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INTRODUCCION 

En México, el Derecho Elector•I • tr•vés de los aflos ha sufrido gr•ndes 

tr•nsform•ciones, h•st• convertirse en un• rama muy import•nte dentro áe 

muestro m•rco jurídico, por los ~mbios políticos que hemos experiment•do 

en los últimos •flos, y es por I• misma razón que debemos preocupamos por 

seguir aportando m•s elementos para que esta rama del Derecho siga 

evolucionando y se adecúe a las necesid•des de nuestra sociedad. 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos. los cuales se 

desglos•n de la siguiente manera: 

En el primer ~pítulo pretendo dar a conocer I• evolución que ha tenido el 

Derecho Electoral en nuestro P•ís, así como sus principios rectores, los 

org•nismos y los ordenamientos por los cu•les se encuentr• regulada esta 

disciplina jurídica. 

En el segundo ~pítulo se -1'\•I• la import•ncia que tienen los p•rtidos 

políticos dentro del Dereeho Electoral, p•rtiendo de su definición (es decir, 

lo que debemos entender por "partidos políticos"), sus antecedentes 

históricos de éstos (universales y naclon•les), así como los requisitos 

nece-rios para el registro de un P•rtido político en las diferentes 

legislaciones electorales que ha tenido nuestro país desde el afio de 1973, 

hast• llegar a los derechos y las oblíg•ciones que tienen los P•rtidos 

politicos dentro de nuestro marco legal. 

Fin•lrnente, en el tercer ~pitulo hago referencia al Congreso de la Unión 

como rn9ximo órgano en~rgado de crear, transformar o modifi~r las leyes 



existentes en el pala, twclenc:lo une breve reael"le hiatóriai (como - h• 

trenafonnedo el Congreso de I• Unión • tr•v•• de I• hiatorl• en M•xico), 

enelizenc:lo I• integr•ción de I•• do• Clllmer•• (Oiput•doa y Senadores), 

heat• lleg•r • mi propueat• de refonne el er1iculo 59 de nue•tr• Constitución 

Politice, ea decir, I• poalbilid•d de reelección inmediata de Diput•dcs ;; 

Sen•dorea (siempre y cuendo cuenten con el resp•ldo popul•r medi•nte el 

voto), lo cullll desde mi punto de viat• aeri• muy beneficioso p•r• el peía •I 

concluirse proyectos que tienen sentido común y sirvan a la sociedad. 

C•be h•cer mención que el •rticulo 59 Constitucional no prohibe la 

r-1ección de loa legl•l•dorea, pero si para el periodo inmediato. lo cu•I no 

tiene sentido y resulta he•t• cierto punto incongruente. 

De lgu•I m•nere es import•nte menclon•r que en nuestro país sucede un 

fenómeno muy rero e lntere-nte • le vez. Y• que por lo menos se realiza 

una elección al el"lo, sea de airlllcter local o feder•L 
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CAPITULO/ 
EL DERECHO ELECTORAL EN MÉXICO 

1 .• Definición de Derecho Elector•I 

Para comenz•r la presente investig•ción, tenemos que partir del concepto de 

lo que es el Derecho Electoral, para lo cual haré referencia •I Maestro 

Manuel M. Moreno, el cual define al Derecho Electoral como "'el conjunto de 

principios y reglas que rigen la designación, mediante el voto, de los 

gobernantes que conforme • la ley deben ser promovidos a sus cargos por 

elección popular"1, a mi punto de vista esta definición queda inconclusa ya 

que. debe tomarse en cuenta y de forma muy importante que ese conjunto de 

reglas, deben de igual manera, regular la intervención de los ciudadanos 

mediante el voto en el proceso que conduce a la toma de decisiones que 

llevan a cabo los gobernantes. 

Otra definición que es interesante mencionar es la que nos hace el tratadista 

cubano Rafael Santos Jiménez, el cual afirma que .. el derecho electoral es el 

conjunto de principios y reglas que rigen la designación, mediante el voto de 

los gobem•ntes, y principales funcionarios, y la resolución, también 

mediante el voto. de los asuntos públicos traseendentes .. 2, en esta definición, 

ya encontr•mos el elemento de la participación, con lo cual se le da una 

mayor amplitud y es Importante destacar que el autor reconoce la 

importancia que tienen las elecciones como una forma de integración de los 

órganos del Estado. 

1BERLIJ'lri: VALESZL'ELA.. FranciKo. '"Tcorfa ,.. f'r.¡tjs Poliuca-Elcctoral".Edat.Porr\aa.México.J9113.p.!'8. 
21bidc:m. 



Pues bien. p•r1iendo de l•s definiciones •nteriores nosotros definimos •I 

Derecho Elector•!. como un• disciplina jurídica cuyo objeto de regul•ción 

comprende principios. valores, instituciones. organismos, orden•mientos y 

actores politices los cuales. cada uno en su respectiva área, pero de m•nera 

coordinada tienen como propósito común. la organización de procesos 

electorales para la integración y renovación de los cargos de elección 

popular set\alados por la ley, así como los procesos de participación de la 

ciudadani• para que ••t• intervenga en la toma de decisiones gubemativas. 

u.- Evolución hlatórlc• del Derecho Electoral en México ( 1812 -

Época actual ) 

L• primera Ley Electoral mexicana. la tenemos en la Constitución de 

Apatzingán - Derecho Constitucion•I para la libertad de la América mexicana 

- del 22 de octubre de 1814. 

Su articulo 6º , estableció I• primera norma comicial mexicana, la cuál decía 

que el derecho de sufragio para I• elección de diputados pertenecía, sin 

distinción de clases ni paises, • todos los ciudadanos en quienes 

concurrieran los requisitos que previniere la ley. 

Por lo que se refiere• la vigencia formal de la ley, es necesario remontamos 

a la Constitución Gaditana - Constitución Politica de la monarquía Espatlola -

promulgad• en Cádiz el 19 de marzo de 1812. En sus artículos, del 27 al 

130. trata con detalle y amplitud el tema electoral. 

En los términos de esta Constitución, el Proceso Electoral se desarrollab• en 



tres feses: Juntes Electoreles de Perroquie. Juntas Electoreles de Pertido y 

Juntes Electoreles de Provincie. 

Se vislumbre desde entonces lo que en sus momentos serian los Distritos y 

Secciones Electoreles. Le mese de cesille presentaba ya sus elementos 

b•sicos y ae edelento un esfuerzo del primer Organismo Electorel. No habia 

padrón de electores, ni organismos que regularan el proceso electoral. Se 

desconocia, por ello. quienes podían votar. La mesa directiva de la casilla 

decidía in actu cuando existí• duda sobre si un ciudadano podía votar. En la 

mesa directiva de cesille, pues, podemos encontrar el primer vestigio del 

Registro Nacionel de Electores. 

Hubo, durante la época de la lucha de Independencia y hasta su 

consumación, diversos Ordenamientos Electoreles. como el relativo a la 

formeción de los eyuntamientos constitucionales . dado el 23 de mayo de 

1812; o a las regles pera le forrneción de ayuntamientos constitucionales de 

10 de julio de 1812; las eclareciones de le ley de 23 de mayo de 1812 sobre 

formeción de eyuntemientos conatitucioneles de 23 de marzo de 1821, dedo 

por la aoberene Junte Provisionel Gubernativa. del llamado imperio 

mexicano. 

El 24 de febrero de 1823, ae expide el " reglemento provisional político del 

Imperio Mexicano y el 17 de junio del mismo allo, le Nación. duella ya de su 

destino republicano, expide la ley de elecciones para la formación del 

constituyente de 1824, que contenie, con algunas modificaciones el mismo 

procedimiento que las constituciones de C•diz y de Apetzing•n". 3 

3 CiONZALEZ DE LA VEGA. Rene. •Dcr«ho Penal Electoral"'.Edlt.Porrúa.f\.féxico.199 ... p.3 ... 



L• desorient•ción que rein•b• en México en esta época. originó I• oscilación 

dur•nte mils de ocho lustros entre el Centr•lismo y el Federalismo. P•recí•n 

que estos d•b•n mutu•mente •llem•tiv•s. formando Regímenes 

Constitucion•les que eatructur•b•n •rtifici•lmente a la Nación. en perjuicio 

del mismo progreso juridico, polltico y social. 

Con I• creenci• de que I• siempre creciente prosperidad de los Estados 

Unidos se debí• • su Feder•li•mo, este hecho influyó a la formulación de la 

Constitución de 1824 ele carilcter feder•I y de muy corta vida, Y• que en 

1836 se dictó un• nueva Constitución de carácter centralista; mils t•rde con 

dificultades y tr•stomos se est•blece definitivamente el Federalismo. 

Atlos más t•rde el 2 de noviembre de 1854, Antonio López de Sant• Anna 

publica sus prevenciones P•r• I• inst•l•ción de las juntas populares. en l•s 

que se Clisetl• I• mecánica del referéndum, d•ndo reglas para manifest•rse 

el votante por•• .tirm•tiv• de que él continúe en el Poder, o por I• negaliv•. 

previendo, en este caso. que el vot•nte, •not•ra el nombre del ciud•dano 

que debí• ocup•r I• primer• m•giatr•tur•. este intento de Santa Anna fue en 

vano, y• que éste hubo de •bandon•r el P•ís gracias al repudio nacion•I. 

mejor el 20 de agosto ele 1855, se expidió por el Gobiemo Provision•I. 

fundado en I• entonces Ley Fund•mental del Pais, constituida por el Pl•n ele 

Ayutla, la Convocatoria a I• Nación para la Elección de un Congreso 

Constituyente , que -ntó bases y fundamentos juridicos que I• Revolución 

Liberal consideró villid•• y que fue aecund•d• por otra Convocmori• p•r• 

los mismos fines ae elegir un Congreso Constituyente. expedid• por Ju.n 

Álvarez. Presidente interino de I• República, y que logró det•ll•r _el proceso 

electoral correspondiente. 



El propósito del congreso fue constituir libremente a la Nación bajo la forma 

de República Democr!Mica representativa. según estableció Alvarez en el 

aniculo 1° de dieha Convocatoria. 

El pensamiento de la revolución liberal, en materia electoral, quedó 

plasmado en el aniculo 3º de este documento. expedido en Cuemavaca, el 

cu•1 decía que la base de la representación nacional seria la población. 

Ya reunido el Congreso Constituyente a que se refirió la Convocatoria de 

Alvarez. en uso de sus facultades. expidió, el 12 de febrero de 1857, la Ley 

Org•nica Electoral . que Intentó una división de la República para las 

funciones electorales, con lo que aparece por primera vez el mapa electoral 

mexicano, compuesto por distrito• electorales de cuarenta mil habitantes 

cada uno o fracción que excediere de veinte mil habitantes. 

A panir de esta composición, la Ley diseno los procedimientos para elegir 

Diputados, Presidente ele la República y de la Suprema cone. asi como a los 

ministros ele ésta. sin hacer mención a los Senadores. ya que debemos 

recordar que el Senado desaparece en la época al considerarlo un órgano 

aristocratlzante, alejado de la voluntad popular, y se r.estituye por el 

Presidente Lerdo de Tejada, en 1874. 

En cuanto a las Instituciones Electorales, la Ley mando constituir al 

Congreso, en Colegio Electoral en las elecciones, no sólo de Presidente ele 

la República. aino ele loa Ministros de la Cone. 

Esta Ley Electoral. tuvo como fundamento la Constitución Politica de la 

República, del 1• de febrero de 1857. 



Es import•nte de•t•car, que •I triunf•r I• República, una vez destruido el 

Imperio en junio de 1867, el Presidente ..fuárez. expide et 14 de agosto de 

1867 su convocatori• par• I• elección de los Supremos Poderes . 

..tuárez. • su vez, •demás de convocar • elecciones de los miembros de los 

Tres Poderes y di-ftar el procedimiento respectivo (por supuesto de índole 

electoral), formula una especie de referéndum en torno a las cuestiones más 

fund•ment•les. 

Con este hecho jurídico-político de suma tr•scendencia. se cierra una época 

bríll•nte en la vida n•cíonal, que sin duda forjó EL DERECHO ELECTORAL. 

El cambio del P•is a la modemidad, • tr•vés de encontrar su propia 

viabilidad, se da, • panír de 1910 •I lograrse. la incorporación del pueblo 

como •uténtíco sober•no, • l•s decisiones nacionales. 

Our•nte I• Presidencia de Fr•ncisco l. Madero, surge la primera Legislación 

Comicial de la RevoluciOn, • tr•v•s de la Ley Electoral del 19 de diciembre 

de 1911. Rigi•ndoae por la Constitución de 1857, procur• recoger y regul•r 

las inquietudes pollticas del régimen que le d• origen. Este ordenamiento, 

comienza por referirse a uno de loa principio• elector•les. rel•tívo a la 

ceneza sobre los periodos de renov•ción de los Poderes Feder•les, en su 

anículo 1° se estableció que l•s elecciones ordinarias correspondientes• loa 

Poderes Federales - verificarían en los •ftoa terminados en cero o cifra par, 

en loa términos que I• Constitución prevínier•. 

Asl mismo - estableció que I•• elecciones prim•ri•s tendrían lug•r el último 

domingo de junio, y las definitivas el primer domingo de julio del •t\o en que 

" 



debí• hacerse I• renov•ción, y si fuere necesario el lunes inmediato 

L• gr•n noved•d de est• ley, en rel•ción • I• historia mexicana del Derecho 

Elector•I. es I• primer• mención que se h•ce de los Partidos Políticos, como 

un cuerpo de est• n•tur•lez• y r•ngo, un merito que debe •not•rse a la 

Revolución, con su •porte ideológico. 

El 22 de m•yo de 1912. el propio M•dero publica reformas a la Ley Electoral 

de 1911, adecuando fech•s y det•lle de procedimientos. para futuras 

elecciones de Oiput•dos y Sen•dores. 

L• Constitución Mexican• que nos rige •ctualmente, se promulgó en 

Queret•ro. el 5 de febrero de 1917, y •penas un día después, el 6 de febrero 

de 1917 se expidió I• Ley Elector•I del Nuevo Mexico. 

Este ordenamiento jurídico, reiter• el pens•miento revolucionario en materia 

electoral, princip•lmente, • tr•vés de l•s ideas de Venustiano C•rr•nza. 

Es de sum• tr•scendencia mencionar que Adolfo de Ja Huerta se constituye 

como jefe supremo interino del ejército constitucionalista, a tr•vés del Plan 

de Agu• Prieta, expidiendo un decreto que reformaba la Ley Elector•! del 2 

de julio de 1918, sol•mente refiriéndose• cuestiones de fech•s y de estrict• 

mecánica en los comicios. 

A su vez, Alv•ro Obregón, y• como Presidente Electo promueve el 24 de 

diciembre de 1921, reformas • la propi• ley de 1918, con el único e 

imponante objeto de •utorizar • I•• Legislaturas Locales p•r• legitim•r las 

Elecciones de Ayunt•miento, en I• medida que l•s Constituciones E•tat•les 
7 



respectivas lo autorizaren. 

Durante esta décac:la de loa veinte, México consolida e institucionaliza su 

Revolución. Desde el punto de vista politice, sobresale la creación del 

Partido Nacional Revolucionario P.N.R. como instituto. entonces oficial, 

deaputta único, mayoritario por m•• de sesenta afies y ahora en decadencia, 

a través de su sucesor el P.R.I. dedicado a unificar las ideologías y la fuerza 

electoral de loa revolucionarios. lo que garantizó al país. la estabilidad 

necesaria para su desarrollo. 

Es hasta 1931, el 24 de noviembre. en que el Presidente Ortiz Rubio, expide 

otro decreto para modificar la Ley Electoral de 1918. Lo hace con el 

propósito de organizar y rediaetlar los Distritos Electorales. 

En 19 de enero de 1942, el Presidente Manuel Ávila Camacho, vuelve a 

expedir un decreto para reformar la Ley Electoral de 1918. esta vez para 

modificar los periodos electorales y reorganizar los organismos en los 

comicio• y tas listas electorales. 

Aai. la primera fa- pos revolucionaria se rige electoralmente por la longeva 

Ley de 1918, la que con sus reformas. logra sobrevivir casi tres décadas, 

sirviendo a ta consolidación de México y su construcción como nación viable 

ymodema. 

Ya mma adelante por decreto del 30 de diciembre de 1972 se expide la Ley 

Federal Electoral que abrogó a la del 3 de diciembre de 1951. 

Posteriormente, el 12 de febrero de 1987 - publicó en el Diario Oficial de la 
t! 



Feder•ción el Código Feder•I Elector•I de 29 de diciembre de 1986. 

Fin•lmente, en virtud de I• controvertid• elecci6n presidenci•I de 1988, 

re•li:z.d• b•jo la vigencia del Código Federal Electoral de 1986. los 

ciudad•nos, los p•rtidos y l•s •grup•ciones politicas, así como• les 

instituciones relacionad•• con I• materia, se vieron en la necesidad de 

reexamin•r la situación y el cumplimiento de los principios de leg•lid•d y de 

constitucionalidad electoral, con el fin de elaborar un nuevo instrumento 

jurídico que contribuyera al perfeccionamiento de la democracia y sobre todo 

a no dejar dudas sobre la legitimidad de las elecciones. es así como surge 

por decreto de 14 de agosto de 1990 el C6digo Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que es el que actualmente nos rige en esta 

materia. 

111.- PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO ELECTORAL 

Los principios que rigen al Derecho Electoral Mexicano, se encuentran 

con-grados en nuestra Constitución Política, en su •rticulo 41 ( de igu•I 

fonna en este artículo encuentra su Fundamento Constitucional ), estos 

principios que se desprenden del precepto antes invocados son los 

siguientes: 

•> Certe:z..- El primer principio rector en materia elector•I de los enumerados 

por nuestra Constitución Política es el áe Certez•. Principio que NI sido 

elevado a nivel Constitucional. con las refonnas de 1996 a nuestro maximo 

ordenamiento juridico. 

Es import•nte mencionar que en diver .. s ocasiones, suele confundirse el 
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vocablo certez• con el de -gurlded y, ai bien •• cierto que tienen muen• 

Hmej•nza en el cempo de I• literetur• par• expreaar una miam• id••. 

t•mbi•n lo •• que, en el cempo del derecho tiene un algnlfiC8dO diferente. L• 

Certeza .Jurldice lmplice el conocimiento que noa proporcion• la ley par• 

determin•r nueatro• dereeho• y -ber, en conaecuencia, el limite de nue•tr• 

poaibilid•d de •ctumr juridicernente. ••to, con indepenctenci• de loa órg•noa 

co•ctivoa del Eatacto par• hacer reapet•r nue•tro Derecho. 

P•ra fine• electoral•• y de C:onfonnid•CI con nuestra C•rt• Magn•. el 

principio de Certeza impliC8 I• necesid•d de que toctas l•s •ccionea que 

de .. mpetle el lnatltuto Fecteral Electoral ( máxlm• autorid•d electoral ) eat•n 

dot•d•s de veracid•d. certidumbre y sobre todo apego a los heeho•. ••to no 

•ignlfiC8 otra co.. más que los resultados en los comicio• H•n 

complet•rnente verlficebles, fidedigno• y CONFIABLES. 

En ••te orcten de ide•s. el principio de Certez• ( igual que los demá• ) 

ab8re8 toda la actumción del IFE. razón por I• cual resulta evidente que h•ce 

referenci• no sólo a loa re•ult•doa sino que t•mbién impliC8 I• realiz•ción 

periódiC8 de elecciones. 

b) Leg•lidad.- El principio de Legalid•d establece que todo •cto de los 

órg•nos del Est•do debe encontrarse fundado y motiv•do por el Derecho en 

vigor; ••to ••· el principio de legalidad demanda I• sujeción de todo• los 

órg•no• eatetal•• al derecho; en otra• palabras, todo acto o procedimiento 

jurídico llevado • cebo por las autoridades eatetale• debe tener su estricto 

apoyo en una norma leg•I ( en -ntido material ). I•• que a su vez deben 

eatar conforme a las diaposicione• de fondo y forma con•ignadas en la 

Constitución. En este sentido. el principio de legalidad constituye la 
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fund•mental exiatenci• de todo Estado de Derecho. 

Ea conveniente eat•blecer que el Principio de Legalid•d alude a la 

conformidad o regularidad entre toda norm• o acto inferior con respecto a la 

nonn• superior que le sirve de fundamento de validez. por 10 que opera en 

todos 1oa nivele• o grados de estructura jar•rquica del orden juridico. de este 

mocto la relación no sólo - d• entre los •ctos de ejecución de una ley. sino 

también en l•s relaciones entre regl•mento y ley. y entre ésta y la 

Constitución. 

El Principio de Legalid•d ea I• piedra angular sobre la cu•I se levanta toda 

estructura Electoral; au observancia estricta es de imponencia fundamental 

en todo Estado de Derecho, ya que constituye la edecuación de tod• 

conducta. tanto de gobernantes como de gobemados a los ordenamientos 

jurídico• vigentes, y por lo tanto no constituye exageración, sino un acierto, 

aseverar a la legalidad como el principio de principios. 

En cuanto al Derecho Electoral Mexicano, el Principio de Legalidad, de 

acuerdo con nuestre Carta M•gna es, principio rector en M•teria Electoral, 

de conformidad con su articulo "'1 y su Ley reglament•rie, el COFIPE. 

En este -ntido, el IFE. manifiesta que el Principio de Legalidad en materia 

Elector•• implica que en tOdo momento y bajo cuelquier circunstancia en el 

ejercicio de las atribuciones y el de-mpel'lo de las funciones que tiene 

encomendadas. - deben ob-rvar eacrupuloNmente el mandato 

Constitucional que l•s delimita y las disposiciones legales que las 

reglamentan. 
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En este orden de Id•••. •• evidente que el principio comentado v• mils •la 

de I• g•r•ntl• Conatitucion•I de L•lil•lid•d. pues esta ae refiere • la 

protección de todo individuo •nt• I• •ctu•ción ele l•s •utorid•dea; en cambio 

el Principio Elector•• que ae coment• incluye I• •ctuaci6n de I•• Autorid•dea 

Elector•lea. de loa ciud•Cl•noa, de I•• •aoci•ciones y de l•s •grup•cionea 

politices. 

c) lnelependenci•.- Uno de loa Principios Rectores en Materi• Elector•! de 

m•yor objeto de •nilliaia, lo h• sido el de I• Independencia de los Org•nos y 

Org•niamos Elector•••• encerg•dos de llevar • cabo el proceso p•r• cargos 

de elección popular. 

P•r• loa fines que nos inter••• I• p•l•br• Independencia en el ••pecto 

jurídico y mil• •ún eapecificemente en el Derecho Electoral • I• Constitución 

lo h• elev•Clo • Principio Rector en M•teri• Elector•!. en el •rticulo 41 

Fr•cclón 111 en sus pilrrllfoa primero y segundo. 

En este orden de lele•s "el Principio de Independencia tiene una a61id• b••e 

Constitucional como Principio Rector en M•teri• Electoral. y si bien ea cierto 

que ae h•ce mención de 61 en v•ri•• ocasiones, t•mbién lo es que viene • 

fort•lecer I• c:rec:tibilid•d del Instituto Feder•I Electoral •I no eat•r 

aubordin•do de mener• lnmedi•t• y directa • ninguno de los tres Poderes 

sobre loa cu•I•• ae ejerce la Sober•ni• N•cional. Aún cu•ndo no h•y texto 

leg•I que ••i lo di•pong•. el Instituto sólo obedece al m•ndmo de Ley. 

aitu•ción que ha hecho pen .. r • mil• de una peraon•. que forrn• P8rte de un 

cuarto poder. el denomin8do Poder Federal Elector•!"•. 

4 GALVÁN RJVERA..Fla,io.•Derecho Procesal Elccaoral Mcxicano"'. la.cd.Edl1.Mc.Gra"· Hill.MCxico.1997 
p.7). . 
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Debemos enfatizar que esta Independencia no comprende exclusivamente al 

acto de emiai6n de decisiones, sino que abarca el funcionamiento integral 

del Instituto, esto es, el desempel'lo de todas y cada una de sus funciones. 

Constitucional y Legalmente atribuidas. 

d) Imparcialidad.- En la historia del Derecho Electoral Mexicano, muchas han 

sido la• reformas electorales. procurando dar certidumbre y credibilidad a los 

Procesos Electorales y a la lnstltuci6n encargada de llevarlo• a cabo ( IFE ). 

La importancia de que diehos procesos electorales ofrezcan credibilidad no 

sólo • los ciudadanos en ejercicio ectivo y pasivo del voto, sino a la 

población en general, es, que el resultado verdadero y creible de estos. 

fortalece al regimen politico del Estado mexicano, el cuál tiene su origen en 

la Soberanía Popular y en una forma de gobierno basada en la Democracia. 

Democracia que • lo largo de 70 al'los se vio vulnerada por el Partido en el 

Poder (el PRI ), mediante un regimen vertical y corporativo que, sin embargo 

le daba fuerza y legitimidad • la• decisiones tomadas por la Presidencia, 

.Jefes de Estado, de Gobierno y del Partido oficial. al mismo tiempo que el 

desfile de los titulares del Ejecutivo Federal reunian en su momento, todos 

los Poderes Legales y reales que les ofrecia ese regimen de Lealtades. 

Con I•• reformas Constitucionales de 1996, y de conformidad con el artículo 

41 de nuestra Constitución Politice, el de la lmpercialidad ha sido elevado a 

Principio Rector en Materia Electoral. 

La palabra Imparcialidad implica I• felta de designio enticipado o de 

prevenci6n en favor o en contra de personas o cosas. es decir, poder juzgar 

o proceder con rectitud. 
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P•r• el IFE I• lmp•rcielid•d como Principio Rector en Meteri• Elector•I 

implica que en I• reeliz•clón de sus ectividedes. todos los integrentes del 

Instituto deben reconocer y veler permenentemente por el Interés de I• 

sociedad y por loa velores fundementelea de le Democracia. supeditendo • 

éstos. de m•nere irreatricta cuelquier interés personal o preferencie politi·.;e,. 

En resumen. el Principio de le lmp•rcielidad. de todos los Principios 

Rectores en Meteri• Electorel. el más polémico. no debe reducirse 

exclusivemente • le euaencia de inclineciones predeterminadas. El concepto 

en este campo debe entenderse tembién como la voluntad de decidir y 

ectu•r rectamente con el fin de der eficacia y credibilidad a la cotidiana 

ectividad del IFE. con I• plena convicción de que ello contribuirá 

incuestioneblemente • la legitimeción, tento juridica como política en 

beneficio de I• Oemocrecl• mexicana. 

e) Objetivid•d.- El último principio que rige el Derecho Electoral en nuestro 

país es el de I• Objetividad, el cuál• nuestro entender reitera la voluntad del 

legisl•dor de etender a le reelidad de los hechos como son, 

independientemente de las eprecieciones, preferencias. convicciones o 

inclinaciones peraoneles. 

El Principio de Objetivided vinculedo • los otros Principios Rectores. debe 

otorgar • los Procesos Electorele• y • sus resultedo• claridad y ecepteción 

por perte del electoredo avit•ndo aitueciones inciertes o de conflicto. 

L• Objetivided resulta ser une cuelided de objetivo, el cuel . Implica lo 

perteneciente o reletivo el objeto en si, y no el modo de pen-r o -ntir del 

sujeto, - decir, se eplica • lo que es en si mismo. con independencie del 
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aujeto que lo conoce. guiedo por le razón y no por aus lmpulaoa 8fectivos. 

IV.- ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL DERECHO ELECTORAL 

•) INSTITUTO ELECTORAL A NIVEL FEDERAL Y A NIVEL LOCAL 

El 15 de 8QOato de 1990, ae publico en el Oierio Oficiel de le Federeción, el 

COFIPE, •probedo en form• previ• por el Congreso de le Unión. e trev•• del 

cuel - creó el lnatituto Feder•I Electorel (IFE). como un orgeniamo 

•utónomo ele cer•cter perm•nente, con peraonelidad juridice y petrimonio 

propio. El lnatituto ea reapon .. ble ele organizer les elecciones, pera 10 cu•I 

conforme integremente el ejercicio de les funciones electorales. l•s cu•les 

eat•n conaegred•• en el erticulo 41, p•rrefo noveno de nuestra Conatitución. 

En el lnatituto Federel Elector•! ae deposite le eutoridad en meterie electorel. 

y ••te es el encergedo de org•nizer I•• elecciones en el peis ( t•nto les de 

cer•cter feder•I. como lea de cerlicter local ) . 

L• eutonomie del lnatituto aignifice que pere le toma de decisiones en el 

deaempel'lo de aus t•rees. no depende ele ningune entided superior, ni 

tampoco forme P•rte de •lguno de los Poc:teres de I• Unión. Asimismo su 

cer•cter penmenente - define como un• condición neceaerie per• fortelecer 

el c:te .. rrollo siate~ico de los progr•mes elector•les. con el único objetivo 

ele logr•r totelrnente el cumplimiento de sua principios y fines. 

Le personelic:t•d juridice y el petrimonio propio• c:tel Instituto. quiere decir que 

se reconoce como un ente jurídico, con derechos y oblig8Ciones propi•s y 

con le cepecid•d ele disponer de recurso• públicos per• le reelizeción de sua 

terees. l•s cueles tiene encornenc:tlld•s por I• Conatitución. 
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El fundemento Constitucionel del Instituto, lo encontremos contempl•do en el 

ertículo •1 p8rrefo tercero de nuestro M8xlmo Ordenemiento Leg•I. 

De ecuerdo con el •rticulo 69 del COFIPE. el Instituto tiene como fines: 

1.- Contribuir el de .. rrollo de I• vid• democr8tica; 

2.- Preserver el fort•lecimiento del régimen de partidos políticos; 

3.- lntegr•r el Registro Feder•I áe Electores; 

4.- Asegur•r • los ciud•d•nos el ejercicio de los derechos politico

electoreles y vigil•r el cumplimiento de sus oblig•ciones; 

5.- G•rentizer I• celebreción periódica y especifica de I•• elecciones p•r• 

renover • tos integr•ntes de los Poderes Legisletivo y Ejecutivo de te Unión; 

6.- Vel•r por I• eurenticid•d y efectivid•á del aufregio; y, 

7.- Coedyuv•r en I• promoción y difusión de I• cultur• política. 

Debemos aetl•l•r tembi6n que et Instituto po- un• estructur• org•nizetiv• 

t•nto en el 8mbito necion•t. como en los ámbitos eatet•les y distrit•les, per•. 

efectos del pre-nte tr•bejo de 1n-stig•ción empezeremo• por •n•lizer I• 

org•nización de Instituto • nivel Federal, pare posteriormente pe-r •I ámbito 

Locel y ••i comprender ele une rnener• más preci .. y cl•r• I• constitución 

con que cuent• el IFE. 

16 



INSTITUTO ELECTORAL A NIVEL FEDERAL 

Los órg•nos centr•les y n•cion•I•• del Instituto son el Consejo Gener•I. I• 

Junta Gener•I Ejecutiv• y I• Dirección Gener•I. El consejo Gener•I ea el 

órgeno Superior de dirección del Instituto y es el responsable de custodi•r el 

cumplimiento de I•• disposiciones Constitucionales y legales en m.terie 

electoral. 

El Consejo Genere! est• conform•do de modo siguiente: 

•Un consejero del Poder Ejecutivo. que es el Secretario de Gobem•ción. el 

cu•• •ctú• como Presidente del mismo Consejo. 

• Cuetro consejeros del Poder Legial•tivo, que son dos Oiput•dos y dos 

Sen•dores. los cu•les corresponden uno • le mayoría y otro • I• primera 

minori•. en ced• ceso. 

• Seis consejeros ciud•d•nos, mismos que perticip•n en l•s deliber•ciones. 

y en la tome de decisiones como represent•ntea de I• ciud•dania. y 

• Un represent•nte de ced• Pertido Politico, con derecho a voz pero sin voto. 

Por lo t•nto, el Consejo Genere! est• integr•do por veinte miembros, de loa 

cuales once cuenten con voz y voto. El Director General del Instituto, ••i 

como el secr ... rio Genere!, asisten • I•• -•iones del Consejo con voz pero 

sin voto. De .... menere podemos decir que le configureción antes cit•d•. 

esegure I• toma imparci•I de decisiones, y• que ••t•• deben tomarse sólo • 

tr•v•• del acuerdo de le meyori• de aus integrentes. 
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Y• que el Consejo Gener•I del Instituto ea el órgano Superior ele dirección 

tiene • su cargo import•ntea 8tribucionea como son las siguientes: 

• Vigil•r I• integr•ción, inat•l•ción, •si como et •elecuaelo funcionamiento de 

los órg•nos elel Instituto; 

• Vigil•r que I•• •ctiviel•dea ele los P•rtidos Politicos n•cion•les se 

deaerrollen conforme • I• tey y que éstos se sujeten a las obligaciones que 

tienen conferidas; 

• Promulgar tos line•mientoa rel•tivos •I Registro Federal de Electores; 

• Registr•r l•s Pl•t.torm•s Etector•tes que p•ra cada proceso electoral 

deben preaent•r loa P•rtidos Políticos conforme a la ley; 

• Oetermin•r tos topes de c.mp•i'I• en cu•nto a los gastos que puedan 

realiz•r los P•rtidos Políticos en I• elección de Presidente de ta República; 

• Efectuar el cómputo tot•I de I• elección de tod•s t•s listas de Oiput•dos 

electos, según et principio de represent•ción proporcional, reeliz•r la 

decl•r•ción de v•lidez de I• elección de Oiput•dos para cada Partido Político 

y •simismo entreg•r I•• conatenci•• respectiv•• en loa términos que m•rc. 

la ley; 

• lnform•r • I• Cmrn.r• de Oiput•doa sobre et otorg•miento de I•• 

conat•nci•• de ••ign•ción de Oiput•doa electos por et Principio de 

repreaent•ción proporcional, ••i como de los recursos de inconformid9d 

interpuestos, si fuere el caso, del mismo modo - debe intorm•r a la Cmm•r• 
18 



aobre el deHrrollo de lo• trebejo• reelizedoa el 1natituto, y en au ceao. de los 

recuraos interpueatos en le elecci6n de Presidente de la Repúblice pere 

efecto de au celificeclón; 

• Brinder y ecord•r les beaes, ••i como los criterios para etender ¡¡ los 

viaitentes de origen extrenjero que ecuden a conocer los procesos 

electoreles federeles en cuelquiere de sus etapas. 

A au vez. el Conaejo Gener•I del Instituto cuenta con un Presidente y un 

Secreterio. por 10 que ae refiere el Presidente, éste tiene las siguientes 

etribuciones: 

• Velar por la unided y cohesi6n de les ectividades de los 6rgenos del 

Instituto; 

• E•t•blecer los vínculos que debe de haber entre el Instituto y les 

autoridedes federeles. estetales y municipeles para esi lograr au epoyo y 

coleboreci6n; 

• Convocar y conducir les sesiones del consejo; 

• Vigilar el cumplimiento de los •cuerdos que edopte el propio Consejo; 

• Proponer el Con-jo general el nombremiento del Director Generel del 

Instituto; 

• Proponer el Con-jo Gener•I el nombremiento del Secreterlo Gener•I del 

lnatituto; 
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• Proponer •I Consejo Gener•I. áe form• •nu•I el •nteproyecto áel 

presupuesto del Instituto per• su •prob•ción; 

• Envi•r • I• conaider•ción del Presidente áe I• Repúblic. el proyecto de 

presupuesto del Instituto, un• vez que h• sido •probado por el Consejo 

Gener•I; 

• Recibir de los P•rtido• Políticos n•cionales las solicitudes de registro de 

c.ndid•tos Oiput•dos por el principio de representación proporcion•I y 

aorneterl•• •I Consejo Gener•I p•r• su registro; 

En cu•nto •I Secret•rio del Consejo General, tiene a su encomienda las 

lltribuclones siguientes: 

• Auxili•r •I Consejo y • su Presidente en el ejercicio de sus •tribuciones; 

• Prep•r•r el di• y hor• de I•• -•iones del Consejo; 

• Recibir y d•r trémite • los recursos que se interpongan en contra de los 

•ctos o resoluciones del Con-jo, informéndole • éste sobre los mismos en 

su sesión inmediMa; 

• M•ntener inform.do •I Con-jo de I•• resoluciones que le competen 

dict•d•• por el Tribun91 Feder•I Elector•!. 

Es import•nt• -"-l•r que dur•nte el proceso electo,..! el Con-jo General 

-•ion• por lo menos U"9 vez al mes. pero cu•ndo no •• at\o electoral 

deberé reunl~ en -•ión ordin9ri• U"9 vez e.da tres meses o bien, el 
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Presidente del Instituto podr• convocar • sesión extraordinari• siempre que 

lo estime necesario o • petición que le formule la mayoría de los 

represent•ntes de los P•r1idos Politicos nacionales. 

En cuanto • I• Junta Gener•I Ejecutiv• tenemos que es el órg•no encarg•do 

de llev•r • cmbO l•s resoluciones dict•d•s por el Consejo Gener•I. •sí como 

supervis•r el cumplimiento de los progr•m•s y los procedimientos de tipo 

administr•tivo del Instituto. 

L• Junta General Ejecutiv• est• dirigid• por el Director Gener•I y se integra 

con el Secret•rio Gener•I y los Directores Ejecutivos del Instituto. En cu•nto 

h•ce •I Director Gener•I del Instituto tenemos que éste •P•l1e de dirigir y 

coordinar • I• Junta Gener•I Ejecutiva. t•mbién conduce la administr•ción y 

supervis• el de••rrollo de l•s •ctivid•des de los órg•nos ejecutivos y 

técnicos. Entre sus princip•les Mribuciones l•s de represent•r leg•lmente •I 

Instituto, cumplir los •cuerdos del Consejo Gener•I. orientar y coordin•r l•s 

acciones de l•s Direcciones Ejecutiv•s y de las Juntas Locales y Distritales 

Ejecutiv•s. ••í como también nombr•r • los integr•ntes de dich•s Junt•s de 

entre los miembros del Servicio Profesion•I Electoral. 

De lgu•I form•. el Director Gener•I del Instituto, est• f•cultado p•r• decret•r 

un mecanismo P9r• la difusión de form• inmediM•. en el Consejo Gener•I. 

de los result•dos prelimin9res de l•s elecciones de Diput•dos, Sen•dores, 

Presidente de I• Repúblicm y, P9r• el cmso del Distrito Feder•I, de l•s 

elecciones de Jefe de Gobierno, Jefes Oeleg•cion•les y Represent•ntes a I• 

As•mble•. 

Por lo que h.ce al Secret•rio Gener•I del Instituto éste debe suplir en sus 
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eusenci•• tempor•I•• •I Director Gener•I y actuar como Secret•rio del 

Consejo Gener•I del Instituto. En I•• -•iones P•rticip•rli con voz pero sin 

voto. de igu•I form• •ctuarli como Secret•rio de la junta Gener•I Ejecutiv• y 

preP8r•rli el orden del di• de I•• sesiones. recibirá los informes de los 

órganos desconcentr•do• del Instituto, y deberli expedir l•s certificeciones 

que se requieran, ••I como d•r -gulmiento de los recursos que deben -r 

resueltos por la ..lunt• Gener•I Ejecutiv• dur•nte los dos •l'los anteriores •I 

proceso electoral. 

Dentro del Instituto existen seis Direcciones Ejecutivas. las cuales son: 

• L• Dirección Ejecutiva del Registro Feder•I de Electores.- A ••t• le 

competen, entre otr•• respon-bilid•de• I• de formar el C•tlilogo Gener•I de 

Electores y el P•drón Elector•I. ••í como expedir las credenci•les p•r• votar 

con fotogr•fia. 

• La Dirección Ejecutiv• de Prerrog•tiv•s y P•rtidos Politicos.- Esta 

Dirección es I• encerg•da de llev•r • cebo los trlimites y las gestiones 

rel•cion•d•s con el registro de los P•rtido• Políticos ••i como el 

cumplimiento de sus oblig•ciones, el ejercicio de sus derechos y el goce de 

sus •tributos, como lo son el fin•nci•miento público, el •cceso • los medios 

electrónicos de comuniceción. etc. 

• L• Dirección Ejecutiv• de Org•nización Elector•!.· Es I• encerg•d• de 

•poy•r I• integración, lnst•l8Ción y funcion•miento de l•s ..lunt•• LOC81es y 

Oistrlt•les Ejecutiv•s. t8mbl•n estli encerg•d• de I• el•bor8Ción de I• 

document8Ción Elector.! del seguimiento de l•s 8Ct•S de -•ión de los 

Con-jos LOC81es y Distrlt81•• y de llev•r • cebo l•s est•distíces Elector•les 
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• L• Dire=i6n Ejecutiv• del Servicio Profesional Electoral.- Tiene como 

deber llever •cebo los progremes de reclutemiento, selecci6n, formeci6n y 

deserrollo del personal del Instituto. 

• L• Direcci6n Ejecutiv• de Cepeciteci6n Electoral y Educaci6n Civica.- Entre 

sus etribuciones fundement•les. estlll la de preparar el material didlllctico y 

los instructivos electorales, esi como cepeciter a los ciudadanos que Integran 

las meses directives de cesilla. Está Dirección tambien, lleva • cabo 

permenentemente cempal'\as de educeción civica con el propósito de difundir 

la culture politico-democrllltice entre le población del pais. 

L• Dirección Ejecutiv• de Administreci6n.- Tiene como tereas 

fundementeles. les relativas a la apliceción de politicas. normas y 

procedimientos en meteria de recursos financieros y materiales del Instituto. 

INSTITUTO ELECTORAL A NIVEL LOCAL 

Como I• desconcentreci6n es la bese de I• organizeción del Instituto, éste 

cuenta con 32 Delegaciones, une por Entided Federativa, y 300 

Subdelegaciones. une por cede Distrito Electoral. 

En ceda Entidad Federativa el Instituto cuenta con un• Delegeci6n. que estlll 

integrad• por la Junte Local Ejecutiv•. el Vocel Ejecutivo y el Con-jo Local. 

L• Junte Local Ejecutiva estlll integrad• por el Vocal Ejecutivo. el Vocal 

-cretario y los Vocales del Registro Federel de Electores, de Organizeci6n 
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Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Civica. 

Todas las Juntas Loe.lea Ejecutivas del paia son órganos permanentes del 

Instituto, y entre sus principales funciones. •• encuentran las de desarrollar y 

aupervi-r el cumplimiento de loa programas de trabajo que determinar. los 

órganos centrales. 

Lo• Vocales Ejecutivo• se encargan de coordinar los trabajos de los dem•s 

integrantes de la Junta, presiden la propia Junta Local Ejecutiva y, durante el 

proceso electoral, presiden el Consejo Local. 

Lo• Consejos Locales funcionan durante el afio electoral y sesionan por lo 

menos, una vez al mea. Como órganos colegiados. están integrados por el 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local, quien funge como Presidente del Consejo. 

el Vocal secretario. quien es tambi6n el Secretario del Consejo. seis 

Consejeros Ciudadano• y los representantes de los Partidos Políticos 

nacionales. uno por cada Partido Político al igual que en el Consejo General. 

Lo• Vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, asisten a las sesiones del 

Consejo con voz, pero sin voto. 

Para que loa Consejo• Locales puedan -•ionar v•lidamente es nece-ria la 

presencia de la m.yoría de sus Integrantes, entre los que deber• estar el 

Presidente. quien podr• -r suplido en sus ausencias temporales por el 

Secretario del propio Con-jo, en este caso las funciones del. Secretario 

-r•n realizadas por cualquiera de lo• miembros del Servicio Profesional 

Electoral que designe el Consejo. En caso que no se llegar• a reunir dieha 
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m•yori•. I• sesión tendrá lug•r dentro de I•• veinticu•tro hor•• siguientes. 

con loa Consejeros y represent•ntea que ••i•t•n. entre loa que deberá e•t•r 

el presidente o el Sec:ret8rio. L•• resoluciones se tom•n por rn.yori• de 

votos y. en caso de empmte. quien decidirá será el vote del Presidente. 

Ea impon•nte preciur que si bien le corresponde • les Consejos Locales 

efectu•r el cómputo tot•I y I• declar•ción de validez de I• elección de 

Sen•dorea, le corresponde a loa Presidentes de los respectivos Consejos 

expedir I• conat•ncia de m•yori• y de v•lidez de l•s fórmulas de C•ndid•tos 

• Sen•dores que obteng•n I• m•yori• de votes así como I• constanci• de 

aaign•ción • I• fórmul• de primer• minori•. 

Otro elemento de aum• imponanci• en I• Org•niz•ción del Instituto en su 

ámbito Local son ••• Mena Directiv•• de C•sill•. l•s cu•les el di• de I• 

Jomad• Elector•I tienen una eapeci•I impon•ncia, ya que son loa Organoa 

Electorales forrn.doa por loa ciud•d•noa seleccion•dos por aoneo, los 

cu•les son cap•cit•doa p•r• recibir los votes y re•lizar su escrutinio y 

cómputo. 

Las Me••• Oirectiv•s de C••ill• están conform•d•• por un Presidente, un 

Secretario y dos Eacrut•dorea. con aua respectivos suplentes. 

b) TRIBUNAL ELECTORAL A NIVEL FEDERAL Y A NIVEL LOCAL 

El 21 de agosto del •tlo de 1996 •P•rece el Tribunal Elector•• del Poder 

Judici•I de I• Feder•ción, el cuál vino e sustituir mec:ti•nte Reform• 

Constitucional el enterionnente H•medo Tribunal Federel Electorml. 
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Este nuevo Tribun•I Elector•I es definido Constitucion•lmente como M•xim• 

Autorid•d Elector•I especi•liz•do en I• m•teri•. el cu•1 se integr• t•mblén • 

I• estructur• del Poder .ludici•I. 

L• Princip•I encomiend• que tiene el Tribun•I es resolver todos los conflictos 

que pudier•n suscit•rse entre todos los •ctores que intervienen en los 

Procesos Elector•les celebr•dos en nuestro pais. 

El Tribun•I Elector•I funcion• con un• S•la Superior con sede en el Distrito 

Feder•I y 5 S•I•• Region•les. cuy•s Sedes son las ciudades design•d•s 

cebecer• de circunscripción plurinomin•I. y sus Sesiones de resolución son 

de c.r8cter público; L• S•I• Superior es perm•nente y se integr• con Siete 

Magistr•dos; en t•nto que I•• S•I•• Region•les se integr•n con tres 

M•gistr•dos. debiéndose inst•l•r • mas t•rd•r en 1• sem•na en que inicie el 

Proceso Elector•I Feder•I Ordin•rio, p•r• entr•r en receso cu•ndo concluya 

I• .lom•da. 

El Presidente del Tribun•I ser• elegido por I• S•I• Superior, de entre sus 

miembros p•r• ejercer el c.rgo por cu•ro •l\os, el último viemes del mes de 

Septiembre del •l\o que correspond• con I• posibilid•d de ser r-lecto, 

ba•t•rá con I• presenci• de cu•ro M•gistr•dos P•ra que pued•n sesion•r 

v•lid•mente y sus resoluciones - tom•r•n por un•nimid•d; Por lo que h•ce 

• la decl•r•ci6n de v•lidez de Presidente Electo de la Repúblice, I• S•I• 

Superior deberá -•ion•r con por lo menos seis M•gistr•dos y funcionsirá 

con un Secret•rio de Acuerdos, un Subsecretario Gener•I de Acuerdos, 

Secretarios Actu•rios, •si como Person•I Administr•tivo. Las S•l•s 

Regionales - inst•l•r•n sólo durante la ápoce de Procesos y p•ra -sio"9r 

- requerir• de I• preaenci• de los tres M•gistr•dos y sus resoluciones serán 
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por m•yorí• de votos, aai mi amo au Prealdente aerá electo de entre aus 

miembros por cada periodo que funcione la Sal• Regional. 

Loa M•giatrados Electorales son propuestos por la Suprem• Corte de 

Juatici• de I• Nación y dich•• propuest•• se envían • la Cám•r• de 

Senadores o a I• Comisión Permmnente P•r• que sean aprobadas, y au voto 

de aprob•ción -rá válido aiempre y cu•ndo l•s dos terceras P•rtes de sus 

miembros eatán a favor; loa Magiatrados Electorales de la S•I• Superior 

deben reunir loa requisitos dispuestos en I• Ley, los cuales no pueden ser 

menores • los exigidos p•ra ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 

I• Nación, y ástos dur•ran en su cargo diez aflos improrrogables. y los 

M•gistr•dos de las S•las Region•les deberán satisfacer los mismos 

requisitos que p•ra un M•gistr•do de Circuito y durarán en el cargo por ocho 

•flos. 

Es importante mencionar que I• administr•ción, vigilancia, disciplina. así 

como carrera judicial, están • cargo de una Comisión de Administración 

integrada por el Preaidente del Tribun•I Electoral. quián es el que preside la 

Comisión. un Magistrado de la -la Superior design•do por lns•culación y 

tres miembros del ConHjo de la Judicatura Federal, los cu•les son: El 

Magiatrado de Circuito de mayor antigüed•d como tal, el Conaejero de I• 

Cámara de Senadores con mayor antigüedad en el Consejo y el Consejero 

designado por el Presidente de I• República. El Secret•rio Administrativo del 

Tribunal funge como Secretario de la Comisión y acude a l•s sesiones con 

voz. pero sin voto. 

La Sala Superior del Tribunal tiene a su cargo la tare• de nombrar, a 

propuest• de su Presidente, al Secretario y al Sub-cretario General de 
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Acuerdos, ••I como • loa demás Secreterios, Actuerios, persone! jurídico, 

t•cnico y admlniatretivo que requiera pere el buen funcionemiento del 

Tribunal. 

L•• Sal•• Regionales cuenten con atribuciones parecid•s. iguelmente • su 

Presidente. sólo cabe aclerer que en ••t•• Seles no h•y Secretario ni 

Subsecretario genere! de Acuerdos. sino un secretario Genere! nombrado 

por le propie Sala, siempre y cuendo dicho nombramiento hey• sido 

aprobado por I• Comislon de Adminlatracion del Tribunal. 

L• S•I• Superior es I• encargad• de conceder licencias • los Megistr•dos 

que le integren. siempre y cuendo dicha licencie no exceda de un mes. si I• 

licencia aoliclt•d• excediere de e- tiempo únicamente podrá ser autoriz•d• 

por I• Cámara de Senador•• o le Comision Permenente del Congreso. 

-gún sea el ceso y dicha licencie no podrá exceder del término de dos 

eflos. 

En cuento • I• competenci• que tiene el Tribunal en el ámbito territoriel de 

acuerdo con el M-•tro Flavio Gelván Rivera es le siguiente: "El Tribunel 

Electoral funcione en Salea, una Superior, de carácter permanente con sede 

en el Distrito Federe! y cinco Regioneles temporeles. cuyo ámbito de 

Competenci• Espacie! está determinado por el territorio que comprende 

cede une de tes cinco circunscripciones plurinominales, eatablecid•• por I• 

eleccion de Diputados por el Principio ele Repre-ntaclon Proporcional, 

cuy•• Hde• son GUaCl•l•j•r•. Monterrey, .Jelapa, Distrito Federal y Toluca".!i 

C•CI• una de I•• Sel•• Regional••. durante loa Procesos Electorales 

.lbid. p. 87 
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Ordin•rios, tiene competencl• en su reapectiv• circunscripción, p•r• resolver 

loa Recursos y Juicio• que lnterpongen los ciud•d•nos. eandid•tos, partidos. 

•grupaciones y org•nlz•cionea polltieas. siempre en los términos que 

eatablezea L• Ley Gener•I del Siatem• de Medios de lmpugn•ción en 

mmteri• elector•I. p•r• Elecciones Extr•ordin•ri•s se debera instalar la sa:a 

Reglon•I competente, en el lug•r donde se vay•n a realizar. 

Por lo que hace • I• Sala Superior, su •mbito de Competencia territorial sólo 

es determinado por ros limites que tiene el Territorio Nacional. 

El fundamento Constltucion•I del Tribunal lo encontramos contemplado en 

los •rtieulos M y 99 respectivamente de nuestra Carta Magna. 

V.- ORDENAMIENTOS QUE REGULAN EL DERECHO ELECTORAL 

a) CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Nuestra Constitución Politiea ( como ea bien sabido ) es nuestro m•ximo 

ordenamiento Leg•I y de ell• eman•n todas las disposiciones jurídieas y de 

org•nlz•ción sobre las cu•les versa toda I• estructura del país y el Derecho 

Elector•I no es I• excepción. ••í que debemos aei'lalar las disposiciones 

Constitucionales de donde se desprende nuestra materia en estudio. 

El Oereeho Elector•I lo encontramos Cona•grado en primera inst•nci• en los 

•rtieulos 39, 40 y 41 Conatitucionail, que es, en donde se con .. gran loa 

principio• rectores de est• disciplina, los eu•les Y• hemos •n•lizmdo con 

•nteriorid•d en el presente C•pitulo, ( por lo eu•r no considero neee .. rio 

abundarm•s sobre el tem• ). 
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De iguel forme en el erticulo •1 fr. 111 del cuerpo de leyes invocedo tenemos 

contempl•d• como debe ser le estructure, funcionemiento, obligeciones y 

orgenlzeción del Instituto Feder•I Electorel. como orgenismo mlllximo p•r• 

orgenizer y llever • buen cemino les elecciones que se reeliz•n dentro de 

nuestro Pela y tener esi I• cert•z• de que los comicios son reelizedos con 

trensperencia e impercielided, respetendo en todo momento I•• decisiones 

tomedes por I• ciudedenl• en les umes, igualmente el IFE por mendeto 

Constitucional es el encergedo de calificar y evaluar los resultedos 

generedos el t6rmino de les Jomedas Electoreles. 

Tenemos también que en los artículos Constitucionales 94 y 99, se 

desprende el Tribunal Electorel del Poder Judicial de la Federeción, el cullll 

como su nombre lo indice forma parte del Poder Judicial Federal. 

Este Tribunal Electorel es el encergado de resolver las Impugnaciones en les 

Elecciones Federeles de Diputados y Senedores: les Impugnaciones que se 

presenten en la Elección de Presidente de I• República: las Impugnaciones 

de ectos y resoluciones de la autoridad Electorel Federal, siempre y cuendo 

no sean de las Elecciones de Diputedos Federales. Senadores y Presidente 

de I• Repúblice: Las impugnaciones que seen sometides • su considereción 

por les eutoridedes de les Entidades Federetives encergadas de realiz•r 

elecciones ( es decir Elecciones de cerlllcter Locel ); las Impugnaciones de 

ectos y resoluciones que violen los derechos Politico-Electoreles de los 

ciudedenos ( voter y ser votedo y de efiliación libre y pecifice pere tomar 

parte en los •sumos pollticos del pela ); los Conflictos Laboreles entre el 

Tribunel y sus servidores y los Conflictos Laboreles entre el Instituto Feder•I 

Electorel y sus -rvidores. 
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b)CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

El 15 de egoato de 1990 fue publicado en el Oierio Ofici•I de I• Federecion, 

El Codigo Federe! de Instituciones y Procedimientos Electorelea ( 

sustituyendo el entiguo COdigo Federe! Elector•! ) el cuál entro en vigor el 16 

de Agosto del mismo e1'o. cabe h•cer mencion que este Código es 

reglementerio de loa erticuloa 41 y 60 Constitucionales. 

El COFIPE conste de ocho libros. El primero de ellos est•blece loa principios 

• los que deberá aujeterse I• integr•cion de los Poderes Legisletivo y 

Ejecutivo. Este Libro est• conform•do por tres Títulos. en el primero se h•bla 

de les Disposiciones Prelimineres. el Titulo segundo ae1'al• oblig•cion, ••i 

como el derecho de los ciud•d•noa de p•rticip•r en los procesos elector•les. 

El Titulo tercero se refiere • c6mo será elegido el Presidente de la República 

y loa integrentea de las Cámarea de Oiputedoa y Senadores. 

El Libro Segundo rige •cerca de loa Pertidos Políticos y entre otres coa•s 

nos -1'•1• el registro condicion•do de nueves org•nizaciones •I result•do 

de los comicios ( Titulo primero). Por lo que h•ce •I Titulo segundo, áste 

se1'•1• el procedimiento p•r• I• constitucion y el registro de los P•rtidos, ••i 

como sus Derechos y Oblig•ciones. El Titulo Tercero •cuerda l•s 

prerrogetives de los Partidos Políticos necionalea, entre I•• cuales 

sobre-len: tener ecceso permanente • I• redio y la televisión; gozer de un 

rágimen fisc:el especie!; disfruter de frenqulcias post•les y telegréficas, y 

particip•r del finenciamiento público correspondiente pere sus ectividedes. El 

Titulo cuarto de este libro segundo hebl• de loa frentes ( agrup•ciones de 

Partidos Politicos necioneles ), les Coeliciones ( p•r• presenter pleteformas 
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o c:11ndidatos comunes ), y las fusiones ( resultentes de la unión definitiva 

entre dos o m•s Partidos Politicos ,,.cionales ). En cuanto al Titulo Quinto, 

se establecen las c:11u .. s por las que un Partido Político nacional podr• 

perder su registro, estas c:11u .. s son: 

a) No haber obtenido 1 .5% de la votación emitida, en ningune de las 

Elecciones Federales; 

b) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el 

registro; 

c) Incumplir de manera grave y sistem•tiCll, a juicio del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, las obligeciones que le seflala este Código; 

d) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros. conforme a 

lo que establezc:11n los estatutos; 

e) Heberse fusionado con otro Partido Politico. en los tilrminos legales. 

El Libro tercero, en su Titulo primero, declara la creeción del Instituto Federal 

Electoral, como un Organismo Público Autónomo, de car•cter permanente, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios. en este Titulo - seflalan 

tambien los fines que tiene el IFE ( los cuales ya los hemos desarrollado 

anteriormente en el presente Cllpítulo, por lo cu•I no es necesario abundar 

m•s acerca de dicho tema ), ya en su Titulo segundo nos mencion. al 

Consejo General del Instituto. sus funciones así como sus. derechos y 

obligaciones, tambíen este Titulo segundo - refiere a la Junta General 

Ejecutiva, así como las atribuciones de la misma. El Titulo tercero orde,,. 
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que el Instituto cuente, en cmda una de las Entidades Federativas, con una 

Delegación integrada por la .Junta Loc.I Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo y el 

Consejo Local. El Titulo cuarto ordena la creación de determinados órganos 

de vigilancia y control en cmda uno de los 300 distritos unlnominalea de los 

que consta el mapa electoral del país. Por su parte, el Titulo quinto, se 

refiere a las Mesas Oirectiv•s de C•silla, las cuales tienen las atribuciones 

de: instalar y clausur•r la cmsilla en loa términos de ley; recibir la votación; 

efectuar el escrutinio y el cómputo de la votación; y, permanecer ( sus 

miembros) desde la •pertur• hasta el cierre de la casilla. El Titulo sexto de 

este Libro establece las disposiciones comunes. válidas para todos los 

órganos y participantes en loa Procesos Electorales. 

El Libro Cuarto contempla loa Procedimientos Especiales que regirán las 

elecciones en lo que se refiere al Registro Federal de Electores. que ea el 

órgano elaborador de las rel•cionea de votantes. tanto en lo que se refiere al 

Catálogo General de Electores. como al Padrón Electoral. como en relación 

con la credencial de elector. y con las comisiones de vigilancia. que 

participan en la regulación de loa registros electorales. El Título segundo de 

este Libro instituye el Servicio Profesional Electoral, cuyos miembros están 

destinados • particip•r en loa aspectos administrativos de loa procesos 

electorales. 

El Libro Quinto norma lo referente a loa Procesos Electorales, en sus 

aspectos preparatorios (Titulo segundo). ejecutorios (Titulo tercero. relativo• 

las elecciones propi•mente diehaa) y loa actos posteriores • la elección y los 

resultado• electorales ( Titulo cuarto ). 

En lo que se refiere • la Calificación de las Elecciones. - establecía en el 
H 



Libro Sexto I• figure del Tribunel Federe! Electorel, dicho libro fue derogedo 

en 1996, el necer el Tribunel Electorel del Poder Judicial de le Federeción . 

El Libro ••ptimo fue derogedo en 1996 per• der peso a I• Ley Genere! del 

Sistem• de lmpugneción en Meterie Electorel. 

Finalmente, el Libro octevo rige I• elección y la integración de•• Asemble• 

de Repreaententea del Diatrito Federel. 



CAPITULO 11 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

1.- Definición P•r1idos Politicos 

11.- Antecedentes de los P•r1idos Politicos 

•> Evolución histórica universal 

111.- Los Par1idos Politicos en México 

a) Evolución histórica 
b) Situación actual 

IV.- Requisitos necesarios para el registro de un P•r1ido Político 

a) Requisitos exigidos por I• LFE de 1973 
b) Requisitos exigidos por I• LOPPE de 1977 
e) Requisitos exigidos por el CFE de 1987 
d) Requisitos exigidos por el COFIPE de 1990 

V.- Oereehos y obligaciones de los P•r1idos Pollticos 



CAPITULOll 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS 

1.- DEFINICIÓN DE PARTIDOS POLITICOS 

A este respecto existen diversas y muy variad•s definiciones de lo que 

debemos entender por '"Panido• Politicoa", a continu•ción. citare algun•• de 

estas definiciones que a mi juicio considero las más completa•. para 

posteriormente dar un• definición propia, en base • l•s definiciones citadas. 

Max Weber, politólogo y sociólogo alem•n sostiene que les p•nidcs politices 

son" formas de aocializmción que, descan .. ndc en un reclut•miento libre, 

tienen come fin proporcion8r pocter a sus dirigentes dentro de una asociación 

y otorgar por ese medie a aus miembros activos determinadas 

probabilidades ideales o materiales·oe. Esta definición a mi punte de viat• 

queda inconclu .. ya que en un panido politice ne únicamente se le d• pocter 

a sus dirigentes, sine también a sus militantes, ya que cu•lquiera puede 

ocupar un cargo público, siempre y cu•nclo cuenten con el apoyo de los 

votantes. 

Por otr• p•ne el M-stro Andrés Serr• Rojas sostiene que "un Panidc 

Politice - constituye por un grupo de hombrea y mujeres que son 

ciudadanos en el pleno ejercicio de aus derechos clvicos y que leg•lmente 

.. organizmn en fonT18 permanente. para rapre .. ntar a una pane de la 

comunidad aocial. con el propósito de el•bor•r y ejecutar una plataforma 

6 \\.'EBER..Ma.'\:.•Ec:ononúa Y SoaeclacS-. Edlt.Fondo de Cultura E.l;onómii;a. la. ed. MCxi11;0.1977. p.228 



polltic. y un progreme necionel con un equipo gubem•ment•l"7. L• 

observeción que podemos hecer el respecto de I• definición que entecede es 

que los P•rtido• Pollticos no sólo representen • une parte de I• comunid•d 

sociel, y• que une vez convirtiéndose en gobierno representen • I• 

comunided en su conjunto. 

Pere Edmund Burke, eutor Inglés "un Pertido Político es un grupo de 

hombres unidos p•r• foment•r. medi•nte sus esfuerzos conjuntos. el interés 

necionel, b•sándose en elgún principio determinado en el que todos sus 

miembros esten de ecuerdo"ª· En este Clefinici6n ya puede •Precierse que 

Burke nos mencion• principios determinedos. con los que se ldentificen los 

lntegrentes de tos pertido•. to cuel no significa otra cos• mes que la 

ideologíe con que cuent• e.de pertido, lo cuel, desde mi punto de vi•t• es lo 

que h•ce que los ciudedenos se efilien • uno u otro. 

En be•• • ••• definiciones •ntes cit•d•• y • 1es observaciones heches • les 

mism••. podemos definir • los P•rtidos Políticos como un grupo de 

individuos (hombres y mujeres) unidos en tomo • un• ideologia común y que 

tienen como propósito común, acceder. control•r o participar en el ejercicio 

del Peder Público, con el fin de llever • c.bo un program• politice de 

cerecter genere!, siempre procurendo el bienest•r de le Sociec:l•d. 

11.• ANTECEDENTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

•) EVOLUCION HISTÓRICA UNIVERSAL 

L•s reíces mes •ntigues de lo• Pertidos Pollticos I•• encontremos en 

7 ACOSTA ROMERO Miauel.-Yooria General del DeR!Cho Adntin1strati,·o"'. IOa.cd.Edn.Pornla.Mé~co 
1991 p 67. 
•eUR.OOA OR.IHUELA lpwcio. •Derecho Consbrudona1·.10a.ed..Edit.Pomia.MCxJco. 1999 p. l .. ~ 
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lngl•terr• en el siglo XVII, •unque difícilmente pueden denomin•rse como 

Partidos como actu•lmante los conocemos. (Aquí es importante mencionar 

que si bien l•s raíces de los Partidos datan del siglo XVII, se asientan en la 

vida política de los Estado• hasta bien entrado el siglo XIX). 

En Inglaterra. I• confrontación entre el P•rlamento y el Rey dio lug•r a 

form•s partidist•s embrionarias. En tomo •I Parlamento y para preservar au 

cap•cidad p•r• defender los Intereses de la naciente burguesía, se 

constituyo el grupo de los Wl"ligs, quienes luchaban por la toleranci• en 

sentido religioso y por un incremento en la participación política. 

Para defender los intereses del Rey se creó el grupo de los Tories, quienes 

representaban a la Aristocracia tradicion•I y er•n beneficiarios de la 

autoridad del Rey, I• ~I en ese tiempo teni• el carácter de indiscutible e 

indisputable, es decir, era abaolut•. 

La ll•m•d• Revolución Glorio•• ocurrida en 1688, trasladó el centro del 

Poder de la Corona al Parlamento y éste ae convirtió en el campo de batalla 

entre Wl"ligs y Tories, que comenzaron a actuar en de determinada m•nera 

como nuestras org•nizaciones de Partido actuales. Desde entonces el 

siatem• Polltico lnglás ha sido tradicionalmente bipartidista (como por 

l"lerenci• lo es el de Estados Unidos) con dos organizaciones que aún 

cuando en aus postulados tienen diferenci•s. en I• práctica del Poder ae 

distinguen muy poco. 

De hecho, debemos afirmar que el surgimiento de los Partidos como actores 

en el escenario politico ae encuentran intimamente relacionados con el 

de-rroHo de la forma Parlamentaria de gobierno. Aai, en laa primaras 
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AHmbleea Perl•mentari•• se inició le formeción de grupos de Diput•dos 

unidos por su 8finid•d ideológice, y como cede uno de ellos cont•b8 con 

almP8fiumea y 8Ctivi•t•• que oper•b8n en sus respectivas circunscripciones 

electorelea, se produjo I• unificeción de los Comités de C•mp•l'I• en 

concoraencie con I• reunión de loa Oiputedos en Grupos Perlementei'iOti. 

Así, •I egrupemiemo de un determinedo número de miembros de le 

AHmble• correapondi• el de sus respectivos seguidores. quienes inicieron • 

former Orgeniuciones Politices estebles. 

Al hebler del origen de loa Penidos Políticos es necesario distinguir entre su 

surgimiento histórico como une forme inatitucionalizeda de panicipeción en 

loa Procesos Electorelea o en ·I• tome de decisiones en el seno de los 

Perlementoa, de su origen en ced• ceso especifico. A este respecto Meurice 

Duverger m•nifieat• que "es neceHrio distinguir entre los Penidoa que se 

formen • I• aombr• del Siateme P•rtememerio y los que tienen su origen 

fuer• de él <•unque de•P"*• lleguen• eat•r repreaentedos en su aeno)"ll. 

Con el trenacurao del tiempo, los P•rtidos suelen conformarse • pertir de 

formes previ•• de orgeniz•clón, teles como aindicetos, agrupecionea de tipo 

•gricol•. •grupeciones 1me1ectuelea, aect8a religioses. eaocieciones de 

comerciemea, etc. Pero p•r• que eso ocurr• deben derae dos condiciones 

b4taices: Primero, debe de h8ber un cembio en les •ctitudea de los individuos 

eme I• •utorided, que predomine I• a.encie en el dereeho que mquelloa 

tienen de Influir en el ejercicio del Poder Politice, y en segundo lug•r. une 

pene lmport8me del grupo politlco hegemónico u otro grupo que ••Pire • 

serlo debe trmer de genar el •poyo público • fin de logr•r ocuper el Poder o 

memenerae en él, •unque I• meyorie, en términos précticos. no tenge 

"DUVERGER Mauncc. "Los panicloo IP0Uticos".6a.ld.Edlt.F- de Cttltuno E<:onómi"8.México.1979 p.2•. 
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ninguna participación en el ejercicio del Poder por el grupo al que contribuyó 

• que llegara a ta cima. 

L•• crisis sociales, pollticaa y económicas tienen una gran influencia en ta 

creación de toa Partidos Politicoa. En este punto •• pueden Identificar tres 

tipos fundamentales de crisis que pudieran un momento dado dar lugar • 

dicho fenómeno: la crisis de legitimidad. tas crisis de participación y tas crisis 

d• Integración. 

Las crisis de legitimidad consideran ta necesidad de allegarse recursos 

populares para justificar una posición opositora frente al régimen 

establecido. Un fenómeno tipico se dio durante ta Revolución Francesa. 

cuando toa Revolucionarios vieron hacia las grandes maus como 

potenciales simpatizantes incondicionales de una causa que pretendia 

acabar con la injusticia, la desigualdad y la miseria, así se integró a I• vida 

politica • grupos cuya participación en •mbito era hasta entonces 

inimaginable o lmpenuble. 

Las crisis de participación - dan cuando nuevos grupos sociales plantean 

demanda• que no son atendidas por quienes ejercen el Poder, esto conduce 

generalmente • que tates grupos demandantes formen sus propias 

organizaciones partidistas con el único fin de presionar • los dominadores • 

que atiendan sus demandas, o para ocupar su lugar y satisfacerlas por si 

miamos. 

En cuanto • tas crisis de Integración, - dan sobre todo por razones .. nicaa, 

cuando ciertos grupos raciales que - consideran marginados forman sus 

propias organizaciones a· tas que, de paso dotan de un programa político 
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•corde fund•ment•lmente con aua lntere-s. 

En I• hiatori• suelen pre-nt•~ e.sos en los que concurren, cu•ndo menos, 

circun•t•nci•• propi•• de I•• dos primer•• crisis mencion•d••· que d•n 
lug•r • I• cr.•ción de P•rtidoa Políticos. T•I ea el e.so. por ejemplo, de lo 

sucedido en M6xico dur•nte loa tiempos previos e inmedi•t•mente 

posteriores• I•• elecciones feder•lea de 1988, el n•cimiento del P•rtido de 

I• Revolución Democr .. ic., el cuál •• producto de un• crisis de legitimid•d y 

un• crisis de P8rticiP8ción. 

Los Sistem•s Pollticos existentes en nuestro tiempo no pueden ser 

comprendidos sin los P•rtidos, I• org•niz•ción est•tal de nuestra epocmi es 

inconcebible sin I• preaenci• de esos institutos. 

Reauh• evidente que I• evolución, el de-rrollo y el fort•lecimiento de los 

P•rtidos como •ctiviat•• de I• vid• politicmi los h•n colocmido en un lug•r 

pr-minente frente • I• t°"18 de decisiones, •I gr•do de que se •firrn• que el 

verd•dero centro de Poder de I•• estructur•• est8t•les de I• epocmi •ctu•I. 

en l•s aocied•des democr .. icmia más de-rroll•d•• (Por ejemplo, lngl•terr• 

y Es .. dos Unidos ) - h8 tr•alededo h8ci• I•• direcciones de los P•rtidos 

Políticos. • t•I fenómeno los tr8tediat•• lo denomin•n P8rtitocr•ci•. I• cuál no 

es otr• co- más que I• democr8Ci• e-red• en el Poder oligárquico de 

uno o más P•rtidoa Pollticoa. El Eatedo P•rtttocr .. ico ea •quel en el que el 

poder result8 monopoliZ8do. más o menos legltim8mente. por un P8rtido o 

por uM plur8lided de P8rtidos •liedoa. Este fenómeno puede llev•r • I• 

sustitución del P8P91 del Eat8do por loa P8rtidoa, o bien• I• deaintegr•ción 

de •quel. El primer e.so - cmir•cteriZ8 por I• P*rdid• de independ•nci• de 

los Diput•dos en •r•s de U"8 m8yor disciplin• de P8rtido; I• ..,, 



deahumenizeción del Oiput•do. que se convierte en un mero instrumento de 

voteción de su Pertido; le develueción politice de I• Asemble• Legialetive; el 

de .. rTOllO r9el del Proceso Legialetivo fuere del Perlamento; la felt• de 

control efectivo sobre el gobierno; I• confusión de los poderes del Eatedo; le 

p6rdida de funciones reelea del P•rlemento; el deterioro de I• vide politice 

locel por le impoaici6n de crHerioa partidistes: la monopolización de I• 

ec:tivided politice que impide le creeción de nuevos pertidos y I• 

conaolideción monolitice de I• edministreción del Estado, lo cu61 impide I• 

exlatencie de un verdedaro pluralismo. 

El otro extremo de tel altueción es el pluripartidismo excesivo. cuyo ejemplo 

m6s celebre es Eapefla, donde desp~• de I• muerte de Frencisco Frenco, 

como conaecuancie eperture democratice que inició el nuevo gobiemo 

•uapiciado por el Rey Juen Carlos 1, llegó• l'l•ber 105 Pertidos Políticos. 

Este extremo conduce • le perelización de la eccíón legislelive. que si de por 

ai Y• es dificil cu•ndo existe más de un P•rtido •ntag6nico entre al, se toma 

imposible ante tal m•gnHud de Partidos. De tal situación también se deriva el 

vacío de POder. la carencl• de un proyecto estatal definido y un Proceso 

Leglal•tivo fragmentedo y caótico. 

Origin•lmente se considera que la acción de los Partidos corresponde • la 

••fer• privec:lla y que, por tanto, no - requiere une legial•ción que los regule, 

con el tiempo, sin embargo, y ye el presente siglo, este concepto - ha 

mOdificedo y comienzan • surgir en los peíses capitalistas m•s avanzec:lloa, 

loa marcos jurídicos que en su momento fueron considerado• pera normar 

diche •cción. Ea• prinelploa de aste siglo cuando los P•rtidos comienzen a 

tener vid• Juridice, grmciaa, aobre tOdo, a la fuerza de su r9Preaentación 

perlarnentarie. Pauletinamenta loa reglamentos Parlamentarios v•n 
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otorg•ndo •lgunos derechos • los bloques de Diputados de un mismo 

P•rtido que Integran • I•• A .. mbleas. 

El primer P•í• Lmtina.mericano que norma jurídicamente I• existenci• de los 

P•rtidos Políticos, •• Uruguay, en el •r'lo de 1917. Pero en este proceso 

dest•ca. a nivel mundi•I. I• de-p•recid• Unión Soviética tras el triunfo de I• 

Revolución de octubre. El proceso de constitución de marcos jurídicos p•r• 

la vida partidista se •centúa una vez que concluye la Segunda Guerra 

Mundial. Alemania, ltali• y Francia sobresalen en esta evolución. 

Sin emb•rgo, es tambien notable en l•s grandes regiones subdes•rrollad•s 

del pl•neta I• •usenci• de reconocimiento jurídico y hasta la represión de los 

P•rtidos Pollticos. Lmtina.,,,.rica - con I• excepción de México - dest•ca en 

este negativo fenómeno. En •lgunos paises como Gu•tem•la, Chile ( 

después del golpe de Est•do • Pinoc:t'let ) y otros paises, se confin• • los 

partidos que profe .. n ciert•s Ideas ( m•ncist•s ) y, en otros. se prohibe tod• 

•grup•ción P•rtidist•. Sin embmrgo. es conveniente aclarar que despues de 

la Segunda Guerr• Mundi•I existe un consenso universal en confinar la 

•ctivid•d ( •unque no siempre pueda evitarse su existencia ) de los p•rtidos 

que profeHn las id••• del nacion•lsoci•lismo, pero los dirigentes de éstos 

han encontr•do vericuetos leg•les p•r• obtener su registro. Y• sea no 

decl•rando •biert•mente su ideología, encubriendose tras un nombre que no 

los delmte. etc. 

Finalmente debemos hacer referenci• • que existen diversos tipos de 

regímenes partidistms, de confOrTnld•d con la experiencia histórica y 

condiciones de cmd• pmls. T•nto M6xlco como Frmnci• cuentan con 

regímenes partidist••. pero sus expresiones pr•cticas son muy distintas. Y lo 
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mismo puede concluirse el compairer entre si los diversos aiatemes 

pertidiatea de otros pail-•. lgueles diferencies existen en lo referente • 

fecultedea de pairticipeción electorel y de celificeción comiciel. o• les fonnes 

de finenciemiento. En reelided, cede Código o Ley Electorel. en cede peía, 

-l'lel• el perfil del 1'*9imen pairtidiate de que - trete. 

111.• LOS PARTIDOS POLITICOS EN MÉXICO 

e) EVOLUCION HISTORICA 

Los Pertidoa Políticos surgieron en México después de la Revolución de 

1910. Antes, durente el siglo XIX, eún cuendo todevi• no se definí• el rumbo 

que hllbri• de tomer el siateme politice mexiceno, les pugnes que podrien 

llemerse pertidiatea se dieron entre Centreliates y Federeliates, quienes 

posteriormente se egruperon, respec:tivemente, en los pertidos Conservedor 

y Libere!. Los periódicos eren les principeles herremientes con I•• que 

contel:len e•t•• orgenlzaciones. 

une vez que triunfe I• Repúblice y ye consolid•d•• les Leyes de Reforme, 

eperecieron en escene diversos orgenismoa con fines iguelmente diferentes. 

Así, en 1871, entre otros. surgió el Pertido Redice! de Tebesco. M•• terde, 

en 1892, en viaper•• de le tercere reelección de Porfirio Diez, necló I• Unión 

Libere!, conformad• por pollticoa. letlfunclistes, negocientes y l:lenqueros, 

ll•medos los cientificos por au declerede edhesi6n • I• filosofl• poaltiviste de 

Augusto Cornte. En 1896 epereció el Circulo Nec:ionel Porfiriste. 

En egosto de 1900 fue convoeed• por 126 persones le fundeción del Pertido 

Libere!, el cuel se inscribieron, entre otres personelidedes, los hermenoa 
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Flores M•gón, aus objetivos princip•les er•n contener los •v•ncea del 

clericalismo y logr•r I• vigenci• efectiv• de I•• Leyes de Reform•. 

El P•rtido Democr•tico, el cu•I ae constituyo el 22 de enero de 1909, er• 

Porfiriat•. pero tembi•n •dveraerio de loa científicos. En ese mismo etlo n•ce 

el P•rtido R-leccioniate. con el fin de epoyer la reelección de Porfirio Diez. 

Por este miam• 6poca ae formo el P•rtido Necional Oemocr•tico, mismo que 

teni• como único poatuledo ere logrer que el general Bemerdo Reyes fuer• 

candidato • I• vicepreaidencie y no Remón Corral, como lo querien los 

r-leccionistes. Sin embergo, el órgeno de mayor importancia politice fue 

fund•do t•mbl•n. en 1909, por Frencisco l. Madero, con el nombre de 

Pertido Antir-leccioniate y pere oponerse • le reelección de Diez y •si 

promover el aufr•gio efectivo. 

Per• fomenter I• P•rticipeción de los católicos, en 1911 se crea el P•rtido 

Cetólico Necion•I. Sus principeles poatuledoa eran I• libertad de ensetlenze 

y de religión, le defen- de le Soberanía nacion•I y la no reelección. En ese 

mismo etlo •perece el P•rtido N•cionel Independiente. cuyo plan de ección 

era I• efectivided del aufregio y la no intervención gubem•mentel en l•s 

elecciones. I• libertad de imprent•. el freccion•miento de la gren propiedad 

territoriel, le protección leg•I •I trabejedor. I• libert•d de los indigenea y le no 

reelección. 

C••i aimult•neemente. loa Maderiates deciden liquidar •I Pertido 

Antir-leccionist• y en su lug•r fo11ner el P•rtido Conatitucionel Progresista. 

En 1916, •lgunoa integr•ntea de le milici• fund•ron el Pertido Llber•I 

Conatitucion•liate, pare ••í decl•rerae Mederiat•s y promover le candidMura 

de Venusti&no Cerranze • I• Preaidenci• de la República. 



En e- mismo •fto de 1916 se fundó en Mérida, Yucat•n. el P•nido 

Socialista Obrero, uno de sus promotores fue Felipe Carrillo Pueno. En el 

primer Congr"o Obrero Sociali•t• de Yuc.t•n. celebrado en ma~o de 1918. 

se decidió cambiarte el nombre •I Partido por el de P•rtido Socialista del 

Sureste. con el fin de que se pudiesen incorporar• él, otras organizaciones 

que, si bien eran aoclaliat••· no eat•ban integrad•s por obreros. 

En agosto de 1917 se formó el Panido N•cional Cooperativista del cu•I. sus 

princiP91ea ideas se centraban en tomo • resolver los problemas económicos 

del pueblo, la nacionalización de la tierra y de las grandes empresas de 

servicio público, I• •utonomía univeraltari• y la creación de una guerra civil 

en vez del ejército. Este P•rtido, tuvo el gr•n apoyo de Obregón. hasta que 

perdió toda su influencia y declinó en el afto de 1923. 

Este mismo 1917 vio "9cer •otro Panido Socialista Obrero. b•jo el •uapicio 

de Luis N. Morones, el cu•I dieho se• de paso no prosperó. De sus 

tendenci•• intern9s, aftoa rn9S •delante se derivó el Partido Laboralista 

Mexicano y el Partido Revolucion•rio Comunista Mexicano. este último 

desapareció casi de inmediato. Al mismo tiempo, otros politicos marginados 

del Panido Socialista Obrero. fundaron el P•rtido Comunista Mexicano, en 

1919. Este partido. ea lmpon•nte mencionar que ha logrado subsistir al P••o 

de los •l'los hasta llegar • nuestros dí••. claro con diferentes 

denominaciones. Con cada denominación han •b9ndonado sus filas diversos 

grupos radicales. opuestos • l•s fusiones con otras organiz•ciones. 

Asimismo. con cada cambio de denomin9Cíón ha tenido lug•r la fusión con 

otras org•n~zacionea. El •ntiguo PCM evolucionó • Panído Socialista 

Unificado de M•xico, en 1981. Aftoa ~· tarde se convirtió en el Panido 

Mexicano Socialist• <••í P9niclpó, en bloque con otros panidos de lzqulerd• .. ~ 



y centro, en l•s elecciones feder•les de 1988). Tras estas elecciones, de su 

fusión, con I• corriente democr•tica (el cu•I fue un grupo progreaist• que 

•b•ndono I• milil•ncia el P•rtido Revolucion•rio lnstitucion•I), n•ció el 

P•rtido de I• Revolución Democr•tica. 

En 1920 b•jo I• dirección de Antonio Oi•z Soto y Gama y otros ideólogos 

revoluclon•rioa se fundó el P•rtido N•cion•I Agrarista. En 1929 d•••p•reció 

p•r• fusion•r•e con el n•ciente P•rtido N•cional Revolucion•rio. En 1939 fue 

fund•do el P•rtido N•cion•I de S•lv•ción Pública. formado por milit•res, 

P•ra oponerse •1 gobierno del gener•I L•zaro C•rdenas del Rio. 

El P•rtido Fuerz• Popul•r obtuvo su registro en 1946 y lo perdió en 1949. 

Er• el brazo político de I• Unión N•cion•I Sinarquista. misma que er• la 

continuador• de I• rebelión criater•. El Secret•rio de Gobem•ción de •quel 

entonces. Adolfo Ruiz Cortines, •cordó I• cancelación del registro por 

viol•cionea • v•ri•• fr•ccionea del •rticulo 2• de la Ley Elector•I. entre ell•s 

t• de no reapet•r • I•• instituciones n•cion•les, ni encauzar su •cción por 

medios P•cificoa, ••i como re•liz•r un• m•nifestación ofensiv• P•r• l•s 

instituciones ( ocasión en t• que miembros de ese partido colocaron una 

capuch• • I• eat8tu• de Benito ..l~rez en el Hemiciclo erigido en su memoria 

. De eflmer• vid• y de Orient•clón simil•r • 1• del partido mencion•do con 

•nteriorid•d fue el P•rtido N•cion•liat• Mexicano, de •ctivid•des oacur•• e 

intr••cenaentes. que de-pareció con el mismo sigilo con el que •pareció. 

Como pueae •preei•rse nuestro pala se h• car•cterizado por el constante 

surgimiento de Partidos Politicoa, ( I• gr•n mayori• intrascendente ), 

posteriormente vino una especie de pau-. en la que no n•cieron nuevos 

P•rtidOS. 



Fue h•ata 1974 cu•ndo, b•jo I• bmtut• de Heberto C•atillo Martinez, quien 

tuvo un• deat•e11di•im• p•rticip•ción en loa •contecimientoa de 1968, fue 

cre•do et Partido Mexie11no de loa Tr•b•jadores, un p•rtido de orient•ción 

izquierdista. el cu•I m•s t•rde dej•ri• de existir para fusion•rse con el 

P•rtido Soci•li•t• Unifie11do de M6xico y posteriormente dar lug•r •I P•rtido 

Mexie11no Soci•list•. 

P•ra Contr•rre•t•r I• fuerz• que prob•blemente hubiera llegado • adquirir 

este P•rtido Mexie11no Soci•li•t•. en 1975 el gobierno de Luis Echeverria 

Alvarez, impulso la creación del Partido Socialista de los Trabajadores, 

mismo que obtuvo su registro h••t• el ano de 1979, de actividades que 

podemos consider•r como vergonzantes. uno de sus fundadores. R•fael 

Aguil•r Talamantes. expulsó en 1987 •una fracción disidente que se oponía 

a sus rel•cionea estrech•• con el gobiemo en tumo. Dicha fracción se 

incorporó •I P•rtido Mexie11no Soci•lista. Tras estos vergonzosos 

•contecimientos, el grupo de Aguil•r T•l•m•ntes •dopto el nombre de 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. mismo que apoyó 

la e11ndidmtur• de Cuauht6moc C•rdenas Solórzano • la Presidencia de la 

República, esta ali•nz• t6nnino mal, en virtud de los oscuros usos que 

Aguilar T•lam•ntes pretendía h•cer de ell•. 

En 1976 fue fund•do el P•rtido Soci•I Oem6crmta ( condición que •lcanz6 

h•sta 1981 •nte I• Comisión Feder•I Electoral ). Sus fund•dores optaron 

deapu6s por dediCllrae • re•lizmr sondeos de opinión y encuest•s 

elector•les. 

Por lo que toca • los P•rtidoa que sobreviven h•ata nuestros di•• destaca el 

Partido Revolucior111rio lnatitucior1111, fund•do en 1928, con el nombre de 
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P•rtido N•cion•I Revolucion•rio, como consecuencia del ll•medo • la 

institucioneliz•ción que en •quel •tlo formulo el entonces Presidente de le 

República Plut•rco Eli•s C•lles. En 1938, el PNR se convirtió en el P•rtido 

de I• Revolución Mexicane. y el 18 de enero de 1946, el PRM peso • 

ll•m•rse P•rtido Revolucionerio lnstitucion•I. bajo el lema de "Oemocr•aie .y 

Justici• Soci•I". Según sus documentos y sus militantes. el PRI es el 

representente y el •bender•do de los postuledos de la Revolución Mexicana 

y se sostuvo en el Poder desde su fundeción hasta el afio 2000 ( cuendo 

llego el P•rtido Acción N•cionel •I Poaer, por medio de su entonces 

candidato Vicente Fox Quez•da ). 

El P•rtido Acción Necional (PAN) n•ció de una asamblea realizeaa del 14 

el 17 de septiembre de 1939, en le ciud•d de México. a iniciativa de M•nuel 

Gómez Morin, Miguel Estr•d• lturbide y otros. Obtuvo su registro legal en 

1948. Sus principios doctrinerios son: El concepto de nación como uniaaa 

est• por encime de el•••• o grupos; la persona debe tener seguriaea de les 

libertedes para cumplir su destino con dignidad: el Estaao debe pugnar por el 

bien común para que haya justicie, segurided y defensa del interés colectivo; 

el orden de le n•ción servir• para evit•r le miseria y la ignorancia; le libertad 

del hombre exige que el Estedo no tenga ni pueae ejercer dominio sobre les 

conciencias, entre otros. 

El PAN a lo l•rgo de su historia se erigió en le segunda fuerza elector•! • 

nivel nacionel, pero en l•s Elecciones Feder•les del 2 de julio del •tlo 2000, 

por fin logro •cceder a le Presidenci• de I• República, con su candidato 

Vicente Fox. 

El P•rtido Popul•r Socialiste fue fundado en 1948, b•jo les id••• del 
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soci•list• Vicente Lomb•rdo Toled•no y como consecuencia de l•s 

diferencias de ••te con los lideres del Partido L•bor•list•. francamente 

aline•dos con el gobierno de entonces. Desde sus origenes. el PPS dijo ser 

el represent•nte del proletariado. sin embargo, sus frecuentes •lianz•• con 

el Estado y su apoyo a los candid•tos del PRI le ganaron el desprestigio de 

Partido P•raestat•I. En las elecciones federales de 1988 este partido se 

sumo a I• candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. posteriormente 

des•p•reció perdiendo su registro. Y• en I• década de los 90s. 

El P•rtido Oemócr•t• Mexicano. que nació en 1975 y obtuvo su registro en 

1979, para perderlo tras l•s elecciones de 1988, por no h•ber •lcanz•do el 

porcentaje de votos que exigía el Código Federal Elector•I p•r• su 

conservación, es un• prolong•ción histórica del Partido Fuerza Popul•r y de 

I• Unión N•cion•I Sinarquist•. sus particip•ciones electorales lo colocaron 

gener•lmente como último o penúltim• fuerz• en los conteos. 

El P•rtido Revolucionario de los Trabaj•dores. fundado en 1976 como 

consecuenci• de I• fusión de I• Liga Comunista lntem•cional y Liga 

Socialista ( •mbas con ideologi• en tomo a Trotsky ). participó con poca 

fortun• en v•ri•• elecciones locales y en dos feder•les. Tras I• elección 

feder•I de 1988 perdió su registro por no h•ber •lcanz•do el porcent•je 

mínimo de votos que exigí• el Código Feder•I Electoral. 

Como podemos apreciar. • lo l•rgo de la historia de México se han creado 

innumerables Partidos Pollticos. de loa cuales solo algunos han logrado 

sobrevivir y lleg•r hasta nuestros días. 



b) SITUACION ACTUAL 

En nuestros dies. los Pertidos Pollticos que cuenten con su registro definitivo 

ente el Instituto Federe! Elector•! son: . . 
• Pertido Acción N•cionel, el cu•I se convirtió en el partido en el poder. tres 

heber resultedo triunfente en I•• elecciones federales. realizad•• en julio del 

el'lo 2000. 

• Pertido Revolucionerio lnstitucionel, perdió el poder tras haberlo ostentado 

por m•s de 70 el'los, en les elecciones del 2000, actualmente es la primer• 

fuerz• opositor• p•r• el PAN. 

• Pertido de I• Revolución Democráltice. ectuelmente su principel bestión es 

el Distrito Federe!, Y• que resulteron gen•dores en les elecciones pera Jefe 

de Gobiemo y obtuvieron 9 de les 16 Oelegeciones en disputa en les 

elecciones del 2000, ectuelmente es I• tercer• fuerza politice • nivel 

nacional. 

• Pertido Verde Ecologiste de México, cuenta con representeción tento en I• 

c•m•r• de Oiputedos, como en I• de Senedores. su militenci• es joven en 

su meyoria, Y• que el promedio de eded de éste es de 35 el'los. 

• Pertido del Trebejo, el iguel que el Pertido Verde cuente con repre-nteción 

en I• C•mer• de Oiputedos y Senedores. 

• Convergenci• por I• Democrecie, con-rvó su registro, (el cuel obtuvo per• 
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contender en I•• elecciones del 2000), greci•• el epoyo el PRO, el aumerae 

• I• cempet'le presidenci•I de Cueuht•moc Clirdenes. 

• Pertido de le Socieded Nec:ionelist•. el iguel que Convergencie por I• 

Oemocrecie, pudo con-rv•r su registro, el elierse con el PRO, en tes 

mismes elecciones del 2000. 

• Pertido Ali•nz• Sociel, de misme forme se sumo a epoyar el PRO en el 

2000 y con-rvo su registro. 

Actuelmente el IFE enelize cinco solicitudes de Pertidos Políticos, los cueles 

eatlin tret•ndo de obtener su registro y ••i aumerae • los ocho Pertidoa que 

existen ectualmente en nuestro pela, estos son: 

• Pertido Republiceno, de Francisco de Paule León Olea. 

• Fuerze Ciuctedene, de .Jorge Alcacer. 

• Pertido Libere! Progresista, de Selvedor Ordez Montes de Oce. 

• M•xico Posible, de Sergio Agueyo Quezeda. y, 

• Oemocrecia SOciel, de Gllberto Rincón G•ll•rdo, ••te último perdió au 

registro en tas eleccl-• del 2000, sin embargo buace recupererto. 
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IV.• REQUISITOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE UN 

PARTIDO POLITICO 

•) REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LFE DE 1973 

L• Ley Feder•I Elector•I del •t\o de 1973 eat•bleci• en aus •r1iculos 26 y 27 

los requisitos que debi•n amiSf8Cer loa P•rtidos Políticos p•r• poder obtener 

au registro, loa cu•les er•n los siguientes: 

1.- Cont•r con un mínimo de doa mil •fili•doa en ceda una, por lo menos, de 

l•s dos tercer•• p•rtes de l•s Entid•des Federativas y que el número de 

•fili•doa en todo el pmis no fuer• inferior• sesenta y cinco mil; 

11.- Que de loa dos mil mfili•doa en ced• Estado ae encontraraín distribuidos 

en cu•ndo menos I• mitad de loa municipios de I• entidad, con un numero 

mínimo de veinticinco peraonaa por municipio. 

111.- H•ber celebr•do cu.nao menos en l•s dos terceras p•rtes de las 

entidades de I• Repúblice, un• •s•mble• en presenci• de un juez, not•rio 

público o funcionario que hicier• aus veces y que certificera, entre otras 

co .. s. que - cumplier•n con los requisitos •nteriores. 

IV.- Haber celebr•do unm ... mble• nacional constitutiva. que contera con la 

pre-nci• de un not•rio público. pmra dar fe. 

Como podemos apreciar I• Ley Federal Electoral eat•blecía requisitos 

verdaáer•mente complejos pmra la obtención del registro pera un P•rtido 

Político. Y• que si de por al ea complej• I• eatructur• de los municipios en 

algunos Estado• de I• República, est• Ley solo lo h8ci• aún m•• complejo. 
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b) REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LOPPE DE 1977 

L• Ley Feder•I de Org•niz•ciones Politic.s y Procesos Elector•les de 1977, 

simplificó los tr•mites que exigí• la Ley Federal Electoral de 1973, estos 

requisitos estaban consagr•dos en los •rticulos 22, 23. 24, 25. 26 y 27 d'e loil 

cit•d• ley, y eran los siguientes: 

1.- Formul•r una declar•ción de principios y, en congruencia con ellos, su 

programa de •cción y los estatutos que norman sus actividades; 

11.- Contar con tres mil •fili•dos en cada una. cuando menos, en la mitad de 

l•s Entidades Federaliv•s o bien tener trescientos afiliados en e.da uno de 

la mitad de los distritos electorales uninominales: en ningún caso el número 

total de sus .riliados podí• ser menor• sesenta y cinco mil. 

111.- Los •filiados de cada Estado se debí•n encontrar distribuidos en cu•ndo 

menos la mitad de los municipios de la entidad respectiva con un mínimo de 

25 person•s por municipios y los tres mil •fili•dos que se debían de acreditar 

podi•n estar concentr•dos en uno o varios municipios de la entid•d 

Tenemos que con I• cre•ción de la LOPPE se facilitaba el registro de un 

Partido, y• que suprimió los requisitos •nteriores, los cuales como Y• 

explicamos h•cían muy dificil dicho registro. 

Adem•s de los requisitos mencionado• se teni•n que present•r ante I• 

Secret•ri• de Gobem•ci6n, l•s siguientes con•t•ncias: 

• Testimonios not•ri•les en los que const•r• I• decl•r•ción de principios. el 
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• Las listas nominales de afiliado• por entid•d feder•tiv• o por distritos 

electorales; 

• Los certificado• de lea A-mbleas reallz•d•s en las entidades federativas y 

las actas protocolizad•• de I• Asemble• Nacional Constitutiva. 

Es importante mencionar que desde 1977 cu•ndo estaba en vigor I• LOPPE 

el número de distritos elector•les uninominales aumentó a 300. 

e) REQUISITOS EXIGIDOS POR EL CFE DE 1987 

Los requisitos contemplados por el Código Federal Electoral de 1987, para 

el registro de un Partido Politice ae encontraban contemplados en sus 

artículos 29, 30. 31, 32, 33 y 34, dichos requisitos eran: 

l.- Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, au 

progr•m• de acción y loa estatutos que norman sus actividades; 

11.- Contar con tres mil afiliados en cada una, cu•ndo menos, en 1• mitad de 

las entidades federativas o bien tener trescientos afiliados en cada uno de la 

mitad de los distritos electorales uninominales; en ningún caso ol número 

tot•I de aua afiliados en el paia podr-9 ser menor de -•ente y cinco mil. 

Como podemos apreciar. eatoa dos requisitos quedaron exactamente igual, 

como estaban contemplados en I• legislación anterior ( I• LOPPE ). 



Adem•s el Código Federal Electoral exigí• que en cada une de las entidades 

federativas o de los distritos electorales uninomineles en los que contar• con 

afiliados del Partido Político en cuestión. se debi• realizar necesariamente 

un• asamblea con le presencie de un juez municipal, ye fuera de primer• 

instancie o de distrito. notario público o un funcionario acreditado por I• 

Comisión Federal Electoral, el cu•I debía realizar le certificación que 

correspondiera. este a-mble• no tenia otro fin más que el de verificar que el 

Partido interesado cumplía con todas I•• exigencias marcadas por la ley. 

Por último se tenían que presentar los mismos documentos que exigía la 

LOPPE, con I• variación de que dichos documentos ya no se presentaban 

ente le Secretaria de Gobemeción, sino ante la Comisión Federal Electoral. 

d) REQUISITOS EXIGIDOS POR EL COFIPE DE 1990 

L• actual legislación que nos rige en le materia es el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el cuál dispone que toda 

organización intereNda en configurarse con el car•cter de Partido Político 

nacional debe notificar su Propósito el Instituto Federal Electoral y adem•s 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Celebrar en cada une de las entidades federativas o de los distritos 

electorales uninominales, una asamblea con la presencia de un juez 

municipal, de primera instancia o de distrito, notario público o funcionario, el 

cu•I debe esta perfectamente bien acreditado para ese efecto por el Instituto 

Federal Electoral, qui6n certificara: 

- El número de afiliados que asistieron a la ANmblee Estatal o Distrltal; que 
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c:onoc:ieron y •prob•ron I• dec:l•r•c:i6n de principios. el progr•m• de •cc:i6n y 

los est•tutos; y que suscribieron el documento de manifest•ci6n form•I de 

afiliación, y 

- Que l•s person•s mencion•d•s c:on antelación, quedaron form•das en las 

listas de afiliados con el nombre. los apellidos. su residencia y la Clave de su 

Credencial para Votar. 

- Celebrar una Asamblea Nacional Constitutiva ante Ja presencia del 

funcionario designado por el IFE. quién aseverará: 

- Que concurrieron los delegados propietarios o suplentes. elegidos en las 

asambleas estlltates o distritales; 

- Que comprob•ron por medio de las correspondientes actas. que tas 

asambleas se celebraron de conformidad. con el apartado que mencionamos 

anteriormente; 

- Que se corroboro la identidad y la residencia de tos deteg•dos a la 

Asamblea nacion•t. por medio de su Credenci•I para Votar u otro documento 

fidedigno; 

- Que fueron aprobmdos en decl•raci6n de principios, program• de acción y 

estatutos; y 

- Que formaron li•t•• de afiliados c:on los demás milit•ntes c:on que cuenta ta 

organización en et p•i•. c:on el objeto de Slltisfacer el requisito del minimo de 

65,000 afiliados exigidos por et Código. 



El COFIPE dispone que el P•rtido Polltico intereudo cont•r• con un pl~o 

de un •l'lo con c.r•cter de improrrog•ble p•r• concluir con el proceso de 

constitución y preHnter fo~lmente I• solicitud de registro, de lo contr•rio 

se qued•r• sin efecto I• notific.ción formul•da. 

·-..,_Une vez que se Mn re•liz•do tOáos los •ctos relativos •1 procedimiento de 

constitución de un pertido político, la organización interesad• presentar• •nte 

el IFE la solicitud de registro, ecompel'leda de la documenteción que 

corresponde. misme que ser•: 

• L• decl•reción de principios; 

• El progreme de •cc:ión; 

• Los est•tutos eprobedos por sus miembros; 

• Les list•• nomineles de •filiedos por entidedes o por distritos electoreles; y 

• Les actas de les •••mble•• celebred•• en les entid•des feder•tives o en 

los distritos elector•••• y le de su •umble• necionel constitutiva. 

De iguel menere el COFIPE est•blece que el Consejo Gener•I del IFE. une 

vez que conozc. de I• solicitud de registro de un Pertido Político, conf~r• 

una comisión ~re exeminer los documentos con el fin de verificer el 

cumplimiento de los requisitos y del procec:timiento de constitución sel'lalaáos 

por el mismo Código y este comisión deber• re•li~r un proyecto de 

dictemen de registro. 



V.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Dentro de nuestro m•rco leg•I. loa P•rtictoa Políticos. son peraon•s mor•les 

y por lo t•nto c:uent•n con derechos. pero t•mbién con obligaciones. de eat• 

m•ner• el COFIPE m•nifie•t• en form• expresa cuales son estos derecl'ios ·y 

oblig•ciones. toa cu•le• ae"'•l•remos • continuación: 

DERECHOS: 

• P•rticipar. conforme a to que disponga ta Constitución y el Código 

COFIPE ). en I• particip•ción, des•rrollo y vigilancia del proceso electoral; 

• Goz•r de l•s gar•nti•s que el COFIPE les otorg• para realizar de m•nera 

libre sus actividades: 

• Diafrut•r de los privilegios y recibir et financiamiento público en tos términos 

del 41 Constitucional y del COFIPE; 

• Poatul•r libremente a sus candidatos en tas elecciones federales; 

• Form•r frentes y co•liciones, así como fuaion•rse; 

•Conforme a lo dispuesto por el articulo 41 de la Constitución. contender en 

l•s elecciones a nivel feder•I. estatal y municip•I: 

• Nombrar a sus representantes ante loa órg•noa del Instituto Feder•I 

Electoral; 



• Ser propiet•rios, poseedores o •dministr•dores. sol•mente de •quellos 

bienes inmuebles que ae•n indispens•bles para cumplir direct• e 

inmedi•t•mente sus fines; y 

• Re•liz•r rel•clones con org•nizaciones o P•rtidos Políticos extr•njeros, 

siempre y eu•ndo - m•nteng• en todo momento su independenci• •bsolut•. 

politice y económica. ••i como el respeto de forma irrestricta • I• integrid•d 

y sober•nia del Est•do Mexicano y sus órganos de gobierno. 

Considero importante h•eer mención en que estos derechos enlistados 

anteriormente y que est•n consagr•dos en nuestra actual Legisl•ción 

Eleetor•I ( COFIPE ). se desprenden de nuestro m•ximo orden•miento 

jurídico, Y• que en su •rtieulo •1 ae precis• que los P•rtidos Politices tienen 

como fin promover la P•rticip•ción del pueblo en la vida democr•tiee. 

contribuir • I• Integración de I• representación nacion•I y como 

organiz•ciones de ciud•d•nos que son. h•eer posible el •eceso de éstos •I 

ejercicio del poder público, de conformid•d con los principios. program•s e 

ideas que profes•n y medi•nte el sufr•gio univers•I. libre, directo y secreto. 

Ahor• bien, un• vez que nos hemos referido • los Derechos con los que 

cuent•n los P•rtidos Políticos N•cion•les. es necesario que de igual forma 

nos refir•mos • sus obligaciones, las cu•l•s son l•s siguientes: 

OBLIGACIONES: 

• OeNrroll•r aus •ctivid•des dentro de los ceuees legales y •Just•r su 

conduct• y I• de sus militantes • los principios del Estado Ottmoermtico. 

respet•ndo en todo momento la libre P•rticip•ción politice de los d•m•• 
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p•rtidoa politicoa y loa derechos de los ciud•d•nos; 

• De ningun• m•n•r• podr•n recurrir • I• violencia y, en gener•I • cu•lquier 

•cto que teng• por objeto •lter•r el orden público. perturbar el goce de l•s 

g•r•nti•• o Impedir el funcion•miento regul•r de los órganos de gobierno; 

• M•ntener el minimo de •fili•dos en las entidades federativas o distritos 

elector•lea, requeridos p•r• su constitución y registro; 

• Ostent•rae con I• denomin•ci6n. emblema y colores que tengan 

regiatr•dos; 

• Cumplir con sus norm•s de •fili•ci6n y observar los procedimientos que 

ael'l•len sus eat•tutoa p•r• I• poatul•ci6n de c.ndidatos; 

• M•ntener efectiv•mente funcion•ndo sus órg•nos estatutarios; 

• Cont•r con un domicilio aoci•I p•ra sus órg•nos directivos; 

• Editar por lo menos un• publicmclOn mensu•I de divulgación. y otr• de 

cmr•cter teórico trimestral; 

•Sostener por lo menos un centro de formación politic.; 

• Difundir y publicmr en ••• demarcmcionea elector•••• en que P•rticipen, aai 

como en loa eap•cioa y tiempos ofici•lea que lea correapond•n en I•• 

frecuencias de r•dio y en loa cmn•lea de televisión, I• pl•t•form• elector•I 

que el p•rtido y aua cmndidatoa hmbr•n de aostener en I• elección que -
60 



trete. El tiempo que le dediquen• au pleteforme tendrá que aer mlnimo del 

50% del tiempo que lea corresponde; 

• Comunicar oponunemente el IFE cualquier modificación • au declereción 

de principios, programe de acción o eatetutos. dentro de los siguientes diez 

dies e I• feche en que se tome el •cuerdo correspondiente por pene del 

partido; 

• Comunicar oportunemente el IFE loa cambios de su domicilio social o de 

los integrante• de aus órganos de dirección; 

• Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos 

políticos, persones físicas o mor•tes extrenjeres, organismos o entidedes 

intem•cionales y de ministros de cualquier culto religioso o secta; 

• Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a les 

instituciones públicas, •otros partidos politicos y• sus candidatos; y, 

• Abstenerse de utilizar simboloa religiosos, esí como expresiones. alusiones 

o fundementaciones de carlllcter religioso en su propaganda. 

Como es evidente los Partidos Políticos necionales. tienen muchas 

obligaciones, por treterse de instituciones que en gren medid• eatllln 

encargadas • fortalecer la vid• democrllltica del pala, deagreciedemente hoy 

di• en el peis ea evidente como •lgunea obligaciones no son cumplid•• por 

loa penidos, o bien, cumplida• a medies. sirviendo • intere-• del Podar y no 

• intereses del ciuded•no, lo cullll pienso. debería de aer eai. 
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CAPITULO 111 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MÉXICO 

1.- BREVE RESEAA HISTORICA DEL CONGRESO DE LA UNION EN 

MÉXICO 

En América existieron dos virreinatos. el primero fue el de la Nueva Espal\a 

de 1534 y el segundo de Perú en 1543. Posteriormente en el siglo XVII. se 

integraron dos virreinatos más que fueron el de la Nueva Granada y el del 

Río de la Plata. 

El Virreinato de la Nueva Espalla estaba constituido por cuatro audiencias. la 

Espallota. Guatemala, México y Nueva Gaticia. dentro de estas cuatro 

audiencias había dieciocho gobiemos. 

El poder mils importante correspondi6 a los Virreyes. tos cuales debían 

presidir la audiencia, dirigir al ejército. nombrar a funcionarios, ejecutar tos 

decretos y respetar las leyes. estos Virreyes eran asistidos por funcionarios 

como capitanes generales y gobemadores. 

En el al\o de 1803 Espatla y Francia firmaron el tratado de Fontainebleau 

con el prop6sito de invadir Portugal, por lo que entraron tropas france-s a 

Espatla y como et proP6sito original de Napote6n era apoderarse de Espatla 

y de sus reinos. una vez que tuvo a sus mejores generales en Espatla, 

destron6 a tos reyes y et pueblo Espatlot se levant6 en armas. 

Entonces fue necesario dirigir la guerra contra el invasor francés y para ello 

se establecieron jumas revolucionarias gubernamentales en las distintas 
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provincias, las cuales gozaron de facultades legislativas, ejecutivas y 

judiciales. 

Los acontecimientos políticos en Espafla a partir de la Invasión Napoleónica 

originaron descontento en la metrópoli y en ultramar. El 2 de mayo de 1808 

el pueblo de Madrid se levantó en armas y pronto esa acción bélica se 

expandió por el suelo patrio. La abdicación de Carlos IV en favor de su hijo 

Femando tuvo por misión preparar la transmisión de poderes a José 1, 

hermano de Napoleón. 

José 1 dio a Espafla la Constitución de Sayona, la cuál establecía una 

Monarquía hereditaria. un Senado formado por veinticuatro individuos 

nombrados por el rey, unas Cortes con funciones legislativas con 172 

representantes de los tres estamentos, una Magistratura inamovible y un 

Consejo de Estado. Se estableció la igualdad de las colonias y se legisló 

para ellas con 72 diputados de los cuales se designaron 22 para América y 

Filipinas. de estos 4 eran para México, 2 para los Virreinatos y 2 para las 

provincias independientes. 

La junta de Sevilla con el propósito de unir a las colonias expide el decreto 

de convocatoria para que en las capitales se proceda a nombrar a tres 

personas de notable honorabilidad y de esa tema nombrar a una para 

diputado. Una vez nombrados los diputados comenzaron a llegar a C•diz a 
mediados de 1810. cuando las cortes llevaban casi tres meses reunidas, las 

cortes de C•diz fueron abiel'1as el 24 de diciembre de 181 O y como los 

representantes americanos y filipinos no pudieron llegar a tiempo se tuvo que 

nombrar a 29 suplentes hasta que llegaran los propietarios. 



Por la Nueva Espatla se nombro • seis diputados generales. once por las 

provincias del vi1Telnato, cuatro por Coahuila, Nueva Vizcaya. Nuevo México 

y Sonora, ( como podemos observ•r. este es el primer •ntecedente que 

existe en nuestro país del Congreso de la Unión ). 

El Congreso estuvo reunido del 24 de septiembre de 1810 el 20 de 

septiembre de 1813, su obra cumbre fue la Constitución Política de la 

Monarquía Espetlola de 18 de marzo de 1812. dicha Constitución disponía 

que la• Cortes eran la reunión ele todos los diputados que representaban a la 

Nación. y eran nombrados por los ciudadanos en la siguiente forma: La base 

para la representeción nacional era la misma en ambos hemisferios. esta 

base era la población compuesta de los natureles que por ambes lineas sean 

originarios ele los dominios espatloles y ele equellos que hubiesen obtenido 

de las Cortes carta ele ciud•elano. 

Pera el cómputo de la pobl•ción se tomó en cuenta el último censo realizado 

y se formaría un censo pare el correspondiente cómputo de la población de 

los ele ultramar, por cada 70,000 personas habría un diputado de Cortes y 

uno más por cada fracción que excediere de 35,000. 

Para la elección de diputados de Cortes se celebrerian juntas electorales de 

parroquia, de partido y de provincie. Las juntes electorales de parroquia se 

componian de todos lo• ciudadanos •vecindados y residentes en el territorio 

de le palToquie respective, en les juntes de parroquia se nombreba por cada 

200 vecinos • un Diputado. Para -r elector parroquial - requerí• ser 

ciudadeno, meyor de 25 et\os, vecino y residente de la parroquia. L•• juntes 

electorales de partido se componíen de dos electores parroquieles, que se 

congregilban en le cabeza de cad• partido • fin de nombrer el elector o .... 



electores que deblen ce concurrir e le cepitel de le provincie pere elegir e loa 

diputedoa de le• Corte•. Lea juntes electorele• de provincie - componien 

de loa electores de todo• loa pertidoa de elle, •• congregerien en le cepitel e 

fin de nombrer • loa diputedoa que lea correspondieren pere eaiatir e lea 

Cortes. como repreMntentea de le Neción. 

Lea Cortes - junteben todos loa el'loa y aua sesiones dureben tres me-• 

con-cutivoa y podien prorroger aua sesiones cuando el rey eaí lo aolicltebe 

o cuendo ea.-a lo conaidereben neceurio. Loa diputedos se renoveben en 

su totelided cede dos el\oa. Lea -•iones de les Cortes eren públicea. 

Los Diputedoa eren invioleblea en aua opiniones y sólo podían -r juzgedoa 

ente el tribunel de lea Cortes. Durente el tiempo de su diputeción, loa 

diputedoa no podien edmitir pere si o pere otro. empleo elguno de provisión 

del rey, ni un eacenao ni aoliciter ni obtener condecoreción o pensión elgune 

que proviniere ael rey. 

Eren fecultedea de ·1ea Cortes: Proponer y decreter leyes. interpreterlea o 

derogerlea en su ceso, recibir el juremento del rey, elegir regente del reino, 

nombrer tutor el rey menor. eprober entes de su retlficeción loa treteaos. fijer 

1oa gestos de le edminiatreelón públice, eateblecer impuestos y 

contribuciones, establecer eduenea y erenceles y proteger le liberted de 

imprente. 

" El movimiento Independiente en M•xtco, comprendió un periOdo de once 

el'los que fue de 1810 e 1821 sus ceuM• fueron Internes y extemea. Dentro 

de les ceu .. a Internes podemos sefteler lea desigueldedes eocieles, le 

injuste repertielón de la riqueze y como ceu .. • extemea el mundo vlvle 
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c.mbios de penumiento, de forma• de vid• y de gobiemo, se eat•b• 

viviendo I• Revolución lnduatri•I. I• lndependenci• de les Coloni•a de 

None•rn6ric. y le Revolución Frenceu, todo esto •unedo • le ceuu 

lnmediet• que •r• I• •ltueción de lnest•bilid•d politice que viví• Eap•ft• 

d•-mboc6 en I• luehll por le lndepend•nci• de les coloni•• espeftol•• "· 'º 

Poateriormente en el B•ndo d• Hid•lgo - perfileb•n con meyor cl•ríd•d I•• 

met•a politices, se d••••be I• lndependenci• de México. ae expreube el 

•nhelo de todes les neciones cult•• por gobemerse mecli•nte sus propios 

ciud•d•nos y demostr•b• le justificeci6n del movimiento de lndependencie. 

Pero •de,,_s Hld•lgo pensó en I• necesid•d de convocer un congreso 

compuesto por repre .. nt•ntes de tod•• I•• ciudedes, vill•s y lugeres del 

reino. 

Existieron entre 1811 y 1814 cuetro documentos Constitucion•les que fueron 

impon•ntiaimoa per• d•r forme al Congrwso de I• Unión en nuestro peía, 

dichos documentos aon loa siguientes: 

•Elementos Constltucíonelea de López R•yón; 

• Sentimientos de le N•ción d• Morwlos: 

• Act• Solemne de I• Arn6rice Septentrionel; y, 

• Constitución de Apetzing6n. 

En loa elementos Constltucionel•• de L6pez R•y6n de 1811 .. procl•mó I• 
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Sober•ni• popul•r que reaidi• en I• peraon• de Fem•ndo \111 y au ejercicio 

en el Supremo Congreao N•cionel Americeno. el cuál ae conformeba por 

cinco vocelea nombredoa por I•• repreaent•ciones de I•• provinci••. les 

funcione• de c.d• vocel dureban cinco etlos. el mas •ntiguo h•ci• de 

Preaidente y el de menor •ntigüedad de Secret•rio, no debien aer elcctns -

todos en el miamo etlo, alno auc:eaiv•mente, aólo se podi• proceder en 

contr• de ello• en ceso de •lt• tr•ición y con conocimiento reservedo de los 

otros voceles. H•bi• un Protector Nacion•I nombrado por los repreaent•ntes, 

el eateblecimiento y derogeción de l•s leyes y cualquier negocio en el cual 

intervinier• le Neción, debí• proponerae en sesiones públices por el 

Protector Necion•I ente el Supremo congreso. 

Por lo que ae refiere • los Sentimientos de I• N•ción de Morelos, fijeron I• 

Sober•nie en el pueblo, miamo que aólo la deposit• en sus represententes. 

Dividió los POderes de I• N•ción en Ejecutivo, Legisl•tivo y judici•I y 

conngró el sisteme repreHntetivo • trev•• de un Congreso unicemer•I ( de 

un• sola Camer• ) como órg•no aupremo, que teni• ceracter democr9tico, 

pues el aufregio debía pertenecer sin diatinción de cl•ses ni de peiaea • 

todos los ciud•denoa. 

En cu•nto •I Act• Solemne de I• Américe Septentrion•I sólo tuvo I• fin•lided 

de retificer y promulger la lndependenci• N•cional. 

El documento máa lmportente que ae dio en eate periodo fue ain duda I• 

Conatttución de Apetzlngan, I• CU411 dlapuao que el órgeno leglaletivo .. 

compondri• de diputado• elegido• en e.da provinci• iguelea todo• en 

•utorid•d. y repre-ntendo • I•• 17 provincias. ••toa diput.doa erain 

elegidos ced• dos •tlos. 
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El Congreso tendríe tretemiento de mejested. y sus individuos de excelencia 

durante el tiempo de su diputación. Los requisitos para ser diputado fueron: 

-r ciudadano en ejercicio de aus derechos. con 30 al'los cumplidos el día de 

le elección, gozar de buen• reputación. -riedad y un patrimonio acreditado. 

No podian -r diput•dos los Individuos que pertenecían el gobiemo o al 

Tribunal de .Justicia, empleados públicos, ministros religiosos. los empleados 

públicos que tuvier•n jurisdicción en tode una provincia, no podían ser 

elegidos por ella ni por otr• si no era pasando dos el'los despu•s de que 

hubiese ce-do su repre-nteción. Se prohibía igualmente que fueran 

diputados simult•neemente dos o m•s parientes en segundo grado. Ningún 

ciudadano podía excu-rse del encargo de diputado y mientras lo fuera no 

podía emplearse en el mando de armas. 

Pertenecía exclusivamente •I Supremo Congreso: reconocer y calificar los 

documentos que pre-nteben los diput•dos elegidos por les provincias, y 

recibirles el juramento que debían otorgar para su incorporación; elegir al 

Supremo Gobiemo. •I Supremo Tribun•I de .Justicie. y • los secretarios de 

estas dependencias; nombrar • los ministros públicos. que con el cer•cter de 

embejedores plenipotenciarios se envi•ben e otras naciones; elegir a los 

gener•les de división, examinar y discutir los proyectos de ley, sancionar las 

leyes, interpretarlas y derogarlas en ceso necesario; decretar le guerra, y 

aprob•r la retificeción de tretedos; •rreglar los gastos del gobiemo; 

establecer contribuciones e Impuestos, •sí como el modo de recaudarlos, 

como también el método conveniente pare la •dministración de los bienes 

propios del Estado; declarar el establecimiento de aduanas; favor-r todos 

loa ramos de la Industria y cuidar la Ilustración de los pueblos; proteger la 

libertad de imprenta; hacer efectiva I• respon-bilidad pública de los 

individuos del mismo Congreso y expedir cartas de netureleze. 
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Deapuéa de le conatitución de Apetzing•n ae promulgo en nueatro peía el 

Act• de lndependenci• Mexicen•, en el •tlo de 1821, diehe Conatituclón 

diaponie que el Poder Legialetivo Feder•I reaidiri• en une c•mer• de 

Oiput•doa y un Senedo, loa cu•••• compondri•n el Congreao Generel, er•n 

nombredoa por loa ciud•d•noa de loa E•t•dos y I• bese p•r• nombrer • los 

represent•nt•s er• I• pobl•ción. Pertenecí• de form• exclusiv• el Congreso 

Gener•I d•r leyes o decretos, edmltir nuevos est•dos o territorios, fij•r los 

gestos de I• neción, erregl•r el comercio entre n•ciones extr•njeres y entre 

loa est•dos, decl•r•r I• guerr•. eprob•r los tr•t•dos y l"l•bilit•r tod• el••• de 

puertos. 

Un• vez logr•d• I• lndependenci• y Y• form•liz•d• medi•nte el Pl•n de 

lgu•I• y los Tret•dos de Córdob•. estos documentos procl•meron pera 

México I• forme de gobiemo mon•rquice cuyo cetro se ofreceri• • Fem•ndo 

VII, quien recl"lezó el movimiento Independiente. Procl•m•ron emperedor • 

lturbide. El Congreso lo confirrn• presion•do por los milit•res y por I• gente 

rica. 

Ourente su rnendeto lturbide orgeniz• I• Corte. ere• I• orden de Guedelupe y 

mentiene el ejército. El Congreso •• opuso • lturbide y éste resolvió enuler la 

elección. Se disolvió el Congreso y se reunió une Junte N•cion•I p•r• 

red•ct•r le Constitución. Hubo leventemientos ermedoa en Nueve S•nt•nder 

y Ver•cruz. Loa -guidorea de tturbide fueron vencidoa. S.nte Ann11 

proclemó el Plen de ce .. Mete por medio del ~I desconoció • lturbide. El 

Congreso ctecl•ro nul• la elección e lturblde •bdice el 19 de merzo de 1823. 

El 31 de octubre de 1824 quedó inateledo el Congreso, el ~I eprobó el 

Acte de le Federeción Mexicene que fue le bese de I• Constitución de 1824. 
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En I• Constitución de 1824 el p•i• ae org•nizó de I• siguiente form•: La 

n•ción mexican• quedó libre e independiente del gobiemo espaflol y •doptó 

p•ra au gobierno I• forma de República Repre-nt•tiva, Popular Feder•I. E• 

represent•tiva porque el poder est• confi•do en todo o en P•rte a person•• 

elegida• por el pueblo, es republican• porque sus miembros son nombrfldc;>s . 

por el pueblo, cuy•• funciones no aon perpetu•s y que son peraonalmente 

respona•blea por el •buso que h•g•n de de ellas. es federal porque es un 

gobierno en el que ae My•n reunidos varios elementos que aon 

independiente• en el ejercicio de ciert•s funciones de la Sober•nia. 

Esta Constitución disponía también que los Diputados eran representantes 

de loa eatados, distritos y territorios. correspondiendo un diputado a razón de 

80,000 habit•ntea o de una fracción que excediere de 40,000. Los diput•dos 

ae elegían cada dos eflos y también había diputados suplentes. Era 

necea•rio p•ra llegar a ser diputado aer ciudadano en ejercicio de aus 

derechos, con 2S aflos de ed•d cumplidos •I día de la elección. ser n•cido 

en el territorio en el que se elige o avecind•do por dos •flos, no aer 

Presidente o Vicepresidente de I• República ni miembro de I• Suprema 

Corte de Juaticí•. ni -r emple•do de I• hacienda federal. no aer 

Gobem•dor, Juez de Oiatrito o Circuito, •rzobiapo u obispo. 

Los Senadores er•n representantes de los Congresos que eligian los 

est•dos cada dos •flos, ae elegí•n dos Senadores por cad• uno de los 

eat•dos, dur•ban cu.tro aflos en au encargo y - supli•n por mit•d cad• 

bienio y .. u•n tos que teni•n mlÍS •ntigüedad. Para aer Senador -

requeri•n los miamo requialtos que para aer diputado. con t• única diferenci• 

que I• ed•d mínima er• de 30 •flo• cumplido• al di• de t• elección. 
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C•d• Cilm•r• celificeb• lea elecciones ele sus miembros. no poelien ebrir 

sesiones sin I• concurrenci• ele mil• ele la mitad del número total ele sus 

miembros. 

Cualquier• ele las dos Cilm•r•s podía conocer en calidad ele gran jurado 

sobre las •cuaaciones del Presidente, por delitos ele traición contra la 

Independencia nacional, por cohecho o soborno cometidos dentro del tiempo 

de su empleo. Del mismo Presidente por actos dirigidos manifiestamente a 

impedir que ae hegen les elecciones del Presidente. Senadores y Oiput•dos. 

" L• Cilm•ra que conocí• primero ele I• acusación se erigia en Gran jurado, 

y si Clecl•r•b• por el voto ele los dos tercios ele sus miembros presentes 

h•ber lug•r • I• formeción ele I• ceua•. queeleba el acusado suspenso de su 

cergo y a di aposición del tribun•I competente ".,, 

Ningun• resolución del Congreso General teni• otro carácter que el ele ley o 

decreto y pera tener fuerza ele ley Cleblen ester firmedas por el Presidente ele 

la República. 

Er•n facutt•des del Congreso General Clicter leyes o decretos p•ra sostener 

la independencia n•cional, conaerver I• unión feelerel de los estedos y la paz 

y el orden público, fomenter le prosperidad general, proteger I• liberted ele 

imprenta, •dmitir nuevos esteeloa, Clelimiter los limites ele los eatedos 

(fronteras). eprober loa treteelos, hebiliter puertos, conceder rentes ele 

petente, Cleterminer y uniformer el peso, ley, velor tipo, Clenomineción ele les 

monedea en todo• los Estedoa ele I• feelereción y ee1opter un aistem• ele 

peNs y medid••. Clecreter I• guerre, Clesigner la fuerze ermeel• ele mer y 

11 SA \'EO HELÚ. Jorac. •El padc:r IC'Sislati'v mexic:ano"' .2a. e4.E41t. Pornia. México. J 991. p 68. 
71 



tierra, permitir o no la -fida de trop•• nacionales fuera de los limites de la 

Repúblicm, etc. 

L• forrn•ción de leyes indistint•mente podi• comenzar en cualquiera de las 

dos C•m•ras, • excepción de •quell•• que versaran sobre contribucionr-s o 

impuestos, las cu•les sólo podian tener su origen en la C•mar• de 

Diputados. 

Todos los proyectos de ley se discutí•n sucesivamente en las dos c•m•ras, 

si dichos proyectos er•n aprobado• en su mayoriil por una y otra C•mar•. se 

pasaban •I Presidente de I• Repúblicm, quien si los aprobaba, los firmaba y 

publicab• y si no, los devolvía con sus observaciones dentro de los diez días 

siguiente• a la C•mara de origen. 

Los proyectos de ley o decretos que fueren devueltos por el Presidente de la 

Repúblicm eran discutidos por unas segunda ocasión en las dos C•mar•s. si 

en cada una de •stas - •probaban por las dos terceras partes de los 

individuos presentes, se P11•ab•n al Presidente de la República, el cu•I sin 

excusa debía fírrnmrlos y publicarlos. pero en el caso de que no fueren 

aprobados por l•s dos tercer•s partes de •mbas Cámaras, no se podi•n 

volver a proponer en ell•s sino hasta el•"º siguiente. 

Si el Presideme no devolvía ningún proyecto o decreto dentro del término de 

diez di••. - tendrí•n por .. ncionados. Los proyectos de ley o decretos que 

fuer•n de-chados en la Cámar• de origen, •ntes de P••ar • I• revisor•. no 

se volví•n • proponer en ella por sus miembros en las sesiones de aquel 

•fto, sino h••ta I•• ordinari•• del •fto siguiente. 



P•r• I• form•ción de tod• ley o decreto, se necesitaba en cad• C•mar• la 

presencia de la mayori• absoluta de todos sus integrantes de que se 

componía cada una de ellas. El Congreso general se reunía todos los ar'los 

el día 1º de enero y cerraba sus sesiones el dia 15 de abril. L•s sesiones del 

Congreso eran diarias, sin otra interrupción m•s que de los di•s festivos. 

Las dos C•m•ras que formaban el Congreso Federal, mediante el sistema 

de la entonces vigente Constitución de 1824, abrieron sus sesiones de forma 

oficial el 4 de enero de 1825. Una Comisión de diputados tuvo a su cargo 

examinar los poderes otorgados por los electores a los representantes. En su 

m•yor parte estos aparecían autorizados para reformar a la Constitución 

antes mencionada, con la única limitación de dejar intacto su articulo 171, el 

cu•I establecía, entre otras prohibiciones la de modificar la forma de 

gobierno, esto significaba que se mantendría de forma inalterable la forma 

federativa. a pesar de I• victoria de los conservadores. sin embargo, la 

Comisión del Congreso presentó un proyecto de bases constitucionales en el 

que se m0dific6 I• forma de gobierno asumid• hasta entonces. para así dar 

paso al centralismo. el cu•I dicho sea de P•so se caracterizó en todo 

momento por ser muy inestable. 

Mas tarde, seguida de I• Constitución de 1824, surge la Constitución de 

1836 misma que organizó un Supremo Poder Conservador, que -

depositaria en cinco individuos de los que - renovaría uno cada dos ar'los. 

este POder tenla facuhad para declarar la nulid•d de una ley o un decreto, 

así como declarar la nulidad de actos del pOder ejecutivo, del poder 

legislmivo y del pOder judicial, tamb~n tenía como facuhad suspender las 

-•iones del Congreso y calificar las elecciones de los Senadores. L• 

desobediencia al Supremo poder con .. rvador era considerada como crimen 
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de •tt• tr•ici6n. 

En est• Constitución de 1836 el POder Legisl•tivo se deposit•b• en el 

Congreso Gener•I de I• N•cl6n , el cullll se componí• de dos clllmaras, un• 

de Diput•dos y otra de Senadores. 

Se elegí• a un Diputado por cad• 150,000 h•bitantes y por cad• fracción que 

excedier• de la mit•d. se renov•b• por mit•d cada dos aflos y l•s elecciones 

de Diput•do• se calificaban por I• Clllm•r• de Senadores. 

Los requisitos par• ser Diputado er•n: Ser mexicano por nacimiento o natural 

de cu•lquier parte de Am6rica: Ser ciud•d•no mexicano en ejercicio de sus 

derechos: tener 30 afio• de ed•d cumplido• al dia de la elección y, tener un 

capital físico de por 10 menos 1,500.00 pesos anuales. 

No podían ser electos Diputados, et Presidente de la República, tos 

miembros del POder Conservador mientras lo fueren y un •flo despu6s, los 

individuos pertenecientes a la Suprem• Corte de .Justicia así como de I• ley 

marcial, lo• Secretarios del despacho y oficiales de I• Secretaria. los 

empleados generales de Hacienda. los Gobemadores mientr•s lo fueren y 

seis meses despu6s de dejar et cargo, los arzobispos y los obispos, los 

jueces, los comi-rios, y los comandantes generales. 

Por lo que toca a la Clllmara de Senadores, ••ta se componía de 24 

individuos nombr8Clos de 18 siguiente manera: La Clllmar• de diputados. et 

Gobiemo y la Suprema Corte de .Justicia etegian, cad• uno, un número de 

individuos, las tres listas se pm .. ban al Supremo Poder Con-rv8dor y este 

elegí• a tos Senadores. El Senado se renovaba por tercer•• pmrtes cea dos 
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•flos. 

Había un• Comisión perm•nente form•da por cuatro Diputados y tres 

Senadores, que est•b9 f•cult•da p•ra reunir ar Congreso a sei;icnes 

extraordinari•s. reunir •I Sen•do • sesión particular. dar o negar a los 

individuos del Congreso licencia par• eusentarse de la capital. estando las 

Cilmares en receso. velar durante los recesos de las Cámaras sobre las 

infracciones a la Constitución. 

Fue a Anastacio Bustamante a quién tocó en su carácter de Presidente de la 

República, aplicar la Constitución en comento. la cuál fue llamada de las 

Siete Leyes. Nuestro país en este periodo se convirtió en una República 

•gltad• y se vivió haciendo y deshaciendo constituciones y fluctuando 

siempre entre la dictadura y la anarquía. Ourante los aflos transcurridos entre 

1821 a 18'15 se efectuaron cuando menos 40 cambios de poder. 

Las nuevas administraciones tenían a su encargo resolver graves problemas 

como la crisis económica y en el gobierno de las Siete Leyes. política y 

hacienda no podían estar peor, ea de este m.nera como el gener•I Peredes 

Ariiaga lanzó un menifiesto presentilndose como el caudillo revolucionario y 

ofreciendo convocar a un congreso nacional extraordinario elegido b9jo las 

más amplias b9ses y completamente facultado para reformer la Constitución, 

dicho movimiento fue -cunc:tado por Senta Anna y juntos proclam.ron el 

Plan de Tecub9ya por el cuail suprimlan •I Supremo Poder Con-rv9dor. • 

los Poderes Legisletivo y Ejecutivo y solamente dejaron en ·funcionas el 

Poder judicial. De esta form. se nombró • una junta compuesta por dos 

Oiputados por cade departamento mismos que serian los encarg9dos de 

nombrar el ejecutivo provisional. 



Este ejecutivo provisionel convocó • un nuevo Congreso, que no podía 

ocuparse de otro esunto que no fuere la formeción de la Constitución, como 

es de suponerse el nombremiento recayó en Antonio López de Sant• Anna 

quién debí• permenecer •le cabez• del ejecutivo por dos eflos. 

Le Junte Consultiv• se ocup•b• de former I• ley de elecciones según la cuál 

debien ser nombredos los Oiputedos al Congreso constituyente. Se 

nombrerí• un diputedo por cada 60,000 habitantes o fracción mayor de 

35,000. Pera ser Oiputedo se requería ser ciudadano mexicano en el 

ejercicio de sus derechos; mayor de 25 eflos; nacido en et departamento o 

evecindado por dos aflos; disponer de un capital de por lo menos 1 ,500.00 

mensuales. No se excluyó de esistir como representante al Congreso a 

ninguna persona ya que no era lícito decidir los derechos que edquírieron al 

ser mexicanos por nacimiento. La elección no era directa, at respecto debíen 

constituirse juntas primerias que nombrarían a un elector por cada 500 

hebítentes, esos electores nombreri•n a su vez. por cada 20 de ellos. un 

nuevo elector que en I• cabez• de los departamentos nombrari• los 

Diputados propieterios y suplentes. 

Posteriormente en 1843, Senta A.nna senciono las bases de organización 

política de la República Mexicana. durente poco más de tres eflos. 

El Congreso electo conforme • las Beses Orgánicas inició su oposición al 

presidente Senta A.nn•. hacia finales de 1842 el Presidente interino Canalizo 

disolvió al Congreso, pero cuatro días después el Generet Herrera 

desconoció a Canelizo. reinstelo al Congreso y destituyó • Sente A.nna. 

En las bases Orgánicas de 1843 el Poder Legislativo se deposit•b• en un 
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Congreao divididó en doa Cárn9res. une de Diputedos y otre de Senedores, y 

en el Preaidente de le República en lo que tOCll e le aención de les leyea. 

Les Beaea Orgánica• eat•blecien en su erticulo 26 que la Cárn9re de 

Oiputedos .. cornponie por Diput•doa elegidos por los depart•mentc:.s >il 

rezón de uno por cede 70,000 hebit•ntea, dicho numeral también eateblecia 

que p•r• aer Diputedo ae requerí• ser netural del departamento que lo eligla 

o vecino de él con reaidenci• de tres afloa por lo menos. estar en ejercicio de 

aua dereehoa de ciudadano, tener 30 eflos de edad cumplidos al día de I• 

elección, tener une rente enual efective de $ 1,200.00 procedente de un 

cepita! fiaico o morel. Tembién ae eatablecia que no podían aer elegidos 

Oiput•dos el Presidente de I• República, los Secretarios del despacho, los 

Megiatredos de I• Suprema Corte de Juaticia y Marcial. los Arzobiapos y 

Obiapoa, Gobernadores. Proviaorea y Vicarios Generales. 

La Clllmara de Diputados .. renovaba por mitad cada dos ai'ios. aaliendo los 

-gundos nombrado• por cade departamento en la primera renovación, en 

caao de que fuera número Impar, aalie primero la parte mayor y aeguien 

altemlllndoae la P•rt• mayor y le menor. 

Eatas Beaes Orglllnicas eat•blecien en su erticulo 31 que la Clllmare de 

Senadores .. integreba con 63 individuo• de los cueles. dos tercio• se 

elegían por eaambleas depan.mentelea, el otro tercio por le Clllrn9rai de 

Diputados. Ceda Aaamblee Oepartementel elegía 42 Senadorea por la 

primera vez. y en lo subsecuente el número que le correapondiera pera el 

tercio de Senadorea que habría de renoverae. 

La Clllmara de Diputados, el Preaidante de la República y le Suprema Corte 
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de Justicia, postul•ban p•r• Sen•dores • personas que fueran distinguidas 

por sus servicios y méritos en I• carrera civil, militar y eclésiastica 

L•s As•mbleas Departamentales elegian los Senadores que les 

correspondía. nombraban a cinco individuos de entre agricultores, mineros, 

propietarios y comerciantes. La elección de los demás recaía en personas 

que hubieran sido Presidente o Vicepresidente de la República. Secretarios 

de desp•cho ( siempre y cu•ndo hubieran durado más de un •l'lo en el 

puesto ), Ministro Plenipotenciario, Gobernador de algún Estado o 

Oepan•mento, Senador del Congreso General. Diputado y Antiguo 

Consejero del Estado. 

El Congreso tenia dos periodos de sesiones en el al'lo. cada uno duraba tres 

meses, el primero daba inicio el 1º de enero y el segundo el 1° de julio. El 

Congreso podía -r convocaido • sesiones extraordinarias cuando se 

presentaba •lgún negocio urgente que •tender y se podían prorrog•r de igual 

forrn• las sesiones cuando faltaban leyes por ser revisadas. 

Toda iniciativ• de ley se presentaba en la Cámara de Diputados y de ahí 

pasaban •I Senado P•ra su revisión, si el Senado las aprobaba, modificab• o 

•dicionaba, volvi•n •la Cámar• de origen, es decir a la de Oiput•dos. Una 

vez aprob•do cualquier proyecto de ley o decreto se tr•sladaba directamente 

hacia el Presidente de la República par• su publicación. 

Es conveniente mencion.r que est•• B•-• Orgánicas t•mbién disponi•n 

que el Congreso no podia deregar ley •lguna sin el concentimiento de I•• 

dos tercer•• partes de las A-mble•s y no podi•n excluir• ningún mexicano. 
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Era facultad exclusiva de I• Cámara ele Diputados vigilar el ex•cto 

cumplimiento ele I• Contac:luri• Mayor, ••I como nombrar • los jefes y 

empleado• de I• misma. Por su parte I• Clllmar• ele Sen•dore• aprobaba los 

nombramientos de Plenipotenciarios, Ministros y demllls Agentes 

Diplomlllticos y Cónsules y loa de Ofici•les Superiores del ej6rcito y •rm•d• 

desde Coronel. 

Los Diputados y Sen•dores er•n inviolables en sus opiniones que emitian 

para el desempetlo de aua funciones y solo podían obtener empleo del 

gobiemo con el permiso de I• Cémer• respective, pera lo cu•I ces•ban en 

sus funciones legíalativ•a mientr•• c:lur•b• au nuevo cargo. 

Cualquiera ele I•• dos Clllmaras podía conocer en calidad ele gran jurado ele 

las acus•cionea que ae hicieran en contra ele los Secret•rios del c:leapecho, 

Ministros de I• Suprem• Corte ele .luaticl• y Marcial, Consejeros elel gobierno 

y ele los Gobemac:lorea ele Oepart•mento. 

Atloa mes tarde, pa .. c:lo el periOdo de turbulencia e íne•t•bílic:l•c:I politice que 

rein•b• en nuestro pais, ae promulga I• ConstítuciC:>n ele 1857, I• cual es le 

antecesora de nuestra vigente C•rt• M•gn•. 

En esta Constitución ele 1857 el ejerciocio del Poder Legislativo ae depositó 

en una A .. mblea que - elenomino CONGRESO DE LA UNION , este 

Congreso de I• Unión - componía de repre-ntantea elegidos en au 

totalidad cac:I• eloa at\os por los ciuc:lac:lanos mexicanos. Se nombraba • un 

Diputado por cada .-0.000 habit•nt•• o por una fraccion que excediere ele 

20,000. Por cac:I• Diputado propietario - nombraba • un suplente, la 

eleccion era indirecta en primer grado, y en escrutinio -creto en loa 
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términos de I• ley electoral. 

Par• ser Diputado se requerí• Hr ciudadano mexicano en ejercicio de sus 

derechos. tener 25 aftos de edad cumplidos al día de la apertura de las 

sesiones, ser vecino o residente del territorio en el que se hiciera la eiección 

y no pertenecer al estado eclesiéstico. Como podemos observar por primera 

vez se excluye como requisito para ser Diputado tener una renta o un ingreso 

fijo mensual como se seft•l•ba en Constituciones anteriores. así que 

podemos afirmar que en este sentido se dió un gran paso. 

El cargo de Diputado era incompatible con cualquier comisión o destino de la 

Unión en el cual se percibiera algun sueldo y no podían aceptar ningún 

empleo sin el Consentimiento de la Cémara. Los Diputados eran inviolables 

por las opiniones que manifestaran en el desempeflo de sus actividades y 

jamas podían ser reconvenidos por ellas. 

El Congreso calificaba las elecciones de sus miembros. El Congreso no 

podía abrir sus sesiones ni ejercer sus funciones, sin la concurrencia de mes 

de la mitad del número total de sus integrantes. pero los presentes debían 

reunirse el di• seflalado y obligar a los ausentes bajo las penas que I• ley 

designaba. El Congreso tenia dos periodos de sesiones ordinarias al afio, el 

primero comenzaba el 16 de septiembre y terminaba el 15 de diciembre, y el 

segundo comenzaba el 1• de abril y concluía el ultimo día de mayo. 

El seguncto periodo se destinaba únicamente al examen y • I• votación del 

presupuesto fiscal del afto siguiente y • decretar las contribuciones para 

cubrirlos. 

80 



Según I• Constitución de 1857 el Congreso tenia facultad para: 

Admitir nuevos estados o territorios a la unión federal; erigir nuevos estados 

cuando su población fuero de 80,000 habitantes y justificara tener los 

elementos necesarios para prov-r su existencia politice; cambil¡!r ,la 

residencia de lo• supremos poderes federales: aprobar el presupuesto de 

gastos de la federación que anualmente debia presentarle al ejecutivo e 

imponer las contribuciones nece-rias para cubrirlo; dar las bases bajo las 

cuales el ejecutivo podí• celebr•r empréstitos sobre el crédito de la nación; 

expedir aranceles sobre el comercio exterior; establecer las bases generales 

de la legislacion mercmntil, par• crear y suprimir empleos públicos de la 

federación; ratificar los nombramientos que hiciera el ejecutivo de ministros, 

agentes diplom•ticos y consules: aprobar tr•tados y convenios que celebrara 

el ejecutivo; declarar I• guerra; conceder o negar la entrada a territorio 

nacional de tropas extranjeras: permitir I• -lida de tropas nacionales. etc. 

Durante los recesos del Congreso de la Union. había una diputación 

permanente compuesta de un diputado por cada estado y territorio que 

nombraba el Congreso en I• víspera de la clausura de sus sesiones. L• 

diputacion permanente tenia facultades para prestar su concentimiento para 

el uso de la guardia nacional; acordar por si sola o a petición del ejecutivo la 

convocación del Congreso • -•iones extraordinarias; recibir el juramento 

del Presidente de la República y de los Ministros de le Suprema Corte de 

.Justicia. 

Los Diputados, los Ministros de la Suprema Corte de .Justicia y los 

Secretarios del despacho era reaponublea por los delitos comunes que 

cometie~n durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, felt•• u 
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omisiones en que incurrieren en el ejercicio del mismo cargo. Si el elelito 

fuere común, el Congreso erigido en gren jurado declaraba a meyoría 

ebsoluta de votos si hebí• luger • proceder contra el acusedo; en caso 

negetivo no había luger • ningún procedimiento ulterior; en caso efirrnetivo, 

el ecusedo quedaba por el mismo heeho seperado de su cargo y sujeto •.3 l:;i 

ección de los tribunales comunes. 

De los delitos oficiales conocí• el Congreso como jurado de acuseción y la 

Suprema Corte de Justicia como juredo de sentencia. El jurado de acusación 

tenía como objeto decidir si el ecusado era o no culpable y el jurado de 

sentencie procedía • eplicar le sención que la ley determinaba. 

Esta era I• organizeción del Congreso de la Unión que disponía la 

Constitución de 1857. Una vez que finalizó la Revolución Mexicana, se tuvo 

la necesidad ele reformar la mencionada Constitución ya que se debia incluir 

en ella los ieleales por los cuales se había e1erramado tanta sangre en la 

Revolución y es así como surge nuestra ectual y Vigente ( eún hasta 

nuestros díes ) Carta Magna, L• Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917. 

Nuestra ectuel Constitución elispone, de ecuerdo con su articulo 50 que el 

poder legisletivo en nuestro peía - deposita en un Congreso General que se 

divide en elos Cémaras, una de Diputados y otre de Senadores. 

La Cémar• ele Diputados - compone en su totelidad por 500 Diputados, de 

los cuales 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa y 

los 200 restante• por el principio de repre-ntación proporcional, por cac:ta 

Diputedo propietario hay un Diputado suplente. La Cémara ele Diputados -
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renueva en su totalidad e.da tres aflos. 

La Cilmara de Senadores se integra por 128 Senadores. de los cuales por 

e.da propietario existe un suplente. La Cilmara de Senadores es renovada 

en su totalidad e.da seis ar"los. 

Los requisitos exigidos por nuestra Constitución para ser Diputado y Senador 

los analizaremos a continuación. 

11.- REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS CANDIDATOS A 

CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR EN EL CONGRESO DE 

LAUNION 

Los requisitos que se requieren para ser Diputado y Senador, se encuentran 

contemplados en los articulos 55 y 58 de nuestra Constitución Politic., de 

conformidad con los preceptos constitucionales antes invocados dichos 

requisitos son los siguientes: 

Para ser Diputado se requiere: 

• Ser ciudadano mexic.no por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 

• Tener por lo menos 21 ar"los cumplidos al día de la elección; 

• Ser originario del estedo en donde - haga la elección o bien -r vecino de 

éste y teniendo una residencia de seis meses como mínimo, anteriores a la 

fecha de la elección; 



• No estar en servicio activo dentro Clel Ejército Federal ni tener maneto en la 

policía o en la genctarmeria rural en el distrito en Clonele se haga la elección, 

por 10 menos 90 días antes ele la misma; 

• No ser Secretario o Subsecretario ele Estacto. ( • menos que el pro~a~le. 

canctielato se -pare ele su cargo por lo menos 90 ctias antes ele la fecha ele 

la elección ). no ser Ministro ele la Suprema Corte ele Justicia ele la Nación ( • 

menos que el posible canelielato se separe ele su cargo en forma definitiva 

por lo menos dos al'los antes ele la fecha en que se celebre la elección ); 

• No ser Ministro de algún culto religioso. 

Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que para ser Diputaelo, 

exceptuando el de la eelael que deber• ser ele 25 al'los cumplidos al Clia de la 

elección. 

111.- SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATURAS Y ORGANOS 

COMPETENTES PARA EFECTUAR EL REGISTRO 

CORRESPONDIENTE 

Solamente tendr•n Clereeho • efectuar el registro a cargos de elección 

popular federal, aquellos partidos politices nacionales que cuenten con 

registro definitivo o condicionado ante el Instituto Federal Electoral. asi como 

toda coalición que este debidamente registrada ante el mismo órgano, a este 

respecto ele I•• coaliciones debemos -l'lalar. como atinadamente nos lo 

menciona el maestro Javier Patil'lo Camarena que " todo convenio de 

coalición para la elección de Oiputactos y Senadores se debe registrar dentro 

de los 30 dias anteriores a que se Inicie el registro de candidatos de ta 
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elección que se trate ".12 

Para el registro de candidaturas a cargos de elección popular. el partido que 

postula la candidatura deberé pre-ntar y obtener primero que nada, el 

registro de su plataforma electoral que sus candidatos sustentaran a lo largo 

de sus campanas políticas, dicha plataforma se deberá presentar para su 

registro ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. dentro de los 

15 primeros di•• del mes de enero del ano en que se ha de realizar la 

elección, de este registro el IFE tiene como obligación expedir una 

constancia. 

Es importante aetlalar que a ninguna persona podrá registrarse a diferentes 

cargos ele elección popular en un mismo proceso electoral ( como por 

ejemplo a un cargo federal y simultaneamente a un cargo es un Estado o 

Municipio ), y si se llegaré a ctar este caso se cancelaría de forma inmediata 

el registro respectivo •I cargo de elección federal. A este respecto tambi•n 

cabe destacar que el articulo 125 Constitucional prohibe el ejercicio ele dos 

cargos de elección federal y el COFIPE no sólo prohibe el ejercicio sino 

tambi•n el registro. 

IV.- INTEGRACION DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Cémara de Diputados, de ac:uerc:to con el artículo 52 Constitucion•I y 2" 

cte la Ley Orgénica ctel Congreso - integré con 500 Oiputactos, 300 cte los 

cuales son electos mediante el principio de votación de mayoria relativa 

(este principio es aquel en el cuel - elige al canctictato que obtiene el mayor 

l4:PATIÑO CAMARENA JAVIER •IJrera:ho EloaoraJ Mclticano•.2a.ccl.Edar.Constitucionalina.Méxic:o. 
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número de aufr•gioa en U"9 dem9rc.ción territori•I determinad•. ea decir 

obtiene le diput•ción el c.ndideto que hey• tenido m•• votos que sus 

oponente• ) y 200 elegidos mecliente el principio de repre-ntación 

proporcione!, mecli•nt• el aiate'"9 de listes regioneles voteda1 en 

circunscripciones plurinomi"9lea ( este principio es equel que buac. reflej•r 

el número de votos obtenidos por c.d• pertido politico ). 

Hoy en di• ningún p•rtido politico puede control•r más del 60% de los 

ese.nos en I• C•m•r• de Diputados, Y• que ningún partido puede contar con 

rn9s de 300 diput•dos elegidos por embos principios. 

Esto es con I• f1nelid•d de que el poder no se concentre solo en un•s 

cu•ntas menos (como sucedí• •nteriormente), sino que se reparta. 

e) FUNCIONES DE LOS DIPUTADOS 

Por lo expuesto •nteriormente podemos decir sin temor a equivoeemos que 

los diput•dos feder•lea tienen como funciones princip•les l•s de representar 

a le aocied•d en su conjunto en la tom• de decisiones p•ra el bien de la 

colectivid•d. otr• t•re• no menos importente ea le de legisler o cre•r leyes, 

siempre pen-ndo en el beneficio de los repre-nt•dos, p•r• que este 

nuev•s leyes ae•n edecuedes y sobre todo que pueden servir • eat• 

aocied•d por loa tiempos y c.mbios que - pueden dar en el p•i•. en todos 

sus •mbitoa (politico, culture!, educ.tivo, económico, etc.). 

Les f•cultedea que ti- le C•m9re de Diputedoa, lea encontramos 

cona.gred•• en el erticulo 74 de nueatre Constitución politic., I•• cuele• 

textualmeme lnvoc. el mencion9do precepto son: 
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" 1.- Expedir el Bendo Solemne pere der • conocer en tode le Republice I• 

declereción de Prealdente Electo que hubiere hecho el Tribunel Electorel del 

Poder Judiciel de le Federeción; 

11.- Coordiner y eveluer, aln perjuicio de au eutonomi• técnice y de geati6~. 91 

deaempet'lo de lea funcione• de le entided de fiscalización auperior de I• 

Federeción, en loa t6rmlnoa que diapong• le ley; 

111.- Oerogede; 

IV.- Exeminer, discutir y eprober enuelmente el Presupuesto de Egreaos de 

le Federeción. diacutiendo primero les contribuciones que,• au juicio, deben 

decreterae per• cubrirlo, ••I como revi-r I• cuente pública del et'lo enterior. 

El Ejecutivo Federel h•n• lleger • le Climere le inicietiva de ley de lngreaos y 

el Proyecto de Preaupueato de Egreaoa de le Federeción a mlis terder el di• 

15 de noviembre o heate el die 15 de diciembre cuendo inicie au encergo en 

I• feeh• prevlat• por el erticulo 83, debiendo comparecer el Secreterio del 

Oespeeho correapondiente • der cuente de los mismos. 

No podrli heber otrea pertides secretes. fuera de les que se consideren 

nece-ries, con e- cerlic:ter, en el mismo presupuesto; les que empleerlin 

los -creterioa por ecuerdo escrito del Preaidente de le Repúblice. 

L• revisión de le cuente públice tendrli por objeto conocer loa resultedos de 

I• gestión finenc:iere. comprober si - he •Justedo • loa Criterios. Mfteledoa 

por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivo• contenido• en loa 

progremes. 
S7 



Para la revisión de la cuenta pública, la C8mara de Diputados se apoyar• en 

la entidad de fiscalización superior de la federación. Si del examen que ésta 

realice aparecieran discrepancia• entre las cantidades correspondiente• a 

loa ingreso• o a loa egresos, con relación a los conceptos y I•• partidas 

respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 

o en loa gastos realizado•. se determinaran las responsabilidades de 

acuerdo con la ley. 

La cuenta pública del at\o anterior deber8 ser presentada a la C8mara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los 10 primero• dlas del 

mes de junio. 

Solo se poctr8 ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de 

Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos. aai como de la cuenta 

pública, cuando medie solicitud del ejecutivo suficientemente justificada a 

juicio de la C8mara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en 

todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las 

razones que lo motiven; 

V.- Declarar so ha o no lugar a proceder penalmente contra los aevidores 

públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del articulo 11 de 

esta Constitución. 

Conocer de las imputaciones que .. hagan a loa -rvidores públicos a que 

- ref"iere el articulo 110 de esta Constitución y fungir corno órgano de 

acu .. ci6n en loa juicios politicoa que contra éstos se Instauren; 

VI.- Derogada; 
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VII.- Oerog•d•; 

VIII.- Oerog•d•: 

IX.- L•• demlis que le confiere expreumente esta Constitución "13 

Como poclemos obaerv•r I• C•mar• baja tiene •tribuciones muy 

import•ntes, conferidas por nuestra C•rta Magna. p•ra el correcto 

funcion•miento del pmis en su •mbito feder•I. 

b) CONFORMACION DE LAS COMISIONES 

Las Comisiones en el H. Congreso de I• Unión, constituyen una parte 

fund•rnental para el mejor funcionamiento del Poder Legislativo en nuestro 

país, son la pmrte medular del quehacer político parl•mentario. L• existencia 

de est•• comisiones - debe, principalmente,• la división del trabajo de las 

C•m•ras y de I• especializ•ción en sus activid•des. 

Las Comisiones funcionan como medios de encu•dr•miento colectivo de los 

legisl•dores. •si, se aaegur• el orden y I• disciplina en el trabajo de cad• 

C•mara. 

Las Comisiones - conforman a pmrtir de regl•s comunes, que aseguran su 

mejor funcion•miento, eat•• regl•• comunes son : 

• Cad• Comisión debe de contar con Orgenos Directivos. los cuales son un 

"CONSTl11.JCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX"JCANOS. An. ?-'. 
119 



Presidente, un Secret•rio y VOC81es en número v•ri•ble por emd• comisión. 

• L• Tom• de Decisiones en l•s Comisiones serán tomadas por m•yori• de 

votos de los miembros que I• conform•n. en emso de empate, los presidentes 

cont•rán con el voto de emlid•d. 

• Debe existir un• coordin•ción con otr•s comisiones que tengan que 

conocer de un mismo negocio, esto con I• finalidad de agilizar y hacer más 

eficiente el tr•b•jo en el que intervengan dos ó mas comisiones. 

• L• relación con el Pleno, la cuál debe de ser respetuosa y cordial, esto con 

el único de fin de evit•r que se tengan que discutir asuntos por más de una 

vez. es decir para que no exista un retroceso en el trabajo realizado por las 

comisiones. 

• El funcionamiento de l•s Comisiones durante los recesos del Congreso 

debe seguir, como lo establece lo dispuesto por el ariiculo 85 del 

Reglamento General lntemo del Congreso General, Sin embargo en la 

práetiem podemos observar que no se da. 

• Cu•ndo alguno o algunos de los legisladores integrantes de alguna 

Comision tengan algún imeres en algun asunto sometido a su consideración, 

éstos deberán inform•rle por escrito al Presidente de la Cámar• y se 

abstendrán de votar. 

• Las Comisiones tienen I• facultad de solicitar a cualquier •rehivo y oficinas 

de I• Nación, todas las Instrucciones y copias de documentos que estimen 

convenientes p•r• el desp•eho de los negocios, est•s const•ncias deberán 
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ser proporcionadas en secreto a la Comisión solicitante, como lo establece el 

artículo 89 ctel Reglamento General Interno del Congreso General. 

De acuerdo con el artículo "2 de la Ley Orglinica del Congreso, las 

Comisiones ele la Climara ele Diputactos, poctrlin ser ele seis tipos, que son: 

1.- Comisión ele R*siimen lntemo y de Concertación Política; 

2 .- De Dictamen Legislativo; 

3.- De Vigilancia ele la Contaduría Mayor ele Hacienda; 

"·- De Investigación; 

5.- Juriscticcionales, y 

6.- Especiales. 

De igual forma, el artículo " de la mencionada ley utiliza un criterio 

temporal, al hablamos cte Comisiones orc:linarias, mismas que se constituyen 

con carlicter definitivo, 6stas funcionan para toda una legislatura, y sus 

integrantes duran en el cargo por tres al'los, el mencionado articulo tambi6n 

dispone que orc:linarias .. rén únicamente las Comisiones de Rqimen 

lntemo y Concertación Politice, las ele Dictamen Legislativo, la cte Vigilancia 

ele la Contaduría Mayor de Hacienda y las ele Reglamentos y Préctlcas 

Parlamentarias. 

Por otra parte el articulo "6 cte la ley en comento .. l'lala que las Comisiones 
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de lnvestig•ción, I•• Jurisdiccion•les y las especiales se constituyen con 

cerálcter de tr•nsltorias y conocen específicamente de los hechos que h•y•n 

motiv•do su integr•ción. 

L•• Comisiones de I• Cllim•ra de Diput•dos se deben integrar por no mlli!' d!!! 

30 Diputados electos por el Pleno de le propia Clllmara. como lo est••blece 

el articulo 47 de I• Ley Orglllnice del Congreso, •simismo debemos sel'l•l•r 

que los Diputados no podrán former P•rte de más de tres Comisiones 

ordin•ri••. esto es solamente en I• teoría, ya que como nos lo menciona 

M•uricio Far•h Gebara "Hoy en dí• en I• Clllmara de Diputados h•y v•ríos 

legisl•dores que pertenecen a más de tres Comisiones " 14. 

En l•s Comisiones de I• Clllm•ra de Diput•dos, la designación de sus 

miembros se deberlll realiZllr aiempre cuidando que en dich•s Comisiones se 

encuentren repre-nt•dos tOdos los diferentes grupos parl•mentarios. t•nto 

en las presidenci•s como en I•• -cretari•s correspondientes, y• que 

•nteriormente las fr•cciones que conteban con une minima represent•ción 

en la Clllm•r•. en I• m•yori• de les ocasiones quedaban excluidos de 

perticip•r en dich•s Comisiones, esto con la reforma • la Ley Orglllnice del 

Congreso de 1994. 

El número de eacertoa con que cuent• e.da grupo pmrlamentario determinará 

I• integr•ción de las Comisiones, ••i como par• I• elección de Presidentea y 

Secret•rios de las mismas. Dicha elección corresponde como ya hemos 

mencionado, al Pleno de la Cámarm, con ba- en la propuesta que pre-nte 

I• Comisión de R6gimen Interno y Concertación Politice, I• c:uál 

14F AR.AH GEBARA.. Mauricio ~· JOSI! Ma. Serna de la Garza. •i..a lnstihlCiOn Parlamen&aria en América del 
Nonc ,. su lmpmcto en el quchac:er polilioo de Méxic:o•. I•. ed. Edil. Patnia. MCxic:o. 1997. p. 21 
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•n•liz•remos más •delente con toá•• I•• dem•• Comisiones de I• Cámere 

beja. 

Antes de p•-r • •nelizer en concreto e.de un• de las Comisiones de le 

Cámer• de Diputados, debemos twc.r un• mención especie! • le Comisión 

de Reglementos y Práctic.s P•rl•menteri••. ya que este Comisión tiene 

regles de lntegr•ción distinl•• • lea dem••. de ecuerdo con el •rticulo 50 de 

I• Ley Org•nice del Congreso, e•t• Comisión se integra con 20 miembros de 

entre los Oiputedos que cuentan con une m•yor experiencia P•rlamenterie, y 

•demás tembién se esteblece de m•nere obligetoria que todos los grupor 

perlementerios deben de est•r representedos en ella. 

L•• fecultades de este Comiaión son: 

1.- PreP8r•r los proyectos de Ley o Decretos, p•ra •decuer y perfeccioner les 

norm•• de ••• •ctivldedes c.mereles. 

11.- lmpul-r y realizer los estudios que - treten sobre disposiciones 

normetives, regímenes y prácticas P8rl•ment•ries. 

111.- Oe-hog•r I•• consulte• respecto de I• •pliceción e lnterpret•ción de le 

Ley Org•nice del Congreso, reglementos y prácticea P•rlament•ries. 

L•• funcione• legisletiv•s. lnterpret8tiv•• y 8Cler8tiv•• y de eatudio que 

corresponden • I• Comisión en comento. - refieren únice y exelusiv•mente 

• cuestiones rel.cion8d•• con el conjunto de normes que regulen 18• 

8Ctividedes d• I• Cárnair• b8ja. es una especie de •-aor jurldico e interprete 

máximo en materia de derecho perl•menterio, en el -no de •ata Cárnair•. 
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Ademas dieho se• de paso le obligetoriected de le repre .. nteción de tOdos 

loa grupos perlementerioa en elle se constituye como un mecanismo pare 

unificar criterios y ... mas sencillo creer consensos en relación • le 

normetivided interne de le camera. 

como mencionemos enterionnente, dentro de le C8mere de Diputados, 

existen -i• tipos de Comisiones, mismas que analizaremos une • une. 

e) ComisiOn a R-,,imen tntemo y Concerteción Polltice.- Este Comisión, 

eunque ea permanente no pel1icipe en loa procedimientos de eleboreción de 

lea leyes, ni en le• tare•• de control y fiscalización del gobierno, mas bien se 

centre en el gobiemo intemo de le Camera. 

Este Comisión fue creed• por ecuerdo de loa coordinadores de loa grupos 

perlementerioa de le LV legialeture, cuyos trebejos inicieron el 1° de 

noviembre de 1992, este Comisión vino • eaumir les funciones que le 

correspondían • I• Gren Comisión de I• Cerner• de Diputedos. 

Este Comisión el der loa reaultedo• que de elle se eapereben se consegró en 

le Ley Organice del Congreso. • tr•v•• de I•• reforme• • ••t•. publicad•• en 

et Diario Oficial de I• Federeción, el 20 de julio de 1994. 

Por lo que hace • le Integración de este Comisión. et aniculo 44 de le Ley 

Org8nice del Congreso establece que debera quecter Integrad• el lnielerse I• 

legialeture. en le primera -•ión ordineri• de le Camera. • diferencie de lea 

otr•• Comisiones ordineriea. que deberan Integrarse durente el mea de 

.. ptiembnt del el'lo en que lniel• le legislatura. Este diferencie ea por I•• 

funcione• preperetDri•• que tiene le Comisión, como son les que se deriven ... 



de dos de aus facultadea: Proponer a loa integrantes de laa dem•s 

Comisione• y Cómitea: y la de proponer la deaignación del oficial mayor y el 

Teaorero de la c•mara, quienea. en tOdoa lo• casos. tendr•n que ser 

•probados por mayoría simple en el Hno del Pleno de la C•mara. 

El número de integrante• de esta Comisión varia de legialatura en 

legialatura, de acuerdo con el número de grupos panidiatas que lleguen a 

ocupar eacatloa en la C•mara, como lo manifiesta el aniculo 45 de la Ley 

Org•nica del Congreao, mismo que indica que esta Comisión aer• integrada 

por los Diputados coordinadores de cada uno de los diferentes grupos 

partidistas, m•• otros tantos Diputados, del grupo mayoritario repreaentado 

en la C•mara, ea decir, la compoaición de eata Comisión es plural, pero el 

mayor grupo parlamentario no dejara de tener el centro en última inatancia 

del gobierno interior de la AHmblea en el Pleno y del proceao de integración 

de las Comisiones y Comit6s. 

Este mismo aniculo 45 aetlala que esta Comiaión deber• de reunirae cuando 

menos una vez al mes. correspondi6ndole realizar las siguientes funciones. 

1 .- Suscribir los acuerdo• relacionado• con loa ••untos que se deHhogan en 

el Pleno de la C•mara. 

2.- Proponer a loa integrantes de la• Comisione• y Cómites. 

3.- Proponer el proyecto de preaupuesto anual de la C•mara de Diputados. 

4.- Proponer • la C•mara la deaigneci6n del Ofieial M•yor y del Tesorero. 



5.- Present•r •I Pleno de I• c•rner• los nombramientos de Consejeros 

Propietarios y Suplentes. que formar•n P•rte ctel Consejo Gener•I del 

Instituto Federal Electoral, propuestos por la fracción m•yoritari• y I• primer• 

minoría de I• C•mar•. 

6.- Contribuir con I• MeH Directiva • organizar y conducir los tr•b•jos 

camar•les. 

7.- Las dem•• que le confier• la Ley Org•nica del Congreso, el Reglamento 

y los acuerdos ele I• C8m•ra. 

De estas f•cult•dea mencionadas. la 2. 3 y 4 pertenecían a la Gr•n 

Comisión, hasta ante• ele I•• reformas mencion•das a la Ley Org•nica del 

Congreso ele 1994. 

b) Comisiones de Dictamen Legislativo.- Eat•• Comisiones son orctin•rias y 

son las que P•rticipan en el proceso ele elaboración de las leyes. 

Al lgu•I que I• Comisión de R6gimen Interno y ele Concertación Política, I•• 

Comisiones de Dictamen Legial•tivo h•n aleto org•nizadas con el principal 

objetivo de especializar a las Comisiones y • sus lntegr•ntea, en la 

conctucclón ele •reas especificas del Gobierno ele la República, pero a 

diferencia de I• Comisión de R6gimen lntemo y Concert•ción Política, su 

alcance, en lug•r de .. r interno ea. extemo. 

El •rticulo 43 de la Ley Org•nica del Congreso enumera en au fracción 11, 39 

Comisiones orctineriaa ele Dictamen Legialetivo. sin hacer mención algune ai 

ea o no obligetoria au conatitueión en el -no de cada legialetura. A este 
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respecto. el •rticulo 70 del Regl•mento General lntemo del Congreso 

General, establece ta posibilid•d de que cada C•mara aumente o disminuya 

el número de estas Comisiones, -gún to crea conveniente o asi lo exija el 

desp•cho de tos negocios. Est• pr•ctica de aumentar el número de 

Comisiones h• sido muy utiliz•d•. h•sta •ntes de la citada reforma de 1.994 

a ta Ley Org•nica del Congreso, Comisiones como la de Ciencia y 

Tecnología, de Corrección de Estilo, de Ecología y Medio Ambiente, de 

Derechos Hum•nos y ta de Asuntos Fronterizos. entr otras. existían y 

oper•ban sin estar previstas en I• ley. 

Actualmente existen 45 Comisiones de Dictamen Legislativo. 

e) Comisión de Vigilancia de /a Contadurla Mayor de Hacienda.- Una de tas 

funciones de mayor tr•scendencia de ta C•mara de Diputados es realizar la 

evaluación de ta cuenta pública federal, que consiste en revisar si tanto el 

Gobierno Federal como el Gobierno del Distrito Federal se han ajustado, al 

ejercer el gasto público. a tos criterios y objetivos establecidos en el 

Presupuesto de Egresos de ta Federación aprobado por ta propia C•mara un 

afio antes. 

Si bien es cierto que ta Contaduría Mayor goza de autonomía técnica para la 

re•tización de sus tare••. nuestra Constitución Politica setlala en la fracción 

11 de su •rticuto 74, que ta c•mair• de Diput•dos tiene ta facultad exclusiva 

de coordinar y evaluar el de-mpetlo de l•s funciones de I• entidad de 

fiscaliz•ción superior de la federmeión. 

La Comisión de Vigilancia de la Contaduría M•yor de Hacienda, esta 

contemplada en los •rticulos 42, 43, 44 y 51 de la Ley Org•nica del 
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congreso. 

Las Facultades exclusivas de esta Comisión Son: 

1.- Recibir de la Comisión Permanente la cuenta pública del Gobiemo 

Federal y del Gobiemo del Distrito Federal, y turnarla a la Contaduría Mayor 

de Hacienda; 

2.- Ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda la practica de visitas, 

inspecciones y auditorias relacionadas con la revisión de la cuenta pública; 

3.- Presentar a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados, el informe previo que le remita la Contaduría Mayor de 

Hacienda; 

4.- Presentar a la Cámara de Diputados, el informe que le rinda la 

Contaduría Mayor sobre el resultado de la revisión de la cuenta pública 

recibida el afio anterior; 

S.- Someter a la consideración de la Cilmara de Diputados el presupuesto 

anual de la Contaduría Mayor; 

6.- Estudiar y aprobar, en su caso. el ejercicio del presupuesto mensual y 

revisar las cuentas anual y mensual de la Contaduría Mayor: 

7.- Proponer a ta Cámara de Diputados la tema para el nombramiento del 

Contador Mayor de Hacienda, el nombramiento del personal de confianza. y 

de la remoción de ambos: 
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8.- Autorizar el nombramiento y remoción de los trabajadores de base; 

9.- Ser el conducto. de comunicación entre la Cámara de Diputados y la 

Contaduría Mayor de Hacienda; 

1 O.- Interpretar la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y su 

reglamento para los efectos administrativos y aclarar y resolver las consultas 

sobre la aplicación del reglamento interior; y 

11 .- Dictar las medidas que estime necesarias para que la Contaduría Mayor 

cumpla con sus funciones. 

Como podemos observar, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor 

de Hacienda es una de las más importantes no sólo dentro de la Cámara de 

Diputados, sino dentro de todo en Congreso de la Unión. ya que tiene a su 

encomienda la responsabilidad - como su nombre lo indica - de vigilar lo que 

se hace con el presupuesto anual. 

d) Comisiones de Investigación.- Las Comisiones de Investigación buscan 

principalmente allegarse de datos e información para así poder tener los 

elementos de juicio suficientes sobre una determinada cuestión en la que 

está involucrada una acción del gobiemo. esta labor solo tiene dos tipos de 

salidas. una de ellas se daría en caso de que la Comisión coincidiera con la. 

conveniencia de la acción gubernamental objeto de la investigación, y 

entonces el juicio de la Comisión se constituiría en un aval político al 

gobiemo. La segunda -lida se daria en caso de que no hubiera tal 

coincidencia; en este orden de ideas. la opinión ele la Comisión, por el solo 

hecho de emitirse, ejercería una función de control sobre el gobiemo. debido 
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a que obligaria a éste a explicar publicamente su acción. 

Nuestra Constitución, la Ley Org•nica del Congreso y su reglamento. regulan 

de manera muy escueta y con alcances muy limitados a las Comisiones de 

Investigación de la C•mara de Diputados. 

El articulo 46 de la Ley Org•nica del Congreso otorga a las Comisiones de 

Investigación, el C9racter de transitorias. esto quiere decir que solo se 

constituyen cuando la propia C•mara asi lo acuerde. y específicamente 

conoceran de aquellos hechos que hayan motivado su integración. Por otra 

parte, el artículo 93 Constitucional, en su tercer parrafo sei'lala el mecanismo 

para conformar las Comisiones de Investigación. el cuál dice que el derecho 

a integrar Comisiones de la c•mara de Diputados corresponde al Pleno de 

la C•mara por mayoría simple, cuando asi 10 haya solicitado por lo menos 

una cuarta parte de sus miembros. Por lo anterior podemos decir que la 

facultad de integrar las Comisiones de Investigación de la C•mara baja 

corresponde a la mayoría de ésta y no asi a la minoria. 

e) Comisiones jurisdiccionales.- A la c•mara de Diputados le corresponde 

realizar funciones jurisdiccionales. como es el caso de su intervención en los 

procedimientos para exigir responsabilidad a los servidores públicos, así 

tenemos que el Titulo Cuarto de la Constitución regula los deferentes tipos 

de respon-bilidades que pueden exigirse a los servidores públicos, estas 

responsabilidades pueden -r de tres clases: politicas. penales o 

administrativas; a cada una de ellas le toca un procedimiento distinto, asi 

como la aplicación de diferentes -nciones para cada caso. La C•rnara de 

Diputados interviene en los casos de respon-bilidad politica y penal, -gún 

lo establecen los artículos 110 y 111 Constitucionales. 
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L• regul•ción que contempl• t•nto I• Ley Org•nica del Congreso, como el 

Regl•mento Gener•l lntemo del Congreso General, es muy escuet•. lo único 

que h9cen cticn•s disposiciones teg•les (concretamente en tos artículos 46 y 

55 respectiv•rnente) es remitimos • tos t6rminos Constitucionales y legales y 

• l•s disposiciones legales •plicables. respectivamente. Por una parte, los 

t6rminos Constitucionales a que se refieren dichos ordenamientos est•n 

eatabtecictos en el Titulo Cuarto ele Nuesta Constitución. el cuál se refiere a 

tas responsabilictactes cte tos servidores públicos; por otra parte. tas 

disposiciones legales aplicables referidas, son las que se encuentran 

previstas en la Ley Federal cte Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. Anteriormente, esta Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos disponía que correspondía a la Gran Comisión de cada 

una de tas c•maras. proponer ta formación de Comisiones que estarían 

encargadas de sustanciar toa procedimientos de juicio politice, pero a partir 

de la reforma de 1994, esta facultad paso a ser de la Comisión de R6gimen 

tntemo y c:te Concertación política. Esta reforma tuvo como objeto principal, 

desde nuestro punto c:te vista. permitir una mayor pluralidad en la 

conformación de los órganos internos ele la C•mara baja. por ello es que se 

le dió a la Comisión ele R6gímen Interno y de Concertación Política, proponer 

a los integrantes ele las Comisiones y Comit6s. entre las que debemos 

entender que se incluyen 1as Comisiones Jurisdiccionales. 

Otro aspecto ele gran trascendencias es que una vez que haya sido aprobada 

la propuesta para integrar a la Comisión en cacta C•mara, se c:tesignar•n " ele 

cacta una ele estas Comisiones, cuatro integrantes para que formen la 

sección instructora en la Cémara ele Diputados, y la ele enjuiciamiento en la 

ele Senadores ". 1 s 

l."Jbid. "· 33 
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El órgano que es el encargado de designar a los integrantes de las 

secciones es la comisión de Régimen Interno y de Concertación Politica, en 

el e.so de la c•mara Baja. Este mismo órgano designará de entre los 

legisladores integrantes de las Comisiones Jurisdiccionales respectivas. a 

quienes deban suplir las vacantes que en su e.so pudieran existir. 

f) Comisiones Especiales.- El artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso 

nos sel'\ala que las Comisiones especiales de la Cámara de Diputados son 

aquellas que se conforman con cáracter transitorio, y para conocer 

específicamente de los hechos que hayan motivado su integración. Con 

estas Comisiones se pretende dejar abierta la posibilidad de que la Cámara 

de Diputados forme Comisiones que realicen tareas distintas de las de 

dictamen legislativo, de investigación o de las jurisdiccionales. 

Algunas de estas Comisiones. las encontramos previstas en el Reglamento 

General Interno del Congreso General. como lo es el caso de la Comisión de 

dos individuos que el Presidente de la C•mara respectiva nombrará para 

visitar al integrante de la C•mara que enfermase de gravedad; o la Comisión 

que deberá de constituirse cuando la C•mara sea visitada por algún 

funcionario, representante diplom•tico o personaje de suma trscendencia, la 

cuál deber• de recibir a dicho invitado a las puertas del recinto camaral, así 

como acompal'\arlo hasta el lugar donde deba tomar asiento. 

Me parece importante comentar, que el artículo 46, p•rrafo segundo de la 

Ley Org•níc:ai del Congreso, faculta a la c•mara de Diputados para crear 

Comisiones o Comités conjuntos para atender asuntos de interés común con 

la Cámara de Senadores. " En la p.-.ctica lo que suele organizarse son las 

llamadas reuniones de conferencia, en las cuales se juntan los miembros de 
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las Comisiones de •mb•s Clllm•r•s que deben estudiar y dict•mln•r sobre 

un mismo ••unto, con el objeto de que quienes pertenezcan• la Clllm•r• que 

en el procedimiento legisl•tivo y p•r• ese ••unto especifico correspond• ser 

revisora, h•SI• de un• vez sus observ•ciones. para agilizar •sí el trámite 

legisl•tivo ".16 

Hemos analiz•do, los seis tipos de Comisiones que existen en la C•mara de 

Diputados, sin embargo la Ley Org•nica del Congreso dispone que además 

de Comisiones, existen Comités. mismos que me parece es importante hacer 

alusión. 

f) Comités de 111 Cttm11r11 de Diputados.- Independientemente del tr•bajo 

realizado por l•s Comisiones en la Clllmara de Diputados. la Ley Org•nica 

del Congreso dispone que cuatro Comités sean los que se encarguen de la 

administraci6n interna de la Clllm•r• de Diputados. así como la realizaci6n 

de otras •ctividades de •poyo a las Comisiones, así tenemos que 

específicamente en el artículo 57 de la referida Ley dispone de la integración 

de los siguientes Comités: 

1 .- De Administraci6n; 

2.- De Biblioteca o lnform•tica; 

3.- De Asuntos Editori•les; y, 

4.- El Instituto de lnvestig•ciones Legisl•tiv•s. 

lt>Jb1d. p. :;..i 
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Los integrantes de estos comités serán nombrados por el Pleno de la 

Cám•ra, a propuest• de la Comisión de Régimen Interno y de Concen•ción 

Política. A penr de que I• Ley Orgánica del Congreso dispone que la 

integr•ción, •ctividad y funcionamiento de estos Comités se regirá por lo 

establecido en l•s disposiciones regl•ment•rias. no existe en el Reglarrel"'.to . 

Gener•I Interno del Congreso Gener•I alguna norma relativa a éstos 

órg•nos. 

Nos resulta •decuado precisar que al Comité de Administración le 

corresponde elabor•r el proyecto de Presupuesto Anual de la Cámara de 

Diputados, y además tiene como obligación, la de reunirse cada mes para 

recibir del Tesorero un informe sobre el estado que guardan las finanzas de 

la Cámara. 

Este Comité debe de rendir cuentas de forma trimestral a la Cám•ra del 

ejercicio del presupuesto durante los periodos ordinarios y. durante los 

recesos, a la Comisión Permanente. 

V.- INTEGRACION DE LA CÁMARA DE SENADORES 

El aniculo 56 Constitucional establece tres sistemas para la elección de los 

128 Senadores que conform•n la Cámara: En cada Estado y en el Distrito 

Federal. serán elegidos dos Senadores por el Principio de mayori• relativa, y 

uno será asign•do al P•rtido político que constituya I• primera minoría. p•ra 

esta elección. loa partidos tienen la oblig•ción de registrar una list• que debe 

contener dos fórmul•s de candidatos. estableciendo que la Sen9duria de la 

primera minoría se asignará • la fórrnul• de candidatos que e1,cabece la lista 

del P•rtido político que haya ocupado al segundo lug•r en el tot•I de votos en 
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Por to que toca a tos 32 Senadores restantes. estos seran elegidos mediante 

el sistema de representación proporcional. mediante el sistema de listas 

votadas en una sota circunscripción pturinominal nacional. 

Al igual que los Diputados elegidos por el principio de representación 

proporcional, tos Senadores de primera minoria y tos de representación 

proporcional tienen los mismos derechos. prerrogativas y deberes que 

áquettos que fueron elegidos por et principio de mayoria relativa. 

a) FUNCIONES DE LOS SENADORES 

Al hablar de funciones de los Senadores debemos referirnos a tas facultades 

exclusivas con las que cuenta la C•mara de éstos. estas facultades las 

encontramos contempladas en el articulo 76 de nuestra Constitución, y éstas 

son: 

" 1.- Analizar la politice exterior desarrollada por el ejecutivo federal con base 

en tos Informes anuales del Presidente de la República y et secretario del 

Despacho correspondiente rindan al Congreso; ademas, aprobar los tratados 

intemacionates y convenciones diplom•ticas que celebre et ejecutivo de la 

Unión; 

11.-Ratificar tos nombramientos que et mismo funcionario haga del Procurador 

General de la República, Ministros, Agentes Diptom•ticos. Cónsules 

Generales, Empleados Superiores de Hacienda, Coroneles y dem•s jefes 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos 
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que la ley disponga; 

111.- Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas 

nacionales fuera de los limites del país, el paso de tropas extranjeras por el 

territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias. por mas de 

un mes. en aguas nacionales; 

IV.- Dar su concentimiento para que el Presidente de la República pueda 

disponer de ta Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados. fijando ta 

fuerza necesaria; 

V.- Declarar, cuando hayan desaparecido todos tos poderes Constitucionales 

de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobierno provisional. 

quien convocará a elecciones. conforme a tas leyes constitucionales del 

mismo Estado. El nombramiento de gobemador se hará por el Senado a 

propuesta en tema del Presidente de la República, con la aprobación de tas 

dos terceras partes de tos miembros presentes, y en tos recesos, por la 

Comisión Permanente, conforme a tas mismas reglas. El funcionario así 

nombrado, no podrá ser electo gobemador constitucional en tas elecciones 

que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta 

disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean 

el caso; 

VI.- Resolver las cuestiones políticas que surjan entre tos poderes de un 

Estado cuando alguno de ellos concurra con ese fin al Senado, o cuando, 

con motivo de dichas cuestiones. se haya interrumpido el orden 

constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso et Senado 

dictará su resolución, sujetando- a ta Constitución General de ta República 
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y a la del Estado. 

La Ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior; 

VII.- Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio politice de las 

faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en 

los términos del articulo 11 O de esta Constitución; 

VIII.- Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de entre la tema que someta a su consideración, el Presidente de la 

República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de 

licencia o trenuncia de los mismos. que le someta dicho funcionario; 

IX.- Nombrar y remover al jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos 

en esta Constitución; 

X.- Las demás que la misma Constitución le atribuya. "17 

Como podemos apreciar el Senado tiene funciones sumamente diferentes a 

las de la Cámara de Diputados, ya que mientras el primero se encarga del 

buen desempetlo del gobierno tanto a nivel nacional como de la política 

exterior. la Cámara de Diputados se encarga únicamente de cuestiones 

dentro del país, es decir estas facultades no van más alla como las del 

Senado, pero no por esto queremos decir que son menos importantes o 

trascendentales. 

' 7CONSTITUCJÓN POLITJCA DE LOS ESTADOS W.'IDOS MEXICANOS An 76 
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b) CONFORMACION DE LAS COMISIONES 

Les Comisiones existentes dentro de la Cámera de Senadores, al igual que 

l•s Comisiones de I• Cém•r• de Oiputedos, se encuentran reguladas en el 

Ley Orgénica del Congreso y éstes son: 

a) Comisiones O'flinarias 

El articulo 74 de la Ley Orgénica del Congreso marca que la Cámara de 

Senadores conterá con el número de Comisiones Ordinarias y especiales 

que necesite para el cumplimiento de sus tareas. 

Les Comisiones Ordinaries son aquellas que tienen a su cargo las 

cuestiones que tienen que ver con la materia propia de su denominación. y 

que se encargan. junto con con la Comisión de Estudios Legislativos, del 

análisis y del dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su 

competencia. Sus integrentes serán electos para toda una Legislatura. es 

decir 6 ar'los. 

El aniculo 7S de 1• Ley Orgánica del Congreso sel'iala que deberán ser 26 

las Comisiones Ordinaries con les que opererá el Senado. Sin embargo, el 

articulo S7 de la misma Ley senala que la Cámara de Senadores podrá 

aumentar o disminuir el número de Comisiones. o biem subdividirlas según 

lo estime conveniente en los ramos neceserios. o esi lo exija el despecho de 

los negocios. 

Cada Legisl•tura operá por lo generel con más de las 26 Comisiones que 

seflala la Ley, la diferencie estriba en que Legislatura tres Legislature se 
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crean nuevas Comisiones, por ejemplo desde 1997 operan en el Senado las 

Comisiones de Atención • la Juventud. y la de Fortalecimiento Municipal; en 

parte también se debe • la división de Comisiones que seflala la Ley, en 

Comisiones nuevas con existencia separada. Por ejemplo. • partir de la 

Comisión de Agricultura. Ganadería, Sivicultura y Recursos Hidraúlic~t' .. !'~ 

crearon de manera separada las Comisiones de Agricultura. la de Ganaderia 

y la de Sivicultura y Recursos Hidraúlicos. Oe esta misma manera ocurrió 

con otras Comisiones. 

Entre las Comisiones Ordinarias de la Cámara Alta. merecen una mención 

especial por su trascendencia la de Estudios Legislativos. la de 

Administración y la de la Medalla Belesario Oominguez. 

Es de Suma importancia mencionar que la Comisión de Estudios 

Legislativos debe intervenir conjuntamente con las demás Comisiones 

ordinarias que corresponda, en el análisis de cada iniciativa de ley o decreto, 

y en la formulación de los dictamenes que correspondan. tal y como lo 

seflala el articulo 80 de la Ley Orgánica del Congreso. 

Por otra parte, la Comisión de Administración tiene a su cargo el diseflo y 

ejercicio del presupuesto intemo de la Cámara Alta. del cuál deberá dar 

cuenta de forma mensual. 

La Comisión de la Medalla Belisario Oominguez es • la que corresponde 

someter a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el nombre 

de la persona que habrá de recibir esta importante distinción pública 

otorgada por el Senado de la República. 
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b) Comisiones Especi•les 

La Ley Orgánica del Congreso, específicamente en su articulo 76 sel'lala 

que, cuando lo determine la Cámara de Senadores. se conformaran 

Comisiones con el carácter de transitorias únicamente para conocer de la 

materia para cuyo objeto hayan sido conformadas. o bien para desempel'lar 

un cargo en especifico. 

Estas Comisiones son llamadas especiales y ejemplos de ellas son las 

siguientes: 

• Comisiones jurisdiccionales. 

• Comisiones ele Investigación 

• La Comisión Especial Plural para dar seguimento a las investigaciones en 

tomo al asesinato de Luis Oonaldo Colosio. 

• La Comisión Especial Plural de Atención y seguimiento al proceso de 

averiguación que se sigue en tomo al homicidio de José Francisco Ruiz 

Massieu. 

Estas dos últimas Comisiones fueron creactas en los últimos meses de 1994. 

e) L.a Gran Comision 

La Gran Comisión, es el órgano de Gobierno de la Cámara de Senadores. 

Está Comisión antes de la reforma de 1994 se integraba con un Senador de 
110 



cada Estado y del Distrito Federal, cuya selección se hacia por sorteo entre 

los dos Senadores que estuvieran presentes. En la Actualidad, el articulo 91 

de la Ley Orgilnica del Congreso establece que esta Comisión se integrará 

con un Senador de cada Estado y del Distrito Federal, y con los 

coordinadores de los grupos parlamentarios. " Esta modificación obedece a 

la instrucción en el senado del principio de representación proporcional, • 

través de la figura de los Senadores de primera minoría, a raíz de la reforma 

al articulo 56 Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

3 de septiembre de 1993. Con esto se permite a los partidos minoritarios 

participar en el gobiemo interior del Senado, si bien en la prilctica es el 

partido mayoritario quien ejerce el control"" 

La forma de seleccionar a los Senadores que integrarán la Gran Comisión se 

encuentra contemplada en el articulo 91 de la Ley Orgánica del Congreso y 

dice que los Senadores serán designados por mayoría de votos de los 

Senadores de cada entidad federativa, siendo necesario además que en el 

momento de I• elección estiln presentes cuando menos tres de ellos. Si en 

una primera reunión no hubiere quorúm, la Oficialía Mayor del Senado 

deberá citar a una segunda junta, en la cual decidirán quienes esten 

presentes. En caso de empate, la designación se heril por sorteo entre 

quienes hubieren recibido votación. 

En cuanto a las facuttacles de esta Gran Comisión podemos decir que en 

general coinciden con las facultades realizadas por I• Comisión de Regirnen 

lntemo y Concertación Política de la Cilmara de Diputados (la cuill 

analizamos anteriormente), y se encuentran set\aladas en el articulo 93 de la 

Ley Orgilnica del Congreso. Entre otras podemos mencionar: 

ll1F AR.AH GEBARA. Mawicio ~· J05é Ma. Serna de la O.rz..a. ob. c-it .• p . .U. 
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• L• f•cult•d de proponer • I• Cámar• el personal de l•s Comisiones 

Ordin•ri•s y especi•les: 

• Proponer • I• Cám•ra I• designación de los comisionados •nte el Conssejo 

General del IFE: 

• Proponer el nombr•miento del Oficial Mayor y del Tesorero de la Cámara: 

• Cooper•r con la Mesa Directiva y con su Presidente en la conducción y 

des•hogo de los ••untos que son competencia de la Camara: y, 

•Proponer• la Cám•r• el Progr•ma Legislativo. 

La Mesa Directiva de I• Gr•n Comisión está integrada por un Presidente. 

dos Vicepresidentes y un Secret•rio. El Presidente, el Primer Vicepresidente 

y el Secret•rio serán design•dos por m•yori• de votos de los miembros de 

la Comisión: en tanto que el Segundo Vicepresidente será el coordinador del 

grupo p•rl•ment•rio de la primer• minoría, como lo indica el articulo 92 de la 

Ley Orgánica del Congreso. 

d) Comisiones Conjuntas 

La Ley Orgánica del Congreso, especlficamente en sus artículos 46 párrafo 11 

y 77 facultan a ambas Cámaras del Congreso de la Unión ( Diput•dos y 

Sen•dores ) p•r• cre•r Comisiones de maner• conjunt•. con el fin de 

atender ••untos de interés común. 

El ejemplo más importante de Comisiones de este tipo es •• Comisión 
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Perm•nente, mism• que por su impon•ncia debemos analizar. 

L• Comisión Perm•nente.- L•s Cám•r•s integr•ntes del Congreso de la 

Unión no re•lizan sus ter••• de forma continu• e ininterrumpida. sino que lo 

h•cen en periodos especlficos indicados por nuestra Constitución. Sin 

embargo nuestra C•rt• M•gna también considera que en los recesos del 

Congreso, exista un órg•no que pueda prolongar la presencia del Poder 

Legislativo en la vicia polltica del Estado: dicho órgano es la Comisión 

Perm•nente del Congreso de la Unión. 

1.- Integración.- L• Comisión Permanente esta compuesta por 37 

legisladores, de los cuales 19 serán Diputados y 18 Senadores. nombrados 

por sus respectivas C•m•r•s cu•nclo se •cerque la clausura de los periodos 

ordinarios de sesiones, como nos lo indica el •11iculo 78 Constitucional, 

•demás este mismo •rticulo dispone que las Cámaras por cada legisl•clor 

titul•r podrán nombr•r de entre sus miembros en ejercicio a un sustituto. 

Anteriormente esta Comisión se integraba con 29 legisladores. de los cuales 

15 eran Oiput•dos y 14 er•n Sen•clores, Sin embargo ésto cambio a r•iz de 

I• reforrn• al clt•do al1iculo 78 Constitucion•I en 1987, la r•zón fundament•I 

de •mpliar los esp•cios dentro de est• Comisión es que en ell• podamos 

encontr•r • integrantes de los pal1iclos minoritarios. 

Los legisladores que formen pene de la Comisión Perm•nente deberán ser 

designados c:lur•nte I• últim• sesión de cada periodo ordin•rio, mediante 

voto secreto que emlt•n los legisladores de las respectivas Cámaras. Por 

cada titular se eligirán también sustitutos, p•ra suplir las •u-ncias de 

8quellos, como lo dispone el •11iculo 101 de la Ley Orgánica del Congreso. 
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2.- Órgenos directivos.- El órgeno de dirección de la Comisión Permenente 

es I• Mesa Oirective, l•s cu•I ae constituye de la siguiente forma: 

El die de I• clausure de I•• aeaiones ordinerias del Congreso General. e 

inmedi•t•mente después de esta ceremonia, los legisladores que hul:\i"'r~n. _ 

resultado nombr•dos como miembros de la Comisión Permanente, se 

reuniran en el aalón de aeaiones de la Camara de Diputados, bajo la 

presidencia de la persona a quien corresponda el primer lugar por orden 

alfabetico de apellidos, o de éatos y de nombres. si hubieren dos o más 

apellidos igueles; el Presidente asi elegido nombrara a su vez dos 

aecreterios pera que le •uxilien, une vez hecho esto. se nombrará por 

mayoría de votos• un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secret•rios. de 

los cu•les dos aerán Oiput•dos y dos serán Senadores. 

Una vez realizada la elección de la Mesa Directiva. los legisladores electos 

tomarán posesión de aus cargos. y el Presidente declarar• inst•lada la 

Comisión Perm•nente y lo comunicará a quien corresponda. 

Los Oiput•dos y Senedores, segun el erticulo 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso, se tumer.6n en el ejercicio de los cargos de Presidente y 

Vicepresidente. en cada periodo de receso del Congreso de la Unión. 

3.- Sesiones y din.6mica de tr•bejo.- La Comisión Permanente sesionerá une 

vez por -mana en los días y horas que el Presidente de I• mism• Comisión 

sefaale formelmente. 

El articulo 105 de la Ley Org.6nica del Congreso indica que si fuer• nece-rio 

celebrar·•lgun•• sesiones fuera de los días estipuledos. éstas - llevaren a 
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cabo medi•nte un• convocmtori• preví• del Presidente de la Comisión. 

L• Comisión Permenente no estli f•cult•da para realizar funciones de 

clirecter legislmtivo. ni de lnvestigeción, jurisdiccionales o especi•les. Es por 

esto que el •r1iculo 106 de I• Ley Orglinica del Congreso sel'l•la que los 

••untos cuya resolución correspond• •I Congreso o • algun• de l•s 

Climeres, y que se presenten dur•nte el receso del Congreso a I• Comisión 

Permanente. deberlin tumerse • l•s Comisiones relativas de la Cámara 

correspondiente. 

Cuando los asuntos que se presenten durante los recesos a la Comisión 

Permanente y seen inici•tives de ley o de decreto, éstas se deberan imprimir 

y se órden•ra su inclusión en el Diario de Debates; y posteriormente se 

remitirlin per• su conocimiento • los Diputedos o Senadores. según sea el 

caso, y se tum•rlin • les Comisiones de I• Climara a que vayan dirigidas. 

La Comisión Perrnenente siempre adopta sus resoluciones por mayoría de 

votos de sus miembros presentes y no suspenderá sus trabajos durante los 

periodos extr•ordin•rios de sesiones que convoquen, salvo en lo que se 

refiera el esunto pere el que se l'l•Y• convocado el periodo extr•ordinerio 

respectivo. A este respecto es importante mencionar que ni la constitución, 

no le Ley Orglinica del Congreso ni el Reglamento Gener•I Interno del 

Congreso General mencionan un quórum de asistencia que deba 

completerse en I•• reuniones de I• Comisión Perm•nente p•r• que ••t• 

pueda sesionar vlilidamente. Este omisión, dicho sea de peso. en mi 

P•r1icular opinión debería de corregirse, puesto que no debe dej•rse que un 

número mínimo de legisledores tomen decisiones t•n imponentes. como por 

ejemplo decisiones impor1•ntisim•s per• el p•i• como lo son I• de nombrer 
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Presidente Provisionel de le Repúblice, o I• de •probar I• suspensión de 

ger•nti•s aolicit•d• por el jefe del Poder Ejecutivo Feder•I. Adem•s ai en I• 

ley est• instruido un número de integr•ntes que conforman esta Comisión es 

precis•mente p•r• alcenz•r les mejores resoluciones posibles par• el p•is. 

4.- Comisiones.- L• Comisión Perm•nente podrá tener h••t• tres 

Comisiones, según lo establece el erticulo 111 de la Ley Org•nice del 

Congreso, esto es par• el despecho de los esuntos que le competen. 

Por su p•rte, el •rticulo 175 del Reglemento General lntemo del Congreso 

Gener•I eateblece no sólo tres Comisiones. sino nueve que deberán 

integrerae en el seno de I• Comisión Permenente. cuyos integrentes serán 

designedos por meyorie de votos • propuesta de la Mesa Oirectiv•. en el 

mismo di• de au instaleción. Este contr•dicción existente entre la Ley y el 

Reglemento - resuelve • fevor de la Ley por •sí estipularlo el erticulo 10 

trensitorio de la Ley Orgánica del Congreso. 

Así tenemos que existen tres Comisiones. dentro de la Comisión 

Permanente. I•• cuales aon: 

• La primera Comisión es la de Gobemeción, Puntos Constitucion•les y 

Justicia; 

• La segunde Comisión ea la de Releciones Exteriores. Oefen- N•cionel y 

Educeción Públice; y, 

• La tercer• Comisión •• I• de Heciend• y Cr9dito Público. Agricultur•. 

Fomento y Comunicecionea y Obr•• Públices. 
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5.- lnvent•rios.- El último di• de ejercicio de la Comisión Permanente, ésta 

deberlll de tener formul•dos dos invent•rios. como lo dispone el •rticulo 113 

de la Ley Orglllnice del Congreso, ced• uno de estos dos inventarios 

corresponderlll • ced• un• de l•s Clllm•ras, estos inventarios contendrllln l•s 

memori•s. oficios, comuniceciones y otros documentos que se hubieran 

recibido durante el receso del Congreso. Éstos inventarios deberllln tumarse 

•las Secret•ri•s de ced• un• de l•s Clllmaras. 

6.- F•cult•des de I• Comisión Perm•nente.- Las Facultades con la que 

cuenta la Comisión Perrn•nente son: 

• Aprobar, en los recesos del Congreso, la solicitud del Poder Ejecutivo para 

suspender l•s gar•nti•s individu•les; 

• Otorg•r su permiso • ciud•d•nos mexicanos para que puedan prestar 

voluntariamente servicios oficiales a un gobiemo extranjero. p•ra •ceptar o 

usar condecor•ciones extr•njer•s y para •dmitir del gobiemo de otro país 

títulos o funciones. sin perder por ello su celidad de ciudadanos mexicanos; 

• Prestar su concentimiento p•ra que el Presidente de la Repúblice pueda 

disponer de la Gu•rdia N•cional fuera de sus respectivos Estados; 

•Recibir, en su ceso, la Protesta del Presidente de la República; 

• Recibir dur•nte el receso del Congreso las iniciativ•s de ley y 

proposiciones dirigid•• • las Clllmaras, y tumarlas para dictlllmen • las 

Comisiones de la Clllmar• a I• que vayan dirigid••· • fin de que -

despaehen en el inmediato periodo de -•iones; 
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• Acord•r por si o • propueat• del ejecutivo. I• convocetori• del Congreso o 
de une sol• Cám•r• • •••iones extraordin•ri•s. siendo necea•rio en embos 

ceaoa el voto de I•• dos tercer•• pertes de loa individuos presentes; 

• Otorg•r o neg•r au retlficeción • I• designación del Procureelor Genet•l ,de_ 

I• Repúblice, que le aomet• el Presidente de I• República; 

• Conceeler licencie h••t• por treint• di•s el Presielente ele I• República y 

nombrer •I interino que aupl• I• f•lta; 

• R•tificer los nombramientos que el Presidente de la Repúblice h•g• ele 

Ministros, Agentes Oiplometicos. Cónsules generales. Empleaelos Superiores 

de Hecienela, Coroneles y dem•s jefes superiores del Ejército, Arm•ela y 

Fuerza Aére• Nacionales; 

• Conceeler y resolver sobre l•s solicitudes de licencia que le sean 

present•elas por loa legial•elores; 

• Nombr•r Presidente Provisional ai la f•ltm •baolut• del Presidente ocurriese 

en el receso del Congreso, y convocer • éste último • aeaionea 

extreordinari•s p•ra que éste • au vez, designe al Presidente Interino y 

expida I• convoc:etori• • elecciones preaidenci•lea; 

• Oeaign•r. en loa recesos del Congreso, al Preaielente Interino cuendo I• 

falta del Presidente de I• República -• tempor•I. Cuendo I• felta del 

Presidente -• por 11'19s de treinta di•• y el Congreso no estuviere reunido, I• 

Comisión Permanente convocerá • -•Iones extreordlnerl•• del Congreso 

pare que éste resuelve sobre la licenci• y nombre, en au caso al Presidente 
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Interino; 

• Tomar Protest• al Presidente, cuando el Presidente tome posesión de su 

cargo en un receso del Congreso; 

• Otorgar permiso al Presidente de la República para que se pueda ausentar 

de territorio nacional; 

• Si el Congreso de la Unión no está reunido, toca a la Comisión Permanente 

hacer el cómputo de los votos de las legislaturas de las entidades 

federativas y, en su caso, hacer también la declaración de haber sido 

aprobadas las adiciones o reformas a la Constitución, según el 

procedimiento establecido por el articulo 135 Constitucional: y, 

• Nombrar Gobernador Provisional de la tema que presente el Presidente de 

la República, cuando por ocurrir la desaparición de poderes en alguna 

entidad federativ•. el Senado haya declarado que es llegado el caso de 

nombrar Gobemador Provisional en dicha entidad. 

VI.- LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Los grupos parlamentarios son formas de organización intema de las 

legislaturas. integrados por los legisladores pertenecientes a un mismo 

partido politieo, y que tienen como fin eoadyubar al mejor desarrollo de las 

actividades parlamentarias. 

Los grupos parlamentarios adquieren autonomía respecto del partido político 

al integrar- a la estructura y din•mica del Congreso; en tanto que ase 
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mismo grupo m•ntiene su •utonomi• en relación con el Congreso. ar 

m•ntener sus luos con el P•rtido político que •poyó las cmndid•tur•s de 

quienes integr•n el grupo p•rl•rnent•rio. 

Ea import•nte dest•cmr que P•r• poder •n•lizar el papel desempel'l•do por 

los grupos p•rl•ment•rios en el Congreso. no solo basta con estudi•r l•s 

leyes o regl•mentos p•rl•ment•rios. sino que tenemos que .ienemos ar 

sistema imper•nte de P•rtidos. y a la estructura misma de los p•rtidos 

existentes. 

El reconocimiento legal de los grupos parlamentarios implica que deben 

satisfacerse una serie de requisitos y condiciones que los legisladores de los 

diversos P•rtidos politicos tienen que cumplir para constituirse como tales. A 

su vez. el ser reconocidos como grupos p•rlamentarios les da una serie de 

derechos y oblig•ciones en rel•ción con su integración en los trabajos de las 

Cámaras. 

El primer requisito que tienen que cumplir es el del número de legisl•dores 

necesario para form•r un grupo p•rlament•rio. En el caso de la Cám•ra de 

Oiput•dos es mínimo de cinco. y en el Sen•do de tres. 

En segundo lug•r. los legisl•dores con un• misma •filiación partidista que 

quieran constituir un grupo pmrl•rnent•rio, tienen que realizar un trámite 

especial •nte I• Mesa Oirectiv• de I• Cám•ra respectiva. • I• cu•I deberán 

entreg•r los siguientes documentos: 

• Act• en la que conste I• decisión de sus miembros de constituirse en grupo, 

con eapeclficmción del nombre del mismo y list• de los integr•ntes. 
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- El nombre del Oiput•do o Sen•dor que h•ya sido electo como coordin•dor 

del grupo p•rlamentario. 

Est• document•ción deberá ser entreg•d• en la sesión inicial del primer 

periodo ordinario de sesiones de cad• legislatura. El Presidente de cada 

Cám•ra h•rá el examen de dich• documentación y, en su caso, hará la 

decl•ratori• de constitución de los grupos parlamentarios. a p•rtir de este 

momento podrán ejercer I•• atribuciones que les otorga la Ley Orgánica del 

Congreso. 

La design•ción. el funcion•miento y 1•• •ctividades de los coordinadores de 

los grupos parlamentarios no es m•teri• que corresponda a la Ley Orgánica 

del Congreso, sino que I• propi• ley indica que toca a los est•tutos y 

line•mientos de los partidos politicos regul•rla. 

La idea de integrar a los legisladores en grupos p•rlament•rios encabez•dos 

por los coordinadores respectivos, responde • I• necesidad de organiz•r las 

complejas t•reas que existen en las Cám•r•s. • través de acuerdos sobre 

acciones especificas que propicien el mejor desarrollo de dich•s tare•s. La 

necesidad de esta función integradora se puede ver cl•ramente detrás de I• 

disposición establecid• en el articulo 94 de I• Ley Orgánica del Congreso, el 

cual orden• que los grupos parlamentarios deberán orient•r y estimul•r la 

form•ción de criterios comunes en las deliberaciones en que p•rticipen sus . 

integrantes. 

Para lograr este trabajo conjunto y de con-naos existen características 

diferentes en e.da una de las Cámaras del Congreso de I• Unión. En la 

Cámara de Oiputmctos, el espacio de negociación entre los coordinadores de 
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los grupos parlamentarios se da en la Comisión de Régimen Interno y 

Concertación Política. En la c•mara de Senadores. es en la Gran Comisión 

donde se da el intercambio y las negociaciones entre los coordinadores de 

los distimos grupos parlamentarios. tal y como lo ser'\alan los artículos 91 y 

98 de la Ley Org•nica del Congreso. 

En la C•mara de Diputados el ser miembro de un grupo parlamentario 

conlleva la obligación de tomar asiento en las Curules que correspondan al 

grupo respectivo del que formen parte, según lo dispuesto por el articulo 36 

de la Ley Org•nica del Congreso. En el caso de la Cámara de Senadores no 

existe una norma análoga que obligue a lo mismo. sin embargo, así se hace 

en la práctica. 

El estar constituido como grupo parlamentario les da derecho a cada uno de 

los legisladores • disponer de locales en las instalaciones de las Cámaras, 

así como de asesores. personal y elementos materiales necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, atendiendo a la importancia cuantitativa de 

cada grupo, y de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de cada 

Cámara. 

Finalmeme, el articulo 31 de la Ley Org•nica del Congreso permite que 

algún o algunos Diputados dejen de pertenecer • un grupo parlamentario, sin 

la necesidad de integrarse• otro existente, en este caso se les considerará 

como Diputados sin partido ( independientes ). En este supuesto, los 

Diputados no pierden sus prerrogativas como representantes de la nación, ni 

sus derechos relacionados con sú ·participación en los trabajos de la 

C•mara, de hecho, el propio articulo 31 -ft•la que se les deber• apoyar en 

lo individual conforme a las posibilidades de la C•mara para que puedan 
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desempetlar sus funciones, lo que pierden este tipo de Diputados sin panido 

es la posibilidad de tener •lgun• intervención en los acuerdos tomados en la 

Comisión de R6gimen lntemo y Concert•ción Política, a la cu•I no pueden 

penenecer. En cu•nto •I Senado, no existe en su normativiclacl una 

disposición equiv•lente al •ñiculo 31, sin embargo. existen Senadores sin 

pan ido. 

VII.- PROPUESTA PARA LA REFORMA AL ARTICULO 59 

CONSTITUCIONAL 

Hoy en di• el aniculo 59 ele Nuestra Cana Magna se encuentra ele forma 

textual ele la siguiente manera: 

" Aniculo 59. Los Diputados y Senadores al Congreso ele la Unión no poclr•n 

ser reelectos para el periodo inmediato. 

Los Diputados y Senadores suplentes poclr•n ser reelectos para el periodo 

inmediato con el carácter ele propietarios, siempre que no hubieren estado en 

ejercicio; pero los Diputados y Senadores propietarios no podr•n ser electos 

para el periodo inmediato con el ~racter de suplentes. "19 

Como podemos observar este aniculo aclem•s ele limitativo es incongruente 

ya que por un lado prohibe la r-lección de legisladores para el periodo 

inmediato, pero por otro lado deja la puena abierta para que dichos 

legisladores regresen en un periodo posterior, lo cu•I carece de toda lógica y 

como setlale anteriormente de congruencia. 

19CONSTJTUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. An. ~9. 



No entiendo la prohibición que hace este articulo, ya que si el electorado ( 

que es quien manda en toda Democracia ), eatil contento y conforme con sus 

representantes (.. Porque el hecho de no dejarlos continuar ?, eso por un 

lado, por otra parte existen proyectos que no se pueden sacar adelante por el 

cambio de legislmtura, ya que al entrar la nueva legislatura, ese pro)•9C!O . 

original dejo de serlo porque probablemente a la nueva legislatura no le 

parezca conveniente y ese proyecto podría ser muy benefico para la 

sociedad, que a final de cuentas es la que importa. 

Ademas esta prohibición a mi modo de ver obstaculiza la formación de una 

verdadera carrera parlamentaria, puesto que los legisladores no se 

preocupan lo suficiente por sacar adelante verdaderos proyectos que el pais 

necesita. 

Con esto no quiero decir que el Congreso de la Unión se convierte en una 

especie de "Monarqula Legislativa", simplemente darle la opción el 

electorado de que decida si se queda con el que esta o lo cambia, 10 cuál 

pienso fortaleceria aún mas a nuestra Democracia, la cual parece que hoy 

dia por fin es une verdadera realidad. 

Debemos hacer mención también a que debemos seguir aportando más 

elementos para que seamos un país políticamente maduro, hoy día hemos 

experimentado muehos cambios, en materia política principalmente, pues 

estuvimos viviendo en un '*siimen que duró mils de 70 ai'los en el poder, y 

hoy no lo es mila, lo euill ea muy -no deade mi punto de vista y ayuda a la 

sociedad a tomar mejores decisiones, así es que hay que abrir lo que se 

pueda abrir y-• conveniente para tOClos nosotros. así, por tOClo esto pienso 

que el articulo 59 ea una disposición obsoleta en nuestros días. 



Por 10 expuesto considero que el •rticulo 59 Constitucion•I deberá de ser 

reform•do y qued•r de I• siguiente manera: 

Articulo 59. Los Sen•dores y OiPut•dos •I Congreso de la Unión, tendrllln la 

posibilid•d de r-legirse p•r• el periodo inmmediato, siempre y cy•f'!dO. 

cuenten con el resp•ldo de la ciudadania mediante el voto libre y secreto en 

las elecciones. 
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CONCLUSIONES 

De I• el•boraclón del presente tr•b8jo de investigación podemos concluir lo 

siguiente: 

PRIME9'A.- Los primeros antecedentes del Derecho Eleetor•I en nuestro 

pmis los eneontr•mos en el al'\o de 1812. sin embargo la primera Ley 

Electoral mexican• surgió en 1814 y fue la Constitución de Ap•tzingán. 

SEGUNDA.- En I• actualidad los principios rectores del Derecho Electoral 

que están cons•grados en nuestr• Constitución son: Certeza. Legalid•d. 

Independencia, lmp•rci•lidad y Objetividad. 

TERCE9'A.- Es t•I 1• importanci• que tiene el Derecho Electoral en nuestros 

días. que existe el Instituto Federal Eleetor•I que es el que se encarga de 

organiz•r y calificar l•s elecciones en nuestro país. así como el Tribunal 

Electoral del Poder .Judici•I de la Federación, que es el responsable de 

dirimir las controversias que se pued•n suscitar en la jornada eleetor•I. 

además estos org•nismos son completamente autónomos, lo que garantiza 

la eonfi•bilidad en sus determin•ciones. 

CUARTA.- Hoy en día en nuestro país, los Partidos Politicos tienen una 

especial import•nei•. ya que a partir del al'\o 2000 cuando después de 70 

al'\os se da un cambio de partido en el poder y al existir por fin una real 

autonomía en cuanto a los organismos electorales se refiere, éstos se 

preocupan más por capacit•r a sus electores, así como por seleccionar con 

más ciudado a sus candid•toa, lo cuál desde mi punto de vlst• ea muy 

benéfico para el país. 
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QUINTA.· Actu•lmente el Congreso de I• Unión esta conformedo por 500 

diputedos y por 128 aenedores. renovedos en su totalidad cad• tres al"los en 

el cmso de los diputedos y aeia pere el cmso de los senadores, ain posibilidad 

de reelección inmmediete. 

SEXTA.· Se propone retormer el erticulo 59 de nuestra Constitución F>olltica, 

a efecto de d•rles I• poaibilidad • los legisladores de reelegirse para el 

periodo inmedi•to, siempre y cu•ndo vuelvan a contar con el respaldo de sus 

representedos en les elecciones. 

SÉPTIMA.· Con esta propuesta, que en todo momento aspira al beneficio de 

nuestre aocied•d. pretendo que los legisl•dores tomen más en serio su 

papel. legislen verdaderamente heciendo un análisis profundo de l•s 

inicietivas de ley y sobre todo que no se vea el Congreso de la Unión como 

de "'p•so ... sino como une posibilided per• re•lizar una verdadere carrera 

perlamenteria .,ue es une tere• Importantísima para el desarrollo de nuestro 

país. 

OCTAVA.- Los beneficios que ae pueden obtener de esta propuesta son: 

• Que los legisl•dores ae v•n • preocupar mllls por legislar en proyectos que 

tienen un real sentido común. ya que saben que si sus representados estllln 

contentos con su trabajo los van • dejar en el encargo por otro periodo. 

• Los legisledorea no - preocuparían mllls por ver a donde se van cuando ae 

•cerca el término de su periodo. sino por resolver los grandes problemas que 

•quejen a nuestro país y resolverlos de I• mejor m•nera posible, aiempre 

•tendiendo al beneficio de la sociedad. 
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• Aument•r el número de inici•tiv•s de ley •prob•d•s. que re•lmente 

necesit•mos p•r• resolver los gr•ndes y complejos problemas que •quejan 

•I P•ís. 

NOVENA.- P•r• concluir debemos •firm•r que la impon•ncia del Congreso 

de la Unión es t•I. que de él deben emanar las leyes. para que viv•mos 

mejor como socied•d. así como p•r• el progreso y desarrollo del p•is. 
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LEGISLACIÓN 

Código Civil pera el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en meteria federal. 

• Código Federel de Instituciones y Procedimientos Electorales 

• Constitución Política de los Estedos Unidos Mexicanos. 

• Ley Orgánica del Congreso Generel de tos Estados Unidos Mexicanos 

• Reglemento pera el gobierno interior del Congreso General de los Estedos 

Unidos Mexicanos 
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