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En segundo lugar que , n o obs tan te ser el sistema bipart idista -también 
según L u j a m b i o - el más a d e c u a d o pa ra m a n t e n e r la estabilidad del sistema 
pres idencia l , e n el caso mex icano h a h a b i d o u n sistema mult ipar t idis ta q u e 
n o h a r epe rcu t ido d i r ec t amen te e n d i cha estabil idad. 

Po r último, que , con t odo y la sobrerrepresentación del sistema electo
ral , d a d a la equi l ibrada votación d e 1997, tales márgenes fueron intrascen
d e n t e s y, p o r tan to , n o c o n d i c i o n a r o n el r i tmo del cambio en las últimas 
elecciones . 

En otras palabras, la institución pres idencia l y el sistema electoral cuen
t a n c o n u n a capacidad explicativa l imi tada y, sólo hasta cierto p u n t o , se 
p u e d e decir q u e cond ic ionan el avance democrático y la estabilidad d e u n 
país. Por o t ro lado, q u e d a claro q u e los p rocesos d e transición democrática 
estables p u e d e n seguir muy diversos r u m b o s . 

En este tenor , el factor inst i tucional d e mayor capacidad explicativa e n 
c u a n t o a la relación en t r e el Ejecutivo y el Legislativo es, sin duda , la per
m a n e n c i a de la n o reelección i n m e d i a t a vigente e n México hasta nues t ros 
días. Situación que , p o r o t ra pa r t e , n o está e s t r e c h a m e n t e re lac ionada con 
el carácter democrático del país. 

Sin e m b a r g o , p r o b a b l e m e n t e u n a d e las mayores carencias del en foque 
ins t i tucional p r o p u e s t o p o r Lujambio sea la q u e se refiere al nivel d e agre
gación, pues si b ien ve en el sistema federal u n catal izador del cambio polí
tico, al analizar los resul tados d e las e lecciones e n términos nacionales , pa
sa p o r alto la diversidad de las leyes e lectorales estatales y sus consecuencias . 
Es decir , imp ide u n análisis más de ta l lado del p roceso d e democratización 
del país - q u e desde luego n o se c i rcunscr ibe al ámbito n a c i o n a l - , p u e s n o 
t o m a e n cuen t a la conformación d e las legislaturas d e los estados, ni la con
formación d e las au to r idades locales, h e c h o q u e también h a influido e n el 
r i t m o d e la consolidación democrática d e México. 

En suma, a b o r d a r el c a m b i o político desde la perspect iva inst i tucional 
p r o p u e s t a p o r Alonso Lujambio , resul ta u n a in te resan te contribución al es
tud io d e la rea l idad política de l país. Más aún, si cons ide ramos q u e el Con
greso e n México h a sido u n t e m a re la t ivamente p o c o anal izado. 
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E n América Latina, los Estados U n i d o s y E u r o p a se h a r e t o m a d o el es tudio 
d e la función jur isdiccional . La c rec ien te comple j idad d e los procesos d e re-
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solución de conflictos - r e s u l t a d o , p r inc ipa lmen te , d e factores tecnológicos 
y demográficos- h a p rop ic i ado la revisión de los marcos legales sobre los 
q u e se basan las es t ructuras del P o d e r Judic ia l . N o obs tan te , la mayoría de 
d ichos estudios y revisiones son todavía demas i ado l imitados e n cuan to a las 
expl icaciones sobre los fondos y las formas de las funciones que actual
m e n t e tiene d icho pode r , así c o m o d e las q u e debería a d o p t a r pa ra hacer 
f rente a la nueva real idad social q u e e n c a r a n las es t ructuras estatales. 

En m u c h o s d e esos estudios jurídicos, se pa r t e de la idea romántica de 
q u e los j u e c e s y magis t rados son h o m b r e s y mujeres incorrupt ib les y apolí
ticos q u e actúan con base en pa t rones y reglas objetivas y racionales. Sin em
ba rgo , p o c o se h a cues t ionado la validez d e d icha p remisa y poco se h a he
c h o p o r e n t e n d e r d e qué forma p u e d e contextual izarse la actuación de los 
m i e m b r o s del P o d e r Judic ia l en los diferentes sistemas políticos, pues ge
n e r a l m e n t e se les h a visto c o m o fuera d e la a r e n a política. 

El es tudio de Epstein y Knight está dir igido p rec i samente a tratar de des
m e n t i r todas aquellas ideas, p o r u n lado, y p o r o t ro , a e n t e n d e r los mecanis
m o s m e d i a n t e los cuales "los jueces realizan sus elecciones". Par ten de u n 
"p lan teamien to estratégico" e n m a r c a d o e n u n m o d e l o d e elección racional 
(rational choteé), cuyo objetivo es la construcción d e categorías d e análisis. 

Su p l a n t e a m i e n t o inicial es q u e las acciones individuales de los magis
t rados están limitadas p o r las preferencias ideológicas y act i tudes del resto 
d e los m i e m b r o s d e la Cor te y d e actores ex te rnos ( como el Congreso , el 
p re s iden te y la " comun idad política"), así c o m o p o r el con tex to institucio
nal . Cada magis t rado , d icen los au tores , actúa "estratégicamente" or ientan
d o su c o n d u c t a d e fo rma q u e p u e d a maximizar sus objetivos; es decir, ver 
reflejadas sus preferencias en las reso luc iones legales q u e emi te la Cor te . 

Los au to res cen t r an su análisis e n los magis t rados d e la S u p r e m a Corte 
d e Just icia d e los Estados Un idos (the justices), d a d a su impor t anc ia e n el sis
t e m a político es t adoun idense y la facilidad p a r a o b t e n e r información. Por 
ello, n o se p u e d e dec i r q u e el es tudio p u e d a general izarse a otras áreas del 
P o d e r Judic ia l ; o b ien , ex t rapolar sus conclus iones p a r a explicar lo q u e ocu
r r e e n los t r ibunales super iores d e o t ros lugares . 

El l ibro está dividido e n c inco secciones en las q u e los au tores desarro
llan cada u n a de las par tes del p l a n t e a m i e n t o anter ior : e n el p r i m e r capítu
lo, t ra tan d e identificar los mecan i smos d e cor to p lazo m e d i a n t e los cuales 
los magis t rados d e la Cor te realizan estratégicamente sus decis iones d a n d o 
lugar a nuevos marcos legales, así c o m o las impl icac iones q u e esas eleccio
n e s t i e n e n e n el fu turo p a r a la elaboración d e ot ras estrategias legales. En 
esta sección, q u e es r e a l m e n t e la introducción al l ibro , se desarrol la tam
bién u n con jun to d e def iniciones y concep tos necesar ios p a r a e n t e n d e r al
g u n o s p r o c e d i m i e n t o s jurídicos q u e se e x p o n e n a lo la rgo del texto. 
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E n el s egundo apa r t ado se busca e n t e n d e r has ta qué p u n t o los magis
t rados p u e d e n catalogarse c o m o policy seekers (buscadores de políticas). Los 
objetivos son dos: el p r i m e r o , t ra tar de e luc idar cuándo y en qué fo rma los 
j ueces p u e d e n influir e n la configuración d e las op in iones q u e emi te la Cor
te c o n respec to a u n caso par t icu lar (ya sea e n la selección d e casos, e n su 
discusión, en la fase de méritos o e n la votación); y el s egundo , e n t e n d e r 
cuáles son los incentivos o mot ivaciones d e los magis t rados e n la e labora
ción d e doc t r ina (ascenso e n su car re ra política, alcanzar "decisiones d e 
pr incipios", o b ien , asegurar la in t eg r idad d e la Cor te ) . 

Se concluye q u e los j u e c e s ind iv idua lmente están en posición de influir 
en las op in iones q u e emi te la Cor te p o r dos razones : p r i m e r o , p o r q u e ellos 
c r een lo anter ior ; y s egundo , p o r q u e la discrecional idad q u e guía m u c h o s 
de los p roced imien tos d e la mi sma lo p e r m i t e . Sin e m b a r g o , lo q u e n u n c a 
se t o m a en cuen ta es q u e exis ten dos m o m e n t o s q u e son más impor t an t e s 
q u e los otros en cuan to a la configuración de la opinión: la fase de discusión 
y la d e méritos. Pe ro también se descubre q u e las motivaciones de los ma
gistrados r e s p o n d e n a cues t iones más intangibles c o m o el prest igio y la re
putación q u e trae consigo el ser m i e m b r o d e la Cor te . 

El tercer apar tado busca e n t e n d e r las diferentes estrategias q u e los acto
res util izan pa ra hace r p r o s p e r a r sus objetivos. Epstein y Knight e n c u e n t r a n 
q u e la negociación, las p red icc iones sobre d e t e r m i n a d a decisión (cálculos 
costo-beneficio), la manipulación d e la a g e n d a y la designación p a r a es
cribir la opinión d e la Cor te son los m o m e n t o s del p roceso de elaboración 
d e las op in iones d o n d e los magis t rados p u e d e n influir sobre la or ienta
ción del texto. 

Los capítulos cua r to y q u i n t o tienen u n mi smo título: "El con tex to ins
t i tucional". En ambos se desar ro l lan las re laciones de i n t e r d e p e n d e n c i a q u e 
exis ten e n t r e "los magis t rados , e n t r e la Cor te y otras r amas del g o b i e r n o y 
e n t r e la Cor te y los c iudadanos e s t adoun idenses" (p . 112). Es decir , p o r u n 
l ado las reglas d e deliberación y decisión q u e existen e n t r e los magis t rados 
- p r i n c i p a l m e n t e la regla d e los cua t ro (the rule offour) y la asignación d e 
o p i n i o n e s d e mayoría-, p o r o t ro , el con jun to d e inst i tuciones (formales e 
informales) - d e a c u e r d o c o n el p l a n t e a m i e n t o d e Douglas N o r t h - q u e re
g l a m e n t a n las re lac iones d e la cabeza del P o d e r Judic ia l c o n los ac tores ex
t e rnos , bajo el e s q u e m a d e separación d e pode re s . Este análisis se e l abora 
t o m a n d o s iempre e n c u e n t a las doc t r inas de l sua soponte (innovación jurí
dica) y stare decisis ( p r e c e d e n t e s ) , c o m o factores q u e ayudan a comple ta r lo . 
Este ejercicio fue posible d e b i d o a q u e los au tores tuvieron acceso a u n nú
m e r o cons iderab le d e d o c u m e n t o s pr ivados d e los jueces . 

U n o d e los objetivos del l ibro d e Epstein y Knight, d icen éstos e n la con
clusión, fue t ra tar de p o n e r a p r u e b a la hipótesis d e Walter Murphy , e n Ele-
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ments of Judicial Strategy, sobre el c o m p o r t a m i e n t o de los jueces ; lo q u e po
dría hacerse si se pud i e r a revisar la co r r e spondenc ia pr ivada d e éstos. Eso es 
p rec i samen te a lo q u e los au tores se ded ica ron : a recolec tar información 
( m e m o r a n d o s privados d e los magis t rados de la Cor te y o t ros documen tos ) 
con el obje to d e crear y analizar u n a base de datos q u e p u d i e r a servir pa ra 
conf i rmar o rechazar aquel la suposición. Quizá sea u n o d e los aspectos más 
impor t an t e s del l ibro: la sistematización y categorización de toda esa infor
mación, q u e además está disponible en internet. 

Los au tores advier ten y p r o p o n e n dejar d e lado aquellas explicaciones 
simplistas q u e t ra tan de in te rpre ta r el r a z o n a m i e n t o d e los magis t rados a 
par t i r d e la fo rma en q u e éstos votan. Explicaciones c o m o éstas, si b ien n o 
son erróneas, son incomple tas ; p o r lo q u e es necesar io , si se qu iere en ten
de r caba lmen te los procesos de decisión d e la Cor te , t o m a r en cuen ta el 
p l a n t e a m i e n t o estratégico; ya que , de cierta forma, la doc t r ina legal q u e de
riva del con jun to d e las op in iones de la Cor te es "el p r o d u c t o de largo pla
zo d e estrategias d e acción de cor to plazo". 

Las "construcciones teóricas" - q u e p r e sen t an los au tores e n los pr ime
ros tres capítulos de su l i b r o - son el resu l tado de u n esfuerzo p o r o r d e n a r 
t oda la información q u e llegó sus manos ; p a r a cons t ru i r categorías bajo las 
cuales se p u d i e r a n e n t e n d e r los m o m e n t o s y las formas q u e a d o p t a n los me
canismos de negociación y el con jun to de ins t i tuciones (formales e infor
males) q u e existen (y subsisten) en el in te r ior de la Cor te . Sin embargo , y 
h e ahí u n p r o b l e m a del l ibro, n o hay más evidencia empírica, apar te de la 
q u e se p r e s e n t a a lo largo del texto , q u e p u e d a conf i rmar e n forma con
t u n d e n t e que , en efecto, el p l a n t e a m i e n t o q u e p r o p o n e n los autores es co
r rec to o, al m e n o s , ap rox imado , c o m o ellos mismos r e c o n o c e n . La m e t a de 
futuras investigaciones, en tonces , es " en t ende r cómo el desarrol lo sucesivo 
de u n con jun to d e e lecciones [estratégicas] p u e d e explicar el con ten ido 
sustantivo de la ley" (p. 185). Es decir, const rui r u n m o d e l o más genera l que 
expl ique cómo se llega a seleccionar d e t e r m i n a d o curso de acción e n el que 
estén involucrados o t ros actores. 

Los es tudios sobre el P o d e r Judic ia l e n México, espec ia lmente aquellos 
sobre la S u p r e m a Cor te d e Just icia d e la Nación ( S C J N ) , n o h a n t en ido la 
p r o f u n d i d a d de l real izado p o r Epste in y Knight . Tal vez, p o r q u e la discre-
c ional idad d e los p r o c e d i m i e n t o s legales es aún mayor e n nues t ro país q u e 
en los Estados U n i d o s y, d e b i d o a ello, es m u c h o más difícil construir cate
gorías explicativas q u e sirvan al análisis; además, p o c o h a in te resado a poli-
tólogos y jur i s tas es tudiar las es t ructuras y mecan i smos d e la SCJN, y los q u e 
lo h a n h e c h o se h a n q u e d a d o e n la s imple descripción d e los aspectos for
males sin h a c e r u n a investigación exhaustiva. De e n t r e todos esos estudios, 
sin e m b a r g o , se p u e d e rescatar el texto d e Héctor Fix-Zamudio y José R. 
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Cossío, El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano, q u e es u n i n t e n t o p o r co
noce r mejor los p roced imien tos in t e rnos de d i cho pode r . 

La es t ruc tura del l ibro d e Epste in y Knight es también u n acier to , p u e s 
guía al lector paso a paso p o r el comple jo andamiaje del P o d e r Judic ia l es
t adoun idense y sus diferentes mecan i smos d e negociación. Pe ro también, 
en el m i smo ámbito, las a b u n d a n t e s no tas al pie ayudan a los lectores q u e 
n o están familiarizados con la terminología jurídica a e n t e n d e r la función 
jurisdiccional . De igual forma, al final d e cada capítulo, las no tas p roveen 
u n a r ica bibliografía pa ra es tudios más ampl ios sobre d e t e r m i n a d o s p roce
d imien tos de la Cor te o c o n respec to a casos e n los q u e ésta haya interveni
do . Además, las exposic iones d e a lgunos d e estos casos, a lo la rgo de l l ibro, 
p e r m i t e n e n t e n d e r mejor las expl icaciones d e los autores . 

Este texto es lec tura obl igada p a r a aquel los in teresados e n e n t e n d e r el 
func ionamien to d e la S u p r e m a Cor te d e los Estados Unidos , p o r sí sola o e n 
forma comparat iva, ya q u e p rovee e l emen tos q u e p e r m i t e n in tu i r o refle
x ionar respec to del func ionamien to d e las cortes d e otros países. Si se "com
p r e n d e " el f unc ionamien to d e los t r ibunales super iores (y de l res to del Po
de r Jud ic ia l ) , e n t o n c e s se p u e d e p r o c e d e r a la revisión y m e j o r a m i e n t o d e 
esos sistemas, t r a t ando d e lograr mayor eficiencia y eficacia e n la impar t i 
ción d e justicia, objetivo último d e cua lquie r t r ibunal y sis tema legal. Nin
g u n a construcción h u m a n a es perfecta - y m e n o s la ley h u m a n a - ; p o r ello, 
es necesar io y a u n ind ispensable corregi r sus deficiencias p a r a q u e d e ello 
resulte u n a legislación m o d e r n a q u e se adecué a las neces idades de cada so
ciedad. Así, la mayor aportación del l ibro The ChoicesJustices Make res ide e n 
e n t e n d e r el s is tema legal: el p u n t o d e pa r t ida obl igado d e t o d o i n t e n t o p o r 
mejorar u n sis tema jud ic ia l cua lquiera . 
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