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IN TRODUCC ION

Consagrar el estudio del Derecho Constitucional aplicado a la realidad

jurtdIco- polftica de un Estado, representa un problema de explicaci6n- 

con dificultades y parámetros ambiguos; sin embargo ésto no significa
que no se puedan realizar algunos cue s tionam lentos personales aún

tratándose de un campo de estudios diffciles. Y recordando a Karl

Smith, uno de los tratadistas más destacados en materia de Derecho

Constitucional, reconocemos en 61 la máxima personalidad del sentir y
del cuestioriamiento de los problemas tan profundos que aborda dicha - 

ma teria. Partiendo de la concepci6n de Derecho Constitucional como - 

la expresi6n mfnima hist6rico, jurfdica y polrtica de una poblaci6n, ha
bremos de someter cada una de nuestras interrogantes a un proceso cu

ya meta sea vislumbrar las disyuntivas que se presentan, pues quizá7

el hombre no ha encontrado todavta explicaciones objetivas que puedan

encaminarnos a una respuesta definitiva. 

Por ende, la presente investigaci6n trata de establecer desde el punto

de vista del derecho constitucional, y sobre todo hist6rico, c6mo en - 

el Continente Americano se pusieron de manifiesto doctrinas polfticas- 

que ayudaron a la emancipaci6n del hombre como ser libre. Doctri--- 

nas que dentro del rango jurfdico- polftico han dejado para las futuras - 
generaciones expresiones tan importantes que en la actualidad no han

perdido validez para el hombre. Ahora bien al lado de estos actos p2
lrticos están fntimamente ligados los héroes nacionales; como es el - 

caso del Libertador de América, Sim6n Bolfvar, cuya figura tratamos - 

poner de manifiesto en esta investigaci6n. 

Por esta raz6n los elementos que conforman desde un punto de vista - 

objetivo la parte geográfica llamada América Latina; se dieron, en ba- 

se a las caracterrsticas homogéneas que se Implantaron en lo referen— 

te a la polrtica que nos gobern6. 

Por todo lo anterior nuestro trabajo está dividido en cinco capftUlos; - 

al primero de ellos le llamamos: Antecedentes Hist6ricos del Constitu

cionalismo Latin:)americano, en donde exponemos elá leve esbozo del - 

Constitucionalismo que pudiera haberse dado en las épocas precolombi

na y colonial. El segundo caprtulo se denomina: Los movimientos ¿ e

Unificaci6n Po1rtica en el siglo XIX, donde la figura de más relieve - 

sarta Sim6n BolNar. El tercero se llama: Los Poderes Constitucio— 



nales como Controles del Pocier PoIrtico en América L -atina, en donde - 

nos adentramos en el problema del Poder Ejecutivo, su importancia y - 
su rol dentro del poder polrtico en la regi6n. El cuarto lo hemos titu

lado: I.,os Controles del Poder Polftico en América Latina, que es don

de abrimos un espacio al punto tan polémico como lo es el del Parti— 

do y su papel Constitucional en los Estados Latinoamericanos. El - 

quinto y último caprtulo se denomina: Las Constituciones Sociales en

América Latina y es en donde hemos encontrado ocasi6n de Investigar - 

y escribir, acerca de las constituciones tanto Mexicana como Cubana, 

con el ánimo de no establecer comparaciones sino para señalar las - 

distintas dísyuntivas que han encontrado algunos pueblos latinoamerica

nos y a la vez señalar que no se han agotado aun las posibilidades. 

El análisis de todos y cada uno de los presentes caprtulos, pretende - 

afrontar una visi6n de América Latina como un todo común que compaL
te trascendencias hist6rico, poltticas y jurtdicas entre los Estados - 
que hoy la conforman. 
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CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CONSTITUCIONALISMO LA
TINOAMERICANO. 

A.- EL MUNDO INDIGENA

Es bien sabido que en el gran teríritorio que ahora conocemos como - 
Amécica I -atina existieron grandes civilizaciones que tuvieron un gran
avance en su organizaci6n jurrdico- polftica, particularmente en Meso

améríca con los Nahuas y Mayas, y en Perú, con los Quechuas o - 

Incas cuyo grado de civilizaci6n los llev6 a grandes conquistas te— 
rríto.-Iales de los pueblos vecinos, a los cuales, como es obvio, Impu— 
steron sus costumbres y régimen polrtico. 

En el caso de los Aztecas sus guerras los llevaron a dominar casi - 
todo el centro de lo que ahora es México, desde la Meseta del Aná- 
huac, hasta Costa Rica, porque Inclusive el. nombre de Nicaragua

significa en lengua Nahuatl o Mexica " hasta aqur los Nahuas". 

En el caso de los Mayas estos llegaron a tener una gran influencia - 
en Centro América y la hoy Penrnsula de Yucatán; pero el grandioso - 
avance que lograron en todas las ramas de la cultura y en especial - 
en su ordenamiento jurrdico, se vi6 opacado por guerras fatrícidas - 

cayendo en decadencia, al grado que a la llegada de los Aztecas - 
por esas tierras ya la cultura Maya casi no existra. 

El caso de los QueChuas o Iricas nos permite observar la gran disci- 
plína que tuvo este pueblo pues sus Incursiones guerreras abarcaron
todo lo que hoy es Perd, gran parte de Ecuador, casi todo Bolivia, - 

parte de Argentina y el Norte de Chile; y a n en los altos alluentes

4
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del rro Amazonas como son el Marafion y el Ucayali casi en la fron- 
tera con Brasil se han encontrado vestigios de esta Impresionante ci- 
vilización, que oDviamente para poder conquistar y gobernar esos In -,- 

mensos territorios se valieron de un gran aparato militar pero también

de sabios ordenamientos y una legislación adecuada para amalgamar- 
a la propia las culturas conquistadas. 

Todos estos antecedentes de cultura y civilización, a pesar de hab(r

abarcado grandes territorios, no lograron conjuntar a todas las ctví-- 

lizaciones indrgenas de la hoy América Latina, tarea que se antoja o - 

imposible, aunque sabemos que hubo comunicación entre el viejo Pe- 

rú de los Incas y los Aztecas de México. 

Dicha conunicación que fue incipiente enire los tres pueblos más a- 
vanzados de América en el siglo XI, vinieron a determinar que a la - 

llegada de los españoles y después de la conquista aumentara el - 
contacto entre los que se iban a convertir en los dos virreinatos mas
Importantes de la corona española. 

Hemos de recalcar que aunque el nivel cultural de estos pueblos y

la organización socio- polrtica que alcanzaron en la creación de sus - 

Estados y la inlluencla que ejercieron a sus vecinos, no los pode— 

mos considerar como gestores de un todo jurrdico; pues esa tarea - 

vendrra a ser realizada por los españoles, que a sangre y fuego Im- 

pusieron los fueros de Arag6n y Castilla a toda esa vastfs1ma región
e Imprimirle con su sello de hidalgura la conformaci6n de una nueva - 
raza: la Mestiza - 

De estas dos culturas, no obstante, aquella que se hallaba mas a- 

delantada desde un punto de vista meramente material y técnico, lo- 
gr6 Imponerse absolutamente a la otra, sojuzgándola; y aquel exquisi

to y profundo esprrity Indrgena, tuvo que doblegarse ante la fuerza y
el poderro Español". 

1 SAYEG HELUJORGE. El Constitucionalismo Social Mexicano. 

La Integración Constitucional de México. México, D. F. E-- 

ditado por Cultura Y Ciencia Palrtica, A. C. Vol. l). 19U---- 

1975 . Pag. 70
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B.- LA DOTACION TERRITORIAL DEL NUEVO MUNDO

Cuan -do el 12 de Octubre de 1492, Colón, al mando de sus frágiles - 

Carabelas arriba a lo que 61 consideraba las Indias y toma posesión
de dichas tierras en nombre de los -Reyes de España, lo hace con la - 

autoridad de que estaba Investido por las Capitulaciones de Santa Fé

documentos que son un tratado, pero que pueden considerarse como - 

un contrato de prestact6n de servicios entre los Reyes y el Almirante

y en el cual la contraprestaci6n por parte de los Reyes Católicos I— 
ban a ser los trtulos, honores y prerrogativas de que lo hicieron ob- 
Jeto. 

Cuando regresa a Espafía cargado de pruebas de que habra descu--- 

bierto un Nuevo Mundo, Col6n que era versado en Geogralfa y Cien- 
cias de Navegación, no Ignoraba como experimentado marino que era, 

que todos los descubrímientos de nuevas tierras estaban sujetos a - 

ciertos tratados y concesiones papales sobre las tierras que se des— 
cubrieran; téngase en cuenta que habta ofrecido los frutos de su des

cubrimiento al Priǹcipe de Portugal; asr que, aun antes de desembar- 

car en Barcelona, redacta unos escritos por lo que sugiere a sus - 

Majestades Católicas" que procuren la legitimación de las nuevas - 

tierras por medio de la sanción papal. 

Asr nos dice el cronista Antonio de Herrera que aunque por la pose- 

si6n que de aquellas nuevas tierras habra tomado el Almirante, y - 

por otras causas, hubo grandes letrados que tuvieron optni6n que no - 

era necesaria la confirmación y donación del Pontrfice para poseer - 
justamente aquél nuevo orbe. Todavra los Reyes Católicos, como o- 

bedienttsimos, de la Santa Sede, y piadosos prfncipes, mandaron al

mismo Embajador ( en Roma) que suplicase a su Santidad fuese servi- 

do de mandar hacer gracias a la Corona de Castilla y de León de a- 
quellas tierras descubiertas y que se descubriesen adelante, y expe-- 

dir sus bulas acerca de ello". 2

2. MANZANO MANZANO, JUAN. La Incorporación de las Indias - 

a lá Corona de Castilla. Madrid, Edic. de Cultura Hispánt- 

ca. 1948 Pag. 13. 
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I.- LAS BUI.AS PONTIFICIAS

Por supuesto —que Alejandro VI, quien a la saz6n era el Papa, acce— 

di6 a la petici6n y deseos de Isabel y Fernando, y envi6 a España - 
las Bulas de concesi6n solicitada por los Monarcas Hispanos, a sa- 

ber, las dos Inter Caetera del año de 1493, apenas y a escasos - 

seis meses después del Descubrimiento del Nuevo Mundo. Es de - 

notar que para algunos estudiosos y crrticos de esta acci6n, la con- 

cesi6.--i se debi6 a que el Papa Borgia era Español y como jefe de Es
tado ya adivinaba el revuelo que dichos descubrimientos Iban a proZ
vocar en toda Europa, pero básicamente en la otra potencia explora— 
dora pues; 

A aquellas re -notas regiones se proponran llegar también desde bas— 
tantes años antes. . los Portugueses; estos, por la vra ortental del - 

Inmenso mar. A su favo- contaban con diferentes documentos pontl— 

ficios que salvaguardaban sus derechos y cuyo valor concluyente y - 
decisivo habran reconocido de una manera expIrcíta ... los monarcas

españoles) en el tratado de Alcacobacas ( 4 de septiembre de 1479)— 

estos documentos fueron: Sicut carissimus ( 4 de abril de 1418). De

Martrn V; Cum dudumpreclare ( 9 de enero de l¿¡já), de Eugenlo IV - 

confirmada en 18 de junio de 1452 por la DivIno amo,.e de Nicolas V , 
Romanus Pontifex ( 8 de enero de 1455 ), del mismo Nicolás V; In— 
ter Caeete..a ( 15 de marzo de 1456), de Calixto 111 11 .

1

De ahr que Alejandro Vi expidiera las bulas de concesi6n con una ra

pidez Inusitada en los negocios Vaticanos y en el más ar>soluto de7— 
los secretos, porque como es de Imaginarse no todos los dias se des
cubrfa un mundo nuevo, mundo buscado afanosamente por españoles y

portugueses por Igual desde varios años antes, por lo que al saberse

la noticia del descubrimiento en Porcugal, el Rey reclam6 para su - 
Corona parte del Nuevo Continente, Invocando los documentos Ponti- 

ficios arriba señalad:>s y sobre todo el tratado de Alcacobacas donde
se determinaba la jurísdtcci6n de unos y otros; 

en el tratado de Alcacobacas ( 4 de septiembre de 147 9) - con

firmando posteriormente por la Bula Aeterni Reals , de Sixto IV, dat¿- 

da en 21 de junio de 1481-, que vino a poner Feliz término a la pri- 
mera etapa de las disputas coloniales. 

3. MANZANO MANZANO, JUAN. Op. Cit. Pag. 5
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la claúsula VIII del famoso convento lusocastellano de 1479 reza
textualmente: " otros[, quisieron mas los dichos señores Rey e Reyn¿L
de Castilla e Arag6n e de Secilia, etc., e les plugo para que esta - 
paz sea firme, estable, e para siempre duradera, e prometieron, de - 

agora para en todo tiempo que por si nin ni por otro, publico nin se

creto, nin sus Herederos e subcesores, non turbaran, molestaran, - 

nin ynquietaran, de fecho nin de derec;ho, en juyzlo, los dichos se— 

ñores Rey e Prf ǹcipe de Portogal, nin los Reyes que por tiempo fue— 
ren de Portogal, nin sus rreynos, la poseston e casi posesi6n en
que están en todos los tractos, tierras, rrescates de Guínea, con

sus minas de oro, e qualesquier otras islas, costas, tierras descu— 

biertas e por descobrir, falladas e por fallar, yslas de la Madera, - 

Puerto Santo e Desierta, e todas las islas de los Acores, e yslas - 

de las llores, e las yslas de I- abo Verde, e todas las yslas que a— 
gora tienen descubiertas, e qualesquier otras yslas que se faljaren o

conquirieren de las yslas Canarias para baxo contra Guinea, porque - 

todo lo que es fallado o se fallare, conquerir o descobrír en los di— 
chos términos, allende de lo que ya es fallado, ocupado, descubier- 

to, finca a los dichos Rey e Prrncipe de Portogal e sus reynos, ti— 

rando solamente las yslas de Canaria, a saber, Lancarote, Palma, - 
Fuente Ventura, la Gomera, el Fierro, la Graciosa, la Grant Canarla,_ 
Tenerife, e todas las otras yslas de Canaria, ganados e por ganar, - 

las cuales fincan a los rreynos de Castilla: e bien asr no turbaran , 
molestaran, nin ynquietaran qualesquier personas que los dichos tra2, 
tos de Guinea, nin las dichas costas, tierras descobertas e por des- 
cobrir, en nombre o de la mano de los dichos reyes o princips o de
sus subcesores, negociaren o trataren , o c? nZutrieren, por qualquIer

titulo, modo o manera que sea o pueda ser". 

C.- LAS LEYES DE INDIAS

Después de consumado el doloroso drama de la conquista, en la cual

se cometieron todos los excesos imaginables contra los pueblos na— 
turales de América, y de haber pacificado los rmpetus y los afanes - 
de los capitanes y adelantados tanto de Esparla como de Portugal, se

pens6 en los nuevos ordenamientos para las tierras y gentes del Nue

MANZANO MANZANO, JUAN. Op. Cit. Pags. 6 y 7. 
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vo Mund,D, y asr, puesto que la donación habfá nacido de una figura

jurrdIca, ha bra que dar cause también jurrdico a todas las necesidades

de las nuevas colonias; 

Por el -lo, no nos puede extrañar que la principal preocupación de los

monarcas y gobernantes ( peninsulares ), en todo tiempo, pero sobre

todo en los primeros años, se dirigiese a Inquirir y averiguar, por - 

todos los medios a su alcance, cuantas noticias de Interés snbre el

carácter de los recién descubiertos territorios que pudieran facilitar - 

má.s jarde la más perfecta estructuración del nuevo régimen jurrdi--- 

co,. 

Obviamente que ambos goble-nos pensaron que el régimen jurrdico de

sus respectivos reinos podrran fácilmente hacerlo extensivo a los - 

nuevos territorios conquistados; pero la cruda realidad vendrfa a In— 

dicarles que se habran equivocado rotundamente, porque los fueros - 

de Castilla y de Portugal se enfrentaron a problemas nuevos, a ne— 

cestdades diferentes, y , en algunos casos a situaciones completa— 

mente desconocidas para ellos; pero además, el carecer de experien

cia colonizadora provocó que se actuará con vacilaciones en detri—- 

mento de la buena administízci6n de las nuevas posesiones. 

LAS CONTROVERSIAS DE LA LEGISLACION REAL

En el caso particular de España, esto fue provocado por la mala y - 
distorsionada Información que llegaba a la corte, motivada principal— 

mente por Intrigas palaciegas entre cortesanos y conquistadores, - 

quienes se disputaban el derecho a los frutos de la conquista. 

Consecuencia de todo ello fue una constante actividad legislativa = 

de los Reyes, en la que lueron frecuentes las rectificaciones, y por

la que los preceptos mas antiguos se fueron desarrollando paulatina- 

mente en ulteriores disposiciones, partiendo de que el Derecho Cas_ 

S. MANZANO MANZANO, JUAN. Historia de las Recopilaciones_ 

de Indias En el Siglo XVI. Vol I Madrid Ediciones de Cultura

Hispiánica. 1950 Pag. 5
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tellano habra de regir en las India!s, la legislaci6n dictada para éstas

cuid6 s6lo de adaptarlo a las situaciones que en cada momento y lu— 
gar se planteaban, de lo, que vino a resultar el carácter predominante- 
mente casurstIco de ella". 6

Asr, puesto que las nuevas tierras eran consideradas como una exten- 
si6n del territorio peninsular, se concibi6 en Espafta el gobierno de - 

las Indias a Identidad del de Castilla, la cual era gobernada con Le— 
yes  fueros que en su mayor parte databan de la Baja Edad Media, - 

por lo que se Intent6 la adaptaci6n de esos fueros, Leyes y Pragmáti- 
cas, que eran sanciones reales, a las nuevas situaciones dadas: 

Existi6 pues, una diferenciacl6n entre los fueros y Leyes - establect

das éstas en Cortes - y las Pragmáticas, - que se equiparaban a las
Lejes-, de una parte, que tenran vigencia general, y los mandamien— 
tos del monarca, que sin ser verdaderas Leyes, en sentido estricto, - 

podrran considerarse como preceptos administrativos o de gobernaci6n , 

y que se dirigran normalmente a las Autoridades para ordenarles lo que
habran de hacer". 7

Por lo que se comenz6 a enviar a América una considerable cantidad - 
de ordenanzas reales, fruto de la actividad Legislativa de los Reyes, 
pues ellos eran los que en realidad hacran las mismas, ya que no - 

existra otro poder que regulara conjuntamente con el Monarca la expe- 

dici6n de éstas. En Espafta jugaban un papel muy Importante los A— 

yuntamientos y los antiguos fueros, que en cierto modo limitaban las

acciones de los Reyes; pero como esas instituciones no existran en el
Nuevo Mundo o empezaban a manifestarse apenas, el Rey actuaba - 
autocráticamente en la expedici6n de las " Leves", que en realidad, - 

fueron de escasa importancia las que se crearon y expidieron como t¿L- 
les, asr nos dice Don Alfonso Garcra y Gallo que: 

6. GARCIA GALLO, ALFONSO. La Ley como Fuente de Derecho - 
en Indias en el Siglo XVI. Publicaciones del Instituto Nacio— 
nal de Estudios Jurrdicos. Nrim. 32 Serie la. Madrid 1951

Pág. 8. 

7. GARCIA GALLO, ALFONSO. Op. Cit. P,1g. 30. 

EA
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Tocas fueron las _l eles o más bien Pracrmáticas - 1tctadas por los mo
narcas españoles para las Indias. Las más Importantes de todas - 

fueron las llamadas Leyes, Nuevas de 1542 y 1543, promulgadas por

el emperador Carlos V por propta autoridad, con ' vigor y fuerza de - 
Leyes' , como si fueran hechas y promulgadas en Cortes 11 . 8

Entre las primeras disposiciones habidas, y de acuerdo con las Ide— 
as mercantilistas de la época, se crean la casa de contratación de - 
Sevilla, organismo creado para regular la colonización y la econornra
de las Indias y el Real y Sunremo Consejo de Indias y sus asuntos
polfticos Internos, tales comor Nombramientos reales, Impartíci6n d; 

justicia, comercializa ci6n de productos, etc.; de donde se desprende

que al empezar a acumularse todas las disposiciones expedidas para
el buen gobierno de las Indias, desde la época de Isabel y Fernando
y las demás posteriores a ellos, se pensara reunirlas en diversas re
copilaciones, las cuales quedaran ordenadas por materias y por te= 
mas para que estuviesen al alcance de la mano, sobre todo de la - 

cantidad de funcionarios coloniales quien equtvocadamente se refe--- 

rran a esas ordenanzas como si fueran verdaderas leyes, las que e n

realidad, como anotamos arriba sólo merecieron ese nombre las expe- 

didas por Carlos V, pues de las demás ninguna podfa catalogarse a - 
sr, como nos recuerda el mismo autor, que; 

Con el nombre genérico de Leyes se designó en el siglo XVI y aun - 
después, en Castilla y en Indias, a toda c . lase de disposiciones es- 
critas, fuesen o no verdaderas Leyes en sentido estricto, ' Recopila- 

ción de Leyes de los Reynos de las Indias' se Intituló la promulgada
en 1680; no obstante que la mayor parte de los textos contenidos en

cualquiera de ellos no eran Leyes en sentido estricto... Se ennume

raban las Provisiones, Cédulas, Ordenanzas, Instrucciones y Cartas - 
Reales, sin mencionar, en cambio, las leyes

15

ya que estas apenas - 

tuvieron importancia en el Derecho Indiano". 

De todas estas Leyes y Ordenanzas Reales que se fueron acumulan— 
do, se hicieron varios proyectos de recopilación, como ya anotamos, 

S. Ibidern. Pág. 27

S. GARCIA GALLO, ALFONSO. Op. Cit. PAg, 10
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los que contenran o pretendian contener las principales decisiones que
se habran emitido para codificarlas en tono jurrdico; 

Sin pretender agotar la enumeract6n, y destacando s6lo las más im— 
portantes, pueden citarse: Las Leyes Nuevas de 1542 - 1543, que se

ocuparon de los problemas más importantes, aunque s6lo en sus lrneas

generales; las Ordenanzas de la Casa de Contrataci6n de Sevilla, de

1503, 1510, 1511, 1531, 1535, 1539, 1552; las ordenanzas sobre el

buen tratamiento de los Indios, de 1512, 1513, y de 1518; las Orde- 
nanzas del Consejo de Indias, de 1571; las Ordenanzas de Audiencias, 
de 1511, 1528, 1530, y 1563, de Corregidores, de 1530; de Oficiales
Reales de Hacienda, de 1530, 1531, 1554; de Patronato, , de 1574; - 

sobre el oro de tepuzque, de 1536; de la casa de Fundici6n de Méxi— 
co, de 1538; de la Meseta de la Nueva España, de 1537". 10

Es asr como nacen las que se Iban a conocer con el nombre de " Le -- 

yes cle Indias" y que regulan los destinos de la América Hispana en

su primera época. El tnicío de los trabajos se pueden fechar en - 
1560 11 , 

cuando el Real y Supremo Consejo de Indias, oyendo el

consejo de su fiscal, Francisco Fernández de Llévana Inicia la tarea - 
recopiladora de todas las Cartas, Cédulas, ordenanzas, Pragmáticas y
Leyes que se habran expedido hasta esa fecha, y tomando en cuenta - 
las posteriores; sin embargo, el final de los trabajos se hace hasta - 
el año 1680, cuando se publican los famosos cuatro tomos de las Le- 

yes de Indias promulgadas por el rey Carlos 11 y cuya vigencia dur6 - 
hasta las guerras de Independencia de las naciones hispanoamericanas
y aun después en ciertos casos. 

LAS RECOPILACIONES DE INDIAS

Asr, tenemos que en el pr6logo de las Leyes de 1680 se dá una explL
caci6n somera de los trabajos de recopilaci6n: 

Y que los señores reyes nuestros progenitores ordenaron y man

daron juntar por materias, y decisiones claras todo lo preveido, y

10. Ibidem. Pág. 8

11. MANZANO MANZANO, JUAN. Historia de las Recopilaciones
de Indias en el siglo XVI. Ed1c. de Cultura Hispánica. Madrid
i £ en k/^] r TM ~ 1 A



10 - 

determinado hasta sus tiempos, y especialmente los años de mil qui— 
nientos . sesenta, se dieron diferentes despachos dirigidos á Don - 

LuLs de Velasco, nuestro Virrey de la Nueva España, a pedimento del

Doctor Francisco Hernández de Ilévana, fiscal de nuestro Consejo de

Indias, encargándole que hiciere juntar las cédulas, Provisiones, y - 

Caprtulos de Cartas concernientes cl la buena gobernación, y justicia - 
que hubiere en la Real Audiencia de México, y pudiesen imprimir un - 

Libro de Cédulas el año de mil quinientos y sesenta y tres: y habidn
do pasado D. Francisco de Toledo por Virrey de Perri con Instrucción - 
especial, para que luego hiciere recopilar todas las Cédulas que halla
se, ordenó que se recopilasen en un Ubro, con distinción de trtulos y
materias, obra que no tuvo efecto por convenir se hictere en estos - 

Reynos, dónde el año de mil y quinientos y setenta el Señor Rey Don

Felipe Segundo mandó hacer declaraciones y recopilación de las leyes, 
y proA siones dad as para el buen gobierno de la s India s, . . u . 12

Cabe aclarar que desde el año de 1511, algunos relicriosos como Las - 

Casas y Vitoria ya cuestionaban la legalidad de la posesión de Espa
ña sobre el Nuevo Mundo, por lo que una vez mandadas a hacer las

recopilaciones de las Lzyes de Indias se van a apresurar a destacar - 

algunas leyes como la de Legitimaci6n de la Donación, y aparecen en

las recopilaciones de 1680, a saber: 

libro ITI; Trtulo 1; Ley I - 

Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legrtimos - 
trtulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas 1 Tierra Firme - 

del Mar Oceano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas - 
en Nuestrd Real Corona de Castilla. Y porque es nuestra voluntad, y

lo hemos' prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su
ayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enagenación de ellas. y

andamos, que en ning(in tiempo puedan ser separadas de Nuestra Real
Corona de Catilla , desunidas, ni di ididas en todo, 6 en parte, ni - 

sus ciudades, Was ni poblaciones, por ningCn caso ni en favor de - 

ninguna persona. Y considerando - la fidelidad de uestros vasallos, 

los trabajos que los descubridores, y pobladores pasaron en su des

cubrtmiento y po'jlac!6n, para que tengan mayor certeza y confían— 

za de que siempre estarán y permanecerán unidas a

19. Reropilaci6n de Le, es de los Reynos de las Indias, mandadas - 

Imprimir . publicar por la Magestad Católica del Rey ron Car- 
los II. Tomo Primero. Cuarta Impresión. Madrid. 1791. Pág. 4 y S. 



nuestra Real Corona, prometemos, y damos nuestra fé y palabra
Real p,wr Vos, y los reyes Vuestros sucesores¡ de que para siempre - 
jamás no serán enagenados, ni apartado en todo, 6 en parte, ni

sus ciudades ni poblaciones por ninguna causa, 6 razón, 6 en favor
de ninguna persona, y si Vos, 6 nuestros sucesores hictéremos algu- 
na donaci6n o enagenaci6n contra lo susodicho, sea nula, y por tal- 
la declaramos"; 

La que sancionaba y otorgaba jurisdicción al Real y Supremo Consejo
de Indias en el Libro II; Triulo II; Ley II: 

Que el Consejo ( de Indias ) tenga la suprema jurisdicción de las - 
Indias, y haga leyes, y examine estatutos, y sea obedecido en es- 

tos y aquellos reynos. Porque los del nuestro Consejo de las Indias
con más poder y autoridad nos sirvan y ayuden a cumplir con la obli

gación que tenemos a bien de tan grandes Reynos y Señorros; Es - 
nuestra merced y voluntad, que el dicho Consejo tenga las jurldic--- 

ción suprema de todas nuestras Indias Occidentales, descubiertas, y
que se descubrieren, y de los negocios, que de ellas resultaren y - 
dependieren, y para la buena gobernact6n y administración, justicia - 

pueda ordenar y hacer con consulta nuestras leyes, Pragmáticas, Or- 

denanzas y Provisiones generales y particulares, que por tiempo para

el bien de aquellas Provincias convinieren: y as¡ mismo ver y exami- 
nar, para que Vos las aprobemos y mandemos guardar cualesquier Or— 
denanzas y Provisiones generales y particulares, Constituciones y o- 
tros Estatutos que hicieren los prelados, Caprtulos, Cabildos y Con- 
ventos de las Religiones, y nuestros Virreyes, Audiencias, Consejos - 

y otras comunidades de las Indias. 

La que otorgaba la exclusividad de los negocios de Indias al mismcL. 
Consejo; en el Libro IT; Trtulo 11; Ley III : 

Que ningún Consejo, Audiencia, juez, ni justicia de estos Reynos,_ 
sino el Consejo de Indias, conozca de negocios de ellos. 

Ordenamos y mandamos, que ninguno de nuestros reales Consejos, - 

ni Tribunales, Alcaldes de nuestra Casa y Corte, Cancillerras, ni - 

Audiencias, ni otro juez alguno, ni justicia de todos nuestros Rey— 
nos y Seftorros, se entrometan á conocer, ni conozcan de negocios - 
de Indias, ni cosas pertenecientes cí nuestro Consejo de Indias, por

demanda, ni querella, ni en grado de apelaci6n, nr por vra ordinaria, 
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ni executivo, en primera, ni en segunda, ni en otras instancias, sino

que luego que vinieren y se pusíeren ante ellos, los remitan todos al
nuestro Consejo de Indias .. . 11 13

Y la muy Importante para su época, del Patronato Real, por lo que - 

los Reyes Españoles nombraban a las Autoridades Eclesiásticas; pero - 

su Importancia radica en especial, en que nos dá una idea de la or— 

ganizaci6n administrativa de la época Colonial y que está sancionada
en el Libro II; Trtulo II; Ley VII: 

Que el estado de las Indias está dividido de modo que lo temporal - 
se corresponda con lo espiritual. Porque tantas y tan grandes tierras, 

Islas y Provincias se puedan con más claridad y distlnc! 6.n percibir - 

y entender de los que tuvieren cargo de gobernarlas; Mandamos a los
de nuestro Consejo de Indias, que siempre tengan cuidado de di 4dir - 
y partir todo el estado de ellas, descubierto y por. descubrir; para lo
temporal en virreinatos, Provincias de Audiencias y cancillerias Reales
y Provincias de Oficiales de la Real Hacienda, Adelantamientos, Go— 

bernaciones, Alcaldras Mayores, Corregimientos, Alcaldtas Ordinarias, 
y de la Hermandad, Consejos de Españoles y de Indios: y para lo es- 
pirítual en Arzobispados y Obispados Sufragáneos, y Abadias, Parro— 
quias , Dezmerras, Provincias de las Ordenes y Religiones, ten , lendo y
correspondiendo cuanto se compadeclere con lo espiritual; los Arzobis- 

pados y Provincias de las Religiones con los Distritos de las Audien— 

cias; los Obispados con las Gobernaciones y Alcaldras Mayores: yí Pa- 
rroquias y Curatos con los Corregimientos i Alcalciras Ordinarias. 

Estas Leyes como ya anotamos antes estuvieron vigentes en toda la A
mérica Española y constituyeron el substrato o Infraestructura del Dere
cho en todo lo que hoy es América Latina, Derecho que va a configui

rar las especiales caractertsticas que nos Identifican, pues el haber - 

permanecido gobernados y administrados por más de 300 años con di— 
chas normas, dej6 una profunda huella en el modo de crear e lnterpr a
tar la Ley en este lado del Mundo. 

13. * Op. C I t: Pags . 5 y 6
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RECAPITUIACION

En efecto, podemos considerar que la Administraci6n Española de sus
Colonias estuvo Impregnada de grandes dosis de sabIdurra, si la ob— 

servamos en lo general; pero al mismo tiempo adolec(a de grandes de- 
fectos en lo po1rtico, como el centralismo autocrático que frenaba los

intentos de autonomra, la marcada discriminaci6n en el otorgamiento - 

de empleos ptiblicos y el despotismo de que hacran gala las autorida- 
des coloniales en toda la América Hispana. No es de extrañarnos que
al Inicio del siglo XIX, se tratase de frenar a toda costa los mbvLmlen

tos autonomistas, que no Independentistas, de las colonias; sentimien

tos provocados por la difusi6n de las ideas de los Enciclopedistas - 
Franceses que se habran puesto en práctica ya, tanto en la Francia - 

triunfante de la Revoluci6n, como en las recién emancipadas Trece Co

lonlas Norteamericanas; pues al intentar España obtener un mayor «: 

control polrtico para evitar la conbaminacl6n Ide*616gIca de la época y
frenar las Ideas subversivas, aument6 sus mecanismos de repres[ 6n, - 

como la Inquisici6n y otros, lo que gener6 el estallIdo de la Indepen- 
dencia Continental. 

D.- LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812

Hacia 1808, un suceso de capital Importancia, y que poco se ha estu- 
diado, va a determinar el cambio hist6rico de la polrtica esparlola en

la Penrnsula y en América; lo cual va a ser aprovechado en esta últi- 
ma por los grupos criollos para Iniciar la Independencia de nuestras - 
naciones. 

La invasi6n de los ejércitos Napole6nicos a España, fruto de las mis- 

mas ansias latinas de conquista que trataran de revivir el esplendor - 

Romano y el afán de reconstruir ese Imperio perdido, provoca la Inva

sí6n y la imposici6n de un Rey: José Bonaparte, en el trono Español ; 

haciendo abdicar a Carlos IV en favor de su hijo, primero, y obligan- 

do a renunciar a Fernando VII después, a los derechps del trono; para

que al declinar el genio del Gran Corso, regresara la Corona a manos

de Carlos IV y se la exigiera después el hijo. Ast, este saltar de u- 

na cabeza a otra de la Corona Española, provocado todo esto por Na- 

pole6n y sancionado en los tratados de Ba¡ ona que les Impusiera, su- 

me en el caos a la Penrnsula y por consiguiente de las Colonias. ' 

10
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Nunca como entonces los súbditos de España se preguntaron tanto d6n
de residra la Soberanra; pero esas respuestas ya tocaban a la puerta - 

y precisamente desde los Pirineos, pues en esos mismos Tratados se

promulgó una Constitución, la que Uevarra el mismo nombre ( Constitu

ci6n de Bajona ), que, aunque tuvo escasa o nula vigencia, dejó i
España y a sus instituciones Impregnadas de la llustraci<Sn Francesa, - 
pues como nos dice David Pantoja Morán: 

Con la intervención de la junta llamada española y nacional, Bonap¿Lr
te entregó la Corona Española a su hermanoJosé, por medio de esta

Constitución a la que, con Posada, se le pueden señalar las siguien- 

tes cara cterrs tica s; es una Constitución " afrancesada", que establece

el sistema rapresentatívo con base en un pacto de alianza entre la na

ci6n y el trono, representantes ambos de la soberanra; que crea una_ 

nueva legitimidad dinástica; que afirma y garantiza los derechos del

hombre; y que, finalmente, no obstante su caracter francés, procura - 

tener presente a antiguas instituciones españolas, tales como las Cor- 

te s" 14

Desde luego que la Carta de Bayona no tuvo vigencia en las colonias
americanas, ya que los grulbos en el poder, representantes del Rey, se
encargaron de nulificar las repercusiones que un documento de esa natu

raleza traerra; de manera que se kp sataniz6 por ser un documento casi
Inspirado en la Constitución Francesa de 1721, y como en ese enton— 

ces España estaba Invadida y gobernada por fuerzas francesas, se le

vera como instrumento del enemigo común. Por supuesto que la cons- 

tituci6n de Bayona fue acremente censurada y vilipendiada por ser una
Constitución Impuesta por la fuerza; pero a la vez, al estudiar su - 

contenido, - sobre todo los grupos liberales-, van a descubrir que es

un documento que preconiza una convivencia polrtica sobre bases nue- 
vas y democráticas, lo que hasta entonces era desconocido en España, 
por lo que a a servir de base y cauce polrtico a los Constituyentes - 
de CádLz. 

14. PANTOJA MORAN, DAVID. La Idea de la Soberanra en e- Cons- 
titucionalismo Latinoamericano. Serie B. Estudios Comparativos. 

d) Derecho Latinoamericano. NCm. 4. México D. F.: Instituto de

Investigaciones Jurrdicas, U. N. A. M. , 1973. Pág. 73. 
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LA GESTACION

El 2 de mayo de 1808 el pueblo español se levanta en armas para U— 
berar a la Perírnsula del yugo del Invasor francés; 

En toda España. el pueblo, posesionado del poder en cada ciudad 0

provincia, erige interinamente unas Instituciones que carecen de prece
dente en el Derecho Español; las " juntas" denominadas " Supremas" 0

Soberanas", por cuanto que no existe autoridad superior a ellas, por

ejercer la Soberanra en representaci6n del pueblo y por recibir sus pq. 
deres s6lo de él". 15

Estas juntas provinciales, aunque anbag6nicas entre sr, coinciden en - 

el ideal de libertad, con la manera de organizarse a falta de Rey por
lo que publican proclamas y Bandos Solemnes para organizar el Reino - 
y donde afirman la existencia previa de la ' Comunidad Nacional` y - 

se antepone el derecho que ella tiene a darse una forma de gobier--- 
no". 

16

Seguidamente, se vuelven los ojos a la vieja tradici6n española de

raigambre teol6gica ... por lo que el poder no radica en el rey sino en
la comunidad y ésta trasmite al Rey su ejercicio. De esta forma si - 
ante circunstancias especiales, el rey, o auien legrtimamente la repre
sente, no pudiere ejercer la soberanra, - la comunidad se subrogarra - 
en su lugar y reasumirra la soberanra, para ejercerla directamente". 17

Este argumento a a ser el principal justificante que usarran tanto los
españoles de la Perírnsula, como los cabildos de las ciudades americci
nas, unos por la liberaci6n y los otros por la autonomtá; y a la vez
ambos contra el despotismo del régimen que los gobernaba. 

15. Ibidem. PAg. 73

16. Ibidem. Pág. 74

17. Ibidem. Pág. 74

4
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Fernando VII, preso en Bayona, convoca desde ahr, mediante un decre

to, a las Cortes, las que se van a reunir, pero con un Ideal comdn ; 

Elaborar una Constituci6n que garantice a los españoles la plena vig% 
cia de sus derechos y el freno a la arbitrariedad y el despotismo. 

EL NACIMIENTO

l_as diversas juntas provinciales, se unifican como junta Central para

el mejor logro de sus fines, y celebran su iprimera reuni6n como tal

el 25 de septiembre de 1808, para trasladarse a Sevilla y de ahr, a la
Isla de Le6n, frente a Cádiz, donde se designa un Consejo de Regen- 

cia que convoca a las Cortes, las que sesionan hasta obtener los re- 
sultados en 1812; 

En la Constituci6n Gaditana es evidente la Importaci6n de las ideas - 

de la Asamblea Constituyente francesa, de donde surgiera la Constitu- 

ci6n de 17 -q. En algunas de sus disposiciones la semejanza es prác- 

tIcamente literal, pero, como bien lo señalan algunos autores, esto no

es sorp, rendente, ya que ambas abrevan en las mismas fuentes doctri- 

narias; los pensadores del " siglo de las luces", especialmente Rou--- 

sseau y Mont'esquieu, y por el hecho de haber servido la francesa de
modelo a la española, sin que por eso deje de tener perfiles origina— 

les" . 18

Esta Constituci6n consta de 384 artrculos, repartidos en diez trtulos - 

diferentes: que fueron I y II de los españoles, donde se habla de l7a

Naci6n Española como tal; 

Además, la Naci6n Española, reza el artrculo I de la Constituci6n , 

es la reun16n de todos los españoles de ambos hemisferios. En Cé— 

diz se intent6 infructuosamente contener el ya inevitable proceso de - 

desmembramiento de América, , a estas alturas los recelos de ambas - 

partes Impidieron que esa preconizada unidad nacional de ambos hemis

ferios fuera una realidad". 19

18. Ibidern. Págs. 76 1 77. 

19. Ibidem. Pd g. 80
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El artrculo 2 que manifestaba que ' la Naci6n Española es libre e In— 
dependiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni - 
persona'. El artrculo 3 que decra que ' La soberanra reside esencial- 
mente en la Nac! 6n, y por lo mismo pertenece a éstA exclusivamente, 
el derecho de establecer sus leyes fundamentales'. 

En esos tres artrculos del primer trtulo, nos damos cuenta que se ha— 

bra Introducido al constitucionalismo español, los conceptos filos6fi-- 

cos del Estado Moderno que tuvieron patente en la Revoluci6n France— 
sa. 

El trtulo III, intitulado de Las Cortes, donde se habla del modo de - 
formarse de lestas, Del Nombramiento de Diputados de Cortes, De Las

juntas Electorales Parroquiales, de Partido y de Provincia, que nos da

un complicado procedimiento electoral indirecto de tres grados, lo que

lo hacra un tanto aristocrático, de la Celebraci6n y Facultades de la - 
Corte; de la Formaci6n de las Leyes y de la Sanci6n Real; de la Pro— 
mulgaci6n de las Leves y de la Sanci6n Real; de la diputacl6n Perma— 
nente de Cortes y de las Cortes Extraordinarias. 

El Utulo IV Intitulado -Del Rey y que se ocupaba de la inviolabilidad - 
del Rey y de su Autoridad; de la Sucesi6n a la Corona; De la Menor e
dad del Rey, y de la Regencia; de la Familia Real y del Reconocimíen
to del prrncipe de Asturias; de la Dotaci6n de la Familia Real; De los
Secretarios de Estado y del Despacho; donde se señalaba que habran - 
de ser siete Secretarios de Estado; y Del Consejo de Estado. 

El Trtulo V intitulado De los Tribunales y de la Administraci6n de jus- 
ticia en lo Civil y en lo Criminal. M Trtulo VI, que nos hablabd del

Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos, donde también - 

se hablaba de los Ayuntamientos. El Trtulo VII Intitulado de las Con- 
tribuciones e Impuestos. El Trtulo VIII intitulado de la Fuerza Militar

Nacional; y donde también se reglamentaban las Milicias Nacionales

El Trtulo IX que se intitulaban de la Instrucc[ 6n Pfiblica 1 donde como
particular caracterrstica se señalaba la obligatoriedad de ensefiar la :: 

Constituci6n a todos los educandos sin distinci6n, y, finalmente el Tr

tulo X que se nombraba de la Observancia de la ConstitucL6n y ModcL_ 
de Proceder Para Hacer Variaciones en ella; en donde el artrculo 375 - 

manifestaba que para hacer cualquier alteraci6n, adici6n o reforma, so
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lamente podrra hacerse hasta después pasados ocho años desde que - 

entrara en vigor; lo que la hacra una Constituci6n Rrgida. 

LA PROMULGACION Y SUS CONSECUENCIAS

Esta Constituci6n entr6 en vigor el 18 de marzo de 1812, siendo acla- 

mada tiempo después en las Colonias Americanas al conocerse el con- 

tenido democrático, para su época, de sus ordenamientos. 

Conceptos como Nac! 6n, Estado, Soberanra, Representaci6n y sobre to
do, Constituci6n, entraron en España con tal fuerza, que cuando salie

ron los españoles de la vorágine ya habran perdido América y una nui
va etapa comenzaba para ellos. De hecho podemos afirmar que Napo- 

le6n hizo entrar. a España el modernismo filos6fico y pcIrtico, a punta
de cañonazos, lo cual fue grave y doloroso; pero todo parto hist6ric o

tiene las mismas caracterrsticas y - La gestaci6n dio como resultadoel
nacimiento de nuestras naciones Hispanoamericanas. 

Sin enbargo, el principal aporte de la Constituci6n de Cádiz, fue sin

lugar a dudas la lecalizacl6n del concepto de Soberanra, pues como - 

vimos al principio de este apartado, ésta se hizo recaer " esencialmen

te en la Naci6n", la que sancionada en su Artrculo 311. constitui6

meollo y como ya dijimos, el principal aporte dela Constituci6n. 

En efecto, el citado artrculo daba fin a la polémica de en d6nde resi- 
dra la Soberanra, la que al faltar el Rey por los motivos reseñados
el pueblo o la naci6n propiamente, " reasumfa" dicha Soberanra y dele
gaba su ejercicio en los representantes que actuaban en las Cortes; es
to es, en los diputados elegidos para el caso, mediante el sistema - 

que la misma Constituci6n enunciaba; 

Ahora bien, ¿ Qué idea de naci6n fue la que priv6 en Cádiz? Antes - 

que nada hay que decir que la naci6n sustituye al RW. en la titulari— 
dad de la soberanra y como srmbolo de uni6n entre los españoles: ía

que no se será sdbdito de un mismo rey, sino ciudadano de la mis— 
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ma naci6n soberana". 20

As( puesto que este traslado de la Soberanra de una persona frsica, a

una persona moral inauguraba un concepto revolucionario en el mundo
hispánico, que elevaba a rango constitucional una idea Rousseauniana; 
ésta se matiza con un elemento tecl6gico netamente español que hun— 
dra sus rarces en el mismo siglo de oro, preso el Rey y acéfala la mo
narqura, la naci6n se habra dado una Constituci6n que reformulaba y:: 
replanteaba dichos conceptos; y aun más, al desaparecer las juntas - 
Supremas en la Penrnsula , las Colonias Americanas también trasladan - 
la soberanra originaria al pueblo, gobernando a través de los Cabil--- 

dos de las ciudades principales y, al promulgarse la Constituci6n en

1812 usar ese mismo artrculo tercero para justIficar la independencia
que ya era Irreversible en ellas. 

Por eso podemos afirmar que el constituyente de CádIz fue el eslabon
legalista que prohij6 la Independencia y las primeras Constituciones A
mericanas, porque aunque se petendra lo contrario, la no ruptura, en

Cádiz se observ6 su inminencia; pues además fue campo de entrena— 

miento de nuestros primeros parlamentarios que habran de aprender el

modo de hacer las leves con debates, oposici6n, conílictos de clase

y lo que signifícaba el pluralismo en un estado de derecho; por lo que
podemos concluir que la Constituci6n de 1812, fue un elemento crucial
en la historia poIrtIca de nuestras naciones, ya que íno a significar_ 

el último gran aglutinador Jurrdico- polrtíco del Imperio; pero a la vez

el primer Intento formal e Ilustrativo desde el punto de vista america- 
no, porque las lecciones de Cádiz y su influencia posterior fueron de

terminantes en el panorama hispanoamericano. 

20. Ibidem. Págs. 86 y 87. 
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CAPITUL 0 SEGUNDO

los MOVIMIENTOS DE UNIFICACION POLITICA EN

EL SIGLO XIX

A.- ASPECTOS GENERALES

Al estallar los movimientos Independentistas en las colonias hispanoa- 
merLcanas en 1810, éstos van a estar fuertemente Influrdos por el ejqm
plo norteamericano . no menos por el francés; sin embargo, la idea - 

que pri, a es la de la organizaci6n federal de las trece colonias de - 
norteamérica, las que en 1777 suscribieron sus Articles of Confedera -- 
tion para sancionar esa uni6n. Esto, dichr, de otro modo, fue la uni6n

de trece colonias Independientes que se comprometieron a formar un¡ -- 
das una naci6n; pero, manteniendo los estados de Gran Independencia
para cuestiones Interiores, esto es, cierta soberanra de la que ya go- 
zaban antes de producirse la Independencia de 1776. 

Este ejemplo de organizaci6n polrtica que Inauguraba una naci6n surgL
da de una Revoluci6n contra el despotismo Inglés, y que Introducta un

sistema federal con las Ideas de Hume y de Locke, asr como las filo
s6ficas de la nustraci6n Francesa, principalmente Rousseau y Montes- 
quieu, tu ieron que deslumbrar a los pr6ceres de nuestra Independen— 
cia; totalmente, a los miembros de los Cabildos de nuestras ciudades
principales, y que ven también los éxitos de la Revoluci6n Francesa - 
en lo polrtico . 1 lo, social contra el despotismo de los Luises; asr, no
era de extrañarse que pensara en aplicar esos mismos métodos de or— 
ganizaci6n poIrtica y social en la América Española, y también contra

el carácter desp6tico del Imperio de los Borbones. 

S610 que hubo un error de cálculo Polftico. La América Hispana no e- 
ran las trece colonias, ni la Idiosincracia Ibera Igual a la Inglesa; a- 
s( como tampoco los factores econ6micos y de integracl6n de los na— 
clíentes Estados Unidos eran similares a los de las colonias españolas. 
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La América Anglosajona se habra venido organizando desde el siglo - 
XVII, con lo más o menos sobresaliente de Europa. Sus primeros po— 
bladores del Viejo Mundo, fueron Calvinistas, Hugonotes y Quáqueros, 
los que perseguidos por las guerras europeas del movimiento protes--- 
tante, tuvieron que huir hacia donde les permitieran aplicar libremente
su doctrina, la que contenra grandes dosis de individualismo mercan— 
til[ sta aunados a la frugalidad, el ahorro y el trabajo pesado. Asr, e

se trasplante del Norte de Europalba a echar ralces en el suelo férti,7
americano y forjar una nue a nacionalidad; no asr la España de los l l' 
dalgos y los Caudillos, la que en su momento de poblar América, no

representaba precisamente a la mejor de Europa; lo que fue determinan
te, pues al encontrar civilizaciones florecientes, se iba a iniciar un - 
largo mestizaje del que, quizás, es algo de lo que tenemos que estar
muy orgullosos como americanos de habla hispana. 

Sin embargo, la organizaci6n polrtica y econ6mica del imperio Español
fue algo que estuvo sujeto a trabas estructurales para la probable u— 
ni6n de las colonias, a más del férreo control sociocultural ejercido - 
por la Iglesia y su brazo armado: La Inquisici6n. 

La organizaci6n polrtica y la econ6mica no se hicieron para las nece~ 
sidades coloniales internas, sino para las funciones del Imperio; para
la metr6poli: 

Esta organizaci6n ' radial' de las colonias hispanoamericanas en fun— 
ci6n del lejano n6cleo metropolitano explica el aislamiento recrproco - 
entre ellos. No puede hablarse de integracl6n geográfica durante la - 
colonia. Para decirlo con la muy gráfica metáfora de un qran historia
dor chileno: Tl paisaje cultural del Imperio Español hacia 1810, era — ii
na serie de islotes de diversas dimensiones en un océano de naturale
za virgen y de comunicaciones lentas y difríciles". 21

21. Cfr. por FELIPE HERRERA en : Obstáculos para la Transforma— 
cl6n de América Latina. Fondo de Cultura Econ6mica. México

1578. Pág. 218. 
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Es por eso que cuando surgen los movimientos de independencia, la

Idea que priva en nuestra América es la del ideal federalista en oposi
cl6n al exceálvo centralismo español; la que sin embargo no se conci- 
be como un todo americano, sino aplicable a cada una de las colonics

hispanas en lo Interno; no para unir lo desunido sino para desuffir lo
unido como dijera el mexicano Martrn Luis Guzmán. 

Esta incongruencia en la historia de nuestras naciones, tuvo un ori --- 
gen muy real y fue consecuencia, repito, del excesivo centralismo con
que estuvieron gobernadas por España, la que, celosa de su poder no
permitra casi la comunicación entre colonias, manteniéndolas separa— 

das y desintegradas en lo PcIrtico y en lo económico; gobernadas por

un Virreí o Capitán General, según el caso, e Incomunicadas entre sr

económicamente lo cual dro como resultado que se crearan esas rnsu— 
las españolas en esta parte del mundo. 

En efecto, las naciones Iberoamericanas fueron centralistas en la é— 
poca colonial. Pero bajo el federalismo de la Independencia, se esta

bleci6 el divorcio entre reinos ¡ virreinatos, lo cual produjo el naci— 
miento de varios paises hermanos en la sangre, la historia, la geogra
ira, el idioma y las comunes tradiciones. Somos, en realidad, un «: 

conjunto de 20 naciones separadas unas de otras, cuando, en erdad

hubieramos podido estar unidos por un mismo derecho constitucional" 

De ahr se deduce que los gestores de nuestra independencia, asr co— 

molos Integrantes de los Cabildos de las grandes ciudades de nuestra
América se encontraran más preocupados en lograr la emancipación lu
chando contra las fuerzas realistas, encabezadas éstas por los repre— 

sentantes eñ turno del rey, que en hermanar la lucha en un frente co
mán y organizado a nivel continental. Desde luego que mucho inllu- 

y6 la comunicación escasa y mala por los motivos ya señalados, asr

como las grandes distancias que separaban a unas provincias de otras, 
10 que no resta méritos a la epopeya libertarla de 1810; antes bien, - 

22. CAMARGO, PEDRO PABLO. La Federación en Colombia. En: 

Los Sistemas Federales del Continente Americano. Fondo de Cultura
Económica. U. N. A. M. Inst. de Inv. Jurrdicas. México. 1572, 
Pág. 337. 

4



24 - 

nos sorprende ahora a la luz del tiempo y de la historia que lo logra- 
ran con tan pocos recursos económicos y grandes sacrificios, que a— 

fortunadamente fueron coronados por el éxito; La Independencia PoIrtl

ca de Hispanoamérica. 

Sin embargo, siempre habrá excepciones que confirman la regla y en

este caso, la gran excepción fué la visión extraordinaria de un hombre

que observaba los acontecimientos en su conjunto y como parte de un
todo; que vera que las luchas libertarlas se daban aisladas , se preZ

guntaba en que forma podrta darse la unidad continental en esas condi

ciones' Imperantes por doquier; ese hombre visionario fué Sim6n Bol1var. 

B.- EL IDEAL MIRANDINO. 

Ya desde el siglo XVIII, algunos pensadores a la par que patriotas, - 

como Francisco de Miranda, se preocupaban por la unidad de las colo
nias españolas las cuales, se decra, deberran Integrar una gran na--- 

ci6n desde el Mississipt hasta la Patagonia. Este proyecto mirandino

que formara parte del gran cúmulo de ideas de los precursores de la
Independencia, fue madurando en su formación como ideal de unidad
hasta ser publicado en 1801 su obra: Esquema de Gobierno Pro. isorio

Sobre América, la cual asentaba bases para organizar transitoriamente
a las colonias mientras se producra la emancipación, y la que poste— 
riormente escribiera en Inglaterra en 1808; Esquema de Gobierno Fede— 
ral., en donde proyectaba la integración de una Gran Confederación lla

mada Imperio Incalco formado por todas las colonias españolas en Amé
rica. 

En las dos obras mencionadas, era obvia la influencia del pensamien- 

to de la Ilustración; pero en la segunda es basta la Influencia de la A
samblea Nacional Francesa, pues como dice Humberto 1. La Roche; - 

el gobierno lo formaba un organismo deliberante llamado Concilio_ 
Colombiano, el cual estaba formado a su vez por los representantes - 

de las diferentes asambleas provinciales ( amautas ). El Poder Ejecu- 



25 - 

tivo, designado por el Concilio, estaba formado por dos individuos lla
mados Incas -23 , éstos efectivamente deberran serlo, pues como si, 

desprende de su obra, esa posici6n seria ofrecida a los descendien-- 
tes de Atahualpa; y, desde luego un poder judicial que lo complemen— 
taba . 

Es sintomático que el pensamiento de Miranda estuviese enriquecido - 
por la experiencia, ya que el venezolano habra luchado al lado de los
independentisbas norteamericanos y posteriormente en la Revoluc[ 6n
Francesa, la que le complementaria sus Ideales de libertad y unidad
para la América Hispana. Por tanto, era natural que muchas de las
deas de Bo1rvar tuvieran su origen en Miranda, las que estaban basa -- 
das en. antertores anhelos libertarlos, pero que éste llevara a la prác- 
tica notablemente; y, cuando aquel conoce y trata al genio de Cara— 

cas lo hace depositarlo de los ideales de Integracl6n, los que Boltvar
defenderra toda su vida. 

Ese era, en términos generales, el panorama polrtico de nuestra Améri
ca cuando nace a la Independencia. No bien dejaba la tutela de la 7
vieja España, cuando se lanza a la aventura de ejercer " su" Soberanra

dividida en varios estados independientes entre sr, para ensayar la

autonomría que cuando colonias se les negara y, comenzar a " vivir" e

se federalismo criollo o ecláctico, hemos de hacer concesiones 7
los puristas del lenguaje. Esa organizaci6n federalista que contienen
casi todas Las Actas o Declaraciones de Independencia respecto de - 
España, se comienza a manifestar como uno de los grandes problemas
de los nacientes estados. 

Cierto es que habra cierta Influencia autonomista de los Cabildos, co

mo ya hemos dicho, lo que favorecta la Instauraci6n del federalismo
el cual era establecido con ciertos tintes localistas para hacerlo acor
de al momento y situaci6n histdrico, pero el Introducir un ideal tan a- 
vanzados en nuestras naciones, tuvo por fuerza que sacudirlas desde_ 

23. LA ROCHE, HUMBERTO 1. El Federalismo en Venezuela. En : 

Los Sistemas Federales Del Continente Americano. Op. Cit. 
Pág. 565. 
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sus cimientos durante gran parte del siglo XIX, y hasta bien entrado - 
el presente siglo, aun resentimos los efectos de la federaci6n; pues - 

como dijera luan Bautista Alberdi, nuestra América está mal hecha des

graciadamente para nosotros. 

Después de la Independencia de 1810, los años que transcurrran se i- 
ban a significar por las luchas de los partidos. De un lado los Fede

ralistas y del otro los Centralistas, los cuales atomizaron los bandos

para identificar a éstos con los conservadores del Statu Quo y aqué— 
Uos con los liberales o reformadores del mismo. Pocos o ninguno ' de

nuestros estados escap6 a la pugna, la que gener6 revueltas y asona- 
das palaciegas las que algunas veces devinieron en Guerra Civil, - 

inaugurando los golpes de Estado y los gobiernos de facto que hasta - 
la fecha padece nuestra sufrida América. 

Precisamente contra esas manifestaciones de anarqura que ya se vis— 

lumbraban luch6 Bolrvar desde un principio; el caso de Colombia es - 
de lo más significativo. 

C. - LA REPUBUCA DE I.A GRAN COLOMBIA ( 1819 - 1830) 

El 20 de julio de 1810 los integrantes del Cabildo de Santa Fé de Bo- 

gotá declaran su Independencia de España y se integra una junta Su— 
prema de Gobierno, similar a las formadas en la Penrnsula por la fal
ta de rey, y después de declararse independiente, proclama el sistema

federal y dirige una circular a todas las provincias de la Nueva Grana
da el 2 9 de julio del mismo año, para que enviaran un diputado por 7
cada provincia e Integrar un cuerpo Constituyente y darle legitimidad - 
al nuevo gobierno; sin embargo la provincia de Cartagena contesta la

circular Invitando a las demás a adoptar el sistema federal lo que cau

sa el descontento entre las provincias, las cuales se declaran inde- 1
pendientes de la junta Suprema de Bogotá y se niegan a enviar sus re
presentantes, a más de desconocer la autoridad de la Suprema; 

Además, como Cartagena, Santa Marta, Antioqura, El Choc6, Soco--- 

rro, Casanare, Nelva, Mariquita, Pamplona y Tunja crean a poco, Jun
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tas de Gobierno independientes, nacen las discordias - creemos noso— 

tros- alimentadas por esprritu regionalista, por ambiciones de caudi— 
llos y gamonales, por deseo de hacerse a las preeminencias del Poder
y a la burocracia y hasta por un poco de reacci6n contra cierta Jefatu
ra Cundinamarquesa, que por una bien formada conciencia federalis = 
ta,,. 24

Ante la respuesta negativa de las demás provincias, Cundinamarca ha

ce lo propio y convirtiéndose en Colegio Constituyente, expide el 30

de marzo de 1811 la llamada " Constituci6n de Cundinamarca", que ven

drfa a servir de modelo republicano a las que posteriormente se darrán; 

Surge, después, el Acta de la Confederaci6n de las Provincias Unidw
de la Nueva Granada, rigurosamente federal y que reserva a tales pr(L
vincias ' derechos incomunicables' ,. 25

Esta confederaci6n fue el fruto de las negociaciones del recién elegi— 
do Presidente de Gundinamarce, AntohíoNariño, quien logra conjuntar a
los representantes de las provincias de Antioqura, Cartagena, Neiva, - 
Pamplona, Tunja y Nueva Granada, quienes fIrman el acta de Confede- 
raci6n el 27 de Noviembre de 1811 en Santa Fé de Bogotá. 

No obstante, este acto de solidaridad entre las provincias de la Nue- 
va Granada por darse un gobierno de Derecho unificado, está ya salp11

cado de las discordias y las sospechas entre los mismos; el federalis
mo propugnado por los unos, contra el centralismo unitario de los o-:: 
tros, allora cuando las provincias se declaran Repdbltcas Independlen- 
tes y casi todas se dan su propia Carta Constitucional, asr; 

24. FERNANDEZ BOTERO, EDUARDO. Breve Srntesis de nuestra His
torta Constitucional. En Estudios de Derecho, Revista de la Fac. 
de Derecho y Cien. Polrt. de la Univ. de Antioqura. Medellrn, Co
lombia. Afto XXIV Seg. Epoca Sept. 1963 Vol MI #64 Pág. 203. 

25. Idem. Pdg. 204. 



28 - 

Se constituye la República de Tunja ( 21 de noviembre a 21 de di--- 

ciembre de 1811 ), Antioqura se da su Constítuci6n el 3 de marzo de - 

1812, dra de su aceptaci6n por el pueblo; Cundinamarca se declara Re

pública 17 de Abril de 1812 ); Cartagena expide su carta ( 14 de julio

de 1812 y también Pamplona y Casanare, etc. , etc. Algunas de es

tas Con tituciones son reemplazadas por otras, especialmente en r

l8l5,,.
2

El Federalismo asr entendido divide en dos grandes bandos al pafs , 

el que comanda la Provincia, ya República de Tunja por un lado y la
de Cundinamarca por el otro, la que pretende unificar en derredor su - 

yo al mayor número de provincias provocando el recelo entre los de— 

má S; 

El 17 de Abril- de 1812 se promulga la Nueva Constituci6n de Cundi~ 

namarca, que conviene el establecimiento de un Congreso Nacional - 

con el fin de celebrar la importante reuni6n de todas las provincias - 

que antes componran el Virreinato de Santa Fé ( Incluye, por tanto, a

Ecuador y Venezuela) y de las demás de tierra firme que quisteren a— 
gregarse a dicha asociaci6n". 

27

Es en esta convocatoria precisamente, donde se retoma el ideal de u

nidad general, ya que tácitamente se invita a Venezuela, la que pasa- 

ba por una situaci6n similar, a Integrar una gran naci6n conjuntamen

te con la Presidencia de Quito. Esta convocatoria sin embargo vuel e

a polarizar las facciones y provoca la Primera Guerra Civil en la Nue
va Granada. 

26. Ibidem. P6g. 205. 

27. CAMARGO, PEDRO PABLO. Op. Cit. Pág. 344. 
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I.- LA INTERVENCION DE SIMON BOLIVAR. 

Ante este panorama de dIspersi6n polrtica y descomposici6n republica- 
na, BoIrvar toma cartas en el asunto y lanza su famosa arenga a los- 
neogranadinos, más conocida como Manifiesto de Cartaqena el 15 de
Diciembre de 1812, en donde expone sus Ideas acerca del federalismcl

El sistema federal, bien sea el más perfecto y más capaz de propor- 
cionar la felicidad humana en la sociedad es, no obstante, el más o— 

puesto a los intereses de nuestros nacientes estados; generalmente ha
blando, todavra nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de — 
ejercer por sr mismos y ampliamente sus derechos, porque carecen dq_ 
las virtudes poIrtícas que caracterizan al verdadero re publican¡ smo, vir
tudes que no se adquieren en los gobiernos absolutos, y en donde se

desconocen los derechos y los deberes de los ciudadanos . .28

Y agregaba más adelante; 

Qué pars del mundo, por morigerado y republicano que sea, podrá

en medio de las facciones internas y de una guerra exterior, regirse
por un gobierno tan complicado y débil como el federal? No es posi— 

ble conservarlo en el tumulto de los combates y de los partidos. Es
preciso que el gobierno se identifique, por decirlo asr, al carácter de

las circunstancias, de los tiempos y de los hombres que lo rodean.... 
Yo soy de sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos ame
ricanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas; seremos7
Indefectiblemente envueltos en los horrores de las dlsenciones civiles, 
y conquistados vil¡ pendlosamente -por ese puftado de bandidos que In— 
fectan nuestras comarcas". 29

Qué palabras tan proféticas i Boirvar estaba completamente acertado
en su dicho cuando las pronunciara; pues aunque fueron mal recibidas

2 8. BOLZVAR, SIMON. Manifiesto de Cartagena

29. Idem. 

4
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en su momento por muC os sectores de nuestra América y ha s ta la fe
cha es tema de polémica en nuestras naciones podemos afirmar que - 

Bo1rvar no era enemigo del sistema federal, El querra repúblicas cen- 

tralistas unidas por un go lerno fuerte j un senado neredItarlo; pero - 
s6lo mientras aprend(amos las virtudes ciudadanas de la libertad las

que no aprendimos como sábd; tos de la Corona Española, lo cual era

loable y sensato y, tal vez, nos hubiésemos ahorrado tanta sangre de

rramada en revueltas internas buscando Imponer el ideal federalista - 
durante todo el siglo pasado. 

En ese manifiesto, el Libertador criticaba la situact6n en que se en— 
contraba Venezuela, la que desde el 2 de marzo de 1811 proclamara - 

su Independencia y se diera también una constituci6n federal que fue~ 

ra la primera en América Hispana; sin embargo ésta nunca se aplic6 y
tampoco pudo contener la dispersi6n de sus provincias, que al igual - 

que la Nueva Granada se dieron cada una su propia constituci6n local. 

En ese estado de cosas, Bolrvar sigue luchando. Por un lado por la
independencia; y por el otro, conteniendo la guerra civil en Nueva Gra

nada; llevando a cabo su camtaña admirable del año 1813 y sostenten
do una lucha contrnua para someter a las provincias Insurrectas que - 

se nega an a participar en el pacto confederado neogranadino; y según
nos dice Pedro Pablo Camargo: 

El Congreso Nacional Aprueba un acto Legislativo por medio del cual
se centralizan los ramos de guerra y de hacienda, y se decreta el in- 
greso de CundInamarca a La Confederaci6n. Pero como el gobierno de

Cundinamarca se niega a entrar a la Confederaci6n, el gobierno decide

someter a Santa Fé por las armas. Y asr lo hizo Sím6n BoIrvar quien

el 12 de diciembre de 1813 hizo firmar la recapitulaci6n al gobierno - 
de Cundinamarca".

30

A pesar de estas parciales victorias, la lucha emancipadora no habta- 
terminado y el rearme de las tropas realistas derrotan a Bo1rvar en

30, CAMARGO, PEDRO FABLO. Op. Cit. Pág. 345. 
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Septiembre de 1814, el cual se ve en la necesidad de refugiarse en - 
Jamaica, desde donde en la meditaci6n del destierro expide en 1815 - 

su famosa Carta, fruto de sus reflexiones y dirigida al Inglés Henry - 
M. Cullen. En esta carta que muchos han llamado " profétIca", y que

por cierto lo es, Bolrvar plasma la situaci6n de cada uno de los na— 

cíentes Estados y su destino posterior; dicha Carta es un ejemplo del
profundo conocimiento e Informaci6n cultural, social y poli t̀ica sobre 7
esas naciones en ebullici6n revolucionaria que posera el caraqueño; y

esa Informaci6n casi al dra y tan adelantada para su época, dadas - 

las condiciones difrciles de las comunicaciones y en naciones en pie

de guerra, no le Impiden emitir su juicio sobre el futuro de Hispanoa- 

mérica, y en especial la unidad de su patria, de la que nos dice: 

Y asf como Venezuela ha sido la República Americana que más se ha

adelantado en sus Instituciones palrticas, también ha sido el más clJ

ro ejem'plo de la ineficacia de la forma democrática y federal para - 
nuestros nacientes Estados. En Nueva Granada las excesivas faculta- 

des de los gobiernos provinciales y la falta de centralizaci6n en el - 
general, han conducido aquel precioso pa( s al estado a que se ve re- 
ducido en el dra. . . en tanto que nuestros compatriotas no adquie— 

ran los talentos y las virtudes polrticas que distinguen a nuestros her
manos del norte, los sistemas enteramente populares, lejof de serno7

favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina". 3

Y más adelante sentencia el Ideal por el que lucharra toda su vida, 

Lia Nueva Granada se unirá a Venezuela, si llegan a convenir en for- 
mar una República Central, cuya capital sea Maracalbo o una nueva - 

ciudad que con el nombre de Las Casas, en honor de este héroe de - 

la filantropra, se funde entre los confines de ambos parses, en el so

berbio puerto de Bahra Honda... Esta naci6n se llamarta Colombia - 

como untributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisfe—— 
rio". 

32
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A hr estaban las bases para la formaci6n de esta gran naci6n que Bo- 

l1var soñaba Integrar como primer paso y ejemplo a seguir por las de- 
más del Continente; el primer gran Ideal Integrador de hispanoamérica

que podrra consumarse conjuntamente con la Independencia. Cierto

que Bolrvar no fue el precursor de esta Idea; pues como nos dice

Humberto J. La Roche: " ... El primero en considerar esta posibilidad

en la Nueva Granada fue Camilo Torres ( primer presidente de las Pro

vincias Unidas), en el año de 1813. En Venezuela fue propiciada di! 

cha tesis por Cristobal Mendoza y Antonio Muftoz Tábar,,.
33

Sin em— 

bargo el mérito mayor es el de Bo1rvar, ya que fue él quien llevara a

cabo tan noble tarea en los aciagos dras de la campaña libertadora; la

que suspendida a hitos, se reiniciara en Enero de 1817, cuando el LI- 

bertador desembarca en el Continente y establece su capital en Angos
tura. Ahr se hace fuerte y después de proclamar la tercera Repúblíca
Venezolana, convoca al Congreso del mismo nombre, el que se reúne

con delegados de las provincias libres de Venezuela, Casanare y Nui- 
va Granada, y comenzar a darle forma a esa gran Naci6n que el Ima= 
ginara. 

2.- LA ORGANIZACION DEL ESTADO. 

Bo1rvar pretendra organizar a la Gran Colombia según su plan que ya - 

habra esbozado en la mencionada Carta de Jamaica, esto es, con un - 

gobierno fuerte y centralizado; y con las caracterrstícas polrticas acor- 
des a nuestras costumbres que no eran nada democráticas, por lo que

estando sesionando el Congreso de Angostura, se tenra muy presente_ 

lo escrito en aquella ocasi6n y que al referirse a la misma decra: 

Su gobierno podrá Imitar al Inglés; con la diferencia de que en lugar

de un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y

jamás herecíltario, si se quiere república; una cámara o un senado le— 

gislativo hereditario, que en las tempestades polrticas se interponga - 

entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legis- 
lativo, de libre elecci6n, sin otras restricciones que las de la cámara
Baja de Inglaterra". 

34

33. LA ROCHE, HUMBERTO J. Op. Cit. PIg. 5 6 7
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Este sistema constitucional no era del agrado de los fervientes federa

listas, muchos de los cuales se encontraban entre los asistentes del - 

Congreso, y que pretendfán imponer un sistema similar al norteamerica
no, oponiéndose al ideal del héroe de Caracas; sin embargo, el UbeL
tador habra obtenido una resonante victoria en la batalla de Bovacá, li

berando a Nueva Granada del yugo español, lo que hizo crecer su in— 

fluencia polrtica e Inclinar la balanza del Congreso a su Lavor, el quB

no obstante no se persuade del todo, hasta que Bo1rvar les dirige su

mensaje del 15 de Febrero de 1819, y donde asienta: 

Cuanto más admiro la excelencia de la Constituci6n Federal de Vene- 

zuela, tanto más me persuado de la Imposibilidad de su aplicaci6n a - 

nuestro Estado. Seg6n mi modo de ver, es un prodigio que su modelo

en el Norte de América subsista tan prosperamente y no se transtorne_ 
al Impacto del primer embarazo o peligro. A pesar de que aquel pue- 

blo es modelo singular de virtudes polrticas y de ilustraci6n moral; no
obstante que la libertad ha sido cuna, se ha criado en la libertad y

se alimenta de pura libertad: lo diré todo. Aunque bajo de muchos as

pectos, este pueblo es Gnico en la historia del género humano, es un

prodigio, repito, que un sistema tan débil y compl1 , cado como el fede- 

ral haya podido regirlo en circunstancias tan difrciles y delicadas co- 
mo las pasadas. Pero sea lo que fuere de este gobierno con respec- 

to de la Naci6n Americana, debo decir, que ni remotamente, ha entra- 

do en mi Ideal asimilar la situaci6n y naturaleza de dos estados tan - 
distintos como el inglés - americano y el americano - español. ¿ No

serra muy dif(cil aplicar a España el C6d! go de libertad pólrtica, civil

y religiosa de Inglaterra? Pues aun es más d1frcil adoptar en Vene— 

zuela las Leyes del Norte de América. ¿ No dice El espIritu de las

Leyes que estas deben ser propias para el pueblo que se hacen ?, - 

qué es una gran casualidad que las de una nac[ 6n puedan convenir a
otra?, ¿ Qué las leyes deben ser relativas a lo frsico del pars, al - 

cllma, a la calidad del terreno, a su situaci6n, a su extens[ 6n, al gé

nero de vida de los pueblos?, ¿ referirse al grado de libertad que la

constituci6n puede sufrir, a ]: a religion de los habitantes, a sus incli

naciones, a sus riquezas, a su n( imero, a sus costumbres, a sus mo- 

dales ? i H < p agur el c6digo que debertamos consultar, y no el de - 

Washington i »  
3

3S. BOLIVAR, SEvION. Mensaje del Congreso de AngostLra. 
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Ese era, en srntesis, el pensamiento que Bolrvar tenra respecto de - 

la organizaci6n constitucional de la Gran Colombia en particular y de — 
toda América Hispana en general; gobiernos fuertes, unitarios, y al i- 

gual que Roma, Ejecutt. o fuerte y Senado permanente que paliara los_ 
vaivenes polrticos que ya se dejaban sentir; el gran fiel de la balan - 

za que con su Influencia equilibrara les dísenciones y arbitrara los - 
conflictos de poder. 

De todo lo anterior, no podemos decir en honor a la verdad, que Bolr - 

var estuviese equivocado; el Libertador habra meditado previamente J
esquema de gobierno que mejor convenra a los intereses y costumbres, 
de los nacientes Estados; querra la mejor organIzaci6n posible para - 

nuestras naciones, sin considerar que el Ideal federalista se habra In

troducido en las mismas, vra los Cabildos y las clases Instruidas, co

mo un rechazo hist6rico al sistema de dominaci6n colonial y como a— 
firmaci6n de los valores mestizos, es decir, indoamericanos, que los

metropolitanos y sus representantes rechazaban. 

De ahr que el federalismo cobrara auge, no por un sentimiento previa~ 

mente meditado del todo, para fincarlo en la organizaci6n nacional, si

no como antftesis de la tradici6n española; sin embargo, dicho Ideal - 

no se va a consolidar en América Hispana hasta después de la mitad - 

del siglo XIX, y como consecuencia final de largas guerras de desgas
te entre los w partidos; y todo porque el federalismo fue esgrimido ma— 
gistralmente por la 1ntel[ qentz! urbana de nuestra América, aunque sin

el apoyo de las bases populares, las que ni siquiera existran como - 

clase en el contexto de las guerras de Independencia. Solamente des

pués de consumada ésta, y al conjuro de las guerras civiles y las ¡ Q- 
vasiones extranjeras, empezaran a cobrar conciencia de su papel en la

sociedad al afirmarse el sentimiento de nacionalidad , con las respeo— 

tivas alternativas de clase; aunque en relativas manifestaciones. 

Mientras tanto los delegados reunidos en Angostura, impresionados - 

con tan elocuente discurso, aceptaban el ideal integracionista Boliva— 

riano naciendo asr la Constituci6n de Angostura de 15 de Agosto de - 

l8lS, coráo nos recuerda P. P. Camargo: 



33 - 

El 17 de diciembre de 1819, El Congreso de Angostura expide la nue
va Ley Fundamental del Estado, que Sim6n Bo1rvar sanciona en la mis- 
ma fecha como presidente, cuyos artrculos sobresalientes son; 

Art. 11. Las rápublicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan des
de este dra reunidas en una sola bajo el trtulo glorioso de REPUBLICZ" 
DE COLOMBIA. 

Art. 2 . Su territorio será el que comprendran la antigua Capitanra - 

General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, a— 

brazando una extensi6n de ciento quince mil leguas cuadradas, cuyos_ 

términos precisos se fijarán en mejores circunstancias. 

Art. 56. La República de Colombia se dividirá en tres grandes depar- 
tamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca, que comprenderá las pro
víncias de la Nueva Granada, cuío nombre queda desde hoy suprimido. 
Las capitales de estos departamentos serán las ciudades de Caracas, - 
Quito y - Bogotá, quitada la adici6n de Santa Fé. 

Naci6 asr a la historia la llamada Gran Colombia, cuya proclamaci6n

fue solemnemente celebrada el 25 de Diciembre de 1819'.. 36

El ideal estaba cumplido; el primer paso estaba dado y BoIrvar que - 
tanto habra luchado por el ideal integracionista, vIó coronado por el é

xito la culminaci6n de sus desvelos y sus luchas; tanto con la espa- 

da como con la pluma, en el llano y en la montaña de esa parte de

América que el quiso recrear. 

36. CAMARGO, PEDRO PABLO. Op. Cit. Págs. 346 y 347. 
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Todavra tuvo que esperar a que se reuniera el Congreso General de

Colombia el dra primero de enero de 1821, d6nde en la villa del Rosa

rio de Cúcuta, se realiz6 la ratificaci6n de la Constitucl6n de Angos- 

tura, como lo mandaban los ordenamientos de 1819; acto que se real¡ - 

z6 el 12 de julio de 1821. 

EL ORTO

La creaci6n de la Gran Colombia o de Colombia la Grande como se le

d[ 6 en. llamar, marca una etapa hist6rica en la lucha libertaria de nues ' 

tros pueblos; asimismo, constituye el primer proyecto de Integraci6n : 

po1rilca de hispanoamérica. De ahr en adelante todo Iba a ser proyqc

tos de integraci6n u organizaci6n constitucional a la manera de sus 1

de'blogos, y aun del mismo BoIrvar que citarra a un Congreso Anfiti6cni
co de América algunos años después y que a pesar de sus trabajos, - 
s6lo pudo reflejar las ideas del Libertador. Sin embargo las llamas - 

del integracionismo prendieron con toda rapidez por toda hispanoaméri- 

ca, y aunque con flamas muy pequeñas y casi sIlentes, son como lla

mas eternas que no se han apagado jamás. 

Las guerras de Independencia, contra lo que muchos han crerdo, no - 

s6lo fueron para adquirir la soberanra de cada una de las colonias; - 

fueron más que otra cosa, el comienzo de una larga guerra de libera- 

ci6n contra el colonialismo mental que nos impusiera la vieja España

y que por muchos factores aun no termina. La conservadora y religio

sa España se negaba a aceptar lo que a todas luces era ya evidente

y al Igual que muchas naciones hoy en dra, se opuso a la introduc— 

cl6n de nuevas Ideas filos6ficas y poltticas que sin embargo penetra— 
ron avasallándolo todo y la arrastraron a ella misma por los caminos_ 
de la anarqura. Quizá si hubiese aceptado gradualmente los avances

sociales del Siglo de las Luces, se hubieran retrasados las gestas li- 

bertarlas, como dijera el Conde de Aranda; pero como su intransigen— 

cia y represi6n fueron feroces, las fuerzas acumuladas en su contra le
estallaran en las entrañas; porque las guerras de independencia tam - 

bién fueron guerras civiles. 

El estallido fue tan vielento, concomitante a las fuerzas acumuladas , 
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que de las luchas naci6 la soberanía; pero también el di isionismo. - 

Y asr, este divislonismo que polariz6 los partidos y del que ya hemos
hecho menci6n, fue el culpable de la destrucci6n de la obra de Bolr-- 
var. 

EL OCASO. 

El Ideal GrancolQmbiano fue en su momento el punto de partida de - 

grandes victorias militares, poltticas y d1plomáticas; sin el no hubie— 

ra habido un junrn, un Boyacá o un Carabobo, batallas éstas que se

ganaron porque eran piezas fundamentales en la construcci6n de esa - 

gran nacionalidad americana; y es más nos atrevemos a decir que sin

escamotearle la victoria al general Sucre, sus hazañas de Pichincha y
Ayacucho fueron consecuencia . 1 reflejo de la Uni6n preconizada por - 
Bol( var. Pero, no obstante las victorias; lo que ganaba con la espada

lo perdía con las palabras vertidas por sus detractores que no le per- 

donaron nunca su modelo de organizaci6n centralista y, al fin, revi— 

viendo las pasiones centro- federaL s tas provocan la disenci6n en la

Gran Colombia y parten en tres a la RepGblica. 

De nada sirvieron las convocatorias a una Convenc[ 6n; la de Ocaña , 
que se reuni6 en Abril de 1828, ni la conformaci6n de un Nuevo Con— 

greso Constituyente; el llamado " Congreso Admirable" por la composi - 

ci6n moral y virtuosa de sus miembros, los que sin embargo nada pu - 

dieron hacer para evitar el desmembramiento de la Rej(iblica. La divi

si6n fue muy aguda y el año de 1830 marc6 el rompimiento, que sobri, 
vino el 30 de Abril del mismo, el Congreso de Venezuela reunido en - 

la ciudad de Valencia, decreta la separaci6n de la Gran Colombia y se
constituye en naci6n Independiente, y un mes después, Ecuador hace - 
lo misaio el 31 de mayo de 1830. 

Esa efrmera unidad de 11 años a8l 9 - 1830), nos enseño sin embargq__ 
que la unidad de hispanoamérica era posible si reunía las condicio--- 

nes necesarias para ello; y, aunque el divIsionIsmo trastoc6 los idea- 

les de integraci6n, convirtiéndose en manifestaci6n de nuestro queha

cer po1rtico durante gran parte del siglo pasado, evolucionando hasta

convertirse en " conflictos de interés", no sería para siempre esto, 17o

j
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que nos daba esperanza para el futuro. Asf, este ideal que qued6 co

mo una parte de la historia consciente de nuestra América; de lo que

un grupo de hombres visionarios quiso y pudo hacer, porque en nues:: 

tras naciones no siempre ha sido posible esto, y como punto de refe - 
rencia para un futuro mejor. Y como decta el mismo Bo1rvar: " Segura- 

mente la uni6n es la que nos falta para completar la obra de nuestra_ 

regenera ci6n" . 

D.- EL CONGRESO ANFICTIONICO DE PANAMA DE 1826. 

El principal intento de integraci6n latinoamericana en el siglo XIX, fue

también debido a la inspiraci6n de Sim6n BoIrvar , el que se di6 a la

tarea de organizar un congreso continental con representantes de las - 

naclones Hispanoamericanas recién liberadas. 

Dicha idea se comenz6 a gestar en 1818 en una entrevista que tuvie— 

ron el mismo BoIrvar y San Martrá, en donde éste último pretendtá - 

realizar una alianza y federaci6n perpetua de los pueblos de nuestra - 
América; sin embargo, esto mismo ya lo habra vislumbrado el Liberta - 

dor en su Carta de Jamaica, donde también escrib(6 ¡ as bases para e

sa uni6n proponiéndose convocar a una reuni6n de plenipotenciarios - 

que se reunirtan en el Istmo de Panamá en una fecha pr6xima y donde
decra: 

Es una Idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo Mundo una

sola naci6n, con un s6lo vrnculo que ligue sus partes entre st y con

el todo. Ya que tienen un ortgen, una lengua, unas costumbres y una

religi6n, deberran, por consiguiente, tener un mismo gobierno que con

federase los diferentes Estados que han de formarse; más no es post

ble porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos

caracteres desemejantes, dividen a la América. ¡ Qué bello serra que

el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los - 

griegos¡ Ojalá que algún dra tengamos la fortuna de instalar allr un

augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e ¡ m

perlos, a trazar y discutir sobre los intereses de la paz y de la gue- 
rra, con las naciones de las otras partes del mundo. Esta especie - 
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de corporaci6n tendrá lugar en alguna época dichosa de nuestra rege— 

neraci6n. . .,,. 
37

El anterior concepto lo escribi6 Boirvar en 1815, cuando se encontraba

proscrito y refugiado en Jamaica, lo que sin embargo no le impedra 1

dealizar el futuro de nuestras naciones. Asr en 1818 escribe una car7- 

ta a Don Martrn de Pueyrred6n, Director del Gobierno de Buenos Aires, 

donde le manifestaba: 

Luego que el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de_ 

su independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan - 

comunicaciones más frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros - 

nos apresuraremos con el más vivo Interés a entablar por nuestra par- 

te el pacto americano, que formando de todas nuestras repúblicas un

cuerpo poIrtico, presente a la América almundo con un aspecto de ma
jestad y de grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La Amért
ca asr unida, si el Cielo nos concede este preciado voto, podrra lla- 

marse la reina de las naciones, la madre de las repúblicas". 38

Ese mismo afío, también el general San Martrn expide su famosa pro - 

clama a los habitantes del Perl, donde les manifestaba la necesidad - 

de - formar un Congreso General con representantes de Perú, Chile y

Provincias Unidas del Rro de la Plata; asimismo Bernardo O' Higgins - 

sugiere la misma Idea en el mismo afío. 

Posteriormente y después de consolidada la Gran Colombia en el año - 
de 1821, Bolrvar se dirige al Vicepresidente de la misma Don Francis- 

co de Paula Santander para que en su nombre enviara plenipotenciarios
ante los gobiernos de Perú, Chile, Buenos Aires, México y Centro A— 
mérica, con el objeto de entablar negociaciones respecto de tratados - 

de amistad y alianza; asr coma para que enviaran sus representantes - 
diplomáticos a la reuni6n Constitutiva de la Federact6n de Estados de

Latino América. 

37. BOLIVAR, SIMON. Carta de Jamaica. 

38. Ob. Cit. Carta de Jamaica
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Dichas negociaciones no tuvieron el éxito que se esperaba, porque al

gunas naciones como Argentina, creyeron ver afanes hegem6nicos por — 

parte de laG-ran Colombia, recelando del Ideal de integraci6n. Asim— - 

mismo, Chile y Brasil que aceptaron la Invitaci6n para asistir al Con- 
greso, no enviaron representante alguno y s6lo Perú, México y Centro
américa aceptaron concurrir y enviar su representante plenipotenciario - 

a dicho Congreso. 

1.- EL IDEAL BOLIVARIANO. 

Mientras tanto Boltvar se habfa radicado en Perú, desde donde dirige_ 

la estrategia para la realizaci6n del Congreso de Panamá, animado qiLI

zá, como dice Dulio Arroyo, ' Tor sus triunfos militares, por el hecho

de que los Estados Unidos de América desde 1822 habra reconocido o- 
ficialmente la independencia de Colombia, Chile, Argentina y México
además porque en 1823 habta proclamado la célebre Doctrina Monroe

que favoreciá. Indirectamente la causa separatista, y porque en Inglate
rra, ese año ( 1824 ) habta reconocido también la Independencia de las
colonias españolas".

3S

Redacta entonces, su circular del 7 de diciembre de 1824, desde el - 

PerC, dirigida a las Naciones Americanas y donde les manifiesta: 

Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de - 
América, por obtener el sistema de garantras que en paz y guerra, sea
el escudo de nuestro nuevo destino, es tiempo ya de que los Intere— 

resesy relaciones que unan entre sr a las rep6blicas americanas, antes
colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es

posible, la duraci6n de estos gobiernos". 40

Y más adelante decra: 

39. ARROYO C. DULIO. El Congreso de Panamá de 1826. En cua

dernos de las Facultades. No. 4 . Enero 1966. Universidad de

Panamá. Pág. 30. 

40. Idem. PAg. 31. 
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Trofundamente penetrado por estas ideas invité en ochocientos vein— 
tidos, como Presidente de la Rep6blica de Colombia, a los gobiernos - 

de México, Perd, Chile y Buenos Aires, para que formásemos una con

federacidín, y reuniésemos en el Istmo de Panamá u otro punto elegi— 
ble a pluralidad, una asamblea de plenipotenciarios de cada Estado

que nos sirviese de consejo en los grandes conJlictos, de punto de

contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados

públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin de nues

tras diferencias" . 41

El Libertador, sin embargo se encontraba desesperado por el retraso

que habra sufrido la Instalaci6n de dicho Congreso, pues Eiste estaba

proyectado realizarse en 1825, en el mes dejunto, lo que no se llev6
a cabo sino hasta x,in año después. 

De su desesperaci6n y su interés nos habla en una carta enviada ese

mismo año al Vicepresidente Sanbander y donde le decra: 

El único objeto que me retiene en América y muy particularmente en

el Perú, es el dicho Congreso. St lo logro, blen; y si no, perderé la

esperanza de ser más útil a mr pals, porque estoy convencido que - 

sin esta federaci6n no hay nada".
42

Finalmente el Congreso se reun[ 6 en Panamá el 26 de junio de 1826
a las once de la mañana de ese dra, y en medio de un ambiente de

pesimismo y con la sola asistencia de Colombia, Perú, México y Cen
troamérica. Posteriormente arribaron los representantes de Inglaterra y
de Holanda, con el carácter de observadores. El Presidente Adams - 

de los Estados Unidos, nombr6 dos representantes; de los cuales uno

muri6 en Cartagena y el otro lleg6 cuando el Congreso se habra trasl7a
dado a Tacubaya en México. 

41. Idem. Pdg. 32. 

42. Ibidem. Pág. 34. 

n
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El Congreso concluy6 sus trabajos el 15 de julio del mismo año, ha— 

blendo aprobado previamente el " Pacto de Uni6n, Liga y Confederaci6n
Perpetua", asr como la " Convenci6n sobre Contingentes", por lo que

se obligaban las naciones signantes del tratado, y según sugerencia

de Bolfvar a levantar un gran ejército; este ejército estarra compuesto

de cien mil hombres de todos los Estados Hispanoamericanos, y tam— 

bién formar una marina de guerra federal. Dicha fuerza militar que

amparaba el Convento de Contingentes estarra formada de la siguiente

manera: CcIombia: 15, 250 hombres; Centro América: 6, 750; Perú: - 

5, 250 y México: 32, 750. 

2.- EL TRATADO DE UNION, LIGA Y CONFEDERACION. 

Los artrculos de dicho tratado manifestaban en el primero que la con— 
federaci6n era una Instituci6n de carácter perpetuo; el tercero obligaba

a las partes a defenderse mutuamente de todo ataque externo que com

prometiera su existencia polrtica, asr como el empleo de la fuerza a- 

rriba señalada. 

Los artrculos del cuarto al noveno estipulaban las prevenciones de la

guerra y el décimo señalaba que la paz no se firmarra por separado. - 
En el artrculo once se creaba la Asamblea General que estarra compu— 

esta por dos ministros plenipotenciarios por cada una de las partes - 

signantes, los que se reunirran anualmente en tiempo de guerra y ca- 

da dos aríos en tiempo de paz. Dicha Asamblea constituirra el 6rgano

jurrdIco de la Confederaci6n, la que en el artrculo trece quedaba fa— 

cultada para negociar y finiquitar tratados y convenciones y mantener- 

la paz entre los Confederados. 

Los artrculos catorce y quince especifican lo relativo a las alianzas
con potencias ajenas a la Confederaci6n. Del dieciseis al dieciocho

creaban la conciliaci6n y el arbitraje con jurisdicci6n entre los confJ
derados, y entre alguno de ellos con una tercera potencia. El artrcu- 

lo veintiuno fijaba la obligaci6n de sostener y defender la integridad - 
de sus territorios respectivos, y a emplear al efecto en común sus - 

fuerzas y recursos si fuera necesario. 
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El arti c̀ulo veintidos garantizaba la integridad territorial y la protec--- 
ci6n de los lrmites respectivos. El veIntitres y veinticuatro determina
ban la facultad de adquirir la nacionalidad. El artrculo veInt1sets d¿ - 

jaba abierto el tratado para las naciones que no hubieran concurrido a
la celebración y firma del mismo, y para que pudieran hacerlo des --- 

pués de un año de fIrmados y ratificados, éste y el protocolo de con- 
tingentes. 

En el articulo veintisiete se garantizaban los ideales sociales, y los

firmantes se comprometran a cooperar a la completa abolición y extir - 
paci6n del tráfico de esclavos, considerando a los traficantes Incursos
en el crrmen de piraterra. El artrculo veintiocho proclamaba el respe- 

to a la soberanra de cada uno de los Estados firmantes del pacto. E n

el artrculo veintinueve se manifestaba el carácter democrático de la

Institución y prohibra a los asociados, bajo pena de expulsión, variar

la fórmula de gobierno. 

En el artrculo treinta, se daba a las clausulas del acuerdo la Inmuta- 
bilidad, por razones de guerra, y hasta que terminara ésta serra revi- 
sado el tratado para hacerle las reformas conducentes. El último artr
culo seftalaba a la Villa de Tacubaya, cerca de la ciudad de México— 
para que fueran canjeadas las ratificaciones. En el artrculo transito - 

rio del tratado se estatura que cuando se ratificara el mismo se fija— 
rran las reglas que dirigirran su conducta. 

BoIrvar pretendra con la creación de ese Congreso, obtener la Unión - 
de los Paises de América Latina, y aunque se ha negado esto por un_ 

párrafo de su carta de Jamaica donde dice que la unión — No es posi- 
ble. . . ' 1, 

su actuación posterior desmiente esa aseveración pues esta— 
ba profundamente preocupado por dicha Integración Hispano Americana; 
tan es asr, que el historiador Bolivariano Vicente Lecuna, en una car- 

ta Inédita de BoIrvar subraya éste señalamiento, pues en ella decra: 

El Congreso de Panamá reunirá todos los representantes de la Améri - 
ca y un agente diplomático del gobierno de S. M. B. Este Congreso - 
parece destinado a formar la liga más basta, o más extraordinaria 0

más fuerte que ha aparecido hasta el dra sobre la tierra. La Santa A
llanza, será inferior en poder a esta Confederación, siempre que la - 

Gran Bretafía quiera tomar parte en ella como miembro constituyente. - 

4
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El género humano darra mil bendiciones a esta liga de salud y la Amé
rica como la Gran Bretaña cogerran cosechas de beneficios' 1. 43

3.- LA ASOCIACION EXTRACONTINENTAL. 

El LAbertador, al Invitar al Congreso a un " Agente de su Majestad - 

BritánIca", pretendra que Inglaterra se asociara a la Confederaci6n - 

formada en Panamá, lo que sin duda era un error; pero esto se expli— 

ca dadas las circunstancias polrticas del momento; a saber,: que Es-- 

paña pretendra reconquistar sus antiguas colonias, lo que era factible

pues aun mantenra posiciones en Cuba y Puerto Rico, las que no se - 

habran independizado, y también consideraba la situaci6n econ6mica - 
de los nacientes Estados, los que después de las guerras de Indepen- 

dencia se encontraban destrozados econ6micamente. Asr, puesto que

Inglaterra era a la saz6n la principal potencia marrtima y comercial, - 
aparejado esto a su creciente industrializaci6n provocada por la Revo- 

luci6n Industrial, se comprenderá el porqué Boltvar querra asociar a la

Gran Bretaña con Latinoamérica. 

Pretendra, seg(1n sus propias palabras " que Inglaterra", en la comuni- 

dad de naciones auspiciada por él, " tomara en sus manos el fiel de - 

la balanza", ' palabras untanto enigmáticas, que podran ser y fueron - 
mal Interpretadas', como lo señalara Alfredo Palacios tan acertadamen- 

te. 
44

Boltvar querra que con la participaci6n de Inglaterra en esa alianza - 

se amedrentara a España evitando sus Intentos de reconquista, as( co

mo sacudir el marasmo econ6mico heredado de ella. Desde luego qui* 

Intuia los peligros que correrran con tan dispareja asociaci6n, sobre - 

todo los riesgos pol( ticos; pero esa asociac[ 6n prometra y BoIrvar la

recomend6 al Congreso. 

43. Citado por: ARROYO C. DULJO. Op. Cit. Pág. 31

44. PALACIOS L., ALFREDO. La Comunidad Iberoamericana. Boltvar

y Alberdi. Alebdo- Perrots Editores. Buenos Aires 1959 Pág. 46
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El Libertador, sin embargo, se di6 cuenta que sus recomendaciones - 

cayeron en tierra Infórtil y aunque al principio fueron tomadas en cuen
ta, las envolovieron después en el velo de la apatta y el desinterés. 
Como sagaz estratega que era no podra dejar de vislumbrar y prever - 
el resultado de las gestiones diplomáticas que habra Iniciado y del - 
Congreso en general. Adivinaba que éste serra un fracaso por la frra

acogida con que fue recibido su Ideal por casi todos los gobiernos dí' 

hispanoamerica, los que no compartran, por absoluta falta de visión , 

los Ideales bolívartanos de unidad contInental; antes bien, como les

Infundaba sospechas optaron por congelar la Idea aetuando, parad6ji- 

camente, con mucha diplomacia. 

Cabe preguntarse, como dice Dulto Arroyo: "¿ Por qué insistió Balrvar

en la 4 %elebraci6n de esta reunión, cuando todo hacfa esperar un fraci
so?" . 

Antes de que comenzara el Congreso, Bolrvar le comentó al general - 

José Antonio Páez que " El Congreso de Panamá no es otra cosa que a

quel loco griego que pretendra dirigir desde una roca los buques que

navegaban". Y posteriormente, tiempo después de celebrado éste, él

mismo decra: 

Cuando Inicié aquel Congreso, por cuya reunión he trabajado tanto, no

fue sino una fanfarronada que sabra no serra coronada, pero que juzq1
ba ser diplomática y necesaria para que se hablase de Colombia ...... 
Lo repito, fue una fanfarronada Igual a mi famosa declaratoria del año

1818 publicada en Angostura ... Nunca he podido pensar que podra re

sultar de él una Alianza Americana, como la que se, formó en el Con - 

greso de VIena. México, Chile y el Plata no pueden auxiliar a Co— 
lombLa, ni ésta a aquéllos, sólo pueden existir relaciones diplomát -- 

cas entre ellas, pero no estrechas relaciones sino en apariencia". 
16

45. ARROYO C. DULZO. Op. Cit. Pdg. 35. 

46. Idem. Pág. 35
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Era verdad lo que decra en esta carta? ¿ Asr se expresaba normal- 

mente ese forjador de pueblos?, La verdad es que el lenguaje emplea- 

do en esos comentarios son los de un desesperado y a esas alturas - 

Bolf v̀ar no s6lo se encontraba desesperado sino también amargado por

el fracaso de sus ideales. La Gran Colombia disuelta, el congreso - 

de Panamá en el olvido y las lucha fratricidas en su apogeo le hicie- 
ron exclamar: " No hay buena fé en América, ni entre los hombres ni

entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones li - 

bros, las elecciones combates, la libertad anarqura y la vida un tor— 

mento". Y más adelante, en el umbral de su existencia afirm6 que

habrá arado en el mar". 47

Ciertamente que Hispanoamérica en esos años no se encontraba en si- 

tuaci6n favorable que propiciara laUnIdad, tanto por la carencia de In

terás como de organizaci6n; pero, después de tantos - ríos cabe pre— 

guntarnos: ¿ De nada sIrvi6 la lucha por la Unidad de ese y otros - 

grandes hombres? ¿ No fueron sus afanes los cimientos del gran edi- 

ficio Latinoamericano? Esas y muchas otras preguntas habrán de ser - 
contestadas por nosotros mismos todavfa. 

Los Tratados de uni6n, Liga y Confederaci6n Perpetua, o Protocolos - 

del Itsmo como les llama Bolrvar, nunca tuvieron vigencia pues jamás

fueron ratificados por las naciones que participaron y lo firmaron ¡ ni-- 
cialmente; sin embargo, forman parte del acervo jurrdico de Latinoamé

rica y la piedra angular de nuestro derecho Internacional. Son Tam. 

bién uno de los grandes Intentos de integraci6n del siglo XIX que

no obstante el tiempo transcurrido conserva toda su lozanra, todo su

vigor Inicial, porque en ellos brilla permanentemente el espíritu de Bo

livar. 

47: BOUVAk, SIMON. Op. Cit. Pig, 47. 
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E.- LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA ( 1823- 

1839) 

La creaci6n de esta Unión Centroamericana revIsti6 caracteres muy pan
ticulares, propiciados talvez, por la situaci6n polrtica y geográfica - 
que guardaba el Istmo Americano al advenimiento de la Independencia - 

continental. En efecto, como afirma Alberto Herrarte en su Federalts- 

me en Centroamérica donde nos dice que la Independencia de las Na - 

clones del Itsmo se d[ 6 en forma pacrfica pues: 

la lucha se hacra Innecesaria en esta provincia pobre, encerrada_ 

entre dos grandes virreinatos: el de México y el de Nueva Granada. - 
Asr, cuando la Independencia se realizó en estos parses, la de Cen- 

tToamérica devino necesaria, corno una frula madura,.... 48

Esto fue determinante para la formaci6n de la conciencia de nacionali- 

dad, ya que como atinadamente observa el mismo autor, al obtener - 

Centroamérica su Independencia sin lucha y sin guerra, como las o --- 

tras naciones, no Introdujo el concepto de patria, de a-aci6n; que es

a todas luces Importante en la conformación de toda organización polr

tícaque se Inicia Independiente. 

Las provincias centroamericanas, desde la colonia, habran estado go- 

bernadas y administradas por una Capitan(a General, la de Guatemala, 

que conjuntamente con la Audiencia situada en la ciudad del mismo - 
nombre, gobernaban la colonia en nombre del rey al igual que en las

demás posesiones españolas del Nuevo Mundo. Este esquema no se - 

modific6 y si lo hizo fue ligeramente, cuando gobernaron los Borbones; 

asr que al iniciarse las guerras de independencia continental, las pro

vincias no se sumaron inmediatamente al movimiento sino hasta que - 

la desintegración del Imperio las dejó, por asf decirlo, en la orfandad
polrtica. 

48. HERRARTE, ALBERTO. El Federalismo en Centroamérica. En: Los

Sistemas Federales del Continente Americano. Pág. 275
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Desde luego que este conservadurismo no fue gratuito, pues si las - 

provincias del Itsmo actuaron asr se debi6 más a un instinto de pro— 

tecci6n que a falta de patriotismo. 

Las Ideas de la Ilustración y el ejemplo norteamericano y francés ha— 
bra penetrado también a la sociedad centroamericana, y la prueba de - 
ello lo constituyen las famosas Instruccione-s que el Cabildo de la Cd. 
de Guatemala le di6 a su diputado a las Cortes de Cádíz con las & - 

denes de hacerlas circular ampliamente entre los otros asistentes a di

chas Cortes. Las Instrucciones de referencia fueron elaborados bajcL. 
la dirección de Don José Marra Peinado por mandato del Ayuntamiento

de la ciudad de Guatemala en el año de 1810; constando de una Decl7a

ración de los Derechos del Hombre, que era casi copia de la francesa

y un Proyecto Constitucional de U2 artrcalos, que, como afirman dos — 

acústosos Investigadores 4, b, fue el primer proyecto de un texto funda- 

mental que se formul6 en Centroamérica. 

Asr, don Antonio Larrazábal, las reimprími6 en Cádiz en un" folleto - 

grande de 65 páginas" que en la portada dice: 

INSTRUCCIONES / para/ la Constitución fundamental/ de la/ Monar- 

qura Españolaj y su gobierno/ de que ha de tratarse en las próximas

co. tes generales/ de la nación/ Dadas por el M. 1. Ayuntamiento / 

de la M. N. y L. ciudad de Guatemala,/ a su diputado el Sr. D. An

tonio Larrazábal, Canónigo Penitenciario de esta Sta. Iglesia Metropo- 

litana . / Formadas/ por el Sr. D. José Marra Peinado, Regidor Perpe - 

tuo, y Decano del mismo Ayuntamientoj Las dá a luz en la Ciudad - 
de Cádiz el referido/ diputadoj En la imprenta de la junta Superior. - 
Año de 1811". 50

Este proyecto, aunque fue rechazado por gran parte de los diputados - 

liberales de las cortes, círculo profusamente entre ellos, y al compa- 

rar el proyecto con la Constitución de 1812, nos damos cuenta que la

49. DE LA TORRE VILLAR, ERNESTO Y GARCIA LAGUARDIA, JCLR

GE M. Desarrollo Histórico del Constitucíonalismo Hispanoamé

ricano. U. N. A. M. México. 1976. Págs. 56 y 60

50. Idem. Págs. 56 y 60. 
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inlluencia fue bastante, lo que habla a favor del avanzado pensamien- 

to polrtíco - constitucional de centroamérIca. 

La regi6n guardaba las mismas proporciones que hoy; a saber: Guate - 
mala , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, más el Soco— 

nusco que después se anex6 definitivamente a México. 

Precisamente los acontecimientos en México fueron los que propicia -- 
ron la Independencia de Centroamérica, pues el 24 de Febrero de 1821

Vicente Guerrero y Agustrn de Iturbide consuman la Independencia al

firmar el Plan de Iguala que proclamaba la Independencia total de Mé- 

xico, lo que después se reconoce en los Tratados de C6rdoba por el

último virrey, O' Donojú; se forma una junta Provisional Gubernativa a

instancias de Iturb1de, presidida por él, sItuaci6n que aprovecha para

asuzar al pueblo mediante sus intermediarios y proclamarse Emperador - 
de México, ya que el Plan de Iguala sancionaba la *.Independencia del
Imperio Mexicano". 

1.- LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA Y SU DISPERSION. 

Al corocerse la noticia en Guatemala el 14 de Septiembre de 1821, se

forma un ambiente que preludiaba tormenta, por lo que el Capitán Ge- 
neral Gabino Garnza, convoca a un Cabildo Abierto al dra siguiente , 

15 de Septiembre; el que proclama la Independencia de Centro América: 
Independiente de España y de México, quedando sujeto esto último 7
una ratificaci6n posterior por un Congreso que se eligirra tan pronto - 
fuera posible, ya que el Cabildo no habra pedido el consentimiento de
las demás provincias, las que desde luego, al conocer la noticia de

la Independencia, aceptan ésta, y no solamente de España y México
sino hasta de la misma Guatemala, como fue el caso de Nicaragua. 
Sin embargo, el Acta levantada por el Cabildo de Guatemala y en don
de declaraba su Independencia, es archivada un poco después, al te - 

nerse noticia de que Agustrn de Iturbide se proclama Emperador; siendo
el mismo Sarnza el que decreta la anexi6n de Centroamérica a México. 

Sin embargo los antecedentes de la uni6n a México nunca fueron un[ - 
formes. Los Estados habtan asumido cada uno su Soberanra para auto

FA
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determinarse o anexarse, lo que hace Chiapas al declararse por el

Acba del 15 de Septiembre, primero, y después por el Plan de Iguala

uniéndose definitivamente a México. 

Costa Rica, Nicaragua y Honduras se pronuncian por la Un[ 6n a Méxi
co, pero a la vez independientes de Guatemala, y s6lo San Salvador - 
lucha contra la anexi6n, lo que provoca que los conservadores de di - 

cha provincia clamen por la protecc[ 6n mexicana, enviándoles Iturbide

un contingente armado al mando del general Vicente FLIrsola. 

Herrarte dice, no sin cierto exceso de regionalismo, que esto fue lo

que aceler6 la anexi6n a México, a saber: 

La junta nombrada por el Acta de 15 de Septiembre, ante el temor In

minente de la invast6n de las fuerzas mexicanas, en lugar de espe--- 

rar que el Congreso decidiera sobre la independencia absoluta, tal co

mo estaba previsto, decidi6 que los ayuntamientos determinaran en Cl
bildo abierto sobre la anexi6n, en plazo extremadamente breve. Rea - 

lizado el escrutinio sin que llegaran todos los votos, la junta declar6

unido el antiguo Reino de Guatemala a la naci6n mexicana" .
51

Posteriormente Filrsola, en larga guerra de un año logra reducir al re
belde San Salvador, sólo que el Imperio mexicano se derrumbaba ya il
desconocer la junta de Puebla a Iturbide; por lo que Filrsola regresa a

Guatemala y desarchIvando el Acta del 15 de Septiembre de 1821, con- 

voca a un Congreso Constituyente que declara su Independencia de - 

México, de España y de cualquier otra potencia. El primer Congreso — 

Centroamericano, formado en su mayorra por republicanos liberales, se

instala solemnemente el 24 de junto de 1823 en el Sal6n Mayor de la

Universidad de San Carlos de Guatemala donde en su decreto del l*. - 

de julio del mismo año, decretaba la Independencia y " se declar6 que

las provincias ' son y forman naci6n soberana' y que, sin perjuicio de

lo que se resuelva en la Constituci6n se llamarran: Trovincias Unidas

del Centro de América".
52

51. HERRARTE, AUERTO. Op. Cit. Pdg. 278. 

52. Idem. Pág. 281
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Es asr como nace a la historia el primer intento de Integraci6n Centro

americana y que habra de prolongarse por espacio de 16 años, los - 

cuales estuvieron plagados de desacuerdos entre las provincias; porque

al menor Intento de limitar su excesiva autoridad provincial, éstas a- 

menazaban con la separaci6n. 

Quizás si las provincias hubieran peleado por su Independencia, como

ya dijimos, y estando de acuerdo con Herrarte, se hubiesen aglutinado

en una sola naci6n; pero como esto no sucedi6 ni siquiera al separar- 

se de México, se vieron en la necesidad de organizarse polrticamente, 

y nada tan apropiado como el Ideal del siglo tan caro a nuestros Pr6- 
ceres; La Federaci6n. Ast, Centroaméríca copi6 también el modelo - 

norteamericano y precipitadamente se dí6 unas bases Constitucionales, 
en Diciembre de 1823, que sancionaban la federac[ 6n y daban pie a la
Constítuci6n Federal que fue aprobada un uño después: 

En Diciembre de 1824 era aprobado el texto definitivo: adopbaba un - 
sistema republicano, representativo y federal; proclamaba la soboranra
nacional; reconocra una amplia lrnea de derechos; fijaba la cat6lica - 

como relig[ 6n oficial - precio pagado al clero menor que partIcip6 enla

Independencia-; favorecra la Inmigraci6n; sobre la base de un sufragio
censitarlo, adoptaba el sistema electoral Indirecto en tres grados de - 
Cádiz, y en su parte orgánica recogra la d1visi6n de poderes Incorpo- 

rando un senado como Instituci6n hrbrida que complicaba su funciona - 
miento" . 

53

Precisamente esta hibridaci6n, no s6lo del senado, sino de casi toda_ 

la Constituct6n fue lo que hizo Imposible la Integraci6n; porque en e- 
lla se otorgaba facultades excesivas a los Estados que aprovecharon a
su real entender, y como ciertamente decra Lorenzo MontCfar, ilustre - 

historiador y polrtico guatemalteco: ' Tor desgracia quedaron revestidos
los jefes de los Estados y las asambleas de un gran poder, que nuli- 

ficando al Presidente y al Congreso, hacran Imposible la Federa----- 
ci6no . 54

54. Citado por: HERRARTE, ALSERTO. Op. Cit. Pág. 287
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Este Intento de unificación centroamerIcana, al Igual que los demás - 
reseñados en este caprtulo, estuvieron impregnados de los mejores pro
P6sitos de la primera época post - independiente; pero tambiéncomo en - 
el resto de los parses de nuestra América, y quizás por la herencia , 
cultural principalmente, se Instaur6 desde entonces la mentira polttica, 
como dice Octavio Paz; la que utilizada alternativamente por liberales
y conservadores, para justificar su actuación, la Introdujeron en cad¿ - 
una de las Constituciones que nos dimos " al otro dra de la Indepen—- 
c1a", y que no correspondran a la realidad social. " En Europa y en

los Estados Unidos esas leyes correspondran a la realidad social,. y - 
por ende histórica; eran la expresión del ascenso de la burguesra, la

consecuencia de la Revolución Industrial y de la destrucción del anti - 
guo régimen. En Hispanoamérica sólo servtán para vestir a la moder - 
na las supervivencias del sistema cOlonial". 55

De ahr que los Inten~ 
tos por integrar " federada mente" a nuestras naciones fracasara rotun— 
damente. 

LA DISPERSION

Las autoridades federales, que se diera Centroamérica y que tuvieran - 
a Don Manuel José Arce como primer Presidente, debieron darse cuen- 
ta de ello en su refugio salvadoreño, donde estaban asentados los pq_ 
deres de la federación; pero la desintegración era inminente y aunque_ 
pro -hombres como Morazán la defendieron, la unidad no prosperó. 

Todavra Intentaron salvar la Federación mediante reformaci6n a la - 
Constitución en 1835, haciéndola más acorde con las necesidades, y en
1838, cuando ya nadie detenra la dispersión de los Estados. La fede

ración muere definitivamente en 1839 cuando se disuelven las Autorid¿- 
des Federales. Y asr termina este bello sueño de Integración en el
Istmo Centroamericano. 

Tal vez, este periodo de la historia de Centroamérica debiera ser co - 
nocido como el de la dispersión, como el de la pérdida de una patria - 

SS. PAZ, OCTAVIO. El Laberinto de la Soledad. Fondo de Cultura
Económica. México. 1973. Pág. 110. 
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grandc; sin embargo se conoce más como el de la unidad, porque Cen

troamCrica se desintegr6 por las facciones polrticas de sus dir1gentei— 
y por las ambiciones de los caudillos, esa plaga que aun perdura en_ 
la región y en otras partes de Latinoamérica; pero a pesar de éstos, el

vtnculo socio -cultural y económico de la región nunca desapareció, Y

menos el sentimiento de unidad que les leg6 la República Federal. Por
eso mismo, durante todo el resto del siglo XIX Intentaron reconstruir - 
la unión y aun en los albores del presente. Sin embargo, la Integra- 

ci6n no se ha conseguido porque a la lucha contra las oligarquras se

yuxtapone la otra: contra el Imperialismo. Pero asr como las grandes
de nuestra América buscan Incesantemente el acercamiento, volviendo - 

a los Ideales de sus grandes pensadores, asr también Centro América
volverá a sus rarces, las que nunca se han secado. Y podremos rea_- 
fIrmar la profecra Bolivartana cuando dijo: 

Los Estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizás u- 
na asociación...,, 56

56. Carta de Jamaica. 

J
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CA PITULO TERCERO

LOS PODERES CONSTITUCIONALES COMO CONTROLES DEL

PODER EN AMERICA I -ATINA. 

A.- El, PODER LEGIS1-ATIVO Y SU FUNCION EN AMERICA LA

TINA. 

Al surgir hIspanoamérica como regi6n Independiente de España, tuvo - 

que organizarse polrticamente, Inaugurándose en esta parte del mundo — 
toda una serie de repúblicas o naciones que, Independientes y sobera- 
nas, se aprestaban a ensayar su Independencia según el modelo norte

americano que tanta admiraci6n causaba. 

Sin embargo, el modelo norteamericano asr como su contra parte his— 

panoamericana, s6lo constituyeron la culmínac[ 6n hIst6rica de la per— 
manente lucha del hombre por vivir en un. estado de libertad, que pIr

mita canales democráticos a sus aspiraciones de llevar una vida díg- 
na donde desarrollar sus facultades; aspiraci6n legrtima que cuando le

es negada por Intereses bastardos, conquista por la fuerza y, en oca- 

siones, con su propia sangre. As(, esta lucha por la soberanra, para

devolverla a sus legrtimos poseedores, comenz6 determInantemente en

el siglo XVII en Inglaterra, donde surgi6 un movimiento que por su na

turaleza polrtica evolucion6 hasta cuestionar ese concepto de soberanr

a y su radicaci6n, ya que desde varios siglos atrás ésta se Identifica

ba en la persona del prf ǹcIpe o " soberano" reinante de tal o cual na- 

c[ 6n, lo que resultaba un equrvoco. 

Las revoluciones " Puritana" Y " Gloriosa", fueron parte viva de ese - 

cues tionam lento; principalmente esta última por las consecuencias que

gener6, puesto que, de este movimiento que culmin6 con la decapita - 

ci6n de Carlos I y la formaci6n de la efrmería " Rep(iblica Inglesa", ha

4
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brra de surgir uno de los srmbolos de la soberanra, esto es, que a la

carda del rey se demostraba que dicha soberanra no se agotaba ni de * " 
jaba de existir por la falta de éste, antes bien, se revertra en el pr2. 
pio pueblo que habra decidido manifestar su voluntad deshaciéndose de

su rey. Por supuesto, que este movimiento se habra genorado por con

flictos de interés entre la nobleza y el rey, enfrentados como poderes

diferenciados, y tal vez a nosotros nos parezca actualmente como una

soluci6n simplista; sin embargo, en su época constituy6 todo un acon

tecimiento que provoc6 una revoluci6n del pensamiento polrtico, pues

identific6 y diferenci6 fuerzas y poderes dentro de la estructura del - 
estado; lo que di6 como resultado que de éstos y otros conceptos na

cieran- las Ideas de John Locke, que posteriormente desarrollara y per- 
feccionara Montesquieu en su obra " El Esprúltu de las Leyes", de don

de parten las teorras modernas de Soberanra y separaci6n de poderes - 
de las Democracias clásicas, como Instrumento para controlar el poder

que antes detentaran exclusivamente los llamados " soberanos". 

Al llegar el siglo XVIII, estos conceptos que primariamente habran si - 

do esbozados por Arist6teles, Polibio y Maquiavelo, fueron enrIquecl - 

dos por el pensamiento de la rlustraci6n, convirtiéndose en la Ideolo- 

gra revolucionaria y el substratum polrtico de las Revoluciones Norte - 

americana y Francesa; las que a su triunfo, depositaron la Soberanra - 

en el pueblo y la naci6n, y se propusieron ensayar la divisi6n de po- 
deres para controlar el poder del estado e institucionallzar su funcio - 

namiento en forma de ley Suprema o Carta Constitucional; que limitara
el poder polrtico y que normara las relaciones y funcionamiento entre

los poderes mismos, garantizando las libertades, derechos y obligacio

nes del hombre en general y del individuo en particular. 

Pues como afirma Loewnstein: 

11mitar el poder polttico quiere decir limitar a los detenbadores del - 

poder; esto es el núcleo de lo que en la historia antigua y moderna - 
de la polrtica aparece como el Constitucionalismo. Un acuerdo de la

comunidad sobre una serie de reglas fijas que obligan tanto a lcs de - 

tentadores como a los destinatarios del poder, se ha mostrado como el
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mejor medio para dominar y evitar el abuso del poder Poli t̀ico por par- 
te de sus detentadores". 57

Esta nueva forma de organizar una sociedad como Estado democrático
tuvo consecuentemente que determinar y afirmar el juego polrtico entre
gobernantes y gobernados, y el sistema de relevar en su momento a

los primeros, lo cual tendrra que hacerse democrá tíca mente y conforme
a la Constitución; porque ahora en la nueva relación de poder no se - 
trataba de aplastar la- libertad del Individuo, ni tampoco de revivir al
Leviatán, sino de encauzar equílibradamente el proceso polrtico garan- 
tizando el libre juego de las fuerzas que convergen dentro del Estado, 
esto es, los grupos que en forma organizada influyen en el proceso - 
del poder, lo cual legitima el sistema, como deja entrever nuestro - 
autor citado cuando afirma: 

En el EStado moderno, constitucional y democrático, la esencia del

proceso del poder consiste en el Intento de establecer un equilibrio - 
entre las diferentes fuerzas pluralistas que se encuentran compitiendo_ 
dentro de la sociedad estatal, siendo garantizada la debida espera pa- 
ra el libre desarrollo de la personalidad humana". 58

De esta manera, y atendiendo al pensamiento de Montesquieu se divi- 
de el poder en tres grandes ramas, para que esos poderes se controla

ran mutuamente, según la máxima de que el poder controla al poder, y
de esta manera se institucionalizan el poder Ejecutivo, el Legislativo, 
y judicial. 

LatinoamérIca por lo tanto, al autode terminarse, no escapa al nuevo - 

concepto de Estado, sino que lo asume plenamente para culminar el - 
proceso en esta parte del mundo e iniciar su vida Independiente den— 
tro de la Ideologra del Liberalismo, de acuerdo a los cánones nortea - 
mericano y francés; sólo que, como ya dijimos anteriormente, el libe- 

ralismo y su dictrina constitucional correspondieron en esas naciones_ 
al ascenso de la burguesra y al lógico reacomodo de las fuerzas so— 

57. LOEWENSTETN, KARL. Teorra de la Constltuct6n. Colec. Demos. 
2a. Ed. Edit. Ariel. Barcelona. 1S76. Pdg. 2S. 

J

58. Idem. Pág. 27



58 - 

ciales. En latinoamérica, aunque fue altamente beneficiosa la doctri- 

na liberal, porque constituy6 un gran punto de referencia para nues--- 

tras naciones en su quehacer polftico, también es cierto que no se a- 

daptaba del todo a los usos y costumbres de nuestras naciones. 

Asr, el parlament rismo que fue la piedra de toque para limitar el ab- 

solutismo, en América Latina degener6 en caja de resonancia del Eje - 

cutivo, pues aunado a los vicios aut6ctonos, hizo suyos los malos u- 

sos y costumbres del parlamentarismo europeo; a saber: Manipular las
técnicas de representaci6n en favor de los grupos privilegiados de - 

nuestras naciones y retardando una democracia que se habra peleado - 
para todos. 

B.- EL PODER EJECUTIVO Y LA SUPREMACIA QUE EJERCE EN

LOS ESTADOS DE AMERICA LATINA. 

El poder ejecutivo latinoamericano, representado esencialmente por el_ 

presidente de la república, ejerce una Influencia preponderante por tra

dici6n sobre los otros poderes que conforman la estructura del Estado, 

lo que Impide hasta cierto punto y según el patr6n clásico, el correc- 

to funcionamiento de la democracia en nuestros paises. Esto obedece

a causales sociol6gicas que son hist6ricas en Latinoamérica, conse— 

cuencia de las caracterrsticas autocráticas con que fueron gobernadas_ 

en el periodo colonial por la metr6poli correspondiente y debido en - 

gran parte del sistema econ6mico mercantilista en que estaba Inmersa_ 
la Europa de su tiempo. Sin embargo, dadas las caracterrsticas espq.. 
ciales de las sociedades hispanas y lusitanas; feudales y autoritarias, 
acostumbraron con su proceder a los habitantes de sus colonias, a - 

confundir el poder del Estado con la persona que lo representaba o lo
ostentaba. 

Asr, cuando deviene la Independencia, las juntas Supremas se organi- 

zan en derredor de un personaje importante, que en la mayorra de los

casos constituy6 al " Padre de la Patria" o " Libertador" quien fue el - 

encargado de proclamar la tan deseada autonomfa y posteriormente, de

saparecido éste, continuar Identificando al poder en la personalidad - 

más prestigiosa después del lider inicial, que normalmente pertenecra— 

al mismo Estado Mayor de aquel. De esta forma el poder nace apare
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jado al hombre fuerte y principal; nace en funcl6n de su voluntad al - 
arrogarse ese poder. Ahora que, por las condiciones de guerra Inter - 

na en que estaba sumida Latinoamérica, esto se toler6 y hasta se fo- 
ment6 en un principio; pero paulatinamente la situact6n fue cambiando

hasta convertirse el hombre fuerte, el lider carismático y natural en

el candidato Indicado para ocupar la presidencia y detentar el poder e
jecutivo, el cual ejerce sin frenos ni contrapesos reales que limitaran

su actuaci6n y ateniéndose s6lo a la supuesta aprobaci6n popular que
le ha sido conferida como premio a sus servicios prestados a la Na— 

ci6n. No es de extrañarnos que con el tiempo este sistema se Insti- 
tucionalizara, si bien es cierto que en forma extra- jurrdica, para dar_ 

origen en nuestras naciones a ese fermento de autocracia; el llamado_ 

Caudillismo". 

1.- EL PRESIDENCIALISMO

Pero entonces, lo que en un principio constituy6 una deformaci6n de - 

la democracia clásica, se troc6 en alternativa polrtica para nuestras - 

naciones, ya que el sistema presidencial que nos dimos evolucíon6 - 

hacía un presidencial¡ smo puro o neopresidenclalismo, como le han - 

llamado algunos juristas e Investigadores constitucionales a los que - 
no les falta raz6n; porque estando tan arraigada la idea de separaci6n

y equilibrio de poderes como Ideal de organizaci6n polrtIca, no es fá- 

cil aceptar que esa tesis está completamente superada y que la reali- 
dad se Impone gradual y definitivamente, pues como nos dice Moya - 
Palencla: 

Deseo recordad que la teoría de la divisi6n de poderes, naci6 cuan - 

do el Ejecutivo no tenra un origen democrático. El liberalismo la cre6

con acierto tomándola del funcionalismo aristotélico, primero con - 

Locke y después con Montesquleu, frente a la necesidad práctica, re 

al, polrtica, de Impedir los abusos del poder monárquico". 59

59. MOYA PALENCIA, MARIO. Temas Constitucionales. Coordina-- 

ci6n de Humanidades. U. N. A. M. México. 1978. Pág. 83. 
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Y como nos describe Loewenstein: 

Desde entonces, el principio de la separación de poderes pertenece - 

al bagaje estándar del Estado Constitucional. Incluso la más joven - 

colección de constituciones después de la Segunda Guerra Mundial se

mantiene firme en dicho principio, sin tener en cuenta su superación y
alejamiento de la realidad en el siglo XX,,.

60

Porque actualmente, no sólo en nuestras naciones, sino en el resto - 

del mundo democrático, y aun fuera de el, la necesidad de un Ejecu - 
tivo fuerte es Incuestionable. La situación interna, de cada nación tan

to en lo administrativo como en lo polrtíco, justifica la preeminencia

que ejerce sobre los demás poderes. En el caso Latinoamericano, il
Ejecutivo, carente de recursos necesarios para enfrentar un gobierno - 
estable, dadas las condiciones de crisis socioecon6mícas permanentes, 

nec-esita una mayor movilidad para resolver los problemas que se le - 

presentan tanto en lo Interno, como en el contexto internacional. 

Sin embargo, es nuestra preocupación que el Ejecutivo actce dentro - 

de la constitución y en colaboración con los demás poderes que lo - 
complementan; no se trata actualmente de que un poder subordine a o- 

tro., sino de que colaboren mutuamente y sin estorbarse en pro de una
democrácia más funcional y auténtica, y citando a Moya Palencia nue
vamente, coincidimos con el cuando afirma; 

La tesis de la división de poderes, no puede confundirse, como sue- 

le vulgarmente hacerse, con una tesis de oposición de poderes. Del_ 

viejo principio del Barón de Secondat de que el poder debe contener - 
al poder, se ha pretendido derivar su forma impura: la de que el poder

debe de estorbar al poder. Contener sf, al poder, en sus abusos y , 
en sus excesos extralegales. Pero estorbar al poder es impedir el e- 

Jercicio de sus funciones constitucionales". 61

60. LOEWENSTEIN, KARL. Teorra de la Constituci6n. Op. Cit. 

PAg. 55

61. MOYA PALENCIA, MARIO. Op. Cit. Pdg. 83. 
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Ciertamente, el propugnar por una colaboración de poderes en las na
ciones de Latinoamérica, aceptando la realidad de la supremacra del - 
Ejecutivo como detentador principal del control polrtico; pero encua--- 
drando y limitando esa supremacra en la Constitución, nos acerca In - 

varlablemente a la Institucionalidad democrática que debe ser el obje- 
tivo total de nuestros paises, y como afirma Jorge Carpizo al respec - 
to : 

El presidente debe ejercer plenamente los poderes que le otorga la - 
ley fundamental, pero níng1n otro; su actuación debe estar subordina - 

da a la Carta Magna, debe existir un equilibrio entre los dos poderes

Polft1cos, Y el judicial debe actuar realmente con Independencia" . 62

Y aunque nuestro autor afirma que esa es su tests y su utopra cuando
se ocupa del tema, utopra en cuanto al equilibrio de poderes, cree --- 

mos que no se puede encorsetar la realidad con patrones clásicos que
han quedado superados; pues como afirma Loewnstein; 

La separación de poderes no es sino la forma clásica de expresar la

necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del pq_ 
der polrtico. Lo que corrientemente, aunque erroneamente, se suele - 

designar como la separación de los poderes estatales, es en realidad

la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes 6rga _- 
nos del Estado". 63

Ahora que, si bien es cierto que aun nos rigen y nos regirán por mu - 
cho tiempo más los fundamentos de equilibrio de poderes, también es

cierto que se han introducido ya elementos reales de control polrtico - 
que polarizan éste en detrimento de los objetivos nacionales; los que
además no se encuentran sujetos a níng1n control constitucional, y s_i

no fuera por la preexistencia de un Ejecutivo fuerte y preponderante, - 
nuestra existencia soberana serra harto dificil. 

62. CARPIZO, JORGE. El presidenclalismo Mexicano. Siglo xxI
ed 1 tores . México. 1979. Pág. 10. 

4

63. LOEWENSTEIN, KARL. Op. Cit. PAg. 55
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Con lo anterior no se pretende justificar las autocracias ni las dicta - 
duras, descaradas o veladas, que aun padecemos en toda la regi6n; - 

sino hacer patenteuna realidad que ya se comienza a considerar seria- 

mente, pues actúa paralela a las funciones del Estado. Y es que el

derecho también evoluciona, como dice Carpizo: 

El derecho constitucional es el reflejo de una época y del estilo de

vida que lleva una nact6n. Los problemas que examina el derecho - 

constitucional son problemas de poder; son, en última instancia, cues

tiones po1rtIcas que deben encauzarse dentro de los marcos del ordeq_ 
jurrdico" .

64

Porque la disyuntiva de Latinoamérica consiste en aprovechar la pre -- 

ponderancia del Ejecutivo para encauzar todas las cuestiones polrtIcas

dentro de un marco de libertad, nacionalista y real hacia un objetivo_ 
de legalidad, vinculado al desarrollo; ya que el arribo de las nacio— 

nes a la moderna sociedad de masas, con la aparíci6n de los grupos_ 

de presi6n vinculados generalmente a los capitales financieros Interna

cionales; asr como la manIpulaci6n de los medios de comunicaci6n a

siva por aquellos, y la evoluci6n de los partidos y los sindicatos, - 
consecuencia del proceso de IndustrialIzact6n, han modificado el es - 

quema tradicional de vida y del quehacer - polf t̀ico en toda o casi toda

el área; lo que ha obligado a Introducir modificaciones en todas las - 
Cartas Fundamentales, sacudiéndoles su anquilosado carácter semánti- 

co o nominal; pero sin llegar al deseado normativismo. 

Y es que la preocupaci6n por llegar a la instítucionalidad democrática
es constante en todas nuestras naciones, pues como afirma nuestro - 

autor citado: 

el problema del sistema presidencial en América Latina implica el

problema de todo su sistema polrtIco,, y en el fondo se encuentra la

vieja preocupaci6n de como armonizar la libertad y el orden, la liber- 

tad y la autoridad; c6mo limitar un poder que ha crecido en tal forma_ 

64. CARPIZO, JORGE. Op. Cit. Págs. 10 y 11
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que determina el destino del pars, y, en buena parte, las libertades_ 
de sus habitantes". 65

Y más adelante también afirma: 

Un ejecutivo fuerte no es en sr antidemocrátIco, siempre y cuando - 
éste controlado, este subordinado al sufragio universal y sus actos es
ten enmarcados dentro de la Ley Fundamental". 66

De ahr que Ueguemos a la conclust6n, apoyándonos en el pensamien - 

to de diversos autores, que el Poder Ejecutivo en los Estados de Arrf-?- 
rica Latina ejerce una supremacra avasallante, que es fruto de varios

factores hist6.-Lcos; pero además, porque su titular, el Presidente dei7a

República se ha afirmado como la Instítuci6n real que detenta y con - 
trola el verdadero poder, constitucional y meta - constitucional. Sin

embargo, la aparící6n de diversos 6rganos cuestionadores y el ascen - 
so democrático de nuestros pueblos, está encuadrando la funci6n eje - 

cutiva en un marco de democracia que a todas luces será benéfica pa_ 

ra alcanzar el Estado ideal que desde la lucha proindependiente esta - 
mos buscando. 

C. - EL PODER JUDICIAL Y SU FUNCION COMO CONTROL
DE LA CONSTITUCIONALZDAD DE AMERICA I -ATINA. 

El Poder judicial o jurisdIccto.nal, es la funci6n estatal complementa - 
ria de los otros dos departamentos d&, poder que configuran la estruc- 
tura del Estado, según el patr6n clásico de organizaci6n polrtica occi
dental. 

Sin embargo, se ha puesto en tela de juicio si la funci6n jurlsdicc[o- 
nal tiene en el ámbito latinoamericano el carácter de verdadero " pode?' 

en Igualdad de circunstancias que los otros dos, o si alguna vez se

pretendi6 dar la categorta de poder y equipararlo a los otros en el

65. Idem. Pág. 220
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66. Ibidem. Pág. 221
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plano real dentro de la constituci6,i, desmintiendo el dicho de que so

lo se traslad6 a nuestras constituciones coi -no patr6n extral6gIco, por- 

que asr lo disponra el clasicismo democrático en boga. 

La verdad es que, en principio, la separaci6n de poderes ha sido mal

comprendida pues como ya dijimos: los poderes estatales Implican fun

clones estatales, y la funci6n judicial en este contexto, una funci6n_ 

complementarla de las otras dos y que normalmente no actúa como po- 
der, sino como fuerza equílibradora del Estado al calificar la legalidad

de los actos del mismo, en observancia de lo dispuesto en la consti- 

tucI6n-. Asr, & l concepto de poderes debe de entenderse de una mane

ra meramente figurativa, como dice Loeweristein 67 , y también como

nos senala Rabasa cuando afirma: 

La divIsi6n es c6m.oda, pero es falsa: que el pueblo haga uso del p2
der para crear un departamento encargado de una forma de actividad - 

concreta, no es forzosamente delegar un poder, sino encargar una fun

ci6n. . . La Idea de poder en general, de la que no puede estar diso- 

ciada la de poder poirtico, Implica necesariamente la Idea de voluntad

en ejercicio y, por consiguiente, la de libertad de determInaci6, i. Son

poderes públicos los 6rganos de la voluntad del pueblo, es decir, los

encargados de sustituir su determinaci6n en lo que el pueblo puede ha

cer o no hacer, pero no los que tienen encomendada una funcl6n sin

libertad, por más que la desempefien en nombre y con apoyo de la au
toridad del pueblo".

68

Esta fuerza equilibradora de la funcl6n judicial es la que se ha vuel - 

to confusa con el paso del tiempo; porque cualquiera dirra que esa - 

fuerza que califica la legalidad de los actos- de gobierno es a todas ~ 

luces un poder, y en verdad lo es; s6lo que la diferencia estriba en - 
que este poder está disociado de actuar como poder polrtico; pues en

el terreno constitucional tiene, como dice Rabasa, una funct6n enco— 

mendada sín libertad, esto es, que su poder no dimana directamente - 

de la vóluntad popular como los otros dos, sino directamente Y a tra
vés de la constituci6n. Y como nos dice nuestro autor - 

67. LOEWENSTEIN, KARL. Teorra de la ConsziLucl6n. Op. Cit. 

Pcigs. 55 y 56. 

68. RABASA, EMILTO . La Constituci6n Y la Dictadura. Fdit. Po- ri a
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El departamento judicial nunca es poder, porque nunca la administra- 

ci6n de justicia es dependiente' de la voluntad de la naci6n; porque - 

en sus resoluciones no se totna en cuenta ni el deseo ni el bien públi
cos, y el derecho Individual es superior al interés común; porque los

tribunales no resuelven lo que quieren en nombre del pueblo, sino lo

que deben en nombre de la Ley, y porque la voluntad libre, que es la

esencia del 6rgano de poder, serra la degeneract6n y la corrupci6n del
gano de la justicia" JS

De ahr que para ubicar la funci6n jurisdiccional como un poder esta -- 
tal, tengamos que ¿ onceptualizar un poco y definir su campo de ac--- 
cl6n para descubrir de esta manera su esencia; porque como también

nos seíala el mismo, la justicia es una eínanaci6n del ooder porn.11ar; 
pero la funci6n judicial no puede obrar sin la excitat1va, v s6lo cuan

do ésta se presenta se administra la justicia, arbitranclo los conflic- Z, 
tos entre las partes en nombre de la autoridad que le ha sido confe— 
rida por la voluntad popular en la constituci6n y como único ente le— 
gal y autorízado para llevarlo a cabo. 

Este monopolio de la justicia, más la independencia total de los jue - 
ces, constituy6 la principal. caracterrstica de la funci6n jurisdiccional
en el patr6n clásico, pero sin considerarlo en un principio como un - 

auténtico poder, pues como nos recuerda LcewensteIn; "... Montes--- 

quieu consider6 al poder judicial sornetido estrictamente al gobierno y
a la asamblea, co -no una simple rama subordinada de la ejecuci6,n le- 
gislativa. . . ", desde entonces y a la fecha; " ... Uno de los fen6-ne-- 

nos más caracterrsticos en la evoluci6n de! Estado democrático cons— 
titucIonal es el ascenso del pder judicial a la categorra de auténtico
tercer deteatador del poder". 0

Sin embargo, en Latínoamérica, al no evolucio.nar connl:pletamente la - 
de,nocracia constitucional por las crisis ya mencionadas, tampoco ha - 

permitido la evolucl6n del poder judicial a esa categorra, y si no fue

ra por la honrosa Instítuci6n del Amparo y por alguna que otra figura - 
jurrdica, nuestras naciones serran sociedades medievales; porque si - 

en un principio se le otor'garon facultades al poder judicial en el mar

6£. Ideín. pág. 88

ri

70. LOEWE-INSTEIN, KARL. OP. Cit. Pd.g. 304
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co de la constitucl6n, posteriormente no se le ha permitido crecer co

mo es debido tornándose su evoluci6n lenta y en ocasiones regres,lva. 

Pese a lo an terio-, y sin considerar los ciclos de manipulaci6n poirti - 
ca por elementos extraregionales, la tendencia general en I-atinoaméri- 

ca está perfilada hacia una mayor democratizacl6n y en consecuencia, 
hacia el perfecciona miento de las instituciones lo que debe constituir

una constante en la existencia de la regi6n. Y co -no esa perfecciona

miento de las Instituciones esta encabezado por los 67ganos de poder, 
pues están condicionados por la vida moderna, la funci6n jurIsdiccIo - 

nal tiene farzosamente que evolucionar en nuestras naciones lacia una

mayor democratIzaci6n, pues co.no dice Loewenstein. 

En el marco de esta nueva evoluci6n, los tribunales ostentan por pro

plo derecho fuertes y eficaces controles Inter6rganos frente a los otros
detentado -es del poder. Funda me ntalmente son de tres clases: 1 ) El

derecho de los tribunales a supervisar y co-npr,-obar la concordancia cíe
las acciones del poder ejecutivo con su base legal. 2) La competten

cla judicial para el control de la constituclonalidad de las leyes erill- 

tIdas por el gobierno y el parlamento. 3) En algunos 6rdenes jurrdi- 

cos la decisi6n arbitral sobre conElictos que se puedan producir en el

ejercicio de las funciones asignadas a los otros detentadores del po— 
der". 71

Esto dicho en otras palabras, significa la tutelaci6n de los conflictos

que surgen entre los particulares y la administraci6n pdblica, en cuan

to afectan la libertad y la propiedad del ciudadano; el control de la - 
constitucionalidad de las leyes para confirmarlas con el texto funda— 
mental, garantizando la supremacra de la constituci6n; y, arbitrar en

algunos casos los conflictos entre los mismos detentado -es, lo que ha

dado lugar a hablar de la " judicializaci6n de la poirtica". 72

71. LOEWENSTEIN, KARL. Op. Cit. Pdgs. 304 Y 305. 

72. Idem. Pcigs. 305 y 321. 
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CAPITULO CUARTO

LOS CONTROLZS DEL PODER POLITICO EN AMERMA
LATINA. 

A.- LOS PARTIDOS P0IIT1COS Y LA CONSTITUCTON. 

I -as naciones latinoamericanas, al Igual que las demás de tipo occi -- 
dental, legitiman el proceso del Poder mediante la acci6n del electo -l. do; que es en este contexto, la fuente de todo Poder. Asr, la socie- dad

ha creado los mecanismos adecuados para el relevo democrático - de los detentadores del poder, lo que se lleva a cabo desde el origendel sistema mediante el uso del derecho de asociac[ 6n, plasmado en - 
todas las constituciones en su primera época. 

Este reconocimiento Parcial a las agrupaciones sociales, constituy6 la
aceptaci6n ImPIrcita de la existencia de los grupos Pluralistas; esto - es, 

los cuerpos Intermediarios que ya existra en la defensa de. sus intereses. Posteriormente, los grupos enfocaron su Interés hacia la oJ
tenci6n de Influencia Po1rtica Patrocinando a personajes notables anteel electorado, 

completando asr el ciclo democrático y, al mismo tiem- Po, obteniendo ventajas de ello. Asr nacieron los grupos Pluralistasdenominados" partidos poirticos --, 
considerados actualmente como unode los elementos principales en el proceso del poder. De hecho, po- demos asegurar como Loewenstein, que " el partido Polrtico es el m IsImportante le todos los grupos Pluralistas,,. 73

Los Partidos, 
debemos aclarar existian y funcionaban desde la anti--- 

guedad; si bien es cierto que actuaban meramente como facciones. Su

origen lo Podemos remotar a los tiempos de las primeras ci vaizacio- - 

73. LOEWENSTEIN, KARL. Teorra de la ... OP. Cit. P<1g. 425
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nes, donde ya eran conocidos como tales . Su creación es el resul - 
tado de la evolución Y organización de los conglomerados humanos, - pues bás1camente, 

los partidos han sido y son una agrupación cludadana, es decir: 

fueron creados en el seno de las principales ciudadesEstado de la antiguedad como una respuesta necesaria a la

tnmanentí- 
naturaleza gregaria del hombre. eL_ 

in embargo, 
el concepto original ha sufrido múltiples alteraci ones; - Porque en la actualidad no significa lo mismo" tomar Partido" en derre- dor de un personaje, como en otras épocas, 

que pertenecer a una asociaci6n institucional moderna, 
ocupada permanentemente en canalizar - la voluntad- 

Popular hacia la obtención del Poder polrtico, y todo estoIndependientemente de la Ideologra PoIrtIca que se profese. As(, elnacimiento de los partidos POIrticos modernos, según afirma Duverger, 
está ligado al de los grupos parlamentarios y los comités electorales; Y su desarrollo Posterior, al desarrollo de la misma democracia, laextensión del sufragio Popular y las prerrogativas parlamentarias"  74

Por lo anterior, 
Y considerando que el desarrollo de. la democracia se

cuenta a partir de las revoluciones generadas por el pensamiento de laIlustración, se deduce que los partidos POlfticos, en tanto que parti— dos modernos, 
no tienen una antíguedad superior al siglo y medio deexistencia. 

En LatinoamérIca, 
la gestación de los partidos fue similar al de las - 

ciudades -Estado, aunque sin llegar a equiparársele; Pues el surgimten
to de las facciones dentro de los cabildos de las grandes ciudades - coloniales, 

conformados por peninsulares Y criollos, Polarizó los ban- dos Por razones de origen; y, al devenir la IndePendencia, la lucha - por la MIsma lo., dejó marcados Indefectiblemente. 

Posteriormente, 
al Proclamarse la democracia en las Cartas Fundamen- tales de nuestras naciones, 

se Introducen el parlamentarismo y el de- recho de asociación, entre otros, lo que motiva a las facciones a to- mar Parte de la vida PoIrtica de la región, Inspiradas en los ejemplosnorteamericano y europeo. Esta actitud constituyó una aberración des
de su origen; Porque en Lat1noamérica los Partidos han nacido también
74. DUVERGER, MAURICE. Los Partidos POlrtLcos. Fondo de CulturaEconómica. México. 1575. Págs. 15 y 16; Y: Sodiologra Poirtica. Colecc. Demos. Edit. ArLel. Barcelona. 1979. Pág. 307. 
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en derredor de los caudillos, es decir, de los personajes vencedores
de la gesta independentista, asr como de los caciques locales; ya te- 
rratententes, ya militares, que infestaron la regl6n desde entonces. - 

Estos vieron acrecentada su Influencia debido a la orfandad ' polrtica- 

e Inestabilidad de la fase organizativa Inicial, quedando en sLtuaci6n

de actuar como factor real del control polrtíco, según nos recuerda

lorgp Montaño cuando afirma: 

Después de los movimientos independentistas, el control polrtico que

d6 en manos de una oligarqufa compuesta por los terratenientes, los - 

militares y el clero. La ciudad era la sede del gobierno, mientras el

control real procedra de la élite rural. (. . .) Posteriormente, la multi- 

plicaci6n de las actividades econ6micas citadinas produjo el surgimien
to de nuevos grupos: comerciantes, Intermediarios, abogados, médico.5
etcétera, quienes de inmediato hicieron su incursi6n en la arena palr- 
tica . 7 5

Asr, las oligarquras protegiendo sus Intereses y las clases medias - 
emergentes presionando a aquellas, llegaron al enfrentamiento polftico, 

surgiendo asr los partidos hist6ricos y tradicionales en el siglo XIX: 
los partidos Liberales y Conservadores. 

LOS PARTIDOS DE CUADROS. 

Estos, en realidad, no eran auténticos partidos en el sentido actual - 

de la palabra; mejor definidos podrra considerárseles como proto parti- 
dos o clubes polrticos, ya que funcionaban como agencia electoral del
personaje o notable en turno, esto es, funcionaban como comité elec~ 
toral en torno del personaje que apoyaban, y una vez pasadas las - 
elecciones, casi desaparecran de la escena poIrtica para reinictar sus
actividades en el siguiente perlodo electoral. 

Sin embargo, el liberalismo y el conservadurismo siempre estaban pre- 
sentes en el quehacer polrtico de nuestras naciones, provocando todo

75. MONTAÑO, JORGE. Partidos y PoIrtica en América Latina. Ins. 

de Investigaciones Jurrdicas. U. N. A. M. México 1-975. Pág. 17
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tipo de enfrentamientos y más de una revolución, pero como movimien

tos polrticos han desaparecido del contexto social, fruto de la suporq_ 
c16n de sus postulados; si bien, en algunas de nuestras naciones to - 

davra subsisten, aunque evolucionados y mejor estructurados Interna -- 
mente. Los partidos históricos fueron llamados también partidos " de

cuadros ", según frase acuñada por Duverger al estudiar dichos par - 
tidos, porque su estructura además de heterogénea, reúne sólo a nota

bilidades y , como ya se dijo, su función estaba circunscrita a la ép2
ca de elecciones. Los comités fueron extendiéndose con el paso del
tiempo, pero sin perder su organización clásica, situación que los de

jaba al margen de las aspiraciones palrticas de las clases populares. 

La llegada de inmigrantes europeos al cono sur de Latinoamérica con - 
sus aspiraciones, experiencias e Ideas, trajo consigo también los - 

principios reivindicadores de la clase trabajadora, la que al encontrar
Impedida su participación poIrtica, por no considerárseles " notables" 

los orilló a fundar sus propios movimientos polrticos. De esta mane- 

ra nace el Radicalismo Socialista que hasta la fecha subsiste en aque
llas latitudes, aunque intermitentemente de la legalidad a la clandes - 
t1nidad, por los motivos de crisis constitucional ya reseñados. Pos - 
tertormente, ante el avance de las Ideas sociales y el triunfo de dos
revoluciones precursoras: la mexicana de 1510 y la bolchevique de li7
nacen los partidos de masas; agrupaciones que se abren a la casi to- 
talidad de la población y que corresponden a la ampliación de la de— 
mocracia, al decir de nuestro autor citado. 76

LOS PARTIDOS DE MASAS. 

El objetivo principal de estos nuevos grupos era la justicia social, se

fíala Jorge Monlaño, y también aclara; ". .. En la evolución palrtica dq.. 
América Latina el surgimiento de los partidos de masas representa el - 
primer Intento serio de las clases populares por incorporarse al proce- 
so polrtico. . .-,. 77 ; y aunque el intentó no . prosperó como se desea - 
ba, si provocó las másAmportantes reacciones pcIrticas en la región - 
que hasta la fecha se palpan; porque algunos de los partidos de ma— 
sas se dirigieron al populismo y por lo mismo fueron proscritos, dado

76 . DUVERGER, MAURICE. Sociologra PoIrtica. Op. Cit. Pág. 312

77. MONTAÑO, JORGE. Partidos y polrtica ... op. Cit. Pág. 18. 
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su caracter demag6gico y antielitesco, por los mismos reformistas en - 

ascenso aliados algunas veces con los militares. 

Posteriormente, han aparecido diversas clases de partidos llamados in
termedios o contemporáneos, la mayorra variantes de los ya seríala— 

dos que han pretendido introducir nuevos conceptos a la vida polrtica
latinoamericana; sin embargo debemos señalar que desde el origen ¿ e - 

los partidos polrticos hist6ricos, hasta los contemporáneos de reciente
formaci6n, vienen arrastrando graves defctos que en términos genera— 
les, han Impedido la Institucionalidad del proceso poirtico. Estos de

fectos- o deformaciones de origen que los caracterizan a todos con m¿ s
o menos variantes, a decir de J. Montaño, son: Personalismo, Fac— 

cionalismo e Inestabilidad. 78

El personalismo, como hemos dicho, ha Impregnado la vida poli t̀ica - 
desde sus orrgenes, y aun en la actualidad la fuerte personalidad del
lider o dirigente, es la que determina el quehacer polrtico. El presi- 

dencialismo puro y el ejecutivo preeminente son s6lo sus más connota
das manifestaciones. 

El faccionalismo también ha sentado sus reales desde, las pugnas en - 
los cabildos y las filas insurgentes; y aunque las divergencias son ne
cesarias en el seno de toda agrupact6n polrtica, los extremos que asu

men los dirigentes partidales en el Interior de los partidos, los llevan

muchas veces a no ponerse de acuerdo en las plataformas electorales_ 

y programas a seguir, llegando a la ruptura y a la aparici6n del mul - 
tipartidismo. 

Este proceder conlleva a la Inestabilidad de los partidos y del sistema
polrtico; pues los mismos cuerpos se debilitan en sus luchas intesti— 
nas desprestigiándose ante la opini6n pública, no concretizando sus

aspiraciones de obtener y retener el poder mediante el proceso demo - 
crático, conduciéndo a todo esto a no lograr tampoco la Lnstituciona— 
lidad pólrtica . De esto se valen en su momento los militares para - 
asaltar el poder mediante el golpe de Estado, justificando su proceder

78. Cf. MONTAÑO, JORGE. Idem. Pág. 14 y 15. 
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ante el pueblo y la comunidad Internacional en que los partidos al no
ponerse de acuerdo, generan malestar y desorden en la sociedad, y - 

aun el gobierno instituido, que en su momento llegara al podor con ba
se en la propuesta de uno o varios partidos, no se encuentra en con- 

dictones, dado su origen, de controlar el supuesto desorden poli t̀ico. 

Por supuesto que esto son s6lo excusas de las cIrgarquras y sus tes- 
taferros para adueñarse del poder; pero como observamos, mucho de - 

culpa tienen los partidos que no se avocan a superar sus propias con
tradicciones. Los partidos tienen la obligaci6n, pues ese es su papi! 

y para ello fueron creados, de aglutinar a los mejores hombres y pro- 
ponerlos ante el electorado; pero también la de sensibilizar al pueblo
y generar una educaci6n cr, ica que redunde en beneficio de la demo 7
cracia. Podemos afirmar también, que mientras los partidos no asu— 

man el papel -qú6 les «wrresponde: como encauzadores de la voluntad - 
popular y funcionando como vehrculos de participaci6n o agentes de - 
socializaci6n polrtica; según conceptos de Rurz Massieu 79 , la - 

inestabilidad palrtica de la regi6n será recurrente. 

Asr, los partidos polfticos latinoamericanos devienen en una de las - 

opciones para lograr la democracia en la regi6n; pero esto s6lo es p(L
sible cuando asumen su responsabilidad, porque como nos señala nues

tro autor: 

La Inoperancia partidaria, como canal para que el sistema procese - 

las demandas grupales en decisiones polrticas, ha alienado a la cluda
danta, propiciando la Inestabilidad poIrtica que caracteriza a la re= 
gi6n. . . 

Y también aclara magistralmente; 

Ta Inestabilidad consubstancial de América Latina subsistirá en cuan- 
to tenga una cultura poIrtica fragmentaria, derivada de subculturas po- 
lrtIcas distintas. Las diferencias marcadas en cuanto a creencia, va - 

7S. Cf. RI , UZ MASSIEU, JOSE FRANCISCO. Normaci6n Constitucio- 

nal di,, los Partidos Po1rticos en América Latina? Inst. de Inves. 

Jurrdicas. U. N. A. M. México 1974. Pág. 41 . 
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1( ticas distintas. Las diferencias marcadas en cuanto a creencia, va- 

lores, tradiciones, reglas formales, e Informales del juego pólrtico, - 

que generan falta de apoyo al sistema, suscitan inestabilidad. La - 

violencia es tomada, por lo menos tácitamente como un medio legrtimo
para alcanzar el poder".

80

También nos dice que la alienaci6n polrtica se traduce en resentimien

to hacia las Instituciones ; resentimiento que degenera en frustraci6n , 

repudio y abstencionismo, cuando no en el abierto rechazo por vra de

la violencia. 

De esto podemos inferir el grado de importancia que tienen actualmen~ 

te los partidos en la vida de nuestras naciones; porque son el -los los

más avocados a uniformar los cuadros de valores polrticos que permi - 

tan abatir el fragmentarismo que conduzca hacia una verdadera cultura
poIrti ca . 

LOS PARTIDOS MULTICLASISTAS. 

La multirrepresentatividad, que es en parte la soluc[ 6n, ya ha sido - 

probada y con éxito en nuestro pars; quizás porque además de ser el

producto de una revoluci6n, se Intent6 con absoluta seriedad la forma

ci6n de un partido de masas y multiclasista que s6lo respondiera a - 
los Intereses generales de la naci6n y sin tener destinatarios ni con - 
sígnas hacia grupos particulares. 

Asr, el. Partido de la Revoluci6n Mexicana devenido en Institucional, - 
constituya un auténtico frente nacional, según el encuadramiento polt- 

tico clásico, que ha sido copiado por otras naciones de nuestra regi6n; 

pero tal vez por no obedecer a estrategias propias, no han dado los - 

resultados esperados; 

En el resto de América Latina los partidos multiclasistas y de frente
nacional, no han sido aptos para encauzar el cambio, aveniendo a to - 

80. Idem . Págs. 13 y 14. 
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dos los puntos de interés. 

APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, y el Movimiento Na- 
cional Revolucionario de BolIvia, han sido Intentos faUIdos". bl

Sin embargo, el Frente Sandinista de Uberaci6n Nacional de Nicaragua

es la moderna excepción, y aunque no - astá configurado como partido, - 

su actuación co; no tal está prevista en la creación del Frente Patri6t1
co de la Revolución ( FPI), asr se confIrma que cuando se pretende - 

la verdadera unión sin manIpulcos de oligarquras, ni protección ante - 

los Intereses de las mismas, la multirrepre senta ti vida d genera los fru- 
tos esperados. 

Ahora bien, nuestra preocupación es aclarar si los partidos poltticos— 
en Latinoamérica llegan a controlar el poder como tales. 

La respuesta desde luego es negativa, aunque tenga sus excepciones_ 

en los casos de Cuba, Nicaragua y en cierta forma México. En ter— 

minos generales, los partidos sólo llegan a controlar el poder cuando
se convierten en gobiernos; * y precisamente aqur es donde radica i7a
esencia de la función partidal, como afirma I-oewenstein al respecto: 

los partidos polrticos son indispensables en el proceso del poder_ 

tanto en la democracia constitucional como en la moderna autocracia. - 

Ninguno de los tipos gubernamentales de la democracia constitucional_ 

podrra funcionar sin la libre competencia de los partidos, y ninguna - 

autocracia autorizada seria posible sin el partido Cn1co". 82

Y como nos señala también Pantoja Morán: 

se considera que los partidos son fuente de poder; en esas cIr— 
cunstancias, toda definición de los regrmenes pirticos que tome en - 

81. Ibidem. Pág. 11

82. LOEWENSTEIN, KARL. Teorra de... Op. Cit.  Pcig 447. 
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cuenta solamente el manejo teórico de los 6rganos constitucionales es

necesariamente artificial. Asf, en definitiva, se conviene en que los

criterios básicos para la clasificación de las fórmulas gubernamentales

deben ser buscados en los partidos, en su ndmero, su estructura inter

na, sus relaciones, su Ideologra, etcéterá". 83

De aqur que los partidos, . considerados como órganoi s Indispensables - 
de la democracia, hayan sido considerados como candidatos a la regla
mentaci6n jurrdIca en el texto de las Cartas Fundamentales de algunas

de nuestras naciones, aunque no sin ciertas reticencias de los escle- 

rosados grupos tradicionalistas, pues como ya se dijo, el estatuto ju- 

rtd1co de los partidos comenzó a reconocerse su actuación en el de— 
cimon6n[ co derecho liberal de asociación. Posteriormente fueron Intro

duciéndose en las constituciones teniendo el honor de ser la primera - 

en reglamentarlo en Lat1noamérica. y en el mundo, a decir de I-oewens
tein 84 , la constitución uruguaya de Battle de 1919, pero señaland(L
la participación en los lemas de los partidos y no éstos expresamente. 
Desde entonces se ha pasado de la conspiraci6n del silencio a la - 

conspiración de la manipulación constitucional, como dicen los trata— 

distas; porque si bien es cierto que los partidos ya gozan de reglamen

taci6n constitucional en muchas de nuestras naciones, se ha llegado - 

al colmo del casursmo al prohibir el funcionamiento de los partidos ~ 
llamados" totalitarios *' o antidemocréticos, lo que todos modos se reco

noce jurrdicamente a contrario sensu. 

IA CONSTITUCIONAUZAC ION DE LOS PARTIDOS POUTICOS. 

El reconocimiento constitucional de los partidos polrticos, como vemos

está condicionado por el sistema que les Impone el respeto a las " re- 

glas del juego pÓ1rtico", pero esta condici6n con to.do y ser legnima, 

pues corlleva la supervivencia del sistema mismo, se lleva muchas ve

ces a los extremos para negar el registro o la legalización a los gru- 
pos progresistas; situación absurda que impide la legitimación de los
contrarios dentro de una manifiesta lección de dialéctica polrtica. 

83. PANTOTA MORAN, DAVID. La Constitucionalizaci6n de los Par

tidos Po1rticos. En: El Régimen Constitucional de los Partidos

Poltt1cos. Instituto de Inv. Jurrdicas. U. N. A. M. México. 

1975. Pág. 46. 

84. LOEWMSTEIN, KARL. Teorra de... Op. Cit. P6q. 447. 
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Esta actitud no debe de extrañarnos, porque la realidad nos demuestra

que son los grupos conservadores los que se oponen a su reconoci—- 

miento; y no por temor a la ideologra en sr que sustentan los grupos - 
de Izquierda, sino al desprestigio y rebase polrtico, consecuencia di- 

recta del cuestionamiento p6blico de sus Intereses que generalmente - 

no son nada nacionalistas. Asr, se Impide la ventilaci6n de los te— 

mas polrticos ImpIdiéndose el libre Interjuego de los partidos, que, si

se perMitiera en términos generales, redundarra en beneficio del hacer

democrático de nuestras naciones, dentro de un amplio sistema pluralis

ta . 

Podemos afirmar que por fortuna en nuestro pars, asr como en otros - 

de régimen polrtico libre, la legitimación de los contrarios ha mejora- 

do a todo el sistema pólrtico, fortaleciéndolo contra posibles crisis - 

sociales; pero además, el otorgar opciones polrticas a la poblaci6n, - 

institucionaliza la democracia que es el estado a que aspiramos la in

mensa mayorra de los latinoamericanos. 

No debemos olvidar que los partidos polrticos son, y seguirán siendo

por mucho tiempo más, una de las opciones para constitucionaltzar e7

poder en América Latina; y aunqUe muchas veces se han empleado co- 
mo instrumentos para manipular a las masas, su verdadera funci6n es

determinante. 

Ahora bien, Independientemente de las acciones que deban acometerse

dentro de cada una de nuestras naciones, para mejorar su sistema po- 

lrtico, el apoyo y colaboraci6n que se presten los partidos de la re— 

g[ 6n, será beneficiosa y fructrfera. Las relaciones que mantenganlos

partidos de la regi6n, como se ha Intentado con la creac16n de orga— 

nismos aglutinadores de partidos nacionalistas como la Confederaci6n ~ 

Permanente de Partidos Po1rticos de América Latina ( Coppal ), la In-- 

ternacional Socialista, etc., conducen al intercambio de estrategias - 

que Invariablemente desembocan al mejoramiento de la Imagen partida- 

ria en toda la zona. 

Para concluir podernos afirmar que el futuro de los partidos polrticos - 

en Latinoamérica, todavra no se concretiza; pero por las perspectivas — 

que observamos nos damos cuenta que Invariablemente están en crisis. 
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Podemos ser optimistas y afirmar que la Institucionalizacl6n de los - 
partidos nos llevará a que controlen el poder en forma también ínstitu

cional y democrática; pero ésto s6lo serra logrado si se internacion7

lizaran aun más las Ideas sociales, se pretendiera su aplicaci6n y ¿ e

legalizaran todo tipo de partidos, lo que desde luego no ocurre, ni es

tá en visos de suceder. 

Los ejemplos de crisis constitucional y constante desarticulaci6n de la
vida democrática, sobre todo en el Cono Sur, Brasil y Bolivia, nos ha

ce ser pesimistas; pero a la vez nos da esperanzas, porque si otea— 

mos el horizonte hist6rico de nuestros pueblos, descubrimos que no - 

somos proclives a soportar mucho tiempo el despotismo. 

Las tensiones sociales que se están acumulando en esas subregiones_ 

tendrán que estallar tarde o temprano; y a menos que se retome la vra
partidaria, los conflictos serán Imprevisibles. S610 nos resta decir - 

que mientras el hombre no Invente otra organizaci6n mejor que la que

tiene en el partido polrtico, éstos estarán presentes en forma cons --- 
tante, de nosotros depende que están al servicio del hombre -social o
en su contra. 

B. LOS GRUPOS DE PRESIC) N EN AMERICA LATINA. 

Giando se analizan los controles del poder polrtico en Latinoaméríca, - 

al igual que en las demás sociedades de corte occidental, no se pue- 

de pasar por alto la existencia de los diversos grupos pluralistas, que

convergen dentro de la estructura del Estado; ya que éstos ejercen mu
chas veces una Influencia casi Invisible u oficiosa, pero no por eso_ 

menos efectiva, sobre los detentadores del podet Instituidos constitu - 
cionalmente. 

Como ya se dijo, los partidos poirticos son los más Importantes de_ 

los grupos pluralistas; sin embargo, la existencia de los demás no - 

puede dejarse de lado cuando se estudian las estructuras de la socie- 
dad en sr, y más aun cuando se sabe que estos grupos actdan Y al— 

gunas veces medran en el seno del Estado, amparados exclusivamente

en el derecho de asociaci6n. 
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El fenómeno de la formación de los grupos pluralistas, se debe a la - 

misma tendencia natural del hombre que le ha llevado ha formar agru - 

pamiento para la defensa de sus fines. El principal de ellos ha sido
lógicamente el de la supervivencia; pero también el del bienestar ¿- e

los miembros del grupo. 

Asr, por razones de familiaridad o vecindad, se formaron diversos gru

pos segCn sus Intereses, creencias e Ideologras convirtiéndose cada u
no de ellos en excluyente de los demás dadas sus particulares carac- 

terrsticas e Intereses divergentes . Los grupos particulares siempre - 

han estado presentes dentro de la estructura social; pero sólo hasta el

siglo XVIII se les ha reconocido cientrficamente como fuerzas Indepen- 

dientes que pueden influir en las decisiones de los detentadores del - 
poder. 

Diversos pensadores polrticos los han observado y estudiado a través
del tiempo; aunque su opinión al respectó ha sido poco favorable: - 

Thomas Hobbes en El Leviatán, los llegó a denominar como "... socie

dades privadas en el Estado que eran como gusanos en las entraftas

del hombre..." 85 . Montesquieu y de Tocqueville fueron quienes - 
los llamaron " corps Intermediatres", concediendoles respetabilidad - 

cientrfica. En los nacientes Estados Unidos, tanto jefferson por su

parte, como Madison en The Federalist, los llegaron a satanizar ne— 

gándoles todo derecho de actuar en la comunidad. Posteriormente - 

otros investigadores les han radiografiado, por asr decirlo, descubrien

do sus estructuras, sus técnicas y sus finalidades. 

En Latinoamérica, la existencia de los grupos particulares o pluralis— 

tas s e puede remontar hasta las estructuras del sistema colonial, que

di6 origen a las oligarquras y las burocracias que gobernaban en nom- 
bre del rey. Posteriormente , las oligarquras que estaban formadas - 

por los terratenientes, los militares y el clero, se transformaron en - 

grupos particulares, aunque -muy Interrelacionados entre sr. Las buro- 

cracias coloniales también se transformaron, uniéndose unas con los - 

anteriores y otras para pasa -r a conlormar el patriciado polttico de la

primera época paíst- Independiente . 

85. LOEWENSTEIN, KARL. Op. Cit. Pig. 423. 
j
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Ahora bien, aunque los grupos descritos actuaron en el pasado re--- 

clente como grupos Interesados en el Interjuego polrtico de nuestras

naciones, jamás lo hicieron en forma organizada y constante. Actua

ban más bien como representantes de las clases a que pertenectan de

fendiendo éstas desde una estrategia de reaccl6n, pero sin llegar a l7a

acci6n estructurada que ahora les Identifica. 

La transformaci6n de tales grupos, en grupos de interés o de pres[ 6n_ 

organizados, se debe al mismo grado de desarrollo de nuestras nacio– 

nes y al arribo de las mismas a la moderna sociedad de masas, como

ya dijimos, asf como a la asociaci6n de grupos con los capitales fi— 
nancieros e Industriales trasnacionales. 

GRUPOS DE INTERES Y GRUPOS DE PRESiON. 

Cabe aclarar aqur, las facetas que distinguen a los grupos pluralisbas, 
ya que no es lo mismo un grupo de interés, que un grupo de presi6n. 

Asr, I-oewensreín los define de la siguiente manera: 

Un grupo pluralista, en el sentido más amplio, es cualquier asocia— 

ci6n de hombres que, conscientes de sus Intereses comunes, se han

unido en forma organizada ( ... ) Potencialmente, cualquier grupo – 

pluralista organizado es también un grupo de presi6n". 86

Pero también aclara: 

Bajo un grupo de presi6n se debe entender un grupo pluralista que

tiende deliberadamente a promover los intereses de sus miembros In— 

iluyendo en los detentadores del poder y de la opini6n pública". 87

Por su parte, Duverger, al ocuparse del tema nos dice que: 

86. LOEWENSTEIN, KARL. Op. Cit. Pdg. 425

87. Idem. Pág. 425. 
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Los grupos de presi6n ... no participan directamente en la conquista — 

del poder y en su ejercicio, sino que actúan sobre el poder, pero pqr

maneciendo fuera de él, es decir haciendo ' presi6n' sobre di. ( ... ) 

Los grupos de presi6n tratan de Influenciar a los hombres que deten— 

tan el poder, pero no buscan entregar el poder a sus hombres L . . ) 
Toda asoCiaci6n, todo grupo, toda organizacl6n, Incluso aquellos cuya

1

acci6n normal se halla alejada de la polrtica, pueden actuar en tanto

que grupbs de presi6n, en ciertos terrenos y en ciertas circúnstan7:-- 
cla S? .

88 , 

En nuestro contexto también los han estudiado acustosos Investigado -- 

res, como. Roberto Casillas, llegando a definir a los grupos de presién

como: 

las asociaciones, coaliciones, uniones u organizaciones sin ne - 

cesarlo o estricto objetivo polrtico que en comunícac[ 6n constante o al

menos durante la época de su ejercicio como tales, expresan en vras

de hecho en común Interés sobre determinada desici6n, acci6n u omi - 

si6n del gobierno, cuya soluci6n, modificaci6n o cambio redundará ne

cesaríamente a su favor". 89

Asr, podemos resumir que los grupos pluralistas son grupos de Interés

cuando su asociaci6n es exclusivamente para la defensa de sus fines, 

ya profesionales, cientfficos, académicos, etc.; pero cuando trascien- 

den su Interés hasta llegar a influir en las decisiones de los detenta - 

dores del poder; entonces se convierten en grupos de presi6n. 

Debemos considerar que en la actualidad los grupos se han modificado

substancialmente; pues aunque nuestras naciones aspiran a vivir en - 

una sociedad plural en la cual converjan democráticamente todas las

asociaciones, éstas se han polarizado en dos o tres grandes bandos - 

para la defensa de sus Intereses. Asr, las fuerzas que más presi6n - 

ejercen sobre las Instituciones del Estado, a decir de Orozco Henrr-- 
quez, son: la élite econ6mica y la élite religiosa; y la élite poIrtIca- 

88. DUVERGER, MAURICE. Soctologra Poirtica. Op. Cit. Pág. 366

89. CASILLAS H. , ROBERTO. Fuerzas de Presi6n ,en la Estructura - 

PoIrtíca del Estado S. E. México. lS75. Pág. 8



82 - 

cuando se vincula con la econ6mica. 90 Nosotros agregamos a los - 

militares, que act(lan como grupo en muchos de nuestros pafses; lo - 
que desgraciadamente los reduce como simples guardianes de los inte- 

reses particulares y en ocasiones ajenos a la regi6n. 

Ahora bien, es Incuestionable que las élites mencionadas, transforma - 

das en grupos de presi6n, son un factor real de control polftico en to

da el área latinoamericana, puesto que están organizadas en forma cqr

porativa y asociadas, la Inmensa mayorrde las veces, con capitales - 

financieros trasnacionales. Esto, que las hace dependientes de otros

intereses, les permite una amplia capacidad de maniobra; pero además, 

refuerzan esa capacidad con técnicas depuradas que les permite mejo- 

rar su actividad, como nos aclara I-oewenstein; 

En general, su actividad va dirigida, utilizando todos los medios de

Informaci6n, persuasi6n y propaganda, a todos los detentadores oficia - 

les del poder: al gobierno y su burocracia, al parlamento y sus pol(¿I

cos y a la mesa de los destinatarios del poder, en su calidad de elec

tores, pero también, y no en atimo lugar, a otros grupos pluralis---- 

tas". si

Sin embargo, cuando estos argumentos no dan resultados, recurren a - 

otros medios disuasivos que les garanticen el logro de sus objetivos, - 

como nos dice Orozco Henrrquez; " ... Entre los medios más acogi— 

dos se encuentran la persuasi6n, la amenaza, el soborno, el sabotaje, 

la fuerza, etcétera" . 
92 De ahr que el control o legalizaci6n de los

grupos plurallstas y de presi6n se haya convertido en el Desidera— 

tum de los juristas de nuestros tiempos. 

EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LOS GRUPOS

Surge aqur la disyuntiva de c6mo legalizar a los grupos diversos, ya

que desafortunadamente cuando se pretende su reglamentaci6n, asoma - 

90. OROZCO HENRIQUEZ, 1. 1. El Poder de los Grupos de Presi6n. 

En: Constituci6n y Grupos de Presi6n en América Latina. Instto. 

de Invest, Jurrdicas U. N. A. M. México. 1977. Pág. 127. 

91. LOEWENSTEIN, KARL. Op. Cit. Pdg 432. 
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el fantasma del fascismo que se sustenta en la fuerza legal del cor— 

port[ vlsmo. Pero a la vez nos preguntamos si deben seguir actuando - 

estas agrupaciones en el total vacro legal, y amparadas exclusivamen

te en el laissez faire del derecho de asociaci6n. 

Hasta ahora, lós principales te6ricos del constitucionalismo han esca- 

burdo la respuesta, evitando comprometer su prestigio y declarando - 
que las soluciones están en el futuro; sin embargo, nosotros consIde- 

ramos que es hora de Ir conformando una estrategia, a la par que una

reglamentaci6n, para controlar a los grupos aludidos. Cierto que exis

ten reglamentaciones salpicadas aqur y allá que se refieren a estos - 
grupos, algunas de las cuales reconocen y hasta fomentan su existen- 
cia; pero una reglamentaci6n constitucional no existe, ni creemos exis

ta en algún tiempo cercano. 

L.a reglamentaci6n constituct ' onal de los grupos pluralistas, que no de- 

presi6n pues esto serra un contrasentido como dice Casillas, debe es

tar encaminada a la preservaci6n de la sociedad plural, y para esto , 

quizás deben encuadrarse a dichos grupos como « entes auxiliares de - 

los partidos palrticos, sujeta la asociací6n a la voluntad de sus in - 

tegra n te s " . Sin embargo, las excepciones a este caso las constítuyei

los organismos llamados " de cúpula", esto es, las organizaciones de

comerciantes, Industriales, banqueros, patronos, etc. , que no deben - 

concurrir jamás a formar las filas o sectores de los partidos palrticos; 

porque esto los convertírra en " partidos econ6micos". 93

Ciertamente también, que en Latinoamérica existen Consejos Econ6mi - 

cos, como en Venezuela, que está constituctonallzados; y en nuestro - 

pars, el llamado Consejo Coordinador Empresarial que pretende repre— 

sentar a toda la élite econ6mica; pero no está reconocido oficialmente. 

En los demás paises de nuestra regi6n, lluct6an entre el reconocimien

to velado y la total Indiferencia constitucional; pero lo cierto es que

oficiosamente se han convertido en " cuerpos consultivos de los secto- 

res econ6m! cos" y por ende en auxiliares del Estado; ya que cualquier
estrategia econ6mica es consultada a los grupos econ6m1cos, o éstos - 

exigen la consulta. 

93. CASMLAS H. , ROBERTO. OP. Cit. Pág. k5o. 
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Ahora biep, el problema de Lat1noamérica estriba al respecto, en tra— 

tar de reglamentar la existencia de los grupos y controlar los mismos - 
sin abatir el pluralismo, es decir, sin caer en la autocracia que mono

poliza todo poder. 

Desgraciadamente, de ésto se valen los grupos econ6micos para se— 

guir imponiendo, sus condiciones a los detentadores del poder Institur- 

dos. Nosotros creemos que la soluci6n principal consiste en tolerara

los grupos econ6micos s6lo cuando el interés general lo demande; pero
además, reforzar las estructuras del Estado, como rector de la econo- 

mra nacional, garantizando los satisfactores de las mayorras. Encua~ 

drar a los diversos grupos pluralistas, como ya se dijo, en las bases

de los partidos, alcanzando de este modo la multirrepresentatividad - 
democrática. Y, abatir y controlar permanentemente el surgimiento de
la corrupci6n administrativa, pues es ahr por donde se Introduce la

Influencia de los grupos de presl6n. 

C. EL MILITARISMO Y LOS GOLPES DE ESTADO EN AMERICA

LATINA. 

Nunca como ahora, las Fuerzas Armadas, como Instituci6n, habran de- 

tentado el verdadero control palrtico en gran parte de nuestras nacio - 

nes latinoamericanas, al grado que podemos parafrasear que: " un - 

fantasma recorre la regi6n"; pero en este caso se trata del militarismo

y sus dictaduras regresivas con tintes fascistas. 

Cuando repasamos el estado de cosas que guarda nuestra América, nos

hemos preguntado como se lleg6 a ello, y las respuestas o conclusio- 
nes alloran por sr solas, confirmándonos que esto es el resultado de

una larga serie de claudicaciones que transformaron a los militares de

libertadores a opresores de sus propios pueblos, como dijera Leopoldo

Zea 94 ; sin embargo, la raz6n principal radica en una desviaci6n_ 

que no concuerda con los ideales que se esgrimieron Inicialmente y - 
que propiciaron la Independencia y la Soberanra. 

94. ZEA, LEOPOLDO. Del militarismo Libertador al Militarismo Ople

sor. En: El Control PoIrtico en el Cono Sur. ILDIS. Siglo XXI

Editores. Mé>dco. 1978. Págs. 27 y ss. 
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También nos hemos preguntado en donde qued6 el antiguo honor de

pertenecer a las fuerzas armada.s, en d6nde abandonaron la lealtad que

pretendra serles común y que era su divisa y su prez; c,omo lo recuer
dan aun los pocos militares leales que quedan en la regi6n. La res— 

puesta a estas Interrogantes, no obstante, se hacen cada dra más p_a
tentes, no siendo posible ya tratar de ocultar las verdaderas razones , 

los verdaderos porqué a la Irrupci6n de los militares en la vida Insti- 

tucional de muchas de nuestras naciones. 

Antaño se podfan hacer lucubraciones académicas para explicar y jus - 
tificar sociol6gicam ente los golpes de Estado propiciados por los mil[ - 

tares, y una de las principales es la referente a la Inestabilidad que - 
generan las luchas partidarias, como observamos anteriormente, y que

se encuadran dentro del esquema tradicional del golpismo, como lo - 

señala Costa Pinto: 

L.a debilidad caracterrstica de todas las fuerzas polrticas actuantes - 

en una sociedad marginada, donde parecen tener Iguales probabilidades

de ocurrir una cosa o exactamente lo contrario, origina la Inestabili— 

dad. Esta, a su vez, crea enorme vacros polrticos, institucionales , 

ideol6gicos y éticos, que ni los patrones que se desintegran, ni los

que se pretenden Integrar en sustituci6n, son capaces de llenar com— 

pletamente, Imprimiendo a la estructura y a su transformaci6n una - 

marca propia y orientacl6n definida". 
95

y también nos aclara que: 

uno de los factores, considerados más evidentes, que han condu

cido a los militares a estas intervenciones han sido aquellas propias - 

fuerzas polrticas civiles que, cuando pierden el contTol, del poder, - 

crean la imagen de la patria amenazada por el caos y, aprovechando - 

la caracterrstica falta de sofistLcaci6n Intelectual de los que usan co- 

mo Instrumentos, estimulan la vocaci6n mesiánica de los militares a - 

la intervenci6n salvadora". 96

95. COSTA PINTO L. A. Nacionalismo y Militarismo. Col. Mrni

ma. Siglo XXI Editores. México. 1969. Págo. 51

96. Idem. Págs. 55 y 56. 
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De esta forma, los grupos civiles, al propiciar la Intervención de los

militares en la vida polrtica, han hecho abortar las posibles solucio— 

nes negociadas que podrran reforzar: la democracia u el civilismo, y

fomentado el militarismo con su cauda de demagogia salvacionista Im- 

puesta por la vra de la violencia. 

Y asr, después de una temporada, los militares regresaban a sus cuar

teles hasta una nueva crisis de poder; pero actualmente, sin dejar J
reconocer la importancia y veracidad de los anteriores juicios, nos da

mos cuenta que las fuerzas armadas, o sus jefes, han Inaugurado un

nuevo ' estilo de Intervención militarista permanente, con el pretexto - 

del desarrollo nacional planificado para la seguridad Interna. Para es

to, aprovechando descaradamente su código disciplinario, han llevado - 

a este cuerpo a la triste condición de peón del ajedrez póli t̀ico de - 

las grandes hegemonras de nuestro mundo, o dicho de otra manera, re

ducIdos a la categorra de ttteres de las caprichosas voluntades pluto- 

cráticas que intentan permanentemente manejar el mundo a su antojo e

Imponerle a las naciones un modelo de desarrollo que no es apropiado

para ellas; pero que st admite la dependencia secular en beneficio del

capital transnacional y su filosofra de dominación colonial. 

EL NUEVO PRECONSUI.ADO

Ahora bien, para que este esquema fuese admitido, habra que usar la

fuerza, pues nadie que se precie de ten-er una mente despejada podrra

admitir que se le Impusiera a su pueblo un yugo para beneficio de o - 
tros en forma pacrfica. Luego entonces, habra que subvertir el orden

Institucional en cada nación que sé les opusiese, por lo que comenzq_ 
ron a desestabilizar gobiernos nacionalistas y a propiciar golpes de - 
Estado. Aqur es donde entran los militares asociados con los grupos - 
tecnócratas, para hacerse cargo del gobierno, militarizar la vida nacio

nal Por medio del Estado de Sitio y reprimir todo Intento de protesta y
de acción democrática que Impedirra el saqueo y la depredación por - 
los grupos antes descritos. 

Asr se consuman los golpes y se Instaura la represión y el terror, - 
pues como dice Righi; « ... El aspecto represivo es consecuencia de
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la necesidad de Imponer proyectos que por otras vras resultan Invía— 

bles" . 97 Lo verdaderamente lastimoso es que los Institutos arma- 
dos se presten a estos juegos vergonzantes, actuando como ejércitos - 

de ocupaci6n , de sus propios pueblos, en lugar de proteger y preser - 
var la libertad, la seguridad y la soberanra, aun econ6micas, de to— 

das nuestras naciones. 

De este modo, podemos afirmar que el militarismo se ha desarrollado - 

en nuestras naciones, entre otras cosas, porque obedece a consignas - 

de una guerra econ6mica: la de los paises Industrializados contra los
en vras de desarrollo. Las empresas transnacionales y sus testafe— 
rros incrustados en los gobiernos de la regi6n, Intentan reducir a las- 

economras en despegue a la calidad de simples proovedores de mate— 

rias primas y receptores de sus productos Iridustrializados con abulta- 
do margen de valor agregado. Esta maniobra conlleva a la descapitalt
zaci6n, la obligada importaci6n de productos a precios Inílados, paga

deros muchas veces con créditos atados, y al constante endeudamien- 

to para continuar con este patr6n econ6mico impuesto por la fuerza. 

D. - I -A DOCTRINA DE I -A SEGURIDAD NACIONAL. 

Sin embargo, para todo esto se necesutaba de una teorra, de una Ideo

logra que justificase este permanente estado de cosas, y que además - 

vistiera de" revolucionarIsmo" a los simples cuartelazos que Impondrran
el esquema antes descrito. Asr, se adopt6 la Idea que les fue vendi
da por los " asesores" y se Implant6 la Moctrina de la Seguridad Na- 
cional", que es eminentemente anticomunista, pero que sirve también - 

para deshacerse de las fuerzas democráticas que no: les pprmitirran - 
actuar libremente. Y todo esto, con el pretexto de salvar a la patria

de las garras del totalitarismo marxista, e Imponer otro totalitarismo

pero este auspiciado por las transnacionales y acatados obedientemen
te por los" soberanos Ejércitos" y sobre todo " leales", de gran parte

de nuestros paises latinoamericanos. 

97. RIGHI, ESTEBAN 1. A. Elementos de Análisis para la Situaci6n
Argentina. En: El Control Polrtico en ... Op.. Cit. Pág. 193

10
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Esta Doctrina de la Seguridad Nacional, tiene su orrgen en los con--- 

flictos que surgieron con motivo del triunfo de la Revoluci6n Cubana, y
está inmersa en una doctrina mucho más amplia: la de la Interdepen— 

dencia o Continentalizaci6n de los asuntos polrticos, econ6micos, so- 

ciales y militares, bajo el control y tutela de los Estados Unidos con
el pretexto de " su seguridad nacional". Consecuentemente se alent6_ 

a los grupos militaristas, civiles y castrenses con orientaci6n penta— 

g6nista, para que Impusieran ese modelo, pues como dice Octavio - 

Ianni: 

SegCn esta doctrina, la seguridad nacional no depende tan s6lo de -- 

las relaciones de Interdependencia ( militar, poirtica, econ6mica y cul

tural) de las varias naciones, incluso y principalmente con los Esta— 
dos Unidos. Ahora, la seguridad de cada pafs depende de la Interre- 

lac[ 6n de las fuerzas armadas nacionales con las élites palrticas, em

presariales, universitarias y religiosas. Ahora, cada ciudadano, en - 

sus funciones profesionales o fuera de ellas, es responsable de la se

guridad nacional. Asr los designios de la doctrina de la interdepen— 
dencia se realizan a través del principio de la seguridad interna". 98

Y como también se refiere; 

Es llustoro pensar que la ayuda militar ofrecida por los Estados Uni- 

dos a América Latina no afecta la vida polrtica de cada pars. Gene— 

ralmente funciona en el sentido de consolidar el poder de grupos domi

nantes adversos a las reformas sociales, La preocupaci6n creciente , 

como la" subverst6n Interna" y el " nacionalismo estrecho", han llevado

a las fuerzas armadas de la mayorra de las naciones del continente a

apoyar ostensiblemente a las o1rgarquras y agrupamientos polrticos ad- 
versos a las reformas democratizantes. De hecho, la modernizaci6n - 

de las técnicas militares torna mucho más eficaces y audaces las In ~ 
cursiones de los grupos militares en el proceso polrtico de las nacio- 

nes subdesarrol-ladas". 99

De esta manera, la ayuda que en adelante se prestara a cada naci6n , 

tenderra a reforzar el concepto de " c1vilizact6n occidental" que en o- 

98. IANNI, OCTAVIO. imperialismo y cultura de la violencia en Amé
rica Latina. Siglo XXI Editores. México. 1963. Pág. 94

99. Idem. Pdgs. - 80 y 81 . 
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pini6n de Estados Unidos se encontraba amenazada por la penetraci6n

de las Ideas y modelos que Inaugurabala Cuba socialista. En adelan- 

te también, se tendrra que Instaurar la seguridad en cada naci6n en - 

beneficio de la " seguridad hesmiférIca" , y convertirse ésta en toda una
ideologra. 

Desde la Segunda Guerra Mundial se hab(an manejado dichos concep— 
tos; pero ahora, con un ejemplo " subversivo" tan cercano, se revivie- 

ron las viejas tesis de las " Américas unidas por la democracia"; aun- 

que parad6j icamente, todo Intento por democratizar realmente cualquier

naci6n del clrea, ha sido bloqueado por los conservadores del Statu - 

Quo, quienes además han señalado como sospechosos a todos los mo- 

vimientos sociales. 

LAS ESCUELAS SUPERIORES DE GUERRA . 

En esas fechas de la posguerra se comenzaron a fundar o reorganizar- 

las Escuelas Superiores de Guerra, las que siendo en su mayorra casi

coplas de su contraparte norteamericana, fueron estructuradas por ase- 

sores militares de la misma con patrones logrstIcos que uniformaron - 

toda la zona. Posteriormente, esos modelos fueron aprovechados para

adiestrar a los futuros oficiales; pero ya dentro de la doctrina de lí 

seguridad nacional; 

Tas instituciones que contribuyeron en mayor medida a la reestructu— 

raci6n y difusi6n de los nuevos conceptos de desarrollo y seguridad - 
nacional, con el concomitante aumento de la participaci6n pcIrtica de

los militares, fueron las Escuelas Superiores de Guerra de las nacio— 

nes respectivas: el Centro de Altos Estudios Militares ( CAEM ) en

Perú, la Escuela Nacional De Guerra en la. Argentina, la Escola Supe- 

rior de Guerra ( ESG ) en BraSil". 
100

La ESG brasileña fue la quemayor influencia gener6, pues acept6 en

sus filas a egresados universitarios civiles, además de los militares, - 

100. STEPAN, ALFRED. Brasil: Los Militares y la Po1rtica. Amorror- 

tu Editores. Buenos Aires. 1974. Pág. 205. 
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creando de este modo una casta tecnocrática y militarista que asalto - 

el poder en 1964 y todavra lo detenta. Este es el famoso" modelo bra

sileño" que ha sido exportado a todo el Cono Sur, pues se sustenta - 

en el cuestionable orgullo de haber creado el " Milagro Econ6mico" de

Brasil, con orden y progreso. Lo que no se dice es que también se

sustenta en la depauperizaci6n, despólitizaci6n y represi6n del pueblo, 
y en una escandalosa concentraci6n de la riqueza en muy pocas ma— 
nos: de la oligarqura tradicional y muchos civiles egresados de la - 
misma Escola Superior de Guerra. 

De lo -anterior, podemos resumir que los militares latinoamericanos, se

han arrogado el poder, corpora ti vam ente, porque la mayorra de las ve- 

ces son la única Institucl6n firme y ordenada, - disciplina castrense - 

con formaci6n de casta-, en muchas, si no es que en la Inmensa ma- 

yorra . De nuestras naciones. Esto mismo las ha hecho proclives al

golpismo, lo que nos demuestra que mientras no se arraiguen las Ins- 

tituciones en nuestros pueblos, seguirán detentando el poder ahr don— 

de ya lo ejercen, y con peligro de asaltarlo en los demás. 

Todos estos factores querámoslo o no, Intervienen en el quehacer po— 

lttico de nuestras naciones y en la institucionalidad afanosamente bus
cada. Algunos autores, sin embargo, han llegado a manifestar que l7a

Integraci6n de América Latina, la harán los militares 101 ; pero para

que eso suceda, tendrran que modificarse los patrones mentales que - 

les han sido Impuestos en las escuelas de adiestramiento militar, tan

to las norteamericanas como las nacionales ya descritas. Y precisa— 

mente aqur radica uno de los factores más Importantes para lograr el

cambio mental que nos podrra llevar al cambio o Instauraci6n demo— 

crático- constitucional. Según Tierno Galván 102  a los militares - 

debe adiestrárseles en el orden del humanismo, y aunque parezca un - 

contrasentido indoctrinar de humanismo a los militares, que son entre- 

nados para la guerra, nosotros estamos totalmente de acuerdo; pero - 

además habrra que modificar los textos constitucionales, los c6digos - 

de justicia militar, asr como los reglamentos de toda clase de armas , 

para Introducirles el derecho al desligamIento respecto de los superio- 

res cuando cualquiera de ellos, o en su conjunto, pretendan alterar el

orden Institucional de cualquiera de nuestras naciones. 

101. Cf. JAGUARIBE, HELIO. Dependencias y Autonomra de América
Latina. En: La Dependencia Polrtico- Econ6mica de América La— 

tina. Siglo XXI Editores, México. 1974. Pág. 75
102. Cfr. Por TIERNO GALVAN, ENRIQUE. Latinoamérica se Demo— 

cratizará, Prevé el Alcalde de Madrid.' En: Excelsior. México
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Esta idea no es nueva; ya que 1_oewenste1n la habra vislumbrado de - 
antemano 103 ; sin embargo, y a pesar de los riesgos que ello con
lleva, nosotros pensamos que serra una salida viable si se reglamen-1
tara esa perspectiva. De esta manera se podrra evitar el que los mi- 
litares asalten el poder " por ausencia de fuerza del Estado", como - 

alguna vez se han justificado. 

Huelga decir que creemos firmemente que las fuerzas armadas regresa
rán a su vida Institucional, con el papel que tienen asignado dentro - 

de la sociedad civil y democrática; y que ahr donde no quieran regre- 
sar a sus funciones, podrta ser difrcil y hasta sangrienta la lucha, - 

pero no hay imposibles cuando los pueblos expresan su voluntad y es- 
ta se convierte en derecho. Porque creemos firmemente en el Derecho
como soluci6n final de toda controversia, aun polrtica, pues lo ¡ den— 

tíficamos como esa voluntad popular que es la Unrca Soberanra que - 

debe controlar y detentar el pc. -2e-, y usando para ello los medios que
la misma crea. 

103. LOEWENSTEIN, KARL. Teorra de la Constituci6n. Op. Cit. Pdg. 
505 $ 
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CAPITULO QUINTO

LAS CONSTITUCIONES SOCLALES DE AMERICA

IATINA. 

A.- LA CONSTITUCION MEXICANA DE 1917. 

Cuando el Congreso Constituyente de Querétaro promulg6 la Constttu-- 
cl6n Mexicana de 1917, quedaron elevados a rango constitucional los - 

principales programas, planes, decretos, aspiraciones y luchas socia- 
les que habran tenido orrgen y cauce en el movimiento revolucionario_ 
iniciado en 1910. 

Esta Revoluci6n, precursora social del siglo XX, se hizo norma jurrdi- 
ca para demostrarle al mundo por enésima ocasi6n que los pueblos - 

aman el orden legal; pero que éste no puede fundarse jamás en el ba- 
neficto de los pocos y en detrimento de las mayorras, pues en deter— 

minado momento no escatiman sus esfuerzos para conquistar los ntve- 

les y los medios adecuados que permitan el libre desarrollo de las - 
facultades humanas. Para demostrarle al mundo también que a los - 

pueblos no se les puede tiranizar permanentemente, ni violar impune -- 

mente su legrtimo derecho a convivir en un ambiente democrático, y

que no importa el precio que se tenga que pagar, pues cuando se de— 

ciden a obtener su libertad, lo lugran aun mediante la dolorosa lucha_ 
fratricida. 

Los tiranos y sus cohortes deberran tener presentes las lecciones de - 
la historia en forma permanente; porque siempre reinciden creyendo va

namente que son los diques caprichosos de las aspiraciones sociales_ 

y que no hay quien los substituya en la acci6n de gobernar; aunque - 
gobiernen representando a las élites. Asr, se mantienen en el poder - 

mediante toda clase de tropelfas y exacciones, hasta que la desespe- 

raci6n de las masas introduce los cambios necesarios por la vra revo- 
lucionaria. 

J
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La diferencia fundamental entre la Revoluci6n Mexicana y la Revolu— 

ci6n Bolchevique, estriba en que ésta fue rebasada por la vanguardia- 

ideol6gica que Impuso un comunismo férreo y ortodoxo a toda la pobla
ci6n, y en detrimento del concepto clásico de libertad, ya que ésta - 

sufri6 una Capitis Deminutio en beneficio de la colectividad. Ia Re— 

voluci6n Mexicana, por el contrario, rebasó a todas las vanguardias , 

lo que le di6 un carácter más auténtico contra la tiranra, el Inmovilis

mo, la represi6n, la explotaci6n y la depauperizaci6n del pueblo. 
en consecuencia, fue s6lo hasta el reflujo de las luchas en que las

reivindicaciones sociales se hicieron realidad , aunque muchas han

quedado como Ideal; sin embargo su secreto estriba en que logr6 con - 

Jugar la libertad con la seguridad social; y ésto muy pocas revolucio- 
nes lo han logrado. 

Los principales programas Ideol6gicos de la Revoluci6n Mexicana, - 

fueron esgrimidos en forma de Planes, los que se manifestaban a favor

de un mejoramiento social en general y en contra del sistema polrtIco ' 
Imperante. " Sin duda, el plan polrtico de mayor Importancia es el dil

Partido Liberal Mexicano, cuya aparici6n corresponde al primero de jiL
lio de 190611. 105 En este Plan, precurso, de todos los demás, ya

se dejaban sentir las manifestaciones Ideol6gIcas de los hermanos - 

Flores Mag6n, y como refiere Sayeg Helú; 

este trascedental dncumento ya no es. tanto un enjuiciamiento - 

del porfirismo, como el tmportantrsimo Manifiesto del Club LIberal: - 

Ponciano Arriaga" del 27 de febrero de 1903, y al cual no podemos - 

dejar de considerar como un auténtico antecedente del programa de - 

1906, sino una verdadera plataforma de reivindicaciones, que no sola- 

mente formulara el contenido social de la lucha armada que habrra de

Iniciarse cuatro años después, e Inspirara los principios fundamentales

de la Constituci6n de 1917, sino que estarra destinado a construir na- 

da menos la bandera Ideol6gica de la Revoluci6n Mexicana". 106

De este modo, los principales aportes del programa del Partido Liberal

se convirtieron en la conciencia de la Revoluc[ 6n; pero el canal que - 

les d[ 6 cauce fue el movimiento polrtico Iniciado por Don Francisco I. 

Madero y su Plan de San Luis Potosr. 

105. MORENO, DANIEL. El Congreso Constituyente de 1-% 6- 1917. Coor

dinaci6n de Humanidades. U. N. A. M. México. 1967. Pág. S. 

106. SAYEG HELU, JORGE. EL Constituclonalismo Social Mexicano. 

Op. Cit. Pág. 36 Vol. In. 
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Hubo también otros programas que enriquecieron a los anteriores, sien

do a sr que; 

En el año de 1911 hubo varios planes de diversa importancia, todos - 

de tendencia social -progresista, como el Plan polrtico- social del 18 - 

de Marzo; el Plan de Texcoco el 23 de Agosto y, el más importante - 

de ellos, el Plan de Ayala de 28 de noviembre del mismo año, que

encabeza el revolucionario Emillano Zapata. Este Plan puede consIde- 

rarse el de más trascendencia en el orden agrario. ..-. 107

Entre los movimientos obreros más significativos que también Imprirríle

ron su sello a la Revoluci6n, podemos mencionar que los más Impor— 

tantes fueron: " La huelga de Cananea de 1906; la de Rro Blanco en

1907; la de la Liga de Trabajadores Ferrocarrileros en 1908; la huelga- 

de Tizapán de 1909; y la gran huelga de 1, q6... 11. 108 ; también debe

mos mencionar a los batallones rojos, que auspiciados por los dirigen. 
tes de la Casa del Obrero Mundial pelearon junto a Carranza, a pesar

de todo. 

Como vemos, aún antes del estallido de 1910, el pars se encontraba - 

en efervescencia social e incub6, como antrtesis de la repres[ 6n, los

planes y programas mencionados. Esto nos lleva a considerar que las

plataformas ldeol6gicas revolucionarias las crean los mismos pueblos - 

en sus luchas, ya que éstas emanan de sus propias necesidades y as
piraclones, las que, de ser necesario, afirman en el campo de batalla

para posteriormente convertirlas en normas. 

Precisamente esto fue lo que sucedi6 con el Movimiento Social Mexi— 
cano, pues como nos recuerda también Daniel Moreno; 

Señalamos que una serle de -- leyes que se deben considerar como an

tecedente obligado a la Carta Poirtica de 1917. El gobierno maderista

dlct6, el 18 de diciembre de 1911, un decreto sobre la caja de presta

mos para Obras de Irrigaci6n Y Fomento de la Agricultura. ( . . .) E

107. MORENO, DANIEL. El Congreso Constituyente ... Op. Cit. Pág. 
9. 

108. Mcm . pág. 10. 
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8 de enero de 1912, el propio Madero expidi6 una circular y el 17 de
febrero del mismo año se envi6 otra circular a los gobernadores para - 

que respetasen y deslindaran los ejIdos de los pueblos ( ... ) En - 

enero de 1912 se cre6 la Oficina Nacional del Trabajo para Intervenir - 

en las relaciones obrero- pa tronale s ( . . . )- El año de 1913, estando - 

al frente del gobierno del Estado de Durango el ingeniero Pastor - 

Rouaix, expidi6 una ley de carácter agrario, el dra 3 de octubre de

ese año. RouaIx intervendrra, posteriormente, con Molina Enrrquez y

otros, en la preparaci6n del artrculo 27 ( ... ) la ley dictada el 6 de
enero de 1915 por el gobierno de Carranza en Veracruz...". 109

Estos antecedentes, desde luego, fueron los más significativos; pero

en su conjunto, todos los programas, planes, decretos y leyes, como

señalámos al principio de este apartado, constituyeron el substratum - 

social de la Constituci6n de 1917. 

Las fuerzas en pugna, a su manera cada una, se encontraban luchan— 

do por un nuevo encuadramiento jurrdico en el que los valores socia -- 

les tuvieran preponderancia; por lo que al generalizarse este sentimiqn
to, tuvo que desembocar finalmente en la convocatoria a un Congreso - 

Constituyente que fue el encargado de elevar a norma superior todos - 

esos planteamientos sociales que ya habran costado muchas vidas. 

EL CONSTITUYENTE DE QUERETARO. 

Los puntos de referencia que habrran de ser usados" por los Constitu— 

yentes de Querétaro, fueron la misma constituci6n de 1857, que conte

nra bastantes conceptos avanzados, fruto de las luchas de nuestro - 

pueblo y el proyecto constitucional presentado por Don Venustiano Ca- 
rranza. La intenci6n Inmediata, pues, era introducir los derechos so- 

ciales por los que todavra se luchaba, para conformar ast la Politela- 

del Estado Mexicano. Los debates se centraron en cuatro temas bási

cos, los mismos que habran provocado la Revoluci6n; por lo que las - 

discusiones más fecundas, - ya que de ellas surgieron las normas - 

constitucionales que modificaron todo proyecto preestablecido-, fueron

las referentes a la educaci6n, el trabajo y la previsi6n social, la te- 

nencla de la tierra y las relaciones o restricciones al clero, asr nos

lo recuerda. Carpizo cuando relata: 

109. Ibidem. Pág. 19. 
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En la sesl6n número doce, efectuada en la tarde del 3 de diciembre
de 1916, empez6 a discutirse el artrculo relativo a la enseñanza. 

El primero en tomar la palabra fue el general M(igica, quien con toda- 

pasi6n defendi6 el dictamen de la comisi6n. Sus palabras iniciales - 

causan impacto en el lector; cuánta emoci6n debieron haber sentido - 
los constituyentes, los que habran luchado por el triunfo de una Idea. 
Múgica con sinceridad, declar6: 

Estamos en el momento más solemne de la Revoluci6n ... ningún mo— 

mento, señores, de los que la- Revoluci6n ha pasado, ha sido tan - 

grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que el Con- 

greso Constituyente aqur reunido trata de discutir el arttculo 31 de la

Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos... y aqur señores, se

traba nada menos que del porvenir de nuestra alma mater, que debe en

gendrarse en los principios. netamente nacionales y en principios neta

mente progresistas...". 110

M6gica, en este memorable discurso, marco las pautas que habrran de
seguirse en todos los debates respecto del artrculo tercero; en estas - 
se criticaron acremente las Intervenciones del clero en las escuelas - 
públicas, siendo asr que de estas manifestaciones progresistas naci6- 

la norma constitucional que hacia obligatoria y gratuita la enseñanza - 
elemental; pero sobre todo, la liberaba de toda Influencia religiosa - 

que pretendiera medíatizarla, como hist6ricamente se habra hecho para
el beneficio del clero. " De 1917 a la fecha, el artrculo 30 ConstItu- 

cional ha sido modificado dos veces. Ello es prueba de su Importan
cia, y de que existe Inquietud por un problema tan grave y aun no

re suelto". 
111

En cuanto al trabajo y la previsi6n social, a pesar de las oposiciones
que hubo para que no se Introdujera " un tratado de las miserias huma
nas" en el texto de la Constituci6n, por considerársele poco digno ¿ e

ligurar en una Carta Magna, se elevaron las voces de los revoluciona

rios que a la postre le otorgaron a la Constituci6n el mejor caprtulo - 
de garantras a los trabajadores; 

110. CARPIZO, JORGE. La Constituci6n Mexicana de 1917. Instto. 

de Invest. Jurrdicas U. N. A. M. México 1980. Pág. 86

111. Idem. PAg. 92. 
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Los discursos de esta sesi6n fueron llenados de contenido, era el

pueblo mexicano, era el obrero, quien venra a defender sus derechos

La idea se habra apoderado de los presentes y era Imposible retroce— 
der. ( ... ) El discurso siguiente lo pronunci6 Manjarrez, quien - 

fw1 el primero en proponer que el problema laboral se tratara en todo - 

un ca prtulo, o en todo un trtulo de la Norma Fundamental; ( ... ) Su

discurso es de gran Importancia, en un arranque 1rrico dijo: " a mi no

me Importa que esta ConstItuci6n esté o no dentro de los moldes que

previenen los jurisconsultos, a mi no me importa nada de eso, a mr - 

lo que me importa es que se den las garantras suficientes a los tra - 

bajadores, a mi lo que me Importa es que atendamos debidamente al

clamor de esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que - 

son los que más merecen que nosotros busquemos su bienestar y no - 
nos espantemos a que debido a errores de forma aparezca la Constitu- 

ci6n un poco mala en la forma; no nos asustemos de esas trivialida— 

des, vamos al fondo de la cuesti6n; Introduzcamos todas las reformas

que sean necesarias al trabajo; demosles los salarlos que necesiten,:: 

atendamos en todas y cada una de sus partes lo que merecen los tra- 

bajadores y lo demás no lo tengamos en cuenta. " Y termIn6 diciendo: 

si es preciso pedirle a la comisi6n que nos presente un proyecto en

que se comprenda todo un tftulo, toda una parte de la Constituci6n, yo

estaré con ustedes, porque con ello habremos cumplido nuestra misi6n

de revolucionarios" . 112

Como sabemos, ese caprtulo del trabajo y la previsi6n social vino a

constituir una de las col'umnas en que se sustenta nuestra democracia

social, la otra serra lo relativo a las cuestiones agrarias; sin embar— 

go se debati6 primero la cuesti6n religiosa, porque este era un asunto

de conciencias; 

El problema religioso se trat6 en la 65 sesi6n ordinaria, el sábado - 

27 de enero. Cuando se Iba a discutir el artrculo 24 que contiene el

principio de libertad religiosa y prohibIci6n al culto fuera de los tem- 

plos, el Congreso vot6 para que se reservara su discusi6n, y se deba
tiera con el artrculo 129 del proyecto del primer jefe. ( ... ) El ar2

culo 129, que al pasar a la Constituci6n fue el 130, se aprob6 de - 

acuerdo con el dictamen de la comisi6n. ( ... ) La estructura del - 

mencionado artrculo fue: l). Competencia exclusiva de las autoridades

112. Ibidem. p6g. 96. 
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federales en materia religiosa, y la declaraci6n de que las demás au— 
torLchdes actuarán como auxiliares de la federac[ 6n. 2). La prohib[— 

ci6n al Congreso de dictar leyes o estableciendo o prohibiendo alguna
religi6n. 3). La competencia exclusiva de las autoridades civiles en
actos del Estado Civil. 4). La promesa de decir verdad y de cum— 
plir las obligaciones, sujetan al que las realiza. S). La negaci6n - 

de Personalidad jurrdica a las Iglesias. 6). La sujeci6n de los sa— 
cerdotes a la ley de profesiones. 7). Las legislaturas locales deter
minan el nrimero de sacerdotes en su estado. 8). Ser mexicano de - 
nacimiento para ejercer como sacerdote. 9). Prohibici6n a los sacer

dotes para realizar crrticas a las leyes fundamentales, asr como a la—s
autoridades pdblicas. Se les niega el voto pasivo y activo, y el de- 
recho de asociaci6n con fines polrticos. 10). Se establece el trámi- 
te del permiso para abrir nuevos templos. 1 l). Se norma el aviso de

cambios de sacerdotes de un templo a otro. 12). Se permite la re— 
caudacL6n de limosnas dentro de las iglesias. 13). Se declara sin - 

validez oficial la enseñanza Impartida en los seninarlos del clero. - 
14). Las publicaciones religiosas se abstendrán de hacer comentarios
o crrticas polrtLcas. 15). La prohibici6n de hacer reuniones polrti-- 
cas dentro de los templos. 16). La incapacidad de los sacerdotes - 

para heredar a menos que el culus sea un pariente. dentro del cuarto - 
grado. 17). Las infracciones a las reglamentaciones del artrculo, - 
nunca serán substanciadas en un proceso por jurado popular. 

I.a finalidad de este precepto es desligar al clero de las actividades - 
poli t̀icas, y en ello radica el mérito de nuestro artrculo 130 Constitu- 
cional". 113

En 1917 aparece por primera vez en la historia de la humanidad, en
efecto, una declaraci6n constitucional de derechos sociales. La Cons

tituct6n Mexicana habra logrado superar las limitaciones de la Declar a
ci6n Francesa de 128 afíos atrás al considerar al ser humano en su - 
doble aspecto: Individual y social; y al lado de las garantras Indivi— 
duales coloc6 las garanttas sociales, armonizando las unas con las - 
otras; completando éstas con aquéllas y viceversa. De aqur que no

tueden diferenciarse absolutamente unas de otras, y todo Intento de - 
clasificacIU, al cual no hemos podido sustraernos, se encuentre cir - 

cunscrito a esa doble naturaleza que. en no pocas ocasiones, revIs— 

ten nuestros preceptos constitucionales" . 114

113. Ibidem. Pág. 109 y 110. 

114. Idem. Pág. 331. 
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Precisamente, este doble aspecto es el que se critica de nuestra Cons

tItuci6n, porque como afirma nuestro autor, la Constituci6n Mexicana - 

Inaugura un socio -liberalismo que ha devenido en el sistema polrtico - 

que actualmante nos rige. 

1.- EL SISTEMA POUTICO MEXICANO. 

Para muchos de los constitucional¡ stas clásicos, como para los te6ri - 

cos marxistas ortodoxos, el sistema polrtico emanado de la Constitu— 

ci6n de 1917 es Incompensible, ya que no alcanzan a clasificarlo para

sus fines te6ricos o académicos, por lo cual recurren a ubicarlo sIm— 

plemente como régimen polrtico de semicapitalismo de Estado; sin em- 

bargo, para los que no tienen deformaciones profesionales es fácil de

comprender éste intransigente modelo polrtico que garantiza al Indivi— 

duo su libertad, tanto como su seguridad. 

Esta Intransigencia sancionada en Querétaro, - de caminar en el hibrI - 

dismo polftico tanto por razones propias como de geopolrtica-, nos ha

conducido también a la instauraci6n de la economra mixta, donde el

Estado se reserva el derecho de erigirse en rector de la oconomra; 

pero sin desechar, - y muchas veces hasta fomentar-, la libre concu— 

rrencia de la iniciativa privada. 

Desde luego, a simple vista esta situaci6n polrtica y econ6mica nos

parece ecléctica, hibrida y aberrante; pero si nos asomamos a nuestra
historia nos damos cuenta cabal del porque de este proceder, y por— 

que también, drqase lo que se quiera, el constitucionalismo social me

xicano ha sido Introducido en las constituciones de nuestra América y

aun de otras naciones; y su sistema poirtico con su modelo económi - 
co ha tratado de ser Introducido en otros, aun cuando se reconoce - 

que no es el más acabado ni el más perfecto. Esta aseveraci6n no

es el reflejo de un nacionalismo de campanario, sino de una observa- 

ci6n híst6rica, social y jurrdica de nuestra regi6n; como lo hemos he- 
cho a lo largo del presente estudio. 

Latinoamérica toda, - y nuestro pars, desde luego no es la excepcl6n-, 

ha estado sumida en el caos y la anarqura, la dictadura y la Interven
ci6n extranjera por generaciones, por lo que es fácil comprender el a- 

precio que se le tiene a la libertad en la totalidad de sus manifesta - 
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ciones. Como ya lo hemos dicho también, la regi6n tuvo que inven- 

tarse a sr misma polrticamente, empleando la filosofra del liberalismo, 

el sistema prestdencialista norteamericano y el modelo de desarrollo - 
capitalista; aunque dependiente en su totalidad desde un principio. Et

nicamente también nos tuvimos que recrear; porque la regi6n se convir

ti6 en un crisol de razas que hizo del mestizaje una relacl6n común, - 

y no por vra de la reglamentaci6n, sino por vra de la naturaleza. Asr

este conglomerado de pueblos nuevos y de pueblos testimonio, como

dice RIbeiro, se tuvo que afirmar usando las ideologras vanguardistas - 

de la época para la Instauraci6n de sus Instituciones; pero desafortu- 

nadamente las conformaciones hist6ricas no fueron tomadas en cuenta , 

por lo que nos dimos Independencia y soberanra, pero jamás tomamos - 

en consideraci6n que nos intctabamos como pueblos nuevos, como pue

blos niños, frente a los transplantes de Europa con hambre de poder. 

Esta relaci6n desigual y dependiente, evidenci6 desde sus tnIctos la

Incapacidad del desarrollo aut6nomo, porque las pseudoburguesras lati

noamericanas, - nobleza burocrática y parasitaria en la época colonial7, 
jamás cumplieron su cometido hist6ríco de erigirse como clase dirigen

te, polrtica y econ6mica de todas nuestras naciones, sino en los ter- 

cos Inpugnadores del progreso social y firmes defensores del Statu - 

Quo aut.o-ltarlo, paternalista y explotador. 

Se comprenderá, entonces, porque hemos tenido que avanzar a fuerza

de revoluciones, y porque es tan estimable la libertad que el constiqL
cionalismo social enarbola. Se comprende también, porque el estado - 

ha ten -ido que erigirse en el interventor y planificador de la economra, 
y otorgarle a la poblaci6n en general, esos satIsfactores, esos mtni-- 

mes de bienestar a que todo ser humano tiene derecho en el tranqcur- 

so de su vida. 

A este constítucionalismo social, que se ha proyectado Internacional -- 

mente como afirman y prueban diversos autores se le ha llamado tam- 
bién modelo nacionalista modernizador; pero Independientemente de co- 

mo se le califique, ha probado largamente que es una alternativa via- 

ble y real, y que si es cierto que aun es perfectible, también lo es - 

que no ha agotado las posibilidades de su apllcacl6n, antes bien, - 

desde la promulgaci6n de la ConstItuci6n Mexicana de 1917, el cons- 

tItucionalIsmo latinoamericano ha evolucionado con este sistema, pre- 

tendiendo una mayor tutelaci6n de los derechos sociales, asr como - 

una mejor distrLbuci6n de la riqueza. 
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Lo anterior sin embargo, no ha sido gratuito, pues para su implanta— 

ci6n se ha llegado a revoluciones como la Mexicana, la cubana y - 
más recientemente la nicaragilense; sin descontar la experiencia chile- 

na que aun está pendiente. Asr, poco a poco y a pesar de las fuer— 
zas contrarias, se han Ido uniformando los conceptos de constituciona

lismo social por vra de la solidaridad y el derecho, y aunque en algiL
nas ocasiones se interrumpan totalmente por los motivos ya reseñados

de intereses particulares y ajenos a la regi6n, creemos firmemente - 

que al final se Impondrán ya totalmente depurados y perfeccionados - 
por las mismas lecciones de la historia, de la cual latinoamérica es - 

sumamente rica. 

B. - , LA REVOLUCION CUBANA Y SU CONSTITUCION. 

Esta joven constituci6n, emanada también de un movimiento y un pro - 
ceso revolucionario, se ha revelado como una de las Cartas Fundamen

tales mds novedosas que han surgido recientemente en todo el mundo

pues al ser promulgada el 24 de febrero de lS76, después de una am- 

plía discusi6n entre la ciudadanía y un posterior referendum para su - 
aceptaci6n, comenz6 a regir la legalidad socialis-ta que la misma revo

luci6n habra prohijado. 

La Revoluci6n Cubana, con todo y proclamarse socialista, no difiere - 

sustanclalmente de las demás revoluciones que han surgido en la re— 

gt6n y en el mundo; porque toda revolucf6n, cuando se finca en idea- 

les progresistas, pretende sepultar las prácticas viciosas que maniatan

al hombre para elevarlo por encima de sus propias contradicciones y

lacras; y esto debería ser un proyecto humano permanente. 

La diferencia fundamental de la experiencia cubana estriba en que pa

ra su consolidaci6n y posterior desarrollo, se Introdujeron en la socie

dad la estatizaci6n o socializaci6n de los medios de producci6n, abo~ 

ltendo para ello la propiedad privada de los mismos, asr como la erra

dicaci6n y proscripci6n de la sociedad de clases según los principio7
de las teorras marxistas, en oposici6n a las teorras liberales de libre

concurrencia de la Iniciativa privada y Estado abstencionista en mate- 
ria econ6mica . 
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Asr, este movimiento que sorprendi6 a los observadores y poIrticos - 
de todo el continente, constituy6 la culminaci6n de una larga serie de

luchas que habran marcado y* alienado a la sociedad' cubana, y que se

remontan a los primeros años del siglo XIX, cuando las colonias espa

ñolas se Independízaron de la metr6poli; pero Cuba por diversos mott- 

vos no pudo obtenerla sino hasta el año de 1895. 

I_a Independencia de Cuba fue debida al movimiento encabezado por - 

José Martr; pero también como resultado de la guerra hIspano- estadou- 

nidense de 1898 que este pais habra propiciado para tratar de anexár- 

se a la Isla, asr como Puerto Rico y Filipinas. 

Precisamente, esta llegada tardra a la autodeterminaci6n polrtica en - 

el entorno latinoamericano, provocada en los Estados Unidos en su pe

rtodo de expansi6n Imperial, la convirtl6 Inmediatamente en neocolonta

de los mismos, ya que arrib6 a la Independencia sin Instituciones po- 

lrticas propias; por lo que se recurri6 al expediente de escriturarle - 

una Constituci6n nominal, la de 1901, que rigi6 sus destinos en sus - 

primeros años; aunque atada realmente a los designios de los intere— 

ses norteamericanos por medio de la enmienda Platt anexa a la misma
Constituci6n. 

Posteriormente, en 192 8, la ConstItuci6n fue reformada; pero en 1933 - 

hizo crisis con todo y el sistema polrtico a la carda del dictador Ma- 
chado

115 . Después de esta crisis palrtica, la Constituc[ 6n fue re

formada varias veces, hasta que en 1940 se promulg6 una nueva Conj_ 
titucL6n que Introducra los derechos sociales y que en esencia era - 
bas,tante avanzada; s6lo que las reformas Introducidas por Fulgencio - 

Batista para perpetuarse en el poder, la deformaron ostensiblemente. 

LA REVOLUCION CUBANA. 

Es en este contexto, durante la vigencia de la Constituct6n de 1940 - 

en que estalla la inconformidad por las constantes violaciones a la - 

115. DE LA TORRE VD -LAR, ERNESTO Y GARCIA LAGUARDIAjORGE

M. Cuba: Del Constitucionalismo Social a la I.,egalidad Soclalis

ta. En: Desarrollo Hist6rico del Constitucionalismo Hispanoame

ricano. Instto. de Inv. jurrdicas U. N. A. M. México 1976. Pág. 
269. 
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misma en detrimento de la democracia, la legalidad y el bienestar de

la sociedad cubana; por lo que al arribar al poder los hombres de la

Revoluci6n, el primero de enero de 1959 se comenz6 a gestar una nue

va estructura legal que hacia necesaria una nueva Institucionalidad. 

Sin embargo, la Constituci6n de 1940 no fue abrogada Inmediatamente , 

por los revolucionarlos, sino modifIcada por la Ley Fundamental de - 

1959 y decretos posteriores, los que respetaban en cierto modo el es— 

prritu social de la misma; pero las innovaciones Introducidas por el - 

desarrollo de nuevas Instituciones la volvieron obsoleta, haciéndose - 

necesario evolucionar también a una nueva realidad constitucional, co

mo lo reconocieron los mismos dirigentes de la Revoluci6n; 

Nuestro Estado revolucionario ha tenido durante muchos años una es— 

tructura provisional. La Revoluci6n no se apresur6 en dotar al pars - 

de formas estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir

un expediente sino de crear instituciones s6lidas, bien medItadas y - 

duraderas que respondieran a las realidades del pars. Pero esta prro— 

visionalidad ha durado ya mucho tiempo y ha llegado la hora de supe- 
rarla definitivamente. El proceso posee ya madurez y experiencias su

ficientes para abordar esta tarea y cumplirla a cabalidad. Era además

de una necesidad impostergable, un deber hist6rIco y moral de esta - 
generaci6n de revolucionarios". 116

Y como reconocfan también; 

Hoy necesitamos una Constituci6n socialista, en correspondencia con

las caracterrsticas de nuestra sociedad, con la conciencia social, las

convicciones Idecl6gicas y las aspiraciones de nuestro pueblo. Una

Constítuci6n que refleje las leyes generales de la sociedad que cons- 

truimos, las profundas transformaciones econ6mLcas, sociales y polrti- 

cas operadas por la Revoluci6n y los logros híst6ricos conquistados - 
por nuestro pueblo. Una ConstitucL6n, en fin, que consolide lo que - 

somos hoy y que nos ayude a alcanzar lo que queremos ser maña--- 
na". 

117

116. CASTRO, FIDEL. Informe del Comité Central del Partido Comu

nista de Cuba al Primer Congreso. En: La Primera Revoluci6n - 

Socialista de América. Siglo XXI Editores. México 1978. Pág. 173. 

117. Idem. PAg. 174. 
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De esta forma, quedaron sentadas las bases para que el proyecto de

Constituci6n se hiciera realidad por medio del analisis, discust6n y - 
modificaci6n que la poblaci6n en general le Introdejera a travás de las
asambleas que se constituyeron para el efecto. 

La Constituci6n fué sometida a referéndum el 15 de febrero de 1976, lo
que de por sr es una novedad en el campo socialista, y entr6 en vi— 

gor a partir del 24 de febrero del mismo año. Lo significativo de - 

esta Constituci6n, es que adopta el sistema de teorra' constitucional - 

marxista -leninista con adaptaciones de la teorra constitucional clásica, 

lo que le da mayor liberalidad por sobre las demás constituciones de

los paises socialistas, Incluyendo la U. R. S. S. 

1.- LA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL. 

Asr, en sus arttculos del primero al 27 se declaran los fundamentos ~ 
polrt1cos, sociales y econ6micos del Estado, donde se consagra que - 

Cuba es un Estado socialista de trabajadores, y en el arttculo cuarto, 

que los mismos ejercen el poder; 

Artrculo 1. Lá Re ública de Cuba es un Estado Socialista de Obreros
y Campesinos y demás trabajadores manuales e Intelectuales. 
Artrculo 4. En la República de Cuba todo el poder pertenece a su pi e
blo trabajador que lo ejerce a través de las Asambleas del Poder Popu
lar y demás 6rganos del Estado que de ellas se derivan, o bien direc
ta mente. " 

La propiedad y sus modalidades, que es la piedra angular de los re- 

g( menes que se declaran socialistas, se regula de los art(culos 14 al
25, donde se señala que: "... En la República de Cuba rige el siste

ma socialista de economta basado en la propiedad socialista de todo - 

pueblo sobre los medios de producci6n y en la supresi6n de la explo- 
taci6n del hombre por el hombre". Se manifiesta que es el Estado el

encargado de organizar centraL zadam ente la actividad econ6mica por

medio del Plan Unico de Desarrollo Econ6m1co- Soctal; reconoce la pr(L
piedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras, a organizarse - 

entre ellos, aun en forma cooperativa y hasta venderla con previa - 
autorizaci6n de las 6rganos del Estado; garantiza la propiedad perso— 
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nal sobre los Ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre

la vivienda que se posea con justo trtulo de dominio, asr como sobr7e

los bienes personales y los Instrumentos de trabajo personal o fami— 
llar que no se empleen para explotar el trabajo ajeno; y, hasta el de- 

recho regulado por ley, de herencia sobre la vivienda de dominio pro- 

p[ o y demás bienes de propiedad personal. 

Se regulan también los derechos sociales relativos a ciudadartra, famí. 

lla, educaci6n y cultura, e igualdad, asr como los derechos, deberes

y garantras fundamentales de los Individuos en general; pero fomentan
do su, actuac[ 6n dentro de la sociedad. 

Como observamos, esta ConstItuct6n consagra los derechos y obliga— 

ciones del pueblo, como toda constituci6n que se precie de democráti

ca; sin embargo, es en los principios de organizaci6n y funcionamten- 
to de los 6rganos Estatales donde encontramos la esencia de la orga— 
nizact6n socialista del Estado Cubano. 

2.- I -A ORGANIZACION DEL ESTADO CUBANO. 

Por principio, en el articulado referente a la organizaci6n del Estado

y sin mencionarlo abiertamente, se reconoce la divisi6n de los tres

poderes de la teorra liberal, llevada a la auténtica distribuci6n de fun

ciones, dentro de un sistema que podemos calificar de parlamentaris-- 

mo soviético o marxista -leninista; pero conservando ciertas caracterrs- 

ticas polrticas que ya eran empleadas aun antes del triunfo de la Re— 
voluci6n, como es el caso del Consejo de Ministros. 

Asr, en los artrcuílos 67 el 86 se encuentran - reguladas las atri— 

buctones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus Diputados

lo que constituye un auténtico poder Legislativo segian la doctrina clá

sica o su equivalente, el Soviet Supremo de la U. R. S. S. como i7o

observamos en el artrculado siguiente; 

Artrculo 67. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el 6rgano - 

supremo del poder del poder del Estado. Representa y expresa la vo
luntad soberana de todo el púeblo trabajador. 



107 - 

Artrculo 68. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único 6rga

no con potestad constituyente y legislativa en la República. 
Artrculo 6 9. La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de - 

diputados elegidos por las Asambleas Municipales del Poder Popular en

la forma y en la proporci6n que determina la Ley.." 

Sin embargo, la principal caracter( stica de la Asamblea Nacional, apaL
te de conformar el Poder Legislativo, estriba en elegir de entre sus - 

diputados, al Consejo de Estado y al Presidente del mismo que es el

jefe de Estado y de Gobierno, como lo prescribe la misma Constítu— 

ci6n; 

Artrculo 72. La Asamblea Nacional del Poder Popular elige de entre

sus diputados al Consejo de Estado, Integrado por un Presidente, un

primer vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un secretario y veinti--- 

tres miembros más. 

El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de Go- 
bierno. 

El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del - 

Poder Popular y le rinde ' cuentas de todas sus actividades." 

Este 6rgano del Estado es el equivalente al " Presidium" del Soviet - 

Supremo de la U. R. S. S. ya señalado, como lo aclara Haurlou; - 

Se trata de un organismo original, aunque sus creadores hayan - 

podido tener en cuenta el ' Consejo E. ecutivo' de la ConstItuci6n Mon- 

tañesa de 1793«. Como observamos, la equivalencia es manifiesta; - 

pero también lo es en la conformaci6n del Consejo de MLnistros, orgi. 
nismo paralelo encargado de las funciones administrativas por mandato

Constitucional, pero designado a propuesta del Presidente del Consejo

de Estado; 

Artrculo 73. Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Po

pular: 

11 ) Designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al

Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes y demás miembros del

Consejo de Ministros". 
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La figura del Consejo de Ministros, que funcionaba en la época pre— 

rrevolucionarla en forma diferente, se convierte en un organismo del - 

Estado segrin los patrones del constitucionalismo soviético, como lo

señala nuestro autor; " ... El Consejo de Ministros ... Hasba 1946 se

llamaba ' Consejo de Comisarlos del Pueblo'. Desde esa fecha su de- 

nominaci6n ha sido occIdentalizada. Se trata de un organismo numero

so y jerarquizado". 118 . La distinci6n fundamental entre el Conse- 

jo de Estado y el Consejo de Ministros en la organizaci6n cubana, se

debe a que el primero emana de la Asamblea Nacional y representa " al
poder polrtico de Estado" y el segundo es un organismo de cooptaci6n

y representa " el poder administrativo del Estado". 
119

Ahora - 

bien, el Consejo de Estado funciona como comisi6n permatiente en los

periodos de receso legislativo y teniendo carácter colegiado ostenta la
suprema representaci6n del Estado Cubano ( art. 87 ); pero el Poder - 

Ejecutivo recae en el Consejo de Ministros y constituye el Gobierno - 
de la Reptiblica, seg(in lo manifiesta la Constituci6n en los artrculos- 
93 al 98. 

En cuanto al poder o funci6n jurisdiccional podemos decir que la mis- 

ma se encuentra en sus orrgenes y seg( in los deseos del mismo Mon— 
tesquieu, que consideraba al Poder judicial Independiente, pero sujeto

a la Asamblea Legislativa. Ast, el artrculo 73 ya citado, en su inci- 

so m) señala como facultades de la Asamblea Nacional: " elegir al - 

Presidente, al Vicepresidente y a los demás jueces del Tribunal Supre
mo Popular". Y en su artrculo 121 al 133 reglamenta la funci6n de .- 

los tribunales y de la fiscaltá; es importante destacar los siguientes; 

Artrculo 121. La funcl6n de Impartir justicia dimana del pueblo y es

ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás

tribunales que la Ley Instituye. 
Artrculo 125. Los jueces, en su funci6n de impartir justicia, son in— 

dependientes y no deben obediencia mas que a la Ley. 
Arttculo 127. Todos los tribunales funcionan en forma colegiada. 

En la actividad de impartir justicia participan, con iguales deberes y

derechos, jueces profesionales y jueces legos.« 

118. HAURIOU, ANDRE. Derecho Constitucional e Instituciones Po— 

lrtica s . Op. Cit. Pág. 727. 

119. Ibidem. Pág. 737. 



109 - 

También perceptúa lo referente a los 6rganos locales del poder popu— 

lar y su forma de elegir delegados locales o. provinciales; el sistema - 
electoral donde se regula í el derecho de los sufragantes; asr comola
reforma constitucional en su artrculo 141, lo que otorga supremacra a

la constituci6n e Introduce el referéndum para las reformas de fondo. 

I -A VIGENCIA CONSTITUCIONAL. 

De esta forma, como vemos, la Constituci6n de 1976 Introdujo en la

sociedad elementos del constitucionalismo marxista, el que sin embar- 

go se matiza con las experiencias viables del constitucionalismo libe- 

ral y social ; aunque revolucionadas, convirtiendo a dicha Constitu--- 

ci6n en un elemento programático de la sociedad y del Estado. 

La Constituci6n Cubana, por tanto, cobr6 vigencia gracias a la deter- 

m1naci6n de un pueblo que también intransigentemente ha defendido su

derecho a vivir su realidad soberana, alejando las intromisiones aje— 

nas no pedidas, aun por la vra de la Revoluci6n. Porque las revolu- 

clones, debemos acotar, pueden ser violentas o más o menos pacrfl— 

cas; pero cuando se pagan con sangre como ésta, aun de los oposito- 

res, queda el desconsuelo de las vidas perdidas e inutilizadas, y és- 
to s6lo es mitigado por la esperanza de que los beneficiarlos de ellas

aprovechen al máximo las innovaciones Institurdas. 

Finalmente, es necesario destacar que la Revoluc[ 6n Cubana y su pos
terior encuadramiento constitucional, han Introducido elementos nuevos

sobre las raices comunes de todos los pueblos de Latinoamérica. Asr, 

cualquier análisis que se pretenda hacer de la regi6n invariablemente - 

tiene que tomar en cuenta la experiencia cubana; porque no se puede - 

vivir de espaldas a la realidad, máxime cuando esa realidad nos de— 

muestra que la experiencia cubana, aun bajo condiciones totalmente - 

adversas, ha logrado éxitos substanciales en su desarrollo social, lo

que no deja de ser preocupante para quienes InCtilmente trataron de, - 

asfixiarla y aun le negaron toda clase de ayuda. Sin embargo, y pe- 

se a lo anterior, la misma Constitucl6n Cubana señala en su artrculo- 
12, inciso g) que la RepGblica de Cuba: " Aspira a integrarse con los

paises de América Latinay del Caribe, liberados de dominaciones ex— 
ternas y de opresiones ínternas, en una gran comunidad de pueblos - 

hermanados por la tradici6n hist6rica y la lucha comdn contra el colo- 
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nialismo, el neocolontalismo y el imperialismo en el mismo empeño de

progrem nacional y social".
120

Como vemos, aun en los reg( 1menes de diferente signo polrtico, pero - 

unidos en lo esencial, va cobrando vigencia la determinaci6n para re - 

construir la Patria Grande, la Naci6n BolIvariaría y Martlana que tal - 
vez, unida en una Gran Confederaci6n, le señale al mundo caminos de

convivrncia y beneficio general para las generaciones del porvenir. 

C.- EL, NUEVO CONSTITUCIONALISMO I-ATINOAMERICANO. 

L.os cambios constitucionales que se están operando actualmente en - 

América Latina, nos demuestran que la regi6n no ha encontrado aun el

posible encuadramiento jurtdIco que rija su sociedad en un auténtico y
real estado de derecho. 

Estos cambios jurrdicos que están surgiendo por la vra re, olucionaria , 

como en Nicaragua y  El Sal ador, o por Imposict6n de la reacci6n- 

como en Chile y Uruguay, constituyen los extremos de los cambios - 

más o menos pacrficos que se están precipitando en toda el área lati- 
noamericana. Representan, sin embargo, s6lo una faceta de la lucha— 

en que se debate nuestra América para afirmarse como regi6n soberana, 

en contra de quienes pretenden convertirla en simple colonia de los In

tereses particulares y dentro del contexto de guerra econ6mica ya des
crita con anterioridad. 

Es un hecho Indiscutible y probado hasta la saciedad, que la realidad

constitucional debe ser el rellejo de la realidad social, y que cuando

ésto no sucede se rompe el precario equilibrio legal y la Const[ tuci6n
cae en la obsolecencia, o rota en mil pedazos por la fuerza de la - 
violencia. Porque decra Lassalle; 

120. CEPAL. Cuba: Estilo de Desarrollo y Poltticas Sociales. Siglo

XXI Editores. México 1980. 



Cuando un pars estalla . triunfa la revolu,ci6n, el derecho privado - 
sigue rigiendo, pero las leyes de derecho público yacen por tierra, - 
rotas, o no tienen más que un valor provisional, y hay que hacerlas - 
de nuevo". 121

Pero como el mismo se preguntaba i contestaba; 

Cuándo puede decirse qué una Constituc[ 6ñ escrita es buena y dura
dera?... cuando esa Constituci6n escrita corresponda a la Constitu---- 
ci6n real, a la que tiene sus ralces en los factores de poder que ri— 
gen en el pats. Allr donde la constitucí6n escrita no corresponde a - 
la real, estalla IneAtablemente un conflicto que no hay manera de elu
dir y en el que a la larga, tarde o temprano, la Constituci6n escrita
la hoja de papel, tiene necesariamente que sucumbir ante el empuje
de ¡ a Constituci6n real, de las verdaderas fuerzas vigentes eri E21
pars- .

122

Precisamente esto, a pesar de ser conocido por nuestros constitu~- 
tes de diversas épocas, es lo que no se ha hecho realidad, porque - 

como ya lo hemos manifestado también, la diferencia que subsiste en- 
tre el pars real y el pars formal, como resultado de la instauraci6n de
la flcc[6n o mentira pirtica, es la que nos ha hecho vivir en la In— 
consecuencia; ya que además*, los detentadores del poder, Instituidos - 
o no, no se atreven, o no han querido -correr el riesgo de hacerAlexi
bles las pocas Instituciones legales con que se cuenta para aprender:: 
a vivir en una simple y sencilla, pero valiosa y real democracia. 

De este modo, la rigidez de nuestras constituciones, fruto de la car— 

ga Ideol6gica del racionalismo como afirman algunos autores, fue sim- 

plemente Imitada cuando nacimos a la Independencia y no nos ha per- 
mitido la flexibilidad necesaria para. que la sociedad avance por cami- 
nos Institucionales. 

Lo anterior, sin embargo, no podra preverse en sus Inicios porque In- 

cluso las clases Instruidas carecran de una cultura polrtica definida - 
1

121. LASSA=, FERDINAND. ¿ Qué es una Constituci6n? Edic. Siglo
veinte. Buenos ALres 1975. Pág. 62. 

122. Idem. Pág. 62. 



112 - 

que en el resto de la gran masa poblacional era totalmente desconoci- 
da. No obstante, el tiempo no ha pasado en balde y en la actual[ -- 
dad los modernos medios de comunicaci6n masiva, que cuentan con - 

una extraordinaria capacidad de penetracl6n, han mostrado a la casi - 

totalidad de la poblaci6n, asr sea por la vra del rellejo, que existen - 

otros estados sociales de vida a los cuales se puede aspirar, y este, 

que en la mayorra de las veces deviene en frustraci6n, constituye - 

también el principio de la politizaci6n general. 

Asr, la frustraci6n de las masas que los bajos Ingresos y el desem— 
pleo oondenan a la marginalidad y al precarismo, las convierte en - 
presa fácil de los demagogos que aspiran alcanzar el poder usándolas

para sus fines con falsas promesas de redenci6n; pero una vez desen- 

gañadas de este recurso se convierten en las avanzadas de la violen

cia, y cuando además se tienen que enfrentar contra las huestes repr e
soras de algún sátrapa criollo, se transforman en las bases de las re

voluciones. 

Este es el esquema general, con las excepciones de rigor, que priva

actualmente en nuestras naciones. De ahr que surjan movimientos so

ciales como el nicaragilense y el actual conJ! Icpo salvadoreño, que

están tratando de sacudirse sus anquilosadas estructuras y patrones de
dominaci6n externa, para arribar a una mejor convivencia social que - 

será coronada en su momento por un constitucionalismo Innovador. 

Estos ejemplos extremos, están siendo observados también por muchas

de nuestras naciones que se encuentran varadas en al mitad del cami- 

no, como Brasil, que afortunadamente derog6 su famosa Acta trístitu- 

cional número 5, decreto de pseudolegaltdad que por sr solo subvertra

la constitucionaltdad. Sin embargo, para nuestro infortunio, también - 

tenemos ejemplos negativos como esas constituciones Impuestas recien

temente en Chile y el último Intento en Uruguay, donde se pretende :: 

que el pueblo las acepte, disfrazándolas de liberalistas para que sean

aceptadas por sus pueblos amordazados mediante amañados ple'.,)Iscitos

o referendos, los que sin embargo s6lo representan una burda medida - 

para mantener las dictaduras, ya que constituyen engendros legalistas - 

por medio de los cuales se pretende mantener la represi6n y el Inmo— 
vilismo. 
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No obstante lo descrito, creemos que esta situaci6n cubre solamente - 

una etapa del desarrollo polf t̀ico de Latinoamérica, la que tiene que - 

ser desengañada totalmente de sus falsos valores ImItados, antes de - 

arribar a la verdadera con stt tucionalidad, la que será Impuesta por - 

nuestros pueblos ansiosos de paz social. Y cuando se comience a l& 
grar este primer objetivo, tendremos la tranquilidad y la claridad men- 
tal suficiente para intentar la reconstrucci6n de la Gran Patria America
na . 
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C 0 N C L U S 1 0 N E S

1.- La regi6n que conocemos como América Latina, tiene el mismo - 

origen hIst6rIco, cultural, econ6mico, social y jurrdico, mismo - 

que comparte como una herencia común entre las dt ersas nacio- 

nes que actualmente la conforman, por lo que los problemas que

se originan en una naci6n necesariamente afectan a todo el con- 

junto. 

2.- El nacimiento jurrd1co- polrtico de la h y América Latina, se fun - 

d6 también en una figura jurrdica, como lo eran las bulas papa— 

les que tenran alor concluyente en el siglo XV, sin embargo, la

importancia de ésto radica en la afírmac[ 6n de que el derecho es

un valor que desde sus Inicios en la regi6n, comparte los mo— 

mentos cruciales de nuestra existencia, siendo la asptraci6n ge- 

neral que en el futuro inmediato adquiera una preponderancia e— 

fecti va . 

3.- Los conceptos jurrd1cos vertidos en las Leyes de Indias y en la
Constituci6n de Cádtz, enriquecidos por el pensamiento de la - 

rlustrac[ 6n, constituyen la base jur(dico- po1rtica de nuestras na- 

ciones de América Latina, empero, la e. oluci6n del derecho obli

ga a nuevos planteamientos acordes a las aspiraciones sociales - 
de la regi6n. 

4.- Los Ideales de Unidad Latinoamericana preconizados por BoMar- 

y otros grandes hombres, aunque no tuvieron vigencia permanen— 

te, constituyen el patrimonio común del derecho Internacional de

nuestras naciones, por lo que deben ser replanteadas dichas te— 

sis y elevadas a norma fundamental. 

s.- En la conformaci6n de los 6rganos de poder constitucional en - 

América Latina, es necesario que el Liegislativo se vincule más - 

con sus electores si pretendemos que exista la democracia en la
regl6n; misma que deberá allanar el camino hacia la unidad. 
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6.- El Poder Ejecuti, o en las naciones de América Latina ejerce una

supremacía avasallante que es fruto de varios factores históricos

su principal consecuencia estriba en que el Presidente de la - 

República se ha afirmado como la Institución Real que detenta y

controla el poder erdadero constitucional y meta - constitucional. 

Sin embargo, creemos que precisamente esta fuerza que tiene la

figura ejecutIvil debe ser aprovechada para fomentar la íntegra~— 
ción. 

7.- El control de la Institucionalidad en América Latina, mediante el

Amparo u otras instituciones que funcionan en toda el área, debe

ser mantenido como una fórmula destacada de salvaguardar la le

galidad; empero, es necesario señalar que este control sólo se¿á- 

efectivo en forma general cuando se hagan valer los derechos de
nuestra América a tutelar soberanamente su vida polrttca. 

8.- Los poIrticos, órganos Indispensables de la vida demo— 

crática, debLn ser legitimados por medio de la Constitución en - 

cada una de nuestras naciones; de su general legalización y la

libre manifestación de sus Ideaologras dentro de un amplío siste - 

ma plural[ sta, dependerá la tranquilidad y estabilidad polrtica cíe
toda la región. 

9.- La reglamentación constitucional de los grupos pluralistas, debe

estar encaminada a la preservación de la sociedad plural, y pa

ra ésto quizás deban encuadrarse jurrdicamente a dichos grupos_ 

como entes auxiliares de los partidos polrticos; pero sujeta la - 
sociaci6n a la voluntad de sus Integrantes. LDs grupos de pre- 

si6n y las llamadas cúpulas económicas, no deben concurrir ja— 

más a Integrar las filas o sectores de los partidos poIrticos. 

lo.- Los militares son muchas veces la única Institución firme en - 

gran parte de nuestras naciones, lo que las hace procltves al - 

golpi smo. Para evitar ésto es necesario que se les Indoctrine - 

en el 6rden de humanismo, pero además, debe de tntroducirse - 

en las Constituciones de América Latina, en los códigos de jus- 

ticia militar, y en los reglamentos de toda clase de armas, el

derecho al desligamiento de los subordinados respecto de sus su

periores, cuando cualquiera de ellos o en su conjunto pretendaq_ 
alterar el orden constitucional. 
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11.- El ConstitucionaD smo Social, llevado hasta sus últimas conse— 

cuencias, debe constituirse en el preservador de la sociedad plu

ral y en tutor de los derechos sociales, siendo necesario que el

estado se convierta en el rector de la economra para vigilar su

cabal cumplimiento. 

12.- América Latina en forma general, tiene muchos puntos coinciden- 

tes en su estructura y derechos constitucionales, fruto de su - 

mismo orrgen y soluciones htst6rIcas; sin embargo, es necesario

que ésto se destaque para que haya una mayor uniformidad y que

el derecho constitucional se convierta en el substratum que nos

Identifique para lograr de ese modo la Integraci6n tantas veces - 

pospuesta. Esto, desde luego, no es Imposible; porque como se

ha dejado constancia son mas los elementos que nos unen y con
forman, que los que nos disocian. 

13.- Es necesario desplegar en toda la reg! 6n, una estrategia de na— 

cionalismo latinoamericano esgrimiendo nuestras ralces, experten

clas e historia comunes, ya que solamente el rescate de nues— 

tros valores y tradiciones nos conducirán al nacimiento de la - 
auténtica filosofra polrtica que tanto necesita nuestra América. ~ 

Pero además, las proposiciones de los juristas y la acci6n vi— 

sionarla de los humanistas y los detentadores del poder, nos - 

conducirán finalmente a la deseada meta. 

14.- La Uni6n, debemos aclarar, no será obtenida gratuitamente. - 

Es necesario luchar mucho todavia contra la adversidad, que en - 

este caso no es el azar, sino el capricho de quienes aspiran a

prevalecer sobre las aspiraciones de las mayorras representando - 

el sentir de los Intereses, tanto Internos como ajenos a la re— 

gi6n. Es necesario resistir y combatir a las dictaduras tecnocrá
ticas que nos quieren conducir a los totalitarismos, encabezados

por las caprichosas voluntades de los plut6cratas y hegeminIstas
porque en la medida que lo hagamos estaremos afirmando nuestra

existencia soberana y el derecho de au tod e terminarnos polrtica y
econ6m1camente en forma unificada; pero además, para que la - 

realidad constitucional de América Latina, constituya el auténti— 

co rellejo de su Politela. 
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