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Resumen: El autor analiza las funciones jurídicas y 
políticas de !ns poderes ejecutivos estatal,es, a l,a luz de 
sus atribuciones constitiicional,es. El trabajo pone de re
lieve l,a imp<rrtancia política que han recobrado /,os go
bernadores dentro del sistema político, así comn /,os li
mitan/es y /,os probl,emas actual,es que enfrentan como 
autoridad pública; destaca el enurme poder político que 
concentran estos agentes, /,o que. convierte la teoría y el 
régimen de división de poderes en un mito político más 
que en una práctica constitucional y política cotidiana. 

J,a concentración de f acuUades kgislativas y judicia-
1,es, así como el control político y administrativo que 
ejerce sobre /ns poder�s del tstado y del municipio, con
vierten al gobernador en un pequeño Leviatán que ca
rece de resjlosabilidades políticas y constitucionaks. 

Abstract: The author analyzes the 1,egal and poli.tical 
.functions o.f state executive powers in the light of their 
constitutional authority. The articl,e highlights the po
litical imp<rrtance that govemr,rs have regained within 
the poli.tical system, . as well as the limitations and cu
rren/ probl,ems they Jace as public authorities. lt points 
to the enrmnnus political par.ver c1mcentrated in the hands 
of these ag,mts, whic/1 makes the theory and system of 
the dil!ision of powers more of a poli.tical myth than a 
cons!itutional practice arid everyday Jorm of poli.tics. 

The conc/intration of kgislative and judicial autho
rity, as well as the poli.tical and administrative control 
which they wield over the powers o.f state and the muni
cipali.iy, . turns govemO'TS in.to tiny Leviathans l,acking 
política{ and constitutional respon:sibilities. 

l. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA Y POÚTICA DEL GOBERNADOR

L
A FIGURA DE LOS PODERES EJECUTIVOS estatales es tan

. 
propia de y tan antigua 

en México como nuestro sistema federal. A su vetusta existencia se suman 
casi dos siglos de historia nacional de cambios mínimos, lo que contrasta 

con las transformaciones ocurridas en otras instituciones políticas. 
Por esto resulta paradójica la poca reverencia e interés que la investigación socio

política en México ha brindado a los gobernadores. Ésta se ha caracterizado por 
adjetivar a este personaje, más que por entender sus responsabilidades y füncio
nes constitucionales y políticas. La institución del gobierno estatal ha sido califi
cada como la del cacique, el caudillo, el virrey estatal, el intermediario, el jefe de 
danes, de camarillas, el procónsul. Sobran los lugares comunes, la repetición de los 
mitos que, más que explicar, eliminan la posibilidad de desentrañar las funciones y 
potenciales de esa figura política. Los estudios sobre las élites y las burocracias 
tampoco han logrado grandes avances sobre lo que es y hace un gobernador, aun: 
cuando tratan de entender su papel dentro de las élites y coaliciones de poder. 
Pocos de ellos los ubican y comparan en su origen y perspectiva regional, como 
miembros de una coalición regional y con -poderes territoriales específicos. Y los 
estudios electorales apenas empiezan a explorar los cómicios estatales. 
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 Ante este pallorama, nuestro primer proposito ell este artlculo es illvitar al lector

 a desentranar los mitos y las alegorias qut rolldall a los gobernadores; o tal vez

 mejor, a lqecrearlos COll una nueva lectura, politicd y parcial, de sus facultade-s y

 sus limitalltes normativos, y ofrecer, a partir de ellas, una semblanza de su desem-

 peno dentro del federalismo.

 Necesitamos decodiElcar los mitos que heltos cotlstruido sobre los gobernado-

 res, entender cuales SOll SUS funciones constitucionales y pollticas, su papel dell-

 tro del federalismo, sus relaciones COI1 los poderes de la ullion y delltro del juego

 juridico y polltico de los estados, ell dollde illteractua con los congresos locales,

 COll los municipios, con otros actores de poder local y hasta con la ciudadania.

 eQue es un gobernador? eQue ha sido? eQuiell los nombra y quien los elige?

 eA quiell responde y debe rendir cuentas? cCuales SO11 SUS responsabilidades fren-

 te a su collstitucion y a su coalicioll paradista? eColl que facultades e instrumentos

 cuenta para realizar sus tareas?

 Para responder a estas preguntas, compararemos las facultades, obligaciones y

 limitantes prescritas para los goberlladores eil el marco de la Collstitucion federal

 y en los de las constituciones estatales.

 Buena parte de estos temas han sido relegados en el allalisis politico nacional,

 lo que tambien mereceria ulla explicacion, que supera nuestlso proposito.l Por

 ahora, llle limitare a examinar U11 colljunto de atribuciones constitucionales que

 encuadl-an la labor de U11 gobernador.

 2. CONTEXTO Y COMPONENTES DEL TRABAJO

 E1 funcionamiellto de los gobierllos estatales esta cambiando radicalmente en

 Mexico. Existe una serie de evidencias que imponell su analisis. En primer lugar,

 como figura politica, los gobernadores, durante mas de la mitad del siglo xx, han

 formado parte del sistema presidencialista y del paltido dominante, en e1 cual

 hall sido, mas formal que realmente, subordinados del presidente y del partido del

 que ambos emergelz. Asi, su respollsabilidad y su lealtad pollticas no solo residen en

 el electorado lli en las instituciones que lo illvisten, sino en las relaciolles COll el

 jerarca de su coalicion. Pero esta condicion politica esta cambiando. En segundo

 lugar, 1a competellcia electoral se ha illcrementado notablemente, jUlltO con la

 expansioll y fortalecimiento del sistema de partidos nacionales en los estados, que
 ha alterado la formacion de consensos y la constitucion de los gobiernos locales.

 En tercer lugar, el sistema se enfrenta a Ull nuevo juego polltico con mayor com-

 petenciaS con la presencia de gobiernos de partidos diferentes al gobierllo nacio-

 1 No hay discusion sustantiva sobre el federalismo en las ciencias sociales mexicanas. Existe un de-
 sinteres tanto de los cientificos como de los diversos agentes politicos. Sin embargo, aunque el fede-
 ralismo no funcione conforme a esquemas ideales y subjetivos, hay que rechazar el juicio desprovisto

 de analisis de muchos politologos, en el sentido de la carellcia de Ull federalismo efectivo; por el con-
 trario, la e s truc tu ra vive y ha pasado po r una prueba de ya c as i dos s i glo s , he cho que refuta la de svalo-
 racion del mismo y exige un nuevo tratamiento. En este sentido destacan como novedades centrales

 los trabajos historicos de Marcelo Carmagnani y Alicia Hernandez (1993 y 1996).
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 nal, y en donde no existe ya la hegemonia o dominio politicos que el PRI y SUS
 camarillas pollticas hablan mantenido por decadas. En cuarto lugar, encontramos
 el continuo "reformismo" constitucional que ha modificado las instituciones poll-
 ticas nacionales y estatales de Mexico; en quinto lugar, tenemos las constantes re-
 formas politico-administrativas (la descentralizacion, etc.) que le han impuesto
 nuevas tareas y fronteras; finalmente, en sexto lugar, han ocurrido irlnovaciones
 en el fun cionamien to de los gobiernos y en la formulacion de politicas publicas.
 Diversos autores han estudiado los impacto de cada uno de estos procesos (Arteaga
 [1988], Carmagnalai y Hernandez [1996], Ziccardi [1995], Alvarado [1988] y Lo-
 yola [1993 y 1996] ) .

 Ahora bien, los cambios politicos no se sincrollizan del todo. En el ambito
 constitucional estatal, si bien los cambios han ido encauzalldo nuevos arreglos po-
 llticos, las "leyes fundamentales'7 de cada entidad contienen esquemas de gobier-
 no que en muchos casos corresponden a otra epoca; ell cierta medida, esta es la
 ralz de los actuales problemas politicos de encauzamiento de demandas y construc-
 cion de consensos, formacion de gobiernos y de integracion politica legltima. Las
 reformas a las instituciolles politicas han modificado buella parte de las constitu-
 cionales con las cuales se construyen estas. Y lo que hemos enfrentado continua-
 mente en Mexico es una suerte de reordenamiento y v;ciamiellto institucional de
 figuras politicas como los gobernadores a traves del reformismo o incluso de la
 manipulacion constitucional.

 En cuanto al desarrollo de la administracion publica (federal, estatal y munici-
 pal), sus metodos, tecnicas y sistemas de trabajo han afectado las practicas y es-
 tructura del federalismo mexicano, y las estructuras juridicas, administrativas, finan-
 cieras y de clientelismo que operan en las entidades federativas. Hoy dia existen
 avances en materia de gestion local y retroalimelltacion entre el centro y los esta-
 dos. La administracion estatal ha evolucionado, en parte COll la introduccion de
 nuevos metodos, ell parte por la profesionalizacion de los servidores publicos. A1-
 gUllOS gobernadores han tomado iniciativas para mejorar sus gestiolles, introdu-
 ciendo metodos como el de "calidad total" que viene de SllS propias experiellcias
 gerenciales en empresas privadas. Esto ha ocurrido sin distincion de partido poli-
 tico, pues se aplico tanto en Chihuahua como en Nuevo Leon y Tamaulipas.2

 Paralela a la evolucion administrativa ocurrio Ulla concelltracion de -funciones
 con la cual los gobierllos de los estados se desenvolvieroll en una doble direccion.
 Por una parte, aurl cuando la legislacion estatal no hfa evolucionado en propor-
 cion directa al incremento del poder presidencial, los gobernadores S1' han obte-
 nido atribuciolles y recursos ell distintas materias que cillteS perteneclan a otros
 cuerpos, o a la ciudadanla, o que el goberllador se ha imputadoe al aparecer co-
 mo un tema central de polltica publica y no existir como facultades de nillgull
 otro orgallo. Por otro lado, el gobernador tambien se ha visto envuelto en ulla com-
 pleja red de procesos legislativos y pollticos que modiiS1caron fullciones juridicas
 y poliiica5 de disiintos cuerpos y que lo han conErolltudo con otrcls ilastituciolles. U1z
 C'dSO particulal ha sido 1a evolucion de las relaciones con los muIlicipios. Otro tema

 2 En Tamaulipas se presume que ademas se illtrodujo 1a meditacioll trascelldental.
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 es el electoral, y otro mas es el de sus atribuciones economicas. De todos ellos tal

 vez el mas ilustrativo y problematico sea el de la evolucion de las relaciolles con

 los municipios. La evolucion economica, jurldica y politica del municipio mexicano

 ha generado controversias y una confrontacion cada vez mas seria entre estos dos

 cuerpos, alrededor de temas economicos, fillancieros y fiscales, de seguridad, de

 planeacion, de definicion y ejercicio de politicas publicas, etc. Ademas, el muni-

 cipio ha sido un espacio de lllcha, confrontacioll y ejercicio del poder mucho mas

 controvertido y plural que cualquier otra institucion politica estatal.

 El municipio es un espacio en donde se ha iclo generando y liberando territorio y

 poder contra los gobernadorezs, donde se les ha impllesto una nueva regulacion

 juridica y donde las practicas politicas hall tendido a illtegrar nuevos actores, con lo

 cual los gobernadores han tenido que aprender (con SllS excepciones) a jugar en

 lluevas arenas donde sus politicas y sus camarillas llO tiel-len el dominio y las atri-

 buciones de que gozaron durante decadas.

 Si bien encontrdmos Ull desarrollo municipal, es distinto el debate sobre los

 gobiernos estatales. Apenas en 1989, al gallar la oposicion la gubernatura de Baja

 California, se inicio una revision real de las funciones de los gobernadores. De los

 congresos locales se ha hablado aun menos, y de los judiciales ni que decir.

 Los cambios politicos en los municipios han sido un foco de atellcion impor-

 tante para los gobernantes y los analistas politicos. En cambio, se ha prestado poca

 o llula atencion al funcionamiento de las instituciones de gobierno estatal. De ahi

 que sea fructi£ero explorar las condicionalltes constitucionales con las cuales se

 estructuran y se ejercen los gobierllos. Las preguntas que llOS guian collsisten en

 conocer cllal es su condicion, cuales los potenciales y cuales los problemas de

 las constituciones estatales frente 'd los cambios politicos, ya sea para ellcau%arlos,

 consolidarlos o mantener Ull estado de cosas ajello a l'dS nllevas necesidades de las

 instituciones politicas naciollales y locales.

 La evolucioll de las facultades politicas y juridicas de los ejeclltivos estatales ha

 disminuido. Esto tamloien ha implicado pollel al gobernador en tellsiones politi-

 cas nuevas, obligarlo a cumplir tareas politicas quitandole recursos.

 ttle ha producido esto? Un vaciamiento institucional. Los cambios produjeron

 V'dCIOS que no siempre fueron resueltos. Tenemos elltonces que, como correlato

 del aumellto de ciertas atribuciones, los golernadores han perdido capacidades

 en otras areas. Los aspectos mas evidentes son el fiscal y el de la politica llamada

 social o de asistencia publica, y en los ultimos 'dnOS dicha situacion se extendio a

 la creacioll de infraestructura. El golpe mas duro se dio durante la administracioll

 presidellcial anterior, con el Programa Nacional de Solidaridad, que redefinio el

 gasto y concelltro los recursos ell manos de la federacion, y elimino la capacidad

 gestora y clientelar de muchos gobernadores, con la posibilidad de generar sus

 propias pollticas; ademas, los forzo a cornpetir por recursos a la par con el muni-

 cipio, los partidos politicos y otras fuerzas locales.

 Tambien es importante conocer la capacidad politica real de estos actores poli-

 ticos, especialmente hoy que esta ela boga un llamado nuevo federalismo a1 que

 ha convocado el encargado del poder eje-cutivo federal. Si la reforma consiste,

 como parece, en una redefinicion y nueva distribucion de funciones (especial-
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 mente las concentradas en el presidente de la repululica), cque papel desempena-

 rall los goberlladores? Esto nos obliga a preguntarnos si las reformas dotaran de

 nuevas responsabilidades a los gobernadores, ctendrall capacidad illstitucional

 para enfrentar los nuevos retos? cSe trata simplemente (le capacidad financiera-

 administrativa, o mas bien de recursos politicos? cQue papel desernpenaran estos

 en los cambios federales? cSe trata de una reforma que impulsara la capacidad

 institucional de estos actores? O, por el colltrario, <ellfrelltarnos un grave lieSgO

 de colapso politico? cComo se resolverein los cambios sobre las facllltades de los

 ejecutivos estatales?

 Ell un periodo que corre desde el final del mandato clel presidellte Plutarco

 Elias Calles hasta nuestros dias, el ejecutivo incremento SUS dimensiones y facul-

 tades gracias a una institucionalizacion politica y a Ull sistema legal acorde COll el

 razonamiento de que el estado asulniera nuevas funciones sociales, econonlicas y

 otras, propuestas por los grupos de su coalicioll. Esto produjo una abultclda legis-

 lacion federal, de planes naciorlales y de oficinas y burocracias nacionales.

 Los cambios politicos e institucionales que se propolldran, que son deseables y

 se requieren para construir un sistema republicano y democrcitico mas solido,

 pueden sustentarse solo parcialmente en las condiciones juridicas e institucionclles

 con las que funcionan hoy dia los gobernadores. Como lo mostraremos, es urgente

 implan tar reformas . Y con referencia al aspecto no rmativo de las constituciones y

 a las relaciones politicas con los organos federal, estatal y municipal, cabe pregull-

 tarse si las condiciones y practicas actuales permitell UI1 I)uen ellcauzamiento de

 la reforma, o por el contrario, ofrecen problemas. Existell importantes riesgos y

 vacios institucionales qut deben atenderse para garalltizar una reforma existosa,

 vigorizar a los gobiernos estatales y fortalecer el funcionamiellto del federalismo

 mexicallo.

 3. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS GOBERNADORES

 Existen innum erables miradas para abordar el tema, desde el pun to de vista poli-

 tico, economico o juridico. Importa tanto explorar el desarrollo historico de esta

 ancestral figura de n ues tra hi storia nacio nal, como co no cer el pap el de los go-

 bernadores den tro de ldS codliciones de poder local , SllS relacion es con los pode-

 res nacionales o su papel en el funcionamiento del sistema de partidos.

 Nos limitaremos a una serie de mandatos constitucionales de observacion gene-

 ral para los gobernadores. De estas constituciones, abordaremos el capltulo que

 se refiere a las facultades de los poderes ejecutivos, esto es, a sus atribuciones, fa-

 cultades o deberes, a sus relaciones con los otros poderes, estatales y federales, a

 su sinculo con los municipios y, finalmente, a su funcionamiento dentro del siste--

 ma de poder local y nacional. Estudiaremos las co ndicion es de elegilDilidad de u n

 gobernador, el termino y las condiciones de ejercicio de su mandato, asi como de

 sus suplencias. Otro aspecto que abordaremos SOI1 SUS atribllCiOlleS ell CllantO a

 las reformas a las constituciones locales; si bien no tienen participacion en refor-
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 mas a la Constitucion general de la republica - al menos no en las iniciativas lli

 en las sanciones o ratificaciones-, en muchos C'dSOS Si existen facultades del go-

 berllador para ratificar las reformas en sus entidades.

 Estas atribuciones pueden desglosarse en innumerables aspectos, tales como

 el economico, administrativo, o de politica social o electoral. Otros temas relacio-

 nados son las condiciones de elegibilidad, las relaciolles con el congreso, con el

 poder judicial, la seguridad y la gestion publica, las Elnanzas estatales y las relacio-

 nes interinstitucionales. Las atribuciones con que estan investidos los gobernado-

 res ell sus constituciones estatales son su marco de accion normativa e ilustran

 algunas de sus mas importantes funciones politicas.

 A pesar de que funcionall dentro de un sistema polltico y un regimen juridico

 federal formalmente homogelleo, las reformas a las constituciones estatales no han

 se guido el mismo ritmo que la Consti tucion de la republica; por esto en contramos

 hoy que, contra lo esperado, llo llay homogelleidad en las estructuras, en su or-

 den y extension, como tampoco en los olsdenamielltos. Hay en ellas una casuistic

 subsumida o dornillada por un constitucionalismo celltralista y presidencialista.

 Coluparar las constituciones estatales produce un paisaje diverso, con muchas

 capas y vacios elltre distintos estados respecto a la defilliciotl de las fullciones gu-

 bernativas, las atribuciolles de cada cuerpo de gobierno y sus relaciones Tnutuas.

 Ademas, por herencia historica y por probletnaticas sociales diversas, en las enti-

 dades de la republica existen diversos agelltes o cuerpos con atribuciones como

 las del "gobierno indigella'' (Chiapas y Oaxaca), o las de las comisiones estatales

 de derechos humanos, acordes con las reformas recielltes.

 Frente a la amenaza que representa un poder ejecutivo estata1 "omnipotente",

 muchas constituciones han impuesto candados 'd Sll labor legislativaS asi conzo a

 otras tareas. Por ejemplo, algunos gobernadores se hall investido de atribuciones

 electorales que pertellecen a la ciudadania, o de tateas que deberiall correspon-

 der a otro poder, como la de elegir un cuerpo edilicio en los mullicipios, o la de

 dirimir y arbitrar, cuando existan controversias, sobre la illstalacion de uno o mas

 congresos.

 -Los preocupantes acontecimientos recientes de las elecciones en Yucatan y ell

 Tabasco, sin olvidar eI caso de Aguas Blancas en Guerrero con sus posteriores

 secuelas, contienell la doble arbitrariedad politica de los ejecutivos federal y esta-

 tales, ya sea por comision o por omision. En Yucatan, el gobierllo federal obligo a

 la legislatura del estado a reformar la Constitucioll para cambiar el calendario elec-

 toral estatal y desfasarlo de la eleccion presidencial, lo que violento el orden po-
 htico y produjo serios cuestionamientos jurldicos; asl, acomodo las condiciones y

 tiempos para la eleccion de gobernador en forma favorable a la coalicion priista.

 En Tabasco, el gobernador priista R. Madrazo ha tratado vanamente de encubrir

 el conflicto electoral y los posteriores y atropellados sucesos politicos, con ulla

 seudocontroversia constitucional contra la federacion, por una supuesta invasioll
 de funciones y violacion a la soberallia del estado. Esto ha incrementado la mag-
 nitud del conflicto, que tiene su raix en U1] agravio electoral contra los partidos y
 la ciudadania del estado. Si bien el gobernador aurl se mantielle en su atalaya po-
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 litica7 el costo para la federacion ha crecido y ha puesto en cuestion las bases del
 "nuevo federalismo" proclamado por el ejecutivo federal.3 Entremos en materia.

 4. QUE ES Y QUE HACE UN GOBERNADOR

 E1 cargo de gobernador es central en eI sistema pollticoB E1 gobernador en las en-
 tidades ellcabeza a su estado, y lo representa a1lte sus gobernados y ante la fede-
 racion. En la mayoria de los casos define la agenda de politicas y de debate publi-

 CO (COll una dependencia de la federacioll); enmarca y establece las politicas, y
 nombra a sus disenadores-realizadores.

 E1 gobernador desempena un papel nodal en las distintas matrices contruidas

 alrededor del regimen jurldico, administrauvo, flnallciero y economico de Mexico.
 Sin embargo, en tanto nodo, funciona con capacidades desiguales? ell algunos ca-
 sos plenipotenciales, en otros estrictamente limitadas, y a veces produce mucho
 ruido en las transferencias y en el funcionamiento admirlistrativo y polltico general
 del sistema.

 Por otra parte, los gobernadores tiellen problemas comunes que llO se reEleren
 unicamellte a sus facultades constitucionales, sino a la organizacion del gobierno
 y a sus relaciones illterinstitucionales. Tienen que negociar con los funcionarios
 federales en desventaja. Deben integrar el gobierno y trabajar con sus gabinetes y
 sus burocracias para la consecucion de sus metas. Y sobre todo, dado que la mayo-
 rla de las politicas tienen lugar en los espacios estatales y municipales, estan en la

 mira permanente de los partidos politicos, de la ciudaddrlia y de la opinion publica.

 5. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

 Consideremos aqui el modo de eleccion, el termino y las condiciones que debell
 cubrir los candidatos al puesto. La Constitucion de la republica establece reglas
 generales para instituir los poderes ejecutivos de los estados en cuanto a origen,
 residencia, edad y otras condiciones juridicas, laborales y politicas. E1 articulo 1 16
 (fract. I) de la Constitucion establece que los gobernadores de los estados no po-

 dran durar en su cargo mas de seis anos, y que su eleccion sera directa ell los teF
 minos que dispongall las leyes electorales respectivas. Ademas, prescribe que los
 gobernadores cuyo origen sea la eleccion popular, ordinaria o extraordinaria, en

 ningun caso y por ningun motivo podran volver a ocupar ese cargo, ni aun CO11 el

 caracter de interinos, provisionales, SUStitlltOS O encargados del despacho.4 En esa

 3 Cabe agregar que durante el sexenio anterior se llego a una situacion limite por las destituciones
 y renuncias de 17 gobernadores que en muchos casos tuvieron antecedentes en conflictos pre o post-
 electorales.

 4 Ademas, prohibe 1a eleccion para el periodo inmediato de: a) el goberllador sustituto COllstitU-
 cional, o el designado para collcluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuan-
 do tenga distinta denominacion, y b) el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo
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 misnla fraccion se de termina que solo podrci ser gobernador constitucion al de un

 estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de el, o con residencia

 efectiva no menor de cinco anos inmediatamellte anteriores al dia de la eleccion.

 De ahi que exista un margen amplio elltre diverscls entidades para ejercer estas

 prescripciones. Partiendo de lo anterior, los ordenamientos estatales se dirigen a

 ampliar condiciones o a definir criterios de origen y residencia.

 En muchos estados, el requisito de residellcia varia; por ejemplo, mientras al-

 gunas constituciones estatales exigen hasta 20 dnOS de residencia (Baja Cali-foz-

 nia), la mayoria solo requiere cinco, y en otras mcis dicho "trcimite" se cubre con

 tres anos. Por ejemplo, la Constitucion del Estado de A{exico plescribe que para

 ser gobernador del estado se requiere (articulo 68):

 ...II. Ser mexiquellse con residencia efectiva ell su territorio llo mellor a tres allos o

 vecino del mismo, coll residencia efectiva ell su territorio llo mellor a cinco allos,
 anteriores al dia de la eleccion...

 Se elltelldera por residencia efectiva para los efectos de esta Constitucion, el he-

 cho de teller domicilio filjO ell dollde se habite permallelltemellte.

 Otro CclSOn Baja California, establece que los ciudadallos candidatos a gobernador

 del estado cuyo nacimiento haya ocurrido en el extralljero deberan acreditar su na-

 cionalidad mexicana invariablemente, con el certificado que expida la Secretaria

 de Relaciones Exteriores del gobierno federal, fechado con anterioridad al dia en

 que cumplan 21 anos de edad (art. 41).5

 Ademas, en ningun caso puede ser electo gobernadol- para el periodo inme-

 diato el ciudadano que haya desempenado ese cargo en designacion distinta de la

 eleccion popular.

 En cuanto a la edad, el articulo 41 de la Constitucion de Baja California requiere

 que el candidato a gobernador tenga 35 allOS cumplidos el dia de la eleccion. En

 cambio, la de Tamaulipas exige solo 30 anos.

 En general, se exige tambien no pertenecer al estado eclesiastico ni ser ministro

 de algun culto, y estar en pleno goce de derechos politicos, y no haber sido con-

 denado por delitos illtencionales o con penas privativas de la libertad.

 Todas imponen un tiempo limite entre el ejercicio de un cargo publico y el

 acceso al puesto. Asl, un candidato debe rellunciar a un cargo estatal o federal o

 estar separado de el por un tiempo limite que va de dos a seis meses antes de la
 . /

 e eccloll.
 Ademas, el articulo 42 de la Constitucion de Baja California impone que no

 podran ser electos: el secretario de Gobierno, el tesorero General del estado, los

 magistrados del Tribunal Superior de Justicict del estado, los diputados locales,

 los diputados y senadores al Congreso de la Unioll, los militares en servicio activo,

 cualquier denominacion supla las faltas temporales del goberllador, siempre que desempelle el cargo
 los dos ultimos anos del periodo.

 5 La Constitucion de Baja Califonria establece que el termino de arraigo y vecindad no se illte-

 rrumpe cuando, en el ejercicio de un cargo publico, se deba residir fuera del territorio del estado.
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 los jeks de policlcl del estado y los presidentes municipales, cl menos que se sepa-
 ren de sus cclrgos noventa dicls antes de la eleccion.6

 En la Constitucion de Gual-lajuato, los clrticulos 66 y siguielltes establecen que
 no son elegibles c 1 cargo:

 I. Los secretarios de estado de la Federacion, los ministros de la Suprema Corte de
 Justicia de la Nacioll, el Procurador Gelleral deJusticia de la ltepublica, elJefe del
 Departarnellto del Distrito Federal, los Magistrados del Supremo Tribullal de Justi-
 cia del Estado, los titulares o encargados de las depelldellcias de los ramos ell que se
 divide la admillistracioll publica estatal, los militares el-l servicio activo y los ciudada-
 llOS COll mando de fuerza r:egular o irregular ell el Estado, a llo ser que se separell
 defillitivamente de su cargo delltro de los cie1tto oc11enta dzas anterziores a la fecha de Iz2
 eleccion ... Este ordenamiellto se extiende para los integrantes de los orgallismos elec-
 torales (frac. IIt; las cursivas son mias).

 Y p'dRcl evitclr controversias pOiltiCbdS propias de otros tiempos, el clrticulo 62, frclc-
 cion IV de lcl Constitucion de Nclyarit indica que es necesctrio... "No habel figura-
 do directcl ni indirectclmente en algllna sedicion, cucll-telazo, motin o asonada".

 En cllgunos cctsos es necesaria cierta escolaridad; Ia frclccion v del articulo 78 de
 lct Constitucion tamaulipeca indica que para ser gobeIncldor se reqlliere ... "Poseer
 suElciente instruccioll", ordenamiento al que se suma el deloer del gobernador de
 Veracruz de "sclber leer y escribir" (aunque en este C'dSO no es requisito de elegilDi-
 lidad). Veamos como han evolucionado las facultades.

 6. GOBERNADORES Y COALICIONES DE PODE1{ NACIONAL Y LOCAL:

 UN NECESARIO Y BREVE RECUENTO HISTORICO

 CQue interpretacion podemos extraer del proceso historico? Encolltramos tres for-
 mas de construir coaliciones y tres clases de relaciones entt-e los poderes federales
 y los estatales.

 Los gob ern adores de l siglo XIX, al igual que much o s po rfiristas , tienen profiln-
 das raices ell la construccion del regimen politico economico, y ell muchos casos,
 erl la historia militar y politica desde medictdos del siglo XIX. Durclnte los 'dnOS de
 transicion y construccioll de nuevos bloques de poder, rnuchcts de las funciones
 politicas, familiares y economicas sufrieron fuertes perdidas o redefilliciones en
 torno a la pertenencia politica a una coalicion.

 En el siglo XIX los gobernadores no "emanaron" del poder naciolaal, del presi-
 dellte de lcl republiccl, sino de un proceso de gestaciola desde aleajo, o de la perife-
 ria hacia e1 celltro (en este sentido, se trataba de coaliciolles desde afuercl). Ademas,
 forjar las trayectorias ocupaba buena parte deA1 tiempo y de Ia formacion de los
 pollticos, por lo que en muchas ocasiones esta era la cuspide de la carrera (esto
 parece revertilse al final del porfiriato, cuando los hel-edezos de los primeros

 6 E1 articulo aI3 de la Constitucion de Baja California estal)lece que los impedimelltos para volver a
 ocupar el cargo de gobernador son los que consigna el artlculo 115 de 1a Constitllcioll de la republiccl.
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 caudillos del poder local llegan al puesto de goberllaclor ell mellos tiempo). Todo
 ello coincide COll un cambio en el tipo de goberllalltes (que sencllcl Guerra,
 1988), ela sus relaciones con los gobernadores y en el acrecentamiellto de conflic-

 tos locales.
 La Revolucion termilao por quebrar la tendencia que se habia constituido en

 los lolltimos anos del Porfiriato. Una de las muchas transformaciones importantes

 ocurlio con la desaparicion de los jefes politicos. Entre otros cambios se encuen-
 tra tambien la paulatina "expropiacion" del poder militar, economico y en mate-
 ria de asistencia social y de desarrollo que tuvieron los gobernadol es}

 Entre la Revolucion y los anos cuarenta tuvo lugar la formaciola de buena pal-te

 de la elite "revolucionaricl" de 1a que surgirian 1a mayoria de los gobernadores.

 Muchos de ellos tuvieron Ullca carrera militar, o algl'lll origen "bandolerista" du-
 rante el Porfiriato; aunque su importancia politica y militclr es mucho nlelaor de la

 que se atribuyen. AlgUllOS fueron balldoleros o ltderes locales de alguna faccion,
 constitucionalista, villista, obregonista, etc. Pero ulteriormellte, el origen en una
 faccion no significo un veto u obstaculo para continual la carlera polltica regional.
 Algunos iniciaron Sll carrera politica durante este peliodo bajo el mando de un
 caudillo revolucionario o de un llder polltico (Portes Gil, Soto y Gama, Gustavo

 Baz). Sobre todo, ocurrio ulla recomposicion social y politica importante. Por un
 lado7 su origen social se reubico en buelaa parte de las CApdS medias rurales y urba-
 ll^S, con formacioll proksional y militar recientes y COll ideologias pollticas muy

 diversas. En muchos casos ocurlieron rupturas importantes CO11 las clases domi-
 llalltes locales, y su ascenso politico sigllifico 1a derrota (por vslrios anos) ideolo-

 gica y politica de los beneficiarios del PolMllaato. Pero sobre todo estos nuevos llde-

 res polIticos, al no existir una coalicion dominallte, estaban obligados a garantizarse
 y construirse plataformas politicas locales por si misnlos (y garantizar con ellas el

 malltenimiento de U11^ fuerza o coalicion nacional), y por ello podemos apreciar

 como esa fuez 1a era de goberlladores que el^an a 1a vez li(leres de partidos, ligas
 campesinas y orgallizaciones obreras. A diferencia de los goberlladores y caudillos

 regionales porfiristas, estos lluevos lidelees surgieron en 1a era de las masas y se

 incorporaroll a los nuevos movimielltos sociales, organizando a diversos actores
 locales para que lucharan por hacer efectivas sus demalldus y las nuevas promesas

 constitucionales. De ahi que filera collstruyelldose un ascelldiente polltico y econo-
 mico qlle ya para los allOS treinta era importante fuente de poder local, y capital

 polltico para armar alianzas nacionales. Esta gelleracioll de lideres revoluciollarios,

 donde destacan los gobernadores Emilio Portes Gil (civil) o Gonzalo Santos (mili-
 tar y cacique), dieron paso tambien a llderes pollticos de menor jerarquia dentro
 de SU coalicioll , con quien es man tuvieron el con trol politico de sus en tidades y

 el brazo estatal del partido oficiaI practicamente durante Ull cuarto de siglo. Has-

 ta el alemanismo, las reformas priistas y las reformas electorales federales malltu-
 vieron el control de las elites y el acceso a los puestos de poder estatal. Pero desde
 entollces ocurrio una larga transicion parecida a 1a ocurrida ell el Porfiriato con
 la segun da generacion de gobe rnadores, de man e ra que algunas de las caracte rl s-

 ticas de los ocupantes de los gobiernos estatales adquirieron nuevos rasgos.
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 En coIltraste con el siglo XIX, si algo podemos extraer del largo periodo de go-

 biernos priistas es que las carreras de los gobernadores (los mecanismos de reclu-

 tamiento), de- teller un origen militar y de liderazgos locales, tendieron a conver-
 tirse y a concentrarse en figuras politicas y burocraticas moldeadas en las oficinas
 federales.

 Hoy la carrera para gobernador se lla vuelto mas vertiginosa para los prilstas, y

 hasta parece que aspirar por mucho tiempo es no llegal^. Las funciones politicas

 de esta Elgura dentro del sistema tuvieroll cambios. La consolidacion del partido
 oficial y 1a nueva funcion del gobernador como jefe local de este partido colltri-
 buyeroll a cambiar las caracteristicas de los gobernantes y las condiciones de cle-
 gibilidad. Ademas, el componente burocratico-admillistrativo y de pertenencia al

 "linaje" politico en boga ell cada sexenio se convirtio en una regla de origell de

 U1l gobernador que, ademds7 collvirtio el puesto en un eslabon de una carrera po-
 litica con miras a mantenerse en la coalicion nacional y en puestos de esa arella.

 De esta forma, la carrera local, la formacioll de intereses alrededor de organiza-
 ciones sociales y de camarillas locales, fue desplazada por puestos burocraticos en
 la administracion central, asi como, en algunos casos, experiencias electorales
 'sfilera de competencia y riesgo" en distritos electorales federales.

 Ell virtud clel poderio que adquirio el PRI en materia electoral y de la garalltla
 que ofrecia c1 hecho de que el ejecutivo estatal tuviera en sus manos el proceso
 electoral, los comicios no eran colldicioll de acceso 'dl cdrgoS sino un ceremonial.
 Durallte mas de cuarellta anos, el PRl mantuvo el colltrol electoral de los aparatos

 estatales (gobernadores presidentes mullicipales, llderes politicos), garalltizando
 'dSl mayorlas dbsolutas para llevar adelante los cambios constitucionales necesarios

 para implalltar sus pollticas publicas. Las principales consecuencias politicas de

 este proceso para el desarrollo de instituciones politicas locales fueron que se es-
 tablecio un juego politico no democratico el:z los estados y hubo un retraso para

 desarrollar facultades que permitan cumplir sus compromisos a los gobernados.
 Las constituciones estatales reflejan en buena medida eI balallce polltico y juridi-
 co de esta historia. Esta situacion afecta las bases del modelo collstituciollal, fede-
 ral, republicano y presidencial, que ha combinadc) historicamente la construccion

 de gobierllos COI1 mayorlas absolutas en manos de un solo partido polltico.
 A partir de elltollces, y a diferencia de otros periodos historicos, el poder eje-

 cutivo federal desde mediados del siglo xx hasta lluestros dias collcelltro funcio-
 nes institucionales y politicas decisivas ell t1 reclutamiento y circulacion de las

 elites locales. Pero llo lo pudo todo. A pesar de ello, suxsgieron grupos regionales
 que han participado de diversas Ec)rmas delltro de las coaliciolles priistas y, en

 otros casos, afuera de las mismas, y han obligado al poder presidellcial y a su par-
 tido a negociar.

 De ahi que fuera tan importallte la victoria pallista en Baja Califorllia, pues
 quebro la ''tradicioll'' y el mito de 1a carrera delltro de 1a cual se crea Ull goberna-
 dor, de 1a forma como se construye una coalicion estatal y del papel que juegall
 los partidos nacionales y las elites opositoras localesb las elecciones y los electores
 en este nuevo proceso. E1 triunfo de Ernesto Ruffo cierra ulla epeca de historia de
 los gobernadores y pone en la mesa del debate de las reformas del Estado la cen-
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 tralidad de los procesos electorales estatales. Valdrifa comparar estos momentos

 COll el surgimiento de coaliciones opositoras regionales durante el siglo XIX.

 Por otra pfarte, la heterogeneidad de los gobernadores y de sus gobiernos no

 resulta de su origen, sino de sus condiciollantes politicos y de su relacion con el pre-

 sidencialismo, tan to desde 1a perspectiva de las relaciolles institucionales como

 por el lado de las relaciones politicas.

 Hasta ahora hemos expuesto algunas bases de su evolucion politica. Pasemos al

 capitulo constitucional. Para realizar sus tareas, gozan de margenes dibujados en

 los textos de las constituciones estatales, sobre los cuales gustan plasmar sus propias

 ideas, propuestas y proyectos politicos. Los textos constitucionales son las pautas

 del ejercicio soberano de los poderes de los estados, y la aplicacion de las leyes del

 derecho estatal es, formalmellte, la tarea de gobernar. Y el ejercicio legislativo del go-

 bernador muestra que las constituciones politicts locales, mas que rigidas, son fra-

 giles frellte a este poder.

 7. LAS CONSTITUCIONES ESTATALES CON10 NUMES DE CxOBIERNO

 Esta Se'CCiOll presellta una comparacion de las 32 constituciones estatales, en el

 rubro de las facultades, deberes, tareas, obligaciones responsabilidades y derechos

 de los poderes ejecutivos locales.7

 Por limitaciones de espacio, llOS referiremos principalmente a los acapites de

 las constituciones locales que expresamellte describell las facultades y limitantes

 de los ejecutivos estatales. No obstalate, es 1leceXsario dejar claro que existe otra se-

 ric de menciones y prescripciones a lo largo de las mismas, en dollde se amplian,

 describen o limitan sus capacidades en ordenes o asuntos no menos importantes.

 Tambiell debe tomarse t11 cuenta que existen leyes orgainicas de cada poder para

 el ejercicio de sus funciones.

 Agrupe las atl-ibuciolles en los siguientes rlll:)ros: facultades legislativas y derecho

 de veto; facultades para nomlarar funciollarios; facultades e11 materia de seguridad

 publica; facultades electorales frente a ayuntamientos, al congreso y con relacion

 a Sll sucesor en CdSO de renuncias o ausellcia; facultades presupuestarias; de coadyu-

 varlcia con poderes judicial y legislativo; delegativas; de cocrcioll, frente a1 congreso

 local y al poder judicial; capacidad para otorgar concesiones y filrmar convenios;

 capacidad de arbitraje; para celebrar convenios; para villcular instituciones; capaci-

 7 LdS filelltes cle esta SUCCiOIl son las constituciones de los estudos. Tuve acceso d ell'dS gldCiAS dl .SiS-

 tema de informacioll creado por c1 In.stituto de Invest:igaciolle.sJurldicas de la lJN,SM y pue.sto ell ser-

 vicio e1l c1 servidor de la UNAM en Internet. lteconozco 1a calidacl dezl selvicio y lo agradezco a sus au-

 tore.s. La base de clatos con tiene los textos de las co ll.sli tllciones estatales ac tualizados al mes de

 septiembre de 19S14. En cuanto a la definicion de ulla factlltad, ulla respollsabilidad, ull deber, Ulld

 Oblig'dCiOll O Ulla limitallte, exl las constitllciones estatales encolltramos que c1 uso de los termillos lao

 siempre coincide. Ademas, en todos los casos, el reparto de los poderes y 1a determillacioll de facul-
 tades difiere. Tampoco considere el estatuto de Gobierllo del Di.strito Ftzderal, que merece Ull allalitsiS

 especial porque posee sus propias condiciolles de cligibilidad, SUS propias facultades y el poder fede-

 ral concurre ell el gobierllo local.
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 dad fiscal y de elldeudamiellto; capacidad ell politicas sociales y de diverso tipo;

 administrativas y para plallear; para enajenfar, collcesiolaar, expropiar o transferir

 dominio; reglamentarias internas; de fomento; extraordinarias; de vigilancia y de su-

 . o -

 pervlson calversa.

 Ademas de estas responsabilidades comunes a todo e1 genero, existen en las

 constituciones de los estados diversas medidas e instituciones establecidas de acuer-

 do con las tradiciones y la historia polltica 5 jurldica de SllS entidades, de las cuales

 solo melacionaremos algunas que ilustrall la evolucion y el estatus del gobernador

 en las mismas.8

 8. LA FABULA DEL (^013ERNADOR OMNIPOTEN rE

 La siguiente seccion se contruye a partil de Ull'd dlegorla muy simple y d l'd vez con

 elementos "sumamente" redlesS qut son ldS facultddes (y a veces las tribulaciones)

 de los gobernadores en distintos estados de la republica. E1 ejercicio surge de una

 "lectura constitucional" que construye imaginariamellte las accioIles sustantivas

 de un gobernaclor ficticio que, de existir, se comportarla de 1a siguiente forma.

 En primer lugar, el gobernador es Ull legislador por excelencia ell sus estados;9

 facultad" a la que se agrega la de vetar una ley o disposicion ele su Congreso o, en

 algunos casos, la capacidad mas delimitada de presental obselwaciones.tl Esta fa-

 cultad se extiende en varios estados a loa capacidad cle illiciar y gestiollar las lewes

 de los ayuntamientos, dSl como legislar en mat£:ria urballa y cle desarrollo rural, de

 poblacioll o de planeacion nacional.

 Las relaciones del gobernador con los collgresos locales tambiel1 se revisten de

 un predominio gue se agrega a sus facultades legislativas y electivas. Ell todos los

 C'dSOS, C1 gobernador puede vetar leyes del Congreso o, a1 mellos, hacer observa-

 23 Tellgamos ell cuellta tambiell que ulla limitacioll a la facultad de golzerlz<lr ell los estados se ori-

 gilla ell la Constitucion nacional. El artlCU10 41 exprcsa que las COllStitUCiOlle.S 110 pOdrall COlltraVetlir

 la federal, como tampoco podrall instituir formas de gobierllo propias, distilltas a la federal. De ahi cl
 cal-acter de 1luestro federalismo limitallte de illstituciolles de gobierllo estatal.

 9 Ell muchos casos elsta facultad legislativa se collcelltra ell el Collgreso y ell los ayuntamientos, ca-

 si siempre limitada a materias propia.s del mismo y, ell muy pocas oca.siolles, a la ciudadallia, corno soll

 los casos de Baja Califorllia Sur, Hidalgo, Oaxaca, Q. ltoo, Tamatllipas, Sall Luis Potosi y Sinaloa. IRste ul-

 timo otorga facllltades a los gRllp(JS bgalnle orgrznizados en el estado, y el de Zacatecaks a lo.s represelltan-

 tes del estado allte el Congreso de la Uni6ll.

 I() Llama la atellcioll ell este caso la Constitucioll de Michoacan. F ll su articulo 164, fracc. Vl, estable-
 ce que si la proposicioll de adhesiones o reformas no provielle clel golterllaclor del estado, 'alltes de dis-
 cutirse y votarse pasara al Ejecutivo para que delltro de un mes (de plazo) emita .sll opinioll sobre ella".

 11 Es posible qlle cualldo el goberllador se oponga a ulla ley .simplemellte desacate la orden de

 publicarla y de hacerla efectiva, pues si bien esta obligado a hacerlo, practicamellte llO existell meca-
 nismos que lo coaccionen. Solare e.ste dSpeCtO, hRy tEXtOS COU10 la Constitucion de Durango que, en
 .su articulo 70, establecen que es obligacioll del gobernador pul:)licar y haser suml)lir las leyes federflles
 qtle no menostaben la sl)berania del Esla(l¢). Es claro que 1a letra contravielle el rnalldato de la Con.stitu-

 CiOIl general de la repvolblica, pero no se ha preselltado el caso en que lllld ley o rndndato federal o lo-
 Cal sea considerado, por el goberllador, atentatorio de la soberallia e.statal.



 52  REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOCIA 3/96

 ciolles a las mismas y obligar a que el legislador revise SUS actos. Ademas, tiene

 que ratificar con su rubrica casi todo acto del legislativo.
 El veto y las observaciolles a la labor legislativa las ejerce de manera amplia; ell

 algunos casos se explicita que el veto solo puede ejercerse en ulla ocasion. No obs-

 tante, dado que el gobernador es el principal legislador, es muy extrano que ocu-

 rra. Puede ademas solicitar al Collgreso o a su Comisioll Permanente, que COl1VO-

 que a un periodo extraordinario de sesiones, y puede destrabar situaciones en

 donde llo exista una mayoria que pueda goberllar el Congreso. Existen muy po-

 cas si tuacio n e s en las cual es algu na frac cio n de un co ngre so e statal haya soli ci tado al

 gobernador que ejerza dicha facultad. Asi ocurl-io recielltemente en Aguascalientes,

 a raiz de los resultados electorales de 1995, que terminaron en un calldado legis-

 lativo en donde, si bien el PAN tenia la mayoria, esta no era suEiciente para gober-

 nar el Congreso. Ante esto, la fraccion panista pidio al gobernador que rompiera

 ese candado ejerciendo sus fullciolles de veto. De ocurrir esto tendriamos un
 proceso legislativo donde cl gobernador tendria Ull papel superior al del legislador.

 Exl segundo lugar, esta la capacidad del goberllador para nombrar funciona-

 rios y servidores publicos, para armar su gabillete y hacer gobierno. Dentro de

 algunas colldicionantes establecidas para los ocupantes de estos cargos, el gober-

 nador tielle la facultad de nombrar a todos sus colaboloadores, sin necesidad de

 ratificacion, empezalldo por el secretario general de gobierno;12 la lista illcluye al

 procurador general del estado, con muy pocas excepciones. Una de ellas es la del

 Estado de Mexico en lo relativo al nombramiento del procurador; en ella, se re-

 quiere la participacion del collgreso del estado;l3 luego, en la de Chihuahua se

 indica que, para este cargo, "puede recabar la opinion del Collgreso del Estado, si

 lo estimare conducellte''. Finalmellte, en el caso de otros fullcionarios, la Carta

 Magna de Nuevo Leon, ell su art. 85, fracc. XXIV establece que el gobernante puede

 "proponer terna al Congreso para Secretario de Finallzas y Tesorero Gelleral del

 Estado, y removerlo libremellte enviando terna al Congreso".

 eCual es la posicion del ejecutivo local frente a los otros poderes en materia

 de nombramielltos? El ejecutivo nombra a los miembros del Tribullal Superior de

 Justicia, a los jueces y tambiell al Tribunal Administrativo del estado, ya sea pro-

 poniendo al-Congreso las personas que lo integrarall o ratificando a quielles lo ill-

 tegran.

 Por si fuera poco, tielle facultades para remover libremente a los miembros de

 su administracion, asi como para iniciar juicios y destituir setvidores publicos, y so-

 licitar al Collgreso que declare la suspension de un ayulltamiento o que revoque
 el mandato de algull miembro del mismo.

 12 Por ejemplo, en Tamaulipas, la Constitucion exige que el secretario general de gobierno haya
 nacido en el estado y resida en el mismo, por lo que le adiciona los condicionantes que se impone
 para ser gobernador.

 13 E1 articulo 84 de la Collstitucion mexiquense establece que: "E1 Golerllador del Estado desig-

 nara al Procurador Ge lle ral de Justicia, pe ro el nombramie n to debe rai se r ratificado por la Legislatu-
 ra, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. En el caso de que el 1lombra-

 miento sea rechazado, el Ejecutivo hara un segundo [nombramiellto] que podra ser aprobado COI1 el
 voto de la mayoria simple".
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 En este sentido, muchas constituciones locales lo invisten de poderes y funcio-

 nes electorales que origillalmente le corresponderian d la ciudadania o a otros

 cuerpos publicos Algunas lo facultan para arbituar conflictos elltre otros poderes

 de su entidad. Por ejemplo, las constituciones de Aguascalielites, Chiapas, Chi-

 huahua, Coahuila oJalisco cualldo se instala mas de Ull cuerpo legislaiivo despues

 de una eleccion, lo facultan para dirimir cual es el que repl-esenta la legalidad (sic);

 y cuando el congreso esta dividido en varios grupos, para reconocer al que tiene

 quorum.

 A1 menos 16 constituciones estatales imponen al gobernador responsabilidades

 y limites en materia electoral; estas van desde llamar a elecciones locales, ordina-

 rias o extraordinarias, hasta organizar consultas populares. :

 En el articulo 84 de la Constitucion de Goahuila se establece como deber del

 gobernador (fracc. XVII): "Solicitar informacion de los organos electorales, en re-

 lacion a las elecciones que se verifiquen en el Estado", (dejando en la ambiguedad

 de que eleccion [federal o local] se trata). Otras en cambio implican funciolles

 electorales. La Constitucion de Colima le obliga a "Vigilar que las elecciolles se

 veriElquen en el tiempo y en la £orma que prescriben las leyes', aunque en su ar-

 ticulo 59 le prohibe al gobernador (fracc. v) intervenir en las elecciones que re-

 caigan en determinada persona, ya sea por si o por medio de otras autoridades o

 agentes, siendo este motivo de nulidad de la eleccioll y causa de responsabilidad.

 La de Durango, en su articulo 70, establece la obligacion de cuidar que las elec-

 ciolles se efectuen en el tiempo senalado por las Leyes relativas. La Constitucion

 de Hidalgo (art. 6S, fracc. XlIII) lo faculta para convocar a elecciones extraordi-

 narias de diputados llegado el caso, cuando por cualquier motivo haya desapare-

 ciclo el poder legislativo; esta Constitucioll en su art. 62> fracc. XVI, lo habilita para

 hacer que las elecciones sean libres e impedir que se ejerza presioll en ellas.

 Igualmellte, e1 art. 70 establece que se prohibe al gobernador (Eracc. v) impedir o

 retardar las elecciones populares, a la illstalaciola de la Legislatura; (fracc vi) in-

 tervenir en las elecciones para que recaigan o no en deXterminadas personas, ya lo

 haga por si o por medio de otras autoridades urgente$, siendo esto motivo de nu-

 lidad ell las elecciones y causa de responsabilidad. El art. 61 de la Constitucion de

 Michoacan le prollibe impedir o retardar las elecciones populares o la instalacion

 de la Legislatura, o intetreniren laselesciones parafavorecera personcls determinctdas. La

 Constitucion de Morelos lo faculta para corlvocar a elecciolles de Collgreso, uni-

 camente en los casos de los articulos 68 y 69. En Nuevo Leon, el goberllador no

 puede (art. 86):

 II. Impedir o embarazar COll pretexto alguno las elecciolles populares lli la reunion
 y deliberacion del Congreso; y III. Hacer observaciones a las leyes constituciollales
 ni a los actos electorales del Collgreso

 E1 art. 81 de la Collstitucion de Oaxaca establece que el gobernador llo puede
 impedir que las elecciones se efectuen en lcxs dias sellalados y con las formalida-

 des exigidas por la ley.
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 La Constitucion de San Luis Potosi impide a su gobernador (art. 57, fracc. v)

 entorpecer, dificultar u obstaculizar las elecciones populares determinadas por la

 Constitucion o por las leyes respectivas.

 En Sonora, es facultad y obligacion del gobernador (art. 79, fracc. XXXVII) cui-

 dar de que las clecciones se efectuen en el tiempo senalado por la leyes relativas.

 Y su articulo 80, fracc. IV, le prohibe impedir que las elecciones se verifiquen en los

 dias senalados por la ley (ademas, en su articulo 39 se establece que "En todos

 los casos en que por cualquier causa desaparezca el Congreso, el Ejecutieto convo-

 cara a elecciones extraordinarias de diputados transcumdo un rnes despues de la fech(z

 de la desaparicion. La e le ccio n e i nstalaci on de l Con greso se verificara como lo de-

 termille 1a convocatoria respectiva" [las cursivas son mias] ) .

 E1 articulo 91 de la Constitucion de Tamaulipas impone a1 gobernador respe-

 tar y hacer que se respete la libre emision del voto popular en las elecciones; 1a

 Constitucion de Veracruz en su art. 88 prohibe al gobernador impedir y retardar

 las elecciones populares y 1a instalacion de 1a Legislatura; intervenir en las elec-

 ciones para que recaigan en determinada persona, ya sea porsi opor medio de otras

 auteridades o agentes, sdo esto moti7Jo de nulidad de la eleccion y causa de responsabilidad.

 En Yucatan, el art. 55 collstitucional establece que el gobernador debe expedir

 1a convocatoria para las elecciorles ordinarias. Y Sll art. 56 establece que el gober-

 nador no debe impedir ni retarddr las eleccioles populares, ni inteivenir en ellas

 p'dI'.l que recaigan en determinada persona, ya sea por si o por medio de otrds dUtO-

 ridades o agelltes, siendo esto motivo de respollsabiliclad y llulidad de la eleccion.

 En Zacatecas, el articulo 59 establece que es facultad clel gobertlador cuidar que

 las elecciolles collstitucionales se celebren dentro del tiempo y forma senalados

 por las leyes relativas.

 Las suplencias y sustituciones del goberllatlor contribuyell d refOrZdr lAs atribu-

 ciones que llamo electorales, pues collstituyell al ejeCIItiVO estatal en "el elector"

 ell los estados.

 cQue sucede cuando un gobernador solicita una licencia, cuando relluncia, o

 cuando desaparecen los poderes? Este rubro es UllO de los mas polemicos de 1a

 l elacioll entre los estudos y el presidente de la republica (no con la federacion);

 alli, los textos constitucionales han tenido Ull desarrollo importante. DeX esta formfa,

 'dUll CU'dlldO el drtculo 76 (fraccion s ) de la Constitllcion prevalece como meca-

 nismo de sustitucion frente a 1a desaparicioll de poderes, ya no es mas 1a espada de

 Damocles sobre los gobernadores. Sin embal-go, cualldo wIllO levisa 1(1S adiciones y
 procedimielltos de remplazo constituciol-lul c11 los estaclos, las sorpresas son ma-

 yores. Tres constituciones son ilustrativas a1 respecto: l'd de Tamaulipas, 1a reciell-

 temellte "redisellada" del Estado de Mexico y 1a de Nuevo L eoll.

 Fll Tamaulipas, e1 articulo 82 establece qllej tI cargo de gol)erllCldor solo es

 rellunciable por causa grave, qlle calificara el Collgreso.l Fn caso de relluncia o

 14 Ademas, el art. 84 establece que "En los casos de renllllcia o mllerte del C;obernaclor o cuando se

 le declare COI1 lugar a formacioll de causa, ya sta por violacion a la presellte Constitucioll o por delito del

 ordell comun, o ya por violacion de la Constitucion Federal y leyes que <le ella emanell en los casos
 de la competencia de las Camaras Federales, si ocurriere la fal ta de lltro de los tres prime ros allos del
 periodo, el congreso I,ocal, consliluiclo en sesion }nenle y secrela nomb-ara, por el vol/) cuand/) mezos de doce del
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 falta de Ull gobernador, el articulo 86 establece que mientras se hace la designa-
 cion ordellada por dicho texto o en cualquier otra circunstancia no prevista... "el
 Secretario Ge?eral de Gobierno se hara car,go del Despacho del Ejecutivo, sin que esta situa-

 cion puezda durar por mas de cuarellta y ocho horas" (las CUI'SiV'dS son mias).
 En adicion d 1O dnterior el titulo XII, capitulo 1° de l'dS prevenciones generales,

 en Sll articlllo 156, establece que:

 Ell el caso de desaparicion de poderes previstos por la fraccioll v del Artictllo 76 de
 la Collstitllcion Federal serall llamados para que se ellcarguell provisionalmellte del
 Ejecutivo, segull el siguiellte orden de preferencia:

 I. El ultimo Secretario General de Go6ierno, siempre que sea tamaulipeco por nacimiento. [Las
 . ,

 ctlrslvas 8011 mlas.

 II. E1 ultimo Presidellte del Stlpremo Tribullal deJusticia, y a falta de este los demas
 Magistrados por ordell llumerico, siempre que seall tamaulipecos por llacimiellto.

 III. E1 ultimo Presidellte del Collgreso y a falta de este los allteriores, prefiriendo-
 se a los mas proximos, sobre los mas lejallos COll el requisito allterior.

 Una situacion similar ocurre en el Estado de Mexico, dollde se establece que en
 CbdSO de falta absoluta del gobernador, elltre a suplirlo por vln periodo "breve" c1
 secretario general de gobierno, quien ha sido nombrado por su predecesor. E1 a
 ticulo 72 de la collstitucion rnexiquellse establece qwle:

 Ctlalldo el Gobernador hubiere tomado posesioll del cargo y se produjera su falta
 absoluta, lo suplira desde ese momento, como ellcargado clel despacho, el Secreta-
 rio Gelleral de Gobierno o a falta de este, el Presidellte del Tribtlllal Sllpenor de
 Justicia, y la L egislatura illmediatamellte hara la desigllacioll del Goberllador susti-
 tuto, guiell ejercera sus funciones hasta termillar c1 periodo collstituciollal de que se
 trate. Cualldo la Legislatura se ellctlelltre ell receso, la Diptltacioll Permallellte la
 collvocara para qvle desiglle al Gobernador sustituto.15

 En Nuevo Lcorl, c1 articulo 144 establece que cucllldo 11ayall desaparecido los
 podel-es de 1a clltidad, asumirci el cargo c1 ultimo presiclente del Tribullcll Superior
 de Justicia, o, a falta de este, por Sll orden, el ultimo secretario de gobierno, los demas
 magistrados y los presideXntes de 1a legislaturcl desde Sll C'ItCCiOll, y Si nada de esto

 numero lotal cle sus tniembros, 1un Gobernalorlnlerzno que promulgara el Decreto que se expida conforme
 a la fraccioll Xl.IX del Articulo 58 de esta Constitucioll. El Congreso convocara a elecciones dentro de
 los diez dias siguielltes a la toma de posesioll del Gobernador Illterillo nombrado. El Goberllador
 que reslllte electo clurara todo el tiempo que falte para completar el periodo" (las cursivas soll mias).

 E1 articlllo 87 agrega que ell los casos de licencia temporal collce(lida al gobernador, el Congreso
 o la Comisioll Pernlallellte, en ca.so de receso, por mayoria de los diputados preselltes, 1lombrara un
 .sustituto a proptlesta ell terna del ejecutivo para el tiempo que dure la licellcia, debielldo tener el tSI1S-
 tituto, los mismos requisitos que e1 collstitucional. Si la licencia no excede de ocho dia.s, 1lo deslgllara
 sUStitlltO; el secretario general se ellcargarei del poder ejeclltito.

 1S ksimismo, en el articulo 73 se mellciolla que las faltas tem)orale.s del gobernador las cubrira,
 como encargado del despacho, el secretario gelleral de gobierno o, a falta de este, el presidellte del
 l ribullal Superior deJusticia. Y el articulo 76 dice que el goberllador del estado podra rellullciar al
 cargo por causa grave, o solicitar licellcia por causa justificada, pero ell ambos casos no se hara efecti-
 VA SillO hasta qlle sea aprobada por la legislatura.
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 pudiera ocurrir, entonces operara la fracciotl v del artlculo 76 de la Collstitucion

 general de la republica.

 Estos casos, que intentan prever Ull vaclo de poder, collvierten a1 gobernador

 en Ull elector, contribuyen a fortalecer su dominio dentro del gabinete y allte los

 otros poderes, y le permiten ejercer, en ciertos casos, influencia sobre su sucesion.

 Entre las pocas armas que el legislador tiene colltra el ejecutivo estatal esta el

 juicio politico y otras limitaciones a su labor legislativa.l6 Y aun en estos casos, ins

 taurar un proceso de esta naturaleza requiere navegar en una brumosa laguna ju-

 ridica, para lograr calificar los actos del gobernador como fuera de la ley. Pocas

 constituciones estatales contiellen criterios para entablar el juicio polltico, y algu-

 nas tienen menos mecanismos para que, llegado el caso de realizar dicho proceso,

 este deba ser revisado o ratiElcado en otro periodo legislativo (excluyendo lo tipifica-

 do como un ''crimen'').17

 Ell cuanto a otras relaciones con el Congreso local, el goberllador esta obli-

 gado a facilitar todas las condiciolles necesarias y las que le solicite para el mejor

 desempello de su encargo, asi como a relldir y pedir informes. Debe asisitir a la

 apertura de periodos ordinarios de sesiones, Sill que la falta implique el menosca-

 bo de las funciones de cada cuerpo. Ademas, el gobernador esta obligado a rendir

 info rme s de sus ac tividades y presen tar los p roye c to s de ley de presupuesto de in-

 gresos y egresos al Congreso.

 E1 Congreso debe y puede vigilar el ejercicio del gasto, ell algurlos casos allual-

 mente, en otros trimestral o hasta mensualmente. Sin embargo, existen diversas ar-

 timanas por medio de las cuales lla podido "evadir" su respollsabilidad allte tales

 deberes. Por una parte, mas alla de la calificacion de la cuellta publica en algunos

 estados, los congresos locales carecen de mecallismos de vigilancia o contraloria,

 lo que se acompalla del hecho de qut la mayoria de las legislaturas han estado

 compuestas, por decadas, por mayorlas calificadas del partido politico del gober-

 nador, lo que ha hecho imposible un escrutillio rnas serio. Si bien en algunos es-

 tados se describe claramente el papel de las corltadurias jmayores de haciellda, no

 existe ulla metodologia que los ejecutivos estatales estell obligados a llevar para

 presentar sus illformes, lo cual resulta ell una riquisima miscelanea informativa

 dollde es casi imposible esclarecer el buen o mal desempello del gobierllo

 Ademas, hoy dia, ante la existen cia de und OpOSiCiO ll "ill como da" para muchos

 gobernadores priistas, se ha procedido a elimillar el viejo ceremonial de presen-

 tarse a rendir el informe y, de esta forma las facultades del legislador se menos-

 caban. Algunos gobernadores, para evitarse la polemica o el cuestiollamiento de

 los legisladores y la illcomoda exhibicion frente a sus opositores, en algunos casos

 han reformado la Constitucion para rlo tener que presentarse personalmente a

 1G Algunas constituciones exigen que las reformas propuestas por Ull gobernador sean ratificadas

 por otra legislatura, o que tengall efecto hasta la legislatura o termino guberllamelltal siguiente.
 17 Por ejemplo, el articulo 128 de la Constitucioll de Puebla requiere que para procesar al gober-

 nador por delitos "oficiales", la legislatura lo declare culpable por votacion de las dos terceras partes
 (vgracc. I), y aun si la declaratoria fuera condenatoria, debera ser revisadcz en el siguiente periodo de sesi

 nes (fracc. III). Si la revision revoca la declaracion condenatoria, no habra lugar a procedimiento pos-
 terior.
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 rendir su informe. De ahi que recientemente en Tamaulipas fuera el secretario de
 gobierno quiell entregara el informe anual de actividades del ejecutivo al Congreso
 local. Incluso, el secretario hizo un breve prollunciamiento Eente al pleno.

 En sus relaciones con el poder judicial, el goberllador hacer cumplir los fallos y
 sentencias de los tribunales y debe coadyuvar a la ejecucion de la justicia. Puede
 nombrar y destituir jueces y a los ministerios publicos. Incluso, en Tlaxcala, el art.
 59 de la carta collstitucional le permite enviar al Congreso, dentro de los diez dias
 siguientes a su toma de posesion, las propuestas para integrar el Tribunal Supe-
 rior de Justicia; esto facilita su relacion y acompasa al judicial con cada periodo de
 gobierllo. Igualmente el gobernador puede suspender a los mullicipios cuando
 no cumplan con sus deberes, dando cuenta al Collgreso o a la diputacion perma-
 nente antes de cuarenta y ocho horas.

 Otro tema de grarl relevancia es la seguridad publica, ya que ell este aspecto
 hay continuas pugnas entre los municipios y el gobernador, asl como elltre las po-
 licias del estado y las municipales. E1 gobernador posee atribuciones en materia
 de seguridad y vigilancia sobre las distintas politicas y sobre la llamada Guardia
 Nacional; a esto se agrega el control de las policlas en los municipios donde resi-
 den o transitan los poderes estatales; puede nombrar a los jefes de policla, pero
 no tielle facultades para imponer a los mullicipios nonabramielltos y otras medi-
 das en la materia (excepto aquel donde residen los poderes), lo cual constituye la
 base de una constante pugna entre ambos. Los gobernadores tiellen 1a obligacion
 de velar por la conservacion del orden, trallquilidad y seguridad del estado y de
 sus habitantes, protegielldolos ell el uso de sus derechos. Debe organizar, con-
 forme a la ley, las fuerzas de seguridad publica del estado, mandarlas en jefe y
 nombrar y ascender a sus jefes y oficiales, y solo en algullos estados, como Chi-
 huahua, debe recabar del Congreso la aprobacion para el grado de corollel.

 Ell Campeche se le exige al gobernador impedir los abusos de la fuerza publica
 contra los ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la responsabilidad en que
 ella illcurriere.

 En otros estadosS como el de Coahuila, el gobernador puede celebrar conve-
 nios con los gobernadores de los estados limltrofes para la entrada y paso de sus
 fuerzas de seguridad por el territorio del estado, y reclprocamente.

 Puede tambien organizar la guardia nacional y las guardias rurales, como en
 Tamaulipas;l8 puede disponer y poner sobre las armas a la Guardia Nacional con

 18 La constitucion de Tamaulipas describe varias situaciones en donde el gobernador puede ejer-
 cer facultades extraordinarias:

 XXXI. Pedir al Congreso o a la Comision Permanente si aquel no estuviere reunido, las facultades
 extraordinarias para establecer el orden en el Estado, cuando por causa de znvasi6n de con??zosion interior se
 hubiera alterado. Oel uso que haya hecho de tales facultades dara cuenta detallada al Congreso.

 XXXVI. Tomar en caso de invasion exterior o conmocion interior armada, las medias extraordina-
 rias que fueren necesarios para salvar el Estado, sujetandolocs lo mas posible a la aprnbacion del Congreso o
 de la Diputacion Permanente;

 XXXVII. En caso de sublevacion o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo COll el
 Congreso o la Diputacion Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la proteccion debida,
 si los elementos de que dispone el Ejecutivo del Estado no fueren bastantes para restablecer el orden;
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 aprobacioll de la legislatura o de la diputacion permanente, en los recesos de aque-

 lla, dentro de los limites del estado, segun lo exijan las necesidades pulzlicas, y

 puede ordenar que pase la guardia a otros estados, en los terminos que disponga

 la Constitucion general.

 El gobernador tiene tambien un claro predominio sobre los ayuntamientos; a

 pesar de las reformas al articulo 115 constitllcional, sigue siendo un poder politi-

 co y administrativo mayor. La relacion entre el gobernador y los ayuntamielltos es

 una de las mas dificiles y controvertidas en el debate politico y constitucional. El

 pro blema ha surgido en parte por el de sarrollo municipal, en parte po r el cre ci-

 miento urbano y la conurbacion, en parte por los distintos procesos de descentra-

 lizacion, desincorporacion y reformas de los poderes federales, asi como por el

 incremento de la competencia electoral y la illtegracioll de ayuntamientos "plu-

 rales". Paralelas a este proceso, el municipio ha adquirido atribuciones en materia

 urbana, de planeacion, de usos del suelo, de selwicios, de impuestos y hasta en

 temas de seguridad, que acotan o eliminan facultades que antes poseian los gober-

 nadores. Este proceso no ha ocurrido con una transferencia o con el estableci-

 miento de nuevos mecanismos de convivellcia entre el poder ejecutivo estatal y los

 ayuntamientos.

 Ademas de estas dificultades derivadas del ejercicio de las atribuciones en segu-

 ridad, el gobernador cuenta con diversos mecanismos para supelwisar y vigilar el

 desempeno de las tareas municipales. Esta obligado en mucllos estados a visitar

 los municipios, por si o por medio de personas, y a vigilar y a r endir cuentas a distin-

 tas autoridades sobre el desempeno de las laloores municipales;l9 incluso, algunas

 entidades lo facultan para elltablar proceso deX inmediato a diversas autoridades

 municipales, en caso de encontrarse desordenes o irregularidades y, finalmente,

 para entablar juicio para que se destituya a Ull miembro de un ayuntamiento o al

 conjunto del mismo.20 Ademas, puede proponer al congreso personas para que

 integren los consejos municipales.

 En casos particulares el gobernador puede "exigir y obteller del Ayulltamiento

 respectivo, la inmediata eliminacion de cualqllier deficiellcia o anomalia que se

 advierta en los procedimientos o en el desempe-no de las lalJores de los servidores

 publicos" (Constitucion de Baja California). Y en Campeche y Chihuahua puede

 "excitar" a los ayuntamientos, a los presidentes mullicipales y a los jefes de seccion

 y comisarios, cuando lo estime conveniente, para el mejoramiento de los ramos

 de la administracion municipal.

 XI,V. Adoptar, en casos grraves, las meslidas que jaz;,rtle necesarias lvara snlvanlardar el ()rden publico o la

 paz social, o kz economia del Estado () ta de los Municipios, dando cuellta inmediata al Collgreso o en SU re-
 ceso a la Diputacion Permanellte, para que resuelva en definitiva (las cursivas SOll mias).

 lg En Morelos el gobernador puede realizar acciones de consulta popular en los municipios, "dentro

 del Sistema de Planeacioll Democratica del Desarrollo Estatal, previsto en la fraccion Itr, del articulo

 119, de esta Constitucion".

 20 Esta situacion se extiende en algullas entidades hacia la supervision de los funcionarios del po-

 der judicial. Asi, ell Campeche el gobernador debe informar al Trilounal Superior de Justicia de las
 faltas que cometan los jueces inferiores, atribuyendole esa capacidad de recabar informacion. Hoy dia
 esta facultad de destituir ayuntamientos ha sido utilizada para solucionar problemas electorales, como
 el ocurrido en Huejotzingo, Puebla, a raiz de la.s elecciones de 1995.
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 9. UNA PARADOJA DEL DESARROLLO POLITICO: EL VACIO INSTITUCIONAL

 Si bien las pciginas anteriores proporcionall una irnagen de los goberlladores co-
 mo personajes politict y juridicarnente omllipotentes, 1UL evolucion de sus faculta-
 des, la collcentracion de poder en la federacion y las mcis recientes reformas ad-
 ministrativas y del "estado" hall disminuido sus capacidcldes institucionales para
 resolver conflictos, para constituirse como arbitros politicos y para construir regi-
 menes represelltativos y estables, esto es, gobel-nables. Si biell tienen mayores fa-
 cultades y responsabilidades, no cuentan con los recursos necesarios ni con lcls
 instituciones ni con los materiales para ejercer sus actos politicos cabalmente.

 A esta paradoja se agrega que- si bien el gobernador tiene facultades casi om-
 nimodas, en materia federal resulta un actor prcicticamente sin atributos; no tielle
 ninguna intervencion para prornover leyes nacionales o vetarlas (excepto en el
 ejercicio limitado de su jurisdicciorl territorial); como tampoco en materia de po-
 liticcl economica; le quedan asi solo algunos rubros de polltica social y, finalmen-
 te, un resquicio de acciones politicas nada rellunciables.

 Nuevamente, la relacion con el municipio ilustra el problemcl. Tallto lfa Constitu-
 cion generaI de la republica como las de las entidades federativas, han asignado al
 municipio muy disimiles tareas a lo largo de 1a historia nacional. Originalmente el
 ayuntamiento no tuvo tantas atribucionesS puesto que surgian y fueron concen-
 tradus por los poderes estatales; tambien se entelldia que los poderes ejecutivo, le-
 gislativo y judicial poseian amplias atribuciones sobte los ayulltamientos (situXacion
 que procuro resolverse CO11 una legislacioll sobre el terna; Merino, 1995). Frente
 a este origen, 1a historia de la legislacioll nacional, centralista, y sobre todo la de
 los ultimos ochenta allos, ha ido asigllalldo al municipio ulla serie de tareas, debe-
 lses y derechos administrativos, de planeacion, ecollc)rnicos y de gasto social, que
 formaba el "patrimollio" de los ejecutivos estatales, y que, por estos motivos, deja-
 ba a los municipios ell un desamparo Eluaxlciero y de cfdpacidad illstitucional para
 resolver sus crecielltes problemas de gobierno 1OCGI1 sobre todo urballo (Ziccardi,
 5).

 Lo anterior forzo a implantar medidas de control administrativo, de planeacion
 y desarrollo que la federacion ejecuto para illcrementar su finallciamiento.'9l Esto
 produjo un frente de conErontaciotl con los goberladores, quielles, a diferellcia

 21 Esto ha generado controversias dollde los presidente municipales se han visto obligados a recu-
 rrir a la Suprema Corte de Justicia. En 1994, el ayuntamiellto de Ciudad Victoria presento querella
 colltra el gobernador de Tamaulipas por la entrega de los recursos en monto y tiernpos especificos al
 ayuntamiento. Dicha querella aun no se resolvia despues de casi Ull ano de haberse presentado ante
 la Suprema Corte. La resolucion final se daria ell una situacion politica muy compleja, dado que el
 presidente municipal que la promovio, surgido del PAN, ya no estara nlas ell su encargo por haber
 terminado su periodo en 1995. Por ello, de resultar favorable al municipio, la resolucion ayudaria a
 un nuevo gobierno, ahora prilsta y cercano al gobernador, que fue parte de la controversia. Este caso
 ilustra los problemas de la interaccion entre poderes y 1QS efectos que puede tener en las relaciones
 politicas e institucionales.
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 del municipio, tiellell muy acotadas capacidades economicas y fiscales, mas alla de

 las que todavia concentran frente al municipio.22

 Cabe agregar que, respecto de la relacion con los municipios, existen muchas

 aristas que aun producen controversias; elltre ellas tenemos la de planeacion y eje-

 cucion de obras, asi como de uso del suelo; en algunas constituciones, los goberna-

 dores atoln mantienen facultades de planeacion y ejecucion de obras que deberia
 pertenecer a los municipios.23

 Otra facultad del gobernador es la de celebrar collvenios de distinto tipo: de

 coordinacion con secretarlas de Estado (ademas de los convenios unicos de desa-

 rrollo, que se firman con el presidente) y sobre llmites con estados vecinos; es el

 encargado de llevar las relaciones con ayuntamientos, COll otros estados y con la

 federacion, de representar a su estado en todo tipo de comisiolles, asi como en de-

 mandas y querellas frente a todos los poderes.

 Respecto de las facultades de gobierllo y de administrar la hacienda publica, el

 goberllador tiene por lo gelleral dos marcos de trabajo; en primer lugar, las limi-

 tantes impuestas por el esquema federal; esta obligado a cumplir las leyes nacio-

 nales de planeacioll y el Plan Nacional de Desarrollo, y a seguir los lineamientos

 de politica nacional que se imponen en las leyes de ingresos y egresos de la fede-

 racioll. Es mas, aun cuando alguna de estas politicas puedan imponerle restlic-

 ciones o contravenir alguno de los preceptos collstituciollales estatales, no existen

 mecallismos para demalldar 1a correccioll del problema, ni menos aun para enta-

 blar una solucion distinta de 1a impuesta por la federacion. En el sexenio anterior

 se suscito ulla controversia publica elltre el gobernador de Baja Califorllia, Ernes-

 to Ruffo, y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, sobre el mollto y el procedi-

 miento con qut se dotaba a dicho estado de los recursos fiscales que generaba. E1

 gobernador aseguraba que recibia menos reculqsos que los producidos ell la en-

 tidad. Despues de una sorda negociacion, se efectuo un estudio sobre el caso, en

 donde intervinieron varios ministerios. A1 parecer, 1a demanda termino con una

 ''recomendaciola'' y una serie de propuestas admillistrativas. Desconocemos si el

 arreglo fue satisfactorio para ambas partes, debido a que se efectuo en un am-

 biellte de secrecia tipico de las viejas relaciones entre 1a federacion y los estados;

 sin embargo, juridicamellte, no implico ulla reforma legal que 1a federacion de-

 biera respetar o ejecutar; dejaba la elltrega de las partidas a la voluntad politica

 de esta.

 Coll base en las atlibuciones de la federblcion, varios presidentes de la republica

 han logrado imponer sus criterios en materia admillistrativa federal a los estados,

 que han sido tambien parte de sus "modas" politicas. Por ejemplo, algunas consti-

 tuciolles de los estados contiellen hoy dia un acipite sobre la administracion, en

 22 Asi como de planeacion del desarrollo urbano y rural. La Constitucion de Chiapas estabiece

 que el gobernador debe decretar, de acuerdo con la legislacion respectiva, las medidas necesarias pa-
 ra ordenar los asentamientos humanos y establecer provisionesS usos, reservas y destinos de tierrasl
 aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la fundacion collservacion,
 meioramiento y crecimiento de los centros de poblacion.

 73 La Constitucion de Baja California Sur faculta al gobernador a participar con los ayuntamielltos

 en la planificacion del crecimiento de centros urbanos y fraccionamielltos.
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 donde establecen que sera "mixta", un resabio de viejas ilusiones politicas.24 Otras

 constituciones establecen funciolles que van desde promover el desarl^ollo (Baja

 Califorllia Sur, Puebla7 Queretaro? Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, San Luis Poto-

 s1), hasta fomentar las industrias rurales (Baja California Sur y QuiIltana Roo), y

 las artesanlas (Oaxaca). Estas, junto con algullas atribuciolles derivadas de las le-
 yes naciollales, collstituyen una base mlnima para que c1 goberllador ftlncione

 como agente economico. Es mas, en muy pocos casos se menciona la obligacioll
 del goberllador de crear infraestructura o medios generales para promover el de-
 sarrollo de su entidad. Sin embargo, el lector notara que estas facultades Soll pro-
 ducto de problemas de desarrollo rural y urbano ya antiguos, o que proviellen de

 proyectos federales que han cambiado notoliamellte.25 A esta mencioll sobre las fa-
 cultades en materia economica, de desarrollo, de creacion de infraestructura, se

 suma el hecho de que los gobiernos estatales poseen minimas atribuciones para
 llacerse de medios economicos, fiscales, de rellta, selvicios, etcetera.2fi

 La mayoria de las constituciones establecen la forma de 1a administracioll pu-

 blica. En varios estados existe un sistema estatal de pla1leacion (Zacatecas, Yuca-

 tan). Estas facultades no dejan de ser una delegacion administrativa del ejercicio del
 gasto federal, con margenes muy limitados y, ademas, CO11 prescripciones delltro

 24 El articulo 81 de la Collstitucion de Sonora establece que 1a admillistracioll ptiblica serci directay
 paraestatal (sic). El articulo 85 de la Constitucion coahuilense expresa que ... "La administraci6ll pu-
 blica del Estado sera celltralizada y paraestatal y el gobernador del Estado, ell su caracter de titular del
 Poder Ejecutivo, sera el jefe de la misma, en los terminos que establezcan esta Collstitucion y los de-
 mas ordenamientos legales aplicables. El Congreso Local definirci ea la Ley, las bases generales para
 la creacion de las entidades paraestatales y la intervencion que corresponde al Ejecutivo del Estado en
 su operacion; asi como las relaciones elltre dichas entidades y el titular y las dependencias del Pocler
 Ejecutivo Estatal. Para asegurar la buena marcha de la administracion publica estatal, el gobernador
 del Estado, sin mas limitacion que las prohibiciones consignadas en los ordenamielltos alates senala-
 dos, podra dictar los decretos, acuerdos y demas disposiciolles cle orden aclmini.strativo que estime
 necesarios; asi conzo establecer nuevas dependerlcias y separarl unir o trallsformar las existentes, en
 atencion al volumen de trabajo y trascendencia de los asuntos publicos".

 25 Ell este marco se encuelltran obligaciones para el gobernador de procurar medios de vida dig-
 nos para los campesinos, o promover el desarrollo de recursos para el bienestar de la poblacioll. En
 Colima debe inspeccionar las obras de mejoras materiales costeadas por las rentas del estado, c?lidan-
 dl) de que n() se dzlapiden IrGs mismccs. En el Estado de Mexico, debe fomelltar la organizacioll de institu-
 ciones para difwldir e inculcar entre kus habilanles deZ eslado, habitos, costumbres o actividades que les
 permitall mejorar su nivel de vida

 2fi Mas dll'd de los impuestos y los dictados federales, o del mallejo de la hacienda, del cobro por
 los derechos, servicios y concesiones que otorga, o la concesion o velata de derechos y bielles ptiblicos, o
 la administracion de empresas paraestatales. Ademas, es dudoso que las empresas paraestatales rindall
 frutos sustantivos a los estados. En Puebla, el goberrlador debe crear o suprimir empresas de partici-
 pacion estatal, fideicomisos y comisiones auxiliares de la administraci6ll publica. En materia de fo-
 mento econonzico, la Constitucion de Oaxaca es prolija: el gobernador debe promover el desarrollo
 economico del estado procuralldo siempre que sea compartido y equilibrado entre los celltros urba-
 nos y rurales. Ademas, debe fomelltar la creacion de industrias y empresas rurales buscando la parti-
 cipacion armonica de los factores de la produccion; impulsar las artesanias, tratalado de conseguir su
 expansioll en los mercados nacionales e internacionales y qlle cllas sean filente de mejoramiellto
 constante para los artesallos y para todo el estrado. Debe ademas promover el desarrollo de la activi-
 dad turistica, mediante el debido aprovechamiento de los atractivos con que cuenta el estado.
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 de su entidad para ejercer su encargo COll l esponsabilidad; aun asi, no deja de ser un encargo mas politico que administrativo. 97

 Una funcion particular que permite a los ejecutivos locales h-acerse de recursos
 consiste en otorgar patentes, subrogar setvicios, enajenar bielles, ejercer actos de
 dominio sobre bienes publicos o hasta contratar eluprestitos. Hasta Anos muy re-
 cientes la facultad de subrogar y arrendar los SelTiCiOS, como la limpieza publica o
 el AgU'd potable, era poco comun y pocas constituciones tentan prescripciones
 (como la de Coahuila o Baja California), por lo que AUll es temprano para evaluar
 dicha practica, no obstante que en los l'lltimos anos 1a desregulacion federal ha
 propiciado un aumento importante de servicios concesionados a todo nivel.
 Otro medio para adquirir recursos es 1a COIltlataCiOll de emprestitos. Los estados

 de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quereta-
 ro, Quintana Roo, San Luis Potosi y Sinaloa facultan a los gobernadores a solicitar-
 los, pero con la aprobacion de cada Collgreso estatal. EI1 a1gU110S CASOS, el endeu-
 damiento se condiciolla a que este destinado a invelsiones publicas "productivas"
 (Coahuila). En Hidalgo se impone que todo emprestito sea para 1a ejecucion de
 "obras que esten destinadas a producir directarnellte un incIemento en los ingre- sos del erario".

 10. OTRXS FACULTADES COMUNES

 Varios gobernadores tienen facultades de arbitt-aje en materia laboral y agraria; si
 bien ambas se limitan a su entidad, en mucllas otras, en virtud de la problematica
 particular, se prescriben mecanismos e instituciolles particulares para ejercer di- chas funciones.

 Varios estados, como Chiapas y Oaxaca, tiellen comisiolles o consejos indlge- nas y tienen reglas electorales acordes a los usos y costumbres de estos.
 Otras facultades comunes SOll otorgar patelltes de llotario, fomentar 1a educa-
 cion,28 tomar medidas necesarias en caso dez clesastres o situaciolles economicas
 de urgerlcia, medidas para proteger y fomentar la scllll(t y sanidad estatales, formular
 y expedir sus reglamentos, cuidar la recaudacion y correcto ejercicio del gfdStO,
 expedir l:itulos profesionales, conmutar penas e indultar, conceder primas, subsi-
 dios y collcesiolles a particulares sobre bienes y selaicios estatales, solicitar la pro-
 teccion federal ell caso de sublevacion o trastorno interior, conceder dispensas

 27 E1 articulo 40 de la Constitucion de Baja California establece que el gobernador del estado
 COlldUCirV I'd administraci61l publica estatal, que sera centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Ot
 ganica que expida el Congreso, que distribuira los asuntos del orden aclministrativo del gobierno del
 estado, que estaran a cargo de la Secretaria General de (;obierno, la Oficialia Mayor de C;obierllo, la
 Procuraduria General de Justicia, las Secretarias y las Direcciones del Ramo, y definira las bases de
 creacioll de las entidades paraestatales, la illtervencion del goberllador en stl operacion y las relacio-
 lles entre estas y la Secretaria General de Gobierno, la Oficialia Mayor de Gobicrno, la Proctlraduria
 General de Justicia, las Secretarias y las Direcciolles del Ramo. Como elltendera el lector, es dificil distillguir aqui entre administracioll de la economia y linea pOlitiC'd del gobierno en turno.
 28 L'd COllStitUCiOIl de Tlaxcala precisa qtle debe fomentarse por todos los medios posibles, la edu-
 cacion pl'lblica "en todos los pueblos, haciendas y rancllos del Estado" (art. 59, las cursivas SOll mias) .
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 matrimoniales a menores de edad, castigar correccionalmente a quienes le falten

 al respeto o le desobedezcan (Tlascala, Tamaulipas y Zacatecas), malltener la

 administracioll publica en constante mejoramiellto (de ahi la introduccion del

 metodo de calidad total), mejorar las condiciones de vida de los campesinos (Baja

 California Sur), o prestar y vigilar el eElcaz cumplimiellto de los servicios sociales

 estatales.

 1 1. FACULTADES CONSTITUCIONALES PROPLXS DE LOS ESTADOS

 Hay, por otra parte, una compleja e interesante casulstica ell cuallto cl las faculta-

 des gubernativas. Aqui podemos agrupar funciones tales como presidir el collsejo

 estatal indlgena (Chiapas y en alguna medida Oaxaca). En Campeche y parcial-

 mente en Baja California, el gobernador debe promover y vigilar e1 saneamiento

 al ambiellte y realizar las acciones necesarias para lograr la preservacion del equi-
 ... .. . / .

 llorlo ecologlco.

 En Chihuahua el goberllador puede ''.. colldollar adeudos por COllCCptO de

 rexagos, cuando lo collsidere justo y equitativo". Pero CO11 la limitallte de no po-

 der colldonar contribuciones adeudadas ell el ejercicio sen curso. En Colima se le

 perrnite, siempre que este ell goce de facultades extraordinarias, condonar con-

 tribuciones cuando lo collsidere justo y equitativo en el ramo de hacienda.

 Un aspecto que todavia se e1lcuentra ell pocos textos constituciollales se refie-

 l-e a las comisiones de derechos hurnanos. En Coahuila se faculta al gobernador

 para pre se ll tals al Collgreso la p ropuesta para la designacio ll de preside ll te y CO ll-

 sejeros de la Comisioll de Derechos Humanos del estfado, ell los termillos que es-

 tablece una ley especial para-el caso

 Ademas, en e1 articulo 84 de la Constitucioll coahuilellse se prescribe que es

 deber del goberllador promover y vigilar el culto a los slrnbolos patrios.

 Y para ilustrar mas lluestra casuistica, la ConstitucionL de Veracruz obliga al go-

 bernador 'd "saber leer y escribir".

 En materia administrativa la miscelanea es mayor.

 La Constitucion de Coahuila es la que con mayor detalle prescribe las faculta-

 des del ejecutivo estatal para celebrar collvenios:

 V. Celebrar, con el caracter de represelltante del Estado y con observallcia de lo

 dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, collvenios y colltratos que fueren

 favorbl,es o necesarzos en los diversos ramos de la administracioll ptlblica, tanto COl1
 los gobiernos Federal, estatales y municipales, como COll entidades paraestatales y

 paramunicipales y persollas f1sicas o morale$ de caracter pl'lblico o privado (las cur-
 . 9

 slvas son m1as.
 Cuando se colltratell obligaciolles o emprestitos, debera asegurarse que estos es-

 ten destinados a inversiolles ptiblicas productivas y que los co1ltratos correspondiell-

 tes se celebren conforme a las bases legales que establezca el Congreso del Estado,
 asi como por los conceptos y hasta por los montos que la propia Legislatura local au-

 torice. Colaforme a esta facultad, el gobernador del estado podra convenir con la
 Federacioll):
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 1. La ejecucion de acciones coordinadas, ell relacioll COll el Sistema Naciollal de
 Plalleaciola Democratica, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de ellos
 se deriven.

 2. La asuncion, por parte del Estado del ejercicio de fullciolles, la ejecucion y
 operacion de obras y 1a prestacioll de servicios publicos que competan al Gobierllo
 Federal, cuando el desarrollo ecollomico y social de 1a Elltidad lo haga laecesario.

 Asimismo, el Ejecutivo podra convenir con lc)s lilililiCipiOS:
 1. E1 concurso del Estado para la prestacion de los servicios publicos que tengan a

 su cargo los municipios cualldo fuere necesario.

 2. La intervencioll del Estado para que Kse haga cargo de alguna o algullas de las
 fUnCiOlleS rElACiOlladaS COll 1 administracion de las colltribuciones mullicipales,
 a que se refierell los illCiSOS 1) y 3) de 1a fraccioll SI del artictllo 131 de esta Cons-
 titUCiOll.

 3. La ejecucioll, prestacion y atellcioll, por parte de los mllnicipios de obras, ser-
 ^icios y fullciones que competan directame1lte al Estado.

 4. La participacion de los mullicipios, para la ejecucion de las acciones coordilla-

 das que se convellgan entre el Estado y la Federacioll en relacion COll el Sistema Na-
 ciollal de Plalleacion Democratica, el Plan Naciollal de Desarrollo y los programas
 que de ellos se deriven.

 5. La realizacion y prestacioll, tambien por parte de los mullicipios de obras fwl-

 CiOIlES y servicios de competencia federal, que el Estado hubiere asumido ell virtud
 de convellios celebrados COll la Federacion.

 Pocas constituciones preven la participaciol:l ciudadadana en Ias acciones guber-

 namentales. Por ejemplo, la de Chiapas :Eaculta a1 gobernador para crear patrona-

 tos en los cuales participe la ciudadarlla como ';coadyllvallte" de la Administracioll

 Plolblica en actividades de ill tel-es so cial 7 dotandolos de los recursos ll e cesarios para el

 mejor logro de sus fines; asi tambien puede vigilar 1a correcta aplicacion de di-

 chos leecursos por medio de supervisiones o auditorlb s.

 1 2. DE LAS LIMITANTES

 En la mayoria de los CalSOS se refieArell a resguardar 1a seguridfad pt'lblica, a illter-

 vellir en aSUlltOS jtldiciales, a legislar o comprometer los recursos del estado mas

 alla del termillo de Sll admilaistracion, a publicar las leyes y decretos del Congre-

 so, imponer contribuciolles, distraer los caudales publicos, a inteltellir en las

 elecciolles para favorecer a personas deterrllinadas bISi como impedirlas o retar-
 darlas; a impedir la ilastalacion y ftlllciollamiento cle los otros poderes, a salir del

 territorio desl estado por mas de U11 tiempo prescrito, autolizar la ocupacion de

 propieclad de persolla alguxla, collceder a tltulo oneloso la recaudacion o admi-

 nistracion de los illgresos del estado, o comprometer los ingresos respecto de un

 ejercicio gubernativo posteriolo al suyo. EI1 San Luis Potosl cualquier acto que

 comprometa el patrimonio o los servicios publicos del Estado o TnililiCipiO SeEd

 nulo y no producira efectos legales (art. 58).
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 13. FACULTADESEXTRAORDINAS

 Otro tema que ha resultado en candelltes polemicas en lluestra historia politicd
 es el de las facultades extraordinarias con las que puede ser investido url gober-
 llador. Hoy dia, por ejemplo, ell el Estado de Mexico la legislatura puede (art. 61,
 fracc. XI):

 Autorizar facultades extraordillarias en favor del Ejecutivo, ell casos excepcionales, y
 cuando asl lo estime conveniente por las circunstancias especiales en que se ellcuen-
 tre el Estado, por tiempo limitado y previa aprobacion de las dos terceras partes del
 total de sus miembros. En tales casosa se e,xpresaran con toda ptecision y claridad las fa-
 cultades que se otorgan, mismas que no podran ser Izzs funciones electorales (las cursivas son
 mias) .

 Asimismo, en la Constitucion del estado de Tamaulipas, el Congreso puede (art.
 58, fracc. XLII):

 Conceder facultades extraordillarias al Ejecutivo en algllllo.o ell todos los ratnos de
 la Admillistracioll Publica cuando circunstallcias apremialltes asl lo exijan, siendo ne-
 cesario para ello los votos de cuatro de los Dipatados presentes (las cursivas son mias) .

 1 4. LA RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOK

 Finalmente, frente a las enormes atribuciones gubert-lativas, cabe preguntarse: a
 quietl respotlden los gobernadores? Su respollsabilidad es juridica (ante dos
 constituciones) y polltica (ante el jefe de su COdliCiOll politica, no solo partidista).
 Esto tieneA un importante signiflcado jurldico y polltico. contId la creencia pollti-
 ca y ce:ltralista de que responden a un poder autoritario presidencial, las normas
 juridicas lo obligan y lo sujetan, tanto desde la Constitucion de su entidad como
 desde la general de la republica2(3 Sill embargo, precisamente aqui reside una serie
 de ploblemas: las lagunas, las omisiolles, los rezagos y, sobre todo, la llamada irres-
 porlsabilidad constitucional del ejecutivo estatal (y, relativamente, penal [Arteaga,
 1988]). La respollsabilidad se refiere d la posibilidad formal y efectiva de llamarlo
 a rendir cuelltas en C'dSO de que falte a las normas o incumpla algun mandato. Es-
 te acto resulta practicanwellte imposible con los actuales lineamielltos de las cons-
 tituciones estatales.

 E1 gobernador, corno el presidente de la republica, solo puede ser juzgado por
 tl"aicion a la patria y por "delitos graves del orden colnutl" (y para el caso, hay un
 limite de tienlpo). El gobernador esta expresamente sujeto a una ley de respon-
 sabilidad nacional y a algunas estatales, que se circullscriben a establecer sancio-

 2(} Los articulos 1()8 y 110 de 1a Constituciola establecell que los golernadores podrin ser sujetos
 de juicios politicos solo por violaciolles a dicha Constitucion, a las leyes federales, por 1a malversacion de
 fondos y recursos federales; pero ell estos casos la resolucion sera "unicarnenle declaratisa y se comunica-
 lPa a les I,egislaturas L,ocales para que en ejercicio de sus atribuciones f)rocedan C()t77,fs coTrespo^da" (las cursivas
 son Inias).



 66  REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA .3/96

 nes admillistrativas. Puede, en muy raras situaciorles, ser desaforado (de acuerdo

 con las cotlstituciotles de Colima, Chiapas y Chihuahua, sobre todo [ArteClga

 1988, p. 251]). Pero en llirlgun caso se especiElcan lli se establecen criterios que

 precisell dicha aCUSaCiOll. Ademas, en todos los casos corresponde juzgarlo a un

 jurado establecido especialmente para el caso. Asirnisrno, los criterios de trabajo

 del jurado no estan prescritos (excepcion hecha de la Collstitucion de Queretaro,

 que menciorla Arteaga? 1988). Aun ell estos casos, existen lltnites a la aplicacio

 de las medidas, como ell cXl caso de Pllebla.3''

 Tenelenos incluso el problema de que no existet reglas precisas para juzgarlo;

 si bien el gobernaclor esta obligado a respetar y hacevr respetar su Collstitucioll,

 solo ell el caso de Michoacein se establece que puede ser juzgado por Ealtar a esa

 obligacion; eXn otros casos, llO se precisa que sucede si filta a las normas. Igual

 habrla que pensar que pasa si tlla gobernadol qlle colflsidera que ul-la ley no debe

 aplicarse, se rehusa , simplemente, no acata kl ordell de signarla y publicarla.

 Esto refuelz>t la depeladencia del Congreso frerlte al gobernadol-, lo que podrla

 resolverse activando otros mecallismos de vigilallcia.

 En este sentidWo, del)e recalcarse qlle el juicio politico sigue siendo una rnedidcl

 de car;icter polltico, no penal lli c-ldmlnistrativo. Corresponde siempre a Ull tribu-

 nal, instituido por una mayoria (partidaria) dentro de Sll Congreso local, deter-

 millar el juicio politico. Asl vemos que esta rnedida es una de las situaciones y

 atribuciolles dollde Ull poder estatal puede actualP contra Sll ejecutivo.31

 De ahl que la desafortunada historia de destituciones, desaparicioll de poderes7

 etc., llo deje deX estar illscrita precisamente e1a Ia falta de institucionalidad y

 de l-eglas claras de procedimiellto de1ltro del derecho constitucional y dentro de las

 relaciolaes entre la federacioll y los estados. Toda formulacioll y propuesta que pre-

 tenda revisar el funcionamiento y regLIs del federalismo, dele atender este grave

 problema.

 ¢) La Constitucion de Puebla establece: "Articlllo 126. E1 Golerllador, durallte el periodo de 5u

 en cargo, solo podra ser acusado por delitos oficiales de la competellcia d el Estado y por de] itos graves
 del ordell comun. Para procesar por un delito del ordell comull a llIl DiplltAdo, al Goberllador O a

 un Magistrado, se 1lecesita que la Legishlttlra, erigidcl en Grclll Jllrado, declare por los dos tercios de

 los *otos de SllS miembros presentes, si ha lugar o llO a formslrle causcl. En caso 1legativo, no habrci lu-

 gar a procedimiento ulterior, pero tal dec]aracion no prejuzg,l .sobre los flllldamentos de la acusacioll

 ni isnpide-que esta continue su CUl^So cuando el actlsaclo hclya dejado de teller fuero. En el afirmativo,

 qeledcxra el acusado separaclo de .su cclrgo y sujeto a la accioll de 105 tribllllclles ordinarios".

 Y luego} el ''Articlllo 128. Para procesar al (Soberncldor pox delitos oficiales se seguirall las regLIs
 siguientes: I. Serci preciso que la Legislatura decklre la culpabilidad del C,oberllador por dos tercios

 de sus miembros presentes. II. Si la declarcicioll 1ere cibsoltitoricl ilO habrci lugar a procedimiento

 posterior. III. Si la declaracion fuere condenat.oria del)era ser revi.sada ell cl siguiente periodo de se-

 siones. IV. Si L1 revision revoccl la declaracion condenatoria no hal:roi lugar a procedimiellto posterior.

 V. Si la revision confirma la cleclaracion acusatoria se remitirci esta resolucion al Tribllnal Superior
 :)ara la aplicacion de la pena, en las mismas condiciones del articlllo allterior".

 31 Esta situacion ocurrio una vez ell Tamaulipas en 1925. En ese allo, una coalicion o grupo den-

 tro del Collgreso del estado intellto desaforar al gobernador Emilio Portes Gil, alegalldo faltas a la

 Collstitucion en la elaboracioll e implalltacion de las leyes; pero 1s1 fuerza politica del gobernador y de
 su coalicion dentro del Collgreso y fuera de el, le permitiel-oll copar a1 mismoS cercarlo dentro Ele .StI
 recillto para luego desaforar a los diptltados disidelltes. A1 final7 el gobernador se impuso (Arturo A1-
 v;rado, 1991).
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 Por SllpUtStO, un gobernador tambien es responsable de SUS actos politicos

 ante su jefe de faccion o de partido, situacion que ha prealecidc) con distintas va-

 riantes y conflictos dentro de la coalicion prilsta, con sus ejemplares rebeliolles y

 destituciones, pero I10 en la evolucion historica de esta figura. Si olvidanlos 1a his-

 toria de las relaciolles entre los estados y la lederblcion en el siglo XIS, perdere-

 mos 1a dimension del problelma. Ademas, est< por VelSe Si los gobernadores panis-

 tas deXben y pueden responder a las politicas y propllestas de Sll partido, a las del

 presidente de la republica, a arnbas o a ninguna.

 Otro tema de orden mas politico que jtaridico consiste en la posibilidad de cunl-

 plir los compromisos de los candidatos a gobernadores frente al electorado y frente

 a Sll propio partido. No existen mecanismos que obligtlell al presidente (a cumplir

 sus compromisos de campana y sus propuestas de gobierno, y tampoco existen re-

 cursos legales para que su partido o la oposicion puedan oluligarlo. Toclo esto se

 reSere a mecanismos pollticos. A1 menos delltro de nuestro presidencialismo.

 En un articulo reciente, un autor discurl-la sobre 1a diElcultad para caracterizar

 a los gobernadores estadunidenses lAlAS alla de Sll pPrteIleIlCia R1 paltido Democrata

 o .11 Republicano. Sus propositos, temas, propuestas sobl-e edtlcacioll, emplco, fi-

 nallzas e impuestos; sobre aborto y migracion e il-lclusive Sll forma de gobierno,

 poco se separall de su pertenencia a un partido politico, aunque en algunos casos

 ellos son los que generan las politicas que posteriornente adoptarl sus partidos a

 nivel naciolaul. Ell Mexico llo tenemos aun experiencia sllficiente sobre el tema,
 no obstante lo que ocurrio en c1 Porfiriato y en los arios inmediatamente poste-

 riores a la Revolucion, por lo que muchas vece-s estamos .lcostumbrados a ver las

 cciones de los goberlladores como un epifellomeno de las actividades del presi-

 lente. Sin embalxgo, una mirada a sus actividades nos muestrs Iln proceso politico

 mucllo mas cognplejo, de lesgociaciones, conflictos entre un goloernador y un pre-

 sidente, o COll Ull ministro del gabinete [ederal, 'dSi COnlO U11 proceso particullr

 e11 la formacion y ejercicio de las agendus estatales y tBn la seleccion de temas de

 politica en su entidad.3'2

 15. EPiLoGo: REFORELFEDEISMO: REFOlWARNUESTl

 INSTITUCIONES ESTATALES

 Una reflexion llecesaria para terminar t1 trabajo se centra en la relacion entre los

 gobiernos estatales y t1 federalismo. Como lo mostramos, las normas constitucio-

 nales con las que se desenvllelven nuestros gobiernos estatales 11oy dla merecen

 una atencion mas profullda, ya qut ofrecen serias dificultades, contradicciones y

 32 Vease por ejemplo el debate sobre el Pronasol: a todos los gobernadore.s les gustaba, tanto del

 PAN como del PRI, pero siempre y cuanclo fueran ellos quienes ejercieran los recursos. Con base en es-

 to, el actual gobernador panista de Chihuahua "diseno" un programa de gast.o pt'lblico estatal bajo su

 mando, COll el que destina 2% de los recursos del prestlpuesto estatal para obras estatales y municipa-
 les qele no estan claramellte prescritas por otros ordenamientos de ejercicio del gasto. Como respues-
 ta, la oposicion priista ha tratado de declararlo inconstitucional.
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 peligros al ejercicio del buen gobierno. Es cierto qut es llecesario reformar llues-
 tras instituciones federales y estatales, y que el proceso de reordenamiento tiene
 limites en cuallto a las formas como se llevall a cabo las reformas; sin embargo,
 debemos tolnar en cuenta que, erl este proceso de trallsformaciolles, el futuro de
 la conduccion eficaz de los gobierllos locales esta en juego.

 Debemos ser mas collcielltes del estatus actual de estos gobiernos locales, para
 atender sus demandas, sus potenciales y su contribllcioll al mantenimiellto de la
 republica general que muchos anhelamos.

 Una primera collclusioll de este breve recorrido por las constituciones estatales
 llOS ofrece una imagen de los gobernadores como una Elgura sumamente pode-
 rosa en algullos rubros politicos, y que ademas resulta constitucionalmente irres-
 ponsable; esto incrementa la imagen comun, periodistica, de un goberllador
 irresponsable.

 E1 gobernador es Ull ente politico relativamente irresponsable, no solo en el
 terrello politico sino tambien ell el pellal. Mellciono relatixro porque efeciivamente,
 como lo mostramos, es muy dificil que Ull gobernador pueda ser llamado a cuell-
 tas y porque, ademas, aull ell esos casos es muy dificil que se 1e colldene, y porque
 la posibilidad de entablar un juicio polltico permallece precisamente en el campo
 politico y partidista, donde llo existen reglas institucionales. A lo largo del texto
 mostramos que el goberlladol si tiene algunas limitalltes y esta obligado a rendir
 cuelltas, tanto ante SU coalicion polltica como allte su Collstituciolz. Sill embargo,
 precisamente alrededor del llamado a cuentas es dollde encontramos uno de los
 mas importantes vaclos.

 Este teAma nos lleva a plantear la necesidad de precisar y delimitar las condiciones
 y formas en que un gobernador deba ser juzgado, como tambien a sugerir que se
 refuerce el pro cedimie nto del juicio politico , con me cSanismos de participacion
 judicial y alladiendo la posibilidad de revisa1 periodicamellte ulla serie de actos
 dentro de su mandato. Someter su mandato al juicio de la ciudadania se antoja
 imposible, aun cuando en algunas constituciones existe la posibilidad de illiciar
 juicio pOl- rllalldato popular.

 Insistimos, el problema es que llo existen mecanisrnos constitucionales y poll-
 ticos efectivos para llamarlo a cuerltas. Si biela es posible limitar el ejercicio de
 gobierllo, y llay llormas y leyes que lo obligan a rendir cuentas, es necesario pen-
 sar en implantar un sistema que, por un lado, acote sus tareas y le imponga topes
 constituciollales mas rlgidos.

 Es necesario pl-omover reformas a las £acultades y controles a esta Elgura, a fin
 de fortalecer su estructura junto con la del £ederalismo.

 En materia legislativa, el gobernadol- xnuestra qvle las cOllsiituciolles politicas
 locales, mas que r1gidas, SO1l fragiles Sente a este poder. Es necesario fortalecer
 estos textos y protegerlos. Si bien ell algunos casos 1a volulltad del gobernador
 corno legislador hra promovidcz avances jurldicos y pollticos, en Otl4OS casos tallto
 e1 como su coalicioll partidista hall tendido a encadenarlo a procesos politicos
 adversos a la democracia (describl los casos cle Yucatcin y de Puebla en cuanto a
 sus leyes electorales, por lo que creemos que debe elimillarse esta practica, no so-
 lo para el partido gobernante sino para todos los partidos).
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 Una propuesta para ejercer mejor control del ejecutivo local, aSl como para ill-
 crementar St1 eficiellcicl administrativa, podrla sel fortaleXcer los mecanismos de
 rigilancia, supervisioll y hasta de administracion de los congresos locales. Esto,
 por supuesto, estaria sujeto a la elaboracion de un diagnostico de las funciones y
 l:areas del legislativo en los estados. A partir de este se podrla pensar en mecanis-
 mos que fortalezcan las facultades del legislativo en casos cle llomlaramieIltos de
 funcionarios, igual que en el de colltrovezrsias con Otl OS podel es; en la destitucioll
 de ayuntamientos y en los procesos electorales locales en general. Debe eliminar-
 se la participacion del gobernador en estos rllbrosn y cclstigarse tocla intelwencioll,
 partiendo de la obligacioll de resp e tar el vo to al igual que el prin cipio de equidad
 en la competellcia y en 1UL representacion.

 Asimismo, habria que buscar un mecanismo para lcl participacion ciudadalla er
 la rati:Elcacion de las reforrnas a las constituciolles de lcts elltidades, que elimine su
 fragilidad frente a la voluntad polltica del ejecutivo estatcll.
 . Ell esta misma tonica, podrla pensarse ell fortalecer las funciones del poder

 judicial en casos de interpretacion de las leyes, de sus vacios y lagllnas, para lo cual
 habra que formular lluevas reglas para el nombramierlto de jueces y magistrados
 que los independice del poder ejecutisro.

 Otro tema de discusiones que debellan abrirse frellte a las nuevas reforrnas,
 consiste ell revisar las fullciones y caracterlsticas del Constituyente Permanente.
 Adernas de este cuerpo, en Mexico llo existell asociclciones sllstantiva.s, elltre los
 congresos y entre los estados mismos, que no esten asociadas o intirrlamente liga-
 das con los poderes federalesj

 Finalmellte, dejo abierta la discusion sobre las relaciones entre el marco jurl-
 dico, la responsabiiidad constitucional de los goberlladores y el ejercicio de SEl
 accion politica como miembro de U11 coalicion partidista. Corno 1o nlenciolle,
 este es otro tema nodal trl la evolucion contemporotnea de esta Elgura, pero no
 hay espacio para analizarlo. Sin embargo, podemos a(lelantar Ulla pregunta: si los
 gobernadores y la estructura de las coaliciotles polltico-partidistas pudieron fun-
 cionar respolldiendo a sus filnciolles politicas, mas qtle jurldicas, dado que el
 marco constitucional estaba creado para garantizar a los '4triullEcldores" ulla mayo-
 rlbd absolutaparael ejercicio guberllativo, entonces, <]laciadollde debe evolucio-
 ar este sistema frente al fill de las hegemonlas estatclles que presenciamos en es-

 tos anos? Ofreco Elncllmellte algunas propuestas pala fbort llecer esta Elgura.
 Los movimientos electorales recientes y el acceso de 1a OpOSiCiOll a los gobier-

 nos y congresos locales han revitalizado el debate sobre la illlportallcia del bllen
 gobierllo y de las buenas leyes; hall hecho mas evidellte la llecesiclad de atender a
 la ciudadallla y no a los intereses partidistas (aun cualldo los partidos hala evadido
 sisternaticamellte e1 tema de la respollsabilizacioll de su ACCiOll ptolblica). En ese
 contexto, mtlchos gobernadores han tratado de incrementar SllS capacidades
 frente a la federacion asl como deIltro del gobierllo y del Corlgreso locales, y en
 ese camino se han ellErerltado con varias de las difUlcultades descritas a lo largo del
 presente trabajo. ,gComoS entonces, forjar el ejercicio!cle vln gobierno denzocrati-
 co? Fortalecielldo las collstituciolles loca]es como cuerpos de leyes illdependien-
 tes de la federacioll, con mayores controles respecto de las aCCiOlles legislativas
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 del gobernador, y en un campo donde se pueda experimentar ell belaeXflcio de la

 ciudaclclnia. Esto signiElca que deben fortalecerse los con$resos locales, COll llllA

 legislacioll elect;oral que permita construir Ulla nuevsl relacioll entre los partidos

 pol1ticos y las formas de establecer mayoricls de gobierno y con reformas al ejerci-

 cio de las tareas propiamente legislativas. Esta tesndencia es necesaria como rnarco

 illsl;itucional que revitcllice las tareas y la figura de los poderes ejeclltivos locales.

 De ahi gue surja tambien Ull doble probletna: el de la relacion entre lcls constitu-

 ciolles locales y la federal, y el de la relacioll elltre esas constituciolles locales y lras

 necesidades de la sociedad local. En surnan no se tl-ata solo de atender y resolver

 los nllevostretos dc 1a competencia politico-pal-tidista7 sino tambiell de constrllir

 democracias locales y gobernables en Ull HlArCO pO]ltiCO nacional muy abierto >

 exterior, donde se hall redefillido principios basicos, coIno el de soberclIlla.

 De ahl que uno de los temas fundamelatales que deben atenderse en las re-

 folrxlt-;ls sea eI cle las relaciones intergubernamentales, pero tambien? 1l nlisrno

 tiempo, el de ]a busqueda de Ulltd nueva forma de "autorlornla7', cle particularidad

 CllltUrtll y pO]ltiC'd, de los gobiernos loc.lles. Las recientes negociaciones y acller-

 dos entre el Ejercito Zapatista dtX Liberacion Nacioncll y el gobierno federa] en

 Chitlp<s apul-tcln con llitidez a las aspiraciones de democratizacion y reforma illS-

 tltuclona. W. .

 cCual es la base de este nuevo proceso? La indLlstricllizacion y el proceso de

 collsolid<-ciol-l politico del Alexico post-revoluciol:ltll-io, gestaroll Ull estado centrcl-
 lizado que se acompallo de la institucionalizacioll clel sistenla 1eg<11, de tlcuerdo

 con el cual el estado asumio gradtlalulellte funciolles sociales y busco lesolver los

 problemas a traves de la legislacion federal, los planes lwacionales y los prograrnras

 e instituciones naciolaales. Asi ocurrio en materia de trabajv, tierra, educacion, etc.

 E1 desarrollo de dicho estado coincidio COll 1 implAlltACiOIl del capitalismo y el

 mercado nacional? acordes con una dinamica centralizadora.

 TIoy dla, en cambio, el capitaIismo parecier t caracterlzarse por lo contrario: por

 la creciente dispersioll espacial del proceso productivo y de SllS actores, y pOI la

 integracion de un mercado tanlbien disperso, inducido por la globalizacioll. Todo

 ello en el co n texto de la con cen tracioll de poderes y el reordenamien to geopoli-

 tico tal vez mayor de lluestra hlstoria, que ha desmantelado estados nblcionales y

 cuestionado la nocion de soberania.

 En este proceso, el debate por un nuevo federalismo abre una serie de vetas de

 pensamiellto politico, ideologico y estrateXgico sobre la reol-ganizacion espacial

 de los estados nacionales y sus gobiernos, en la que llabra nuevos actores politicos
 e institucionales. Ta1 vez el llamado lluevo federalismo sucumba como moda poll-

 tica irrlplalatada por ideologlas conservadoras ecol:lomicas y de poder, que pre-

 tendian superar los problemas que ellas denullciaban como producidas por el

 gordo e ineficiellte estado benefactor, al cambiar las coaliciolaes politicas que las
 pusieron como temas de debate mundial. AlgUllOS la filAn llaHladO lleOpoplllistan

 otros simpletnellte conservadora. En este contexto, y dentro de nuestro pals, po-

 demos decir que/ esta propuesta ha tellido ya algllnos efectos, aun a despecho de

 sus primeros emisores. Frente a la palabl <l presidencial que bogaba por una re-

 forma del estado que llo deElnla de entrada sus necesidades y objeavos, se illicio
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 una revision ideologica y normat:iva cle nuestro federalismo donde los goberllado-

 res ernpiezan a sugerir aigunas propuestas, no mtly nuevas y sl ulas acordes con

 los viejos esquemas normativos que analizamos ell nuestro texto. Y podriamos

 pronosticar que telldrarl la palabla por un bllen tiempo.
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