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— Estudio introductorio — 
al facsímil del manuscrito 
de la Constitución de 1824

Carlos Enrique Ruiz Abreu

L a consulta de la Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824 proporciona una comprensión profunda de 
la formación del Estado mexicano posterior a la guerra de In-
dependencia y al Primer Imperio mexicano. Esta Constitución, 

promulgada el 7 de octubre de 1824, representa la primera carta magna 
federal del país y fue redactada tomando como referencia la Constitución 
de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de América de 
1787 (Fix-Zamudio, 2016).

El camino hacia la Constitución de 1824 fue complejo y lleno de desa-
fíos. Durante la breve monarquía de Agustín de Iturbide se intentó crear 
una constitución, pero los conflictos entre el emperador y los diputados im-
pidieron su realización. Fue en el Segundo Congreso Constituyente donde 
se dio forma al proyecto del Acta Constitutiva, precursora de la Constitu-
ción de 1824 (Cruz, 2024).

La importancia de la Constitución de 1824 radica en que estableció por 
primera vez una nación mexicana representativa, popular, democrática y fe-
deral, con límites territoriales claros, tanto en tierra como en mar. En sus 
páginas se reflejan los principios liberales y el deseo de los constituyentes 
de estar a la par del desarrollo político mundial, rompiendo con las tradi-
ciones políticas y jurídicas de la Nueva España (Torre, 2016).

La religión ocupó un lugar central en este documento, ya que estableció 
la protección exclusiva del catolicismo como credo oficial de la nación mexi-
cana, prohibiendo expresamente la práctica de cualquier otra creencia. En 
la primera página de la Constitución se hace referencia a Dios como “autor 
y supremo legislador de la sociedad” (Congreso General Constituyente, 
1824, f. 4), reflejando la persistencia de la intolerancia religiosa arraigada 
en la sociedad novohispana, un aspecto característico de los dominios del 
Imperio español. Sin embargo, la garantía de libertad de profesión y práctica 
religiosa se logró hasta la promulgación de la Constitución de 1917, casi 
100 años después (Rabasa, 2023). Esta disposición constitucional eviden-
cia la duradera influencia de la Iglesia en la política y la sociedad hasta el 
gobierno de Benito Juárez, un momento decisivo en la resistencia a la se-
cularización que caracterizó a varios aspectos de la vida pública.
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Con la promulgación de la Constitución de 1824, el pueblo mexicano 
adquirió derechos y obligaciones que antes no poseía. Esta carta magna 
mantuvo preceptos previamente enunciados en otros documentos surgi-
dos durante la insurgencia, como la división de poderes establecida en la 
Constitución de Apatzingán (Cruz, 2024).

Hay indicios de que la Constitución de 1824 ya estaba resguardada en el 
Archivo General de la Nación (agn) en 1879, pues un documento fechado 
en ese año relata que la Cámara de Senadores solicitó su préstamo, junto 
con otros documentos de gran importancia (Archivo General y Público de 
la Nación, 1879). Además, se tiene constancia de que, en 1887, el Minis-
terio de Relaciones envió un “bulto de documentos” al entonces Archivo 
General y Público de la Nación, que incluía el Acta Constitutiva aprobada 
y firmada por los diputados del Congreso Constituyente, así como diver-
sos proyectos parciales de la Constitución de 1824 (Archivo General y 
Público de la Nación, 1887). Llama la atención un sello de la sección del 
Archivo General de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Congreso Ge-
neral Constituyente, 1824, ff. 1v-2f y 4f), con clasificación numeral de 
principios del siglo xx.

El presente facsímil es una reproducción exacta del documento origi-
nal, el cual está resguardado en el Archivo General de la Nación y forma 
parte del fondo Acta de Independencia y Constituciones de México. Este 
fondo, con un volumen de 1.84 metros lineales, alberga una variedad de 
documentos fundamentales para la historia del país, incluyendo el Acta 
de Independencia del Imperio Mexicano y los Documentos del Congre-
so de Chilpancingo, entre otros. Estos valiosos documentos se mantienen 
resguardados en la Bóveda de Seguridad del agn, aunque están disponibles 
para su consulta en formato digital.

El manuscrito de la Constitución Federal de 1824, pieza fundamental 
en la historia de México, destaca por sus características particulares: tiene 
una longitud de 28.5 centímetros, una anchura de 39 centímetros y consta 
de 86 fojas. Su imponente tamaño y contenido reflejan la importancia y la 
solemnidad con las que se abordaron los principios y leyes fundamentales 
que regirían al país en sus primeros años como nación independiente. Está 
organizada en títulos, secciones y artículos, con un total de 171 artículos. 
Con el objetivo de preservarla y facilitar su acceso, se elaboró una edición 
facsimilar de 85 fojas en los talleres del agn, la cual se completó el 9 de ju-
nio de 1997, y se llevó a cabo un minucioso programa de restauración para 
garantizar la conservación óptima del original a lo largo del tiempo.

A 200 años de su promulgación, la Constitución Federal de 1824 con-
tinúa siendo un símbolo de la identidad y la soberanía de México, y repre-
senta una pieza vital en los procesos de memoria nacional. Su estudio y 
análisis son esenciales para comprender los ideales, luchas y aspiraciones 
de los mexicanos del siglo xix en su búsqueda por establecer una República 
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libre e independiente. Además, permite entender los fundamentos de la 
Constitución actual y las instituciones presentes en el país.

La Constitución Federal de 1824, con su imponente presencia física y 
su magnífico contenido, sigue inspirando a diferentes generaciones a valo-
rar y defender los principios de libertad, igualdad y justicia, que son la base 
de la nación mexicana. Su contenido es clave para comprender la historia, 
el devenir y las raíces de la identidad como nación.
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— Estudio introductorio—  
al facsímil de la  

Constitución de 1824
Felipe Bárcenas García 
Manuel Suárez Rivera

L a Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 
1824 fue el primer fundamento legal del federalismo en el país 
y el producto de una larga lucha de las regiones por conseguir 
autonomía política. Y es que el germen autonomista ha estado 

presente a lo largo de la historia: hasta mediados del siglo xix, las caracte-
rísticas geográficas del territorio nacional dificultaron las comunicaciones 
y propiciaron la conformación de regiones aisladas, pobladas por grupos 
que se habituaron a ejercer la hegemonía e, incluso, a negociar con las au-
toridades centrales la aplicación de la justicia, lo cual suscitó el desarrollo 
de un sentido de autonomía. Tan solo en Oaxaca, a lo largo del siglo xviii 
estallaron decenas de sublevaciones, que los pueblos justificaron en nom-
bre de la libertad y la defensa de su manera de vivir. Esta situación se inten-
sificó tras los intentos fallidos tanto de la monarquía borbónica como del 
gobierno de Agustín de Iturbide por centralizar el poder. Las localidades 
defendieron sus intereses sin abandonar su lealtad, primero, a la Corona 
española y, después, a las autoridades de la ciudad de México.

Después de la Independencia, se instaló un Congreso Constituyente, 
encargado de determinar la forma de gobierno más adecuada para el país, 
así como de redactar una constitución. Inicialmente se discutió si el nuevo 
Estado debía adoptar un sistema monárquico o republicano. El sector mi-
litar encabezado por Iturbide consiguió establecer brevemente el Primer 
Imperio mexicano, que eventualmente disolvió el Congreso. Tal monarquía 
fracasó, luego de que Antonio López de Santa Anna se levantara en armas 
y proclamara el Plan de Casamata, al cual se adhirió Guadalupe Victoria; 
en dicho plan se exigió la elección de un nuevo congreso constituyente.

Tras la abdicación de Iturbide, los debates continuaron. Algunos políti-
cos abogaron por una República federal, mientras que otros preferían una 
centralista; entre los primeros sobresalieron Miguel Ramos Arizpe, Valen-
tín Gómez Farías y Carlos María de Bustamante.

La Constitución de 1824 surgió con el objetivo de establecer un marco 
legal que organizara y estructurara al nuevo país, dotándolo de estabilidad, 
de conformidad con el autonomismo y la unidad de las regiones. Fue el 
primer estatuto de observancia plena en todo el territorio nacional. Desde 
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luego que la aceptación del sistema federal no fue tersa; hubo un grupo de 
diputados que, si bien simpatizó con el republicanismo, defendió el cen-
tralismo; en tal grupo figuró el dominico liberal Servando Teresa de Mier, 
quien temía que una federación mal planeada provocara la desintegración 
de México.

Ahora bien, el federalismo no fue una invención mexicana. En 1789, 
Estados Unidos de América adoptó oficialmente este sistema, el cual de-
fendía, por un lado, la conformación y separación de los poderes Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial, y, por el otro, la protección de ciertos derechos 
individuales, como el sufragio limitado a los hombres blancos educados con 
propiedades. Posteriormente, luego de que Napoleón Bonaparte invadiera 
España, las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución de 1812, la cual 
determinó que, en ausencia del rey, la soberanía recaía principalmente en 
el pueblo nacido en España —y, en menor medida, en América—; también 
adoptó otros principios liberales, entre ellos, la separación de poderes, la 
libertad de imprenta y el derecho de las provincias a tener representa-
ción política. Dichos principios influyeron en América, sobre todo por-
que proporcionaron argumentos legales a favor de la independencia de las 
colonias, que pugnaron por ser tomadas en cuenta en las decisiones de 
gobierno. Basta mencionar que, en su Historia de la Revolución de Nue-
va España, Teresa de Mier criticó la Constitución de 1812, toda vez que 
trataba a los americanos con desigualdad; incluso afirmó que los liberales 
gaditanos no cambiarían el sistema de gobierno colonial si otorgaban pre-
ponderancia política a los europeos en América. Para el padre Mier, ante 
la inexistencia de un monarca, los americanos tenían el derecho de ejercer 
la soberanía en su territorio.

La relación entre las leyes gaditanas y el marco legal de la organización 
política de México después de la Independencia es estrecha. La Consti-
tución de 1824, conformada por 7 títulos y 171 artículos, estableció una 
República con división de poderes y mantuvo el sistema electoral indirecto 
planteado en la Constitución de 1812, en el que la elección del Ejecutivo fe-
deral quedó en manos de las legislaturas de los estados; también dispuso 
un sufragio más amplio que el de Estados Unidos de América, pues otorgó 
el derecho al voto a indígenas y mestizos, y se garantizó la soberanía de 
los estados en todo lo relacionado con el gobierno interno, de modo que 
las milicias cívicas estuvieron al mando de los gobernadores y los oficiales 
eran electos por los milicianos. Aunque el gobierno federal quedó a cargo 
de la deuda pública, la defensa nacional y las relaciones exteriores, los dipu-
tados le negaron toda facultad fiscal sobre los ciudadanos. Esto provocó 
que el federalismo mexicano fuera más radical que el estadounidense, que 
sí le había concedido al Congreso federal poder fiscal sobre los habitantes.

No se puede gobernar un territorio cuyos ciudadanos y autoridades lo-
cales desconocen las leyes; por ello, el gobierno federal publicó dos veces 
la Constitución en 1824. La primera se elaboró en formato cuarto (30 cm), 
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en la Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Palacio; el presente facsímil se realizó con base en ella. La segunda edición 
es más pequeña en cuanto al formato (16.o, es decir, 12 cm), tuvo un costo 
de 5 reales, incluyó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y fue 
estampada en las mismas instalaciones del gobierno con dos objetivos: 1) 
proporcionar la mayor comodidad posible en lo que al tamaño y el precio 
se refiere, y 2) que la dimensión del impreso fuese menor y circulara con 
más prontitud en todo el territorio nacional para proporcionar “toda la 
comodidad posible en el tamaño y precio en el código fundamental de los 
Estados Unidos Mexicanos” (Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1824b).

Hay que señalar que, para evitar los inconvenientes y abusos que podrían 
ocurrir por la libertad de imprimir la Constitución de 1824, pudiendo al-
terarse alguna expresión o palabra que hiciese variar el sentido, ninguna 
institución o particular pudo reimprimirla sin expreso mandato y licencia 
del gobierno federal. Y es que la nueva vida llenó de aspiraciones a los edi-
tores, los cuales constituyeron un grupo importante, con la capacidad de 
hacer llegar las leyes a los nuevos ciudadanos, quienes, a su vez, demanda-
ron información legal actualizada, necesaria para un adecuado desenvolvi-
miento cívico y económico. No es de extrañar que personajes como Ignacio 
Cumplido o José Ximeno compitieran para firmar contratos con el gobier-
no; así, ambos publicaron en distintos momentos el Diario del Gobierno.

En cuanto a la primera edición de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente, el 
4 de octubre de 1824, utilizada para este facsímil, cabe destacar que la Bi-
blioteca Nacional de México posee dos ejemplares; además, cuenta con una 
versión en francés del taller parisino Dondey-Dupré Père et Fils, así como 
con un gran número de impresos que atestiguan el proceso de creación de 
la primera Constitución mexicana. El libro que ha servido como modelo 
para elaborar este facsímil es el que está en mejor estado de conservación y, 
además, fue sometido a un proceso de limpieza y restauración en ocasión 
especial de la producción de este trabajo.

Dicho ejemplar está encuadernado en piel roja con ornamentos dorados 
grabados con la leyenda “CONSTITUCIÓN FEDERAL de los ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS / México 1824”, consta de 30 páginas en tama-
ño cuarto, está impreso en papel florete con una mayor calidad y gramaje 
al que se usaba para impresiones regulares de la época y fue producido por 
la Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados-Unidos Mexicanos, en 
Palacio. En la portada se puede ver un grabado con el escudo de la naciente 
República, donde un águila está devorando una serpiente sobre un nopal; 
está enmarcado en un óvalo vertical rodeado de elementos florales. Al final 
de la edición, al terminar el “Índice”, se aprecia otro grabado pequeño, 
también con elementos florales, dentro de lo que parece ser un barril y en 
cuya escena se aprecian instrumentos de jardinería.
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Los elementos ornamentales tenían como propósito dotar de mayor 
prestigio al estatuto más importante del país. Un documento bien editado 
denotaba poder, así como el grado de desarrollo de un Estado moderno, que 
había conseguido transitar de lo manuscrito a lo impreso. Es decir, existió 
una relación entre la imprenta y el establecimiento de la autoridad.

En cuanto a los elementos básicos de la composición gráfica de la edi-
ción, es posible afirmar que la portada es sobria, pero se emplearon seis 
distintos juegos tipográficos, todos con caja alta o mayúsculas. Se pueden 
apreciar tres distintos tamaños de una tipografía redonda y gruesa, equiva-
lente a la llamada Gros Romain. La primera palabra “CONSTITUCIÓN” 
es la de mayor tamaño, seguida por “SANCIONADA”, “FEDERAL” y 
“1824”. Después se incluye una letra romana con un delineado interior 
en blanco con las palabras “DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, 
y más abajo hay dos líneas en tamaño cícero con la leyenda “por el congre-
so general constituyente, / el 4. DE OCTUBRE DE”. Finalmente, hasta 
abajo está el nombre del taller tipográfico en entredós con tipos cursivos 
“IMPRENTA DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
/ MEXICANOS, EN PALACIO”. Por su parte, en términos generales, se 
puede definir que la mayor parte del texto de la Constitución está impre-
so con tipografía redonda denominada Cícero, que equivale a 12 puntos 
Didot, aunque es posible apreciar el uso de una tipografía más pequeña en 
algunas secciones y cursiva para el paratexto firmado por Juan Guzmán.

El taller tipográfico que dio vida a esta edición se estableció el 20 de 
abril de 1823 —menos de un mes después de la abdicación de Iturbide—
bajo el mando del capitán Joaquín de Miramón, quien, en su informe de 
1825, destacó que

el único fin de esta oficina [es] el servicio del Supremo Gobierno [También 
enfatizó que 1824 fue] el año más laborioso pues en él duró el Soberano 
Congreso Constituyente todo él, se estableció el sistema nuevo de gobier-
no que tenemos, se publicó el acta constitutiva y constitución, todo lo que 
ha demandado muchos reglamentos, dictámenes de comisiones, circulares, 
sesiones del soberano congreso y otros impresos de mayor interés [aunque 
tampoco se dejó de] servir al público, en cuanto se lo permitieron las cir-
cunstancias, y auxiliar con esto sus gastos. (Miramón, 1824, expediente 
1, foja 6 verso)

Por lo que respecta a la actividad del taller, es importante destacar que 
durante su primer año de actividad produjo 742 distintos títulos, que re-
presentaron 1,456,412 ejemplares totales, con una ganancia de 18,265 
pesos; una cantidad muy buena, respecto a la cual Miramón dijo que “esta 
demostración prueba hasta la evidencia las ventajas que al Supremo Go-
bierno le han resultado el establecimiento de su imprenta en el cómodo 
precio de impresos y ejemplares” (Miramón, 1824, expediente 1, foja 6 
verso). La cantidad de impresos elaborados es sumamente elevada y se debe 
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considerar que se produjo mucha papelería oficial y documentos emanados de 
la actividad del Congreso Constituyente, como destacó Miramón, así como 
una obra grande que requirió de 42 pliegos para su producción: Análisis 
estadístico de la provincia de Michoacan, de Juan José Martínez de Lejarza, 
quien en ese momento fungía como director de la Gaceta del Gobierno Su-
premo de México. Por lo tanto, se puede afirmar que este taller tipográfico 
fue muy útil para el primer gobierno federal, no solo porque logró satisfacer 
las necesidades del Congreso Constituyente, sino porque reportó buenos 
ingresos para las arcas.

Así pues, es posible afirmar que uno de los protagonistas de este primer 
intento de instauración de una República federal, entre 1823 y 1824, fue, 
sin duda, el taller del supremo gobierno, ya que publicó no solo el docu-
mento final, sino también el Plan de la Constitución Política de la Nación 
Mexicana, el Acta Constitutiva presentada al Soberano Congreso Consti-
tuyente y el documento final que hoy se conoce como la Constitución de 
1824. Para su impresión, se infiere que se utilizaron 10 resmas de papel 
florete, pues en las cuentas mensuales entregadas por el capitán Miramón 
se da cuenta de este gasto justo en octubre de 1823 y de otras 5 resmas en 
noviembre; quizá la impresión de la primera edición ocupó este costoso 
papel y en diciembre se decidió hacer la edición más pequeña. Por todo el 
contexto aquí expresado, hay que destacar que la importancia del documen-
to impreso era fundamental para las aspiraciones de la primera República 
federal ya que, después de un proceso arduo en el Congreso Constituyente, 
la primera Constitución de México se convertía en una especie de acta de 
nacimiento del nuevo proyecto de nación, así que su difusión era clave. Si 
la Imprenta del Supremo Gobierno decidió generar una versión más acce-
sible para los ciudadanos, fue porque el correcto funcionamiento del nuevo 
país dependía de la materialización de las leyes que regirían el destino de los 
mexicanos; no es aventurado decir que la primera Constitución de México 
existió cuando se materializó en tinta y papel.

La Constitución de 1824 es importante porque permite comprender 
el desarrollo tanto de las identidades autonomistas como del federalismo 
mexicano. Se está ante un documento fundamental en la historia del sistema 
político mexicano, cuyo estudio ayuda a observar los desafíos y conflictos 
que enfrentó el país en los primeros años de su existencia independiente. 
Este influyó en la redacción de constituciones posteriores, y a 200 años de 
su establecimiento, su legado continúa presente.
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Esta obra divulga los facsímiles de las versiones originales, 
manuscrita e impresa, de la Constitución Federal de los Es-
tados Unidos Mexicanos de 1824. El ejemplar manuscrito 
es muy valioso, pues en él se destacan, entre otras cuestiones 

relevantes, las firmas de los constituyentes de la primera carta magna 
federal. La edición facsimilar impresa es más conocida, ya que es la que 
generalmente se difunde en las obras históricas relativas al constitu-
cionalismo mexicano. Ambos textos se ponen a consideración de las 
personas estudiosas e interesadas para investigaciones posteriores.

El objetivo de publicar tales facsímiles es dialogar con quienes hicie-
ron la historia junto a muchos otros personajes anónimos que también 
se colocaron en alguno de los lados de los arcos ideológicos y políticos 
o que miraron indiferentes los acontecimientos, pero que, para bien o 
para mal, sufrieron sus consecuencias. Así, todos los mexicanos son la 
herencia de aquellos tiempos.

Los textos constitucionales de 1824 delinearon los elementos de 
un Estado liberal de derecho que parcialmente superó las instituciones 
coloniales del Antiguo Régimen. La Constitución de 1824 y el Acta 
Constitutiva de la Federación Mexicana son las normas fundantes del 
Estado republicano, representativo y federal mexicano que aún subsis-
te. Las luchas constitucionales de aquellos años siguen, en buena me-
dida, presentes en el discurso político y democrático de la actualidad.
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