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PREFACIO 

El Senado de la República, a través de la Comisión Especial Encar- 
gada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana, se propuso estudiar y di- 
fundir las Constituciones y legislación de cada entidad federativa. 
Con este objetivo se firmó un convenio de colaboración con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México para la realización de la colección "Historia 
de las Instituciones Jurídicas de los Estados de la República Mexi- 
cana", que ahora se presenta, bajo la coordinación académica de la 
doctora Patricia Galeana y del doctor Daniel Barceló. 

La obra contribuye al conocimiento de la cultura jurídica de 
México, a partir de un análisis detallado sobre la creación, desa- 
rrollo y consolidación institucional de las entidades federativas. 
Se analiza el camino que cada estado ha tenido que transitar en la 
elaboración del marco jurídico-institucional que rige su actuar 
público, desde que surgió a la vida independiente como entidad 
libre y soberana. 

Historiadores y constitucionalistas conocedores de las diversas 
realidades estatales examinan en cada libro la evolución legislati- 
va y constitucional desde el siglo XIX hasta el presente. Mediante 
un análisis histórico-jurídico, nuestros autores hacen el segui- 
miento de cómo se han incrementado y actualizado los derechos, 
obligaciones y disposiciones contenidos en el marco legal que 
nos norma, las garantías individuales, la división de poderes, el 
municipio libre, el ejercicio gubernamental y la codificación del 
derecho en las entidades que conforman nuestro país. De esta 
manera, podemos conocer las principales contribuciones de los 
estados al actual régimen constitucional mexicano. 
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XII PREFACIO 

Al triunfo de la República en 1867, el federalismo se consolidó 
en México no sólo como una forma de gobierno representativo, 
sino como la expresión de una pluralidad de historias estatales 
que han hecho posible la conformación de nuestro país como un 
Estado de derecho. En este sentido, la colección tiene el propósi- 
to de dar a conocer el legado constítucional de los estados de la 
República, con el fin de entender su pasado y su proyección futu- 
ra, para fortalecer los estudios sobre la cultura jurídica en nuestro 
país. Con tal propósito, el Senado de la República se complace en 
presentar la colección "Historia de las Instituciones Jurídicas de 
los Estados de la República Mexicana", en coedición con el Insti- 
tuto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Senador Melquíades Morales Flores 
Presidente de la Comisión Especial Encargada de los Festejos 

del Bicentenario de la Independencia y del Centenario 
de la Revolución Mexicana del Senado de la República 
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Fue 1810 el año de la manifestación política de una nueva na- 
ción, la mexicana, la cual demandaba el reconocimiento formal 
de su identidad al afirmar su independencia ante otras naciones, 
y la potestad perpetua e incontestable para gobernarse a sí misma 
al otorgarse sus propias leyes formadas sobre la base de la liber- 
tad, igualdad y dignidad de los individuos que la conformaban 
entonces, y de las generaciones siguientes. 

Pero al iniciar el camino de la independencia, los principios 
políticos que conformarían los pilares para la gobernación de la 
nueva nación estaban aún lejos de ser claros y uniformemente 
asumidos. En aquellos días, los padres de la patria debatían desde 
el nombre hasta la simbología nacional, y desde luego, sobre las 
fuentes de legitimidad política y la forma de gobierno del pueblo 
de México. República o monarquía, democracia o autocracia, fe- 
deralismo o centralismo, fueron principios políticos contrarios y 
excluyentes que seguirían siendo atacados y defendidos en las dé- 
cadas posteriores, hasta la definitiva afirmación de los primeros 
hacia la segunda mitad del siglo XIX. República, democracia y fe- 
deralismo serían los principios del arquetipo político refrendados 
por una segunda revolución política y social iniciada exactamente 
cien años después de la Revolución de Independencia, en 1910. 

Al afirmar su soberanía, la potestad de autogobierno del pue- 
blo de México debía tomar expresión formal, sustituyendo el vie- 
jo orden jurídico colonial por uno nuevo basado en la idea de la 
libertad e igualdad de los mexicanos. Pero había de hacerlo res- 
petando el principio federal de autogobierno de las entidades y 
del gobierno compartido de todas ellas, mediante la creación de 

XIII 
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HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS 
DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA 

Patricia Galeana* 

Desde que los miembros de una comunidad se organizan para 
conformar al Estado, se plantea la necesidad de fijar límites al po- 
der. Por ello, los atenienses establecieron el ostracismo y los te- 
rratenientes ingleses le pusieron coto a su monarca con la Carta 
Magna en el siglo XIII. Posteriormente, durante el liberalismo 
ilustrado se crean las Constituciones como instrumentos para 
acabar con el absolutismo, para controlar el poder,' y se estable- 
cen instituciones jurídicas que permiten la convivencia social. 

El estudio de los textos constitucionales2 que se han dado los 
mexicanos para resolver el dilema de la organización de su Esta- 
do, y de la legislación que norma su vida cotidiana, nos es indis- 
pensable para conocer la historia política de nuestro país, para 
entender cómo y por qué hemos sido y planear cómo queremos 
ser. El conocimiento de la historia que nos constituye como na- 
ción es un conocimiento esencial para comprender nuestro pre- 
sente y actuar en él. 

* Historiadora. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
' Valadés, Diego, El control del poder, México, UNAM, Instituto de Investi- 

gaciones Jurídicas, 1998. 
Galeana, Patricia (comp.), México y sus Constituciones, México, AGN-FCE, 

1998. 
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EL LEGADO DE LA TEOR~A 
DE LAS PEQUENAS REPÚBLICAS DEMOCRATICAS 

DE MONTESQUIEU AL CONSTITUCIONALISMO 
ESTATAL MEXICANO 

Se ha repetido, y con razón, que Estados Unidos (1776) y Fran- 
cia (1789) exportaron sus revoluciones y el concepto de demo- 
cracia liberal sustentada en la idea de derechos humanos inalie- 
nables y anteriores al Estado. Pero inmediatamente después de su 
influyente revolución, Francia había entrado en una profunda 
crisis institucional que no era desconocida por los insurgentes 
mexicanos, mientras que Estados Unidos progresaba en su desa- 
rrollo político. En el preámbulo de la Constitución de 1824, los 
constituyentes escribieron: 

Los Marats y Robespierres se elevaron sobre sus conciudadanos 
proclamando aquellos principios, y estos monstruos inundaron 
en llanto y sangre a la nación más ilustrada de la tierra, tan luego 
como por escalones manchados de crímenes subieron a unos 
puestos desde donde insultaban la credulidad de sus patriotas. 
Washington proclamó las mismas máximas, y este hombre in- 
mortal hizo la felicidad de los Estados del Norte.' 

España había tenido también un brote liberal, que se proyecta 
en la Constitución de Cádiz de 1812, en la que participaron va- 

' Cfi.. Tena Ramírez, Felipe, Leyes findamentales de México 1808-2005, 
25a. ed., México, Porrúa, 2008, p. 166. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3868



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3868



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3868



12 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JuRÍDICAS 

fo, que después de haber averiguado con Newton los secretos de 
la naturaleza; con Rousseau y Montesquieu definido los princi- 
pios de la sociedad, y fijado sus bases; extendido con Colón la su- 
perficie del globo conocido; con Franklin, arrebatado el rayo de 
las nubes para darle dirección, y con otros genios creadores, dado 
a las producciones del hombre una vida indestructible y una ex- 
tensión sin límites; finalmente, después de haber puesto en comu- 
nicación a todos los hombres por mil lazos de comercio y de rela- 
ciones sociales, no pueden ya tolerar sino gobiernos análogos a 
este orden, creado por tantas y tan preciosas adquisiciones. La 
elevación de carácter que ha contraído el pueblo americano, no le 
permite volver a doblar la rodilla delante del despotismo y de la 
preocupación, siempre funestos al bienestar de las naci~nes.~ 

Interesa destacar que, al igual que lo sucedido con la teoría de 
la división de poderes que Montesquieu popularizó pero no in- 
ventó, su modelo de las pequeñas democracias era perfectamente 
conocido y entendible para los constituyentes mexicanos, porque 
el sustrato -como ya se dijo- era el saber político del federalis- 
mo de la Antigüedad. 

El federalismo de la Antigüedad que Montesquieu estudió te- 
nía su punto de apoyo en el concepto de la autonomía. Un Esta- 
do democrático era aquel capaz de ser "auto-nomos", que literal- 
mente significa darse a uno mismo sus normas o leyes, de donde 
proviene la palabra moderna "autonomía".'o Para que un pueblo 
pudiera darse sus propias normas, según el modelo griego estu- 
diado por Montesquieu, el pueblo tenía que reunirse en asam- 
blea, y elaborar y votar sus leyes directamente, esto es, el pueblo 
se gobernaba a sí mismo mediante un sistema de democracia di- 
recta, por medio del cual se votaban las leyes y se elegían a 
quienes habrían de ejecutarlas. 

Cfr. Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 165. 
'O Cfr. Ostwald, Martin, Autonomia: Its Genesis and Early History, Wa- 

shington, Scholars Press, 1982, pp. 27 y SS. 
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20 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURfDICAS 

réis iguales, no de aquella manera absoluta y bárbara que aniquila 
toda subordinación y toda regla; pero nadie tendrá otro freno que 
las leyes, ni los sojuzgará otro poder que el que sea hijo del voto 
popular.. . He aquí los efectos felices que producirá la carta que se 
os presenta. En elia se ha buscado la difícil combinación del poder 
con la justicia, de la fuerza con la ley, y de la libertad con la obe- 
diencia. El gran problema hallado por el genio, con el que se logra 
el buen régimen de las repúblicas por medio de la división de tres 
poderes, se ha realizado hasta donde lo permiten las circunstan- 
cias de nuestro suelo. Estos poderes que cuando reunidos forman 
un torrente que todo lo devasta, cuando van separados son 
mansos arroyos que fecundan y fertilizan. 

La facultad de dar las leyes se confía a una asamblea de ciuda- 
danos que merecen el sufragio de la multitud: su número y su du- 
ración periódica los ponen lejos de poder oprimir: si abusan de su 
encargo, si faltan a la fe que prometen, muy en breve serán reem- 
plazados por sujetos dignos del aprecio común; por el contrario, 
si su manejo se capta el aura popular, si sus operaciones son con- 
ducidas por el acierto y la virtud, deben esperar la recompensa de 
sus fieles servicios y el premio de sus bellas acciones.lg 

Además del preámbulo que explicitaba la teoría política del 
nuevo derecho público positivo de las primeras Constituciones 
de los estados mexicanos, destaca también de manera sobresa- 
liente la concepción de los derechos y la forma de gobierno. Los 
derechos políticos y civiles más elementales son reconocidos en 
estas primeras Constituciones, señalándose la posibilidad de su 
afectación, pero siempre por autorización de los representantes 
del pueblo por mandato de ley formal -lo que desde luego per- 
manecerá como una constante a lo largo de toda la historia del 
constitucionalismo estatal mexicano-. 

En cuanto a la forma de gobierno, la división de poderes fue 
establecida, pero con un claro predominio del Poder Legislativo 

l9 Cfi. Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos, Méxi- 
co, Cámara de Diputados-Porrúa, 2004, t. 1, pp. 320 y SS. 
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22 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS 

bunal de lo contencioso administrativo cuyo ascendiente institu- 
cional fue el Consejo de Estado- .'l 

Sobre el primer diseño constitucional, forjado inmediatamen- 
te después de la independencia, cabe destacar que su control de 
constitucionalidad era de tipo político, pues descansaba en la se- 
paración de poderes y a final de cuentas en los ciudadanos. El 
Poder Legislativo controlaba a los otros dos poderes públicos, y a 
su vez, el Poder Legislativo era controlado por los ciudadanos 
mediante el ejercicio de sus derechos políticos, y especialmente el 
del voto. El control judicial de constitucionalidad no sería elabo- 
rado sino hasta 1841, a la luz del brillante intelecto de Manuel 
Crescencio Rejón. Este eminente jurista yucateco, inspirado en el 
proceso judicial estatal estadounidense, concibe la forma de pro- 
teger los derechos establecidos en la Constitución escrita de su 
estado contra los actos de autoridad, mediante la intervención de 
los jueces.22 Manuel Crescencio Rejón nombra a la potestad de con- 
trol del poder de los jueces: amparo.23 Y a partir de esa década, el 
constitucionalismo mexicano integraría en forma complementa- 
ria los dos tipos de control de constitucionalidad: el político, pro- 
veído por la división de poderes y la vigilancia del pueblo sobre 
sus legisladores, y el judicial, encomendado a los jueces. 

Por cuanto a las decisiones políticas proyectadas en las Consti- 
tuciones de los primeros estados, éstas reflejan con claridad el 

Cfi. Fix-Zamudio, Héctor, "Tres instituciones francesas revolucionarias y 
el derecho constitucional mexicano", en varios autores, Bicentenario de la Revo- 
lución francesa, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, 
pp. 59 y SS. 

22 Cfi. Fix-Zamudio, Héctor, "Algunos aspectos de la influencia del consti- 
tucionalismo de los Estados Unidos en la protección de los derechos humanos 
en el ordenamiento mexicano", en Smith, James Frank (coord.), Derecho consti- 
tucional comparado México-Estados Unidos, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1990, t. 1, p. 142. 

23 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, "El derecho de 
amparo en México", en id., El derecho de amparo en el mundo, México, 
UNAM-Porrúa-Konrad Adenauer, 2006, p. 465. 
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24 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JUR~DICAS 

Constitución federal de 1824-, también vivió parte de su exilio 
en Nueva Orleáns, en donde es altamente probable que haya 
tenido contacto directo con el derecho estatal estadounidense de 
Luisiana. 

Cabe apuntar que los estadounidenses habían establecido 
cláusulas en sus Constituciones estatales sobre la religión desde 
el siglo XVIII, pero con notables diferencias en cada estado. 
Algunos de dichos estados con poblaciones mayoritariamente ca- 
tólicas, como el viejo estado de Massachusetts o la muy católica 
Luisiana, habían llegado a separar los asuntos civiles de los reli- 
giosos, aunque no de una forma tajante.26 Y aun cuando el ger- 
men liberal entre los mexicanos es anterior al segundo momento 
constitucional de México, inaugurado por la Reforma, quizá la 
fórmula constitucional de Luisiana, en cuya capital, como ya se 
dijo, Benito Juárez llegó a vivir durante su exilio, haya servido de 
modelo constitucional para En todo caso, es claro que, 
por la vía del constitucionalismo estatal estadounidense, penetra 
en el constitucionalismo mexicano, por ejemplo, la idea de los 
jueces electos del Poder Judicial, y probablemente también la 
concepción de la elección directa de jefe del Ejecutivo -si bien 
en este punto también se tuvo influencia francesa, como sugiere 
Diego Valadés-.'* 

26 Cfi. Tarr, Alan G., Comprendiendo las Constituciones estatales, trad. de 
Daniel Barceló, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, 
pp. 114 y 115. 

'' La presente interpretación pudiera ser complementaria a la expuesta por 
la profesora María del Refugio González, cuando advierte la contraposición en- 
tre clericales y liberales en el periodo inmediatamente anterior a la Guerra de 
Reforma que, en su opinión -por lo que se refiere a la posición de los libera- 
les- pudo haber sido influida por la política de los Borbones frente al clero. 
Cfr. González, María del Refugio, "Cartilla del liberal cristiano", Anuario Mexi- 
cano de Historia del Derecho, núm. 1, 1989, pp. 237 y SS. 

Cfj: Valadés, Diego, "La formación del sistema presidencial latinoameri- 
cano. Un ensayo de cultura constitucional", en Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo 
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29 Cfr. Ruiz Massieu, José Francisco, "El refrendo en la evolución constitu- 
cional de México", en Rangel Gadea, Óscar (coord.), El refrendo y las relaciones 
entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, México, U N A M ,  Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-Miguel Ángel Porrúa, 1986, pp. 19 y SS. 
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FEDERALISMO Y DERECHO ESTATAL MEXICANO 27 

militar local, que se utilizó en la guerra civil de la Reforma y pos- 
teriormente contra la intervención francesa. 

3.  La Revolución y su proyección en el constitucionalismo estatal 

Después del levantamiento armado de Francisco 1. Madero, la 
caída del dictador Porfirio Díaz, y la asunción de Madero al po- 
der presidencial, las Constituciones estatales del siglo XIX empe- 
zaron a incorporar ciertas instituciones contenidas en las leyes 
preconstitucionales, dictadas antes de la aprobación del texto de 
Querétaro de 1917; entre ellas, las relativas a la nueva concepción 
del municipio sin sujeción a los jefes políticos, y sobre el voto po- 
pular directo para elegir a las autoridades locales. Algunos esta- 
dos, como Yucatán, también iniciarían la incorporación de la 
obligación del Estado con la justicia social, proyectada sobre las 
actividades de obreros y campesinos, adelantándose al constitu- 
cionalismo social de 1917.30 

Pero es, con posterioridad a la promulgación de la Constitu- 
ción federal de 1917, cuando se proyectaría una tercera generación 
de Constituciones de los estados que incorporarían estos dos 
postulados de la Revolución maderista; pero también los que 
emergieron ya con toda claridad después de su a~esinato:~' la jus- 
ticia y los derechos sociales. 

Después de aprobada en Querétaro la Constitución federal, las 
legislaturas de los estados se erigieron en Congreso Constituyen- 
te con fundamento en el decreto número 13 emitido por el Pri- 

30 Cfi. Vaiadés, Diego, "Salvador Alvarado, un precursor de la Constitución 
de 1917", en varios autores, Estudios jurídicos en homenaje a don Santiago Bara- 
jas Montes de Oca, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, 
pp. 417 y SS. 

31 Aunque las reivindicaciones sociales se expresarían en todo el país con 
fuerza incontenible tras la muerte de Madero, éste, sin embargo, inició reformas 
sociales. Cfr. Mac Gregor, Josefina, La XXVZ Legislatura. Un episodio en la his- 
toria legislativa de México, México, Cámara de Diputados, 1983, pp. 13-20. 
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28 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS 

mer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del despacho 
del Poder Ejecutivo de la República, Venustiano Carranza, el 22 
de marzo de 1917. En este decreto se ordena a los estados ade- 
cuar sus Constituciones locales a las nuevas disposiciones conte- 
nidas en la Constitución aprobada en Querétaro el 5 de febrero 
de 1917, que reforma a la Constitución de 1857. Asimismo, el ci- 
tado decreto número 13 buscaba también obviar el complejo 
procedimiento de reforma constitucional establecido en los tex- 
tos locales, que los hacía sumamente lentos. Típicamente, los 
procedimientos de las Constituciones estatales del siglo XIX pro- 
veían que una legislatura aprobara una propuesta de reforma 
constitucional estatal, pero que fuese la siguiente legislatura la 
competente para aprobar dicha propuesta de reforma. Ello, bajo 
el entendido que, en la elección entre ambas legislaturas -que 
era indirecta-, los ciudadanos que actuaban como delegados 
electorales de todos los demás, expresamente ordenaran a los 
candidatos a diputados locales el sentido en el que éstos debían 
votar la reforma constitucional aprobada por la legislatura salien- 
te. La legislación electoral completaba el diseño de reforma con- 
tenida en las Constituciones locales, pues en éstas se contenía la 
fórmula de la elección intermedia que hacía posible dicho proce- 
dimiento: los ciudadanos elegían delegados electorales; a éstos se 
les instruía a quién habrían de votar, y en un ejercicio ascendente 
los delegados electorales de cada municipio y partido se reunían 
finalmente en la capital del estado para elegir a los diputados que 
llevaban la instrucción de votar a favor o en contra de una 
reforma constitucional local. 

Debido precisamente a la complejidad del procedimiento de 
reforma constitucional local descrito, Carranza decide habilitar a 
las fuerzas revolucionarias en los estados, a través del citado de- 
creto número 13, para utilizar un procedimiento alternativo que 
no reposaba en una elección popular indirecta sino directa, y 
también que no requería la elección y anuencia de dos legislatu- 
ras consecutivas para adaptar las Constituciones estatales a las 
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30 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS 

neral de la República en la parte que les concierna, y así se expre- 
sará en la convocatoria corresp~ndiente.~~ 

Como es sabido, el Plan de Guadalupe en su artículo 70., al 
cual se refiere el citado decreto presidencial, señalaba: 

El ciudadano que funja como primer jefe del Ejército constitucio- 
nalista en los estados cuyos gobiernos hubieren reconocido al de 
Huerta asumirá el cargo de gobernador provisional y convocará a 
elecciones locales, después que hayan tomado posesión de sus 
cargos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar 
los altos poderes de la Federación, como lo previene la base 
anterior. 

Es interesante notar que no todas las Constituciones estatales 
que se aprobaron en seguimiento de la instrucción del primer je- 
fe de la Revolución siguieron el esquema presidencial concebido 
por Venustiano Carranza, donde deliberadamente éste desequili- 
bra el poder desde la Constitución federal a favor del Ejecutivo y 
en detrimento del Legi~lativo.~~ Pero es igualmente importante 
destacar cómo progresivamente estas Constituciones estatales 

32 Cfr. Secretaría de Gobernación, Recopilación de leyes y decretos expedidos 
de enero a abril de 1917, México, Imprenta de la Secretaría de Gobernación, s. 
f., pp. 45-48. 

33 En "El mensaje del Primer Jefe al Constituyente", Carranza explica el 
proyecto de Constitución que les presenta, y señala: "El Poder Legislativo, que 
por naturaleza propia de sus funciones, tiende siempre a intervenir en las de 
otros, estaba dotado en la Constitución de 1857 de facultades que le permitían 
estorbar o hacer embarazosa y difícil la marcha del Poder Ejecutivo, o bien suje- 
tarlo a la voluntad caprichosa de una mayoría fácil de formar en épocas de agi- 
tación, en que regularmente predominan las malas pasiones y los intereses bas- 
tardos. Encaminadas a lograr ese fin, se proponen varias reformas de las que, la 
principal, es quitar a la cámara el poder de juzgar al presidente de la República 
y a los demás altos funcionarios de la Federación, facultad que fue sin duda, la 
que motivó que en las dictaduras pasadas se procurase siempre tener diputados 
serviles a quienes manejaban como autómatas". Cfr. Tena Ramírez, Felipe, op. 
cit., p. 758. 
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nados a la Constitución y a las leyes, a las que deben ajustar sus 
acciones?' 

Los órganos constitucionales autónomos en los estados son el 
Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la universidad pública. El primero lo es 
por disposición expresa tanto de la Constitución federal (artículo 
116, fracción IV, inciso C) como de las respectivas Constitucio- 
nes estatales. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Infor- 
mación Pública obtiene su autonomía del texto constitucional fe- 
deral (artículo 6, fracción IV), y de la respectiva Constitución y 
ley local que lo desarrolla. Por su parte, el carácter de órgano au- 
tónomo lo recibe la Universidad pública de los estados, sobre la 
base constitucional federal (artículo 3, fracción VII) y su Ley 
Orgánica. Cabe señalar que casi todos los estados de la República 
organizan la Comisión de los Derechos Humanos como órgano 
constitucional autónomo, aunque algunos -los menos- utili- 
zan todavía la figura del derecho administrativo de "órgano 
descentralizado". Tal diseño institucional, desde luego, anula su 
potencia para promover el respeto a los derechos fundamentales. 

De la evolución del esquema institucional de los estados, es de 
destacar que los cambios a sus Constituciones concernientes, con 
los citados órganos de relevancia constitucional y los órganos 
constitucionales autónomos, generalmente han provenido de re- 
formas a la constitución federal de 1917 que luego deben ser for- 
zosamente incorporadas en los estados. Pero también debe acre- 
ditarse a algunas Constituciones estatales haber abierto brecha a 
la Constitución federal en ciertos diseños institucionales; por 
ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, que original- 

42 Cfr. Cabailero Ochoa, José Luis, "Los órganos constitucionales autóno- 
mos: más aiiá de la división de poderes", Jurídica. Anuario del Departamento de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 30,2000, pp. 153 y 5s. 
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desintegraron sólo por efecto de la Segunda Guerra Mundial, de 
la cual fueron causa contribuyente. El proceso de la formación 
del partido de Estado en México fue inverso, pues partió de un 
autoritarismo militar y se transformó -por decisión deliberada 
de la nomenclatura- en uno de tipo civil. Su consolidación to- 
mó varios años, y se debió a la imaginación política y al esfuerzo 
de sus sucesores en el cargo, particularmente del general Lázaro 
Cárdenas del Río.45 

El PRI se extendió en todos los estados durante el siglo XX, y 
llegó a su cenit en la década de los setenta. Para esta década, con 
toda claridad el presidente de la República, como parte de sus 
competencias metaconstitucionales, designaba a los candidatos 
del PRI a los gobiernos de los estados y a las capitales más impor- 
tantes del país. A su vez, los gobernadores decidían quiénes se- 
rían los candidatos a las diputaciones de los congresos de los es- 
tados, y a integrar el ayuntamiento de los  municipio^.^^ 

El sistema entra en crisis cuando el candidato del PRI a la Pre- 
sidencia de la República, José López Portillo, recorre el país como 
candidato único -lo que desnudaba la simulación democrática 
del régimen, tanto frente a la nación como ante la comunidad in- 
ternacional-, Esto, aunado a que ciertas demandas sociales del 
país no se expresaban en el campo formal de la arena política 
del Congreso federal ni de los estados sino por la vía de las ar- 
mas, le convenció, una vez en el poder, de promover la reforma 
política. Esta tuvo como su pieza maestra la implantación del sis- 
tema electoral mixto que sustituiría al sistema electoral mayorita- 
rio hasta entonces existente, tanto en el ámbito federal como en 
el de los estados y municipios. 

45 Cfi. Garrido, Luis Javier, El partido de la revolución institucionalizada 
(medio siglo de poder político en México). La formación del nuevo Estado, 
1928-1945, México, Siglo XXI, 1989, pp. 33 y SS. 

46 Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, 18a. ed., México, Siglo 
XXI, 2004, p. 197. 
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formación del sistema político nacional. Una vez ganadas las je- 
faturas del Poder Ejecutivo en varios estados, tanto por el PAN 
como por el PRD, las oposiciones emprenden la marcha hacia 
Los Pinos. Es así que, habiendo sido gobernador del estado de 
Guanajuato, Vicente Fox Quesada se presenta como candidato 
del PAN a la presidencia de la República y gana la contienda 
electoral el 2 de julio de 2000, ante el candidato del PRI, Francis- 
co Labastida Ochoa, y el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cár- 
denas Solórzano. 

Cabe señalar, sin embargo, que la caída del PRI de la presiden- 
cia de la República no ha conducido, por sí sola, a la transforma- 
ción del sistema político nacional ni de los estados y municipios 
-como anunciaban, en sus discursos, las oposiciones-. Paradó- 
jicamente, aun cuando en el ámbito federal se ha avanzado en 
cuanto a la reforma de las normas constitucionales y legales de 
ejercicio del poder político -ámbito en donde cada día, con ma- 
yor vigor, la ciudadanía demanda mayor transparencia, rendi- 
ción de cuentas, y asunción de responsabilidades políticas y jurí- 
dicas de los altos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo 
federal, en un proceso que se ha llamado de reforma del Esta- 
d ~ - : ~  en los estados el proceso es en sentido contrario. Los esta- 
dos no han pasado de ser "demoautoritarismos", en la definición 
de Karl Loewenstein, incluidos los gobernados por el Partido 
Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática. 
Esto es, los gobernadores llegan al poder por la vía de las eleccio- 
nes, pero una vez asumido el cargo, ejercen el poder en forma 
autoritaria. El ejercicio del poder en los estados no es transparen- 
te, no se rinde cuentas, y no se asumen responsabilidades políti- 
cas y jurídicas por las acciones de gobierno. Con diferencias en- 
tre estados, la misma práctica autoritaria priva al interior de los 

49 Cfr. Ley para la Reforma del Estado, DOF, 13 de abril de 2007. 
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fue el motivo por el que inicia la Revolución mexicana, que pos- 
teriormente incorporaría también demandas de tipo 

Como ha sido ampliamente estudiado, la Constitución de 
1857 configuraba una democracia representativa, cuya forma de go- 
bierno estaba basada en un esquema de reparto de competencias 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde este último con- 
servaba vigorosas potestades de control sobre el Ejecutivo, e ins- 
trumentos de exigencia de responsabilidades políticas sobre los 
altos funcionarios del G ~ b i e r n o . ~ ~  En línea de continuidad con el 
Constituyente del 57, a quien admiraba rendidamente, la labor 
de Madero fue proponer mejoras a dicho esquema, destacándose 
la introducción del voto directo de los ciudadanos para elegir a 
sus representantes populares; Venustiano Carranza fue el encar- 
gado de llevar a cabo el esfuerzo de Madero, tras ser éste asesi- 
n a d ~ . ~ ~  

La huella del Constituyente de 1857, y del ánimo liberal de 
Francisco 1. Madero, es clara en el diseño de las instituciones de las 
Constituciones estatales originales que se aprobaron durante el 
cuarto lustro del siglo XX, inmediatamente después de que lo 
fuera la Constitución federal de 1917. Sin embargo, algunas de 
las reformas y adiciones que dichas Constituciones estatales han 
experimentado durante el siglo XX y primera década del XXI, las 
han apartado de ese camino señalado hace 100 años por don 
Francisco 1. Madero. Debe señalarse que de éstas, sólo algunas de 
las reformas regresivas introducidas a las Constituciones locales 
originales han venido formalmente ordenadas por la Constitu- 
ción federal -como la prohibición de la reelección de los legisla- 
dores y el incremento del periodo constitucional de los represen- 

52 Cfi. Ulloa, Berta, "La lucha armada (1910-1920)", en varios autores, His- 
toria General de México, México, El Colegio de México, 2004, pp. 757 y SS. 

53 Cfr. Cosío Villegas, Daniel, La Constitución de 1857 y sus críticos, 4a. ed., 
México, FCE, 1998, pp. 56 y SS. 

54 Cfi. Rabasa, Historia de las Constituciones mexicanas, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 77-104. 
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50 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS 

Al sobrevenir la quiebra de ese partido en el ámbito nacional, 
conservó no obstante una fuerte presencia en la mayoría de los 
estados. En tanto que los gobernadores ya no tuvieron una autori- 
dad política ante la cual responder, se asumieron como legatarios 
de la tradición hegemónica nacional e instauraron una conducta 
análoga en el espacio de sus respectivos estados. Esta actitud se 
generalizó, y hoy es practicada por los gobernadores de todos los 
partidos. La nueva modalidad del caciquismo se ha convertido en 
el mayor obstáculo al cambio, porque los gobernadores se han 
convertido en beneficiarios de un estado de cosas en el que dis- 
frutan de autonomía y de irnp~nidad.~~ 

Así pues, al tiempo de celebrar el bicentenario, en la mayoría 
de los estados se ha desandado el camino señalado por el Consti- 
tuyente de 1917 y de 1857. Estos se gobiernan con una Constitu- 
ción local "nominal", una "Constitución" que sólo sirve de facha- 
da a un sistema político autoritario, que suele utilizar como 
medio privilegiado para imponer la voluntad de la nomenclatura 
autoritaria la corrupción de lo público y lo privado -si bien cabe 
señalar variaciones significativas entre los estados, pues en algu- 
nos todavía se recurre a la violencia, como en el estado de Gue- 
rrero o en el de Oaxaca, en donde en pleno siglo M I  han sido 
asesinados periodistas y activistas políticos, en crímenes que han 
sido atribuidos, por analistas políticos, al poder público local, sea 
por acción u omisión-. 

La forma de ejercer el poder, mediante la corrupción, de quie- 
nes operan los controles del poder del sistema constitucional de 
separación de poderes no es nueva en nuestro país. En su mo- 
mento, la denunció Francisco 1. Madero. Éste advirtió a los mexi- 
canos, en su obra La sucesión presidencial en 191 0, que, contrario 
a otros sistemas autoritarios, el astuto general Porfirio Díaz había 
optado no por abrogar la Constitución de 1857 y sustituirla por 

Cfr. Valadés, Diego, El Sistema Presidencial Mexicano: Actualidad y 
Perspectivas, Documento de Trabajo Núm. 143, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2010, p. 11. 
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positiva, como "voluntad popular", "Estado de derecho" y 
"Constitución", a los que públicamente reverencian y dicen res- 
petar, pero que en realidad no pasan de ser más que simples con- 
ceptos huecos en el fiero interno de los miembros de dicha no- 
men~latura.~~ 

El profesor alemán Karl Loewenstein sostendría argumentos 
similares a los del profesor francés André Hauriou. Señaló Loe- 
wenstein que un sistema político autoritario puede contar con 
una "Constitución" que formalmente reconoce derechos y liber- 
tades públicas a los gobernados, y establece también formalmen- 
te la división de poderes con un Poder Legislativo, un Poder Eje- 
cutivo, y un Poder Judicial. Pero tales derechos se pueden limitar 
a placer de la nomenclatura autoritaria cuando el gobernado toca 
los intereses de dicha nomenclatura, ya que la división de pode- 
res es nada más que una ficción. En los sistemas autoritarios, la 
división de poderes establecida en sus "Constituciones" resulta 
ser una mera fachada que no se corresponde con la realidad, pues 
el poder se ejerce desde un único centro, el Poder Ejecutivo, y los 
otros dos poderes -el Legislativo y el Judicial- están subordi- 
nados a éste. Para Loewenstein, estas Constituciones, a las que 
denominaba "nominale~",7~ no despliegan una de las principales 
funciones que una Constitución despliega en un auténtico siste- 
ma democrático: servir como dispositivo de control del poder de 
los gobernados sobre sus  gobernante^.^' 

Y no despliegan las aludidas funciones por las dos razones que 
se han señalado, y que se complementan una con otra: en primer 
lugar, porque se caracterizan por tener un diseño institucional 

" Cfr. Hauriou, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, 2a. 
ed., trad. de José Antonio González Casanova, México, Ariel, 1980, pp. 946 y ss. 

7' El Diccionario de la lengua española asigna el siguiente significado a la 
voz "nominal": (2) "Que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello en to- 
do o en parte". Cfr. Diccionario de la lengua española, 22a. ed., Madrid, Espa- 
sa-Cdpe, 2001, p. 1587. 

72 Cfr. Loewenstein, Kart, Teoría de la Constitución, trad. de Alfredo Galle- 
go Anabitarte, Barcelona, Ariel, 1970, pp. 213 y 214. 
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Las notas analizadas permiten afirmar, sin margen de error, 
que la mayoría de las Constituciones estatales vigentes son clara- 
mente Constituciones "nominales", según la definición de Karl 
Loewenstein. No cuentan en su gran mayoría con un Poder Judi- 
cial capaz de hacer respetar su supuesta supremacía normativa 
-como sí lo hace, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que funciona como el custodio de la Constitución fe- 
deral, con fundamento en los artículos 103 y los-. Pero, como 
señala Tom Ginsburg, el diseño del tribunal superior de justicia 
de un estado como tribunal de "legalidad" no es producto de la 
ingenuidad sino un diseño deliberado del autoritari~mo.~' 

Para que el sistema político de los estados fuese democrático, 
la Constitución local, entre otras cosas, debiera contar con un 
control constitucional local de tipo jurisdiccional, para que sea el 
Tribunal Supremo el que actúe como tribunal de constitucionali- 
dad e interprete y haga valer las normas constitucionales ante el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entre tales normas consti- 
tucionales se encuentra: 1) el esquema de separación de poderes 
-y dentro de éste las competencias de control sobre el Ejecutivo 
que, en dicho esquema, se reconocen al Poder Legislativo-, y 2) 
desde luego, y en primerísimo lugar, los derechos políticos de los 
gobernados. Mientras este control jurisdiccional y otros compo- 
nentes de control político y jurídico no se integren, el sistema po- 
lítico de los estados seguirá siendo autoritario. A la fecha, la 
Constitución de varios estados -entre ellos, el emblemático es- 
tado de Baja California, donde se dio la primera alternancia en el 
Poder Ejecutivo en 1989- no cuenta con tal mecanismo de auto- 
defensa de su supremacía, lo que contrasta con el desarrollo polí- 
tico de otros estados de la República. Siguiendo el temprano 
ejemplo de Veracruz, varios estados de la República, a partir de 
2000, empezaron a construir un control constitucional local, re- 

74 Cfr. Ginsburg, Tom y Moustafa, Tamir, "Introduction: The Function of 
Courts in Authoritarian Politics", en id., Rule by Law: The Politics of Courts in 
Authoritarian Regimes, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 1-22. 
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República, donde se ha configurado, separados del Poder Judi- 
cial, un tribunal contencioso administrativo, un tribunal electoral 
y un tribunal laboral -diseño que facilita la colonización de es- 
tos tribunales con personajes afines al gobernador(a) del estado 
en turno-. 

Pero es, sobre todo, la forma en la que se organiza al Poder Le- 
gislativo y la debilidad de las competencias que se le atribuyen, lo 
que permite el mantenimiento del sistema autoritario con facha- 
da constitucional. Las sucesivas reformas de las que han sido ob- 
jeto las Constituciones locales, desde 1917 a la fecha, establecen 
la clara preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legisla- 
tivo. Bien es cierto que las Constituciones locales siguen recono- 
ciendo formalmente la división de poderes. Pero se le han otor- 
gado tales competencias al Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, 
se le han amputado al Poder Legislativo, que deliberadamente se 
ha configurado un claro desequilibrio entre poderes. Ello permite 
que, en no pocos estados, el Poder Ejecutivo no sólo no sea con- 
trolado por el Poder Legislativo, sino, peor aún, que el Poder Eje- 
cutivo domine al Poder Legislativo -y, por este medio, al Poder 
Judicial, a los órganos de relevancia constitucional y a los 
órganos constitucionales autónomos-. 

Actualmente, el Poder Legislativo de los estados son poderes 
sin potencia para supervisar y evaluar la gestión de la administra- 
ción pública, y, en su caso, para exigir que el rumbo de la acción 
pública sea corregido por el gobernador(a) del estado y los 
miembros de su gabinete. La afirmación anterior se prueba fácil- 
mente de una simple lectura de la Ley Orgánica del Poder Legis- 
lativo de cada uno de los estados. En éstas no se considera apenas 
la labor de control -a la que se le dedican unas cuantas pala- 
bras-, lo que contrasta con el detalle del procedimiento de la 
formación de las leyes. Al respecto, cabe decir que desde hace dé- 
cadas es unánime la idea, entre la doctrina extranjera de las demo- 
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ce haber cobrado carta de naturalización en las pasadas legislatu- 
ras del Congreso del estado que han aceptado pasivamente un 
arreglo que vulnera las competencias constitucionales del Poder 
Legislativo local, y que proviene de la práctica del viejo autorita- 
rismo del siglo XX. Nótese lo dispuesto, a este respecto, en el 
Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Re- 
cursos de los Programas de Desarrollo Social y Humano del Ra- 
mo Administrativo 20 Desarrollo Social en las Microrregiones y 
demás Regiones, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social 
y el Estado de Baja California, que señala en su cláusula décimo 
primera:84 

DECIMA PRIMERA. La Sedesol y el Ejecutivo estatal podrán propo- 
ner modificaciones a la distribución de recursos entre microrre- 
giones, objeto del presente Acuerdo de Coordinación, cuando por 
causas justificadas así se requiera. Dichas propuestas se formula- 
rán a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Ba- 
ja California y el delegado de la Sedesol, quienes las remitirán a 
oficinas centrales para su dictamen y gestión procedente. 

En ningún caso se podrá modificar el monto correspondiente 
a los municipios de alta y muy alta marginación, o predominante- 
mente indígenas que se prevén en el anexo 4, así como los recur- 
sos destinados a localidades de alta y muy alta marginación y 
otras zonas, regiones o localidades cuya población registra índices 
de pobreza o marginación, sin contar con la aprobación del nivel 
central de la Sedesol. 

Al final del ejercicio fiscal se formalizarán todas las modifica- 
ciones presupuestarias efectuadas respecto de los recursos conve- 
nidos a través del presente Acuerdo de Coordinación, para las ac- 
ciones, obras y proyectos financiados de manera conjunta por las 
partes. Lo anterior se realizará por medio de un formato que se 
suscribirá por las instancias estatales correspondientes y la Dele- 
gación Sedesol en el Estado, documento que formará parte del 
presente Acuerdo de Coordinación. 

84 C ' .  DOF, 27 de octubre de 2008. 
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Zapata Perog~rdo- .~~ El ejemplo emblemático de la afirmación 
anterior es el estado de Baja California. Este se caracteriza por te- 
ner un sistema político autoritario hasta la fecha, a pesar de que 
en 1989 llegara a ser el jefe del Ejecutivo un miembro del PAN, 
Ernesto Ruffo Appel. El PAN ha conservado esa posición de lide- 
razgo político que se extendió hasta al Congreso del estado y a 
los ayuntamientos. Pero el Partido Acción Nacional en Baja Cali- 
fornia no ha sido capaz de transformar el sistema político me- 
diante la renovación de su Constitución local y prácticas políti- 
cas. Este partido ha optado por mantener la simulación 
constitucional en torno a los controles políticos del poder, 
identificado agudamente por Francisco 1. Madero como método 
de gobierno del autoritarismo mexicano, según lo comentado en 
líneas precedentes. 

Valga aquí la cita a un ex gobernador del estado de Tabasco, 
que abona como prueba a la teoría de la simulación constitucio- 
nal de Madero. En un libro testimonial reciente, éste señala que 
la clase gobernante de México, en la que él se incluye, después del 
68 de Tlatelolco, respondió: 

Con algo igualmente primitivo pero más elaborado: una estrate- 
gia de simulación del cambio y la apertura. Estrategia que, con va- 
riantes, se ha extendido de entonces hasta nuestros días.. . Así que 
en esas estamos -en plena "transición a la democracian- jugan- 
do todavía al gatopardismo: dando una imagen pública de innova- 
ción y voluntad de cambio, cuando en los hechos todo sigue (y se 
busca que siga) exactamente igual. Al fin que los críticos más 
acerbos del sistema, una vez en el poder descubren que es el me- 
jor de los  negocio^.'^ 

Cfr. Zapata Perogordo, Alejandro, "Coloquio académico entre académi- 
cos y senadores", Seminario Internacional sobre Regímenes Políticos. Formas 
de Gobierno y Coaliciones Políticas, ciudad de México, 17 de agosto de 2010 
(DVD de la Biblioteca Virtual del Instituto "Belisario Domínguez" del Senado 
de la República). 

89 Cfr. Madrazo Pintado, Roberto, op. cit., p. 121. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3868



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3868



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2010. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3868



El Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 1848, se considera como 
una línea divisoria entre la historia de los estados del suroeste de 
los Estados Unidos, antes y después de la guerra de ese país con 
México.' Pero antes de 1848, algunos de estos estados, territorios 
mexicanos en aquel entonces, mostraban una influencia de la 
ideología federalista que continuó bajo el nuevo régimen, y fue 
conocido como la teoría de independent state g r o ~ n d s . ~  Este en- 
sayo examina a California y Nuevo México durante el periodo 
mexicano, desde 1821 a 1848, porque estos eran los únicos terri- 
torios de la región con alguna población. Asimismo, a los estados 
del área conquistada después de 1848, California, Utah, Arizona, 
y Nuevo México, en el orden en que entraron a la unión federal 
estadounidense, con un énfasis particular sobre California, el pri- 
mero y más desarrollado institucionalmente. En la longue durée 
de los siglos diecinueve y veinte, la geografía y, a veces, la in- 
fluencia legal común en México y los Estados Unidos crearon en 
algún sentido una historia jurídica común. 

Davenport, John C., The U. S.-Mexico Border: The Treaíy of Guadalupe 
Hidalgo, Philadelphia, Chelsea House Publishers, 2005, p. 54; Griswold del Cas- 
tillo, Richard, The Treaíy of Guadalupe Hidalgo: A Legacy of Conflict, Nor- 
man-Londres, University of Oklahoma Press, 1990; Zoraida Vázquez, Josefina y 
Meyer, Lorenzo, México fiente a Estados Unidos: Un ensayo histórico, 
1776-2000, México, FCE, 2006, p. 65. 

Fundamentos estatales independientes. 
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11. CALIFORNIA Y NUEVO MÉXICO, BAJO MÉXICO 

En la época de la independencia en 1821, California y Nuevo 
México eran territorios remotos, con poco contacto con otras 
partes de la república. Los alcaldes locales tenían jurisdicción so- 
bre problemas tal como disputas de aguas, tierras y delitos pe- 
queños. Ellos resolvían sus causas según las costumbres locales, 
porque no había mucho conocimiento del derecho formal espa- 
ñ01.~ 

La Constitución de 1824 introdujo en términos generales el 
concepto de los territorios con semi-autonomía de la Federación, 
y la legislación federalista de las décadas de mil ochocientos vein- 
te y treinta estableció en estas áreas jueces independientes y tri- 
bunales de apelación. Pero no se implementaron las reformas, y 
quedaron los alcaldes en función de jueces locales, con la apela- 
ción de delitos y disputas cedida a los gobernadores territoriales. 
Los centralistas, en poder a partir de 1835, crearon tribunales lo- 
cales más amplios, e instalaron tribunales de apelación que fun- 
cionaron brevemente, por lo menos en la California de los años 
~uarenta .~ 

Langum, David J., Law and Community on the Mexican California Fron- 
tier: Anglo-American Expatriates and the Clash of Legal Traditions, 1821-1 846, 
Norman-Londres, University of Oklahoma Press, 1987, pp. 32 y 33; Weber, Da- 
vid J., The Mexican Frontier, 1821-1846, Albuquerque, University of New Mexi- 
co Press, 1982, p. 37. 

Rabasa, Emilio O., "Análisis jurídico", en Galeana, Patricia (comp.), Mé- 
xico y sus Constituciones, México, Archivo General de la Nación-FCE, 2003; 
Langum, op. cit., pp. 33-43; Weber, op. cit., pp. 37-39. 
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En cuanto a abogados, había en California algunos licenciados 
mexicanos (cuatro o cinco) durante las décadas treinta y cuaren- 
ta, específicamente jueces y asesores de los gobernadores territo- 
riales. En Nuevo México, en esta época, había menos abogados 
preparados, con la notable excepción del padre Antonio José 
Martínez, autor de tratados jurídicos adoptados de sumarios es- 
pañoles. Pero todavía la mayoría de disputas sobre tierras, quie- 
bras y testamentos fueron resueltos por alcaldes, bajo la conven- 
ción de "hombres buenos" de la comunidad, para representar a 
ambas partes. Los liberales y extranjeros en los territorios critica- 
ban al sistema como corrupto e impreci~o.~ 

Langum, op. cit., pp. 47-52; Chávez, Fray Angélico, But Time and Chan- 
ge: The Story of Padre Martínez of Taos, 1793-1867, Santa Fe, New Mexico, 
Sunstone Press, 1981, p. 64; Weber, op. cit., pp. 39 y 40. 
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111. EL ESTADO DE CALIFORNIA 

Después de la conquista estadounidense, California fue el primer 
estado que se formó de los territorios mexicanos del suroeste. El 
más grande tanto en población como en poder económico, Cali- 
fornia se examinará primero, y trataré a los demás estados según 
el orden en que entraron a la unión. En 1848, el territorio tenía 
catorce mil habitantes; en 1850 el nuevo estado tenía ciento cin- 
cuenta mil. Las industrias eran minas de oro en el norte y la ga- 
nadería en el sur, y en ambas los trabajadores eran individuos de 
espíritu independiente que vivían en una región geográficamente 
remota del resto del país, en parte montañosa y árida.6 

En vez de un acta de habilitación, el Congreso estadounidense 
admitió a California como estado en 1850 con una sencilla reso- 
lución que permitía a los habitantes escoger sus propias institu- 
ciones jurídicas. El senado estatal adoptó el derecho común an- 
glosajón; un informe comisionado por los senadores criticó al 
derecho civil por no ser suficientemente comercial. No obstante, 
el legado federalista mexicano persistió. El derecho mexicano fue 
citado varias veces en los debates sobre la Constitución estatal, y 
muchos de sus elementos fueron preservados en este documento, 
y en las decisiones de los tribunales calif~rnianos.~ 

Poweii, Richard R., Compromises of Conflicting Clairns: A Century of Ca- 
lifornia Law, 1760-1860, Dobbs Ferry, Nueva York, Oceana Publications, 1977, 
PP. 101-114. 

' Act of Congress Admitting California, Sept. 9, 1850, 9 Stat. 452; "Report 
on Civil and Common Lawn, California Reports, vol. 1, 1850, p. 595; Browne, J. 
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La primera Constitución, la de 1849, persistió con el derecho 
mexicano en algunos puntos importantes: la sociedad conyugal, 
por lo cual los dos cónyuges compartían sus ganancias igualmen- 
te, y la prohibición de la esclavitud. También crearon un sistema 
judicial de primera instancia y una Corte suprema; después llegó 
un Tribunal de apelación intermediaria o de segunda instancia. 
En esta primera Constitución, los jueces eran nombrados por el 
gobernador; más tarde la provisión fue modificada, pues al pasar 
doce años tendrían que ser confirmados por medio de una elec- 
ción popular. El Tribunal supremo del estado aplicó principios 
del derecho mexicano en varios campos: el derecho familiar fue 
preservado, también los procedimientos de transferencias, y las 
condiciones para mercedes de tierras, como medición. Otros as- 
pectos fueron rechazados, como la prohibición de la venta de tie- 
rras comunes y el sistema de "hombres buen~s" .~  

En la versión revisada de la Constitución, en 1879, el legado 
del federalismo surgió otra vez, con el rechazo de una propuesta 
que declaraba que la Constitución nacional "es la carta magna de 
nuestras libertades". Esto enfatizó que había independent state 
grounds (fundamentos estatales independientes) con base en el 
derecho californiano. Ejemplos de este principio se multiplicaron 
en la era progresista a principios del siglo veinte. En 191 1, pasa- 
ron las reformas de la iniciativa (votación directa por la legisla- 

Ross (ed.), Report of the Debates in the Convention of California, on the Foma- 
tion of the State Constitution, in September and October, 1849, John T .  Towers, 
Washington, D. C., 1850,pp. 37,258 y 259,314 y 315; Powell, op. cit., pp. 129. 

Constitution of the State of California, 1849, y el apéndice: art. 1 sec. 18, 
art. XI sec. 14, art. VI; Grodin, Joseph R.; Massey, Calvin R. y Cunningham, Ri- 
chard B., The California State Constitution: A Referente Guide, Greenwood 
Press, Westport, Connecticut, 1993, p. 128; Lloyd, Gordon, "The 1849 Califor- 
nia Constitution", en Connor, George E. y Hammons, Christopher W. (eds.), 
The Constitutionalism of American States, Columbia-Londres, University of 
Missouri Press, 2008, pp. 714-727; Powell, op. cit., pp. 129-132; Reich, Peter L., 
"Dismantling the Pueblo: Hispanic Municipal Land Rights in California Since 
185OW, The American Journal of Legal History, vol. 45, núm. 4, junio de 2004. 
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IV. EL ESTADO DE UTAH 

El interior del vasto territorio mexicano de Nuevo México fue 
dividido entre los territorios (ahora estados) de Nevada, Utah, 
Arizona y Nuevo México. En la parte occidental y la norteña, los 
mercaderes itinerantes cruzaban esta "cuenca grande," compran- 
do y vendiendo con los indígenas nómadas, pero no existían vi- 
llas permanentes, como en California y el valle del Río Bravo. 
Nevada fue admitido como estado en 1864, aunque no había nin- 
guna influencia mexicana. Como la de California, la Constitu- 
ción de Nevada contiene frases independientes de la Constitución 
federal, posiblemente influidas por el aislamiento geográfico de 
la región." 

Utah fue mucho más importante en población y desarrollo 
económico; sitio al que vinieron los mormones, secta religiosa 
perseguida, en 1847. Podían entrar en la cuenca grande sin mo- 
lestia, porque México estaba ocupado con la guerra estadouni- 
dense en ese momento. Primero, trataron de fundar el llamado 
"estado de Deseret", que comprendiera toda el área desde Nuevo 
México hacia la costa sur de California, pero esto fracasó porque 
los pioneros no mormones temían el control de una iglesia cen- 
tralizada, por lo cual formaron el estado de Nevada. La agricultu- 
ra y el repartimiento de aguas de los mormones eran acordes al 

" Bowers, Michael W., The Nevada State Constitution: A Reference Guide, 
Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1993, pp. 1-16; Herzberg, Roberta 
Q., "The Nevada State Constitution", en Connor, George E. y Hamrnons, Chris- 
topher W. (eds.), The Constitutionalism of the American States, Colurnbia-Lon- 
dres, University of Missouri Press, 2008. 
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ciedad conyugal, parecida a la californiana. Con un poco de sim- 
bolismo, los tribunales de Arizona usaron la imagen del derecho 
hispano para justificar la doctrina de prioridad absoluta al agua 
por el primer usuario, lo cual fue una mala interpretación de los 
tratados y costumbres hispanas. Igual que en los otros estados de 
la región, la geografía y la tradición independentista influyeron 
en las instituciones jurídicas.'' 
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VI. EL ESTADO DE NUEVO MÉXICO 

Nuevo México tenía habitantes europeos desde los primeros 
años del siglo diecisiete, y como hemos visto, había instituciones 
jurídicas antes de que vinieran los estadounidenses. La legislación 
y jurisprudencia del territorio de Nuevo México (1846-1912) re- 
conocían el carácter jurídico de la población, al mantener una in- 
dependencia marcada. Luego, el primer código territorial, el lla- 
mado Kearny Code, preservó todas las leyes mexicanas no 
contrarias a la Constitución nacional, inclusive las provisiones 
sobre herencias y testamentos, registro de tierras, aguas y la ga- 
nadería. También, en las decisiones judiciales del territorio, los 
tribunales mantuvieron la doctrina de la sociedad conyugal tal 
como en California y Arizona, una tradición larga de la jurispru- 
dencia hispana.16 

La Constitución estatal de 1910 siguió en este sendero, con 
una referencia explícita a Guadalupe Hidalgo, que decía que el 
tratado "sería preservado e inviolado". Esta provisión tenía gran 
significado, en particular, porque el acuerdo protegía los dere- 
chos de los propietarios de mercedes gubernamentales, dados 
antes de la conquista, y muchos de éstos se encontraban en Nue- 
vo México. El sistema judicial establecido por la Constitución es 

l6 Laws of the Territory of New Mexico, Santa Fe, 7 de octubre de 1846, pp. 
17, 95-98 y 115; Reich, Peter L., "Siete Partidas in My Saddlebags: The Trans- 
mission of Hispanic Law from Antebellum Louisiana to Texas and California", 
Tulane European and Civil Law Forum, vol. 22, 2007, pp. 86 y 87; Poldervaart, 
Arie W., Black-Robed Justice, Historical Society of New Mexico, Santa Fe, 1948, 
pp. 53 y 54. 
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parecido al de los otros estados, pero la independencia institucio- 
nal se muestra con varios artículos que protegen a las personas 
de descendencia hispana. Los ciudadanos poseían el derecho a 
votar, aunque no hablarán inglés, y no se permitía segregar a ni- 
ños de distinta etnia en las escuelas. Como en el territorio, los tri- 
bunales estatales continuaban con la aplicación del derecho me- 
xicano en cuestiones familiares y la resolución de disputas sobre 
los recursos naturales. Aunque el estado estaba controlado eco- 
nómica y políticamente por anglosajones, los habitantes tenían la 
expectativa del respeto a sus tradiciones, y los gobernantes no 
podían cambiar las instituciones completamente. Además, el re- 
parto de aguas y el derecho a tierras comunes fueron muy bien 
adaptados al contexto geográfico.17 

" Bretting, John y García, Chris, "New Mexico's Constitution", en Connor, 
George E. y Hammons, Christopher W. (eds.), The Constitutionalism of the 
American States, Columbia-Londres, University of Missouri Press, 2008; Smith, 
Chuck, The New Mexico State Constitution: A Reference Guide, Westport, Con- 
necticut, Greenwood Press, 1996, pp. 1-27; Treaty of Peace, Friendship, Limits, 
and Settlement with the Republic of Mexico, February 2, 1848, U. S.-Mexico, 9 
Stat. 929: art. VIII; Fowler, James H. 11, "Constitutions and Conditions Contras- 
ted: Arizona and New Mexico, 1910", Journal of the West, vol. XIII, núm. 4, oc- 
tubre de 1974; Reich, Peter L., "Mission Revival Jurisprudence: State Courts and 
Hispanic Water Law Since 1850n, Washington Law Review, vol. 9, núm. 4, octu- 
bre de 1994, pp. 906-911; Reich, Peter L., "Western Courts and the Privatization 
of Hispanic Mineral Rights Since 1850: An Alchemy of Title", Columbia Journal 
of Environmental Law, vol. 23, núm. 1,1998, pp. 78-82. 
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TEXAS 

La historia de Texas como unidad política tiene una complejidad 
histórica y jurídica sin paralelo entre las entidades que forman o 
en algún momento formaron parte de México. Un total de seis 
banderas nacionales cobijaron a Texas, cinco de ellas vinculadas 
directamente a la historia mexicana. Entre estas cinco banderas 
se encuentran la española, la francesa, la mexicana, la de Texas 
como país independiente y la estadounidense. Por si lo anterior 
no fuese suficiente para hacer de Texas una notable excepción en 
el rompecabezas político mexicano, en un hecho poco conocido, 
emitió la primera Constitución mexicana, antes incluso de que lo 
hiciera el Congreso de Chilpancingo. En Texas se encuentran las 
raíces del constitucionalismo mexicano, que si bien se perdieron 
por su separación del país, en su momento inspiraron a algunos 
redactores de la Constitución de 1824. La efervescencia política 
que la caracterizaba la hizo contar con cuatro Constituciones en 
un cuarto de siglo. Su excepcional historia jurídica inició cuando 
era parte de la Nueva España. 

En 1787, en pleno apogeo de las reformas borbónicas, se esta- 
bleció el sistema de intendencias, mediante el que se fragmenta- 
ron administrativamente las colonias del imperio español. La 
Nueva España se dividió en 12 intendencias. En el proyecto ori- 
ginal, los territorios más septentrionales, como Nuevo México, 
California, Texas y Coahuila, entre otros, no se constituyeron co- 
mo parte de alguna intendencia. Se determinó que se integraran 
a la Comandancia General de las Provincias Internas, que centra- 
lizaba, en la pequeña población de Arizpe, la administración de 
los extensos territorios del norte. Como era sumamente complejo 
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controlar un área inmensa desde un solo punto, se procedió a di- 
vidir temporalmente la comandancia en dos vertientes: una co- 
mandancia para las provincias del poniente y otra para las del 
oriente. Con el paso del tiempo, las comandancias se reunifica- 
ron y, posteriormente, se separaron una vez más. Entre las del 
oriente quedó ubicada la provincia de Texas. Las necesidades po- 
líticas y administrativas obligaron a integrar parcialmente a Te- 
xas a la intendencia de San Luis Potosí, con lo que ésta se convir- 
tió en la intendencia de mayor extensión en la Nueva España. 
Abarcaba un territorio impresionante, que nacía en el río Pánuco 
y moría en el río Rojo, que actualmente determina la frontera en- 
tre Texas y Oklahoma. La administración política del gigantesco 
territorio se concentraba en la ciudad de San Luis Potosi, en tan- 
to que los asuntos militares y de seguridad se controlaban desde 
la Comandancia General de las Provincias Internas. Esta extraña 
situación, con dos entes de Gobierno que permutaban el control 
de la provincia, fue una invitación a la inestabilidad.' 

Texas tenía una historia compleja, sin paralelo entre las pro- 
vincias que San Luis Potosí y la Comandancia General de las 
Provincias Internas administraban. Durante los siglos XVII y 
XVIII Francia y España se habían disputado su propiedad. El te- 
rritorio texano vivió, por ciertos periodos, bajo el amparo de una 
u otra bandera. Los franceses lo reclamaban como parte de Lui- 
siana, en tanto que los españoles aseguraban que constituía una 
extensión natural de la Nueva España. En 1762 Francia abando- 
nó sus pretensiones sobre Texas, por lo que España pudo con- 
centrarse en su administración. El Gobierno novohispano inten- 
tó aumentar su presencia en la región texana con el propósito de 
afianzar su posición jurídica. Fundó misiones religiosas y presi- 
dios militares para que a partir de ellos surgieran centros urba- 
nos. Entre las fundaciones destacó San Antonio Béxar, estableci- 

' Montiiia Martínez, Jesús, La administración pública en la ciudad de San 
Luis Potosí, a finales del siglo XVIIl y principios del XIX, San Luis Potosí, Uni- 
versidad Autónoma de San Luis Potosí, 1997, p. 62. 
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Texas ya era desde sus orígenes un animal político exótico en 
la Nueva España. El aislamiento y los débiles vínculos con el po- 
der central crearon un ánimo muy particular entre los colonos 
que la habitaban. A diferencia de los pobladores de las regiones 
centrales y densamente pobladas de la Nueva España, los texanos 
manifestaban un espíritu antiautoritario, autónomo, individua- 
lista y rebelde que no difería mucho del que mostraban los colo- 
nos estadounidenses que avanzaban sobre el oeste y con los que 
pronto se encontrarían. Los colonos hispanos de Texas tenían 
orígenes muy variados que incluían desde presidiarios obligados 
a internarse en la provincia para poblarla hasta nutridos grupos 
familiares provenientes de las Islas  canaria^.^ Había humildes fa- 
milias mestizas llegadas desde las provincias del interior con el 
propósito de iniciar una nueva vida, lo mismo que indios cristia- 
nizados que habitaban los arrabales de los asentarnientos hispa- 
nos. A todos ellos se agregaban unos cuantos puñados de colonos 
franceses y estadounidenses. Texas era un territorio de aventura, 
y como tal conformó su mentalidad política. Hacia 1800, tres 
asentamientos multiétnicos destacaban en la región. El ya citado 
San Antonio de Béxar, con casi 2,000 habitantes, se erigía como 
el más importante. Lo seguían, lejanamente, Bahía de Nuestra 
Señora del Espíritu Santo, al que se le calculaban entre 600 y 800 
vecinos, dada su gran población flotante, y Nacogdoches, con 700.5 

Las autoridades novohispanas hicieron todo lo posible por li- 
mitarle a los texanos sus libertades. En papel no fue difícil lograr- 
lo, ya que el centralismo borbónico no otorgaba a las unidades 
políticas menores grandes facultades. Los intendentes tenían no 
sólo la atribución de controlar las funciones más elementales de 
gobierno, sino de intervenir en las actividades económicas, jurí- 
dicas y hasta bélicas. Imponían las disposiciones homogéneas 

González Claverán, Virginia, "Una migración canaria a Texas en el siglo 
XVIII", Historia Mexicana, vol. XXXVII, núm. 2, pp. 153-204. 

S Jones, Oakah, Los paisanos: Spanish Settlers on the Northern Frontier of 
the New Spain, Norman, University of Oklahoma Press, 1996, p. 48. 
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mas poblaciones y lograron aplastar la rebelión. San Antonio 
permaneció durante más de un mes en poder de los insurrectos, 
hasta que sus propios excesos les ganaron el odio de la población. 
Esta situación estimuló las deserciones entre los rebeldes, que 
guiaron al debilitamiento del m~vimiento.~ Aunque los líderes 
fueron ejecutados y Texas quedó pacificada, la tranquilidad fue 
sólo temporal. En la provincia se daban cita todos los ingredien- 
tes que alentaban la insubordinación, y esta situación quedó en 
evidencia con un nuevo alzamiento independentista de gran tras- 
cendencia para la historia política texana. 

El artífice del nuevo alzamiento fue Bernardo Gutiérrez de La- 
ra. Había sido enviado por Miguel Hidalgo y Costilla para pro- 
mover la rebelión independentista más allá del río Bravo. Tras el 
fracaso del levantamiento de Bautista de las Casas, huyó hacia 
Estados Unidos, donde durante varios meses intentó, sin fruto 
alguno, obtener el apoyo del Gobierno para el movimiento insur- 
gente. Desde su base en Luisiana, dio vida a su proyecto para in- 
dependizar Texas, inicialmente coqueteando con la idea de crear 
un país desvinculado de la Nueva España. Se asoció con un anti- 
guo miembro del ejército de Estados Unidos llamado Augustus 
William Magee, quien reclutó a numerosos aventureros anglosa- 
jones. Así, el 12 de agosto de 1812, con poco más de 100 hom- 
bres, gran parte de ellos estadounidenses, lanzó un ataque sobre 
Nacogdoches. Las tropas españolas no lograron obtener el apoyo 
de un solo vecino en esa población, en tanto que los invasores re- 
cibieron la aclamación popular. Confiados, continuaron su avan- 
ce y llegaron a conformar un ejército de casi 1,000 hombres. Se 
apoderaron de San Antonio y tomaron la plaza. Gutiérrez de La- 
ra actuó con enorme crueldad, en particular contra el goberna- 
dor Manuel María de Salcedo. Pese a que prometió a sus tropas 
que trataría bien a los prisioneros, procedió a degollar a los de 

' Chabot, Frederick Charles (ed.), "Texas Letters", Texas in 1811: The Las 
Casas and Zambrano Revolutions, San Antonio, Yanaguana Society, 1941, vol. 4. 
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ticia preocupante para Austin: la Nueva España dejaba de existir 
y de sus cenizas nacía un país independiente. 

La independencia de México tuvo efectos inmediatos sobre 
Texas. En primer lugar, los sentimientos rebeldes de los texanos 
se aplacaron considerablemente. Sin la presencia opresiva del 
ejército español y de los autoritarios gobernadores provinciales, 
ya no había suficientes motivos para quejas o pronunciamientos. 
El caso de los colonos anglosajones fue diferente. El Acta de 
Independencia del Imperio Mexicano, mediante la que se con- 
formaba el primer Gobierno nacional, encabezado por Agustín 
de Iturbide, establecía que respetaría las bases jurídicas del Plan de 
Iguala.14 Éste último contaba con un apartado que entraba en di- 
recta contradicción con el estilo de vida de los colonos anglosajo- 
nes. Se decretaba en él que las consideraciones étnicas no ten- 
drían peso alguno para determinar los derechos y obligaciones de 
los mexicanos.15 Es decir, se instituía la igualdad jurídica de to- 
dos los habitantes y, por ende, no quedaba un espacio legal para 
la existencia de la esclavitud, aunque ésta no se hubiese prohibi- 
do expresamente. Los colonos anglosajones, en su mayoría, pro- 
venían del sur de Estados Unidos, por lo que arribaban a costas 
texanas acompañados de sus esclavos, considerados bajo las leyes 
estatales sureñas como una propiedad. El marco jurídico del 
Imperio Mexicano no concedía un espacio para su forma de vida. 

Aún más grave para los colonos fue la negativa inicial del Go- 
bierno provisional mexicano a validar la concesión que las auto- 
ridades novohispanas otorgaron a Moses Austin. El argumento 
para no renovar el permiso descansaba en el proyecto iturbidista 
de crear leyes generales para todo el territorio imperial, incluida 
una que regulara la inmigración. En tanto la ley migratoria no se 

'* Miranda Bastidas, Haydek y Becerra, Hasdrúbal (comps.), La indepen- 
dencia de Hispanoamérica. Declaraciones y actas, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 
2005, pp. 42-44. 

l5 Ferrer Muñoz, Manuel, La formación de un estado nacional en México. El 
imperio y la república federal: 1821-1835, México, UNAM, 1995, pp. 57-89. 
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que la posibilidad de erigirse como territorio quedó descartada 
por los propios texanos y los constituyentes no aceptarían con- 
vertir a Texas en un estado por carecer de suficiente población, lo 
único que Seguín obtuvo fue una promesa y un apelativo rim- 
bombante. La promesa fue que se dejaría abierta la puerta para 
que Texas se convirtiera en un estado en cuanto cumpliera con 
los requisitos que la ley respectiva estableciera para ese fin. No se 
cancelaba la opción futura y esta posibilidad fue suficiente para 
aplacar la molestia texana. El apelativo fue muy importante, 
porque materializó dicha promesa en el propio nombre del es- 
tado al que los texanos serían integrados. Por presión de éstos, se 
determinó que el estado se denominaría Coahuila y Texas, cuan- 
do el propósito original era llamarlo solamente Coahuila. De esta 
manera, los texanos hacían explícito el hecho de que el estado se 
conformaba por dos partes igualmente importantes que, por su 
condición, podían separarse en un futuro. El acuerdo quedó pa- 
tentizado en el artículo quinto del segundo título de la Constitu- 
ción de 1824, que dividió al país en 19 estados y 4 territorios.19 El 
esfuerzo texano fue admirable, puesto que de todas las provincias 
que en pocos años pasarían a formar parte de Estados Unidos, 
fue la única que evitó convertirse en territorio. 

Dos preocupaciones más generaban inquietud entre los texa- 
nos. Una de ellas, básica para su forma de vida, era el futuro 
constitucional de la esclavitud. Existían presiones por parte de 
los liberales más exaltados para prohibirla expresamente en la 
Constitución. Hacerlo llevaba implícitos ciertos inconvenientes 
socioeconómicos, no sólo en relación a los texanos, sino a los 
propietarios de esclavos en otros puntos del territorio nacional. 
Por lo tanto, la mayoría de los constituyentes se inclinó por es- 
quivar el tema de manera expresa y prefirió dejarlo a los estados. 
Entre los vericuetos legales que se propusieron para aplazar una 

l 9  Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, disponible en 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/791 l728832979349S2OOO8O 
/index.htm (consultado el 29 de junio de 2009). 
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teo Ahumada, no conocía a ciencia cierta la cantidad de rebeldes 
y temía verse superado por ellos, solicitó el apoyo de colonos es- 
tadounidenses vinculados a Austin. Más de 200 se le unieron y, 
finalmente, el extraño ejército mexicano-estadounidense sofocó 
la rebelión. 

Si bien el levantamiento de Edwards murió pronto y no tuvo 
consecuencias materiales significativas, su efecto en la concep- 
ción político-jurídica de Texas fue inmenso y de gran trascen- 
dencia futura. Por primera vez, un grupo de colonos estadouni- 
denses se opuso al marco jurídico vigente en México. Existía la 
opción de una Texas independiente, libre de la injerencia mexi- 
cana. Curiosamente, el concepto no era nuevo y en algún mo- 
mento lo consideró Gutiérrez de Lara durante la lucha indepen- 
dentista contra España. La reacción de los colonos legalmente 
establecidos, que apoyaron a las tropas mexicanas, hacía pensar 
que los partidarios de la independencia texana no lograrían irn- 
ponerse. No obstante, varios acontecimientos empezaron a gravi- 
tar en favor de los independentistas. El primero de ellos se pre- 
sentó a escasos meses de la aniquilación de la República de 
Fredonia. Se trató de la proclamación de la Constitución del 
Estado de Coahuila y Texas, el 11 de marzo de 1827. Este docu- 
mento se adoptaba en el marco de las facultades soberanas que la 
Constitución de 1824 concedía a los estados. Los colonos esta- 
dounidenses esperaban que, por su carácter meramente regional, 
la Constitución de Coahuila y Texas considerara las particulari- 
dades socioeconómicas y culturales del estado, y evitara definir 
cuestiones como religión oficial, legalidad de la esclavitud o for- 
ma de organización de los Gobiernos locales. 

La Constitución perjudicó sensiblemente a los colonos, pero 
no fue el peor de los escenarios. El artículo 90. prohibió el ejerci- 
cio de cualquier religión que no fuese la católica, algo que todo 
jurista estatal daba por descontado, pues no podía contradecir el 
texto de la Constitución federal. Si bien no se prohibió la esclavi- 
tud, se le asestó un golpe mortal que la hacía entrar en agonía. El 
artículo 13 establecía que todo individuo nacido en el estado de- 
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hispanos se negaron a participar, no por oponerse a los deseos de 
los anglosajones, sino por estar en contra del procedimiento. 
Consideraban que el concepto de "petición" de los anglosajones, 
basado en una asamblea popular, nulificaba la función del ayun- 
tamiento, que era el vínculo entre los ciudadanos y las autorida- 
des superiores. De hecho, posteriormente, los ayuntamientos de 
San Antonio, Nacogdoches, San Felipe y Goliad emitieron reso- 
luciones muy similares a las acordadas por los colonos anglosajo- 
n e ~ . ~ ~  Las peticiones emanadas de la convención fueron desecha- 
das tanto por el Gobierno estatal, como por el federal, bajo el 
argumento de que los colonos no estaban facultados para exigir 
cambios al marco jurídico. Esta negativa incitó a los colonos más 
radicales a abandonar la paciencia que Austin les pedía y a orga- 
nizar una segunda convención en 1833. En ésta, se determinó 
aumentar la presión sobre el Gobierno mexicano mediante la 
elaboración de una Constitución texana, que seguiría los linea- 
mientos de la Constitución de Estados Unidos. En caso de que el 
Gobierno mexicano se negara a aprobar el documento y con ello 
a conformar un estado, se consideraría justificada la rebelión 
abierta. Nuevamente, la población hispana se opuso al procedi- 
miento, si bien apoyaba la idea de crear un estado libre y sobera- 
no. Los colonos anglosajones, que ya para entonces superaban a 
los hispanos por un margen de 10 a 1, consideraban que la au- 
sencia de éstos de ninguna manera restaba representatividad a la 
c~nvención .~~ 

Austin, a la cabeza del grupo moderado que día a día se desin- 
tegraba, viajó a la ciudad de México para dialogar directamente 
con las autoridades y externarles los riesgos de un alzamiento de 
no mostrarse voluntad conciliatoria. Para su desgracia, arribó a la 
capital en un pésimo momento político. Las ambiciones políticas 

Williarn, Davis, Lone Star Rising, College Station, Texas A&M University 
Press, 2006, p. 95. 

29 David, Weber, Myth and the History of the Hispanic Southwest, Albu- 
querque, University of New Mexico Press, 1990, p. 141. 
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que la declaración enumeraba preocupaciones de una tradición 
jurídica ajena a la de la Texas hispana. 

El carácter foráneo de la Declaración de Independencia alienó 
a algunos mexicanos que antes daban su apoyo a la rebelión; no 
obstante, la mayor parte de la población siguió manifestando 
simpatías por los insurrectos. El 11 de mayo de 1835, Santa Anna 
había aplastado brutalmente la rebelión federalista en Zacatecas, 
que culminó con la destrucción de su milicia, la mejor del país. 
Permitió a sus tropas el saqueo indiscriminado e hizo ojos ciegos 
a todo tipo de excesos. El propósito era amedrentar a cualquier 
estado rebelde, en particular a Texas, hacia donde se dirigió. El 6 
de marzo de 1836, a cuatro días de la Declaración de Indepen- 
dencia de Texas, Santa Anna masacró a 200 defensores de El Ala- 
mo y, 21 días después, en uno de los actos más deleznables de la 
historia mexicana, ejecutó en Goliad a aproximadamente 300 
prisioneros que ya se habían rendido con la promesa de que se 
respetarían sus vidas. La crueldad de Santa Anna tenía una clara 
razón de ser. Poco antes del ataque a Goliad se enteró que el 17 
de marzo la convención texana que elaboró la Declaración de 
Independencia había concretado la redacción de la Constitución 
de la República de Texas, que sentaba el marco jurídico para la 
conformación de un país independiente. 

La Constitución de la República de Texas fue un documento 
fundacional poco original en su estructura general, pero que ex- 
presaba interesantes particularidades. Seguía los pasos tanto de la 
Constitución de Estados Unidos de América como de algunas 
Constituciones estatales estadounidenses. Era extraordinaria- 
mente breve. Establecía la separación de poderes en las tres ra- 
mas tradicionales de gobierno y copiaba casi al pie de la letra tan- 
to las funciones del Ejecutivo, como los procedimientos 
legislativos y la jerarquización del aparato judicial. Sin embargo, 
estaba imbuida de un espíritu democrático del que carecían tanto 
la Constitución federal y las Constituciones estatales estadouni- 
denses como la propia Constitución de 1824, que los colonos ha- 
bían defendido. Democratizaba numerosos aspectos del proceso 
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ya que no se aplicaban sobre ellos las disposiciones concernientes 
a los esclavos, pero tampoco tenían derechos ciudadanos. En una 
condición similar vivían los indios, que no podían ser esclavizados 
ni integrados al sistema social. Incluso los indios ya pacificados, 
que convivían con los blancos, no contaban con un espacio. Mé- 
xico reconocía la igualdad de todos los hombres sin considera- 
ciones étnicas o raciales. Aunque las Siete Leyes de Santa Anna 
limitarían el concepto de ciudadanía, nunca pusieron en tela de 
juicio la igualdad que concedía el nacimiento. Conciliar este 
igualitarismo jurídico mexicano con la estricta interpretación del 
orden social vigente en el sur de Estados Unidos resultó un reto 
que la Constitución texana no pudo superar. Optó por destruir 
de raíz la visión mexicana. Fue más allá que la Constitución de 
Estados Unidos y en sus Estipulaciones Generales decretó explí- 
citamente la legalidad de la esclavitud, prohibió que negros libres 
vivieran en territorio texano, y dificultó que los propietarios de 
esclavos los liberaran ~oluntariamente.~~ 

Aún más difícil de abordar fue el problema de los indios, que 
para la tradición jurídica mexicana eran mexicanos, pero no para 
los anglosajones, que no aceptaban la posición legal que se les ha- 
bía conferido en México. Al igual que ocurrió con los negros, se 
determinó que no tenían derecho a la ciudadanía. Esta decisión 
se traducía en un titánico reto sociológico con implicaciones le- 
gales: ¿quién era un indio? Debido a la naturaleza mestiza de los 
mexicanos, la separación entre el mundo indio y el no-indio era 
muy subjetiva, y se hacía gradual y arbitrariamente. Había indivi- 
duos de origen indio que desde generaciones atrás se habían in- 
tegrado al mundo hispano; ya no hablaban una lengua indígena, 
se vestían a la usanza europea y vivían perfectamente integrados 
a la sociedad dominante. No podían ser clasificados como indios, 
aunque su aspecto físico los denunciara como tales. Más grave 
era el caso de mestizos que no tenían ni las características raciales 

37 Ibidem, p. 19. 
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