· 
cin11.1r l,t inti111.1 \' \ Í\';I 1claciL'n entre Ct.')HC· 

!lt'lll.1nlc1, y rcprt:;cnt.nlos, cs.tim:1nH1~ nccc..~J.· 
rio fortalcccrl.1 ,. darle mavor fu1:cion.1liltnd, 
lo rp1c \¡,ice pnq;ino v 1n:n•;::irio crt:>ir 1111.1 Co-
1111,11'111 1.~pcci.1\ de \nforn1ación, Cc~tnria _,. 
Qut.:ja..s, q1w in:e~ra1l..1 prn re¡)fe~enl=illll'S po· 
¡rnlurc11, rnciG::.1\icc aun mi.\ n cn11\\11iicac1éin 
p.n.1 .1i.,:iliz.ar s:1~ im¡1nrt.111tt.'S funcione~. 

PUNTOS DE .\CUEílD<l 

l. Se crea la Comis¡ón de Iniormacicin, C ... -s. 
torb yQuej.is,. 

2. Esta Comisión estJ.d integr.icfa por !o 
meno~ de 15 Diputados Fe<ler:i!t.:'), 

:l. En!rad en fondones a pJ.nir dl! su·J¡;rn. 
b.:ición:· 

S.il.1 de Comisiones dl.! \.1 ll. C.\mar;i di! 
D1put:1clc1s.-Diciembre l9i9. -Poe::.uleme 
licl.?nciadn, I.111.:; ,\t. Fi.iríus. -Sci.:retJon, lkL!ll~ 
ci::ido, Bajad Corra: es Ar.Jala. -S'ecrct.1rio, li
cc.:nciado, Carlns M. Pi1it:r;i, 

Pl10POSICION DE LA 
GllAN CO~llSION 

Con fundamento en lo dispucst1~ por d Ar· 
ticu\o i•I del H.cglamento para el Cnllicrno In
terior rld Congreso General, \J Gran Comi
sión t.k esta H. Cámara, se permite pro¡wner J 

los si111Lientes díputadm para inte~rar l.1 Comi· 
sión d1! Información, GestoriJ. :-· Ou~¡.1.s. 

01p.1tado!t, Tristin Canales, dip111ado, Ar· 

!ílí~~- tj~:>~~~~~d~i.c~~~g~~~~~~aJ.,nll;~,~~~~o;~~: 
h1~~~.~: 1 d¡~~~ ~¡;.ªY 3~~d:0~~1~t1¡~~1 ~~1 f ~·~ri~:!~0 

~~~)L~tr~!:PR~c~~~·J a~~deisa N ~ªcJt;:i~.~d;, '1~}11 ~1~!,~~; 
r::Jdri¡ uez. de Cn.~as; diputado, Cudlcrmn 
Gom.illcz Aguado; diputado, Jesús C11:rn1.ln 

~~11~~~ e;: A/~~!f); ~\~~l~~;~f~. f\t\\1~:~: 11;\·~,~:~~~ 
c~1cz Sjnchcz (PPS); diputado, Jmi! VulcnnJ 
(..,¡rnzá!ez (PDM); diput.ido )\arnón {)Jnltli 
P.ilnmnlo (PCf\I); diputndn, H:iÍttc\ ~lmc.:in 
~: (~AN); diputado, JosC Crq,:oriu ~liou1~d11 
L-:irl1:h (PAf';); Lli¡iutado, C;nlos P111c.:d.1 Hu 

rt:5(~;:;~/~ Comisiones e.le !;1 11. C'.ám.ira dc
Dip11t atlos. -Oiciem brc de 1:17!1.
l'rc\Hfo:tlc, dipula<lo licenci.idn, J.111, i\/. 
Far(rif. -Secretario, di pul.ido li<:cn1.:ia1l11, 1\,1• 
jad Corrales A!./flfo.-Sccrcturío, d1p111.11!.1 h· 
cenciado, Car1'/ls ,\f. /'i1it•rt1." 

, En votnción económica se comnllu n IJ 
Asamblcn si se upruch.i la ¡iru¡in~icic'm de la 
Cr;1.n Cncnisión. . · • 

Lo) que estén por la ufmnut1v;1, p1rnt:1~i..: tk 
pie. Aprull.1d.a señor Pre)idcnlc. 

. ~ .. 



4.2. OrganizaciOn y Funcionamiento de la ComisiOn de 
InformaciOn, Gestarla y Quejás. 
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Tal como se estableciO en el acuerdo ~arlamentario de 
diciembre de 1979, la C.I.G.Q. se integra por un mlnimo de 
quince diputados, apoyados por un grupo interdisciplinario 
formado por personal t~cnico y administrativo. Entre ambos, 
dip 11tados y empleados. existe la com1Jr1icación necesaria p~ra dar 
la atenciOn debida a cada asunto que se presenta ante la 
ComisiOn, conforme al manual de procedimientos establecido en la 
LIII Legislatura, en el que se se~alan las atribuciones y 
funciones de cada integrante de la C.I.G.Q., tanto en su calidad 
de legisladores como para el equipo de trabajo. 

La C.I.G.O. cuenta con un 6rgano de direcciOn integrado por 
la Presidencia y dos Secretarlas!. 

Las atribuciones de la Presidencia, seg~n lo seftala el 
manual de procedimientos mencionado son: ''Representar 
oficialmente a la ComisiOn en su calidad de titular de la misma¡ 
convocar y presidir las reuniones; establecer contacto con 
funcionarios de la administraci6n pGblica para el tratamiento de 
los asuntos de la Comisi6n; supervisar personalmente la atenci6n 
a los asuntos que se le turnan por el Pleno de la C~mara de 
Diputados y por la ComisiOn Permanente." 

Las Secretarlas tienen como responsabilidad auxiliar a la 
Presidencia en las actividades propias de la ComisiOn, en caso de 
ausencia de aquella, representarle en actos, reuniones co11 
funcionarios y otras actividades que contribuyan a cumplir los 
prop6sitos de la ComisiOn. 
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En la actualidad la C.I.G.Q. se integra con 
diputados procedentes de los diversos grupos 

treinta y dos 
par·lamentarios, 

como p1Jede a¡:·r·eciarse en el si•JUiente cuadro: 

NUME~J DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISION DE INFOPMACION, GESTORIA Y QUEJAS 

Por Grupo Parlamentario 

PAPTIDO PE\IOLIJCIONAPIO ItJSTITUCIONAL 

PARTIDO ACC!ON NACIONAL 

PAPTIDO POPULAR SOCIALISTA 

PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE 
RECONST~JCCJON NACIONAL 

PARTIDO AUTENTICO DE LA RE\IOLUCION 
MEXICANA 

PARTIDO DE LA RE\IOLUCION DEMOCF:ATICA 

INDEPENDIENTE 

Fuente: Directorio de Di~utado1 Jnte9rant!1 de Ja Co1i1ibn de 
Jrofor·11ci!r1, uestor-la y Quejas, Chara de Di¡0uiado1, 19'~0 

20 

3 

3 

2 

2 
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El personal de la Comisien, por su parte, esta organizado en 
una Secretarla T~cnica, la Coordinaci~n de Asesores y la Unidad 
de Archivo y Control de Gestien. 

El Secretario Tacnico constituye el enlace entre los 
empleados cte la C.I.G.Q. con los dip1Jtados integr~nt~s de la 
misma, con los diputados en gene~al, con los ~rganos 

~dministrativos de l~ Cámara y, en apoyo a la Presidencia y por 
instrucciones que en su caso reciba, con instit•Jciones y 
organismos del sector p~blico; coordina las actividades del 
persor1al a fin de ijar el seguimiento necesario a los ~s•Jntosi 

elabora informes; por instrucciones de la Presidencia organiza 
las re~niones de l~ Comisi6n, coordina las reiJnion~; con 
funcionar·ios e integra las car·petas de acue~dos q1.1e habr~n de 
lltilizarse en las mismas; estltdia los asuntos que son turnados 
al~ Comisien por el Pleno o la Permanente y hace prop1Jestas de 
dict!menes sobre ~stos. 

La Coorctinaci6n de Asesores o an~list~s asiste al Sec~etario 

Técnico cuando ast se le requiere, recibe la correspondencia 
inicial y distribuye los asuntos entre los analistas¡ estudia los 
asuntos ordinarios que son presentados directamente por los 
diputados y por el p~blico; es responsable de la correcta 
elaboración de los documentos que, para su tramite, deba firmar 
la Presidencia. Por la naturaleza de los casos, predominantemente 
vinculados con la aplicación del Derecho, los asesores de la 
C.I.G.Q. han sido abogados, incluso el manttal de procedimientos 
se~ala para la atenci~n de cada as•Jnto la aplicaci~r1 de ur1 
criterio jurldico. No obstante, la Comisión de Información, 
Gestarla y Quejas ha abierto la oportunidad al Trabajo Social, 
con la incorporacien, como asesor, del autor de la presente 
tesis. 
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La actividad de los asesores es la que permite mantener la 
atenci~n a todos los casos que se presentan ante la C.I.G.Q., 
pues el asesor es responsable d@ ca.ja asunto q•Je se I~ asigna, 
debe estudiarlo 1 determinar su procede~cia o improcedencia, 
decidir a cual instit1.1ci-~n can~liz~rlo, elabor~r las 
comunicaciones respectivas, darle seguimi~n~o mediante el control 
de respuestas de la instituci~n correspondiente o, de no e~istir 
~stas 1 insistir mediante recordatorios por escrito o llamadas 
telef6nicas, 1ie ser necesario propone a la Secretarla T~cnica la 
realizaci~n de reuniones con funcionarios q1Je se consideren 
necesarias para buscar la sol•Jci6n a los ~sL•ntos a su cargo. 

En suma 1 en los asesores recae el p~so del tr·abajo de la 
C.I.G.Q. 1 de Sl! labor· ctepend~ la atención eficiente y eficaz 
soluci6n a los problemas. El cuerpo de aseso~es de la 
C.I.G.Q. est~ ir1tegrado por profe~ionistas egresados de la 
Universidad Nacional Aut~noma de México, C•Jyas caracte~!sticas 

acact~micas se describen a cont1nuaci~n: 

3 Licenciados en Derecho 
Licenciado en Econom!a 
Licenciado en Trabajo Social. 
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NOTAS DEL CAPITULO IV 

Hasta junio de 1990, la c. I .G.Gl., sOlo contaba con una 
Secretarla, la segunda fué creada en resp1.1esta a que ésta era 
insuficiente para atender las cargas de trabajo de la ComisiOn, 
ya que su titular debla atender los asuntos propios •:te su 
Distrito Electoral, uno de los más conflictivos del pals, por su 
cercanta con la Ciudad de México, su explosiOn demográfica y los 
problemas sociales que todo ello implica. 



CAPITULO V 

LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA 
COMISION DE INFC1F'MACION, GESTOP!A 

Y (<!JEJAS 



CAPITULO V 

LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LA COMISION DE INFORMACION 
GESTOPIA V QUEJAS 

T~l como 
diput~dos son 
oficial, q1J~ 

lo se~~la Gonz~lez Casanova, las gestionPs de los 
r·eali~adas por diferentes medios; los del partido 

ac•Jden a l8s depende~ci~s del Ejec1Jtivo mediante los 
pro~~~imi~ntos conv~ncional~s 1 y c11ont~ con ~ltas posibilidades rle 
obte~er r~s11ltados positivos debido~ la irlentid~d de partido que 
comparten con los f1Jn~1on~r·1os p~~l!cos. Lo~ dtput2dns d~ oposición 
adoptan medid~s de presi~n o de f•Jerza 1 en principio tr2t~n d~ h~cer 

v~le~ s•.• representatividad como le0islarlnres, entre s1Js m~todos se 
c1Jentan lo~ 11 pl2ntones 11

, m2rch2sl camp~mentos ~nte instal~ciones de 
las instit1.•ciones g1Jbern~rnent~l~s p~ra c0ns~auir se~ esc1Jchados y que 
sus demandas sean ~tendid2s. 

En todo c~so, 1~ g~stor!e 

autorirlad administr~tiva par~ 

bUSCB ll~m~r 

l~ soJuci~D 

12 
de 

~tenci~n de 
conflictos 

12 
o 12 

satisfacci6n de necesidades, sin otro fundamento que la tradici~n, 
l~ h•1en2 vol~ntad de los funcion~rios, la circ••nstar1~ia poJ!tic~ ct~l 

pa!s y la confianza del pueblo mexicano. 
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5.1. Planteamiento del Problema~· Iri~~itigaci~n, 

De la observaci~n emplrica de la ges~orta, a tr~v~s del trabajo 
cotidiano ~e q•1ien esto escribe en la Comisi~n de Informaci~n, 

Gestorta y Queja~ d~ la C~mara de Diput~dos (0.I.G.Q.) 1 surge la 
inquietud d@ explicar el hecho de q•Je cotidianamente, el recinto, 
las salas de espera 1 los pasillos y oficinas de los p~rtidos 

poltticos en la C~m~~~ rl~ Dip1Jtados se vean concurridos por p@rsonas 
·-f'-~e .;.r:•1de·,-, er1 .t••.1.sc~ ·~'=' '11_11-, emp1.1jorir.:ito 11 de s•J 1:1.ip•.1t.>:\do~ 

La aestort~ RYiste, ~l ci1Jdadano 
r·epresentantes y ~stos la hacen v~ler 

finalmente, ya como ~1na concesi~n o en 

com~n la solicita a 5US 

ante la a•Jtorid~d 1 quien 
respuesta a l~ presi6n que 

pres~nte trabajo se plantea el problern~ de 
t~vesti~~ct~n conformado por las dos preguntas siguiente;: 

? Qu~ t~n eficaz es 
present~ la ci~1dadanfa ? 

en la atenci~n a los aiuntos quP 

? Culles son las 
en T~ab~jo Social en 
Dip•Jtados? 

posibilid_a-des de par-ticipaci6n del licenciado 
la gestor:'1a -ql!e .,;e _-r.e~rlza e11 l.;i_ C~m.;ir.;> de 

Con el prop6sito de 
jnvestja~ci6n se enfoc~ 

mer1c: i. onar.: 

dar respuesta a 
a los aspectos 

estos planteamientos 
que a continu~ci~n 



- Conocer con objetividad el sustento juridico de la 
Comisión de Informaci6n, Gestarla y Quejas y el grado 
de eficacia de la acción gestora que realiza. 

- Conocer la opinión de la ciudadanla y de los 
Diputados de la LIV Legislatura como componentes 
substanciales del fenómeno de la gestarla, respecto 
~l trabajo de la C.I.G.Q. 

- Comparar los conocimientos que adquiere el trabajador 
social durante su formación profesional, con los 
conocimientos que se requieren para participar en 
la labor de gestarla. 

5.2. Metodologla. 
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Aunque el presente trabajo consiste en la investigación de un 
fenómeno concreto, ~ste presenta diversos aspectos que se 
investigaron por separado para integrar una serie de resultados 
parciales, mismos que sumados permiten contar con un panorama 
integral de las condiciones actuales de la gestarla que se realiza en 
la Clmara de diputados. 

En los aspectos que se describen es posible identificar de 
manera simultanea cinco variables del fenómeno denominado gestarla, 
que constituyen el objeto de investigación, a fin de precisarlas, se 
enlistan a continuación: 



- S1.lster1to juridico de lá Comísí61\'de
0

Il1f-ormacion, 
Gestarla y quejas • 

• - OpinHín de la c:iudadanla r~sp~ctcí',af trabajo de la 
C. I .G.GL 

- Opinil>n de los ciudadanos díputadbs íntegr~nt~s cte la 
LIV Legislati.1ra respecto al trabajo de la C.LO;Q. 

- Requerimientos profesionales para el trabajo de 
gestor,1a. 
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A cada variable se le dio un tratamiento especlf ico que de hecho 
constituy6 una investigaciOn independiente para cada una de ellas. 

El esquema de investigaci6n que a continuaciOn se presenta 
describe los m~todos, t~cnicas, fuentes e instrumentos empleados para 
cada fase de la investigacil>n 



ESQUEMA DE· INVESTIGACION 

HETODO TECHICAS 

AnUisis AnUisis docmntal 

AnUisis AnUisis Docuuntal 

Anllisis AnUisis Docu1rntal 

Muestreo Er1cuesta 

Muestreo Encuesta 

FUEllHS E 

!NFORKANTES 

!NSTRUHEHTOS 

Constituciln fichas Docuoentales 
leyes 
Reqlaoentos 
Doc1J•ento1 B!ncos de los 
Partidos Pollticos 

Mchivo de la fict.as Docu1entales 
Cooisidn de Cuadros estadlsticos 
lntn1aci!n, C•estnla 
y Quejas 

Plan de Estudios de la fiel.as Docuoentahs 
licer1ciatura er, Trabajo 
Social de la U.ILA.H. 
( 197& ) 
Pr·oyecto de Plan de 
Est1Jd1os ( 198& ) 

lls•Jarios del Suvicio 
de la C. !.G.Q, 

Di¡utados feder-ales 
Ir, eirantes •1e la 
LIV eqi slatura 

(uestionario para 
•is•iarios de la 
C.I.G.Q. 

Cuestionario para 
Diputados 
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5.2.1. Fundamentos juridicos de la gestarla. 

Tal como se afirmo en el capitulo III de esta tesis, la gestarla 
obedece m!s a la tradiciOn, a las costumbres y los momentos 
politicos, que a una obligaciOn establecida en el orden jurldico de 
la naciOn. Para corroborar tal afirmaciOn se realizo una exhaustiva 
basqueda ~e ordenamientos legales relativos a la gestarla; 

5.2.1.1. HipOtesis de trabajo. 

Con este propOsito se estableciO la siguiente hipOtesis: 

"La ComisiOn de InformaciOn, Gestarla y Quejas cuenta 
con el apoyo juridico para el cumplimiento de su 
labor. 11 
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5.2.1.2. Marco conceptual. 

Debido a que la variable independiente esta constituida por el 
concepto "apoyo jurldico'' es preciso definirlo como el conjunto de 
leyes, reglamentos y ordenamientos legales que de manera tacita o 
expresa hagan referencia y se~n susceptibles de aplicarse a la 
gestorla. Con este criterio fueron revisados, la ConstituciOn 
Polltica_ de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos, 
decretos y documentos bAsicos de las organizaciones pollticas que 
participan en la CAmara de Diputados; 

5.2.2. Eficacia de la acciOn gestora de la C.I.G.Q. 

Para conocer con mayor precisiOn la capacidad de la ComisiOn de 
InformaciOn, Gestorla y Quejas se efectuO una investigaciOn 
documental en los archivos de la propia ComisiOn, mediante la 
comparación del n~mero de demandas presentadas con la cantidad de 
casos satisfechos. 

5.2.2.1. HipOtesis de Trabajo. 

Asl, a fin de delimitar el problema de investigaciOn, se 
plantean la siguiente hipOtesis de trabajo: 

''La labor de gestorla del Diputado contribuye a 
satisfacer las necesidades popl1larps. 1

' 
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5.2.2.2. Marco conceptual. 

Para establecer el marco conceptual referente a esta hipOtesis 
se consideran como "necesidades populares", aquellas situaciones de 
conflicto que manifiestan las personas al acercarse a la C.I.G.O.¡ 
~stas pueden clasificarse en tres grandes rubros: "solicitudes, 
quejas Y ... cterr1.1ncias 11 • 

Las solicitudes consisten en la b~squeda precisa de algdn 
satisfactor de order1 particular o colectivo, que por alg~n motivo no 
ha sido proporcionado por el Organo gubernamental avocado a ello, o 
que por descoriocimiento del solicitante ha sido canalizado e1) forma 
equivocada, en ciertos casos la solicitud se dirige a la CAmara de 
Diputados porque los interesados suponen ql1e si se Cltenta con el 
apoyo de ~st~ habr~ de obtenerse mejor atenci~n de la institucien 
respectiva; las necesidades que se plantean a trav~s de las 
solicitudes son: Asistencia M@dica, Empleo, Educativas, Vivienda, 
SoluciOn de problemas judiciales, Servicios P~blicos, entre los que 
se cuenta la electrificaciOn, introducciOn de agua potable y 
alcantarillado, cr~ditos agropecuarios, entre otros. 

Las quejas se refieren a las actuaciones de particulares o 
empleados p~blicos, ql1e podr!ar1 afectar los intereses del o los 
quejosos, estos casos son objeto de a1)~lisis minucioso para 
determir1ar su p1~ocederrcia o improcedencia, y~ q~1e resttltan matPr·ia de 
atenciOn de los Organos judiciales, en estos casos se orienta a los 
interesados a presentarlos ante las agencias del Ministerio P6blico, 
tribunales o a11toridades correspo11dientes. 

En las den11nci o:?s se p1-·esenta.n hechDs concretos refer-ent.es a 
actos 11 0misiones .je servidores p~blicos er1 materias tan diversas 
cnmo: \/io1.;cior1es..; los ii.i:ir·er.:hns h•.1rn¿¡nos, act•1Mcinrtes 1~0}05.;.s dP }21;5 
autor-idades ª·'Jr-¿¡r-ias, l~bor·M.les, j1Jd.jcirl]Ps 0 dpl EjecittJvo 1?r1 

gen e r· a l , ta r, to a r, i v O?- l f e .j 1? r· ~ l , r: 1J m n ~ ~ t: -::.. t: i? 1 y m 11 r, i e i r•..;:. l . 

ESTA ITSIS 
SALIR DE L,~ 

HD DEBE' 
BIBLIOTECA 
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Desde su instalaci6n el 28 de septiembre de 1988, hasta la fecha 
de elaboraciOn de este trabajo ae han presentado ante la ComisiOn de 
InformaciOn, Gestorla y Quejas, 1247 asuntos que por su origen se 
clasifican y cuantifican en el cuadro de la pAgina siguiente: 

.ASUNTOS DEL PLENO 

ASUNTOS DE LA COMISION 
PERMANENTE 

REUNIONES DE LA C.I.G.Q. 

ASUNTOS ORDINARIOS 

115 

48 
" 'º;" 

c32_:'.., 

1052 

Los asuntos del Pleno se caracterizan porque antes de ser 
turnados a las comisiones, son leidos ante la asamblea legislativa y 
toman conocimiento de ellos los diputados reunidos en el Recinto 
Legislativo, por lo que adquieren el valor de denuncias pablicas. La 
presidencia de la asamblea, tomando en consideraci6n los 
requerimientos del diputado o grupo parlamentario que los presenta, 
determina cual comisiOn debe atenderlos. En el mismo caso estAn los 
asuntos de la ComisiOn Permanente, y su anica diferencia con los del 
Pleno consiste en que se presentan durante los periodos de receso de 
1~ C~mara; por· esta raz~n, a ambos tipos de asuntos se les da la 
misma atenci~n, e incluso para este trab~jo habr~n de mAnejarse como 
un s61o co11j~1nto. 
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Los asuntos llamados "ordinarios" son aquellos que presenta la 
ciudadanla directamente ante la Comisi6n, pueden ser presentados 
individual o colectivamente por los interesados. Par~ la atenci6n de 
estos casos el personal de la C.I.G.Q. establece contacto personal 
con los interesados, a trav~s de los asesores, quienes mediante 
t~cnicas de entrevista y analisis documental, evalQan las 
posibilidades ,je respt1esta de las instituciones y en consecuencia 
proponen la canalizaci~n del caso. 

Este co11t2cto directo con la poblaci~n, el proceso de evaluaci~n 
de la pr~blemAtica individual y social, y la labor de vincular al 
demandante con las posibles fuentes de satisfactores, es uno de los 
puntos de coincidencia entre el trabajo social y la gestarla, la cual 
se analizara con profundidad en el capitulo VI de este documento. 

Como se 
se presentan 

observa en el cuadro, los asuntos ordinarios son los 
en mayor proporci6n ante la C.I.G.Q., 

5.2.2.3. Determinaci~n de Indicadores 

qLte 

Como es natural en las ciencias sociales, ante la carencia de 
instrumentos que permitan medir los fen6menos, es menester acudir al 
establecimiento de parAmetros, para tal efecto se tomaran en cuenta 
las recomend~ciones del Maest~o Felipe P2rctinas Ill~nes, quien 
establece como requisito para la creaci~n de parAmetros que ~stos 

''tengan a la vez operatividad, fidedigl1idact y validez, o sea que las 
unidades d~ medida est~n definidas en t~rminos verificables por la 
experiencia, que efectivamente mi•jan lo QL1e se desea medir. 1

'
1 
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Con estas consideraciones, y tomando como modelo la 11 Escala de 
Dodd 112

, que consiste en la asignacibn de valores consecutivos a una 
serie de proposiciones; la escala se estableci6 del 1 al 5, en la que 
cada proposici6n o indicador tiene asignado un valor que se 
incrementa en raz6n de su acercamiento al objetivo deseado, asl se 
obtiene la siguiente escala de valoraci6n: 

ASUNTOS DESAHOGADOS 

ASUNTOS EN TRAMITE 

Con resp1.1esta 
favorable 

Con explicaci6n 
satisfactoria 

Por tr·.!\mi te 

Por ausencia 
del usuario 

Respuesta en 
contra 

5 p_1Jr1to_S 

<1 p•.mtos" 

2 ¡:oi.mtos 

1 plmto 

O PUNTOS 
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Para los efectos de la investigaciOn se considera como 
"respuesta favorable" aquella que cumple con la demanda expuesta por 
el interesado, por ejemplo, si se solicito la libertad de un 
individuo detenido en forma ilegal y ~ste es liberado por la 
autoridad correspondiente. "ExplicaciOn satisfactoria" ser~ aquella 
que sin llegar a satisfacer lo solicitado establezca un compromiso de 
la autoridad para solventarla a corto o mediano plazo, como podr!a 
darse el caso en una solicitud de electrificaciOn, ante la cual la 
Comisión Federal de Electricidad informa que habr~n de efectuarse los 
estudios cor-respondientes. "Por- tr~mite 11 se consideran des.:l.hO•Jadas 
los asuntos que no requier·en ql1e las instituciones den resp•Jesta 
esc1-·i ta a l"a C. I .G.1~., basta con que atiendan a los inter·esados, tal 
es la situaci~n de las solicitl1des de empleo, vivienda o atenci6n 
m~dica. ''Por ausencia del usuario'' se desahogan los asttntos en que 
los inter·esados dejan de efect•.•ar diligencias pe1~sonales, po1~ escrito 
o telefónicas ant" la C. I .G.O., por· un plazo mayor de 9C> d!as, se les 
asigna la calificaci~n de dos puntos porque e~iste la posibilidad de 
que la a1Jsencia de los usuarios ante 12 Comisi~n ob~d8ZC~ a q•Je han 
conseg•Jido el servicio o satisfactor solicitado, o se haya modifi~~do 
la situaci~n q11e or·i·;¡in~· la present.a.ci6r. del caso. A los asur.tos que 
todavfa se mantienen en tr~mite no se les asigna pllntuaciOn, puesto 
q•1e no se ha conseguido resultado algltno, sin embargo s~ toman en 
cuenta porq•Je form~n parte de la mltestra de ti~abajo. 

De este modo se estar~ en 
de la actividad de la c.r.G.Q., 
primera basta con comparar !?l 
numero de as•Jntos finiquitados 
llamar~ ''indice de eficiencia''. 

posibilidad de medir dos indicadores 
la eficiencia y la eficacia. Para la 
n~mero de asl1ntos recibidos con el 

y obtener tin porcent~je al q•.1e se 

Por otra p~rte, para medir la eficacia en la atenciOn que 
proporciona la C.I.G.Q., ser! nec!?saria la aplicación de la ya 
mencionada esc?.la. de Dod•:I, y se partir~ del supuesto de q11e todos los 
asuntos deben alcanzBr l1r1a reSJ)Uesta favorabl~, PS decir q•Je todos y 
cadct •.1no de el los alcanc'? la calificaci!!ln de 5~ Hahr!in di? 
clasificar·se por· 51_1 nat1_1r·~l~::::~, por· 11rr~ p~r·t.~ los t1.1rn~dos pnr· el 
Pleno de la C~m,.::;,1-·;J, m~s los qu~ envl;;:t la Co(T)isi~11-, Pe1-·m.:lr,p1-,t..-. ,, ;q·· 

fnr·fnM ~pp,.::¡,r·rl•:1a 10('; ~c.11,-,t;.Js nr·d1n~r·1.ris~ 
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5.2.2.4. Selecci6n de la muestra. 

El acopio de informaci6n para comprobar la hip6tesis planteada 
se realiz6 mediante un muestreo aleatorio de las solicitudes 
presentadas ante la Comisi8n de Informaci6n, Gestarla y Quejas 
durante la LIV Legislatura. Para los efectos de esta investigaci6n se 
ha tomado una muestra representativa integrado por el 25i cte los 
asuntos ordinarios recibidos, seleccionados a partir de las tablas de 
n~meros aleatorios de Rojas Soriano 3 ; del mismo modo se seleccionaron 
88 caso~ que constituyen el 53.98 % de la suma ,je asuntos tur·nados 
por el Pleno de la CAmara de Diputados y la Comisi6n Permanente del 
Congreso de la Uni&n. 

As! se han conformado 
i:11-·esentan: 

los cuad~os que a continuaci~n se 

ASUNTOS TURNADOS POR EL PLENO Y LA 
COMISION PERMANENTE 

(Muestra de trabajo N=88) 

NATURALEZA 

Ag1'arios 

Judiciales y Derechos 
Humanos 

Laborales 

Servicios p~blicos 

Tenencia de la tierra 
para uso ur.ba1-10 

P0 l ! ti cClS 

Var·i º"' 

No. DE ASUNTOS 

10 

18 

18 

5 

5 

20 

7 

·-' 

·~ 



ASUNTOS ORDINARIOS RECIBIDOS POR LA 
COMISION DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS 

(Muestra de trabajo N=257) 

• NATURALEZA 

Agrarios 

Judiciales y Derechos 
Humanos 

Laborales 

Servicios P8blicos y 
Ecol6o;¡icos 

Pol!ticos 

Empleo 

Vivienda 

Asistencia Médica 

Educativos 

Diver·sos 

No. DE ASUNTOS 

11 

36 

30 

45 

22 

48 

36 

8 

11 

10 
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5.2.3 •. Opini6n de la Cilldadania ante el Ti•abajo de la 
Comisión de Informaci6n, Gestoria y Qllejas. 

Como parte medular de la presente investigaci6n se aplic6 
una encuesta con el prop6sito de recoger los puntos de vista de 
aquellos ciudadanos que se acercaron a la Comisi6n en busca de apoyo 
en sus gestiones. En las siguientes pAginas se describe el proceso de 
la inveg.tigaci6n, sus visicituctes y resultados. 

5.2.3.1. Hip6tesis de trabajo. 

Al ser el prop8sito de esta parte de la investigaci6n conocer 
las actitudes de la ciudadanla respecto al trabajo de la C.I.G.Q., se 
hizo necesario pl~ntear de nueva ct1enta la hip~tesis mBnejada en el 
estudio del archivo de la ComisiOn, con la difer·encia de que en este 
caso la informaci6n habrta de recogerse en forma directa de los 
usuarios, de quienes han establecido contacto con la instituci6n. De 
este modo se identifican dos variables; la variable independiente que 
es la labor de gestarla en si, y la variable dependiente constituida 
por las necesidades populares, c•Jya concept1Jalizacien fue descrita en 
el punto 5.2.2.1 .. de este mismo cap!tulo 4 . 



Los indicadores 
investigaci6n son: 

.a utilizarse los efectos de 

Tiempo.- Entendido ~ste como la diferencia de fechas 
~n que se present6 cada caso con la fecha en que se 
obtuvo una respuesta, sin contar con la intervenci6n 
de la C.I.G.Q. 1 comparado con la diferencia de 
fechas logradas con la intervenci!n de la Comisi!n. 

Eficacia.- Esta se medirl con la evaluaci6n que los 
propios usuarios hacen de los resultados del trabajo 
de la Comisi6n 1 mediante la aplicaci6n de una 
sencilla escala: "Favorable", "En contra 11

, 
11 No hubo 

soluci6n' 1
; misma que habrA de cruzarse con otra 

escala en la que cada usuario eval6a el trabajo 
de la Comisi6n en una escala que consiste en cinco 
i tems, a saber-: 11 Muy eficaz", 11 Eficazº, "Regular", 
11 Sin im¡:eor·tar1cia 11 , 11 ln(\ti 1 11 
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Adem.!s se interrogarla a,, 
siguientes aspectos: 

Formas de contacto entre 

~otivos que llevan ~ los 
asuntos a la Comisi6n. 

Pertenencia a Partidos pollticos 

Grado de estudios del usuario 

Concepto que el usuario tiene del Diputado y de las 
funciones que realiza 

Concepto de Gestor1a que tienen los usuarios 

Seftalamiento de posibles fallas en el trabajo de 
la Comisi6n de Informaci6n 1 Gestarla y Quejas 
y sugerencias de los usuarios para la optimizaci6n 
de los servicios que presta. 

88 

de los 

Con la integraci6n de los indicadores mencionados 
C~dula de Investigaci6n 1 conformada por 19 preguntas, 
inserta un ejemplar, como anexo 1 de esta tesis. 

se dise\'i6 una 
de la cual se 



5.2.3.2. Selecci~n de la Muestra. 

Dado que el universo de trabajo con el que habrla de trabajarse 
esta integrado por 1052 expedientes de asuntos presentados 
directamente por ciudadanos ante la C.I.G.Q., se tom6 una muestra del 
10 %, mAs un 2 % adicional, por lo que fueron seleccionados mediante 
muestreo aleatorio 126 casose. 

5.2.3.3 •. Aplicaci6n de la Encuesta. 

Con motivo de que en la Comisi6n de Informaci6n, Gestorla y 
Quejas se atienden asuntos de todo el pals, la encuesta fue diseftada 
para enviarse por correo, y una vez contestada fuera devuelta al 
investigador, por lo cual el paquete postal que se envi6 contenta los 
siguientes documentos: 

Carta de presentaci6n de la encuesta, explicando la 
utilidad de la misma y aclarando que el hecho de 
contestarla no era determinante para obtener un 
resultado favorable al asunto planteado. 

C~dltla de investigacibn, con •Jn peque~a instructivo 
integrado a la misma. 

Sobre para la devoluci6n de la C~dula contestada, 
con timbres pagados y domicilio completo del investigador, 
incluido c6digo postal y n~mero telef6nico. 

Ast se distrit•Jyeron 126 p~quetes postales, dirigi~oe ~ 

distintos destinos en 13 entidades .~pl territorio naciona~, como se 
aprecie a cont1n~laci~1-•: 



Distribuci6n por Entidades Federativas 
de Paquetes Postales 

para la Encuesta 

ENTIDAD NUMERO DE PAQUETES 

Distrito Federal 

Edo. de M~xico 23 

Veracruz 12 

Tamaulipas 11 

Guerrero 8 

Puebla 8 

Jalisco 7 

Chiapas d 

Guanajuato 3 

Oaxaca 

Michoacan 2 

YucatAn 2 

Zacatecas 

TOTAL: 126 

90 



91 

Una vez enviados los paquetes postales, conteniendo las c~dulas 
de investigacien, se dejaron transcurrir seis meses en espera de las 
respuestas¡ lamentablemente, y no obstante las medidas metodol8gicas 
que se adoptaron para la aplicaci~n de la encuesta, no se recibib 
ninguna contestaci~n. 

Ante esta situaci~n, quien esto escribe procedib a aplicar 
directa y personalmente la encuesta, aunque ~edl1ciendo 

significativamente su cobertura, pues por motivos econbmicos sOlo fu~ 

posible aplicarla con 16 usuarios d~l Distrito Federal considerados 
en la muestra. 

5.2.4. OpiniOn de los Diputados ante la Gestor!a y el 
Trabajo Social. 

Quien esto escribe considera de suma importancia la opini~n de los 
Diputados como agentes activos de la gestorta, acerca del trabajo de 
la ComisiOn y de la profesibn del Trabajo Social, por ello en la 
presente investigación se incluyó una encuesta entre los diputados 
miembros de la LIV Legislatura, cuyas caracterfsticas y resultados se 
presentan en las siguientes pAginas; el modelo de la c~dula que se 
aplic~ se inserta, como anexo 2, al final de la tesis, as! mismo por 
considerarlos docltmentos de gran valor para la p1~afesiOn se incluyen 
tambi~n dos cartas de ciudadanos diputados en las que expresan su 
inter~s por la carrera de Trabajo social. 

En raz~n de q•_te el n~mero de legisladores asciende a 50(1, se 
estim6 suficiente tomar tina mttestra del 10%, a la cual se le agr~g~ 
un 2% m~s a fi11 de contar con ttn margen mayor de resp~•estas, el total 
de la m1_1~s~r~ e~ int~g1~~ cor, ~esent~ enctiestas, ctistribuid~s eni·~e 

los 1jip1_1t~dos ~eleccion~dos por ~1.1est1~@0 ~1~ato1~ioe. 



5.2.5. La FormaciOn del Trabajador Social y su Capacidad 
Polltica. 
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El quinto aspecto de la gestarla que se estudio en el presente 
trabajo es el referente a los requerimientos profesionales para el 
trabajo de gestarla, para determinar las posibilidades que el 
licenciado en Trabajo Social tiene de participar en el trabajo 
polltico y en particular en las labores de la ComisiOn de 
Informacl.On, GestoPla y C!uejas de la C.!lmara de Diputados. 

5.2.5.1. Marco de ~efePencia 

El sistema sociopolltico que rige a la sociedad mexicana ofrece, 
como ya se ha seftalado, oportunidades de ascenso en la escala 
social, una de estas es la posibilidad de adquiPir conoci~ientos 
especializados ~ nivel superior, mismos que le permitirAn ejercer una 
profesión. El esfuer·zo ql~e desaP~olla el individuo para conseguir un 
titulo profesional se ve recompensado por el reconocimiento de los 
dem~s miembros de la sociedad co11 un statt1s determinado, ql'e se 
traduce en el acceso a bienes mate~iales, a la actquisici6n de un 
prestigio o a una mayor capacidad para desenvolverse en otros 
estratos de la sociedad. 

La Universidad es un recurso que of~ece la sociedad a sus 
miembros para que adquieran los elementos de que habr~n de valerse en 
la lucha cotidiana, en las condiciones qlle la sociedad im~·one. 

El Licenciado en Trabajo Social, como todo profesionista, 
reconoce la tunciOn del Estado en el sistema socioecon6mico, puesto 
que al buscaP un tltulo profesional que habra de otorgarle el Estad~ 
una vez cumplidos determinados requisitos, estA reconociendo su 
tunciOn rectora y legitimadora. 



Durante su paso por la Universidad, el Licenciado 
Social, recibe una serie de conocimientos que habr~n de 
incorporarse a la vida productiva y poner su capacidad al 
la sociedad. Este c~mulo de informaciOn est! contenido 
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en Ti··abaj o 
permitirle 

servicio de 
en lo que 

Garcla Sallord denomina curriculum al que describe como "el conjunto 
de interacciones (pr~cticas, representaciones pollticas, pedag~gicas, 
culturales) a trav~s de las cuales se desarrolla en la academia el 
proceso de fo1~maci6n de los profesionales de campo ... se caracteriza 
por ser una construcci6n intelectual sustentada en concepciones 
psicoped-s•16gicas, did-!tcticas, as! como pollticas e ideolOgicas." 7 

Parte de el curriculum, la constituyen los planes de estudios, 
en los que est!n contenidos los conocimientos teOricos y prActicos 
espectficos para desempe~ar una profesión determinada. En el caso de 
la Licenciatura en Trabajo social, el plan de estudios establecido en 
1976, vigente hasta la fecha, proporciona al estudiante conocimientos 
diver·sos. 

En el capitulo II, al hacer referencia a las caracter!sticas que 
debe reunir un Diputado se menciona la necesidad de conocimientos 
histftricos, geogrAficos, econ6micos, sociales, ademAs de capacidad de 
comunicaci~n con sus electores, con sus compa~eros de CAmara y con 
las distintas esferas de la administraci~n p~blica. Resulta de 
importancia vital que el pol!tico se allegue de personal con recursos 
te~ricos en las disciplinas sociales, ya ql1e es necesario que cuente 
con los dos marcos de referencia q•Je cita Garcta Sallord, uno 
constituido por la prActica polltica, en la que indudablemente los 
diputados son expertos y la teor!a social, de la que algunos 
representantes carecen y por ello deben apoyarse en profesionistas de 
esta .!lr·eas. 

A partir de las observaciones realizadas por el autor del 
prese11te docl1mento, se ha observado que el c•.1rrJculum de la 
Licenciatura en T1~atajo Social de la Unive1~sidad Nacio1)al A•Jt~noma de 
M~xico, aporta co1-1ocimientos S•Jsceptibles de aplic2r·se er1 las labores 
de ~estorta rle l~ C~mara de Diputados y ~~1) e1·1 la ~cci~n l'OJftic~, en 
caso cte q1.1e Pl Tr-~bajador Social se decida a incu1'sionar ~n esta 
activida•j. 
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5.2.5.2. Planteamiento de Hip~tesis. 

Para demostrar el planteamiento anterior se plante~ la siguiente 
hipótesis: 

"El Licenciado en Trabajo social cuenta con los 
- conocimientos necesarios para integra~se 

profesionalmente a las tareas legislativas, 
de manera especifica a la labor de gestorta." 

Para la comprobación de la hipótesis fue necesario consultar 
libros especializados en el Trabajo social, as! como los planes de 
estudios de la Licenciatura en Trabajo social de la Universidad 
Nacional AutOnoma de México. 

5.3. Presentación de resultados 

Aunque el presente trabajo consiste en la investigación de un 
fenómeno concreto, lste presenta diversos aspectos que se 
investigaron por separado pa~a integrar· una serie de resultados 
parciales, mismos qye sumados permiten canta~ con un panorama 
integral de las condiciones actuales de la gestarla que se realiza en 
la Clmara de diputados, por tales razones a continuaciOn se presentan 
los resultados de cada aspecto. 
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5.3.1. Fundamentos Jur!dicos de la Gestor!a. 

La Constitución Pol1tica de lo~ Estados Unidos Mexicanos 
contiene, en el apartado F del Articulo 73, fracci6n VIª, que se 
refiere a las facultades de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, donde se lee: 

"Son facultades de la Asamblea: 

F).- Formular las peticiones que acuerde el pleno 
de la Asamblea, a las autoridades administrativas 
competentes para la solución de los problemas que 
planteen s•Js miembros como ~esultado de su acci6n 
de 11estorla ci1Jd21.d~.na. 11 

La inclusi6n del concepto de gestarla en el texto constitucional 
es un corolario de la práctica tradicional que convierte a quien ha 
alcanzado puestos de representaci6n en un gestor de los asuntos que 
grupo social que representa. En este caso la costumbre se hizo ley. 

Por otra parte, el "Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Com•ln y para toda la Rep•!tblica en Mate1'ia. Federa.l", contiene 
en su Lib~o c•Jarto De las Obligaciones, un capitulo denominado 11 La 
gesti6n de negocios'', donde se define al gestor como: 11 el que sin 
mandato y sin e5tar obliga•jo a ello se encarg~ de un asunto de· 
ot1~0• 1 q, y le se~ala q•Je ''debe obrar co11forme a los intereses del 
due~o del negocio, desernpe~ar su cargo con toda la diligencia que 
emplea en negocios ~1~opios.'110 El Art!c•Jlo 1904 del misn10 
ordenamiento estcihlecE> q1Je el ºgestor· no tiene 1:1erect'11J '~Cl r:obl ... ar· 
ret,-·i bt•c i ~1n pr:11-· e 1 de sempe \"'i o •:ie Sil ge st i 6n. 11 
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Estos preceptos, el citado Articulo 73, fracci6n VI de la 
Constituci6n polltica de los Estados Unidos mexicanos y los 
mencionados articulas del C6digo Civil para el Distrito Federal, son 
las 6nicas referencias jurldicas en las que de manera expresa se 
alude a la gestorta, pero en ninguno de los dos casos se establece 
como obligaci6n¡ en lo referente a la Asamblea de Representantes, la 
gestarla se c~lifica como una facultad, de la cual pttede hac~rse uso 
o no¡ por otra parte, en los articules del C6digo Civil se considera 
a la ges-tor·!a como un acto volitivo, ya que se sel'iala que el 9esto1-
debe actuar sin fines cte lucro o p~ra busca~ el beneficio propio, 
aunque no exenta de responsabilidBd a quien la realiza, puesto que en 
sus articulas 1899, 1900, 1901, 1902 y 190311 se indican las 
condiciones a las que debe sujetarse quien se echa a cuestas la tarea 
d.e 1;restor· .. 

Las disposiciones mencionadas san de otservanci~ general~ por lo 
que pueden aplica~se a cualquier individuo en el territoPio nacional, 
pero no especifica ninguna obligación en materia de gestarla para los 
funcionarios p~blicos o rep~esentantes populaPes. 

En cuanto a la labor de gestorta del Diputado y de manera 
particular, de la Comisi6n de Información, Gestorla y Quejas se 
carece de una base jurtdica que sustente con firmeza al legislador 
para que pyeda defender los intereses de s~ts representados. A~n el 
derecho de petici6n consagrado en el Articulo 80. constitucional es 
insuficiente para dar carActer obligatorio a la atenci6n de las 
demandas por par·te de los funciona~ios p~blicos 1 pttes no precisa los 
pla2os ni las condiciones en que deben darse las respyestas~ 2 • 

As! mismo la Comisión de Informaci6n, Gestarla y Quejas adolecer 
de un fundamento jurtdico en el cual apoye sus acciones. Debe 
reco~d~rse ~~e ld C.J.G.O~ se crea como tin~ ''~omjsi~r1 Especial'', 
puesto qui? rio ,..,. ~j1.1st¿.¡ a Joc:. ~J:?í~,¿i_J¿ .. mi'?nros ·~el Ar·t!r:11Jo 5t. (1e J.~ f,Py 

Org~nica del Cn1~greso, no encu~dr~ en 1~ cl~sificaci6r1 ~P ~omision~c 

q '~te h ~ r: e r_. l P., r t f r: IJ l o 50 de l a mí s ma l. e y , n j 1 e e .i; ¿¡. p 1 i e(~ b 1 e .,. 1 
Art!culo 52 del o\encionado or·ctenamier1to 1 ~, toda vez ~~1e ~o se tr~t~ 

~P •Jna c0misi6n d@ investig~ci~n o ju~isdic~ion~l. 
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Para el cumplimiento de sus funciones la C.I.G.Q., se apoya 
anicamente en los art!culos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, que por su interés se transcriben: 

"Art. 89.- Las Comisiones, por medio de su 
presidente poctr~n pedir a cualesquiera archivos 
y oficinas de la nacian todas las informaciones 
y copias de documentos que estimen convenientes 

·para el despacho de los negocios, esas constancias 
les ser~n proporcionadas siempre ql!e el asunto al 
que se refieren no sea de los que debe conserv~rse 
en secreto; en la inteliger1cia de que la lenidad o 
neg~tiva a proporcionar dichas copias en plazos 
pertinentes, autorizarA a las mencionadas comisiones 
para dirigirse oficialmente en queja al Presidente 
cte la F'.ep1!tblica. 11 

11 Art. 90.- Pueden tambi~n las comisiones, para ilustrar 
su juicio en el despacho de los negocios que se les 
encomienden tener conferencias con los funcionarios 
a que se refiere el artfculo 53 de este reglamento, 
quienes estAn obligados a guardar a cualesquiera de 
los miembros de las Comisiones, las atenciones y 
consideraciones necesarias al Ctlmplimiento de su 
misi~n. En el caso de que las comisiones tllVieren 
alguna dificultad u obstrucción ~n el disfrute de 
tal prerrogativa, estln autorizados a obrar en la 
forma indicada en el articulo anterior." 
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Estos son los ~nicos recursos legales con que cuenta la C.I.G.Q. 
para el cumplimiento de su cometido¡ su labor se ve limitada sOlo a 
solicitar información a los Organos gubernamentales sobre los asuntos 
que plantea la ciudadan!a, y a~n deja en libertad a estos órganos 
para que decidan si la informaciOn es o no de las que debe mantenerse 
en secreto. La Comisi6n no cuenta con facultades para ordenar la 
resoluci6n de los asuntos en un sentido u otro, por respeto a la 
división y autonom!a de los poderes de la Uni6n y la soberan!a de las 
er1tidade~ federativas; y sin embargo existen organismos Qlle efect~an 

funciones que cteber!an ser exclusivas del Legislativo 14
. 

En estas consideraciones se aprecia la debilidad de la ComisiOn 
de Informaci6n, Gestarla y Quejas, y del Poder Legislativo mismo, 
como Organos de supervisi6n o control del aparato gubernamental, 
aunque con la existencia de la C.I.G.Q.,ls gestarla se convierte en 
una institución Qlle abre la posibilidad de elevar su pr~ctica p8ra 
que deje de ser un instrumento de control de las masas, un modus 
vivendi de individuos o grupos influyentes, o una graciosa concesi~n 
de los funcionarios p!blicos, en que la atenci6n a los problemas estA 
determinada por las corrientes ideol~gicas, las medidas de presión, o 
hasta por la simpatla personal entre solicitantes y gobernantes. Sino 
por el contrario, que la gestarla se realice con fundamento en los 
principios republicanos: Los gobernantes no son poderosos por si 
mismos, son s6lo depositarios de la responsabilidad de oraanizar los 
recursos nacionales para ponerlos al servicio del pueblo que 
representan. El ejercicio de un puesto p!blico conlleva la obligación 
de servir, y corresponde al Poder Legislativo, como representante 
directo de la ciudadan!a, hacer valer este principio. 
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5.3.2. Eficiencia y eficacia de la acciOn Gestora de la C.I.G.Q. 

Una vez evaluados los fundamentos legales en que se sustenta la 
gestoria en ·~eneral, y en pa1'ticular la actividad de la Comi.siOn de 
Infoi-·maciOn, Gestoria y Quejas. Mediante la revisiOn dir·ecta o:\el 
estado .de avances er1 la atenciOn a los asuntos gestionados por· la 
c. I .G.Q., representados en la g1-tl.tica q•.te a continuaciOn se inser-ta 
es posible obser·var· que se alcanza, en la fecha de elabor-aciOn del 
presente trabajo, una eficiencia del 68.64 %, es decir casi 7 de cada 
diez casos que se han gestionado cuentan con una respuesta. 
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fuente: E!tudio Directo, Cloara de D1¡•utados, !~·Jo. 
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Por otra parte se hizo necesario medir la eficiencia del trabajo 
de la C. I .G.Q.mediante la apl icaciOn de la es.cala de Dodd a cada tipo 
de asunto. 

Aunque la entidad federativa de procedencia no es una variable 
significativa para la presente investigacion, se considera de inter~s 
general ofrecer u11 pano1~ama de los Estados con mayor incidencia de 
asuntos, por lo cual se incl•Jye un mapa de la Rep~blica Mexicana con 
datos al respecto. 

En erimer lugar se presentan los asuntos turnados por el Pleno y 
la Permanente y posteriormente los asuntos ordinarios. En todos los 
casos la fuente de informaci&n es el archivo de la ComisiOn de 
Info1··maciOn, Gestor1a y Quejas. 
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Por otra parte se hizo necesario medir la eficiencia del trabajo 
de la C.I.G.Q.mediante la aplicaci~n de la escala de Dodd a cada tipo 
de asunto. 

Aunque la entidad federativa de procedencia no es una variable 
significativa para la presente investigaciGn, se considera de inter~s 

general ~recer un panorama de los Estados con mayor incidencia de 
asuntos, por lo cual se incluye un mapa de la Rep~blica Mexicana con 
datos al respecto. 

En primer lugar se presentan los asuntos turnados por el Pleno y 
la Permanente y posteriormente los asuntos ordinarios. En todos los 
casos la fuente de informaci6n es el archivo de la Comisión de 
InformaciOn, Gestarla y Quejas. 
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ASUNTOS AGF.:AP I OS 

En primer lugar se tocara lo referente a los asuntos agrarios, 
que consisten en solicitudes de reconocimiento de derechos sobre la 
tierra a grupos de campesinos, denuncias de existencia de latifundios 
simulados, solicit11des de incremento a precios de garantla, o 
conflictos de llmites entre superficies colindantes. Cabe observar 
que los aos asuntos resueltos con respuesta f~vorable tuvieron pronta 
respuesta debido a que los interesados realizaban marchas y bloqueos 
de carreteras en el Estado de Guanajuato. 

ASUNTOS AGF.:AF.'IOS 

F.:ESP. FA\JOPABLE: 
EXPL. SATISFACTORIA: 
POf.: TPAM I TE : 
AUSENCIA DEL USUAPIO: 
RESP. EN CONTPA: 

EN TRAMITE: 

TOTAL 

RESULTADO ESPERADO 
EN PUNTOS (ESCALA O a 5) 

DIFEF.:ENCIA: 

INDICE DE EFICACIA: 

2 

o 
2 
2 

11 

1 (1 

4 
o 
4 
2 

o 

2<) 

_55 

35 

36.3E. % 
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ti 
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~ 

funt11 E1tudio D1r1cto 1 Chara d1 Diputado1, ¡q90, 
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ASl.INTOS Pf'll. nrcos 

Lo<; ao,1.tntn<; pol I ticos son aquel los r·el ¡;¡cionado<; con pr-o,eo;no. 
;:ol~ctor·i41Ps t n Prt lo5 q•JP. est~r1 :i1·1volucrA.dos funr.ior1o?rins ci.ty~ 

:'lct.:•Jd1-16r1 pe; rnr,si•:ter~rl.a ctJntr·aria A los int:PrPses r:tel c;t~c:tnr q11p 
~dmini~tr·8n, en el prjmAr ~aso dest~can las rlPn•Jnci~~ ~P 

irregularirladps en el proceso elf.'ctoral del Estado dP Sinaloa, 
present~d~s por P] P.A.N. h~st~ en tr~~ nc~si01·,ps¡ rlPl miGmo modn SP 
manifest~ pl P.P.Oª con retP~en~i~ ~ las eJecci0neG m1Jnirip~lP~ pn 
Mic~10<1c"'n y Pl P.A.P.M. Pn Cnmpeche, donde recl<1mati<1n t1-i11ntns clf' c.us 
respectivo~ c-~n1_i:id~t:,::is. Lo.:;, ¿\c;1.1ritn-:: pol !tiene; or11p~n Pl ~eiJ1ir11:lo l•tl]~r 

en c11ant0 ~ n1~rnpr·o de ".:?Sos t1trri;:i.d.os a la C. I .. G.1:1. 

ASUNTOS POLITTCOS 

PESP. FAll(IF'.i;,BLF: 
EXPL. SATISFACTORIA: 
POR TPAMlTE: 
AUSFNC!A !1EL l.ISUAPIO: 
RESP. EN CONTF'.A: 

EN TRAMTTE: 

TOTAL 

F'FSl.11. TAI10 fSPEF'.ADn 
EN ~™TOS (l'SCALA O a 5) 

DTFtRENC1A: 

lNOJCE DE EFTCACIA: 

..¡ 

2 
o 
?. 
1 

11 

20 

20 
8 
o 
4 

o 

3~ 

100 

67 

33 % 
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fuen\11 E1tudio Diricto, Clur• dr DiP•t•dDI, 191~. 



106 

ASUNTOS JUDICIALES Y DE DERECHOS HUMANOS 

Resulta dificil establecer una diferencia tajante entre los 
asuntos referentes a Derechos Humanos y los asuntos de orden 
judicial, ya que sus caracterlsticas son semejantes, inclusive es 
posible afirmar que todo asunto judicial lleva involucrados los 
aspectos de Derechos Humanos; no obstante, se ha establecido como 
criterio para distinguir los asuntos judiciBles el t1echo de que los 
afectados est~n a disposición de autoridades judiciales, o que est~n 
involucr·';\dos agentes del Ministerio p•!lblico, jueces o m8.•]istrados, 

El manejo de estos asuntos es delicado en sL1ma, debido al 
respeto a la división de poderes y la autonomla que se le reconoce al 
Poder Judicial. Por esta raz6n las actuaciones de la C.I.G.Q. se 
conc1'eta1l a solicita1·· infarmaci6n sobre los casos y pedir que se 
resuelvan conforme al Derecho; de ningur1a manera la Comisi6n busca 
influir pa1'a que los ast1ntos se resuelvan en favor de una u otra 
par·te, sino i!tnicarnente se pide q1.1e l¿l. Ley sea respetada. 

ASUNTOS JUDICIALES 

RESP. FAVORABLE: 2 
EXPL. SATISFACTORIA: 
POF: TF:AM I TE: o 
AUSENCIA DEL USUARIO: 
F:ESP. EN CONTRA: 
EN TRAMITE: 9 

TOTAL 18 

RESULTADO ESPERADO 
EN PUNTOS (ESCALA O a 5) 

DIFEF:ENC:I/l.: 

INDICE DE EFICACIA: 

10 
2 
(l 

10 
1 
o 

23 

90 

67 

·::5. 55 % 
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Para los as1Jntos cor1siderados como violac.iones a. los .. Derechos 
H1_1manos es r1ecesar·io acudir al mar·co conceptual ~st'at>(ecl:ctp. en ·la 
Declar·aci"n Universal de los Derect1os humanos 1 "', en 1948, .. cuyos 
art!culos mis importantes seftalan: 

"Ar·ttculo 3.- Todo individ•Jo tiene derecho a· ]a 
vida, a la libertad y a la seguridad en su 
per'sona .•• 

Articulo 5.- Nadie sera sometido a torturas ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes .•. 

Articulo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes al reconocimiento de su personalidad 
jur-ldica 

Articulo 9.- Nadie puede ser arbitrar-lamente 
detenido, preso ni desterrado .•. 

Articulo 12.- Nadie sera objeto de ingerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 
su honra o reputaciOn. Toda persona tiene derecho 
a la protecci~n de la Ley contra tales ingerencias 
o ataques ..• " 

Con estos criterios se 
n6meros relativos ascienden 

han clasificado 21 asuntos, que 
al 16.93« En su mayorla se refieren 

en 
a 

agresiones por parte de miembros o presuntos 
policiacos, o abltsos de sus atribuciones~ 
referidos se Ct!entan t1omicidios, secuestros y 

1 n tegr¿:¡.ntPS 
:i r1c J 1_1so en 
tor·t11rB~ 

r:te cuerpos 
los casos 

En este ']~nero de casos, la.s .::i.1,1t;or·i d~dos como J F.\ Proc1,1r·21:111rT~ 

Gener·~l de Je- Pel:o1~bl1r:21-, 12s Pr·ryct11"~Jd111-·!-=1S cit! J•.1st.icia de l.~s 

Entictedes F@~erativ~s y la Sec¡··eterf2 de la DPf~r·~~ ~J~cior1al ~e hBn 
2il)r-1?$1fl"'~d0 21 h~CPr ]t?S .::1f:l3f·¿i(:jQ\"l~S r•er·t:ir1onf;p~,1 ¿)l_l)"f(:IJi"l ~~ !Jl"!:O 

constante ~L1e niPgue~ 1~ pat··ticJpaci~n de ~'J~ el~m~ntns e1·· los ~rtD~ 
def1•.1r1c i ~dos. 
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La tabla siguiente muestra la información referente a<este tipo 
cte casos. 

DERECHOS HUMANOS 

RESP. FAVORABLE: 
E>WL. SATISFACTOF:IA: 
POR TRAMITE: 
AUSENCIA DEL USUARIO: 
RESP. EN CONTRA: 
EN TRAMITE: 

TOTAL 

RESULTADO ESPERADO 
EN PUNTOS (ESCALA O a 5) 

DIFERENCIA: 

INDICE DE EFICACIA: 

9 
o 
l) 

o 
9 

21 

15 
36: 
o 
l) 

C> 
o 

51: 

1C>5 

66 

48.57 

fuente: Estudio Dittcto, Cl•ara d¡ Di1°utado1, 1990. 

% 
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ASUNTOS LABORALES 

Los Asuntos laborales se refieren a dilaciones de las 
autoridades del trabajo en su intervenci6n en conflictos obrero
patronales, o bien por la presencia de grupos antag6nicos dentro de 
las organizaciones cooperativas o sindicatos, quienes luchan entre s1 
para alcanzar la titularidad de contratos colectivo o la direcci6n de 
grupos gremiales. 

Esto~ asuntos son canalizados a la Secretarla del Trabajo y 
Previsión social, a la Junta Federal de Conciliacien y Arbitraje o a 
las Juntas Locales en los Estados de la Rep~blica. Hasta la fecha se 
han recibido 18 asuntos, entre los que destacan los de Ford motor 
Company, y las cooperativas pesqueras de Guaymas, cuya falta de 
resolución llege a provocar disturbios generalizados en aquel puerto 
sonorense, las inconformidades por la firma del nuevo contrato 
colectivo del I.M.S.S., el despido de trabajadores de la 
Distribuidora Conasupo Metropolitana, entre otros. 

ASUNTOS LABORALES 

RESP. FAVORABLE: 4 20 
EXPL. SATISFACTORIA: 4 16 
POR TF:AM I TE : o o 
AUSENCIA DEL USUARIO: 2 
PESP. EN roNTPA: 7 3 ._, 
EN TPAMITE: t. o 

TOTAL 18 ··t l 

RESULTADO ESPEPADO ·:io 
EN PUNTOS (ESCALA O a 5) 

DIFFPENCIA: 4q 

INDICE DE EFICACIA: 45.55 % 



Fuen.11 ' E1tud1D Diricto, d 1910. Claara de Diputa os, 
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Los datos presentados anteriormente son suficientes para evaluar 
la eficacia de la Comisibn de Información, Gestarla y Quejas; con el 
prop6sito de evitar prolijidad a este trabajo, no se desglosa la 
totalidad de los diversos tipos de as1Jntos, baste consi 1iera~ qtte en 
todos los casos la medición se realizb mediante la aplicaci6n de la 
escala de Dodd. En resumen de esta informaci6n se presentan los 
cuadros siguientes: 

INDICES DE EFICACIA EN LA ATENCION 
A ASUNTOS TURNADOS A LA C.I.G.Q. 

POR EL PLENO Y LA COMISION PERMANENTE 

AGRARIOS 36.36 % 

POLITICOS 33.00 % 

JUDICIALES 25.55 % 

DERECHOS HUMANOS 48.57 % 

LABORALES 45.55 % 

INTERNACIONALES d6.00 1-

SERVICIOS PURLICOS 52.00 % 

TENENCIA DE LA 
TIERRA UPRANA 56.(10 % 

DJVEPSOS 73.43 ~ 



INDICE DE EFICACIA EN LA ATENCION 
A ASUNTOS ORDINARIOS PRESENTADOS ANTE LA C.I.G.Q. 

AGRARIOS 

POLITICOS 

JUDICIALES 

LABORALES 

SERVICIOS PUBLICOS 

TENENCIA DE LA 
TI ERRA Uf':BANA Y 
VIVIENDA 

SOLICITUDES DE 
EMPLEO 

52.00 % 

6:3.88 % 

59.33 % 

<14.28 % 

83.42 % 

65.88 % 

.69.36 % 
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En promedio la evaluaciOn de la atención a los asuntos turnados 
por el Pleno y la ComisiOn Permanente, alcanza una calificacion de 
d6.27 %, ·1a cu~l se consicter·a baja, pues indica qlte menos de la mitad 
de los casos encucntr;:\ la r·espuesta espe1-·ad.a por los interesados. 

En mejor sitliaci~l) se cnc1Jent~~n los ~~11ntos ordin~rios 1 n los 
q1Je le intervención de la C:.J.G.0. alca~22, en r~om~rlio 1 1Jpe ~f c~ci~ 
del 63 .. 30 %, q1_1e no ~s s11fícíi:.:>nte p.;-ir·21 coni;.ider·;'\rse ~~ti;;;t.E1cto1·· ~-
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La medici6n de eficiencia y eficacia presentada en el punto 
pr·ecedente, expresa en términos num~ricos los alcances reales del 
trabajo de gestarla que se desarrolla en la CAmara de Diputados, 
mismos que permiten afirmar que s~lo se cumple en forma parcial la 
hipbtesis: 

"La labor de gestarla del Diputado contribuye a 
necesidades popular-es. 11 

satisfacer las 

Pues 
tr·abaj o 

los Indices de 
de la Comisi6n 

insufici~nte al prop6sito 
ciudadanas. 

eficacia, arrojan 
de Informacibn, 
de contribuir a 

como resultado que el 
Gestarla y Quejas es 

resolver en las demandas 

5.3.3. Opinibn de la ciudadan!a sobre el trabajo de la C.!.G.Q. 

Pero a~n en las condiciones detectadas mediante la investigacibn 
en los archivos, la confianza de la ciudadanla en el trabajo de la 
C.I.G.Q. contin~a manifest~ndose; a diario se presentan nuevos casos, 
nuevas demandas, nuevas quejas o solicitudes. La existencia de una 
ciudadan!a demandante es la esencia de la labor de la Comisi~n, y la 
opini6n que sobre su actuacibn tenga el pueblo debe ser el punto de 
refere11cia para optimizar los servicios Qlle presta. 

A continuaci~n se presentan los resultados de la aplicaci6n de 
la encuesta entre los ciudadanos que solicitaron la intervenci~n de 
la C.I.G.Q., con la salvedad de que ~stos no son susceptibles de 
generalizarse, debido al reducido tama~o de la mllestra Qlle apenas 
alcanza el 1.5 % del universo de trabajo. Dejo en manos de los 
fl1turos interesados en el tema, efectuar •Jna ir1vestigaci60 mAs 
pr·ofunda, en l~ q•.te se c••ente con m~s r-ec•.1r·sos, e inclusive con ~l 

tiempo y las posibilid~d~s de aplicar directamente la encuesta en 
cacta pltnto del terr·itor-io nacional; en este sentido, me atr·evo a 
sugerir- l~ inco1·-}:·or-~ci•!in •:iP p~~c.<nt.-es de lc1 Li.r:enr:ie.1t•.1r·13 '.1 1·1 Ti-·i\bA.jo 
Social, en el cumplimiento dP! SPr·vlcio Soci--=-1 o~·li•Jatorln1 p,:¡1··¿. 

realizar ~sta ~ctividad, co1q0 •J11a m~r1era fehDcier,t·c dn c0r 1 0c~r 1~~ 

~ctitu11es de l~ \:•Ot•lA~iór, F11tP l~ gestor1R, y ,jp mar1er-~ Psp~ctfica 

ante 1~ Comisión de lr1fo1··m~ciOnl Gesto1~!~ y QuPJ~s. 
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1.- Tipos de problemas que presentan los usuarios. 

Servicios 7 
P~blicos 

Vivienda 4 

Agrario 2 

Judicial 2 

Laboral 1 

Las quejas y solicitudes mis frecuentes en el Distrito Federal, 
como puede Bpreciarse en el cuadro son las de servicios p~blicos, en 
este caso consistieron en lentitud en instalaci6n de servicio 
telef6nico p~blico y domiciliario, quejas contra empleados de las 
Delegaciones Poltticas, protestas por incremento en las cuotas de 
agua potable, queja por deficiencia de servicios m~dicos en el 
I.S.S.S.T.E. y protesta por la instalaci6n semanal de un mercado 
sobre ruedas. 

Le siguen en importancia las solicitudes de vivienda, mismas que 
fueron canalizadas 2 al Fideicomiso de Vivienda del D.D.F., una al 
INFONAVIT y una al FOVISSSTE. 

Los dos problemas agrarios que se analizaron se deblan a la 
modificaci6n del r~gimen de la tenencia de la tierra y del uso del 
suelo, ya que paulatinamente los terrenos agrtcolas del D.F. se van 
convirtiendo en predios urbanos. 

Los dos asuntos judiciales se deblan a la lentitud en la 
integraci6n de averigvaciones previas por p~rte de las Agencias del 
Ministerio Pe~lico. 
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2.- Trlmites previos a la presentación del caso ante la C.I.G.Q. 

En este aspecto se observa que 15 de los entrevistados ya hab1a 
presentado sus asuntos ante las dependencias correspondientes, y que 
sOlo acudieron ante la Comisión al haber agotado las posibilidades 
normales de atenciOn, sólo un usuario se presento sin trlmite previo 
ante dependencia alguna. 

3.- Instituciones ante las que se efectuaron trAmites previos. 

D.D.F. 

S.R.A. 

PROC. GRAL. 
JUSTICIA DEL D.F. 

FOVISSSTE 

INFONAVIT 

ISSSTE 

9 

2 

2 



4.- Tiempo transcurrido entre la solicitud y la respuesta, 
Eficacia de la C.I.G.Q. 

117 

En este punto resulta interesante determinar si hubo diferencia 
entre los tiempos empleados por las instituciones para dar atenci6n a 
los asuntos presentados directamente y los que se presentan a trav~s 

de la C.I.G.O., para tal efecto se presentan en forma simultanea los 
res1Jltactos de las preg•Jntas 4 y 13 de la c~dula de investigaciOn, en 
ambos caS95 se aplica la escala de Doctd, asignando las siguientes 
p1.tntuaciones: 

Menos de un mes 
De ut10 a seis meses 
De seis meses a un ano 
MAs de un al'io 

En base a la escala se 
C.I.G.Q. la atenci6n a los 

aprecia que sin 
asuntos alcanza 

~ puntos 
2 
1 
o 

la intervenci6n de 
una calificaci6n de 

la 
26 

puntos 1 ante un resultado ideal esperado de 48, lo que significa un 
54.16 %, y ademas hay que considerar que este porcentaje indica el 
tiempo transcurrido antes de acudir a la Comisión, no significa que 
el problema se haya resuelto. Mientras que con la intervención de la 
Comisión se alcanzó una calificación de 39 puntos, que significan el 
81.25 %, con lo que se demuestra que, desde el punto de vista de los 
usuarios\ al contar con el apoyo de l~ c·omisi~n ~e Informaci6n, 
Gesto1-·!21. y (11."2j2s, lo~ ,;.4S11nt-ns t:i Pr1p,·, m.f.I~ pr·nnt~ r-esp•.testa. 
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16 casos 
en contra y 

feche de la 
la C.I.G.Q. 

En cuanto a la eficacia de la Comisión, de los 
analizados, 11 tuvieron respuesta favorable, 3 respuesta 
en dos casos no se contaba a8n con soluciOn en la 
entrevista, lo cual significs en n6meros relativos que 
alcanza, desde el punto de vista de los usuarios, una 
68.75 

Con la informaciOn de estos dos altimos pArrafos, 
de vista de la ciudadan!a se confirma la hipOtesis: 

eficacia de 

"La labor· de gesto1-la. del Diputado contribuye a satisfacer· las 
necesidades populares.'' 

5.- Forma de contacto entre el usuario y la ComisiOn. 

La pregunta 6 de la cldula arrojO como resultado que el origen 
del contacto entre la ciudadanla y la ComisiOn, se efectaa 
predominantemente a trav!s de Diputados o empleados de la propia 
Clmara, en 8 casos se seftal6 lo anterior, en cinco ocasiones los 
entrevistados afirmaron que hablan establecido contacto con la 
C.I;G.Q. por consejo de amigos o parientes, 2 por alg8n partido 
polltico y s6lo una persona lo hizo por iniciativa propia. 

6.- Pertenencia a partidos pollticos. 

Ante la pregunta n8mero 11 de la c~dula, relativa a los partidos 
pol1ticos, 13 usuarios declararon pertenecer al Pa~tido 

Revolucionario Institucional, e incluso hicieron ~nfasis en su 
pertenencia a t~l partido para alucti~ ~l1 derecho ~ que se les Atienda 
en la C.J,,c;.c,., 3 entrevistAdos negaron s1.1 r•e1-·ti:"nPncjB ~ par-ti(io 
alguno. En est8 infn~m~ci~n se 8pr~ci2 q1_1e aOn persi5te en l~ 

i=l1JdB·~-:trrtC'l 1_1n concepto q1.1e ~~oci~ ~ loe:. i'q-·g~r,os g1_d.-u?-rnament~lPs, r:0n 
el P.F·.I.t y ~ll~ se i~nor-~ ~1J~ l~ C~m~~~ rle Diput~dos es ~1n nrganismo 
pl1.1ral ~ ~onde Pnc1JPntl'~n ~~1Jcq ]~~ dive~s~~ co1··r·1~ntes. 



7.- Grado de estudios de los usuarios. 

Ante la dificultad 
nivel econ~mico-social, 
de definir un perfil 
informaciOn siguiente: 

de determinar la pertenencia,a .d~terminadó 
se consider6 este indii:actor~'· con. el próp6sito 
del usual'io, al reS,peC:to~. se ;ericónt\~6 la 

Grado de estudios de los 

Profesional 1 
Media Superior ~ 

Secundaria 7 
Primaria ~ 

Primaria incompleta 2 

8.- Concepto del Diputado y sus funciones. 

Para obtener informaciOn respecto a este punto, se incluyeron 
las preguntas n~meros 7 y 8, de tipo abierto, con el propOsito de que 
los entrevistados desarrollaran su propio concepto¡ en las respuestas 
se observa que persiste en la poblaciOn la idea de que su funciOn 
es "ayudar a la gente en sus necesidades", ya que en doce c~dulas se 
obtuvieron respuestas de este tipo, mientras en 4 de ellas, fue 
mencionada la funciOn de hacer las leyes. 
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9.- Concepto de gestorla en los usuarios. 

La p~egunta correspondiente a este pur1to, marcada con el namero 
9 en la c~dula, tambi~n fue de tipo abierto, por lo que las 
respuestas se clasificaron en dos clases, la primera constituida por 
aquellas respuestas que consideran a la gestorla como la ayuda que 
los pollticos pueden dar al pueblo, y la segunda en la que los 
usuarios ven a la gestorla como una obligaciOn que los diputados 
deben cumplir. 

De la observaciOn de estos dos ~ltimos puntos,se desprende que 
en la población existe todavla una concepciOn paternalista del 
trabajo del legislador, misma que motiva a los ciudadanos a solicitar 
su intervenci6n - los usuarios le 1 laman 11 ayuda 11 

- en materia de 
•;res torta. 

10.- Observaciones y sugerencias de los usuarios. 

Con la información obtenida a trav~s de las preguntas 17, 18 y 
19 de la c~dula, se anotan a continuaciOn las fallas observadas por 
los entrevistados: 

Lentitud en los tramites.- 13 de los 16 encuestados 
afirmaron que los tr!mites efectuados por la ComisiOn son lentos, sin 
embargo esta es una apreciación subjetiva de los individuos, misma 
que cae al comparar, como ya se hizo en el punto a, los tiempos 
transcurridos en los trAmites directos, con los tiempos utilizados 
con la participación de la C.I.G.Q. 

Falta de energla en las oficios que envla la ComisiOn.- En 
este sentido se manifestaron 7 entrevistados, argumentando que en los 
documentos que la C.I.G.Q. turna a las instituciones no expresan con 
precisión los requerimientos de los interesados, y que dejan abierta 
la posibilidades Je qtte los funcionario~ nie~•.1en las respuestas o 
satisfé'ctores. 
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Dificil acceso a las oficinas de la C.I.G.Q.- 13 entrevistados 
se!'ialar·on que la ubicaciOn en el tercer nivel del edificio "H", del 
Recinto Legislativo de San Llzaro, les dificulta una pronta 
localizaci6n de la ComisiOn. Al respecto sugieren que se reubiquen 
las instalaciones a un lugar mis accesible del mismo recinto y que 
estl debidamente senalizado para facilitar el acceso. 

Finalmente se interrogo a los usuarios sobre la posibilidad de 
presentar nuevos asuntos ante la C.I.G.Q., a los cual 12 
ent~evist~dos ~espondieron de manera afirmativa y las 4 restantes lo 
hicieron negativamente, es notable el hecho de que uno de los 
entrevistados q•Je obtuvo respuesta en contra, se~al6 que aOn con 
ello, si presentarla nuevos asuntos a la Comisión, porque a pesar del 
resultado negativo de la gestiOn, la intervención de la CAmara sirviO 
para que la instituci6n contestara; lo cual no habla hecho en el 
trlmite normal, situaciOn que senaló el entrevistado es 
irritante para el pueblo el silencio de las autoridades y la lentitud 
en dar respuestas~ 

5.3.4. Opinión de los Diputados sobre el trabajo de la C.I.G.Q. 

En el punto anterior quedo plasmada la opinión popular sobre el 
trabajo de la C.I.G.Q., este es el punto de vista de los 
destinatarios de la acciOn gestora, el cual debe ser complementado 
por el conocimiento de la opinión que sostienen los representantes 
populares en cuanto a la Gestarla y la disciplina del Trabajo social, 
de este modo se cuenta con el punto de vista de ambas partes 
interventoras en el fenOmeno de la gestarla. 

El n~mero de tliputados que contesto a la encuesta fue de 39, que 
en tlrminos relativos constituye en 7.80 % del universo de trabajo, 
el Cl1al por su tama~o r•uede conside~~rse ltn espacio mu~stral 
si 1Jr1ificativo, cuyos r1?s11] tai:ioe. c::.Qri susceptibll?S de gener·~J iza.rsP ~l 

tote.'1 •:1e 1 os dí\:"·' tados. 
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La pregunta n~mero 1 del cuestionario permiti6 identificar los 
grupos parlamentarios a los que pertenecen los diputados encuestados. 
El cuadro siguiente presenta la proporci6n por partidos: 

P.R. I. 
P.A.N. 
P.P.S. 
P.A.R.M. 
P.F.C.R.N. 
P.R.O. 

El 100 % de los diputados 
pregunta 2 del cuestionario 

27. 
5 
4 
2 
1 
o 

respondieron afirmativamente a 

"?Realiza Usted acciones de gestor-la ? 11 

la 

De ~stos el 87.5 % acept6 que realiza gestor!a directa y 
personalmente y el 62.5 % seftal6 que cuenta con un equipo de trabajo 
para cumplir estas funciones. Esto ~!timo es de importancia para el 
Tril.bajo social ya que la ~}:istencia de estos pq11ipos de trab~jo 

poctrlan considerarse como un potencial campo de intervenci6n para la 
protes1~n. El 87.~ % 1nd1c6 que adem~s re~Jiza ges~or!~ a tr·~v~s de 
los ~·r·•]Mnns di~··prtivos. en c:.1.1 r'?spectivo partidn 1 rpc;11l t:~ fl'·:t,--~¡ .. ¡;, Pl 
hec~.o de ~ue los dip•.1t~dos del P.A.N. tMmbj~n ha02n mPnci~n rle 
~r0~r10~ de g~sto1~t~ en su ~ar1.tp~ci~n. ya q•Je 1~ estructur~ 

establecid~ ~l) s•Js doc~1rn~nf:os b~s1co~ no ~01·,~i~p1··?n ~5tos ~raanos. 



El 27.12 Z reconociO que hace gestorla a trav!s de la C.I.G.Q. 1 

en este sentido es de desatacar que las respuestas positivas ventan 
de diputados de oposiciOn. De aqul se deduce que los diputados del 
partido en el poder tienen mayores facilidades de acceso directo a 
las instituciones gubernamentales, mientras los diputados de los 
demas partidos recurren a la fuerza del Poder Legisl~tivo para apoyar 
sus gestiones. 

En la~ pregunta 3, todos los encuestados coincidieron en que 
realizan gestarla para toda persona que lo solicita, sin distinciOn 
alguna por filiaciOn polltica. Estas respuestas podrlan calificarse 
con cierto contenido demagógico, pe~o la coincidencia que existe 
entre los diputados aan siendo de partidos diferentes, indica la 
importancia que la gestarla tiene para ellos. 

La pregunta 4 arroj~ como resultado que las solicitudes de 
servicios pablicos ocupan el 22.76 % de las acciones de gestorta, le 
siguen con 15.28 % las solicit•Jdes de vivier1da, los asuntos 
judiciales y la asistencia m~dica, en menor proporciOn se encuentran 
los asuntos agrarios con un 12.10 %, los asuntos laborales que 
alcanzan un 9.55 X 

Esta informaci6n indica que los diputados realizan gestiones 
personales er1 rubros que buscan beneficiar a los grupos qL1e 
representan, y se valen de la C.I.G.Q. en casos de mayor delicadeza 
como los problemas pollticos, violaciones a los derechos humanos 
y conflictos laborales, que ocupan los primeros lugares entre los 
asuntos que los legisladores han presentado a la ComisiOn• 0 
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En la preg•.inta 5 1 rete1-ente a las institu.éio11es · á·.donde·· los 
diputados presentan con mayor trecuencia solic~tudes'o~·d~m~nda~, se 
presentan en orden de mayor a menor seg6n las vece~ qüe los 
mencionaron los encuestados. 

D.D.F. 
S.T.P.S. 
FONHAPO 
INFONAVIT 
S.F'..A. 
CORETT 
!.M.S.S. 
PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL D.F. 
GOBI EF'.NOS DE LOS ESTADOS 
BANCOS 
SED U E 
S. E. P. 

Con relaci6n a la pregunta 6, 

"? Recibe Usted respuesta satistactoria de las 
instituciones ?'' 

Todos los diputados coincidieron en que s6lo en algunos casos 
encuentran respuesta a sus demandas, y ninguno acept~ que en todos 
los casos haya obtenido respuesta satistactoria; por tales razones se 
puede atirmar que las posibilidades de ~xito en las gestiones de los 
diputados son relativas. 
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En cuanto al periodo en que son atendidas las gestiones, se 
observa en las respuestas cte los dip~ttados, que el 50 % de ~stas 

duran menos de un mes, 48 % de uno a seis meses y el 2 % se prolonga 
por mas de un afto; entre estas ~ltimas se encuentran las solicitudes 
de vivienda y servicios p~blicos 

Para la definici~n de gestarla, solicitada en la pregunta 8, los 
i:tip1Jtados la describen como: ''Una posibilidad de ser-vir· tanto ci. sus 
electores como a la ciudadan!a en general." Destaca la respuesta del 
Dip. Ca~los Barrar1co Fuentes, er1 la que ir1cluye cor1ce~1 tos que se har1 
manejado en el marco conceptual de la gestor!a en este mismo 
trabajo 17 : 

11 Resolver, atenuar, escuchar las necesidades del ciudadano 
que solicita la intervenci~n del servidor p~blico.'' 

Er1 la p~egur1ta 9 es notable que ning•Jno de los diputados del 
P.R.!. aceptb haber presentado asuntos ante la Comisi~n de 
Inforrnaci6n, Gestarla y Quejas. Esta informaci~n encaja con precisi6n 
con las respuestas a la pregunt~ 2 de la encuesta, en la que los 
diplttados prilstas negaron hacer gestor!~ a trav~s de la C.J.G.Q., y 
ademAs confirma la proporci6n descrita en el pur1to correspondiente a 
los 11 partidos pollticos arite la gestor!a''

1 
en que se observa que los 

asuntos presentados por diputados del P.R.!. guardan una proporci6n 
de 1 a 9 respecto a los asuntos que presenta la oposici6n 1 ª. 

El 60 % de los encuestados afirm6 que con la intervenci6n de la 
C.I.G.Q. en los asuntos no hubo ninguna diferencia en la atenci~n que 
b~indaron las instituciones; el 20 % reconoció q1Je con la 
participaci6n de la C.I.G.Q. se agilizó la soluci6n y otro 20 % 
indic6 que los asuntos se resolvieron gracias a la Comisi6n. Al 
cruzar estas respuestas con las que los diputados dieron a la 
pregunta 20, se encuentra que segan la opini6n de los diputados la 
intervención de la C.I.G.Q., no es decisiva para la sol~tci6n de los 
problemas \'.''JeS e} 12.1)5 % indiri'I º("P Pl"otr·P ];>~ ~ito¡;>rÍl)r,es 

criticables a la Con1isi6n de Informaci~r,, Gestor!~ y Q•.tejas est~r1 la 
lentit•Jd en la Ct.te11ci6n a los a.s1.1ntos y la Jntencit•n de pr·oteger- las 
im~genes de los f1.1ncionarios dP la administraci6n p~blic~ 1 ~s! como 
la f?}ta de energ!a p~rA p)2ntear Jos Ct~llDtQS. 



126 

En el mismo tenor se expresaron al responder a la pregunta 11, 
en la que el 51.28 % consideraron s6lo regular el trabajo de la 

C.I.G.Q. y apenas el 13.34 %la consideraron eficaz, mientras que el 
34.38 % se abstuvo de contestar, tal situaci6n podrla interpretarse 

como una duda acerca de la eficacia de la Comisi6n en los diputados. 
Esto se confirma con las respuestas a la pregunta 12 

11 Si se le presentara un nuevo problema ? Acuctirla a la 
C.I.G.Q.? 

En la que la proporci6n de preguntas positivas y negativas 
fue exactamente el 50 %. Es de destacar que la mayorla de las 
respuestas positivas correspondi~ a los diputados de oposiciOn, los 
cuales afirman que el Poder Legislativo es una forma de control sobre 
el gobierno y por lo tanto deberla trabajar para vigilar el 
cumplimiento de sus funciones. Destaca la descripci~n del dip~ltado 

del P.P.S. Jes~s Antonio Carlos HernAndez, quien valora a la gestarla 
como •Jn instr1_1mento con ftterza de opinión y denuncia p~blica. 

Las apreciaciones de los diputados en cuanto a la eficacia de la 
C.I.G.Q. vienen a confirmar los resultados de las mediciones 
realizadas en los archivos de la propia ComisiOn que se presentaron 
en el capitulo III de este trabajo, en las que se acusa la debilidad 
de la ComisiOn de InformaciOn, Gestorla y Quejas para presentar los 
asuntos ante las instancias gubernamentales y conseguir soluciones 
satisfactorias a los mismos. 

En cuanto al conocimiento de los diputados sobre el Trabajo 
social, el 77 % contesto afirmativamente, y en los referente al 
concepto que tienen de la carrera, se encontr~ q•Je se han s•Jperado 
las concepcio11es asistencialistas o paternalistas, e incluso s~ 

encontró la definiciOn del Dip. Jes~s Antonio Carlos HernAndez que 
considera al Trab~jo Social como 1'el cor1Jltr1to de cor1oc1nt1er1tos 
t~cnicos que sirven p8ra pr0mover· la p~rticip~ci~n org~ni~~da y 
col1scie11te de inctivid~!os, famiJ1as y gr~•pos e~ la sol11cjór1 intearal 
de su s p r· 0 b J n m ~ s . 11 O t r· os ,j i }:"-' t ¿¡ ;:1. o s ct e t i r• e r1 e- l T 1 .... a b d j o s o e i a 1 e orno " 11 n 
co11j~1nto de accio11es te11dentes 
la. socied~d." 

~. t•115r.¿:._r· i:---1 ineJor·¿:.mi P.nf;o 
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Desde el punto de vista de los diputados, las actividades que se 
pueden asignar al trabajador social son: Investigaciones sociales, 
orientaciOn, motivaciOn, promoci~n y organizaciOn de grupos, 
exposición de temas de inter~s g~neral, trabajo di~ecto con la 
comunidad, gestarla, y como auxiliar o asesor en el trabajo 
legislativo. 

Resulta alentador para los trabajadores sociales saber que los 
pollticos, en especial los diputados, tienen una concepciOn muy 
cercana a las definiciones acad~micas de la profesiOn. 

El 12.82 % de los encuestados admitió haber tenido trabajadores 
sociales entre sus colaboradores y seftalaron que han obtenido buenos 
resultados de su desenvolvimiento profesional. El 87.94 %, seftalO que 
si incorporarla trabajadores sociales a sus equipos y el 12.06 % no 
respondió a la pregunta, pero ninguno contesto en forma negativa. 
Esta situación refuerza la opiniOn de que el Poder Legislativo es un 
campo propicio p~r~ el ejercicio del Trabajo Social. 

5.3.5. La formaciOn profesional del Licenciado en Trabajo 
Social y su capacidad polltica. 

Del anAlisis del Plan de Estudios para la Licenciatura en 
Trabajo Social, vigente desde 1976, resulta la informaciOn que se 
vierte en los siguientes renglones¡ es preciso seftalar que el 
anAlisis rse realizo de manera especifica en .los contenidos de las 
materias, no en los enfoques que les dan cada uno de los profesores 
en ejercicio de la libertad de cAtedra; tambi~n debe seftalarse que 
las m~t~rias mencion?das en este tr~tajo est~n incluidas ~n la 
propuesta dP l~ Esc11ela Nacional rl~ Tr~hajo Soci~l para la 
implant~ci6n de un n•Jevo Plan de Estudios, elaborada en 1q86. 
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El plan dP estudios de la Licenciatura Pn Trabajo Social, 
aporta los conocimiPntos necesarios para la acciftn polftica, ya que 
sus contenidos acad~micos responden a las exigencias de esta 
actividad, como se observa en el cuadro comparativo que se presenta a 
co11tin1.1aci~r1) en primer lugar se presenta, subrayado, el 
requer1miento, desp•J~s se anot~ la lista de materias rlel plan de 
estitdin~ de 197A y sus c:ontr:anid.os acad~micoss que se estima 
satisfacen la 11~cesirl~d del ~•.tPhacer pol!tico. 

5.3.5.1. M~ter·ias del Plan de Est11djoc; •.1e la L:ice\1t:iatl.lra 
en Trabajo Sorial, Utiles a la Actividad Poltttca. 

Campren~i~n de las circunstAnria~ econ~mi~as MPl p~ts. 

Economla polftica ! y II.- Describe las tesis fundamentales de 
las corrientes econemicas mAs importantes. Analiza los diferentes 
sistemas econftmicos, analiza los modos de producci&n y las relaciones 
entre las fuerzas r~od1.1ctivas y l~s relaciones sori~les rle 
pr-oduccien. 

Compr-ensi&n dP las causas poltticas y sociales gue 
condujeron a la circunstancia histerica actual. 

Hi stor-i a Polftica 
econ6micas, polfticas 
historia nacional. 

y social 
y sociales 

de M~xico.- Analiza 
que determinan cada 

las ra_11c;;a~ 

~poca o:le 1 a 



ComprensiOn de la problemAtica de M!xico y su 
dependencia con otros paises. An~lisis de las 
pol!ticas del Estado Mexicano 
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Problemas EconOmicos, Pol!ticos y Sociales de M!xico.- Analiza 
el proceso de desarrollo de M~xico a partir de la etapa 
revolucionaria. Determina las caracterlsticas del Estado mexicano y 
su relación con el modelo de desarrollo. 

Seminario sobre anAlisis de clases sociales y cambio social.
Se aplic:"E>.n crite1'ios de an.!llisis econOmico social al estudio de 
diversos problemas sociales de M~xico. Estima las posibilidades 
de intervenciOn del Trabajo social en los problemas que vive la 
sociedad mexicana. 

Pol!tica y 
doctr·inas, los 
planificaci6n en 

PlanificaciOn Social.- Identifica 
elementos de la planificaciOn 

diferentes paises. 

las diferentes 
y explica la 

Taller sobre polltica y planificaciOn social.- Realiza un 
estudio del sistema polltico mexicano, de sus elementos, evoluciOn y 
caracter!sticas mas relevantes para la comprensiOn de la realidad 
sociopol!tica del pa!s. Se valoran las particularidades que ha tenido 
la prActica de la Planificación en el pa!s. 

Conocer la estructura del poder er1 M~xico y 
los procesos pol!ticos 

Derecho Constitucional.- Anali~a la Constitución Pol!tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, su contenido y formas de aplicaciOn. 

Seminario de i1)stit1Jcior1es.- Se analizan las funciones del 
Estado y la pol!tica Social. Valora las instituciones avocadas al 
bienestar social. Deter·min~ las rel~cionPs ent1~e J~s necesidades 
~ociales y el Trabajo Socia] Se pv~l~~ 1~ fL•nciOn J~] tr·a~AJador 

so e j ~ 1 e r1 l a 5 J. ns t..: j t 1.1 e i o¡-, es . 



Establ~cer interarri~n con 1~ ciudadanla y q~l1pos 

sociales en general 

Relaciones Humanas y Pablicas.- Estudia el proceso de 
relaciones humanas y los elementos que inciden en el mismo. 
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las 
Se 

analizan las diferentes formas que asumen las relaciones humanas en 
la comunidad y se ubican las caracterfsticas de las relaciones 
p~blicas en las instituciones. 

Psicologla social.- Evalaa los principios de la conducta social 
de individuos y grupos-

Taller de Ttcnicas de Comunicaci6n.- Ansliza 
comunicaciOn y aplicaci6n adecuadas. Preparaci6n de 
la comunicaci6n. AnAlisis de la importancia de 
comunicaci8n en el desarrollo social. 

t~cnicas de 
materiales para 
los medios de 

5.3.5.2. Materias de la Licenciatura en Trabajo Social 
Aplicables en la Labor de Gestarla. 

AdemAs de los conocimientos descritos en el punto anterior, 
aplicables en la acci6n polltica en general, es preciso que los 
pollticos, y en especial los Diputados, cuenten con conocimientos 
especificas para atender con eficacia los asuntos que para su gesti6n 
les presentan sus electores. La experiencia del autor del presente 
trabajo en la ComisiOn de Informaci6n, Gestarla y Quejas, permite 
afirmar que en el curriculum de la Licenciatt•ra en Trab~jo social, 
tambi~n se consideran materias que son de utilidad para la atenci6n 
de la problemAtica que cotidianamente se presenta a los diputados, 
como podr·~ apreciarse en los siguierites renglones: 
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ASUNTOS JUDICIALES Y DEPECHOS HllMANOS 

Derecho Constitucional.- Ver p•Jnto anterior, p~gina 20. 

Derecho Penal y Seminario de Ciencia Penitenciaria y 
CriminolOgica.- Se refieren al marco jur!dico, normas penales y de 
readaptaci~n social; describen el sistema penitenciario mexicano. 

Derecho Familiar.-Analiza la estructura de la familia mexicana, 
las inshtuciones que dan i-·es~·Uesta a la pr-oblem.!\tica familiar· y la 
participación del Estado en la organizaciOn jur!dico-familiar. 

ASUNTOS LABOF.'.ALES 

Seminar-io sobre la Situación Laboral en Mexico.- Se anali=a la 
situaciOn laboral en M!xico, la legislación, relaciones individuales 
y colectivas de trabajo, derechos y obligaciones de patrones y 
trabajadores, el trabajo de la mujer y de menores. 

Cooperativismo.- qp analizan los diver-sos tipos de cooperativas, 
su desar-r-ollo histórico y legislación. Se describe la organizaciOn y 
funcionamiento de las cooperativas en M~xico. Se analiza la 
participaciOn del Tr-abajador Social en la formaciOn de cooperativas. 

Seminario sobre Sindicalismo.- Se analizan las funciones de los 
sindicatos, tipos de sindicatos y la evolución del sindicalismo en 
Mi!!xico. 

ASISTENCIA MEDICA 

Salud P~blica y 
social.- Analiza las 

Sernin2rios 
CF:t.1.152.S (tp 

sobre Salud P~blica y Ti-·abaj o 
en la los pr·nblern~s (iEl s~.]11(1 

poblaci~r·; ~rg2ni=~ci6'1 y fu11cionamiei~~o ~e 

insti.t1.1ciones •1f? s2Ju•:1 ~11 M~.·:ico. Po.,·--t~icir0 .::1ri~n ,·ie1 
el~ progr~rnas ~~ G~l•.•d. 

l?s principales 
Tr·Bbajado~ SDciAl 
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ASUNTOS ECOLOGICOS 

Demografla y Ecologla Humana.- Analiza las caracterlsticas y 
dinAmica de la poblaci6n 1 en relaci6n con su entorno flsico natural. 

ASUNTOS AGRARins 

Seminario sobre la Situaci6n Agraria.- Toca diversos 
relevantes del problema agrario; leyes e instituciones que 
cabo la reforma agraria.; Estado y organizaci6n campesina. 

SOLICITUDES DE SERVICIOS PUBLICOS 

aspectos 
llevan a 

Practicas de Trabajo Social (seis semestres).- Aplicaci6n de 
procesos de investigaci6n social al conocimiento de la realidad. 
Planeaci6n en base a las necesidades sentidas de la comunidad. 
Asesorla para la ejecuci6n de programas. T!cnicas de motivaci6n. 
Evaluaciftn de programas. 

ATENCION AL PUBLICO 

Teorla del Trabajo Social (seis semestres).- Identifica los 
elementos que intervienen en la objetividad del conocimiento 
cientlfico. Distingue los tipos y niveles de investigaci6n social, 
comprende el uso de las t~cnicas e instrumentos en el proceso de 
investigación social, entrevista individual o colectiva, abierta o 
diri~ida, etc. Se adquieren los conocimientos teóricos para la 
coordinación y organizaci6n comunitaria. Principios y elementos de 
educación social. 
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NOTAS AL CAPITULO V 

1 PARDINAS ILLANES, Felipe, "METODOS DE INVESTIGACION SOCIAL", 
p. 91. 

2 El maestro PARDINAS cita esta escala en su libro "METODOS DE 
INVESTIUACION SOCIAL'', Op. cit., p. 95. 

3 ROJAS SORIANO, Raul, "GUIA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES ES 
SOCIALES",p. 278. 

4 Vid. supra., p .. 

5 Para este muestreo también se utilizo la tabla de nQmeros 
aleatorios de ROJAS SORIANO, Vid. cita No. 3 de este capitulo. 

6 Para este efecto, al igual que en la 
analizados en el capitulo III, se empleo 
aleatorios de Rojas Soriano, op. cit., p.278 

7 GARCIA SALLORD, Op. cit., p. 22. 

selecciOn 
la tabla 

de los casos 
de ni:1meros 

8 La fracciOn mencionada se refiere a las facultades de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

9 

10 

11 

12 

13 

"CODIGO CIVIL", Articulo 1896. 

Idem., Articulo 1897. 

Vid. 

Vid. 

Vid. 
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14 Vid. supra, p. 44. 

15 Cit. en Bicentenario de la "DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE y EL CIUDADANO", p. 42. 

16 Vid. supra, Cap. II I, cuadro en la pag: 70. 

17 Vid supra., Cap. III, p. 46. 

18 Vid. s~1pra, Cap. II I, pag. 56. 
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CAPITULO VI 

EL TRABAJO SOCIAL Y SU RELACtON CON LA GESTORIA 

L• insercien de un Licenciado en Trabajo Social en la C&mara de 
Diputados, a trav~s de su incorporacien profesional en una comisi6n 
legislativa, permite vislumbrar la oportunidad de que esta profesi6n 
sea tambi!n participe en la toma de las decisiones nacionales. 

El presente capitulo intenta demostrar que el licenciado en 
Trabajo social cuenta con los elementos te8ricos y prActicos para 
efectu~r l'n trabajo polltico de c~lidad tal, que le pueda cond11cir a 
los puestos p~blicos. 

6.1. El Estado como Espacio Profesional del Trabajador 
Social. 

Desde su origen, el objeto de intervencien del trabajo social 
ha sido el homb1'e y sus necesidades; la Ci"1'idad, la filantropla, la 
asistencia social, el trabajo social tecnocrAtico, el eclecticismo, 
el movimiento de 1··ecQr1cep1·1Jalizaci~n y el tr?h~jQ soci~l 8ctual 
tien~n ~nmo com~n rlenomin~ctor l~ intenci~n de modificar las 
si t:1.1;;.cinr.~s q1Je impiden ~l hnrnbr-e ~1r:~n221r los s2tist.:lr:tor-es il s1.1c; 
n~CP~jct~JPs m~s ~~~~mi~ntes. 
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La afii-maci6n anterior se hace evidente- 'alé~ei/isa·r · 1as tres 
o!tltimas definiciones ele la profesHm qüe se. han' dácto en el cseno-cte 
la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
AutOnoma de M~xico: 

"La Escuela pugna por formar profesionistas 
preparados para la investi~aci8n y anllisis 
de los problemas sociales, para el estudio 
de los mecanismos que operan en la sociedad y 
c6mo afectan a sus integrantes, para planear 
y promover la soluci~n de situaciones que 
impiden satisface1~ las necesidades humanas 111

• 

"Se define al Trabajo social como la profesi6n 
que interviene directamente con los grupos 
sociales que presentan carencias,desorganizaci~n 
o problemas sociales y que por sf mismos no han 
tenido la posibilidad de resolverlos. Por ello 
es que promueve la organizaciOn de la poblaci6n 
para satisfacer sus necesidades y lograr la 
adecuada actuaci6n de ~sta en una sociedad en 
permanente cambio, buscando con ello mejorar s1Js 

niveles de vida. 112 

"El Trabajador social es un sujeto social que 
acto!ta como intermediario ~n el tratamiento de 
las necesidades y carencias. Interviene en los 
procesos mediadores de 18 intervenci~n directa 
del tr~t~miento especializ~do: di~gnóstico 

social, ~~tecci6n, prevenci~n, con~ientizact~l) 1 
orienteci~n, pl~nitic~ci~n, ~dministr·~~ión~ 

~t;c~t.pr·a .. '1 '.3 
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En las tres definiciones es patente que el trabajador social 
tiene como materia de trabajo las carencias, las necesidades, los 
conflictos, en dos palabras: los problemas sociales, y el prop~sito 
de su actuaci~n es mitigar sus efectos, dar soluci6n B las 
situaciones q•Je los originan. 

La presencia de necesidades y conflictos entre los grupos 
sociales hacen necesaria la intervenci6n de una instancia superior 
que cuente con la autoridad s11ficiente para ejercer 1~ 

administr8ci~n ·~e los recursos en beneficio igualitario de cada 
gr1Jpo ~acial, esta es una tarea de tal magnit11d que s~lo la sociedad 
en su conjunto es capaz de resolver, y es el Estado por s11 funci~n 

regulador~ y administradora 4 , el ente donde se deposita la 
responsabilidad de atender la problemAtica social, para lo cual 
cuenta con sus propias estrategias y 6rganos de ajuste para 
garantizar su propia s•Jbsistencia. 

Por ello, el Estado y sus instituciones son el espacio de la 
acci6n profesional del Tr~bajo Social~ el trabajador social se 
constitl1y~ como •Jn vtnculo entre las instituciones y la poblaci~n, 
su actuacien se establece entre las necesidades y los satisfacto1'es 
que proporciona la instituci~n donde labora, y su prop~sito es 
Sllperar los desajustes del sistema, a fin de mantener el ac1.1erdo 
entre los grupos, en prevenci6n de que la agudizaci6n de las 
diferencias sociales deriven en la ruptura del pacto social. 

El reconocimiento 
Trabajo Social enfrenta 

del Estado 
todav!a 

como 
severas 

espacio profesion~l 

criticas por parte 
del 

de 
colegas de otras tendencias, p~1'0 es ur1a posición que pei~mite r·omper 
la inercia de aquellos trabajadores sociales formados en el marco 
del movimiento de reconceptualizaci6n, en el que los modelos 
te~ricos propuestos en las Aulas no correspond!an a la realidad 
extraescolar, y que los altos prop6sitos que se hablan formado como 
transformadores de la realidad result~ron poco menos q•Je utopl~s. 

Est¿:1 si t,1_1.;:¡ci~n que nos toe~ vi.vir CJJmo est1Jdi8.nt1?s fue fielmente 
r·~flPj~ct~ l~Or Norbe~tn Pl~y~n ~l efjrm~r: 
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•'Los flamant~s graduados que leg!timamente aspiraban a 
conciliar su compromiso personal y profesional en tareas que ~ la 
vez le posibilitaran su sustento econbmico, debieron enfrentar la 
gran frustracibn que surgla del abismo en lo 'aprendido' y lo 
'aplicable 1 , tuvieron que aprender ya en la calle y casi 
abruptamente que habia un trabajo social acad!mico y un trabajo 
social real, a partir de ello algunos abandonaron la profesian, 
otros la ejercen cansin~mente, y otros con mAs realismo, sin euforia 
libresca, con limitaciones van haciendo lo mejor ·~ue pueden y 
constr;,.1-1yendo o reconst1-·1.1yencto el trabajo social o formas de quehacer 
profesional en base a su pr&ctica personal, observando que en muchos 
casos de esa 'educacian revolucionaria', no surgieron trabajadores 
sociales ni revolucionarias. 11 ~ 

El Trabajo Social es precisamente uno de los campos que ha 
creado la sociedad para participar en la solución de un problema 
car·dinal d@ su existencia: la satisfacci~n de las necesidades 
humanas, la moderaci6n de las desigualdades, el desarrollo de las 
potencialidades y la realizacibn completa del ser humano. 

6.2. El Estado Mexicano y las Pollticas Sociales. 

"Las pollticas sociales afirma Garcla Sallord son 
resultados de las negociaciones entre los diferentes sectores 
sociales y el Estado, se implementan a trav~s de las instituciones 
socia.les y los programas q11P d~ el 1-='-S se deri.van." Las tur1ci or1es de 
las instituciones son investigar las necesidades de l~ poblaci6n y 
administrar l~ prest~ci6n de los servicios, a l~ vez que tienen la 
taret3 socíe\l de responder- a las dem~.r1d.2s 1~e 121. mi.~m~.•·..;.. 
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Las acciones del Estado se desarrollan en tres grandes Areas 
gubernamentales, el Area econOmica o de producciOn que es donde se 
originan los recursos que habrAn de sostener al propio Estado y a 
los grupos que conforman la sociedad¡ las pol!ticas de seguridad, 
cuyo objetivo es la preservaciOn de la unidad del Estado en sus 
aspectos de territorio, poblaciOn y gobierno, y le permiten contar 
con el reconocimiento de otros Estados¡ y las pollticas sociales que 
son los medios de que se vale el Estado para distribuir los recursos 
a su cargo entre los distintos sectores cte la sociedad. El esquema 
manejado por Fern~nctez y Rozas 7 presenta con claridad las diversas 
pol!ticas que debe implementar cualquier Estado para gobernar. 

MARCO DE REFERENCIA GENERAL 
AGENTES Y COMPONENTES DE LAS 

POLITICAS ESTATALES 

POLITICAS 
ECONOMICAS 

Agricultura 

Industria 

Miner!a 

Energ!a 

Com1.tr1 icac i ol-res 
y Tr-ansportes 

f"}:portaci.ones 

C1·-i!-di to 

i=omento 
pr·nrl••.ctivo 

POLITICAS 
DE SEGURIDAD 

Seguridad 
interna 

Defensa 
milita1' 

Fronteras 

Migr-aciOn 

Tratados 
Relaciones 

F i r1a.nzas 
ir1f;ern.:\cj anales 

Sistema 
moneta.ri o 

Endf?i.tdami en to 

Sector· tr-~b2jo 

POLITICAS 
SOCIALES 

EclucaciOn 

Salltd 

Seguridad 

social 

Vivienda 
Asistencia 

Pl··omoc i .~,-, 

soci<d 

Desarrollo 
1·-1_ora l 

Servicios 
p•~t:> 1 ir:o_s 

Pr-ecios 
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El Estado meHicano, desde su nacimiento en los albores del 
siglo XIX, ha intentado cumplir con sus funciones reguladoras de las 
relaciones sociales 1 y cuando ha sido reb~sacto por las demandas del 
pueblo ~1ar1 sobrevenido los estallidos revolucionarios que se~alan 

hitos en la historia nacional. La rese~a elaborada por Carmen 
Tenorio en su tesis profesional Origen y Desarrollo del Trabajo 
Social es una muestra objetiva de los diversos intentos del Estado 
Mexicano de garantizar la igualdad y la satisfacciOn de las 
necesidades basicas del pueblo de M~xico. 

"En 1:?.12, 
establ"'ecimientos 
ayuntamientos. 1•e 

la ConstituciOn de 
asistenciales pasaran 

C.!tdiz dispone 
a juriscticciOn 

que 
de 

los 
los 

"Los liberales - contin6a Tenorio Herrera a la vista de las 
transformaciones sociales que revolucionaron al mundo, intentaron 
formular las bases legales para la constituci&n de una rep6blica, 
con instituciones y fo~mas de gobierno que, al mismo tiempo que 
miraban por el bienestar de todos, dejarsn ampliamente protegidos 
los derechos individuales. 11 11 En la ~poca de Jui!\rez afirma la 
autora - el Estado se hizo cargo de los necesitados con un 
incipiente sistema de seguridad social, el Estado se transformo en 
protector de los desfavorecidos por la situaciOn econOmica, pol!tica 
y social. esencialmente las Leyes de Reforma, al tiempo que 
destitu!an del poder a la Iglesia, sentaron las bases para que la 
salt1d de los mexicanos, asl como otros aspectos de la seguridad 
social quedar~.n bajo el c1Jidado del Estado. " 9 

Para referirse a las pollticas sociales del Estado en el 
r~gimen constitucional vigente hasta la fecha, es oportuno acudir a 
Gonzi!i.lez Marln, quien afirma: "La ConstituciOn de 1917 reconoce la 
supremacla de los derechos sociales sobre los derechos individuales 
y le otorga al Estado el r~rPI d~ r·ector· de las grandes 
tr-Bnsf·ormaciClnes soci-?.ll?S. 1110 
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Pero estas caracterlsticas de la Constituci6n Mexicana y. del 
r~gimen polltico que se sustenta en ella no han sido suficientes 
para resolver las desigualdades sociales. 

Es cierto que ha permitido avances considerables en el aspecto 
de la igualdad polltica, pero despu~s de 70 anos de su 
establecimiento, y no obstante los esfuerzos que los sucesivos 
reg1menes han desarrollado, los problemas sociales aun afectan a 
ciertos sectores de la poblaci&n. Las condiciones de dependencia y 
subdesarrollo han evitado al Estado alcanzar la capacidad de 
atenci6n a las demandas populares. 

E~te es el caso de M~xico, la igualdad polltica es un hecho, la 
igualdad econ&mica no se ha alcanzado, persisten las diferencias 
ent1~e clases, con todas s1Js reperc~sior1es: miseri~, hambre, 
hacinamiento, carencia de servicios pablicos, analfabetismo, 
ignorancia, desempleo, e~plotaci6n, marginaci6n. 

Ante este panorama, se implementan las pollticas sociales del 
Estado Mexicano, cuyo pr·op~sito es 11 A~monizar y ~rticular los 
intereses de todos los sectores concurrentes, en aras de fomenta1~ el 
crecimiento econ&mico y garantizar una justa distribuci6n del 
ingreso y la riqueza.• 1

1 1 

La observaci6n cotidiana de la vida institucional del pa1s, 
permite afirmar que, en efecto, este prop6sito impulsa la actividad 
de la estruct•Jra estatal, a fin de qt1e los recursos nacionales sean 
aprovechados por los mexitanos y que su distribucibn sea equitativa. 
En el sistema pol1tico mexicano, como ya se afirm6 en el capitulo I, 
se ha establecido un equilit•rio ent1~e los dive1~sos tipos de 
aplicacibn de la autoridad 1 que a~n con Sl'S defectos 1 algunos de los 
cuales se han seftalado en este trabajo~ ofrecen mejores perspectivas 
que otros reg1menes poltticos del orbe. 

Esto d~smiPnte en toda su dimensi~n a aquellas afir~acionP~ 
que han atribuido al Est~do 1 el siniestro papel de instrl1mento de 
la clase explotador~ p@ra mantener su posicibn de privile~i~. 

LA arlic~ci~n de las polJt1<:as econ6n1ic~s y ~oci~les ~e re~li~~ 

a ti~~v~~ de la organizaciOn de la administraci~n p~~li~a rle M~xico, 

cuya ctistr·1b•Jc1en su r1··ese1)ta en el esquem~ 5i~uiPnte: 



ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERA( 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

POLITICAS ECONOMICAS 

Sria. de Hacienda y Cr~dito P~blico 

Sria. de Programacibn y Presupuesto 

Banca Nacion<>l 

Sria. de Agricultura y Recursos HidrAulicos 

Sria. de Comercio y Fomento Industrial 

Sria. de Comunicaciones y Transportes 

Sria. de Energ!a Minas e Industria Paraestatal 

Sria. de Desarrollo Urbano y Ecolog!a 

Sria. de Pesca 

Sria. de Turismo 

PEMEX 

FERT!MEX 

Otras empresas productivas descent~alizadas 

POLITICAS DE SEGURIDAD 

Sr ta de Gobernaci"n 

Sria. de la Defensa Nacional 

Sri a. de Ma1-·i11a 

Sr-101. de l?e l o.c i on~c; ¡::,.~teriores 

Sr1<R. ije 12 Conf;rMl0f·~~ General- 1Je __ l_i3, _f__~der-aci6n 

Po•:i.e r· J1 ··~ i e i e.. l 



POLITICAS SOCIALES 

Srla de Educaci~n P6blica 

Sria. de Salud 

Sriaa de la Reforma Agraria 

Sria del Trabajo y Previsi~n Social 

Departamento del Distrito Federal 

Gobiernos de los Estados 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Instit:i1to rlP SPg•.1rirlad v SP1-·vic:io« Socie.les 
para lbs T~iba3~aor~s·d~l Estecto -

Com~anta Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO) 

'bl~~ma para el Desarroll? Integral de la Familia 

Otras empresas de servicios descentralizadas 

Fuente: Ley Org~nica de la Administración P~blica Fed~r2l, 1988. 
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6.3. Lé>. Acci~n Pol!tica del Trabajo So-cial. 

El Trabajador Social esta presente en la mayorla de los 
organismos estatales, formando parte de los equipos profesionales o 
t~cnicos de las instituciones del sector p6blico; se trata de una 
disciplina versAtil, necesaria en los diferentes Ambitos del 
quehacer humano, con lo cual se confirma que el Trabajo Social en 
M~xico se realiza siempre asociado al servicio p6blico que 
propo1--._cion~. el Estad.o 12

• 

El Trabajador Social, que por su propia naturaleza se sit6a 
al lado de los carentes y su prop~sito es combatir las situaciones 
que originan los problemas sociales, debe considerar al Estado corno 
el ~rgano donde se materializan los principios del sistema liberal: 

'
1 La igu~ldad ante la ley.- Es decir, que las disposiciones 

legales sean las mismas p~rB todos y q•Je se apliquen en la misma 
forma, sin distinci~n de ninguna lndole. 11 

"La ausencia de privilegios.- Lo que significa que a nadie, ni 
a ning6n grupo se les pueden conceder ventajas, exoneraciones, 
derechos o privilegios, cuyo disfrute no pueda ser extensivo a todos 
los ciudadanos. 11 

11 Respeto a los derechos individuales.- Que el hombre CLtente con 
las garantlas y la protecci~n a sus bienes fundamentales: la vida, 
la libertad, la propiedad, la salud y el respeto a sus derechos 
hum2nos. 11 

''Responsabilidad individLtal.- Lo que significa qLte cada hombre 
debe cargar con las consec1Jencias de sus actos u omisiones, no 
siendo forzoso transfe1~t1~1as a los ~tem&s miembros de la comuni~8d.'' 
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"Respeto a las minorlas.- Que descarta todo tipo de 
discriminaci6n de naturaleza polltica, social o econ6mica a personas 
o grupos por sus caracterlsticas ~tnicas, religiosas, ideol6gicas o 
pecunarias. 1113 

Corresponde al Trabajador Social, ensenar 
desenvolverse en una sociedad liberal, porque 
es liberal. 

a los individuos a 
la sociedad mexicana 

Resulta absurdo que de manera dogmAtica se pretenda aplicar 
conceptos abstractos cuyas posibilidades de realizaci~n son remotas 
en la realidad mexicana. 

Aceptar este razonamiento es acabar, con aquella disyuntiva que 
el Trabajo Social ha venido arrastrando desde su surgimiento, que 
ha sido motivo de preocupaci~n de los propios profesionistas, y que 
durante d~cadas ha avergonzado al trabajador social de ser pagado 
por el Estado, pues de forma equivoca, se le ha formado el prejuicio 
de que el Estado es la causa de los problemas sociales por estar al 
servicio de la clase dominante, cuando su acci~n profesional se 
realiza en beneficio de los desposeldos. 

El trabajador social debe propugnar ~·arque las instituciones 
cumplan cabalmente sus objetivos y que los servicios y beneficios 
que proporcionan lleguen efectivamente a sus destinatarios, para 
ello es necesario que se inserte en los niveles de decisi~n a los 
cuales tendrA acceso ~nicamente mediante una activa participacien 
polftica. 

Con ello podrA superar 
llevado a adoptar diversas 
ejercer la profesi~n. Borja 
de concebir al Trabajo Social 

ese vaclo deontol~gico que les ha 
actitudes en cuanto a su mane~a de 
P~rez 1 • ha ~escrito cinco formas 

por los propios trabajadores sociales: 
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La institucionalista, la asistencialista, la desarrollista, la 
concientizadora y la de pol!tica militante. Porque el contenido de 
estas formas de actuaci6n del trabajador social llaman a la 
reflexibn, se transcribe la descripcibn de cada una de ellas: 

"La actitud institucionalista.- Es la que sostienen aquellos 
colegas que jamAs reflexionan sobre su actividad. Es decir que es 
el burbcrata clAsico que concibe a la profesibn como medio de 
subsistir, las c1Jestiones del impacto de su hacer le son ajenas. La 
p1~ofesi~n es importante en la medida que le permite tener un empleo 
y por ende un salario. Cumplir con la institucibn en tanto reducir 
al m!n_imo sus problemas es el objetivo de su trabajo. Sus alegr!as 
sttelen estar al momento de checar la hora de salida y el d1a que 
cobran la q•.1incen~ .. 11 

"La asistencialista.- En la que se cuentan aquellos compafteros 
que se preoc•Jpan por el impacto de su hacer, por el deseo de 
contribuir a resolver los problemas de la poblacibn (desde la óptica 
de hacer el bien sin mirar a qui~n). 11 

"La prActica asistencialista se cifte al hecho de que las 
instituciones son depositarias de cie~to tipo de servicios y el 
objetivo del trabajador social es hacer llegar estos servicios a la 
poblacibn. Dentro de esta prActica priva el paternalismo y sus 
objetivos se identifican con los de la instituci~n.'' 

''La desarrollista.- Considera que las instituciones son la 
mejor expresien de la revoluciOn mexicana, con caminos por avanzar, 
el medio para ello es la modernizacibn o el desarrollo del pats, 
tarea a la cu~l las instituciones y l~s comunidades se deben 
avocar. Toma como armas metodolOgicas el estructural-funcionalismo y 
el desarrollo de la comunidad. Generalmente estas posiciones son 
congruentes con la pol!tica oficial y son bien recibidas, salvo en 
aquellos lugares donde el caciquismo es una pP~ctica cotidiana.'' 
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"La posicibn concientizadora.- Abre un cuestionamiento sobre la 
sociedad y sobre las instituciones. Parte del hecho de 
que la sociedad se divide entre opresores y oprimidos, y que es una 
necesidad histbrica acabar con la realidad opresiva. Produce 
conflictos entre las instituciones y los promotores (trabajadores 
sociales) a medida que llega a cuestionar a la institucien misma.'' 

Esta estrategia considera a las clases oprimidas incapaces de 
pensar por si mismas y se erige a los promotores como portadores de 
'l•Jz' y como guias para la liber·aci~n. 

Tal posicibn privb durante el movimiento de reconceptualizaci8n 
del trabajo social, er1 el c•;al se adjltdicaba al trabajador· social el 
papel de transformador de la sociedad, incluso se le llega a 
denominar agente de cambio, y se tundament~ en una ser·ie de 
concepciones abstractas e intentos de 2plicar el materialismo 
dial~ctico y la teorla del conocimiento¡ esto provocb que el proceso 
teorla-prActica del Trabajo Social sufriera una desvinculacinn, pues 
por tln lado se pretencti~ utilizar los mo•ielos marxistas y , por 
otro, las i11stitl1ciones q•Je constituyen el campo de trab~jo 

contin~an ft1nct~ndose en los modelos r•osjtivistas y fL\ncionali~tas. 1 ~ 

''La polltica militante.- Como forma de hacer Trabajo Social ve 
pocas o ni11guna posibilidad e11 las instituciones para resolver los 
problemas de la gente. Se ubica en la oposici&n pol!tica al sistema, 
desde la izquierda reformista hasta la izquierda radical. Se 
incorpora al aparato oficial con el fin de aprovecharlo para 
imp1Jlsa~ la movilizacibn pop1Jlar, ya sea en aras de una linea 
polltica partidaria o del avance del movimiento de masas. Maneja dos 
tipos de p~oyectos (u110 real) el de s•J 01~ganizacibn polltica, y ot~o 

aparente, el de la institucibn. Tienen conflictos habituales con la 
institucibn en virtud del proyecto que manejan y terminan 
pt~esentando su l~enuncia cuando 110 son despedidos 
francamente.Consider~n a la poblaci611 como el ~11jeto real capaz de 
solventar sus p1~oblemas. 11 
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De la revisi6n de estos razonamientos se desprende que el 
trabajador social ha actuado en los extremos, lo cual evita que su 
actuaciOn profesional culmine con el cumplimiento de sus objetivos. 
Se hace necesario que el Trabajador Social determine el papel que 
debe cumplir en la sociedad, que clarifique sus funciones y 
actividades y que se ponga verdaderamente al servicio de los 
carentes de satisfactores. Tan grave es la mera aplicaciOn de 
paliativos sin atacar las causas de los problemas sociales, como 
intentar embarcar a las masas populares en aventuras 
pseudorevolucionarias con nulas posibilidades de ~xito, dadas las 
circun~tancias políticas, histOricas y hasta geogrlficas que 
caracterizan a la naci6n mexicana. Tampoco es soluciOn que el 
trabajador social se mantenga estatico y deje de actuar, por miedo a 
comprometerse con lo que se ha llamado el Estado hegemOnico, por 
quienes sostienen la posici6n revolucionaria, mientras existan 
grupos que subsisten en condiciones de miseria, hambre, enfermedad y 
otros motivos de opresiOn. 

6.4. VinculaciOn Trabajo Social-Gestorla. 

En la lectura del capitulo III de esta tesis se manifiesta la 
semejanza que tienen la gestor1a y el trabajo social en cuanto a su 
materia de intervenciOn y sus motivos de preocupaci6n. Para reforzar 
esta apreciaciOn, en este punto se intenta establecer un vinculo 
entre ambas actividades a partir de la descripci6n de los elementos 
constitutivos del Trabajo Social que propone la Maestra Garc!a 
Sallord. 1

• 

En primer t~rmino, define a los sujetos sociales, que son los 
i11dividuos, sectores o instancias sociales que est&n involucrados err 
la intervenciOn profesional, estos son el demandante de 
satisfactores. el p1~ofesionista y la institución que habr& •Je 
pr·oporciona1~1os; en el caso de la Comisión de Informac1br1, Gesto1~1a 

y Quejas se encuer1tr·an estas tres instancias y establecer1 un~ 

interacc1bn que conduce a satisface1· u1·1a necesidad, solucior1ar u11 
problema o cor·1~egi1~ algu11a ar1omalla, es decir q~te existe u1·1 objeto 
de inte1·vQt)Ción, u11 tenOme1~0 real y concreto que demanda ser 
atendido. 
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Los demandantes o usuarios son aquellas personas que acuden a 
la C.I.G.Q. en busca del apoyo del Poder Legislativo para la 
solución de sus problemas, provienen de todos los rincones del pa!s, 
su contacto con la ComisiOn se efectaa directamente cuando se 
presentan en las instalaciones del Recinto Legislativo, por v!a 
postal y telefónica, pertenecen a los distintos estratos sociales, 
lo mismo se atienden casos de presuntos despojos de bienes 
cuantiosos, como solicitudes de ayuda para conseguir empleo, sin 
embargo predominar1 los usuarios de las clases popular·es, que buscan 
en los diputados el apoyo que por si mismos no han podido conseguir. 

El profesional, cuyo trabajo es la basqueda de la soluciOn a 
las demandas que se le presentan, en este aspecto se hizo referer1cia 
a que la profesiOn que hasta la fecha se ha considerado mis adecuada 
a la labor de gestor!a es el Derecho, estimo que la Licenciatura en 
Trabajo social cuenta con los elementos teóricos y metodolOgicos 
para desenvolverse con ~xito en el Ambito legislativo. 

El objeto de intervención del trabajo social son los problemas 
sociales, resultantes de las contradicciones estructurales de la 
sociedad, que se manifiestan en formas diversas e imponen 
condiciones adversas y opresivas a quienes los padecen. La gestorfa 
se ocupa tambi~n de los problemas sociales; ambas actividades actaan 
para dar solución a la diversidad de problemas subsistentes en la 
sociedad que se manifiestan al entrar en contacto el demandante, la 
instituciOn y el profesional, en el capitulo III fueron descritos 
los distintos g~neros de problemas, los cuales tambi~n son motivo de 
preocupación del Trabajo Social. 17 

Tambi~n la gestoria y el Trabajo Social comparten las funciones 
que les ha asignado el sistema como instrumentos mediadore~ en los 
conflictos sociales, a fin de mantener la vigencia del sistema, que 
canalizan por v!as legitimas, racionales y pacificas la demanda de 
satisfactores, la satisfacciOn de necesidades y la expectativa de 
que el aparato gubernamental est~ efectivamente al servicio de la 
sociedad. 

As! ((Ueda demostrado con la revisi611 de los objetivos se~alados 
para la profesión en la Propyesta del Plan de Estudios de 1986, que 
a continuaci6n se trar1scr·iben: 
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"- Contribuir a la elevación de los niveles de vida de la 
población y al logro de una justa distribuci6n de los_recursos ••• " 

"- Propugnar porque la legislación social atienda lntegramente 
la defensa de los derechos a una vida digna ••• " 

"- Coadyuvar en la e}:tensiem de los servicios 
culturales, educativos y asistenciales, con el firi de 
desar·ro-1 lo integral y humanizado del individtio ••• " 

sociales, 
logra1' e 1 

''- Propiciar la conformaci~n de una 
clvica, para asegurar la participaci6n 
población ••• " 

aut~ntica conciencia 
democrAtica de la 

Participar en la transformaci6n de la sociedad actual para 
que el pals se adapte a los cambios que se operan en nuestra ~poca y 
a los que impondr~ el futuro. 11 

El Trabajo Social no fue creado como un transformador de la 
sociedad, sino como una alternativa para ponderar y optimizar el 
aprovechamiento de los recursos que ofrece el sistema. La profesi6n 
surge como un catalizador de la problemltica social, como un 
instrumento de conciliación entre los sectores sociales. 

Llegar a reconocer este papel de intermediario entre la 
necesidad y el satisfactor, entre quien carece y quien posee, y 
reconocer que el Estado es el espacio profesional que por naturaleza 
le corresponde, es un avance decisivo para nuestra disciplina. 

En consecuencia, el trabajador social debe adoptar una posici6n 
que aglutine lo mejor de SllS e~per·ie1)cias t)istOr·icas, haciendo a un 
lado los errores teleolOg1cos que le llegaron a prohibir y negar su 
de1··echo a toda partic1paciOn polltica, siendo que los sujetos de 
intervenciór1 del Trabajo Social son los seres l)umanos; entonces su 
actuación es necesariamente pollt1ca, n1~s aón cuando las pr·opuestas 
acad~micas para la p1~otesi6n le iínpulsan a participar en la 
planific~ción social y contr·it•uir a dise~a1·· las polt1-1cas sociales 
nacionales. i•.:-.• 
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El trabajador social debe modificar su mentalidad para 
intervenir directamente en las discusi6n y formulaci~n de los 
programas gYbern~mentales e inducir los cambios por transici~n en la 
sociedad, q•Je lleven a reducir los abismos entre pobres y ricos, y 
que todos los rniembr·os de la sociedad gocen de una calidad de vida 
digna, entendid~ !sta no como la acumt1lacibn de riquezas o la 
posesi~n de bienes suntuarios, sino como la disposici6n de 
satistactores suficientes par·a vivir libre de tensiones u 
opresiones, y que ofrezcan la posibilidad de desarrollo intelectual 
y cult•Jral, que el hombre pueda aprovechar en pleno todas sus 
potencialidades. 

L2 aceptaci6n de su papel de servidor p~blico lleva al 
trabajador social a adoptar una actitud que ~l mismo, como 
profesionista siempre se habla negado, el Trabajo S~cial de hoy 
requiere de participaci6n polltica. 

Con esta nueva actitud que se propone, los trabajadores 
sociales se situa~!n en una circunstancia en la que desde sus 
puestos en las distintas institl1ciones gubernamentales, p~eda 
promover que los recursos bajo Slt custodia cumplan stt cometido de 
contribuir a la satisfacci6n de las necesidades de los grupos 
sociales, sin sufrir desvlos o menoscabos, y desde ali! inducir las 
transformaciones a las que, como seres sensibles a las injusticias, 
har1 2'.spi r-ado. 

En los fund~mentos de los partidos pollticos que participan en 
1B C~mt?r-~ •:t? Ojp11t2.~c:it; 19 i "::f' enc1.1er1tri3. toda qna garn2 de opciDr1es 
polltic3~s en l~ que e'·iste c~bida par~ le ~iversidad de pensamiento 
~t1e se d2 entre Jo5 tr2taj~rlores ~aciales. 
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Con tales razot1amientos, considero posible canalizar las 
actitudes pol!ticas de cada trabajador social en los distintos 
partidos, sOlo hace falta que el trabajador social se decida 
a participar en tareas poltticas. Con ello podrl acceder a los 
c!rculos de decisiOn y hacer posible el cumplimiento de los 
objetivos q1Je se h~ fijado: la concientizaci~n, la organizaciOn, la 
participaci~11l la movilizaci6n popular y la gestibn 1 entendida ~sta 

como la acci6n del pueblo a nivel cte planificaci~n, decisi6n y 
ejecuci6n e11 los cambios estr·uctt1rales de la sociedad. 

En M~xico, hemos tenido la fortuna de contar con hombres de 
suma inteligencia y visiOn social que han conformado el marco 
jurldico e institucional que ofrece por igual a todo mexicano las 
mismas opot~tunidades de des~rr·ollo; la existencia y labor de las 
instituciones es claro indicador del genuino inter~s de los 
sucesivos reg!menes ~e extende~ los beneficios de una socied?d 
plural a todo el ter~itor·io y todos sus habit2nt~s 1 y si bien estos 
altos prop~sitos no se han cumplido en plenitud, en nuestro pals 
tampoco se presentan los extremos ,je miseria que desafortunadamente 
sufren ot~as naciones. 
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NOTAS AL CAPITULO V 

SANCHEZ ROSADO MANUEL, "PF:ESENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 1'?76. 
PARA LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL", P. 4 

2 APODACA RANGEL, Ma. de Lourdes, "PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
1986 PAPA LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL", p. 111. 

'5 GARCIA SALLORD, S•.isana, "LA ESPECIFICIDAD DEL TRABAJO SOCIAL'.', 
p. 21 

En el ca~·!tulo 
funci6nt los medios 
h<:>cerlos V<'.ler·. 

I se describi~ c6mo el Estado cumple con esta 
con que cuenta y la legitimidad con que debe 

~ ALAYON, Norberto,"EL TRABAJO SOCIAL DE HOY, EL MITO DE LA 
ASISTENTE SOCIAL", p.11. 

GAPCIA SALLORD, Op. cit., p.39. 

7 FERNANDEZ, Arturo y ROZAS Margarita, "POLITICAS SOCIALES Y 
TRABAJO SOCIAL", p.25. 

e Si bien la Constituci6n de C!diz se promulg& cuando Mlxico aan 
era colonia de Espafta, se cont6 con la participaci6n de 
representantes del territorio mexic~no y fl!~ model~ de los primeros 
preceptos constitucionales en la revoluci6n de independencia. 

• TENORIO HERRERA, Ma. 
TRABAJO SOCIAL EN MExrcn", 

del Carmen, 
P~·· 110 y ss. 

"ORIGEN 

to GONZALEZ MARIN, Silvia, 
CONSTITl.IYENTJ?", ·~<? .J•.1.<:>n d" r>i.os 

~n el pr~logo 
80J(lj;•1:111i::7. 

y DESARROLLO DEL 

DEL 
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11 SALINAS DE GORTARI, Carlos, "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-
1994", resumen de la Clmara de Diputados. 

12 Aunque se ha pretendido el ejercicio de un Trabajo Social 
independiente en M~xico, estos esfuerzos han sido aislados, se ha 
intentado establecer el modelo del Social Work estadounidense en el 
que la acci6n profesional se da en forma particular, sin embargo en 
nuest~o pals no existe esta circunstancia ya que el demandante de 
atenci~n no es capaz de aportar un pago por el servicio, y son 
precis~mente sus c~rencias las que motivan el contacto con el 
trabajador social. 

13 Estos principios fueron tomados,, 
STEWART, "?QUE ES EL LIBERALISMO?", en 
ESTADO, LAS RAZONES Y LOS ARGUMENTOS", p. 
quien esto escribe. 

del trabajo de Donald 
la antologla "REFORMA DEL 
17¡ con modificaciones de 

BORJA PEPEZ, A., "PRACTICA POLITICA Y TRABAJO SOCIAL", pp.18-
20. 

1 ~ Para profundizar en este aspecto 
profesional de Esperanza RUBIO ORTIZ, 
SOCIAL", p. 290 y ss . 

es recomendable leer la tesis 
"BASES FILOSOFICAS DEL TRABAJO 
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GARCIA SALLORD, Op. cit., pp. 19 y ss. 

• 7 Al respecto se sugiere consultar los trabajos de BAPRERA GALAN 1 

que hace una interesante descripci~n del Trabajo Social en los 
sectores de salud, seguridad social, vivienda y educaci&n. Op. cit. 
pp. 8-24¡ y los motivos de preocupacien del Trabajador Social, de 
Virginia PARAISO, cit. en GARCIA SALLORD, p. 70. 

1 ª Vid. RODRIGUEZ ARGUELLO, "EL TRABAJO SOCIAL RECONCEPTUALIZADO, 
AVANCES Y LIMITACIONES", p.30-35. 

19 Vid. supra, BORJA PEREZ, cita 14 1 y el Capitulo III de este 
tr·abaj"o, pp. 51-59. 
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S U G E R E: N C I A S 

A.- CONCLUSIONES 

Estoy plenamente convencido de que el esfuerzo realizado por un 
sinndmero de hombres que a trav~s de la historia han aportado lo 
mejor de si, ha d~do como fruto el rlgimen pol!tico que hoy 
disfrutamos, en el que se aglutinan los principios del liberalismo 
con elementos propios de las economlas socialmente planificadas. 

Creo con toda 
social que en la 
perspectivas ofrece 
mexicanos. 

firmeza que el sistema pol!tico, econOmico y 
actualidad rige al pa!s es el que mejores 
al desarrollo individual y colectivo de los 

Se cuenta con el marco institucional y el ordenamiento jur!dico 
que buscan la justicia social, en el cumplimiento de estas 
disposiciones y la operaci&n de estas instituciones estA vinculado 
el Trabajador Social; por ello es de importancia suma que este 
p~ofesionista profundice en la comp1~ensibr1 ~e l~s caractertsticas 
del sistema y se incorpore ? l~ ~ctivict~d polttica. 
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Debe reconocerse que no se ha logrado todavla la completa y 
satisfactoria igualdad, aan existen compatriotas que subsisten en 
situaciones opresivas, resultantes de las condiciones de dependencia 
y subdesarrollo del pals, y, es preciso seftalarlo, de la existencia 
de elementos indeseables, quienes medran en dem~rito del sistema, 
son ~stos quienes con actuaciones abusivas de sus investiduras, con 
dolo, indiferencia, apatla o corruptelas trastornan la vida 
institucior1al p8ra generar condiciones contrar·ias a los ir1te1'eses 
sociales, que devienen en conflictos que afectan a los di~tintos 
sectores de la sociedad mexicana. 

Ante ello, tanto el Trabajo social, como la Gestorla, cumplen 
l1na labor correctiva de los desvlos, errores u omisiones que se dan 
en el ~mbito institucional; ambas actividades atemperan los 
intereses, a veces opuestos, de individuos o arupos para buscar 
soluciones equilibradas que a todos convengan. 

El Tr~bajo Social como profesi6n intrlnseca al Estado debe 
situarse en posiciones que le permitan ir m~s all~ de la aplicaci6n 
mecAnica de las pollticas sociales, de la aplicaci6n de meros 
paliativos; este profesionista esta llamado a participar en la toma 
de las decisiones nacion~les, y desde alll propugnar por el 
cumplimiento de las funciones que el propio sistema le asigna. 

Ante aquellos 
mediatizador de la 
honestidad afirmo 

que han 
lucha de 

etiquetado al Trabajo Social como un 
clases y le critican esta posici~n, con 
preferible orientar al marginado, al 

necesitRdo perR 
sistema, para. 
concientizarle 

que 
1·ptP 

que se 
acerca 

es 
un mejor desenvolvimiento dentro del 

prep~re y alcance mejores niveles de vida, 
de S•J verdadera capacidad para participar er1 

la sociedad cte un pa!s capitalista y dependiente~ ~1.1e ~~:ige m~yor 

esftter~o ~ qt•ien men0s tienes •1t•e c1~e~1-·l~ f~ls~s ~;·p~ct~tiv~~ dP •Jna 
soci~d?d ut~ric~. 
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El sistema vigente ofrece coyunturas en las que se puede 
actuar, pero esta accibn debe ser eficaz y trascendente, sin ofrecer 
vanas esperanzas o intentar embarcar a los grupos sociales en 
aventuras pseudorevolucionarias. En un pals donde no existen 
condiciones para emprender u11a revol•JCi~n resulta criminal inducir a 
la masa popular a una lucha violenta que resultarla est~ril. En este 
sentido hago mfas las palabras del Maestro Gonz~lez Casanova cuando 
afirma: ''En M!~ico, las dos tilosoflas m~s opuestas de nuestro 
tiempo se~alan un ~nico y mismo camino, el desarrollo de la 
democracia y el capitalismo ... Nadie puede ocultarse que en M~~ico 
no hay condiciones para 11na revoluci~n socialista y en cambio se 
p•.teden .... pr-esentetr la.s condiciones para un gol}:<e de Esta.do 
fascista ... •• El mismo autor recomier1da como estrategia para el 
sistema. polltico me,·:icano 11 0ejar que hablen y se org2.nicen las voces 
disidentes, para el juego democr~tico y la soluciOn pacifica de los 
conflictos ... 11 

B. - SUGEF:ENCIAS 

a).- "Fortalecimiento del Poder Legislativo." 

El escenario pare esta nveva forma de lucha es, sin lugar a 
dudas, el Parlamento, porque reune las caracterlsticas de 
representatividact, electividact, temporalidad, pluralismo y facilidad 
de acceso para el pueblo. De las CAmaras habrAn de surgir las 
medidas que permitan perfeccio11ar el sistema para acercarle al 
cumplimiento cabal de sus objetivos, con tal propbsito el Poder 
Legisl2tiv0 .-!Df::iti ~~•.1.mi r· efertiv.:::irr.entP -;11 funci~n dP control 
horizontal del poder pol!tica ~e la naci~n. En M~xico ha llegado el 
momento de limitar el poder del Ejecutivo. 



.161= 

Debe revalorarse la facultad de co"trol y supervisi&n de los 
actos de gobierno 1 con respeto a 18 a1Jtonomta e individualidad de 
cada uno de los Poderes. No se trata, como lo seftala el Dr. Cossio 
Villegas, de ql\e el Congreso adopte actitudes levantiscas trente a 
los 6rganos del Ejecutivo o que con el pretexto del ejercicio de la 
facultad de vigilancia, los diputados rebasen el orden jurldico que 
ellos mismos elabora11, sino la actopci~n de •Jna actitud coherente, 
abierta al anAlisis y al di~logo, y no a una cr!tica irracional y 
sistem~tice, sino que de manera racional se reconozcan los aciertos 
y se se~alen los errores e11 la condLtcci~n de los destinos 
nacion~.les. 

b).- "Dotar de sustento legal a la Comisi&n de Informaci~n, 

Gestarla y Quejas. 

En este sentido, l~ Comisi~n de Informaci6n, Gestarla y Quejas 
deber~ recuperar el pBpel de Ombusdman y recibir las at1~ibuciones 
para actuar co11 mayor eficacia. Para tales efectos me atrevo a 
recomendar que la C.I.G.Q. se eleve al rango de Con1isi~n de 
Vigilancia, y se le asignen las funciones que en la actualidad 
ejercen la ComisiOn Nacional de Derechos Humanos y la Secretaria de 
la Contraloria General de la FederaciOn, que constitucionalmente 
pertenecen al Poder Legislativo, conforme lo seftala la FracciOn V 
del Articulo 74 constitucional y todo el Titulo IV de la Carta 
Magna. 

c).- "Pr·ecisar el Derecho •:1e PeticiOn." 

As! mismo, se recomienda elevar a la categoria de precepto 
constitucional la obligaciOn para los diputados de realizar acciones 
de gestarla y ~ue las instituciones gubernamentales den resp•Jesta a 
~11?~, r~1~? ~?l PfPr~n P~ necesari0 efectu~r modificacio1,~s al 
e.r·t!c1.1 1.0 ::::o. ci:..•nstit1,1ci.fln~l e. fjn ,..¡~•'!'-'E' ~J Dip11t2.-t0 ruP·:i~ r:-'<J•J1r· ;11 

Eje-c•.1tivri q1.1e c•_1.mpl? ~nn el r•f'f?Cept;í) •1Pl [IPr·~r:hr.i dn PPtir~•411"•¡ ~I e.e 
pr~cisen Jos pl¿:i::;:ns p~re •:flJP lets inc;tit1.1cion'?c; den r-esp1.1pst2 A' 1.~c.:: 

r-;::o] if:i r,,,·•pi:.} ··!•11?j~c. y .-lP-m~rr•:t.?s. 
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Con ello la Gestor!a dejarA de ser una dAdiva o una graciosa 
concesi6n del funcionario gubernamental, para convertirse en una 
obligaci6n de actuar conforme a los principios republicanos: Los 
gobernantes no son poderosos por s! mismos, 8nicamente son 
depositarios de la responsabilidades de administrar y distribuir 
los recursos para ponerlos al servicio del pueblo. 

d) :- "Gestorla y Ti·c>.baj o Social." 

La gestor!a es practicada de manera emplrica por los diputados, 
qt1ienes carecen, salvo excepciones, de una sistematizaci~n de sus 
actividades ~n este aspecto, no cuentan coP estrategias de 
seguimiento y su ~nico indicador cte que su labor ha sido exitosa o 
frustrada son los propios i11ter·esados 1 q•Jienes est~n constantemente 
presentes mientr~s no se soluciona su asl1nto, y d~saparecen en forma 
repentina apenas han consegltido resp~esta positiva a sus demandas. 

En la C.I.G.Q. se aplicat1 í11cipie11teme11te algL•11as t~cnic~s del 
Trabajo Social, como son las entrevistas, abiertas y dirigidas, la 
investigacien documental, el trabajo de grupos, en este aspecto 
durante las reuniones de los ctipttt~dos miemt•ros de la Comisien; sin 
embargo no se ha presentado la oportunidad de aplicar en forma plena 
las capacidades qtte el Trabajador Social adq1Jiere durante su 
formaci~n profesional y qt1e podr!~n constitui~ importantes 
aportaciones para el ejercicio de la gestarla. 

e).- La acci~n polltica del Trabajo Social. 

El Trabaj0 social es tina 
respeta•j? por· la ci•Jdad~nJ~, 

l'reciso de la c?r1~er~, Cl!entan 

p1-.ofe".i6n 
si. b i er1 ~ I? 

C"."Jf• r: i P.r·t.=;l 
consider·ar· a los trat·~j~d0res soci~!es como 
hasta riecesario~ 8f• los r1~oc~sos polfticos. 

aceptada, reconocida y 
carece cte •.t~ concepto 

i11ea '"'.f•.l>l l~s 1 lev~ ~ 

profesionistas ~tiles y 
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En la C.!lrnara de Diputados télrn!:di!!n. exfste el clima de aceptaciOn 
y reconocimiento al Trabajo Social. He aquJ la ~portunidad para que 
el Trabajél.dOl' Social ponga en p1-Actica los conocimientos que 
adquiriO en las aulas universitarias. 

En el capitulo VI de esta tesis se ha descrito corno se inserta 
el T1··ai:•aj o Social en el Est<'.do Me::icano, y corno po•1ri=- pélrticipélr en 
el Poder Legislativo, de manera especifica en la CArnar<'. de 
Diputados, tarnbi~n, con el anAlisis del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Trabajo Social, se dernostrO que este profesionista 
egresa del ciclo de educaci6n superior con suficientes recursos 
teOricos y metodolOgicos para incorporarse con ~xito al quehacer 
polttico. 

Es un imperativo que los Trabajadores Sociales adopten 
posiciones pol!ticas definidas, cada uno de ellos conforme a la 
ideologla que de manera personal sustente, y emprenda la 
participaci&n activa y la b~squeda de aquellos puestos de decisiOn 
desde los cuales pueda inducir las transformaciones conducentes a la 
sociedad igttalitaria que propone nuestro marco institucional; no es 
el prop&sito alcanzar las altas jerarqulas por los privilegios que 
&stas puedan significar, sino llega~ a esos puestos para 
materializar el sentido de justicia que caracteriza <'.l Trabajador 
Social y siempre le ha impulsado a estar al lado del carente y el 
oprimido 
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Solo mediante la participaciOn del Trabajador Social en la 
actividad pol1tica serA posible el acceso a los niveles de decisiOn 
desde los cuales podrAn materializarse los objetivos generales del 
trabajo social: 

Participar en la organizaciOn y el funcionamiento de las 
instituciones en los sectores, pablico, social y privado, y 
estimular la creaciOn de los servicios de bienestar social para 
la poblaciOn. 

- Organizar a los grupos sociales para el desarrollo de 
activictactes que mejoren sus niveles de vida. 

- Propiciar o facilitar la igualdad de oportunidades a la 
poblaciOn para lograr su desarrollo integral. 

Como ninguna otra profesiOn, el Trabajo Social es sensible a 
las necesidades, las carencias, las injusticias y sufrimientos del 
ser humano, por lo que su actuaciOn es siempre en beneficio del 
hombre en su esencia. 

En nuestras manos est~ p1~opiciar el respeto ~ los preceptos 
con~tit11rionA.les y l~.s leyes que de ellos se d.er-ivan, que esa 1etr-¡:¡ 
a ve e es t.:.' 1 v i dad.;¡ s: ~ ~ \:' l i q 1.t e ~ n to d. o -s •.~ \1 i g ci ·1- , por ·~J' •e I? n ~ 1 1 2' ~ s t .!i r1 

contenidas les l-·es~·~\est~s 2 1~5 ~spir~cio11~s nB~ion~les. 



165 

La sociedad es cambiante y el Estado deber~ adaptarse a las 
condiciones ql1e el pl,eblo determine; ya se~ ~1Je el par·tido en el 
poder cambie su propia estructura y sus m~todos de atencien a los 
problem~s nacionales, ya sea q•Je otro partido llegl1e a dominar la 
escena pol!tica por las v!as constitucionales, ya sea que las 
condiciones adversas llegue11 a tal grado q•Je salo mediante la 
violencia pueda efectuarse el cambio. 

Sea cual fuere el r·égimen pol!tico qt!e en el fut11ro rija al 
pa!s, alll estar~ el Ti-atajador Social. Par~ ponderar· lo mejor de 
ese momento hist~rico 1 lo mejor de ese sistema, para darlo a conocer 
a las ~3sas populares, para er1se~arle a t1tili2ar lo bueno que el 
nuevo status p11eda traer consigo, para contribuir a la defensa del 
hombre ante toda situaci6n que refrene st1 derecho a una vida digna. 
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A N E X O 

CUESTIONARIO APLICADO A 

USUARIOS DE LA 

COMISION DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS 



México, D.r., a .10 de mnrzo de 1989. 

La presente c;art:a sirve paro. solicitar n.u vnliosa colabor:-ición para crnnplir 
varios objetivos relaciono.dos con las actividades de gestor"Ítl que se 
realizan en la Cámnra de Diputados. Su principal propósito es uyudar 
a un pasante de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL a realizar su tesi:; 
que le permita una super'nt:i<)n pt!rsonal y profesional; en se~indo lug~r 
su:¡ r•.!sp:..ie~tus ser•1ir~í.n purn ·1alor::u~ gi l:..i Contisit)n de Informacion, Ger:tor1n 
:.; GtH.:-_:.".!s ct~r.ip le cr.n el :iropcls i. to de apoyar n la ciudad::iní;,i en .la ceso.lución 
d'i: sus probll!'mfl~;, y así señalnr l.=J.s flll :...os o aciertos que se hnn tenido, 
para ,:¡ejor.:ir lu atención al público. 

F..sta corb ec nirJS'.r.:l 1ronc.""'.l sü¡ri.fica q.:e el prcblenn que Lst.ed plentc-0 so rt>'"...olverú m 
su fmcr·, ;:e..""'O ~:.crrLr-3 pa.rn q...:-~ d1 adclonte •:l t:nJ!x:ijo sea ;F~ efic.-u:; q.ri........:Ss su prcblam 
~o la rcspuest.:J. que Ustr~d esperaba; deseamos saber porqúe no fue 
así, para que los nsllil tos que en el fu tura se presenten tengan mejo e 
y m<1s jus~a respuesta. 

Por lo tnn to, solici tnmos a Us t;ccl !iU colnboración desinteresuda, rc.Gpon
dimH!o :il cuestionario a~exo y devolviéndolo en el sobre vncio (sólo 
hay que d"posit:arlo en el correo, no es necesario ponerle timbres ). 

Esta sencilla tarea sci"á en beneficio de todos y Usted. estará orgulloso 
de haber puesto su granito de arena. 

G íl ¡\ C l A S P O R s u 

\lf\~'51\r!T!·: ')!·: t,;\ L ft;¡.:nc: :\TtJH:\ !·:tl 
·~·H,\U/\,;1·) ~~ce: ,\l. u1;: ,,\ 
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UélIVERSIDAD NACIONAL AUTO:JO:M DE ME:XICO 
SSCUELA NACIOML DE TRABAJO SOCIAL 

, li!VC:STIGAérON DE TESIS PROF'ESIOél,\!. 
" ?S?.S?ECTil/AS o:;: IrlTERVE11Ciml DEL TRABAJO SOCI1\L 

E:N LA CAM.-\RA DE DIPlJT;;oos ,, 

?~v~~ je con~as~~~ es~~ cuestionario de lu manera mds cl3~a ~csible, 
c:1 :J.s ;J~e~unr..:i.s con par4ntesis marque con (;<) sólo uno de e!.lo~>. el que 
mejo~~~ ~jus:~ n su case; en Las p~cgun~as de renglones·~u~de Ust2J poner 
~uct~ 13 i~f0r~~ci6n ~u2 :~ par¿~ca co~vani2nt0 1 inclu3~ si ~~! !0 ies~3 
p~~::i:) :.:~:::..:-- e~ -~·'!\''~!.-::: 1:) -i· . .-: ls l:•..)j.:...:.. 

Grncias por su coln.b:>:'nci,,.~n ... 

1.- El ~~a~lema que Usted presen~ó a la Comisión de Informac~ón, Gastor!a Y 
Q~¿J~s de la c¿mar3 de DipUC3dos era 

Agrario 

.}ud!cal Poiir:ico 

Vivienda ( ) Servicios Pdbiicos ( ) 

Otro ( indi~ue ¿ual ) 

2.- 1\n:~s de acudir a la Comisión de Información, Gestoría Y Quejas, 
¿ \'a habín acudida a otra institución del gobierno, o par"::.culéU" ? 

Si ( ) No ( ) 

3, - ¿ A cuántas y cuáles insti tuc-ioneS-~ hahia- preScn tado !iU caso ? 

• ' ~ ¡ ;-



' 
6.- ¿ ::.'7'.c se enteró de la existe

1
ncia rie ta Comisión de Información, 'Gestoría 

:.u¿jas ? 

P:~ ~es periódicos o la T.V. ( Por amigos o parientes ( ) 

P:~ ~l~0n dipt1tacio o empleado 
~~ ::1 .:/u~;.n·:.1 de Diputados 

F ::· .:::.:;s...?jG de a:cún ·-::uri.c ionn!"io 
:~ ::;:i:;·_:;ia insLf..tución diga .::~al 

Pe~ ~~~ciat!va propia ( ) 

?~:- Jt:-o ciedio ( diga cual 

7.- ~ :::~es, según Us~ed, ttn diputado? 

P::n~ :Jlgún parr.ido 
poli tico 

8. ~ .., Ci.~áles son las_ funcionesi'de ·."'-fós --diputados ? 

9.- ¿ Para Usted, qué es la gestoria ? 

10.- ¿ Per~enece Usted a algdn partido político ~, SI 

,'."'.;', 

.• ·.: :,,.._1 ·~ ... 

\ ) 

;;o ( l 



13.- ¿, .:''...!án~" tiempo transcurrió entrb el momento en que presen'tó su 
~~se a la Comiuión tie fnfnrmación, Gestoría y QL1ej2s, y el mo
-.-ar::o en que ob'tu-vo resoucsta ? 

S~is rndse~ ( ) Un aílo { ) Mós de ~n a~D ( ) 

14.- ~ ~~ ct:ánt~s ocasiones dAbió Us~ed presentarse en la Co~~s:Sn ce 
::i:\J!':r:ació:i, Ges to! .. L.1 :) 1 ~ueji:ts '? 

·.'na { ) De dos a cinco { ) De seis a die= Más de diez 

:;inguna vez ( su asunto lo trató por carta o vía "telefónica 

15.- C.:-:1 ~a intervención .ie L1 ~emisión dC inforf.1ac:ón, G-=sto:-{a :¡ 
c~::j;:s' lo. solución :] su :Jro!ller;¡a fué: 

En contra { ) No hubo solución { ) 

16.- Ccnsidera el trabajo de la Comisión dé Int"ormación, Gestoría y 
Q·dejas, como: 

MLl'! t:FICAZ EFICAZ ( ) SIN IMPORTANCIA ( ) 

!NUTIL 

17.- Por favor mencione las t"allas .( si es que las hubo 
la atención a su caso 

que encontró en 

18.- ¿Qué sugeriría Usted pnr3 aur;ientar la cficaci:i de la Corr.isión de In
forr.iaci6n, G~stor·ía y Quejns ? 



A N E X O II 

CUESTIONARIO APLICADO A 

DIPUTADOS DE LA 

LIV LEGISLATURA 



Catlos Barranco Fuentes 
~· IJÍJJ'!HÍ~cc'::!e~~ 

_-,_---=--=--==--==-o-===:=--"---

MEXICO, D.F. A n DE DICIEMBRE DE;1989. 

C. SALVACOR ORTIZ MONTEMO 
PASANTE DE LICENCIATURA EN 
TRABAJO SOCIAL, U.N.A.M. 
P R E S E N T E . 

CON MUCHO GUSTO ME DIRIJO A USTED, PARA REMITIR LAS 
RESPUESTAS AL PRESENTE CUESTIONARIO, RELACIONADO CON SU
CARRERA DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL. 

ESPERO QUE LE SEAN DE UT I L IOAD, Y LE PERMITAN UNA -
GRAN SUPERACION PhOFESIONAL EN LA CARRERA QUE ESTA !NI-
CIANDO; ASI COMO LOS RESULTADOS DE SU INVESTIGACION, CON 
TRIBUYAN AL MEJOR DESEMPEÑO DE LA COMISION DE INFORMACI~ 
ON, GESTORIA Y QUEJAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
DE FIN DE AÑO . 

A T E N T A M 



México,D.F. a 15 de diciembre de 1989. 

C. SALVADOR ORTIZ MONTERO. 
COMISiON DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS. 
E81F!CIO H, 3er. NIVEL. 
S.'\:: L/\Z.1'.~0. 

~PRt:SENTE. 

Por ausencia del Dip. Luis Jacobo García, soy encargado de la co-
rrespondencia que él recibe, por tal motivo, me permito adjuntar la - -
Cédula N2 58 relacionada con la investigación de tesis que usted está -

realizando. Esperando que la informaci6n que proporcionamos sea de uti -
lidad para su investigación. 

Aprovecho la oportunidad para felicitarle ya que son 111uy pocos los 
profesionistas de Trabajo Social que se interesan en realizar esta clase 
de trabajos y en la medida que ustedes se introduzcan plenamente en to-

das la áreas del quehacer ¡Júblico del Estado, se podrá demostrar la va-
liosa y necesaria colaboración de los Trabajadores Sociales en las acti
vidades de la sociedad. 

í\THIT Al·:Z}f. -
-----~~~! e J;j(:f/r; ~ 

.¡ 

L!C. JE SUS AtlTO'.IO CARL'JS ílERliA:'<íJEZ. 
DIP' ACO FEOZRAL. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

RSCURl,A NAClONA!, D~ 1'tti\lli\Jll SOCIAL 

Estimado Señor Diputado: 

Cédula N• 

El presente cuestionario tiene como propósito principal ayudar a un pasante 
de la LICENCIATURA EN TílArll\JO SOCIAL a real izar su tesis, que le permita uro 
superación personal y profesional; otro propósito, no menos importante, 
eG conocer los alcances rcclles de las tarea~ que se desarr-ollan en la 

Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, 
.así como evaluar lcrn posibilidndes de que el profcsionistn del Trabajo 
Social pueda incorporarse al iimbi to legi.o.lativo. Los resultados de esta 
invcs tiención pcrmi ti rán señal ar !:is fnl las o aciertos que se hnn tenido, 
con el propósito de contribuir a la eficiencia de esta Comisi6n, ciertamente 
la de mnyor contacto con ln ciudadanía. 

Por tales motivos, agradeceré a Usted su valiosa colaboración en esta 
tarea. 

A T E N T A M E N T E 

SALVADOR ORTIZ MONTERO 
Pasante de la Licenciatura en 
Trabajo Social, U.N.A.M. 
N•. ?fe Cta. 7118779-6 

1.- ¿ A cuál Partido Político Pertenece ? 

2.- ¿ Realiza Usted acciones de ncst.oriu ? 

a).- Directa y personalmente 
b) .- Mediante un cqujpo ele trabajo 
e). - A travó:-~ de úq1;inos dP r,n!; tor ín de 

~u partido 
d) .- Mcdií1r.t.c la Corn1silHi de 1nfonnación, 

Gl~:;t.or-í~1 y CJuejn:; de la Ctm1ara de 
lli put.ado~; 

e).- No n~al iz:1 accirnH~s de gcP.tor.ía 

2 ..• 



••• 2 

3.- ¿ Para quién realiza sus acciones de gestoría ? 

a).- Para ciudadanos de su distrito electoral ( 
b).- Para miembros de su partido político ( 
c) . - Para toda persona 'que lo solicita (-

4.- ¿Qué tipo dé asuntos es predominant,e en-sus 1ntervcncioncs como gestor,? 

Laborales ( Agrarios ( 

( 

Viv¡dnda ( ) s~r;I~i~~ públicos , e l 

Judiciales Salud O.fr9s (ind~~ue(cuÚés)_' ----------
· -

5.- ¿ Ante cuáles instituciones presen1:~-Usted ásu~tos c~n más :frecuencia ? 
(mencione por lo menos" tres i.-cen':ii'rderi- de mayor- a menor) 

6.- ¿Recibe Usted rcspucstn sntisfactOrii:r.dc ·lor> in~titucioncs? 

a).- En todon los casos ). 
b) .- En algunos canos ) 
~).- Hecibc respuestas nenativas ) 
d) .- No obtiene respuesta ) 

7. - ¿ En cu:)n to ti cmpo ~1on n tcndj dns su::; ge:.:; ti oncn ? 

Mcr1of; el(! un 1ncu ( ) 

M'1t; de un aíio ( ) 

de uno n sci!; n1csc!s { ) un aiio ( ) 

_ _,_. ___ ,_ - ··--------------· .. ·-----------
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9.- ¿ Ha presentado Usted asuntos ante la com1s1on de Información, 
Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados (. C.I.G.Q.) ? 

Sí ( ) No ( ) 

10.- Con la intervención de la Comisión mencionada, sus gestiones ..• 

a).- Se resolvieron ( ) 

b).- Se agilizaron ( ) 

c).- No hubo diferencia ( ) 
d).- Se cntorpecicI"on ( ) 

ll .- ¿ Cómo considera el trabajo de fa C _.LG.Q. , 

a).- Muy eficaz ( ) 
b).- Eficaz ( ) 
c) .- Regular ( ) 
d).- Sin importancia ( .) 
e).- Inútil ( ) 

12.- ¿ Si se le presentara un nuevo pr6bl~ma; acudiría a la C.I.G.Q. ? 

Sí ( ) No 

¿ Por qué ? 

13.- ¿ Conoce Usted la profesión de Trabajo Social ? Sí ( ) No ( ) 

14.- ¿ Qué es, para Usted, el Trabajo Social ? 
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15.- ¿ Cuáles son las actividades del trabajador social que Usted conoce ? 

16.- ¿ Han existido trabajadores soc.iales entre sus colaboradores ? 

Sí ( ) No ( ) 

17.- ¿Qué resultados le lian .dado estoS.Pf~.fesi~n:i'.sta!3 ? . 

18.- ¿ Incorporaría Usted trabajadores s·ociales·a 'sti"equrpo de trabajo? 

Sí ( ) No ( ) 

¿ Por qué ? 

19.- Por íavor, señale las íallas, si es que las hubo, de la Comisión de 
Información , Gestoría. y Qüejas en la atención a sus asuntan 

20.~ ¿ Qué tareas asignaría a los trabajadores sociales, si contara con ellos 
entre sus col3bo1·ndorcs ? 
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