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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. 
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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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36 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JUR~DICAS 

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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38 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JuRÍDICAS 

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. 

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



40 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JUR~DICAS 

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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42 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS 

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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52 HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES JUR~DICAS 

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. 
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