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LIMINAR

La piedra anular de todo Estado es su ley fundamental, es 
decir: su Constitución; así lo entendieron los grandes pensado-
res de la Grecia clásica: Platón y Aristóteles, y los de la Roma 
antigua: Cicerón y Polibio; así lo han advertido con posteriori-
dad los grandes teóricos que han estudiado el tema: Tomás de 
Aquino, John Locke, Richard Hooker, David Hume, Charles de 
la Brede y de Montesquieu, George Mason, Ferdinand Lasalle, 
Hans Kelsen, Ekkehart Stein, Jorge Carpizo y Diego Valadés, 
entre otros.

Producto político de cada país, la Constitución establece 
las bases de su orden jurídico, así lo reconoce la nuestra: Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo rótu-
lo parte del axioma: El Estado sin derecho es imposible, como 
imposible es, también el derecho sin Estado, pues uno y otro se 
requieren mutuamente; cabe hacer notar que la Constitución, 
por sí sola, no puede producir la felicidad de su población, pero 
una mala, ineludiblemente lo hundirá en la desgracia.

En este orden de ideas, es dable señalar que para asegurar la 
existencia del Estado resulta imprescindible regular, mediante 
norma jurídica, es decir, por medio del derecho, su estructura, 
su organización, su operación y su funcionamiento; por ello, sin 
derecho no hay Estado; de igual modo, el derecho, caracterizado 
como norma jurídica, y por tanto, coercitiva, es impensable si el 
Estado no hace efectiva su coercitividad, por tanto, sin Estado 
no hay derecho.

En la segunda mitad del siglo XIX, el político y jurista Fer-
dinand Lassalle consideraba que la Constitución es la ley funda-
mental proclamada en el país, en la que se ponen los cimientos 



Revista de la Facultad de Derecho de México
Tomo LXVII, Número 267, Enero-Abril 2017

12

para la organización del derecho público de cada Estado y, en su 
muy leído ensayo ¿Qué es una Constitución?, mediante el empleo 
de la mayéutica, llega a la conclusión de que en todo Estado hay 
una Constitución de papel, o formal, que fundamenta su orden 
jurídico; y coexiste, con esa hoja de papel, una Constitución real, 
que no es otra cosa que la suma de los factores reales de poder: 
el gobierno, la aristocracia, la gran y pequeña burguesía, los ban-
queros, así como la conciencia colectiva y la cultura en general. 

En opinión de Ferdinand Lassalle los problemas constitu-
cionales, producto de la divergencia entre ambas constituciones, 
no son problemas jurídicos sino políticos.

En la alborada del siglo XX existía en México una brecha 
abismal entre la Constitución formal de 1857 y los factores rea-
les de poder de las dictaduras presididas, primero por Porfirio 
Díaz y, después, por el usurpador Victoriano Huerta, que exhi-
bía como letra muerta al texto de papel, y por otra parte acusaba 
una confrontación entre los factores reales de poder, porque el 
gobierno, la aristocracia pulquera, la gran burguesía y los ban-
queros, chocaban con la conciencia colectiva y la cultura general 
del grueso de la población, es decir, de los obreros y campesinos.

Resultado de esa confrontación fue la revolución política 
que encabezara Francisco Madero en 1910 en aras del sufragio 
efectivo y la no reelección, que en 1913 se convirtió en revo-
lución social, encabezada por Venustiano Carranza y Emiliano 
Zapata.

El México bronco fue alertado por el movimiento revolu-
cionario, una vez desatada, la violencia se hizo irreflexiva y diez-
mó a la población del país en una guerra civil que parecía no 
tener fin, y ensangrentó, de costa a costa y de frontera a frontera, 
al territorio nacional; ninguno de sus estados o territorios quedó 
al margen de aquella guerra fratricida.
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Hace cien años ya había triunfado en la contienda revolucio-
naria el Ejército Constitucionalista, cuyo primer jefe era Venus-
tiano Carranza, atrás habían quedado innumerables combates 
librados entre 1913 y 1915, como las batallas de Matamoros, de 
Monterrey, de Tierra Blanca, de Ojinaga, de Torreón, de Zaca-
tecas y de Celaya.

Hace un siglo ya había quedado disuelta la Soberana Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes que en 1914 preten-
dió dar un cauce constitucional al movimiento armado, empero, 
el contingente del victorioso Ejército Constitucionalista no se 
despojaba en 1916 de su espíritu belicoso y violento.

Con el propósito de encauzar al país por caminos de paz, de 
legalidad y de civilidad, y de serenar a los miembros de aquel vic-
torioso ejército, el 16 de septiembre de 1916, el encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión convocó a elecciones, de conformi-
dad con el artículo 4° del Decreto de Reformas al Plan de Gua-
dalupe, para integrar un Congreso Constituyente que reinventa-
se a la nación con un sentido de unidad, y obligó al Encargado 
del Poder Ejecutivo a presentarle un proyecto de Constitución 
reformada, para que se discutiese, aprobase o modificase.

La tarea de reinventar la nación y organizarla políticamente 
en Estado fue encomendada a los diputados constituyentes que 
habrían de reunirse en Querétaro, primero en el local de su Aca-
demia de Bellas Artes y, luego, en su Teatro Iturbide.

Su tarea habría de dar continuidad al realizado antes, por 
Hidalgo, Morelos, Guerrero, Gómez Farías, Juárez, Carranza y 
Zapata, de aglutinar las voluntades diseminadas y dar unidad, 
congruencia, coherencia y trascendencia al esfuerzo individual y 
aislado de formular un proyecto histórico apto para constituir -y 
en 1916, para reconstituir- a la nación.

Decía el filósofo Ernesto Renán que “Una Nación es un 
alma, un principio espiritual; en el pasado, una herencia de glo-
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rias y de pesares que compartir, en el porvenir, un mismo pro-
grama a realizar; es, pues, una gran solidaridad, constituida por 
el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y los que se 
está dispuesto a hacer”.

En nuestro país, el pueblo supo sobreponerse al proceso 
brutal de conquista que le dio origen, hasta amalgamar las razas 
primigenias, hispanas y aborígenes, en un mestizaje, que durante 
siglos ha demostrado su capacidad de autoperpetuarse en una 
región de América.

Ha sido capaz ese pueblo nuestro de integrar una sociedad 
cuyo conjunto organizado de miembros ha sabido satisfacer, du-
rante muchas generaciones, por sus propios medios y recursos, 
los requisitos esenciales para su prolongada persistencia.

Esa sociedad se convirtió en nación, porque logró apropiar-
se de un idioma cada día más común: forjar un estilo de vida, 
una tradición, una idiosincrasia y unas costumbres; hacerse de 
un rico acervo cultural; en fin, labrar una historia común, adver-
tir su diferencia respecto de las demás sociedades y desear estar 
bajo un mismo gobierno, propio y soberano.

De esta manera pudo constituirse el Estado mexicano, a tra-
vés de un largo proceso dialéctico iniciado con el choque violen-
to de dos grupos raciales del que resulta un mestizaje, síntesis 
que fundamenta a este pueblo nuestro que supo integrar una 
sociedad que quiso convertirse en nación que, a su vez, en nueva 
síntesis, supo, quiso y pudo erigirse políticamente en los Estados 
Unidos Mexicanos, sometidos a la Constitución promulgada en 
Querétaro hace ya una centuria.

En afán de contribuir al merecido homenaje a los autores de 
la Constitución queretana, la Revista de la Facultad de Derecho 
de México le dedica su número correspondiente al cuatrimestre 
enero-abril de 2017 en el que participan, como autores presti-
giados juristas, no sólo mexicanos, sino también extranjeros.
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Conlleva esta publicación nuestra gratitud y admiración a 
los diputados constituyentes que en 1917 forjaron en Querétaro 
nuestra Constitución, porque consagraron con ella la libertad, la 
democracia y la justicia social; por ello, nunca el musgo cubrirá 
con el manto del olvido su recuerdo, ni lo borrará el tiempo 
que todo lo destruye, porque sus nombres están inscritos en la 
memoria nacional al lado de los imborrables de Venustiano Ca-
rranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Álvaro Obregón.

Jorge FeRNáNdez Ruiz
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