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PROLOGO 

EL PENSAMIENTO COUSTI TUC 1 OflAL DE FRAUC 1 seo f1ART r NEZ t'!AR 1-
NA (0VJEDO, 175!1-ZARAGOZA .. 1833), TIEllE A MI EHTEflDER, NO POCO 
INTER.~S. POR VARIAS RAZOflES, DE UN LADO POR LA DESCOLLANTE -

PERSONALIDAD DE EL AUTOR, COllVJEUE Erl EFECTO, TENER PRESENTE 
LA NOTABLE INFLUENCIA POLITJCA E INTELECTUAL C'UE r.ARTfNEZ MARI 
NA EJERCIÓ ENTRE sus cor1TEMPORÁNEOS, MUY ESPECJALMEfiTE ENTRE -

LOS MIEMBROS DE LAS CORTES DE CADJZ, 

l'.ART 1 NEZ f'.AR lflA.. ADEMAS, HA s 1 DO COllS 1 O ERADO POR r:erH~NDEZ 

PELAYO, EL FUNDADOR DE LA HISTORIA DEL DERECHO [SPAfiOL, f~RA

VALL1 POR SU PARTE, VE EN fiARTfUEZ HARINA EL PRIMER HISTORIA-

DOR ESPA~DL DEL PEUSAMIENTO POLfTICO Y DEL DERECHO COtlSTITUCIQ 
NAL, 

AHORA BIEN, DE OTRO LADO, Y FUNDAMEUTALMEflTE, EL PEf\Sf1- -

MIENTO OE ESTE AUTOR TIEllE GRAU JNTER~S. POR SU HONDURA Y AG!J 

DEZA.1 POR LA IMPRESIOflllNTE ERUDICIÓN, NUNCA AGOBIANTE GRACIAS 

A su ESTILO. No SON ESTAS CUALIDADES ... SIN EMBARGO, LAS ruE -

CONFIEREN A SU PENSAMIENTO EL PRINCIPAL JNTERt.S, ESTE RESIDE, 

ANTE TODO, EN SU SORPRENDENTE ORIGINALIDAD Y Rll'UEZA, EN l~R

TfNEZ tlARINA SE CONCATEUAN IDEAS TRADICIONALES, TESIS ESCOLAS

TICAS Y RESABIOS DE UN HISTOCISMO MEDIEVALIZAHTE, l'UE Tl~E TO

DAS SUS OBRAS, 

Los ESTUDIOS MONOGRAFICOS SOBRE su OBRA SON, SI VALIOSOS, 

ESCASOS, COMO Pt.r.EZ - PRENDES HA PUESTO DE MA!llFJESTO EN SU Ll 
BRO INTRODUCCION DE LA TEORIA DE LAS CORTES DE FRANCISCO 11ART1 
NEZ t·iARJNA, EDITORA NACIONAL, fl/\DRID 1979, 

EN ESTE TRABAJO HE PRETEtlDIDO DESENTRAílAR EL REPERTORIO -

CONSTJTUCIOHAL BASICO DE f!ARTlrlEZ flARINA, DISPERSO A LO LARGO 

DE SUS ESCRITOS Y NO SJ(MPRE FORMULADO Etl FORMA EXPLlClTA, Ei 

TE REPERTORIO BÁSICO SE HALLA PLANTEADO Efl TRES GRAHDES CUES--
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TIOtlES: EN SU DOCTRINA DE LA SOBERAfllA, EH SUS JDEAS DE t~A- -

CIÓtl Y REPRESENTACJON tlACIOHAL Y.1 POR ÚLTIMO EN SU COUCEPTO DE 
(OtlSTITUCJON, EN ESTAS TRES CUESTJOFIES SE UNIFICA LA AMALGAMA 
DOCTRlttAL EN LA C'UE ANTES HACIAMOS REFEREt/CJA, DE AHf C'UE EL 

ADEtlTRARNOS EN ELLA NOS DARÁ LA SUFICIENTE PERSPECTIVA PARA 
PROHUHC 1 ARNOS SOBRE EL CARACTER DEL PEflSAM l EllTO DE f~ARTl NEZ rA 
RINA. ESPECIALMENTE SOBRE SU fNDOLE TRADICfONAL, 

ADEMllS .. LAS CORTES DE CADIZ NO SUPUSJ EROIJ SOLO ur1A ETAPA 

ORIGINARIA DEL CONSTJTUCIOtlALISMO ESPAíl:OL .. SINO TAMBJ~N DEL 

AMERICANO., DEL HJSPArlO-AMERICANO, COllVJEtJE NO PERDER DE VISTA,, 

('IUE EL CONGRESO DOCEAtHSTA SIGtHFJCO El PRIMER PARLAMENTO MO--

DERllO DE LAS (SPAilAS. DE LA PENINSULAR Y DE LA ULTRAMARJflA, 
y ESTE ALCANCE.. C'UE TRASC 1 EtlDE su SENT 1 DO MERl\MEUTE GEOGRÁF Jco .. 

BJHEMJSF~RICO .. PARA REPRESEUTAR Ufl DATO Y UN SIMBOLO HIST0RJCO 

Y CULTURAL DE PRIMERA MAGNITUD., JtlCREMEtlTA SOBRE t\ANERA LA DJ

flEflSIÓN DE ESTAS CORTES, 

FñANCJSCO r'.ARTIUEZ MARltlA., PUES., NO ES UN PENSADOR LJBE-

RAL 1 Es UN PEtls,\;,lOR TRl\n 1 CI ONAL., ES COLA.Sr ICO. su COllCEPTO DE 

TRAtlSFERENCIA DE PODER Y LAS CONSECUErlCIAS r.UE DE ELLA EXTRAE, 

REVISTE UN MATIZ DEMOCRliTICO EVIDlNíE., C'UE EXCEDE LAS DOCTRJ-

NAS CLASICAS.1 Y C'UE RECUERDA., SU DISTHITA FACTURA .. A LAS POSJ

CIOllES "10DERt:AS, 

tART1NEZ liARlNA NO ES UN PENSADOR REACCIONARIO, NI TAMPO

CO UTÓPICO, flAS tlO ESTABA AYUNO DE AMBAS COSAS: DE REACCJON Y 

DE UTOPfA; DE AílORANZA Y DE ESPERANZA, (RA DESDE LUEGO UH ES

CRUPULOSO RACIOtlALISTA CREADOR. llARTfNEZ r1ARIUA1 EN RESUMEN.o 

ERA UN REZAGAD0.1 Jt:CLUSO A VECES UN ADELAflTADQ, EN CUALC"UIER 

CASO., UU EXTEMPORANfú, OUJZÁ AHf RADIC'Ut SU GRAN JtlTERtS, 

EN OTRO ORDEN DE COSt.S DEBO DECIR ALGUNOS RASGOS flUE ESTE 

TRABAJO PRESEtlTA. Asf., Y PESE A H/,BERLA REVISADO Y CORREGIDO.o 

NO tlE CONSEGUIDO SUBSAflAR LA EXTEtlSlÓN DE LAS PRECISIONES COH

CEPTUALES PUE PRECEDEU A CADA CAPITULO .. CUYA ESTRUCTURA., POR -

OTRA PARTE .. Recor;ozco ES BASTArlTE DISCUTJBL.E. DE IGUAL MODO -
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ME HUBIERA GUSTADO ALIGERAR ALGO t1AS EL SJSTE~A DE CITAS, PUE,, 
COMO SUELE OCURRIR1 CONFIEREN A TRABAJOS ACAD~MICOS DE ESTA -
ftlllOLE UN TOflO flO PRECJSAKEflTE ,.~UY LITERARIO, SIN EMBARGO, -

EL LLEVAR A CABO ESTOS PROPOSITOS HE OBLIGARIA A REDACTAR DE 

~UEVO EL PRESEUTE TRABAJO, Y SIUCERAMENTE CREO C'UE LAS MEJO-
RAS, AL flO AFECTAR EL CONTEUIDO DEL MISMO., NO LO JUSTIFICARfA, 

Uo ES ~STE UFI TRABAJO DE HISTORIA CONTEMPORA.UEA .. ru TAtl 

SIC'UJERA DE HISTORIA COrlSTITUCIOflAL, SE TRATA DE UN. TRABAJO 
ELADORADO NO POR UNA HISTORIADORA., AUUC'UE TENGA Utl RELIEVE -
INEC'UIVOCAMENTE HISTÓRICO. PROBABLEMENTE Etl ESTE EMPEflo .. MA.s 

"UE Etl SUS COUCLUSIOtlES, RADJC'UE El INTER~S ('Uf PUEOA SUSCl-

TAR Y EL VALOR Y LA ORIGINALIDAD ('UE PUEDAN ATRIBUIRLE, EL -

Mf;TODO C'UE UTILIC~ ES EL M~lODO AflALITICO FILOS0FJCO. POR RA 

zOu DE ESTA NATURALEZA, LAS REFERENCtAS HISTORICAS SERA.U TArl 

SOLO LAS IMPRESCINDIBLES PARA PENETRAR Y APREHEtlDER CON MAYOR 

RIGOR LOS COUCEPTOS t"UE SE EXPUSIERON, 

fJNALMEUTE, C"UISIERA EXPRESAR MI AGRACECJMIENTO A l.A3 

PCRSONAS ("UE DE UNO u OTRO MODO HAN CONTR 1BU1 DO A HACER J•os 1-

BLE ESTA JNVESTIGACJON, 
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., 
rJ\RCO H!STOBICO 

LA EsPARA DE riARI(NEZ t1ARINA. 

f:P.RINA SIGtllflCA ALGO PUE CORRESPONDE COU EL PERIODO EN -

AUE VIVE .. EL CUAL COINCIDE COI/ EL MOMEtlTO Et: C'UE SE PRODUCEN -
LAS MUTACIONES DE TODO ORDEN rue SEÑALAN EL TRÁNSITO DE LAS -
~POCAS HISTÓRICAS., DE DOS EDADES .. DE LA ILUSTRACIÓN AL ROMANTJ 
CISMO., DE LA EDAD r:oDERNA A LA EDAD COtlTEMPORÁNEA, 

EL GOBIERNO DE ESPAf1A SE EUCUEUTRA EN MANOS DE LOS HOM- -
SRES MÁS REPRESEt/TATIVOS DEL DESPOTISMO ILUSTRADO, 

A PRINCIPIOS DEL OCHOCIENTOS, LOS CAMBIOS C'UE SE PRODUCrN 
EN LA f"'.AYOR PARTE DE LOS PAISES EUROPEOS., LAS AMBIEtlTACJONES E 
ltlTR 1 GAS DE HAPOLEOu, LAS DI SCUS 1 ONES 1 NTESTI NAS Et/TRE LOS M1Et1 
BROS DE LA FAMILIA REAL ESPAÑOLA .. PREPARAN EL CAMBIO P/,RA LA -
DISOLUC!ON DEL ESTADO, 

EL ALZAMIENTO DE ESPARA DE 1aoe .. A CONSECUEUCIA DE LA Irl
VASION DEL EJ~RCJTO FRANCES Y LA JNSTAURACJON DE LA MOflARC"Uf A 
BONAPARTISTA, DA LUGAR A G'IUE DESAPAREZCAN EN ESPARA Cl GOBIEH
NO Y LAS JHSTITUCJONES DEL ANTIGUO R~GIMEN, HU~RFAUO EL ESTA
DO DE UNA AUTORIDAD C'UE LO RIJA, YA C'UE LA MAYORf A DE SUS FUN
CIOUARIOS FUEROtl EN PRJUCIPJO OBEDIENTES AL REY INTRUSO O SE -
MANTUVIERON INDECISOS, SE CONSTITUYEN JUNTAS EN LAS DIFERENTES 
COMARCAS PARA ORGANIZAR lA RESISTENCIA CONTRA EL INVASOR, LAS 
CUALES ASUMEU EL PODER HASTA flUE SE FORMA LA JUNTA CENTRAL GU
BERNATIVA DEL REINO., INTEGRADA POR REPRESEUTANTES DE TODAS LAS 
PROVINCIAS. EH DICHA JUNTA SE PLANTEA EL PROBLEMA DE CUÁL DE
BE SER LA FUTURA ORGANIZACIÓN POLJTICA DE LA MONARrUfA ESPARO
LA, SUS MIEMBROS ADOPTAN DOS POSICIONES DEFINIDAS Y ANTAG0NJ-
CAS, LAS MISMAS OUE SE REOllEll EN CADIZ EN IeIO Y AL PA(S DU--
RANTE LA MAYOR PARTE DEL OCHOCIENTOS: UNA ES LA CONSERVADORA; 
OTRA LA REFORMADORA, 
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JiARIHA TIENE UN CONCEPTO UlllTARJO DE ESPAílA .. POR LA SI- -
GUIENTE RAZON: EL ORIGEU DE LA MONARl'UfA ESPAflOLA -DICE- ESTA 
EN EL REINO GODO, SUCESORES SOtl LOS REltlOS DE AUSTRIAS., lEOtl 
Y CASTILLA, PORC'UE DESDE EL NACIMIEtlTO DEL PRIMERO EU LAS MON
TAílAS DE COVADONGA HASTA EL SIGLO XJJJ, TODOS ELLOS CONSERVA-
RON LAS MISMAS LEYES1 LAS MISMAS COSTUMBRES Y LA MISMA COUSTJ
TUCION POLfTJCA, MILITAR .. CIVIL Y CRIMINAL,(l) 

11ARINA lllDICA C"UE LA SUCESIOU HEREDITARIA A LA CORONA DE 

ESPARA SE ESTABLECE POR ALFOHSO X, EXPOHE EL ORIGEN DEL RECO
NOCIMIENTO Y JURA DE LOS PRfrlCIPES HEREDEROS; LA OBLIGACIÓN DE 
LOS MONARCAS DE PROMETER Y JURAR Ell LAS CORTES, CONSERVAP. LA -
INTEGRIDAD DE LA MONARC'UfA; ESTUDIAR LOS PROBLEMAS PLANTEADOS 
EN LAS MINORIAS DE EDAD DE LOS REYES ETC, Y CON MOTIVO DE LA -
SUCESION DE LA COROUA EN TlEMPOS DE ENRIC'UE IV Y CARLOS JI; LA 
ALTERACION DEL DERECHO REAL SUCESORIO POR FELIPE V. 

Al SU ORICEfl, 

COH FINES DE CARÁCTER POLfTICO., f~RTftlEZ rARINA AFIRMA -
C'UE LAS CORTES SON UNA JNSTJTUCION ESENCIAL EN LA ESTRUCTURA -
DC LA MONARrulA ESPAílOLA,Cl) DE Arul su MANIFESTACIOll DE OUE 
EL ORIGEN DE TAU ALTO CUERPO ESTA EN LOS CONCILJOS DE TOLEDO. 
EN EL REINO G0TICO -DICE- SE ESTABLECIERON GRANDES JUHTAS O -
CONGRE:SOS ruE LOS SOBERANOS COtlVOCABAN PARA ACOUSEJARSE Etl - -
ELLAS DE SUS VASALLOS Y RESOLVER DE COMÚfl ACUERDO LOS MÁS AR-
DUOS Y GRAVES NEGDCIOS DE ESTADO, 

[ l) 

(.7!1 

Obra¡; Escogida!!; de Francisco ~lartfnc: Marina 
(l\.\t), MudrlJ. bn~~ r· SCI 
Teorfa l. Cap. l. 
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DESDE RECAREDO HASTA RODRIGO SE CELEBRARON EN TOLEDO FR€ 
CUENTES CONGRESOS, PRESIDIDOS POR LOS MONARCAS, EN LOS C'UE SE 
ESTUDIABAN CUESTIONES DE ORDEN POLITICO Y RELJGJOSQ,(l) 

DICHOS CONGRESOS O CONCILIOS flACJONALES NO ERAN JUNTAS -
ECLES 1 AsT J CAS, s Ir/O PURAMEUTE POL f T 1 CAS y e 1V1 LES y CONSTI - -

TUIAU LAS CORTES O ESTADOS GEtlERALES DEL REINO GÓTJC0.1 PUESTO 

CIUE EN LOS MISMOS ESTABA REPRESErlTADA LA flACION POR LOS BRA-

ZOS ECLESJ.ASTICOS y SECULAR, y NO SE PUEDE RACIONALMEtlTE nu-
DAR C'UE HAfl SERVIDO DE MODELO Y tlORMA A LAS CORTES t'UE POSTE
RIORMENTE SE CELEBRAROfl EN ESPAÑA, (.i) POR ÜLTIMO MARTINEZ f'[i 
RJHA EXPRESA C!UE., SEGÚN LA CRÓNICA GENE~ ALFONSO VJ J J CEL~ 
BRÓ CORTES GENERALMENTE EN BURGOS EN 1169, A LAS C'UE ASISTIE
RON REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS CASTELLANOS; C'UE LO MISMO 
OCURRIO EN LAS DE CARRION DE 1188 Y EN LAS C'UE ALFONSO JX TU
VO EN LEON EL MISMO Aílo, 

B) Su EyOLUCION y ESTRUCTURA El! LA EDAD r!E~QtfJll~-
ftW~}\NCJSCO flABTltlEZ tiARlfjA, 

LA CELEDRACJ0rl DE CORTES ERA UN ATRIBUTO DE LA CORONA., -
POR LO nuE EL MONARCA LAS CO!lVOCABA A su LIBRE ARBITRIO y SIN 
SUJECIÓN A PLAZO FIJO, 

EN CUAflTO A LOS TIEMPOS Y OCASIONES EH CIUE DEBERfAN DE -
REUNJRSE LAS CORTES, EXPRESA PUE "LA ESCASEZ DE DOCUMENTOS Y 
EL DESCUIDO DE NUESTROS ANTJGUOS ESCRJTORES,,,H(S) AGREGA: 
"A LAS CORTES ASIST!AN SIEMPRE EL REY O LA REINA· PROPIETARIA. 
LOS ltlFAUTES O PERSONAS REALES., LOS GRANDES OFICIALES DE PALtl 

(3) En5ayo p. 25-26 

(4) fn~nyo p. 29 
(5) l'corfa, T.J, p. 47 
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C 1 O.o EL CO!ISEJO DEL SOBERAtlO Y SU CANC 1 LLER f A.o LOS GRAtlDES NQ 

BLES HIJOS HIDALGOS .. LOS PRELADOS Y MAESTROS DE LAS ÜRDEUES -
IHLITARES Y LOS PROCURADORES DE LOS (ONSEJOS'~(6 ) 

"LAS CORTES LAS PRESIDIA EL MOtlARCA .. SALVO IMPOSIBILIDAD 

DE HACERLO.o Etl CUYO CASO LE SUSTJTUfA Utl IHEMBRO DE LA FAMl-

LIA REAL, Y ABRfA SUCESIOllES COI/ Url DISCURSO LLAMADO PROPOSJ
CIOtl,, MEDIANTE EL FUNDABA LA BJEtlVEfllflf, A lOS COl!VOCADOS, Y -

EXPONIA LOS tlEGOCJOS SOBRE LOS C'UE SOLICITABA CONSULTA O DEC! 

SJON, LAS CORTES LE CONTESTABAfl POR MEDIO DE UN tlOBLE, DE Utl 

PRELADO O DE UNO DE LOS PROCURADORES DE LA CIUDAD DE BURGOS, 
CURAUTE LA CELEBRACJO/l LOS REPRESEtlTAflTES DE LOS ESTADOS C'UE 

HABIAN SIDO COUVOCADOS HACfAN PETICIOtlES AL MONARCA,. í'UE ERAN 

RECOGIDAS Etl LO C"UE SE DEt~OMJtlÓ CAPfTUL05 GENERALES O CUADER

tlOS DE CORTES, OUE AL SER APROBADA POR EL SOBERANO SE CONVER
TIAN EN LEYES OEL REJNO"(i) 

C) ATRIBUCIOJfll.i.. 

f°iARTfNEZ fARlrlA SOSTIEUE C"UE SOBRE LAS CORTES EL TEt1A -

CENTRAL ES EL SJTATIVO A SU tlATURALEZA JURfDlC/,,. POLÍTICA, 

EXPOUE EH EL .(NSAYO, EL SISTEMA DE GOBIERtlO DE LOS VISIGODOS 

Y DE LOS RElflOS tlEOGÓTICOS HASTA EL SIGLO XI J; RECOflOCE LA F(i 

CULTAD DE HACER NUEVAS LEYES,. SAr1c1or:E.s .. MODIFICAR EfllHEtlDAS 

y AÚN RENOVAR A LAS ArlTIGUAS. Fue UtlA PRERROGATIVA TAU CARA( 

TERfSTJCA DE LOS MONARCAS,. COMO PROPIO DE LOS VASALLOS,. RESPt 
TARLA Y OBEDECfílLA,. PORC'UE LAS CORTES (CUP.IAS) HO GOZABAH DE 

AUTORIDAD LEGISLATIVA,,, SINO DEL DERECHO DE REf'RESEHTAR. 

CotlSULTABAU AL REY Y LE ACO/ISEJABAll LO PUE COtlVENf A EJECUTAR 

SOBRE LOS PUflTOS Y MATERIAS GRAVES, LAS RESOLUCIONES Y ACUER-

16) lcotfa p. ,¡-

('."l J.E!'rf:i JI• l~!J·!ltl 
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DOS DE LOS CONCILIOS y CORTES NO TENIAN VIGOR DE LEY, 110 Acci. 
DIEllDO LA AUTORIDAD Y LA CONFIRMACIOll DEL SOBERAllO. 

EN LA EDAD f:EDIA LAS CORTES NO FUERON Ull PODER, SINO UN 
ORGAllO DEL ONICO QUE EXISTIA Ell EL ESTADO CASTELLANO -LEONES: 
EL REY. LA INEXISTEl~CIA DE TEXTOS C'UE REGULARAll LAS FACULTA
DES DE LA lllSTITUCIOll, LE PERMITIO A ESTA ADQUIRIR UNA SUPRE
MACIA EN DETERMlllADAS ~POCAS, AL AMPARO DE VICISITUDES POLITJ_ 
CAS OUE ATRAVIESA LA f;oNAROUIA DURANTE EL BAJO MEDIOEVO, SIN 
EMBARGO, AL FORTALECER EL PODER REAL, ESTE SE IMPUSO A LAS -
CORTES. 

EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XV!, LAS CORTES DE CASTILLA -
CARECEN DE LA FUERZA E IMPORTANCIA QUE TUVIERON DURANTE EL HJ;. 
DIOEVO, Y LOGICAMENTE, LA PAULATlflA DECACEflCIA DE LAS CORTES, 
flARlllA SEílALA LAS PROFUNDAS ALTERACIONES OUE SE PRODUCEN EN -
LAS CORTES EN ESA EPOCA, 

COMO EJEMPLO, ALFOllSO XI DE CASTILLA SUPRIME EL ~Cfir.~J0 

Y CREA EL REGIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, CON LO CUAL EflTR[UA -
EL GOBIERNO DE LOS MISMOS A UNA OLIGAROU!A, CUYOS MIEMBROS -
PERTENECIAN GENERALMENTE A LA NOBLEZA DE SEGUNDA O DE TERCERA 
CATEGORIA, CE ESTA MANERA, LA REPRESENTACION POPULAR DESDE -
MEDIADOS DEL SIGLO XIV ES lllAUTENTICA, POROUE LOS PROCURADO-
RES SON LOS DELEGADOS DE LOS AYUllTAMIENTOS PERPETUOS, MEJOR -
DICHO, DE ALGUNAS FAMILIAS, POSTERIORMENTE LOS REYES CATOLl
COS NOMBRAN LOS ALCALDES-CORREGIDORES Y OTROS CARGOS CONCEJI
LES ruE llffERVIEllEN LAS MUNICIPALIDADES, y BAJO CUYA PRESION 
Y REPRESENTACION DE LOS AYUNTAMIENTOS VIENEN A SER UN REFLEJO 
DE LA VOLUNTAD DEL REY. Corr RESPECTO A LAS CORTES, LOS Aus-
TRIAS SE LIMITARON A PRACTICAR LA POLIT!CA oUE HABIAN HEREDA
DO DE SUS PREDECESORES DE CASTILLA, 

POR OTRO LADO, A FINALES DEL SIGLO XVIII Y PRitlCIPIOS -
DEL XIX, LA ERUDICION HIST0RICA SE CARACTERIZA POR EL TlllTE -
PARTIDISTA C'UE LOS AUTORES DAN A SUS OBRAS, Y l:ARlllA NO ES -
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UNA EXCEPCIÓN, PotlE LA HISTORIA AL SERVICIO DE Utl IDEAL POLl 
TICO Y SOSTIENE LA TESIS DE QUE LOS PRlllCIPIOS TRADICIONALES 
~UE INFORMAN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAílOL SOll LOS MISMOS PUE 
PRESIDEN LAS CONSTITUCIONES POLITICAS DEL MEDIOEVO, 

EN TIEMPOS DE CARLOS IV, EL DESPOTISMO DESCARGABA SUS MA 
LES SOBRE EL PUEBLO ESPAílOL, EL CUAL HABIA OLVIDADO SUS PRE-
RROGATIVAS, SUS DIGNIDADES Y SUS DERECHOSJ DESCO!IOCIA LAS tlO
CIONES PRIMERAS DE LIBERTAD CIVIL Y POLfTICASJ NO TEtlfA IDEA 
DE CONSTITUCIÓtl, NI DE SUS LEYES NI DE SUS CORTES, Y AS! IGtlQ 
RABA PUE ~STAS HABIAfl SIDO SIEMPRE EL APOYO DE LA f!ONAR0UIA Y 
EL REMEDIO DE TODOS LOS MALES POLITICOS DE LA NACIÓfl, 

Y COMO ESTA SITUACION COINCIDIA COll LA ~POCA DE INrUIETI!_ 
DES Y AGITACIONES DE TODOS LOS GOBIERNOS EUROPEOS, LOS MOVl-
MIENTOS CONVULSIVOS DE TODOS LOS CUERPOS POL!TICOS, LAS AMBI
CIONES Y EMPRESAS DE !IAPOLEON Y LAS ALTERACIONES PRODUCIDM -
EN MUCHOS ESTADOS ERA!I PRELUDIO DE U~A REVOLUCIÓN, CONVEN(A -
PREPARAR A LA llACJON E INSTRUIR AL PUEBLO: "HAY CUE APROVECIW! 
TAll FAVORADLE COYUNTURA PARA REGENERAR A ESPAílA, PARA ESTO -
ES PRECISO ruE SE COtlVOCUE A LAS CORTES y 0UE SE REFORME LA -
ESTRUCTURA ORGAtlICA DEL ESTADO, RECONSTITUYEtlDOLO SOBRE NUE-
VAS &ASES POLITICAS Y JURIDICAS"(B) ESTAS tlUEVAS BASES SON -
CRISTIANAS, 

AHORA BIW: AL LLEVAR A CABO LA REFORMA QUE PROPUGllA f!A 
RlllA lCuAL HA DE SER LA CONSTITUCIÓN 0UE DEBE CAP.SE A EsPAílA? 
"UNA SABIA CONSTITUCIÓN MONARt;!UICA, ACOMODADA A LAS AtlTIGUAS 
ltlSTITUCIOllES Y COSTUMBRES DE CASTILLA Y A LAS CIRCUtlSTANCIAS 
Y LUCES DEL SIGLO"C 9l ES DECIR, REALIZAR LA CONJUNCIÓN DEL -
PASADO Y PRESENTE, DE TRADICIÓN Y REVOLUCIÓN, Lo NUEVO HA DE 

(8) Principios p. 25 
(9) Principios p. 26 



ll 

SER Utl DESEUVOLVJMJENTO DE LO ANTIGU01 PERO BUSCANDO LA JUSTA 
PROPORCIÓN ENTRE LO ESTABLE Y LO PROGRESIVO, POR TANTO., PARA 
REGE,,ERAR A ESPAflA HAY ílUE PROFUr:DJZAR EN EL ESTUDIO DE LAS -
INSTITUCIONES SECULARES QUE JLUHltlARAtl EL PRESEtlTE COH LA LUZ 

DEL PASADO y rios MOSTRARAN EU LA TRADICIÓN EL FECUNDO MANAU-
TIAL DE LAS NUEVAS LUCES, 

flARJNA ENCUEtlTRA (lUE LOS PRltlCJPIOS C'IUE INFORMAN t..A CON,S. 
TJTUCION DE CA.n1z, AUrlC'UE ESTA FUESE HUY SEM.EJAtlTE A' LA DE -

FRAtlCIA DE 1791,, NO SON PLANTA EXTRAfiA., SINO VERUÁCULA, POR-
QUE ESTÁN INSPIRADOS EU LA TRADICIÓN NACIONAL. 

EL PRJrlCJPJO DE SOBERAUfA t/ACIONl\l AFIRM C'UE: ~EXISTE -

EU LA EDAD llEDJA,, Y ASf LO PRUEBA EL HECHO DE C'UE EL MOtlARCA 

rer:JA LIMITADO su PODER POR U!I CUERPO REPRESENTATIVO NACIONAL 
CUYA ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES ERAN SIMILARES A LAS DEL CON-
Gr.ESO DE CAD 1 z. A LAS CORTES -CONT 1 NÜJ\- SE DEBE TODO EL e 1 Er~ 
LA CONSERVACION DEL ESTADO, LA EXISTEHCIA POLfTJCA DE LA MO-
NARQUfA Y LA INDEPEf/DENCJA Y LlBERTAD HACIONAL"(IO) 

y ESTO SE corlSIGUIO 
A LAS CORTESJ TUVO PARTE 
REPRESENTACIÓN NACIONAL. 
CON LA TRADICIÓU, 

PORQUE EL PUEBLO JIABfA SIDO LLAMADO 
EN SUS DELIBERACIONES,, CONSTITUfA LA 
Asl EUTROCA EL CONSTITUCJOUALlSMO -

POR ÚLTIMO,, r.A.RTIUEZ f.:ARHIA EXPRESA C'UE DEBE PROCEDERSE 
A LA CODJFICACIOfl DE TODA LA LEGISLACIÓN tlACIONAL, EMPEZANDO 
POR HACER Ut: NUEVO CUERPO LEGAL DE DERECHO COMÚN EN EL PUE SE 
RECOGIERAN LAS LEYES POLITICAS,, CIVILES, PENALES Y PROCESALES. 
PRESTA UNA COLABORACIÓN ACTIVA Y EFICAZ EN LAS CORTES EN 1820. 

(10) Jbidcm. 
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FirlALMENTE PIENSO ('IUE EL PENSAMJEtlTO TR/,DICIONAL DE [SPA 

i1A., PUE TAUTO PREDOMlfHO ALCANZA EflTRE LAS POLfl JCAS Y TRATA

DISTAS DEL SIGLO XVIII., ES UtlA CONSTAUTE Y Utl VIUCULO EflTRE -

EL DESPOTISMO ILUSTRADO y EL cor~STJTUCIOllALISMO HISPANO y Etl

CUEllTRA UNO DE SUS REPRESENTANTES MÁS DESTACADOS Efl LA PERSO
NA DE l:ARTfNEZ liARIHA, 



ll 

DOll FRNiCISCO f1ARTlllEZ MARINA 

HACIMIENTO, FAMILIA y ESTUDIOS. 

EL 10 DE HAYO DE 1754 NACE FRANCISCO flARTINrz flARINA, E!I 
LA CIUDAD DE OVIEDO, ESPARA, A LOS OUINCE AROS, DESPUtS DE -
HABER APROBADO EL LATfN, SE MATRICULA EN LA UNIVERSJ.DAD DE --
0vJ EDO PARA OfR FJLOSOFJA, TRES AROS MAS TARDE OBTIENE EL. TI
TULO DE BACHILLER EN ARTES E INMEDIATAMENTE COMIENZA LOS EST.!J. 
DIOS DE TEOLOGIA EN EL MISMO CENTRO, 

Ell 1773 ABANDONA 0VIEDO Y SE TRASLADA A TOLEDO, DURANTE 
CUATRO AROS ESTUDIA EN LA FACULTAD DE TEOLOGJA, EN ALCALA DE 
HENARES (f:J\DRIO) ASPIRA A LA BECA rn EL COLEGIO f:J\YOR DE SAN 
ILDEFONSO. Poco DESPU!S ES NOMBRADO BIBLIOTECARIO DE DICHO -
CENTRO, EN 1777 SE ORDENA DE PRESBITERO E INMEDIATAMENTE HA
CE OPOSICIONES A LA DIGNIDAD DE CANÓNIGO MAGISTRAL. SE LE -
CONCfDIO LA PLAZA EN 1778, REGRESA A TOLrDO Y RECIBE EN ESTA 
UNIVERSIDAD LA LICENCIA EL 22 DE JULIO, DESPuts DE HABER JN-
CORPORADO LOS GRADOS DE BACHILLER EH ARTES Y TEOLOGJA, 11AES-
TRO EN SAGRADAS ESCRITURAS Y PROFESIONALMENTE DOCTOR EN lEOL~ 
Gf A, 

fut ELECTO RECTOR DEL COLEGIO f'.AYOR DE SAN ILDEFONSO Y -
POCO DESPUts SE TRANSLADA A ALCALA DE HENARES. EN 1e10. llAR
TINEZ llARINA ABANDONA ALCALA PARA OPOSITAR A LA CANOJ!A LEcTa 
RAL DE LA CATEDRAL DE AVILA. A PESAR DE LOS POCOS AROS ruE -
NARINA RESIDE EN ALCALA, SU ESTANCIA EN LA CIUDAD COMPLUTENSE 
Y EN EL 11AYOR DE SAN ILDEFONSO DEJAN SU HUELLA EN EL FUTURO -
ACADtMICOo 

llARTINEZ l~RINA PERMANECE POCO TIEMPO EN AVILA, POR~UE -
EN ENERO DE 17&1, CARLOS 111 LE NOMBRA CAPELLAN DE LA REAL -
IGLESIA DE SAN ISIDRO EN flADRID, 
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LABDRJOSO POR riATURALEZA .. APASIONADO POR LOS ESTUDIOS Y 
CON VOCACJON DE INVESTIGADOR., f'li.ARTfNEZ 1-~RJNA SE DEDICA ESTOS 
AAOS A LAS LETRAS., CUYO FRUTO SERA LOGRAR UtlA SOLIDA REPUTA-
CJON EN CIERTOS MEDIOS DEL PAls. Asr .. PUES, EL GOBIERNO DE -
LA MONARt'.UIA LE OTORGO SU CONFIANZA Y LE OCUPO MUY A MENUDO -
Et: SUS DJFEREtlTES COMISIOtlES, 

TAMBIEN FUE DESIGNADO POR EL COI/DE DE CAMPDMANES ACADEMl 
CD DE LA HISTORIA Y DE LA ESPARA, 

Eu ESTA ~POCA ESCRIBE r~RTltlEZ MARINA su PRIMERA OBRA .... 
El DISCURSO HJST0RICO-CBITJCO SO~RE LA PRtttERA VENIDA DE LOS 
JUpJos A ESPADA, rue LEVO Erl LA ACADEMIA DE LA HISTORIA EL s 
DE AGOSTO tE 1796 Y OUE SE PUBLICO AL Af.O SIGUIENTE, EL !!il
k.U.B.1º FUE MUY ELOGIADO, TRATA SOBRE EL ORIGEN DE LA MONAR- -
('Uf A Y SOBRE LA NATURALEZA DEL GOBIERUO ESPAROLo fJNAL"1ENTE, 
EL 29 DE fjQVIEllBRE DE 1799 LA ACADEMIA DE LA HISTORIA LE ELE
GJA REVISOR GENERAL, 

fll 1797 ES MIEMBRO HOIWRARIO DE LA P.CADEMIA EsPAílOLA Y -
1'.0J:1ERARJO EN f.LRJL PE 1800, 

LA LABORIOSA ACTIVIDAD ~UE r!ARTINEZ rARINA VENIA DESARRQ 
LLANDO Et~ EL SEUO DE LA ACADEMIA DE LA ffJ STORIA LE FUt RECOM

PEllSADA POR SUS COMPAílEROS ELIGltNDDLE Ell 1801 PARA rUE DESEt! 
PEÑARA LA DJRECCION DE LA CORPORACIÓN, BAJO SU PRESIDENCIA, 
LA ACADEMIA ABORDA UNA SERJ E DE REFORMAS C'IUE LA ROBUSTECFJI V 
LA PONEH EN COflDICIONES DE REALIZAR CON HÁS EFICIENCIA LOS -
TRABAJOS C'UE LE ESTABAN ErlCOMEtlDADOS, COMO LA JflVESTJGACJOrt -
HISTÓRICA, 

AL CESAR l:ARlflA El/ LA DIRECCIOrr DE LA t.CADEMJA. FUE NOM
BRADO SJBLIOTECARJO V ARCHIVERO DE LA MISMA, 

l'.ART!JIEZ l·iARINA St DECIDE Ell ESE TIEMPO A ESCRIBIR UIJ -
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~Blt..Q-CBfTICO SOBRE LA LEGJSLACION Y PRU!CIPAlES -

cutnros LEGALES DE LOS REINOS DE LE6U y CASTILLA. TRATA ESP~ 
CJALMEtlTE S06RE El C6DJCO DE LAS SIETE PARTIDAS DE ALFONSO EL 
SADIO. EL ErlSAYO ESTAt:IA TERMJllADO EN reo6 '( SE IMPRIMIÓ Ell 

1608. 

EN f:AORID flELATA r~RTfUEZ rJARINA ('UE MIENlRAS DURÓ LA -

CONTIENDA -LA GUERRA: 1809-1214- COMO SU tDAD Y SU PROFESJOll 
NO LE PtRMlTIArl EKPUfiJ\R LAS AP.MAS EN DEFEflSA VE LA Pi\THJ/11 

PROCURO bUSCAR UN ASILO DE PAZ, DESJ\fiROLJ..ANDO EUTbNCES EL ES
CRlTO C'UE HABlA EN'l1ADD A JOVELLAflOS EN OCTUBRE DE 1coe. EL 
fRUTO DE LA TAREA ruE SE HAD!A lMPUESlO FUE LA OBRA TITULADA 
I!illl!JJLff-l.MSQ.f!IT!i_o.JiBl\trnf:.S_,l~m.11JL1lll.Cl OrJAl,,_E.LPJ.-1,QL!lU -
!JQLP.Ll_t;.OlLJ'_.tM>J.nt A. PUBLICADA rn lel3. [STA OBRA TRATA -
DE LA SOBERANfA DEL PUEBLO ESPAílDL COU Al.GUtlAS OBSERVACIOW.f.S 
SOBRE LA lEY FUtlDAMEUTAL DE LA MOUARC'UIA ESPAl10LA, Etl ESE -

MISMO AflO POR SU OBRI\ LE HACEN UN PROCESO ANlL LA lNC"UlSlCIOU: 
LE TACUAH DE lMPto y EXALTADO APOLOGtSlA y DEFErrnoR tE. LOS LJ_ 

BtRALESJ DE MAS OSADO y ATREVIDO ('UE LOS PROPIOS PR01lS1ANTES1 

DE SEOUCTOH1 DE Ff,L~Aíll01 DE REVOLUClONARI01 DE DEMOC~.t.TA - -

FRAfiC~S1 Dt fo'.A.L CL~RIGD1 DE EXPOt1ER TEORlAS CONTRARIAS A LJ\ -

AUlORIDAD MONÁRC'UICA Y FAVORABLES A LA SOBtRANfA POPULAR, POR 
LO lAUTo~ LOS CALIFICADORES ESTIMAtl ruE li,;;Q_RfA DE LAS (ORTfa 

DEBE PROHlBtRSE AUSOLUTAMENTE POR CONTENER PP.OPOSICIONES ERR~ 
NEAS1 NAL SOtlAUTt:S1 CONTRARIAS A LA !lOCTRlrlA DE LOS SANTOS P{I 

DRES, SEDIClOSAS1 JNDUCTIVAS A LA Rl:.8C:LJÓN CONlRA LAS LEGf11· 

MAS POTESTADES, (DEFEUSA DEL DOCTOR DOH FRANCISCO f:.ARTlNEZ -

f:A.RlUA CONTRA LAS CENSURAS DADAS POR EL TRIBUNAL DE LA Ittru1 .. 

SICION A SUS DOS OBRAS: l!OJllilf&.Jlt;_L!§_(;p_>lI!'S Y ENSAYO HLSJi!
RlCQ:ÍBlll.t:O S@BL!.J<-1\NTI GUA LEG l_.Sl,A~ 1.0li .• PLE.fil'J.flA, f'.l!PR 1 D 

J..ill.>. 

EL ESCRITO ~UE l~ART!rtEZ l~ARINA DIRIGIO A LA !NrUISlCION 
("fl._E..f.Wl)_li,, ,") DEFErlDI~:ttOOSE DE LOS CARGOS C'-UE SE LE lttPUTA-
BAN -mm- COllSTITUVE Ull ltiFDRME PUE NO SOLO SE EVIDENCIA ruE 
SE LE HOST1GA8A POR su IPE/\HJO POLITJC01 SJHO ruE SE CONFORM/I. 



,. 
SU ENORME ERUDICIOU, L1LJ.).E.E.t!LS..A ESTA DIVIDIDA EN TRES PUUTOS: 
EN LA PRIMER~ REFUTA LA CALJFICACJON rue DE LOS CENSORES HA-
CENA LA lEORIA DE LAS CORTES. EH LA SEGUflDA PARTE,, MANJ.FIE~ 

TA flUE LO C'UE E:L HA EXPUESTO ES ACORDE COtl LAS DOCTRINAS.,, SEl:! 

TENCIAS Y OPJrlJONES DE LOS TEÓLOGOS. EN LA TERCERA IMPUGNA -
LA CENSURA DEL E!fü.l'..Q.JlJJi.I.Qfil.&Q.:_CBJ_uca~ PERO LA CUESTI ON 
PUEDO SIN RESOLVER PORC'UE EL TRIEUllAL Dt LA IUC'UISICJOU NO -
LLEGO A PROUUNCIAR SEUTENCJA.,, C'UEllAflDO EXONERADO DE TODA ACU
SACION, 

LA ACADEMIA DE LA HISTORIA VUELVE A ELEGIRLE SU DIRECTOR 
EN NOVIEMBRE DE 1816. EN lElf LE NOMBRAN ACADE:MICO HONORARIO, 
OTRAS OBRAS: fBJUC!pIOS f!AillRALESJ.LlJJ...LQRAL, pe ~Ql...l.IJ.=. 
CA y QE LA LEGISLACJ.0..N; HISTO..filA_J)~A._Y_JjL~E flUESTR~_Q.R_ 

JESUCRISTO Y DOCIRl!lA ~f:_J,.A....ÜQRAL~...l.ill1illAJ. SE PUBLICAtl EN -

1818. 

FRANCISCO ~:ARTlr:EZ riJl.RINA SEPARADO DC LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA, DEDICADO A LA MEDITACl01b Y CONSAGRADO A LA VIDA Rg, 
LIGIOSA, MUERE EN ZARAGOZA EN le33, 
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CAPITULO 1 

• LA. SQBEBAU!A • 



,. 

FRANCISCO l'IARTINEZ f>\Rll<A, PARTE DE LA SOCIABILIDAD NATll. 

RAL DEL HOMBRE Y DEL CARACTER NATURAL DEL PODER POLITICOJ RE

CHAZA LA TESJS IUSNATURALISTA DEL ESTADO DE NATURALEZA Y DEL 

PACTO SOCJALJ Y SE ADSCRIBE A LA DOCTRHlA TRADICIONAL DE LA -

TRANSLATIO IMPERI J. LA SOBERAUfA ES PAÁ:A tl UNA FACULTAD -

ruE PERTENECE AL REY y A LA NACIOll. EL PODER DE AMBOS DEBIA 

CIRCUNSCRIBIRSE A LOS MANDATOS DE LA LEY DIVINA Y NATURAL Y -

DEL CUMPLIMIENTO DEL BIEN COMON, ADEMAS .. EL MONARCA ESTABA -

OBLIGADO A RESPETAR LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO, ESTO -

es .. LAS CLAUSULAS o CONDICIONES DEL CONTRATO ~UE LA COMUNIDAD 

NACIONAL ESTIPULABA CON EL REY ANTES DE rue tsTE ACCEDIESE AL 

TRONO, TALES POSTULADOS LE APARTAH DE LA DOCTRINA CONSTITU-

CIONAL DE LA DIVISION DE PODERES Y LE ACERCAN A LA TEORIA TRA. 

DICIONAL DEL •estADO MIXTO", 

! , - LA SOBERAll!A 

l.- EL ORIGEN DEL PODER PoLIIICO 

CON PLENA FIDELIDAD A LOS ESOUEMAS ARISTOT~LICO-TOMJSTAS, 

r·iARTfNEZ IARINA SE ACOGE A LA TESIS DE SOCIABILIDAD NATURAL -

DEL HOMBRE: "EL HOMBRE -ESCRIBE- ES UU ENTE NATURALMENTE SO

CIABLE DESTINADO POR EL CREADOR PARA VIVIR Ell SOCIEDAD CON -

LOS DEMAS HOMBRES", (l) SIGtlJFICATlVAMENTE CON ESTA AFJRHA- -

(l) Principios, p. 214 



C!Ot¡, RECHAZA LA MODERNA NOCION DEL ESTADO DE llATURALEZA, 

PARA i!ARltlA,, EFEC11VAMENTE, EL ESTADO DE NATURALEZA NO -

PASABA DE SER ALGO "ABSOLUTAMENTE IMAGINARJO, ~UJMtRIC0",( 2 ) 
UNA SJTUACION "PREUATURAL,, VIOLENTADA ••• ruE NUNCA HA EXlSTJ

DO", (l) ESTA PREMISA lNIClAL LE CONDUCE A SOSTEtJERr SIGUIEN

DO TAMBJtN A ARISTÓTELES Y A STO, TOMÁS, EL ORIGEN NATURAL DE 

LA SOCIEDAD CJVJL O COMUNIDAD POLfTJCA: "EL ORDEN SOCIAL -AS~ 

VERA- EMANA ESEtfCJALMErlTE DE LA UATURALEZA". ( 4) Dos SON LAS -

FORMAS FUUDAMEUTALES PARA tL: urlA PRIMARIA, LA SOCIEDAD FAMI

LIAR .. Y OTRA MÁS PERFECCIONADA .. LA SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD 

POLlTlCA, UNA Y OTRA SON NECESARIAS .. PERO SOLO LA SEGUNDA .. -

t'UE CONSTJTUYE EL ESTADO SUPERIOR DE LA SOCIABILIDAD HUMAHA.1 

PUEDE CONSIOERARSE PERFECTA .. ES DECIR, AUTOSUFICJEtlTE. StN -

EMBARGO., EN AMBAS FORMAS DE SOCIEDAD EL PODER POL1TICO ES AL

GO AtlEXOJ "LA AUTORIDAD POLITICA DICE EN EL DISCURSO ES PERMA 

NEUTE Y PERPETUA, AS% COMO LA SOCIEDAI>",(S) 

fj\RTINEZ f1ARIUA 110 ESCAPA A LA TRASCEUDENCIA DE SU PUNTP 

DE PARTIDA TRADICIONAL (ARISTOTELICO-TOMISTA), COMO SE VERA, 

ESTA TRASCENDENCIA ES DE TAL MAGNITUD OUE CONDICIONARA SUS -

PLANTEAMIENTOS ULTERIORES DE MODO DECISIVO, l!UY EN PARTICU--

(2) Principios, p. 214 
(3) .lli· p.p. 2~9·240 
(4) Dis<:uTso, p. 121 
(S) Dl~cuTso 1 p. 131 E~ta tesis se desarrolla en 

Principios, p. 382 
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CJOU .. RECHAZA LA MODERtlA NOCJON DEL ESTADO DE NATURALEZA. 

PARA t!ARltlA.o EFECTIVAf<!ENTE, EL ESTADO DE NATURALEZA NO -

PASABA DE SER ALGO "ABSOLUTAMENTE JMAGINAP.10 .. C'IUJMtRJCO",, (Z) 

UNA SITUACIÓU "PREUATURAL .. VIOLENTADA,,, C'UE NUNCA HA EXISTI

DO", (J) ESTA PREMISA INICIAL LE CONDUCE A SOSTENER,,· SIGUIEN

DO TAMBltN A ARISTÓTELES y A Sra. TOMÁS, EL ORIGEN NATURAL DE 

LA SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD POLfTJCA: "EL ORDEN SOCIAL -AS-'. 

VERA- EMANA ESEt/CIALMEtlTE DE LA f/ATURALEZA",f 4) Dos SON LAS -

FORMAS FUtlDAMEUTALES PARA tL: Ut/A PRIMARIA.o LA SOCIEDAD FAMI

LIAR .. Y OTRA MÁS PERFECCJOtlADA, LA SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD 

POLfTICA, UNA Y OTRA SOfl NECESARIAS., PERO SOLO LA SEGUNDA, -

~UE CONSTITUYE EL ESTADO SUPERIOR DE LA SOCIABILIDAD HUMANA, 

PUEDE CONSIDERARSE PERFECTA, ES DECIR, AUTOSUFICIENTE, SIN -

E~BARGO, EN AMBAS FORMAS DE SOCIEDAD EL PODER POL1TICO ES AL

GO AUEXO; nl.A AUTORIDAD POLfTJCA DICE EN EL fil_~ ES PERMA. 

NEUTE Y PE:RPETUA, AS1 COMO LA SOCIEDADn, (S) 

r!ARTfNEZ ltARJrlA UO ESCAPA A LA TRASCEHDEUCIA DE SU PUNTO 

DE PARTIDA TRADICIONAL (ARISTOTrLICO-TOMISTA), COMO SE VERA, 

ESTA TRASCENDENCIA ES DE TAL MAGNITUD OUE CONDICIONARA SUS 

PLANTEAMIEllTOS ULTERIORES DE MODO DECISIVO, f!uy EN PARTJCU--

(2) Pr1ncieios, p. 214 
(3) !.!.!· p.p. 239·240 
(4) Discurso, p. 121 
(S) Discurso, p. 131 Esta tesis so desarrolla en 

Principios, p. 382 
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LAR,. EL SOSTtNER LA NATURALIDAD DEL PODER POLfTICO DETERMINA

RA SU ACTITUD ACERCA DE DOS CUESTIONES IMPORTANTES: LA DEL • 

PACTO SOCIAL Y POLITICO Y LA DOCTRINA DE LOS LlMITES DE LA SQ. 

BERA!l!A, 

2.- EL PACTO SOCIAL 

EL PENSAMIENTO ESCOLi\STSco .. ADEMÁS DE AFlRKAR LA NATURA

LIDAD DEL PODER POLtTJCO Y SU MEDIATO ORIGEN DIVINO, SOSTEN ... -

D"RIA OUE ESE PODER RESIDIA ORIGIHARJA E IHMEDlATAMENTE EN LA 

COMUNIDAD .. EH EL COHJUJITO DEL CUERPO SOCIAL, PARA LA ESCUELA 

(ESCOLASTJCOS) LA DEMOCRACIA ES LA ÚNICA FORMA DE GOBJERNO NA 

TURALMENTE ESTABLECIDA. LAS OTRAS DOS ruE, ACEPTAUPO LA CLA

SJ F ICAC C~N ARISTOTt:LICA, ESTE PENSAMJI:NTO RC:COtlOCE, LA ARISTQ. 

CRACtA V LA MDNAr<!C'UfA .. son DE ORIGEN HUMANO. EN ESTA OLTIMA, 

CUE ES LA FORMA DE GOBJERNO ('UE UUANlMEMENTl SE ACOllSEJA,, LO 

~UE PROCEDE PE Dios NO ES, PUES, LA INSTJTUCION DEL PRINCf PE,, 

SINO LA DEL PRINCIPADO, lA DOl<DC COllDUC!AN ESlAS PREMISAS? 

Puts, A RECURRIR A LA 1DfA DE UN PAC70 COHTRACTUAL CUAllDO DE~ 

DE ELLAS SE INTEUTADA FUNOAMCHTAR El TRASPASO DEL PODER DE LA 

COHUtUDAD AL PAhlCJPE, LA •tRANSLATlO {MPERJ J",, EU LA TERHINQ. 

LOGIA DE LA ESCUELA: lRANSLACIOll ~UE COl!SIDERARIA CONVElllEllTE 

Y UECfSARIA 10VO EL PtUSAMJEtlTO ESCOtA.STIC0,( 6) 

(6) r-, su.~ re·:. 1-..'?! l'n rt 1 dos rol f t icos r:,.rnnolc~ h1H1t n 1868 
trn!l:t\:21 Rl'l'i!'lt:t Gcn~r:tl Je Dcrt."cho. Tomo X:l\', ~faJrid 2958 
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TAMBl~N EL PENSAMIENTO POLITICO ESTATAL (HOBBES, LOCKE, 

ROUSSEAU) RECURRIO A LA IDEA DEL PACTO PARA FUNDAMENTAR LA • 

EXISTENCIA DEL NUEVO PODER COMOU,, DEL ESTADO, flo OBSTANTE., 

LA ARTICULACl0tl DE LA MODERNA TEORJA PACTISTA ERA MUY DIFE·• 

RENTE A LA TRADICIONAL, AL ASENTARSE EN LA NOCIÓN DEL ESTADO 

DE NATURALEZA. 

EN LA TEORfA POLITJCA TRADICIOUAL EL CONCEPTO DE uPACTUM 

SOCJETATISu SE UTILIZA PARA EXPLICAR UNA FORMA DETERMINADA -

DE SOCIEDAD, PERO NO EL HECHO SOCIAL EN st MISMO. Asf,, POR 

EJEMPLO,, A SUAREZ EL ADMITIR ESTE PACTO NO LO LLEVA A NEGAR 

EL CARÁCTER NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD POLfTJ

CA1 SINO G'UE PRECISAMENTE LO EXPLICA: ''LA MULTITUDO HOMINUM" 

EN VIRTUD DEL PACTO DE ASOCIACJÓtl, DEJA 0[ SER UH COflGLOMERA 

DO SIN NINGÚN ORDEU DE UNIÓN FfSJCA, Y SE CONVIERTA EN UNA -

PERSONA MORAL .. EN Utl CORPUS t:vsr1 CUM". C7 ) POR eso .. EN RJGOR .. 

COMO ADVIERTE A. TRU'r'OL 'r' SERRA: "LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS 

COHCEPCJONES PACTJSTAS ESCOLÁSTICAS, SOti MUY PROFUNDAS, PE

SE A LO CUAL, A VECES HAH SIDO EC'UIPARADAS POR f'1As DE Ufl AU

TOR: ADOLFO POSADA(&) Y RECASENS SICHES,CO) 

(7) 

(8) 

(9) 

A. Truyol y Serra: Historia de la Filosofía del Derecho 
y del Estado: Revista de Occ1dentc, Mii!lrld (1975) 
Introducci6n a los Principios de Francisco Martfnez Ma
..!l!!.!· XXXJ-XXXtll 
Las Teorías Políticas de Francisco de Victoria, con un 
estudio sobre el desarrollo hist6rlco de la idea de Con 
trato Social. Madrid 1930, p. 175·222 -
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PUES BJ~N, f1ARTINEZ r~RlUA .. SOSTIENE 11. LO LARGO DE TODA 

SU OBRA LA RESIDENCIA ORIGlllARJA E INMEDIATA DEL PODER EU LA 

COMUHIDAD, SE ESCOGE A LA CONCEPCJ0f/ PACTISTA TRADJCIDflAL Y 

CONDE'4A EN CONSECUENCIA LA MODERtlA TEoRrA DEL PACTO SOCIAL .. 

EN PARTICULAR LA DE UOBBES, LOCl\E y RouSSEAU. AsJ .. POR PO-

NER UN EJEMPLO .. Ell EL º'1§_<;J!B§..Q AFIRMA (lUE: "EL PACTO SOCIAL 

ES TAN AtlTIGUO COMO EL MUllDO"(IO)y ATRIBUYE A STO, TOMÁS: 

"LA GLORIA DE HABER ESTABLECIDO EL CONTRATO SOCIAL COMO FUN

DAMENTO DE LA SOCIEDAD POLITICA",(ll) 

AHORA BIE:N .. AUrlC'UE t'lARif;A cOrlFUllDA EL PACTO SOCIAL CON 

EL POLfTICO, SIGUIErlDO A SuAREZ .. PARECE DISTINGUIRLOS, ESTA 

DISTJNCJOU ES PERFECT/1MEUTE COHEREflTE COfl LAS DOS FORMAS DE 

ORGAf/IZACIOll SOCIAL CIUE tL1 SEGÚN HEMOS VISTO DISTINGUIA: 

LA FAMILIAR O LA CIVIL O POLfTJCA. t11EflTRAS LA PRIMERA ERA 

DE ORIGEll NATURAL1 LA SEGUNDA SE ESTABLECfA CONVENCIONALMEU

TE A TRAVE:S DE Ull PACTO DE SOCIEDAD, ESTE PARECE SER1 POR -

EJEMPLO, EL SENTIDO ATRIBUIBLE A ESTOS PÁRRAFOS DE SU I!L§.Qlft 

~ "LA NECESIDAD DE DEFENDERSE DE LAS BESTIAS FEROCES, Y DE 

HOMBRES MÁS FEROCES C'UE LAS MISMAS BESTIAS, OBLIGO A MUCHAS 

FAMILIAS A REUfHRSE Efl SOCIEDAD PARA SOCORRERSE MUTUAMENTE Y 

ASEGURAR SU VIDA, PERSONAS Y BIENES, BAJO LA PROTECCJON DE -

LAS LEYES y DE LA AUTORIDAD POLfTICA •••• r:A.s ESTA REUNION NO 

(10) Discurso, p, 141 

(11) rrlnciplos, p. 341 
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SE PUDO EJECUTAR SIN IUTRODUCIR UNA DESIGUALDAD REAL ENTRE -

LOS MIEMBROS DE LA ASDCIAC10U Y SIN (IUE PRECEDIESEN DELIBERA

CIONES HECHAS DE COMÚl-I ACUERDO BAJO CIERTOS PACTOS Y CONDICIQ. 

NES TÁCITAS Y EXPRESAS,, QUE FUEROll COMO LAS PRIMERAS LEYES -

FUNDAMENTALES DE LOS GOBJERflOS Y EL ORIGEN DE TODOS LOS REGLA 

MENTOS POLfTJCOS (IUE SUCESIVAMENTE SE FUEP.ON ESTABLECIENDO, -

DE DONDE NACIERON LAS DIFERENTES FORMAS DE GOBIERNO ADOPTADAS 

LtBREMEtlTE POR LAS NACIOllES", (ll) 

AUNCIUE f".A.RINA CONSIDERE QUE LA SOCIEDAD PRIMARIA SEA NA

TURALMENTE ESTABLECIDA1 ESO UD LE IMPIDE MANTENER EL CARÁCTER 

CONVENCIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL, SU CARACTER PACTADO. Y, -
POR LO TANTO, DE ELLO SE DEDUCE PUE ESTA ES SUSCEPTIBLE DE 01 

VERSAS CONSTRUCCIONES, CUYA DELIMITACION ES ALGO CONTINGEflTE, 

RELEGADO AL ARBITRIO HUMANO, POR ESO, TRAS SOSTENER EL CARA~ 

TER NATURAL DE LA SOCIEDAD (ESTO ES, EL HECHO SOCIAL EN CUAU

TO TAL) AGREGA rUE: #su FORMA ES VARIABLE DE MUCHAS MANERAS, 

Y PENDE DE PACTOS Y CONVENCIOtlES ARBITRARIAS", (lJ) PARA EL, -

AL IGUAL ruE PARA SuAREZ, EL PACTO SOCIAL NO SERIA MÁS QUE EL 

TRANSITO DE LA SOCIEDAD FAMILIAR, NECESARIA PERO IMPERFECTA, 

A LA COMUNIDAD NACIONAL COMO COMUNIDAD AUTOSUFICIENTE O PER-

FECTA, Y ACUt CONVIENE DESTACAR QUE ftARINA, DE ACUERDO TAM-

BJEN CON OTRA PREMISA BASICA DEL PENSAMIENTO TRADICIONAL, NO 

DISCIERNE COtl CLARIDAD EL MOMEIHO PURAMENTE SOCIAL DE LA COMl!. 

(12) DJscurso, p. 121 
(1~) DJscurso, p.p. 119-120 
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NIDAD DE SU MOMENTO PURAMENTE POLfTICO. SOCIEDAD ClVIL Y SO

CIEDAD POLfTICA SE PRESENTAN SIEMPRE UNIDAS1 A LA INVERSA DE 

LO QUE ACONTECE EN EL PENSAMIENTO POLITICO LIBERAL1 EH EL - -

CUAL LA DISOCIACION DE AMBAS ESFERAS COBRA UNA IMPORTANCIA Dt 

CISIVA, 

3.- lA TRANSLATIO IMPEBll y SUS CONSECUENCIAS 

EN LAS FORMULACIONES ESCOLA.STICAS1 POR EL HECHO DE PAR-

TEN TODAS ELLAS DE LA NATURALIDAD DE LA SOCIEDAD Y DEL PODER, 

EL CONTRATO DE SUJECCION ADQUJRIA SIEMPRE UNA INDOLE BILATE-

RAL1 LO QUE A SU VEZ IMPEDIA LA PLENA AFIRMACIÓN DEL CONCEPTO 

DE SOBERANIA Y EN PARTICULAR LA DE DOS DE SUS NOTAS ESENCIA-

LES: SU UNIDAD E INDIVISIBILIDAD, DE UNA PARTE, Y SU CARACTER 

INALIENABLE Y PERPETUO, DE OTRA. EL DUALISMO QUE RESULTABA -

DEL PACTO BILATERAL ENTRE LA COMUNIDAD Y EL PRINCIPE 1 ENTRE -

EL REINO Y EL REY, RESOUEBRAJABA AMBAS CUALIDADES AL CONCEPTO 

MISMO DE SOBERANIA, NI UNO NI OTRO ERAN SOBERANOS REALMEtlTE1 

YA ~UE AKBOS DEBIAN COMPARTIR EL SUPREMO PODER, EN MAYOR O M~ 

NOB MEDIDA SEGON LAS CONCEPCIONES PACTISTAS: "SE MANTENIA -

ASf 1 LA TRAOICION DUALISTA BAJO MEDIEVAL, EN LA MAYOR PARTE -

DE LOS TEORICOS DE LA MONAROUIA ABSOLUTA, INCLUSO EN EL HISHO 

BODINO, Y QUE SUBSISTIRIA DURAllTE EL SIGLO XVIII", Cl 4l 
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"AL LADO DEL PODER RADICAL Y ASIGNARIO DEL PUEBLO COEXISTIA -

EL PODER DELEGADO Y FlHlTO DEL MOt~ARCA O., MEJOR, DE LA DtHAS

TJA, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LA SEGUNDA CARACTER1STICA DE 

LA SOBERANfA, LA DE SER UN PODER INALIEHABLE1 PERPETUO Y, POR 

ENDE1 ORlGltlARIO, SE NEGABA SEtJSlBLEMENTE",(lS) 

LAS MODERNAS FORMULACIONES PACTISTAS COJt/CIDEN EN DESE-

CHAR LA EXISTENCIA DE DOS PARTES CONTRATANTES CON ENTIDAD PRQ. 

PlA ANTES DE LA CELEBRACJON DEL CONTRATO, Nt EL PUEBLO tll EL 

MONARCA EXISTEN CON ANTERIORIDAD AL PODER POL1TICO, ANTES DE 

tsre, TAN SOLO HAY INDIVIDUOS DISPERSOS, SUMERGIDOS EN Url ES

TADO A-SOCIAL V A-POLfTico .. MAS o MENOS CAOTJCO: "A DIFEREtl

CIA DE TODAS LAS TEORlAS PACTISTAS ANTERIORES (TRADICIONALES) 

tlOS ENCONTRAMOS AflTE UN PACTO DEL PUEBLO COll EL SOBERAN01 SI

NO UN PACTO ENTRE LOS INDIVIDUOS A FAVOR DE UN TERCERO CUE NO 

FORMA PARTE DEL PACTO Y CUE1 POR ESTA RAZON1 flO RESULTA EH AD. 

SOLUTO OBLIGADO A tlADA POR ~L", (l 6) 

fRENTE A ESTOS DOS MODOS DE CONCEBIR EL PACTO POL,TlCO 

-QUE TAN RESUHIDAHEUTE HE EXPUESTO- f1..ARll!A VOL.VERA A TENDER -

HACIA LA SOLUCION TRADICIONAL, PARA f'lARltlA1 LA SOBERANfA ES 

UNA FACULTAD COMPARTIDA Y PACTADA ENTRE DOS SUJETOS1 EL REY Y 

LA llACION1 CONCEBIDOS COMO SUSTANCIALIDAD PROPIA ANTES Y DES

PUtS DEL PACTO POLITICO, SE TRATA1 EN SUMA1 DE UNA FACULíAD 

(15) F.11. Hinsley 1 El Conc:C'pto de Sobl'rnn1n, F.d, t.abor 
Barcelona 1972. p.p. 117~118 

(16) llobbes, J.eviathnn, parte S('gunda. Cap. XVtt. 
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DJVJDlDA Y EN PARTE ENAJENADA, APRECIACJON CUE SE CORRDBORA

CUANDO DEFIENDE LA REASUNCION DE LA PLENITUD DE LA SOBERANIA

POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN CASO DE AUSENCIA O MUERTE DEL MQ 

NARCA Y CUANDO LLEGA A JUSTIFICAR -Y DE ELLO NOS OCUPAREMOS 

MÁS ADELANTE- EL DERECHO DE RESISTENCIA E INCLUSO EL TJRANIC! 

OJO, 

AHORA BltN,, MARINA SOSTJEtlE EL PACTO POLITJCO Y LA SOBE

RANIA, ADEMAS DE PESAR SU PROPENSIÓN HACIA LAS TESIS ESCOLA~ 

TICAS,, INTERVINO TAMBJtN SU HISTORICISMO MEOIEVALIZANTE, PA

RA tL, Etl EFECTO, EL PACTO ENTRE LA NACIÓN Y EL REY NO ERA 

UNA MERA CONJETURA NI UtlA SIMPLE flOCIÓfl TEÓRICA FRUTO DE UflA 

PURA ESPECULACIÓN, ANTES AL CONTRARIO, ESTE PACTO HABIA TENl 

DO EN ESPARA UNA VIRTUAL REALIZACIOll HIST0RICA DESDE LOS MIS• 

MOS ORIGENES DE LA r.ouARautA GOTICA. 

ESTE PACTO SE RENOVABA PERIODICAMEl:TE EN LA CEREMONIA DE 

PROCLAMACJON DE LOS REYES, EN ELLA SE FORMALIZABA, SEGÚN SUS 

PALABRAS, UN CONTRATO: FIRME Y SAGRADO ENTRE EL REY Y SU PUE

BLO; MEDIANTE EL CUAL: LA NACIÓH CONSENTfA EN CUE LOS REYES -

FUESEN ELEVADOS AL TRONO DE SUS MAYORES; PERO ANTES AC\UE.LLOS 

uDEBJAN JURAR Y JURARON,,,, DESEMPEílAR SUS DEBERES, RESPETAR 

LAS COSTUMBRES PATRIAS, OBSERVAR PUNTUALMEUTE LAS LEYES FUN

DAMENTALES DE LA MONARVUf A Y CONSERVAR LAS LIBERTADES NACIO

NALESn, (l ;) 

(l ':') !f~f!!., Il, p.p. 241 ·242 



EN RESUMEN, PUES, AUNC'UE 11ARINA ATRIBUYA A LA NACION -o 
PRECISAMENTE POR ESO- UNA GRAN PREPONDERArlCIA EN EL ENTRAMA

DO DE PODER, RESULTA UN DISTAUCIAMI ENTO DE LA TEORfA LIBERAL, 

PARTICULAR INTER~S REVISTE EL COMPROBAR LAS DJSfMILES CONSE

CUENCIAS ~UE EL PRIMER LIBERALISMO ESPAílOL EXTRAJO ACERCA DE 

LA DOCTRINA DE LA SOBERANfA, Los DIPUTADOS LIBERALES DESE-

CHAROfl UNA.tUMEMEtlTE LA DOCTRIUA ESCOLÁSTICA DE LA IRANSLAIIO 

JMPERll Y LOS EFECTOS QUE DE ELLA SE DESPRENDEN EH ORDEN A -

PERFILAR LAS ATRIBUCIONES DEL PODER POLfTICO, LA SOBERANfA 

NO PODfA SER ~ÁS C\UE UNA FACULTAD UNITARIA E HIDJVISIBLE, 

PERPETUA E HIALJENABLE, ATRIBUIDA A UN ÜtllCO SUJETO, LA tlA

CJ0NJ AUNQUE SU EJERCICIO DEBIERE DELEGARSE Y DIVIDIRSE EH-

TRE LOS DISTJUTOS PODERES DEL ESTADO NACIONAL: nlA SOECRA-

NIA -SEGON EL CONDE DE TOREllO- NO SE PUEDE DESPRENDER DE LA 

NACION. co~o EL HOMBRE DE sus FACULTADES FISICAS",flS) 

q,- ESTADQ nrxro y D1y1s10N DE PODERES 

11ARTINEZ llARlllA ATRIBUYE A DOS 0RGAllOS LOS CUATRO PODE

RES: A LAS CORTES, OUE A SU JUICIO DEBIAN ESTRUCTURARSE DE -

FORMA UNICAMERAL, EL LEGISLATIYOJ AL MO/IARCA, EL EJECUTIVO V 

EL JUDICIAL, 

AHORA BIEN, POR MI PARTE OUISIERA HACER HINCAPIE DE UN 

(18) Ln Tcor{a del P.stado. J, Vnrcle. Colcccl6u cstudJos 
constltucJonalcs. MndrJd 1982, 
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MODO ESPECIAL EN ~UE, AL NO DISTINGUIR f1ARINA LA TITULARIDAD 

DEL EJERCICIO DE LA SOBERANJA, LA Rf GIDA SEPARACION DE PODE

RES CUE ~L PROPONE SE TRUECA EN UN FRACCIOHAMJENTO DEL PODER 

ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES HIST0RICAS: LAS CORTES Y EL REY, 

Es tSTE UN EXTEMO ~UE SE SUELE PASAR POR ALTO, PESE A SER SQ 

BREMANERA IMPORTANTE, Asf, EN EFECTO, AL PROCEDER DE ESTE -

MODO, LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL DE LA DIVISJON DE PODERES -

SE APROXIMA -SIN IDENTIFICARSE DEL TODO- A LA IDEA TRADICIO

NAL DEL "ESTADO MIXTO''. LA FORMULACJOrl DE LOCKE y Maures- -

CUIEU Y LA POSTERIOR TEORIA LIBERAL .. PRESUPONfA LA EXISTEN-

CIA DE UN CENTRO DE PODER ÚNICO Y SOBERANO: EL ESTADO, 

EN LA tPOCA DE flARINA, ESTA VETUSTA ASPJRACION POLJTICA.. 

MAS CONOCIDA BAJO LA EXPRESJON DE "f!OllARCIUfA r':ODERADA" O -

"TEMPLADA", HAB1A SJDO DEFENDIDA EN LAS CORTES DE CADIZ POR 

EL CARDENAL lr:GUANZO, LA DIVISIOll DEL PODER ENTRE EL REY Y 

UNAS CORTES ESTRUCTURADAS EN DOS CÁMARAS (EN LAS ~UE ESTUVI~ 

SEtl REPRESENTADOS POR SEPARADO LOS ESTAftENTOS PRIVJLEGIADOS 

Y EL PUEBLO LLANO) PERMITJR1A COUCILJAR,,. A JUICIO DE ESTE Dl 

PUTADO, LAS TRES FORMAS CLASICAS DE GOBIERNO Y ALCANZAR, AS1,,. 

EL IDEAL ARISTOT(LICO DE LA ~AL 

Lo QUE OCURRE CON fiARINA. AL IGUAL ruE CON LOS DIPUTA-

DOS REALISTAS, PESE A ~UE SE SEPARA DE ~STOS EN LAS ESCASAS 

SIMPATIAS ~UE fL SIENTE HACIA LA ARISTOCRATICA CONSTITUCION 

INGLESA: LA IDEA DE MOllAR~UIA CONSTITUCIONAL SE IDENTIFICA -
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CON LA IDEA TRADICIONAL DE MONARrUIA MODERADA. Lo OUE EN ES

TE CASO SE REPARTIA ERA LA SOBERANIA MISMA Y A TRAV~S DE UUAS 

LEYES FUNDAMENTALES, CONCEPTO BIEN DISTINTO, COMO VEREMOS, AL 

DE CONSTITUCION, PERO ANTES DE ABORDAR ESTA CUESTION, Y AN-

TES TAHBl~N DE ACABAR EL EXAMEN DE LA DOCTRINA DE LA SOBERA-

NIA, ES PRECISO DETENERSE EN LA POSTURA ~UE r.ARINA At>OPTA SO

BRE LOS LIMITES DEL PODER. Dos SON, EN ESENCIA, LOS LIMITES 

~UE tL RECONOCE: UNOS DE NATURALEZA METAPOStTlVA Y TELEOLÓGl

CA, OTROS DE INDOLE HJST0RICO-POSITJVA, DE AMBOS CONVIENE -

OCUPARSE POR SEPARADO, 

S.- Los LIMITES f1ETAeos1r1vos y It;LE0LOG1cos DEL pooER 

MARTINEZ f1oARINA, AL PLANTEARSE EL PROBLEMA DE LOS LIMl-

TES METAPOSITIVOS, SE ACOGE A LOS POSTULADOS DE LA DOCTRINA -

TRADICIONAL Y SE APARTA, EN COf~SECUENC:JA, DE LAS TESIS DEL -

PENSAMIENTO POLtTICO ESTATAL, ANTE ESTE ASUNTO, COMO AHTE -

LOS OTROS QUE HEMOS VISTO, LA DISTANCIA ENTRE UHA Y OTRA CO-

RRIEtlTE NO PUEDE SER MAS RADICAL, EL PENSAMIEUTO TRADICIONAL,, 

EL AFIRMAR EL CARÁCTER NATURAL DEL PODER POLITJCO, DEDUCIA CQ 

HERENTEMENTE SU CARACTER NATURAL LIMITADO, ES DECIR, SU SUMl

SION AL DERECHO NATURAL. Aner1As, PARA EL PENSAMIENTO ESCOLA.i 

TJCO POR ENCIMA DE LA LEY NATURAL SE HALLABA LA LEY DIVINA, -

DE LA CUAL ACUtLLA EMANABA, DEL MISMO MODO t"UE VEIA EU DIOS -

EL ORIGEN ÚLTIMO O MEDIATO DEL PODER, SIN PERJUICIO DE SU TE-
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RRENA RADICACION EN LA COMUNIDAD, EN VIRTUD DE ESTAS PREHl-

SAS, EL PENSAMIENTO ESCOLASTICO SOSTENDRA ~UE EL PODER POLITl 

CO SE HALLABA CONDICIONADO POR LOS LIMITES NATURALES Y DIVI--

NOS. 

LAS LEYES POSITIVAS DEBfAN SOMETERSE A ELLOS, SU CONTE

NIDO DEBIA AJUSTARSE A ESTOS PRINCIPIOS METAPOSITJVDS .. IMPUE~ 

TOS POR LA NATURALEZA Y POR LA DIVINIDAD, EN CONSECUENCIA EL 

DERECHO SE CONSIDERABA COMO VALIDO CUAtlDO .. ADEMAS DE HABER SI

DO CREADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE .. SU CONTENIDO ERA "JUS

TO#, "BUENO• O uRECTO",Ct 9) PARA LOS TE0RICOS PREESTATALES -

DE LA HONAROUfA AESOLUTA -FUESEN O NO ESCOLASTICOS- EL T~RMl

NO "ABSOLUTO'' APLICADO DE LA POTESTAD REGIA DESIGNABA SOLAMEli 

TE ~UE EL PRlNCIPE NO ESTABA SUJETO A LAS NORMAS JURIDICO PO

SITIVAS,, PERMANECIA ABSUELTO DE ELLAS, POR EL CONTRARIO., EL 

PENSAMIENTO POLITJCO EN EL rue SE ASIENTA LA TEORf ~ DEL ESlA

oo, A PARTIR DE LA CONVENCIONALIDAD DEL PODER, NEGARfA LA SU

JECION DE ~STE A CUAL0UIER LIMITE METAPOSITIVO, AL CONCEBIR 

AL ESTADO COMO PURO ARTIFICIO HUMANO, AL ENTENDER C'UE EN SU -

ELABORACION NO HAB1A INTERVENIDO NIUGON SUJETO TRASCENDENTE, 

NI OUE ERA CONSUSTANCIAL A LA NATURALEZA HUMANA, SINO MERO lfi 

VENTO DE SU VOLUNTAD, RESULTADO DEL ACUERDO DE LOS HOMBRES, -

RECHAZAR(A SIN CONTRADICCIÓN ALGUNA SU SUJECION A CUALOUIER -

LIMITE DIVINO O NATURAL, PARA EL PENSAMIENTO POLITICO ESTA--
• 

(19) ~lcsn:ird, "lccciont's Je Fl lo¡;oftn Pol tticn" 
r:art!' 19:;,,-;---
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TAL., LA VALIDEZ DEL tERECHO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LA VO-

LUNTAD DEL QUE tSTE EMANA, CIERTAMENTE .. PARA LOS TRATADISTAS 

ADSCRITOS AL IUSNATURALJSMO RACIONALISTA EL SOBERANO DEBIA -

ACATAR EL DCRECHO NATURAL. EL DERECHO NATURAL .. PARA ESTA CO

RRIENTE DE PENSAMIENTO, SE CONCEBfA COMO UN CONJUNTO DE DICTA 

DOS MORALES DE LA RAZON .. ('tUE CONVEN1A SEGUIR, ESTE.DERECHO -

NATURAL PODfA REDUCIRSE., COHO LO HABIAN HECHO LOS DOS PRINCI

PALES TE0RICOS DEL ESTADO .. HOBBES Y KANT, A UNA SOLA MAxJMA: 

•ACATAR EL DERECHO POSITIVO Etl UNA EXIGENCIA DEL DERECHO NAT11. 

RAL" .. (ZO) COMO VENIAN A DECIR ROUS5EAU Y SJEYESJ "TODO LO PUE 

A LA NATURALEZA CONVIENE, CONVIENE AL PUEBLO., Y TODO LO QUE A 

tSTE CONVIENE, SE AJUSTA AL DERECHO NATURAL",(Zl) 

MART!llEZ !1ARJNA, ENTIENDE OUE EL PODER POLITICO DE UNA -

COMUNIDAD,, AL MARGEN DE SU FORHl't. DE GOBJ ERNO,, DEBIA ESTAR t~E

CESARIAMENTE CONSTREílJDO POR LAS LEYES DIVINAS Y NATURALES: 

"tlJNGON PODER DE LA TIERRA -AFIRMA- ES ILIMITADO,, SINO CEíllDO 

Y CIRCUNSCRIPTO A LOS DERECHOS Y FACULTADES DE TODOS LOS HOM

BRES,,, NI LA SOCIEDAD (TtRMINO OUE UTILIZA COMO SJNONlllO DE 

NACION) PUEDE SALIR EN NINGON CASO DEL CIRCULO DE SUS ATRIBU

CIONES,, NI DESVIARSE DE LOS PRINCIPIOS DEL ORDEN MORAL,, NI 

TRASPASAR LOS LIMITES DEMARCADOS EN LA CARTA DE LA NATURALEZA 

POR EL SUPREMO LEGJSLADOR",(ZZ) 

(ZO) llobbcs, l.cvlathnn, Cap. XV y XX\'1 
(Zl) Rousscau, Del Contrato Social 1 1 Zo. Cap. V·VJ 
(22) PrincJpios, p. 324 
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flARINA CONCIBE A LA REALEZA COMO UN OFICIO O HINISTERIOJ 

SIGUIENDO, Asf, LA TRADICION ESPA~OLA DE LOS SIGLOS XVI Y - -

XVII, Y ESPECIALMENTE A FRAY LUIS DE LEON Y R, DAVILA, A LOS 

QUE EN EXTREMO CITA, EL REY ES MINISTRO, DELEGADO O SERVIDOR 

DEL PUEBLO: "LA GRANDEZA DE UN PRINCIPE, DE UN rioNARCA Y SU 

ALTA DIGNIDAD -AFIRMA- NO ES MAS CIUE UNA HONROSA SERVIDUMBRE", 

"LA ASOCIACJON CIVIL -AílADE- ES EFECTO DE UN CONVENIO .. LA DI~ 

NJDAD REGIA DE UN OFICIO INSTITUIDO EN BENEFICIO POBLico .. LOS 

REYES, HECHURA DE LOS PUEBLOS,,,",(ZJ) "EL REY O MAGISTRADO 

SUPREMO DEBE SACRIFICARSE POR EL BIEN PE SU PUEBLO, COMO EL -

PADRE Y LA MADRE POR EL BIEN DE SUS HJJOS",,,Cz4J 

t!ARINA DEFINE EL BJtN COMOtl COMO "LA LEY SUPREMA. DE ro-
DOS LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD Y LA REGLA PUE FIJA EVIDENTE

MENTE LA EXTEUSJON Y OBJETO DE LA AUTORIDAD PÚBLICA V LOS DE

BERES DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO SOCJALH, (ZS) EL FUERTE IM-

PACTO DE LA DOCTRWA TOMISTA Y DEL PCNSAMIENTO NEOESCOLÁSTJCO 

ESl'AílOL ESTA PATENTE Ell flARWA, 

6.- LA TEORIA DE LAS LEyEs FUNOAMENf,\LES y EL peoBLft!A 
~L PODER CoN~TtTUYENTE 

ADEllAS DE LOS LIMITES METAPOSITJVOS Y TELEOLOGICOS DE LA 

(~3) Princjrlos, Todo el cnp. X 
(~~) !!!.!.~~· p.p. 138·139 
(~5) .!!.!..!!!.flrios, p. Ss6 



SOBERAN[A, MARTINEZ l:ARINA RECOllOCE TAHBIEN LA EXISTENCIA DE

UNOS LIMITES POSITIVOS DE IHDOLE HIST0RICA: LAS LEYES FUNDA-

MENTALES DE LA MONAROUJA, Su POSTURA ANTE ESTA CLASE DE L1Hl 

TES ES HUY PECULIAR, Y ESTA PECULIARIDAD PROCEDE COMO EN TAN

TAS OTRAS CUESTIONES, DE LA AMALGAMA DOCTRINAL OUE EH tL SE -

APRECIA AL EXAMINAR ESTE PROBLEMA, DE UNA PARTE, S& ADVIERTE 

EN SUS PLANTEAMJEflTOS LA HUELLA DE LA CONCEPCl0t{ TRADICIONAL 

DE LAS LEYES FUNDAMEf'ITALES. PERO, DE OTRA .. SE DETECTA EL ECO 

DEL PENSAMIENTO COllSTITUCJOUAL ELABORADO POR EL LIBERALISMO, 

TAMBIE:N EN ESTE CASO ENTRE AQUELLA COMCEPCION Y ESTE PENSA- -

HIEHTO LA BRECHA C'UE LOS SEPARA ES GRANDE, lPORPU~? 

PARA r'lARINA LA COMUNIDAD NACIONAL EXIGlA AL Re~·, MEDIAN

TE EL PACTO POL1TICO, EL ACATAMIENTO DE LAS LEYES rull~AMENTA

LES .. CUE A su JUICIO suroritAU EL FUNDAMEUTO MISMO DE LA MONAR 

autA: "LA SUPREMA DIGUIDAD DEL ESTADO -ESCRIBE- TRAE su ORl-

GEN DE CONVENCIONES Y PACTOS FUNDADOS SOBRE UU LIBRE CONSENTl 

HIENTO ENTRE EL REY Y EL PUEBLOn,CZ 6) AHORA BltN, ESTAS LE-~ 

YES Y EL PACTO C"UE LAS GENERABA NO PODIAN CONCEBIRSE,, A SU E~ 

TENDER, COMO EL FUflDAMEtlTO DE. LA SOBERANIA DEL MOUARCA, EL -

JEFE DEL ESTADO, EL SOBERAUO, EL MOUARCA O SUPREMO MAGISTRADO 

-AFIRMA- A QUIEN LA SOCIEDAD HA DELEGADO EL SUPREMO PODER Y -

DEPOSITADO Etl EL SU CONFIAUZA1 ESTA. OBLIGADO A DESEMPEAAR LOS 

SAGRADOS DEBERES DE TAN AUGUSTO MINISTERIO Y A CUMPLIR LAS 

(26) Teoría, JI, p. 270 
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CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL PACT01 ~QUE ES EL FUNDAMENTO DE -

SU EXISTENCIA POLITICA",,,CZ 7l 

POR LO ~UE CONCIERNE A LA FUNCI01l LIMITADORA, ftARINA LA 

RECONOCE, PERO, COHERENTEMENTE, SOSTIENE rue ESTAS LEYES DJS& 

AABAN UN LIMITE JNFRANOUEABLE A LA SOBERANfA DEL r.ONARCA, NUli 

CA A LA DE LA HAcJON, A SU JUICJO, EFEC11VAMENTE .. AL SER LA 

MONARC'UfA EFECTO DE UN CONTRATO O CONVEtllO: 'LA EXTENSION DE 

LA AUTORIDAD REGJA.r SUS MODIFICACIOf~ES Y ~ESTRICCIONES PENDE 

DE AQUE:L CONVENIO, DE LA CONSTJTUCIOU DEL [SlADO Y DE LA VO-

LUNTAD DEL PUEBLO, EN QUIEN RC:SJD[ OHIGlNARIAMENTE TODA LA AU, 

TORIDAD PÜBLJCA",(ZS) t1AS EXPLfCITO ES TODAVfA CUANDO ESCRI

BE QUE LAS LEYES FUNDAMENTALES Drl ESTADO: "nuesTRAN AL PRfU

CJPE LA EXTEllSIOU Y LOS LIMITES DE SU PODtR Y LA MANERA Y FOft 
MA DE EJECUTARLO", (29) LA NAcr('ir¡, SIPl EMBARGO, POD1A LEG1Tl

MAMEtlTE ALTERARLAS SIN NECESIDAD DE COtlTAR CON LA AUSENCIA -

DEL REY, tlo SIENDO EL FUNDAMENTO DE SU PODl:::r<, TAMPOCO POD1Atl 

LIMITARLO: "LA CONSTITUCION DE CUALClUJER ESTADO -DICE, UTILI

ZANDO ESTE T~RMINO EU VEZ DEL ne LEYES FUUDAMENTALES, COMO -

ERA HABITUAL EN SU ~POCA- DEBE SER REPRESENTADA POR TODOS LOS 

MIEMBROS DEL CUERPO POL1TICO.,, A fllNGUNO ES PERMITIDO ATEN-

TAR CONTRA LA CONSTITUCIÓN, VARIARLA O ALTERARLA, SALVO A LA 

SOCIEDAD MISMA, PARA CUYA SALUD Y PROSPERIDAD SE HA ESTABLECl 

cz;1 ~!l!.!.2!, P· 341 
(ZS) Discurso, p.p. 146-147 
(:!9) Tcorfa, JIJ. p.p. 43·4·1 



DO",(JO) ESTA TESIS LA CORROBORA Y AMPLIA CUANDO SE REFIERE 

A LAS COSTUMBRES Y LEYES SUCESORIAS, 

A SU ENTENDER .. LA NACION DEBfA GUARDAR CELOSAMENTE ESTAS 

LEYES,, PERO ANADfA: "ES COSA IHDUBITABLE t"UE ESTE DERECHO (EL 

DE RESPETAR LAS LEYES) ESTÁ SUBORDlrlADO AL DE LA NACIÓN Y LA 

PROSPERIDAD DEL ESTADO, Y DE CONSIGUIENTE SI LLEGASE A VERJFl 

CARSE QUE EL M~TODO ESTABLECIDO ACERCA DE ESTE PUNTO FUESE -

DESTRUCTIVO DEL ORDEH PÚBLICO O PERJUDICIAL A LA SOCIEDAD O -

DE SU MUDANZA SE ESPERASEN VENTAJAS CONSIDERABLES, EN ESTE CA 

SO PODRIA EL CUERPO POLfTICO INTERPRETAR, ALTERAR O MODIFICAR 

EH ESTA PARTE LA CONSTITUCl0tl", 

LA IDEA DE LA llONARCUIA COMO SISTEMA DE GOBIERNO ~UE SE 

FUNDAMENTA EN UN PACTO O CONTRATO Y Efl LAS LEYES CIUE LO CONSA 

GRAN JURIDICAMENTE .. PROCEDE DEL PENSAMIENTO TRADICIONAL, 

],~EL DERECHO PE OESJSTENCJA CONTRA EL TIRAUQ. 

~EN EL PENSAMIENTO TRADICIONAL CD1os, NATURALEZA, HISTO

RIA, EL Bl~ll COM0Nl SON SUPERIORES Y ANTERIORES EN LA VOLUN-

TAD DE UNA COMUNIDAD, EL PODER POLITICO SE ENTENDIA COMO ME

RA CONSECUENCIA DE AQUELLA INSTANCIA METAPOSITIVA, DE ESTO -

(~O) Teor~a, 11. p.p. 253•254 
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SE OBLIGA A PLANTEARSE LA CUESTJON DE FORMAR ªJUSTASn O •1N

JUSTAS" DE GOBIERNO, ASf COMO LA LICITUD DEL DERECHO DE RE-

SISTENCIA y, EN ALGON CASO .. DEL TJRANJCJDIO".(~l) 

EN EL PENSAMIENTO POLITICO ESTATAL NO VALE EL DERECHO -

MA.s QUE EN VIRTUD DE PROVEfUR DE LA VOLUUTAD DEL SODERAtlO, -

ESTO ES, NO PUEDE SER, MAS QUE FORMAL, EL ESTADO ES AHORA -

EL MONOPOLIZADOR DE LA CREACIÓN JURfOJCO-POSJTIVA, 

PARA tiARINA LA RESISTENCIA ACTIVA CONTRA EL USURPADOR -

CONSTITUYE UN "DERECHO NATURAL" Y, EN CASO EXTREMO, EL TIRA

NICIDIO ES LICITO A CUALPUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, MAR! 

NA ENTIENDE QUE HAY UN CLARO DERECHO DE "RESlSTENCIA rASIVA" 

CUANDO LAS LEYES DICTADAS POR EL TIRANO LEG1TIMN1ENTE CONS-

TJTUJDO SE OPONEN AL BfEN COMÚN, E INCLUSO SOSTIENE C'UE HAY 

UN VERDADERO DEBER CUAflDO CONTRAOICEU LA LEY NATURAL O DIVI

NA, POR LO OUE CONCIERNE A LA ''RESISTEflClA ACTIVA",, LA ADM.l 

TE TAMBl!H COMO "LEGfTIMA DEFENSA",, Y NO COMO SEDICION,, CUAli 

DO LA TIRANfA SE TORNE INSOPORTABLE, EN ESTE CASO CONSIDERA 

LICITO EL TIRANICIDIO SIEMPRE QUE SEA LLEVADO A CABO CON EL 

CONSENTIMIENTO TACJTO O EXPRESO DE LA COMUNIDAD,(JZ) 

AHORA BIEN,, ES IMPORTANTE DESTACAR CIUE EL DERECHO DE Rt 

(31) F.l DcrC'cho a Ja Rc\'nluc16n, IgnucJo de- JJojcnJJo 
,\l.1JrJJ 1941 

(.3.!) l.Ul! •le Sosa, en su ob1·~ ~lartfnc:. ~larlna (R.C.E.) 
)laJrJJ 193~. P•Jl. J.?2·130---------
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SISTENCIA, Y EN SU CASO EL DE APELAR LICITAMENTE A LA MUERTE 

DEL TIRANO, LO JUSTIFICA ~.ARlffA, ADEMAS DE CUANDO EL MONARCA 

COU1RAVJENE LOS LIMITES METAPOSITlVOS DE SU PODER, CUANDO lN

FRIUGE O ('IUEBRANTA LOS LIMITES POSITIVOS DE INDOLE HJST0RICA: 

LAS LEYES fUNDAMEHTALES DEL REINO: "SJ El PRIHCIPE .. MENOSPRE

ClAHDO LAS CONDICJOUES Y PACTOS MÁS SAGRADOS, TRASPASA A SU -

SALVO LOS L(MlTES PRESCRITOS POR LA NACION, SI HUELLA Y PISA 

TODAS LAS REGLAS, SJ VIOLA OSADAMENTE LAS LEYES FUNDAMENTALE~ 

SJ ATACA SIN PUDOR LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO .. LOS DERECHOS -

DEL PUEBLO Y LAS LIBERTADES tlACIONALES, Y SI Etl FIN, LLEGAHDO 

A PERDER TODAS LAS IDEAS DE JUST!CtA Y HASTA LOS SENTIMIENTOS 

DE HUMAHlDAD, COUVJERTE SU PODER10 EH RUINA DE LA REPÚBLICA, 

'f OUJEU DUDARÁ CUE NO PIERDC POR EL MISMO HECHO SU PIGNlPAD .. 

SUS TfTULOS Y DERECHOS, ROTOS Y C'UEBRANTAOOS LOS LAZOS OUE -

UNfAN ESTRECHAMENTE EL PUEBLO COtt E:L ASf COMO CO/l SU CASEZA.1 

RECOBRA SU LIBERTAD E lNOEPEHDEUCJA., REASUt ... E LA SOBERANA AUTQ. 

RJDAD, HO ESTÁ OBLIGADO A OBEDECERLE .. PUEDE RESISTIR A SUS Jli 

JUSTAS EMPRESAS., DEFENDERSE ASJ COMO DE UN ENEMIGO PÚBLICO, -

JUZGARLE.1 SUllSTRAERSE DE SU POMlNACtOU Y DEPONERLE".(:S:3) 1E

SIS ~UE REPITE EN NUMEROSAS OCASIONES Y EN DIVERSOS LUGARES,(l4) 

(~~) ~. 111, p. 44 
(~4) PiscUT$O, p.p. l~4-l40; PTineipSos, p.p. 324~~41 
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CAPITULO 11 

• LA tiACIO!! Y LA REPRESENTAC!ON NAC!QllAJ. " 



'º 

11 LA NACION Y LA REPRESElffACIOll llACIONAL 

HEMOS VISTO HASTA Ar.U! QUE llARTINEZ MARlllA DEFIENDE, UNA 

Y OTRA VEZ, PUE LA SOBERAlllA DEBE RESIDIR Y RESIDE EN LA NA-

CION, EL DOGMA DE SODERANIA NACIOllAL ES PARA ~L UN PUNTO DE 

PARTIDA IRREtlUNCJABLE, AHORA BJEU, A LO LARGO DE SUS OBRAS -

NO SE HALLA FORMULADO Ufl COtlCEPTO DE ~/ACIOU DE MODO CLARO Y -

PRECISO, COMO SEílALA f1ARAVALL, ESTE AUTOR EMPLEA f NDIFEREN-

CIADAMENTE LOS T~RMI NOS DE HSOCJ EDAD" .. "PUEBLO", "NACIOH", 

"ESTADO" Y CON FRECUENCIA TAMBl~N EL DE "PATRIA", A PESAR DE 

su TERMJNOLOGIA VACILANTE y POCO PRECISA, ES POSIBLE r1crA1".J

NAR HAS EXACATAMEtlTE SU PUNTO DE VISTA RECURRIENDO A LAS DIS

TINCIONES Y AL VOCABULARIO DE LOS TRATADISTAS ESPAílOLES, ES

TOS, Erl EFECTO, COtlDICIOUADOS TANTO POR LAS FUENTES DOCTRJNA

LES C!UE UTJLIZABAU COMO POR EL AMBIENTE SOCIO POLfTICO EN EL 

QUE VIVJAN.r USABAtl FRECUENTEMENTE COMO SlNOIUMOS LOS VOCABLOS 

~CIVILIS." Y "POPULIS". (l) ESTE ÚLTIMO., C"UE ES EL \IUE APARECE 

COtl MAS FRECUENCIA., ES CONCEBIDO COMO UNA MULTITUD DE INDIVI

DUOS UNIDOS ENTRE sJ POR VJNCULOS MORALES ESTABLES Y ~UE TIEli 

DEN A LA REALIZACIÓN DE Uf/ FIN COMÜI/, EN ESTE SENTIDO LA PA

LABRA ~PUEBLO" ES TAMBltN sruONIMO DE 11NACJ0tJ", v .. EN ~FE~ 

flARlllA USO AMBAS EXPRESIONES COMO SJNONIMOS EN NUMEROSAS OCA

SIONES.r AL IGUAL QUE LAS DE "SOBERANJA NACIONAL" Y wSOBERANJA 

POPULAR~.• (Z) 

(l) Principios, p.p. 27~.~22 1 316 
(2) Princirlos, p. 324 
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NO SE PERCIBE Ell EL HISTORIADOR ESPAílOL DUALISMO ALGUNO 

CUAtlDO SE REFIERE AL PUEBLO O A LA NACION, CIERTAMENTE.o CO

MO SE HA VISTO,, MARIUA JrlCURRE EN Utl DUALISMO EVIDENTE CUAN

DO ABORDA EL PROBLEMA DE LA SOBERANlA .. AL COtlCEBIR AL f!ONAR

CA Y AL PUEBLO O tlACJÓN COMO IMPORTAHCJAS SOBERANAS CON SUS

TANCIALJDAD PROPJA, PERO ESTE DUALISMO NO SE PLASMA EN SU -

IDEA DE HACION o DE SOBERAHfA NACIONAL, YA QUE DE e·sre PODER 

EXCLUYE LA PERSOtlA Y EL PODER DEL REY. lCUÁL ERA, PUES, LA 

NATURALEZA QUE !L ATRIBUfA A LA NACIÓN,, Y CUALES LOS ELEMErl

TOS ~UE LA COMPONIAN? 

A PRIMERA VISTA CUANDO SE REFIERE A ESTE SUJETO DE IMPU 

TACJON DEL PODER PARECE JtlCLINARSE POR LA IDEA DE PUEBLO., AL 

ENTENDERLO COMO LA SUMA LOS INDIVIDUOS VJVIEtlTES DE UNA MO-

NARC'UfA, ES DECIR, COMO EN POBLACJ0tl: ''LA NACION EN CIUIEN R~ 

SIDE LA SOBERANIA ESCRIBE Efl LA illB.1A TIEllE DERECHO Y PUEDE 

HACER POR SJ MISMA TODO LO ~UE HACE POR MEDIO DE SUS REPRE-

SENTANTES,, PROVEYEtlDO A SU PROPIA COtlSERVACJOH,, SACRIFICA -

UllA PARTE DE SU LIBERTAD AL DI EN COMOll, DELEGA SUS FACULTA-

DES y CONFIA EL uso y EL EJERCICIO A UN GRUPO rue LO REPRE-

SEr4TA.,, YA QUE NO PUEDE JUNTARSE ÚTILMENTE EN MASA,, DEBE -

DARSE AL CUERPO DE REPRESENTANTES TODA LA EXTENSION POSIBLE 

Y CONCJLJARLO CON EL BIEN DEL ESTADO", (J) 

(Jl ~ IJ, p,p, 129·130 



LA HACION, PUES, NO LA CONCIBE r.ARINA COMO UN SUJETO AB~ 

TRACTO E INACTUAHTE, No SE TRATA DE UN SER PURAMENTE IDEAL, 

LA NACION PUEDE EJERCER POR S! EL PODER POL!T!CO, MARTINEZ -

11ARlNA .. INTRODUCE Ull COMPONENTE CORPORATJVJSTA Al DEFINIR A -

LA llACIOll, lEN OU~ CONSIST!A?, PUES ES UN COMPONEflTE DE ftlDO

LE TERRITORIAL. Asr .. EN LA lli.nIA DE LAS-'Qfilj;_§.., TRAS J\FJR-

MAR QUE "LA SOBERANfA RESIDE EN LA NACJ6fl., ESTO ES.1 EN EL COU, 

JUNTO O CUERPO COLECTIVO DEL ESTADO", FRASE QUE PODRf A SUSCRl 

BIR CUALCUIER TEÓRICO ORTODOXO DE LA SOBERANIA NACIONAL,, AGR& 

GA\ "LUEGO CADA INDIVIDUO, CADA CIUDADANO Y MUCHO MAS CADA -

PROVINCIA O PARTE INTEGRANTE DEL CUERPO POLfTJCO TIENE ACCION 

AL EJERCICIO DE LA SOBERAUJA Y DERECHO A INTERVENIR EN EL ES

TABLECIMIENTO DE LAS LEYES Y PARA DELIBERAR Y ESTATUIR SOBRE 

LO (?UE MÁS CONVENGA A LA COflSERVACIÓri Y PROSPERIDAD DEL ESTA

DO Y DE LOS MIEMBROS C!UE LE COMPONEN", (4) ESTA MIXTURA DE PRE, 

MISAS INDIVIDUALISTAS (CUE TANTO RECUERDAtl EL DOGMA DE SOBERA 

HIA POPULAR) Y TERRITORJALISTAS VUELVE A PONERLAS DE MANIFIEi 

TO LINEAS MAS ADELAUTE,, CUANDO escqJBE: "lQuE: APROVECHA A LOS 

PUEBLOS LA PARTE DE LA SOBERArllA QUE LAS COMPETE Y EL DERECHO 

DE INTERVEJIJR EH LA FORMACION DE LAS LEYES Y EN LOS ASUNTOS -

DEL GOBIERNO SI DESPUE:S DE ELEGIR A SUS PROCURADORES HO LES -

RESTA l\AS OUE OBEDECER?", (SJ ESTO ES, !IAR!llA IDENTIFICA A LA 

(4) ~ II, P• 177 
(S) · Teoría 11, p. 178 



llACIOll CON EL CONJUNTO DE INDIVIDUOS V PROVINCIAS DE LA MONAR 

QUJA, Y CONCIBE A LA SOBERANJA COMO UNA FACULTAD DOBLEMENTE -

COMPARTIDA .. EN TANTO QUE SE DIVIDE ENTRE EL REY Y LA NACION .. 

Y DEHTRO DE ESTA 0LTJMA, ENTRE LOS INDIVIDUOS Y TERRITORIOS -

DE LA MISMA~ 

NO OBSTANTE .. SU IDEA DE NACIOfl Y EN PARTICULAR, LA MEZCQ. 

LANZA DE INDIVIDUALISMO Y TERRITORIALISMO C\UE REVELA., SE FOR

MA MAS CLARA CUANDO DELIMITA LA NATURALEZA JURfDICA DE LA RE

PRESENTAC IOH, 

LA REPRESENTACIOU, PUES, DEBE SER GEUERAL Y PARTICULAR A 

LA vez, LO CUE ES LO MISMO, lflDJVJDUAL y TERRITORIAL. SE DE

BE REPRESENTAR A UN SER -LO CUE EL ENTIENDE POR NACIÓN- CUYA 

OEFJNICJ0N DESE ESTABLECF.ílSE EN VIRTUD DE DOS CRITERIOS~ LA -

POBLACIÓN Y EL TERRITORIO, EL PRIMER CRITERIO NO SUBSUME AL 

SEGUNDO, SINO QUE AMBOS SE COMPLEMENTAN, ESTOS PUNTOS DE Vli 

TA LOS VUELV[ A EXPLICAR CUANDO DICE: "Los REPRESENTANTES DE 
LA f4AC10N SON UNOS MEROS AGENTES O PROCURADORES DE LAS PROVlli. 

CJAS O PARTES INTEGRANTES DE LA MO!lARC'UfA Y POR RAZÓN DE SU -

CARGO U OFICIO DEBEI~ JllTERESARSE NO SOLO EN EL BIEN GENERAL -

DE LA SOCIEDAD1 SINO TAMBlfN EN EL DE CADA DISTRITO CUE REPRG 

SENTAN", (6 ) 

(6) T~orfn JI, p. 130 
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roARlllA SOSTIEllE -Y El/ EL PARRAFO ANTERIOR YA SE EVIDEll-

CIA- ~UE LA NATURALEZA JURIDICA DEL VINCULO QUE LIGA A LOS Rf. 

PRESENTANTES CON LOS REPRESENTADOS NO PUEDE REVERTIR OTRA FO.B. 

MAQUE LA DE SU MANDATO IMPERATIVO, Asf,, PARA ESTE AUTOR; 

"EN EL CASO DE C'UE LOS DIPUTADOS .. ABUSANDO DE LA GENEROSIDAD 

DE LA LEY Y DE LA CONFIANZA DE LOS PUEBLOS .. PROLONGASEU LAS -

SESJOtlES Y CONTINUASEN SU EJERCICIO SIN GRAVfSJMAS CAUSAS CO

NOCIDAS POR LOS ELECTORES PROVIr~CJALES .. ~STOS LES RETIRARÁN -

LOS PODERts, COfl LO CUAL LAS CORTES C'UEDARÁN DI SUELTAS",(?) 

(OHtREt/TEMENTE CON ESTA PREMISAS,, DEFIENDE UtlA SERIE Dt 

MEDIDAS CAUTELARES PARA PROTEGER A LOS REPRESENTADOS -LOS IN

DIVIDUOS Y LAS PROVlflCIAS DE LA f1oNARC'UfA- [l[ POSIBLES tXTiiA

LIMITACIONES DE SUS REPRESEtlTANTES, QUIENES C'IUEDAtl RCDUCIDOS 

DE ESTE MODO A MEROS EJECUTORES DE LA VOLUNTAD DE APUtLLOS, 

Asr' POR EJEMPLO, LOS CJUDADAr:os, SEGÚU f--!ARINA, PODIAN COMUNl 

CAR A LOS DIPUTADOS INSTRUCCIONES ACERCA DE LOS NEGOCIOS OUE 

PARTICULARMENTE INTERESAN A LAS PROVINCIAS PARA GUE LOS PRO-

MULGASEN EN L.AS CORTES Y REGLAS GEUERALES DE CONDUCTA RESPEC

TO A LOS ASUNTOS GENERALES DEL ESTADO. PODÍAN EXIGIRLES TAM

BJ~N QUE NO TRASPASEN LOS LÍMITES DE LAS FACULTADES OUE LES -

HUBIESEN CONFIADO, OBLIGARLES A C'IUE SE CONFORMASEN CON LAS R& 

GLAS ~UE ACOMPARABAN LAS CARTAS DE PROCURACIÓN y, EN FJN, A -

eUE NO PARTIESEN "DE REPENTE SIN PEDIRLES COllSEJOS EN NEGD- -

(7) Teorfn 11, p. 74 



.. 
CIOS ARDUOS", (BJ ADEMAS r.ARINA DEFIENDE LA COllVEHIENCIA DE -

QUE LOS PUEBLOS RATlFICASEN ALGUNAS DECJSJONES ADOPTADAS POR 

sus PROCURAPORES -T~RMINO r.ue UTtlfZA-, COMO SINONJMO DE "DI

PUTADO"' -E INCLUSO LA POSJBJLJDAD DE RLVOCARLOS CUANDO NO CUtl 

PLIESEN LAS LABORES QUE SE LES HABfA ENCOMENDADO, 

lOUE ES LO QUE tSTA TEORIA DE LA REPRESEllTACIÓ!I PONE DE 

MANIFIESTO? PRJMERAMEHTE C'UE 1·~RINA NO PERCIBE LA IDEA DE !lQ 
LUNTAD GENERAL, DEL YO COLECTIVO V COMÚtf, f!ARl!lA JDEUTJFICA 

LA VOLUNTAD GENERAL COf~ LA VOLUNTAD DE TODOS, SCPARAIJDOSE Asf 

DE ROUSSEAU V DE LOS LIBERALES FRA!ICESES DE 1791. As!, POR -

EJEMPLO, CUANDO SOSTIENE ['IUE; uEMAHAOO EL POOERfO OE LAS COR

TES DE LA VOLUNTAD GENERAL O DE LA REUUJOU DE VOLUNTADES DE -

TODOS LOS CIUDADANOS1 Y NO SJEHDO LOS ACUERDOS, LEYES Y DECR( 

TOS DE CORTES MAS CUE LA EXPRESlÓll DE AQUELLA VOLUNTAD DE LA 

CUAL fi!ECJBEU FUERZA Y VIGOR St ALGUNA PARTE DE LA SOCJEDAO NO 

HUBIESE ELE'JJDO REPRESEUTANTES, NI PODIDO ENVIARLOS A LAS COR 

TES CON LOS ttECESARlOS PODERES, UO ESTARA OBLIGADO POR DERE-

CHO A SOMETERSE A A~UtLLAS LEYES~.! 9 ) 

Los DIPUTADOS ~IBERALEs, AL INTEllTAR HILVANAR HISTORICA

HENTE LA HOHAROUIA MEDIEVAL Y LA CONSTITUCIONAL V SUS PRINCI

PIOS lllPERAOORES, SE VIEROll ABOCADOS TAHllltfl A SU SINFIN DE -

DEFORMACIONES. PERO CON un ALCANCE INVERSO: EN ESTE CASO LO 

(8) ~ Jl, p. 181 
(9) ~ rt~ 11 • 79 
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CUE SE DEFORMABAtl Y MAL t HTERPf\~TABA/l NO SOfl LAS UlST 1TUC1 ONES 

REPRESENTATIVAS MODERr~AS ru sus PRINCIPIOS AXIOMÁTICOS, COMO 

EL DOGMA DE SOBEílAlllA NACIOUAL, SINO LAS PREMISAS Y LAS IUSTl 

TUCIOHES MEDIEVALES, SE TRATABA, PUES DE UU ERROR HISTORICO, 

PERO QUE tlO COMPORTABA UrlA ItlCORRECTA APRECIACIÓN DE LOS DOG

MAS CONFIGURAOORES DEL ESTADO LIBERAL, 

EN RESUMEN MARTIUEZ fiARlrlA, COflCIBE A LA NACIÓN COMO UN 

COllGLOMERACO DE lllD IV l DUOS Y PROVI tlC 1 AS, DE UNIDAD ES PERSONA

LtS Y TERRITORIALES; Y FORMULA Etl CONSECUEUCIA UUA TEORlA DE 

LA REPRESENTACIÓN C'UE SE BASA EU EL MANDATO IMPERATIVO Y EN -

LAS CAUCIONES ~UE ESTE INSTITUTO ENTRAÑA, 
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CAPITULO 111 

• LA COtlSTITUC!O:! • 



111 LA CONSTITUCION 

1,- CoNSIIIUCJ014 y LEVES fUDAMENTALEi 

11ARTINEZ l!ARINA UTILIZA LOS TtRHINOS 'CONS1 ITUC.10N" Y -

#LEYES fUNDAMEHTALES" t NDI STl NTAMEtlTE.1 CONF 1 RI E.NDOLES UH Hl S

MO SIGNIFICADO, PARA E.L HABLAR DE "LEYES FUNDAMENTALES" ES -

"to MISMO OUE HABLAR DE "CONSTITUCION". Se TRATA DE DOS VOCA

BLOS ECUIVALENTES, As!, POR EJEMPLO, EN EL P.li.=9 SE REFll: 

RE A 'LA ANTIGUA CONSTITUCIOtl DE CASTILLA'(!) Y EN LA lfil!ll.A 
ALUDE A LAS COSTUMBRES Y LEYES SICERAS "COMO UNA PARJ( ESEN--

. CIAL Y AUN LA f'\AS IM.PORTAHTE DE LA CONSTITUCION", AílR."\~UOO -

TAMBIE.N C'IUE EN LOS "GOBIERNOS CONSTITUCIOtlALES" LA AUTORIDAD 

DE LOS REYES ESTA LIMITADA, ADEMAS POR LAS CORTES, POR LA - -

CONSTITUCION O LEYES FUNUAMEflTALES DEL ESTADO", ( 2) PARA f:ARl 

NA: "LA CONSTITUCIOH DE CUALQUIER ESTADO -ESCRIBE- ES1 LA FO& 

MA Y REGLAMEHTO FUNDAMENTAL O SISTEMA DE GOBIERNO ADOPTADO -

POR LAS SOCJEDADES#.CJ) LA CONSTITUCIÓN PARA LOS DIPUTADOS -

REALISTAS EN CADIZ1 AL IGUAL ruE PARA MARINA1 ERA EL CONJUNTO 

DE NORMAS QUE DELIMITABAll UN ORDEN POLITJCO eAs1co. NADA MAs. 

SE TRATAD/, DIO UN COllCEPTO DE CONSTITUCION ENTENDIDO EN UN SE![ 

TIDO ~URAMENTE MATERIAL, ~UE NO CONLLEVABA LA EXIGENCIA DE ~ 

UNOS RE~UISITOS roRMALES ESPEClFlCOS, 

(l) Discurso. p, Z24 
(Z) Tcorta 111, p.p. 43·44 
(3) Tcoria 1J1, p. 253 



48 

NARJffA, EU EFECTO., Ell NJtlGOr• MüllEl~TO EXJGE C"UE LA COflSTl 

TUCION PAP.A SER PROPJAMEflTE TAL TU'v'f[5f C'LJ[ RCCGGfR UflOS VALQ 

RES o PfHllCJPIOS DETERMltlADOs. Arut R[SIDE LA PRIMERA OIFt-

RENCIA OSTEUSJBLE flUE SEPARA A f:AfllflA DLL MODERNO CONSl ITUCIQ 

HALISMO, COMO ES SABIDO., PARA ~STE EL CONCEPTO DE CONSTJTU-

CJON NO ERA NEUTRAL, SE TRATADA DE Ufl CONCEPTO VALORATIVO, -

POLITIZADO, PARA LOS LIBERALES Etl GEra:RAL .. SOLO PODfA MERE-

CER EL NOMBRE DE COPISTITUCIOri APUELLA NORMA flUE INCLUYERA EL 

PROGRAMA DE ESTADO LJBERALJ ~UE TUVIESE .. POR TANTO .. UN CONTE

NIDO DETERMINADO: DIVISJON DE PODERES Y RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS INDIVIDUALES: HLA CONSTJTUCIOfl, PARA MERECER ESTE -

NOMBRE,, DEBE SER CONSTITUCIONAL", (-1} PERO, ADEMAS EL MODERNO 

CONCEPTO DE CONSTITUCIOll ACUÑADO POR LA TEORfA LIBERAL, REPUt 

RIA ruE ESTA ESTUVIESE REVESTIDA DE UNA FORMA ESPECIAL. ANTE 

TODO, OUE FUESE ESCRITA, ARTICULAnA, SISTEMhTICA Y RACIONAL-

MEflTE CONCEBIDA Y TRAZADA, ERA PRCCISO CUE EL TEXTO CONSTJTIJ_ 

CIOl1AL FUESE ELABORADO Y REFORMADO MEDIANTE UNA SERIE DE RE-

(;IUJSJTOS ESPECIALES C":UE PROTEGIESEN Y GARANTIZASEN SU CONTENl 

no. LA COUSTITUCION, A DIFLREtlCIA DE LAS LEVES FUNDAMENTALES, 

tlO ERA FRUTO DE' UIC PACTO COrlTRACTUllL ENTRC DOS SUJETOS, El 

REY Y EL REHlO, UNO DE LOS CUALES SE SUDROGABA LA SOBERANlA -

DEL OTRO, LA (OflSTITUCIÓfb POR EL CONTRARIO,, ERA CONSl::CU[N-

C 1 A DE LA VOLU!~TAD Ufll LATERAL DE LA NAC l ÓU Y SOLO ELLA,, POR -

MEDIO DE UN PARLAl-;ElllO CONSl JlUVCf.OIE O VE R(VJSIOH,, DEDERlA .. 
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CREARLA O REFORMARLA, LA COHSTITUCION, EN SUMA, Y PARA DECIB. 

LO COH PALABRAS DE J, BRYcEJSlDEBERIA SER RIGIDA, 

l\ART!NEZ NARWA, Ell CAMBIO, NO SE PRONUNCIA TAHPOCO SO-· 

BRE LA NECESIDAD DE OUE LA CONSTITUCtON DE Ull ESTADO TUVIESE 

QUE SER ESCRITA, Nt SISTEMÁT1CAMEUTE REC.OGIDA EN UN TEXTO, Hl 

MUCHO /1EllOS OUE FUESE R!GtDA, MARltlA REVELA CLARAMENTE SU lli 

CAPACIDAD PARA COMPRENDER LA TEORIA DEL PODER COtlSTITUYENTE Y 

LA T~CNICA JURIDICA DE LA RIGIDEZ: "HALLO EN LA FORMULA DE -

LOS PODERES ·ARGUMENTA- UllA CONTnADICCIÓN: POROUE SI POR ELLA 

SE EXIGE DE LOS ELECTORES DE PROVINCIA OUE OTORGUEN A LOS DI

PUTADOS PODERES AMPLIOS PARA ACORDAR Y RESOLVER CUANTO ENTEll• 

DIEREN CONDUCENTE AL BIEN GENERALJ COMO SE LES C!RE Y LIMITA 

ESTA FACULTAD EN ORDEH A PODER DEROGAR, ALTERAR O VARIAR Etl -

MANERA ALGUNA NINGUNO DE LOS ART!CULOS DE LA CONST!TUCl0N7, 

LAs CORTES PROSEGUIA, GOZAN DE UtlJ\ AUTORIDAD DELEGADA, PROCE

DENTE DE LA SOBERAHIA DEL PUEBLOJ SE PUEDE CONCEBIR O SE HA -

VISTO JAM~S QUE UNA PERSOllA O CUERPO DELEGADO INTENTASE OPA·

CAR O DISMINUIR LA AUTORIDAD DEL DELEGANTE O DE PRESCRIBIRLE 

REGLAS ACERCA DE LA FORMA Y ORDEN C:ON QUE DEBE COMUNICARLE LA 

JURISDICCIOH O DARLE FACULTADES PARA HACER SUS VECES? !lo HAY, 

PUES -COHCLU!A MARINA· RAZÓN NI LEGITIMO TIEMPO DEL OTORGA• • 

MIENTO DE LOS PODERES PUEDAN ENCARGAR A SUS AGENTES Y PROCURA 

(S) J. Brycc, Constltucioncs Flexibles y Constituciones 
~!.!.· lnst. de f;stuJJos ro1fticos la. f:d, 
Mndrid 1963. p.p. 19-~4 
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DORES ~UE PONGAN EN LAS CORTES LAS MEJORAS DE OUE ES SUSCEPT.I. 

BLE LA CONSTITUCJON Y LAS JNtlOVACJONES Y REFORMAS DE A.{'IUELl,OS 

ART[CULOS C'UE LA REFLEXIÓN Y LA EXPERlEHCIA HAYAN MOSTRADO -

SER IMPRACTICABLES O PERJUDICIALES A LA SOClEDADn.f 6) 

2.- Los ltMties DE LA Rr;EoBMA Co11s11ruc10NJ1.L y LA 
DOCTR(HA QE LA CONSIITUCIÓU HIST0RJCA 

HAY UN ASPECTO DE GRAN IMPORTANCIA EU EL COUCEPTO DE - .. 

CONSTITUCION DE MANERA OUE, A DIFERENCIA DE LOS ruE HASTA AllQ. 

RA HEMOS vrsro, LE ALEJA DE LAS PREMlSAS JOVtLLANISTAS y LE -

ACERCA A LOS POSTULADOS QUE EU t.AS CORTES DE CADIZ SOSTUVIE-

ROtl LOS DIPUTADOS LIBERALES. Nos REFERIMOS AL PRODLEMA DE -

LOS LIMITES DE LA REFORMA CONSTITUCIOllAL, EN EL CONTEXTO IN

TELECTUAL A cur r.ARINA ESCRIBE, SOrl DOS LAS POSTURAS CUE SE -

MANTIENEN SOBRE ESTE PARTICULAR, A JOVELl.A!<OS V A LOS DIPUTA 

DOS REALISTAS, LA CONDENA DE LA IDEA DE PODER CONSTITUYENTE -

LES CO!lDUCIA A DEFENDER LA LIMITAC!Oll MATERIAL DE TODAS LAS 

REFORMAS CONSTITUCIONALES. DEL MISMO MODO ('IUE LAS LEYES FUN• 

DAMENTALES, CONSTITUIAU UH PU1'TO DE PARTIDA A LA HOr.A. DE ELA

BORAR El TEXTO CONSTITUCIONAL, ERA PRECISO RESPETAR TAMBltN .

LOS ART1 CULOS COtlST ITUC JOUALES CIUE SUf'UESTAtlENTE LAS RECOGlAH .. 

E UIPEDIR su REfORHA. LAS CORTES cor< EL REY PODIAN MODIFICAR 



LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES CON LAS MISMAS FORM/o.LIDADES -

PUE LAS LEYES ORDINARIAS, PERO EL PODER DE AMBAS ltlSTITUCIO-

NES NO ERA SUFICIENTE PARA REFORMAR LOS PRECEPTOS uFUNDll.MENTt, 

LESn O uESENCIALES" DEL TEXTO COUSTITUCIOtlAL, DE ESTA Mi'.llER/v 

LA CONSTITUCION DE UNA COMUNIDAD NO SE REDUClA NI IDEtlTIFICA

BA CON Ufi CONJUNTO NORMATIVO SISTEMATICO Y RACIONALMENTE TRA

ZADO, FRUTO DE LA VOLUNTAD DEL CUERPO SOCIAL, 

N 1 S IG'U 1 ERA ESTE CONJUNTO SUPON! A SU PR 1 NCJ PAL EXPONE JITE, 

LA "VERDADERA" CONSTITUCION ERA LA "HIST0RICA", LAS AllTJGUAS 

LEYES FUllDAMENTALES DE LA f10NARC'U1A, SE TRATABA, PUES, DE UN 

CONCEPTO DE COSllTITUCION HISTÓRICO, DESIGNABA EL Mono EN C'UE 

EFECTIVAMENTE ESTABA COtlSTITU1DA UflA COMUfllDAD DETERMIUADA, 

NO ERA FRUTO DE LA RAZÓN, SHIO DE LA HISTORIA, ENTENDIDA !STA 

COMO TRADICIOU, COMO "llORMA PRESCRIPTIVA DE FUTURO",(¡) NO• 

EXPRESABA LA VOLUNTAD GENERAL DE UNA COMUNIDAD EN UN TIEMPO -

DETERMINADO, SINO LA VOLUllTAD DE LA HISTORIA, ERAll !STAS LAS 

IDEAS MAESTRAS DE LA DOCTRlllA DE LA CO!lSTITUCION "HISTÓRICA"., 

"TRADICIONAL" O "INTERNA", CIUE RECOGERlA EL CONSTITUCIONALIS

MO MODERADO Y CONSERVADOR POSTERIOR DE DONOSO CORTtS, 

PARA LOS LIBERALES, EN CAMBIO, TODO PRECEPTO Y TODA 1HS

TITUCl0N PRECEPTIVAMENTE REGULADA PODRIA SER REFORMABLE E IN

CLUSO SUPRIMIDA, FUESE CUAL FUESE SU AtlTIGUEDAD O SU IMPORTAli 

(7) Ortega y Cassct, Historia i;o"'o Sistema, Rcvlsta de 
Occidente 7n. Ed. MaJr.ld 197S, p. 81 
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CIA EN EL ORDEllAfllENTO SOCIAL IMPERANTE, NlllGÜU LIMITE EXTEB. 

NO Al TEXTO CONSTITUCIONAL PODRfA ERIGIRSE EN EL FUTURO EN -

OBSTACULJZADOR O PARALIZADOR DE LA REFORMA, NINGUNA INSTJTU

CION O PRJt/CIPIO PODIA SITUARSE POR EtlCIMA DEL TEXTO CONSTITIJ. 

CIONAL NJ,, POR LO TANT01 POR ENCIMA DE: LA VOLUNTAD DEL LEGIS

LADOR REVISIONISTA, lo CONTRARIO SUPOUDRfA RECOflOCE1 LA 

PREEXISTENCIA DE UNA INSTITUCION O DE UNOS PRINCIPIOS POR EN

CIMA DE LA VOLUNTAD !IACIONAL,, DE LA CUAL EL TEXTO CONSTJTUCIQ 

NAL NO ERA MÁS C'UE SU EXPRESIÓN NORMATIVA, Y EL LEGISLADOR R~ 

FORMJSTA SU LEGITIMO REPRESEllTANTE, PARA LOS LIBI:RALES, PUES.1 

LA CONSTITUCl0tl SE REDUCfA AL TEXTO CONSTITUCIONAL, ERA tSTE 

C'UIEN CREA TALES BASES DE UN ORDEU JUR1DJCO -POLITJCO FUNDA-

MEUTAL Y NO EL ORDEfl JURflllCO- FUUDAMENTAL DECAUTADO POR LA -

HISTORIA EL ruE CREABA EL ORDEN CONSTITUCIONAL CONTRAPONl~NDQ 

SE Y SOBREPONJi:tlDOSE A i:L, 

¿Qu~ OCURRE cou liARINA? lCuhL ES su ACTITUD FRENTE A ES

TAS DOS POSTURAS JRRrcorlCILIABLES? EH PRINCIPIO .. EN EL l!J.j_-

'-.U.RiQ SE PROtlUNCIA A FAVOR DE '1UE LA CONSTITUCJON DE 1812,, 

UHA VEZ PERFECCIONADA Y RATIFICADA,, PEP.MAtlEZCA INALTERABLE. 

A SU JUICIO,, EFECTIVAMENTE, LLEVADAS A CABO ESTAS OPERACIONES 

DE PERFECCIONAtUENTO Y RATIFJCACJ0tl, DEDERfA "CERRARSE LA - -

PUERTA A TODA INNOVACJ0rl, AUN LA 1".ÁS HlNJMAI PORQUE ENTONCES 

LA LIBERTAD DE PODER ALTERAR LA LEY FUNDAMENTAL Y DE INTRODU

CIR REFORMAS EN ELLA SERIA EXPONENTE DE SU RUJNA#,(S) 

(Sl R. ~lor¡ulo, J.n RL"íormn ConstJtucJonal C'n JoYcllnnn:; ven 
~lart1nc: Harina, p.p. 9J ·43 --·- ------·-
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PARA ftARINA, PRECISAMENTE, EL OBJETO DE RETOCAR EL PRO-

VECTO V DE EXIGIR SU RATIFICACIÓN 110 ERA OTRO QUE EL DE TRANi 

FORMARLO EN UNA "CONSTJTUCJ0tl INVARIABLE Y ETERNA,.. AHORA 

BIEN, ESTA DEFENSA DE LA PERPETUIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

NO IMPLICABA PARA ~L OUE LA tlACION NO PUDIESE VARIARLO, PARA 

flAR11'A LA CONSTITUCION DE CADIZ SE ENRAIZABA A LA HISTORIA DE 

ESPAPtA, A LA VEZ ruE RECOGf A LOS AVANCES DE LA tPOCA REVELA-

DOS RACJOHALMENTE, QUE LOS REPRESENTANTES DE LA NACIÓN HABIAH 

QUERIDO INTRODUCIR EN ELLA, LA DESEABLE PERPETUIDAD DEL ORDEN 

COUSTITUCIONAL NO LE LLEVABA A RECHAZAR, LA POSIBILIDAD DE 

PUE LA NACIÓN PUDIESE ALTCRARLO SI ASf LO ESTIMABA OPORTUNO, 

PARA tlARINA LAS LEYES 110 POD!AN SUPONER Ufl LIMITE INSUPJ; 

RABLE A LOS PODERES DE LA NACJON, SINO TAN SOLO A LOS DEL REY, 

SU MAS GRANDE VICARIO Y SERVIDOR, 

EN RESUMEN, LA CONSTITUCION DE UN ESTADO NO ES PARA r.AR

TlNEZ MARINA LA NORMA SUPREMA DE UN ORDENAMIENTO JURlDICO, R!!. 

DEADA DE UNOS ESPECfFICOS ATRIBUTOS FORMALES, QUE ESTRUCTURA 

V LIMITA EL APARATO DE PODER DE ACUERDO CON UNOS DETERMINADOS 

VALORES POLITICOS, 11ART!llEZ rlARINA, POR EL CONTRARIO, IDENTl 

FICA EL MODERNO CONCEPTO DE CONSTITUCIOll CON LA ANTIGUA NO- -

CION DE LEYES FUNDAMENTADAS, 
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CAPITULO IV 

" ORIGEN DEL CONSIITUC!OUALISr'.O Af1ERICANO " 
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'· IV ORIGEN_ DEL co1;snTUCIONALISfíO AMERICAflO 

IITTROPUCCIOH: DOCTRINA DE LOS DIPUTADOS AMERICA!IOS 

LA ESPECIFICIDAD DOCTRJllAL DE LOS DIPUTADOS ME~ICANOS -

ANTE EL PROBLEMA DE LA SOBERAN1A SE PUSO DE MANIFIESTO EN LA 

DEFEHSA DE UNA INTERESANTE IDEA DE tiACJON. LA NAcJOH SE CON

CEBfA COMO UN AGREGADO DE IUOJVJDUOS Y PROVJtlCIAS O PUEBLOS -

DE LA MONARCUlA, LA SOBERANfA OEB1A RECAER EN CADA PROVINCIA 

Y EN CADA UNO DE SUS INDIVIDUOS SINGULARMENTE CONSIDERADOS, 

ESTOS PUUTOS DE VISTA PERMITIERON A ESTOS DIPUTADOS DEFEtlDER 

LA SOBERA~ltA LATENTE, ORJGINllRJA, DE CADA PROVINCIA AMERiCANf\,, 

DE CADA PATRIA NATURAL, Y COlfLLEVABAFl A JUSTIFICAR EL DERECHO 

DE CADA COLONIA A DOTARSE DE UNA ESTRUCTURA JURfDJCO-POL1TJCA 

JNDEPEtlDIENTE DE LA METR0POLJ, 

At4TE EL PROBLEMA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SE OBSERVO 

EN EL GRUPO AMERICANO EL MISMO FEN0MENO r.uE SE HAB1A APRECIA

DO EN EL GRUPO REALISTA: LA INCOMPRENSION Y LA CRITICA DE LAS 

CATEGORfAS BASICAS DEL COtlSTJTUCJONALISMO, NO OBSTANTE,, MIEt! 

TRAS EN ESTOS 0LTIMOS ESTA ACTITUD RADICABA EN SU COHERENTE -

UBICACION EN UNA L1NEA DE PENSAMIENTO EXCLUSIVAMENTE TR,\DJCIQ. 

NAL,, EL DISTAflCJAMJEtlTO DE LOS DIPUTADOS AMERICANOS RESPECTO 

A TEOR!A LIBERAL SE DEBIO A LA MIXTURA DE ARGUMENTOS TRADICIQ 

HALES OUE SE APRECIO EN sus TESIS, Los PRIMEROS HUND!l\H sus 

RAICES EN EL PENSAMIENTO NEOESCOLASTICO ESPAROL DEL SIGLO DE 



ORO, EN LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LAS LEYES DE LAS IN- -

DJAS y EN LAS TRADICIONES DE LA MONARPU1A. Los SEGUNDOS MOS

TRABAN EL INFLUJO DEL JUSNATURALISMO GERMA.ruco y LA IMPRONTA 

DEL MODERNO DOGMA DE SOBERAflfA POPULAR, EXPUCSTO POR ROUSSEPL! 

Y POR LOS DEMÓCRATAS FRANCESES, ESTA AMALGAMA DOCTRINAL LES 

IMPUSO A IDENTIFICAR LA TITULARIDAD CON EL EJERCICIO DEL PO-

DER1 A COMBATIR LA RIGIDEZ CONSTITUCIONAL y, CO~lSIGUJEUTEMEN

TE1 A DESECHAR LA DISTINCIÓN FORMAL ENTRE LEYES CONSTITUYEN-

TES Y LEYES ORDJUARJAS. A SU JUICIO .. LAS CORTES ORDINARIAS 

·PERO SIN P.EY- PODRfAN REVISAR LA CONSTITUCIÓN., Y CON El MIS

MO PROCEDIMIENTO ruE EL REPUERJDO PARA LAS DEMAS LEYES. Los 

REPRESENTANTES DE ULTRAMAR INSISTIERON ADEMÁS EN ('IUE LA CONVt 

UfEt/CJA DE PERPETUAR EL ORDEN COtlSTITUCIONAL.- UNA VEZ VUE FU[ 

SE RATIFlCADO POR UNAS CORTES CONVOCADAS EXPROFESO PARA ESTE 

MCNESTER, PERO ESTA ltlSlSTENCJA SE REFERfA, EN PRlMER LUGAR, 

Al TEXTO CONSTJTUClONAl EN SU CONJUNTO Y NO A SUS ARTfCULOS -

FUNOAY.EhTALESJ Y.- EN SEGUNDO LUGAR, NO SIGNIFICABA ACEPTAR -

LOS LJMJTES MATERIALES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, EN ESTE 

CASO.- LA PERMANENCIA ABSOLUTA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL SE - -

ACONSEJABA PARA EXIGENCIAS DE LA RAZO!l.- PERO NO SE PRESCRIBfA 

POR IMPERATIVOS DE LA HISTORIA, 

EL CONCEPTO DE CONSTITUCION QUE SE COLEGIA DE ESTOS POS

TULADOS f/O ESTABA NITIDAMENTE DELIMITADO, VENIAN A CONCEBIR

LA.- SEPARANDOLA DE LOS REALISTAS., COMO ÚNICA Y VERDADERA LEY 

FUNDAMENTAL.- CUYO ORIGEN tiO ERA EL ACUERDO CONTRACTUAL ENTRE 

EL REY Y LAS CORTES, Sitio LA VOLUNTAD UlllLATERAL DE ESTAS OL-
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·. TJHAS, SJN EMBARGO .. A DIFERENCIA DE LOS LIBERALES., A ESTA -

LEY FUNDAMENTAL NO LE ATRIBUYERON NINGUNA FORMALIDAD .. SINO -

QUE PRETENDIERON CONFERIRLE UNA VIGENCIA ETERNA, 

AHORA BJ tr¡., AUNQUE EN LAS POSTURAS f.IUE SUSTENTARON ESTOS 

DIPUT/1DOS ESTUVIESE SIEMPRE PRESENTE UNA LINEA ARGUMENTAL DE 

FACTURA DEMOCRATICO-RADICAL1 SUS DISPUISICIONES DOCTRINALES -

RESPONDfl\N MUCHO MÁS A UN DEMOCRATJSMO .. ENRAIZADO EN LAS TRA

DICIONES HISPÁNICAS., QUE A SU INTENTO DE SUPERAR EL PENSAMIEll 

TO LIBERAL DESDE UNAS MODERNAS POSICIONES DEMOCRATJCAS, EN -
REALIDAD .. LAS PREMISAS DE LOS DIPUTADOS AMERICANOS FUERON,, PA 
RA00JJCAMENTE, LAS í'UE MOSTRARON UtlA ESPAflOLJDAD MÁS JtlTENSA, 

POR OTRO LADO .. EN LAS TESIS DE LOS Df PUTADOS DE ULTRAMA~ 

SE ADVIRTJO UN ESTRECHO PARALELISMO CON LOS POSTULADOS rUE -

tlARTINEZ ~°ARINA MANTUVO EN SU ill..S..CJJJi§Q Y Etl SU TEORlA. 

POR ÚLTIMO, LOS PRESUPUESTOS DE ESTOS DIPUTADOS, AL IGUAL 

rue LOS DE ttARJt~A, PUSIERON DE RELIEVE UN FENOMEt~O DE GRAN ll1 

PORTANCJA: LA FACILIDAD CON C'UE ES POSIBLE TRABAR CIERTOS - -

AXIOMAS DE PROCEDEUCIA TRADJCIOrlAL CON OTROS DE CLARO ORIGEN 

DEMOCRATICO, INSPIRADOS EN EL DOGMA DE SOBERANIA POPULAR, Y -

LA CONSIGUIENTE COHESJON QUE SE APRECIA ENTRE ESTAS DOS CD- -

RRIENTES, 
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l.- LA EVOLUCIÓN DOCTf!INAL DE LA AMt~l'lifl.QkA .. .IDJ.BAli
TE !.OS SIGLOS XV! 11 XV!JJ_._jl.AS§Q.UIA.s .. SO~JL!;JlAUJJL

m 

l.A INFLUEflCJA DEL ESCOLASTICISM0.1 Y Efl ESPECIAL DE SUA-

REZ., EN AHr.RICA HISPANA DE LOS SIGLOS XVI Y XVI 1 Hf, SIDO SUB

RAYADA POR Q, CARLOS STOETZER: SUÁREZ.1 ESCRIBE ESTE AUTOR., 

LLEGO A SER LA INFLUENCIA INTELECTUAL IRREFUTABLE EN LA AM¡;Rl 

CA ESPAílOLA DURArtTE LOS SIGLOS XVI Y XVJJ, ADEMAS., DURANTE -

EL SIGLO DE LAS LUCES HUBO UNA MAYOR CONSE~VACIOt~ Y EXTENSJ0ri 

DE LOS ESTUDIOS ESCOLASTICOS EN AMtRICA QU[ EN LA PENfNSULA. 

A TRAvr.s DE SUÁREZ.1 Lt.s CORRIEUTES ESCOL.,STICAS MANTUVIERON -

DURANTE EL s 1 GLO XVIII ut/f, 1 NFLUE1;c l /1 EXTRllORD 1NAR1 A SORRC 

LOS JNTELECTUf1LES. LA [>..~'ULSIÓ!l DC LOS JESUITAS NO SUPUSO UN 

DECLIVE DE LAS CORRIEtlTE!i ESCOLÁSTICl•S, AIHES BltN, LOS JE-

SU ITAS EXPULSOS -CUYO PAPEL DE PRlrlER ORDEfl EN LA EPOPEYA EMAti 

ClPATORIA ES LIEN COflD:JDO- ''NO FUERO/l SUSl ITUIDOS POR PARTI

DARIOS DE LAS FJLOSOFfAS MúDr:k~l'S, SlllO ruE FUERON REEMPLAZA

DOS POR SUS ESTUDIANTES, f..lUIENES, [¡, SU MAYORfA, ESTABAN TOD~ 

VfA MAS INbU!DOS EH El FEUSJ\MJENTO TRADICIOtlAL", (lJ 

EL IUFLUJO DE LAS COUCEPCIONES PACTISTAS ESCOLÁSTICAS, -

DE MODO MUY ESPECIAL, TAMBJtfl, LAS DE FACTURA SUAREZJANA, SO-

(ll ).lnnucl Jin6nc:: FcrnánJc::, 1,~)Joctr!n:ts Populistas en ln 
JnJ"pt"nJcncin Je lllspano-Arn6rlca. Consejo Sup. de lnves
tl~nclon~s CicntÍficns. E.E.JI. Scvilln 1947, p. 29 
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BRE EL PROCESO IUDEPEUDJZAOOR HISPAflOAMERICANO,, Y SOBRE BUENA 

PARTE DE SUS MÁS IMPORTANTES ADALIDES,, HA SIDO PROBADO POR J! 

MtNEZ fERNA.NDEZ. PARA ESTE AUTOR, LA BASE DOCTRINAL GENERAL 

Y COMOll DE LA INSURGENCIA AMERICANA, SALVO CIERTOS ADITAMEN-

TOS DE INFLUEtlCIA LOCALIZADA, LA SUMINISTRO NO EL CONCEPTO -

ROUSSONIANO DEL PACTO SOCIAL, SINO LA DOCTRINA SUAREZIANA DE 

LA SOBERANJA POPULAR, POR LAS SIGUIENTES RAZONES: STOETZER,, 

POR SU PARTE, PUE RETOMA Y AMPLIA ESTA TESIS BA.SICA NO ES ME

NOS CONCLUYENTE: ulA FILOSOFJA ESCOLA.STICA FUE LA BASE INTE-

LECTUAL DE LOS GRANDES JEFES DE LA GUERRA DE }NDEPEUDENCIA, 

Y AílADE, LA REVOLUCIOU EMPEZO EN LOS AílOS 1808-1810 TUVO POCA 

INFLUENCIA DE LA FILOSOFJA POLlTICA DE t:ORTEAMtRICA O EUROPA 

(COtl EXCEPC10tl DE ESPAilA); ESTUVO BASADA SOBRE LA TEORIA POLl 

TICA DE LA ESCOLÁSTICA ESPAr1oLA, C'UE FUE LA PALANCA PARA TODO 

EL MOVIMIENTO QUE FIUALMENTE COflDUJO A LA }NDEPENDENCIA",C.!J 

OTRA OPINIÓN ES LA DE DEMETRIO RAMOS; INSISTE EN &IUE AL LADO 

DE LA INFLUENCIA ESCOLA.STICA .. NO DEBE DESDE~ARSE LA PERVJVEN

CIA DURAtlTE TODA LA rPOCA DE LA COLONIZACION DE LAS TRADICIO

NES DEL PERIODO DE LOS AUSTRIAS, CUYOS PRINCIPIOS E INSTITU-

CIONES POLITICAS SE HALLABAtl RECOGIDAS EN EL DERECHO ltlDIANO, 

"ASPECTO ESTE -ESCRIBE D, RAMOS- ('UE "º SE HA VALORADO POR EK 

TENSION Y PROFUNDIDAD, CUAUDO SE TRATA DE LA FORMACJON INTE-

LECTUAL DE LA GENERACI011 DE LOS PR0CERES Y OUE PUEDE TENER Ml! 

CHA MAS IMPORTANCIA O TANTA COMO LA FUERZA DE LA DOCTRJHA SUA. 

(2) Stoetzcr, T.I. p. 72 
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REZIANA" ~ (l) 

·POR LO OllE CONCIERNE A LAS CORRIEllHS DOCTRlllAlES FORA-

HEAS, ES INNEGAblE SU REGEPCION E INnUEllCIA EN LA Al1tRICA E§. 

PAROLA DURANTE LOS SIGLOS XVI! A XVIII V COMIENZOS DEL XIX, 

CONVltffEJ EN PRIM(R LUGA~~ DESTACAR EL FLUJO DE IDEAS rROCE-~ 

PEflTES DEL lHSffATtJRALISMO GE~MÁNJCO: At.THUStO,. G~OCIOJ TOMA ..... 

SJO., t.'OLFF Y PUFfCUDORf"t. 

EN CUANTO Al.. INSNATURALfSMO AtlGlO .. FRANCtS (ROUSSEAU, 

lOCKE, r.oNTESCUIEU), STOETZER COllPRUEDA SU DIFUSION A LO LAR

GO DEL SIGLO XVl!J, PERO DE Utl MODO rrnut y PMCIAL -SOBRE TQ 

DO EL PE RouSSEAU .. OUE se PAT(t~Tll/l fUNDAMENTAlMEt~re: EN Et- -

Pt.ANO LITERARlO-, Y OUE NO LLEGÓ A (IUEBR/\R LA HEGEMONIA DEL -

ESCOlANTICIS'10, MAtffENIPA HASTA 1814, ES A PARTIR DE 1812 -

COANOO EST( PENSAMJENTO DEClltlA Y SE INCREMENTA Et. INFLUJO Afi 

~L.O-FRANCtS Y NOR1EAMERICANO, TODAS ESTAS CORRIENTES COBRA-~ 

RIAti UNA GRAN J»PORTA .. CIA A PARHR PE 1820, PESE A ~UE SE SU

PERPUSIESEN SIEMPRE aAJO UtlA BASE !NHLECTUAl DE CLARA RAIGA!! 

BRE HISPÁHICA Y TRADtCtONAl. 

DE MODO 11UY ESPECIAL, CONVIENE HACER HINCAPlt EN UN HE-

CHO EN EL OIJE VIENEN A COINCIDIR JJMtNEZ fERNANPEZ, STOETZER 

Y l!EDRAllO, A SABER: LA RECEPCIÓN DEL PEff$A111ENTO REVOLUCIOtll\ 

RIO ~GLO-FRANcts PESDE LA MITAD DEL SIGLO XVIII HASTA 1812 

1 
" 1\ 

!\ 

! \ 

\ 
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REZIANA", (3) 

. POR LO QUE CONCIERNE A LAS CORRIENTES DOCTRINALES FORA-

NEAS1 ES INNEGABLE SU RECEPCIÓN E INFLUEflCJA EN LA AM~RJCA E~ 

PAílOLA DURANTE LOS SIGLOS XVII A XVIII Y COMIENZOS DEL XIX, 
CONVJENE1 EN PRIMtR LUGAR1 DESTACAR EL FLUJO DE IDEAS PROCE-

DENTES DEL IHSNATURALISMO GERMÁNICO: ALTHUSJO .. GRocro .. TOMA-

SJO, >:oLFF Y PUFFCUOORFF. 

EN CUANTO AL JNSNATURALJSMO AflGLO-FRAUcts CROUSSEAU,, 

lOCKE .. ri<:>NTESC'!UJEU)., STOETZER COMPRUEBA SU DJFUSION A LO LAR

GO DEL SIGLO XVI JI .. PERO DE ur1 MODO TENUE y PARCIAL -SOBRE TQ 

DO EL DE RoussEAU .. OUE SE PATENTIZA FUflDAMEtlTALMEUTE EN EL 

PLANO LITERARIO-,, y nue NO LLEGÓ A (lUEBRAR LA HEGEMONf A DEL -

ESCOLANTICISMO, MAUTENJDA HASTA 1814, Es A PARTIR DE 1812 

CUANDO ESTE PENSAMIENTO DECLINA Y SE INCREMENTA EL INFLUJO Ali 

GLO-FRANCtS Y NORTEAMERICANO. TODAS [STAS CORRIENTES COBRA-

RfAH UNA GRAN IMPORTAllCIA A PARTIR DE 1820,, PESE A CIUE SE SU

PERPUSIESEN SIEMPRE BAJO Ur!A BASE JNTt::LECTUAL DE CLARA RAJGAM 

BRE HISPÁNICA Y TRADICIONAL, 

DE MODO MUY ESPECIAL.o CONVIENE HACER HINCAPJE EN UN HE-

CHO EN EL QUE VIENEN A COINCIDIR JJMtUEZ fERNÁNDEZ.1 STOETZER 

Y l!EDRAtlO,, A SABER; LA RECEPCJON DEL PENSAMIENTO REVOLUCIOHA 

RIO M!GLO-FRAllCtS DESDE LA MITAD DEL SIGLO XVI 11 HASTA 1812 

(3) El rc-ru.:1no Mor.:1lc!1, p. 185 
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-FECHA CUE AQUI INTERESA POllER COMO LIMITE- AL OPERAR SOBRE -

EL SECULAR SUSTRATO ESCOLASTICO TRADICIONAL, ORIGINO UNA cu-

RIOSA MEZCLA ANTRE LA NUEVA SABIA Y EL VIEJO TRONCO DOCTRINAL, 

Asl, EN LOS JESUITAS EXILIADOS y rn LOS NQCLEOS DE INTELECTUll. 

LES INDEPEHDENTISTAS1 LOS VIEJOS CONCEPTOS Y EXPRESIONES SE -

AMALGAMAN COll LAS NUEVAS IDEAS Y LA FRASEOLOGIA REVOLUCIONA-

RIAJ O BIEN, AUN HANTEHl~HDOSE INTACTAS LAS NOCIONES TRADJCIQ. 

HALES, SE LES SUELE REVESTIR DE UN ROPAJE REVOLUCIONARIO, E¡ 

TO OCURRIO EN PARTICULAR COll LAS TEOR!AS DEL PACTO SOCIAL, EN 

LAS QUE AUN"UE SEA PATENTE SU TROOUEL SUAREZIANO, ERA SOLITO 

PRESENTARLAS CON UN BARNIZ DE INDUDABLE cunA ROUSSORIANA o -

LOCKEANA, 

2,- LA SIMBIOSIS f;UTRE LQ TRADJCJONAL Y LO REVOLUCIONA-
RIO EN L6 f1LtAct6N DOCTRINAL DE LOS DIPUTADOS AME-
BtCAUQS 

ENTRE LOS DIPUTADOS AllERICANOS PREDOMINA UNA BASE MUY -

DISTINTA (A LA DE LOS PENlllSULARES), MÁS EN CONTACTO CON LAS 

VIEJAS TRADICIONES, PUES POR HABER VIVIDO APEGADOS A LA LETRA 

DE LAS LEYES DE INDIAS, ASPIRAN A LOGRAR POR ESTE CAUCE LA -

REHABILITACION DE LA ttONAROUIA AUSTRIACA, ruE EN AllltRICA HA-

BIA PERSISTIDO SOBRE ESTE APARATO NORMATIVO E INCLUSO SE HA-

BIA RECRECIDO AL CONTRARIAR AL DESPOTISMO ILUSTRADO AOU~L SEli 

TIMIENTO INSTINTIVO QUE PERMITIA VER EN LOS NUEVOS REINOS - -
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OTRAS TANTAS PATRIAS, 

PERO SOBRE ESTE SUSTRATO TRADlCJOtlAL SE SUPERPONlAtl CO:J

CEPTOS Y EXPRESIONES INSERTAS EN LA CORRIENTE IUSNATURALISTA, 

ESTA AMALGAMA ES PÁTENTE CUANDO, AL DISCUTIRSE EL PROBLEMA DE 

LA REPRESENTACJON, LOS DIPUTADOS AMERICANOS EXPONEN UllA MUY -

PECULIAR IDEA DE UACJOU Y DE SOBERANlA NACIONAL, l'UE PONE OE 

RELIEVE, LA ESPECIFICIDAD DOCTP.JUAL, PRINCIPIOS INSPIRADOS -

c;iutzA EN LAS LEYES y EU LAS ESTRUCTURAS DE LA MOtlARQU1A DE 

LOS AUSTRIAS Y QUJZA TAMBl~N Efl LAS TESIS DE PUFFEtlDORFF1 SE 

ENGARZAN EN ESTE DEBATE COI~ OTROS ENTRESACADOS DEL DOGMA ROU

SSONIANO DE LA SOBERAHlA POPULAR, 

CIERTAMEflTE, TAMPOCO ESTE GRUPO ESTABA LIBRE DE FISURAS 

INTERNAS, LA CINCUENTEtl1' DE DIPUTADOS PROCEDENTES DE AM~RttA 

-CIFRA Cl.UE SUPON1A Utl VEIUTE POR CIENTO DE LOS COMPONENTES DE 

LAS CORTES, Y QUE CONTABAU ADEMAS CON CINCO REPRESENTANTES EN 

LA COMlStON CONSTJTUCIOflAL- NO FORMAROll UN GRUPO TOTALMENTE -

COMPACTO, NI DESDE EL PUUTO DE VISTA POL1TICO NI DOCTRINAL, 

SER1A ILUSORIO ECUIPARAR A MODO DE EJEMPLO, AL GUATEMALTECO -

ANTONIO DE lARRAZABAL, ltlEOUlVOCAMEtlTE COtlSERVADOR, CON EL -

CHILENO fERNÁ!lDEZ LEYVA, ESCORADO HACIA PDS1C10NES CLARAMENTE 

PROGRESISTAS, O A ESTOS DOS CON EL PERUANO MORALES DUARTE, RE. 

PRESEUTANTE DE LAS POSICIO!lES REFORMISTAS O CENTRISTAS, TAM

BI~N EN EL SEtJO DE ESTE GRUPO, PUES, COEXIST1AN TALANTES VA--: 

RIOS, AHORA BIEN, DESDE EL PUNTO DE VISTA POL~TICO, TAL PLU-
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RALIDAD UO FUE OBTÁCULO PARA CIUE REACCIONJ\S[N CONJUNTAMENTE -

FRENTE A TODAS AOUELLAS CUSTIONES Ell LAS CUE SE VENTILABA AL· 

G0N ASUNTO DE TRASCENDENCIA EN AM~RICA. PERO, SOBRE TODO, LO 

QUE AOUJ IMPORTA CONSIGNAR ES G'UE, POR ENCIMA DE SUS PREFEREli 

CIAS POLfTICAS1 TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE GRUPO G'UE INTERVl

Nl ERON EN LOS ASUNTOS, MOSTRARON UN SELLO DOCTRINAL ESENCIAL

MENTE IGUAL, Y SENSIBLEMENTE DISTINTO AL GRUPO DE LOS LIBERA

LES Y AL DE LOS REALISTAS, POR OTRA PARTE, PUEDE HABLARSE -

TAMBl~N DE UUA AFINIDAD NEGATIVA O RECHAZO ENTRE ESTOS DIPUTA 

nos. DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, SE DETECTAfl .. EN EFECTO, DOS 

JMPORTAflTES AUSENCIAS DOCTRINALES EN LOS PLANTEAMIENTOS DE E§. 

TOS DIPUTADOS: DE UN LADO, LA DEL HISTORICISMO NACIOflALISTA, 

TANTO EN SU VERTIEtlTE CONSERVADORA O JOVEl-LANJSTA, COMO Efl SU 

VERTIENTE LIBERAL O PROGRESJSTAJ DE OTRO~ LA DE LA AtlGLC,FILI/\,, 

TAtl EN COMÜfl ENTRE LOS REALISTAS, LA PRIMERA AUSENCIA NO ES 

DIFICIL DE COMPRENDER SI SE TIENE EN CUENTA C'UE EL TAN ARORA

DO RESTABLECIMICNTO DE LA CONSTITUCJON HJST0RJCA, TEN1A POCO 

o NADA (\UE VER CON sus DESEOS DE DOTAR A LA MONARrU1A ESPAílo

LA DE UllA NUEVA DJSTRIBUCION TERRITORIAL, EL TRADICIONALISMO 

DE ESTOS DIPUTADOS flO ERA, PUES, HISTORICISTA; O DE SERLO, 

MAS QUE REIVINDICAR UNA SUPUESTA TRADICJON MEDIEVAL, PRETEN-

DJA ENLAZAR CON UNA TRADICJON y ur1A HISTORIA MUCHO MÁS RECIEli 

TE Y SENTIDA EN AM~RJCA, 
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3.- los DIPUTADOS AMERICANos._'(j1ARTINEZ rli.B.lll!U--1.Ui. 
CURIOSO PA!!h~ 

SE OBSERVA Ull PARALELISMO EUTRE LAS TESIS DEFC.NOJDAS POR 

M. flARIHA EN SU !;QRJA DE LAS CORTE;,_$. Y LAS SUSTENTADAS POR -

LOS DIPUTADOS Efj EL CONGRESO GAOITAflO, ESTE FENOMENO SE COM

PRUEBA AL COTEJAR LAS IDEAS DE NACIOU,, DE REPRESENTACJ0rLt DE 

SOBERANIA NACIOrJAL Y DE COflSTITUCIÓN ~UE SE DESPRENDEN DE LA 

IfMlA,, CON LA QUE .. DE ur~ MODO IMPLICITO o EXPLICITO,, MAtlTU-

VIERON LOS REPRESEUTANTES DE ULTRAMAR EN LOS DEBATES PAr.LAMEli 

TARIOS, 

PARA Vl\LORAR LA POSIBLE INFLUENCIA PUE LA I.&2B...IA...l!A.~ 

.t.ruIT.f.S. PUDO EJERCER EN LOS DIPUTADOS AMERICANOS,. CONVJEflE TE

NER EN CUENTA CIUE AUUQUE ESTA OBRA SE PUBLICO EN 1813 -ES DE

Cl R.1 FINALIZANDO YA EL DEBATE CONSTITUCIONAL- LAS TE5JS FUNDA 

MENTALES DUE EU ELLA SOSTUVO SU AUTOR YA HABIAN SIDO EXPUES-

TAS EN 18081 EN UN ESCRITO Afl0NJMO C"UE ft'.ARINA REMITIO A LA 

JUNTA CENTRAL~ A TRAV~S DE JOVELLANOS, DATOS C"UE EL MISMO -

HfSTORJADOR PROPORCIOflA EN SU IHSCURS-9. Y Efl SU J!illf:§A, PERO 

ES 1 SOBRE TOD01 EN EL PROLOGO A LOS PRt!!ClPlOS tlpr.TUBl\LES ~ -

LA f}ORAI , D_E_J¿_.f_p.J..1-TJ~lL.Y.J)LJdi. LEG I SLAC I 01:!~ EN DONDE f~l\R 1 HA 

SE EXPLAYA SOBRE LOS AVATARES DE ESTE ESCRITO -~UE PUEDE CALl 

FICARSE DE BORRADOR DE LA lE..QB.IA- AílADIEflDO ALGUNOS DATOS DE 

INTERES PARA PODER SOPESAR EL COUOCJMIENTO C"UE DE SUS IDEAS -

HUBIESEN PODIDO TENER LOS DIPUTADOS AMERICAtlOS AUTES O SIMUL-
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TAHEAMENTE A LA DJSCUSJON CONSTITUCIONAL, INICIADA EN AGOSTO 

DE 1811 y ~UE TERMINO Efl ENERO DEL SIGUIENTE Afio. Ast .. INDI

CA 11ARINA QUE UNA VEZ EllVIADO ESTE ESCRITO A LA JUNTA CENTRAL: 

"ANDUVO DE MANO EN MAi/O ENTRE LOS LITERATOS, SE REPRODUJERON 

SUS ARGUMENTOS EH SEVILLA, DONDE POR UNA CASUALIDAD CAVO EN -

PODER DE BLANCO .. oue .. HABIENDO EMIGRADO A INGLATERRA~ PUBLICO 

PARTE DE ESTE ESCRITO EN EL NÜMERO UtlO DEL MENCIONADO PERJ0Dl 

ca (ALUDE A EL ESpAílOL) .. CON LO SIGUIENTE: "CARTA SOBRE LA At! 

TIGUA COSTUMBRE DE CONVOCAR LAS CORTES DE (ASTILLA PARA RESOk 

VER LOS NEGOCIOS GRAVES DEL REINO, (
4

) ARADE f'°IARUIA ('UE PARTE 

DE ESTA IMPRESION FECHADA EN 1810., SE HIZO UrlA SEGUllDA., TAM-

BIW EN LONDRES, PERO EN 1812, POR ÚLTIMO, SIGUE DICIElflO -

QUE EL P, V~LEZ, EN SU FAMOSA AE!>J.2.\i!JLllj;_l.J.flO.füL'L~1_L_A~J~l\• 

CUANDO HABLA "DE LOS PRIMEROS ESCRITOS C'UE INFLUYERON r.1:icA2-

MENTE EN LAS PELIGROSAS tlOVEDADES Y EH LAS REVOLUCIONES POLf

TICAS DE CÁDIZ1 COLOCA EN PRIMER LUGAR NUESTRO DISCURSO SOBRE 

LA NECESIDAD DE JUNTAS CORTES1 DA NOTICIA DE LA EDICION ~UE -

DE ~L SE HIZO Ell LONDRES, Y AílADE OUE SE IMPRIMIO EN VALENCIA 

Ell EL ARO DE 1811, Y SE EXTEND 10 POR PROVINCIAS" ,CSJ 

EN VlílTUD DE ESTOS TESTIMONIOS, NO RESULTA AVENTURADO S~ 

PONER CUE LOS DIPUTADOS AMRICANOS1 MERCED A DICHO ESCRJT01 HY 

DIESEN PODIDO TENER ACCESO A LAS TESIS DOCTRINALES PUE llARINA 

EXPONDRIA LUEGO EN LA ~. No DEBE PERDERSE DE VISTA LAS 

(4) Principios, Estudio preliminar de Adolfo Pasada, 
Madrid 1933. P• 23 

(S) PrincipioS~ P• 24 · 
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ESTRECHAS RELACIONES (IUE EXISTfAN EHTRE LOS AMBIENTES HISPA-

NOAMERICANOS Y BLANCO .. DIRECTOR DE EL ESPAROL,(6) POR OTRA -

PARTE .. STOETZER OBSERVA QUE LAS TESIS DE f~RINA, EN PARTICU-

LAR LA DEL RESTABLECIMIENTO DE LAS CORTES.1 ERAN COrlOCIDAS Efl 

AMtRJCA ENTRE 1810 Y lEll, AUNCUE MUY PROBABLEMENTE LO ERAN -

TAll SÓLO A TRAV~S DEL ~Q.J:!llÑRl_¡;_o_CRf.ILG.Q, PUBLICADO EN 

1808. 

su~ EMCARGO .. ES MÁS PLAUSIBLE PEflSAR CIUE LAS SIMILITU- -

DES CIUE SE AOVIERTEfl EflTRE LAS TESIS C'IUE SOSTIENE f:ARINA EN -

SU fil.B.lA Y LAS C'UE MAtlTUVIEROtl LOS DIPUTADOS AMERICANOS, NO

FUERON DEBIDAS, PRltlCIPALMENTE.o A UN POSIBLE CONOCIMIENTO E -

IUFLUE!lCIA DIRECTA DEL PRIMERO SOBRE LOS SEGUNDOS, SINO,, MÁS 

81 EN .. A UN COMÚll PUllTO DE PART 1 DA DOCTR l NAL, As f, EN EFECTO, 

POR MUCHA IMPORTANCIA C'UE SE CONCEDA AL PRIMER SUPUESTO PUE -

ACUI SE HA TRAIDO COMO MERA HIPOTESIS SERIA CIERTAMEUTE ABSUft 

DO IMAGlNAR UNA SÚBITA Y TOTAL INFLUEUCIA DEL HISTORIADOR ES

PAílOL SOBRE LOS DIPUTADOS AMERICANOS, SIN tlEGAR CIUE ESA IN-

FLUEUCIA DIRECTA PUDIESE EXISTIR, CONVIENE NO PERDER DE VISTA. 

C1UE EH LA HISTORIA DE LAS IDEAS LAS lllíLUEflCIAS DOCTílltlALES -

MÁS CIUE ENCONTRARSE SE BllSCAU, 0 MEJOR, SE BUSCA LO ClUE SE -

PRETEtlDE ENCONTRAR, LA ATRACCIOtl DOCTRINAL SOLO SE PRODUCE, -

DE ESTE MODO, CUANDO PREEXISTE UN TERP.EflO ABONADO, POR TODO 

ELLO, PARECE.MAS AJUSTADO EXPLICAR, COMO CONSECUENCIA DE UN -

FEN0MEUO MÁS PROFUNDO Y MEHOS CASUAL: LA EXISTENCIA DE UNA --

(6) D. Rnmos, !,.as Cortes ~le C6.Ji: v Am6ricn, p. 489 
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FORMACIOll DOCTRINAL SUSTAllCIALMENTE SIMILAR, 

AHORA BIEN, lHASTA OUE PUNTO PUEDE HABLARSE DE UNA AFlfll. 

DAD DOCTRINAL ENTRE l:ARTINEZ llARINA Y LOS DIPUTADOS AMERICA-

NOS? BASTA, SIMPLEMENTE, COI/ ENTRESACAR ALGUNOS DE SUS RAS-

GOS MAs CARACTER!STICOS y DEFINITORIOS PARA PERCATARSE DE ruE 

ENTRE EL SUSTRATO DOCTRINAL DE IARINA Y EL DE LOS DIPUTADOS -

A/'IERICANOS EXIST!A Ul/A EVIDENTE LIGAZON, As!, El! EFECTO, EN 

AOU~L, AL IGUAL OUE OCURRE COll ~STOS, SOBRE UNA BASE FIRMEME!i 

TE ENRAIZADA Et/ EL PEllSAMIEllTO ESCOLASTJCO, SE SOBREPONEN CO!i 

CEPTCS Y PALABRAS TOMADAS DEL IUSRACIOllALISMO, CUANDO EN LA 

!EORIA DE LAS CORTES -O Ell LOS PRINCIPIOS- EXPONE SUS PUNTOS 

DE VISTA SOBRE LA SOBERAN!A flACIONAL, EN LOS ~UE SE FUflDAN Y 

CONFUflDEN AXIOMAS ESCOLASTICOS, OTRO TANTO SUCEDE CUANDO EN 

SU CRITICA AL MANDATO REPRESENTATIVO O A LA RIGIDEZ CONSTITU

CIONAL SE ENCADENAll PREJUICIOS MEDIEVALIZANTES CON OPINIOtlES 

DE APAREflTE TEXTURA DEMOCRATICA, 

lExlSTE O NO UNA SUSTAllCIAL AFINIDAD ENTRE LA FILIACION 

DOCTRINAL DE ESTE AUTOR Y LA OUE CARACTERIZABA A LOS DUPUTA-

DOS DE ULTRA/'IAR? SI SE PRESCINDE DEL PECULIAR Y CONOCIDO HI~ 

TORICISMO l\UE TIRE TODAS LAS OBRAS DE llART!NEZ l~ARINA, Y QUE, 

COMO SE HA DICHO, NO TUVO UN ECO ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN

TRE LOS DIPUTADOS A/'IERICANOS, HARRIA QUE COtlCLUIR EN l\UE LA -

RESPUESTA NO PUEDE SER ~!As ruE AFIRMATIVA. ESCOLASTICISMO y 

DEMOCRATISMO, INDIVIDUALISMO Y PROVINCIALISMO, MEZCLADOS EN--
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TRE SI, SON RASGOS COMUNES, AUN~UE NO SIEMPRE TEllGAN El MISMO 

ALCANCE, NI SEAN ESGRIMIDOS CON LA MISMA INTENCION POLITICA, 

JUNTO A LA INFLUENCIA DE MARINA EN LOS DIPUTAJ)OS AMERICA 

NOS, y El PARALELISMO QUE SE OBSERVA ENTRE tSTOS y ACUtL, IN

TERESA HACER CONSTAR UNA INFLUENCIA DE SENTIDO INVERS01.LA -

EJERCIDA POR LOS DIPUTADOS AMERICANOS SOBRE MARINA, Y EL PARA 

LELISMO QUE SE DETECTA ENTRE ~STE Y ACUtLLAS, TALES EXTREMOS 

SE COMPRUEBAN SI SE COTEJAN LAS 11/TERVENCIONES DE LOS PARLA-

MENTOS AMERICANOS CON LOS JUICIOS QUE MARINA VIERTE SOBRE LA 

CONSTITUCIÓll DE 1812, 

INSCRITOS, A POSTERIOR!, EN LA IgQ¡¡M, Y MUY REVU-AilJ,lE! 

DE SU POSICION DOCTRINAL EN LOS 0UE SE ADVIERTEN IMPOliTA~"o"oS 

SEMEJANZAS UICLUSO, SE HACEN PATENTE LA EXPRESA SIMPATIA ~UE 

LE MERECIERON A llARINA SIGNIFICATIVAS REIVINDICACIONES PLAN-

TEADAS POR LOS REPRESENTAllTES DE ULTRAMAR, CIRCUNSTANCIAS TQ. 

DAS ELLAS CUE RECUERZAN Y AMPLIAN DESDE UNA PERSPECTIVA INVEB 

SA, LOS LAZOS CUE A AMBOS UNIAN, 

ij,- CONCEPTO PE NAcibN PARA Los DlrurApos AMERrcANOS 

PARA GURIDI Y ALCOCER, 0STOLOZA, WlRRAZ¡\BAL, lEYVA, r.oRA 

LES Suf.REZ, RAMOS DE ARISPE, AllDR~S DE JA9REGUI, MENDIOLA, LO. 
PEZ DE LA PLATA, GORDOA, CASTILLO, LA NACIÓN VENIA A CONCEBIR 
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SE COMO EL CONJUflTO DE PUEBLOS E INDIVIDUOS DE LA MONAROUJA, 

LA SOBERANIA, AL IGUAL QUE HABJA SOSTENIDO r~RTINEZ J~Rl 

NA, DEB_IA RECAER EN CADA PUEBLO Y EN CADA UNO DE SUS JNDIVI- ... 

DUOS, DE ESTE MOD01 LA SOBERANfA NACIONAL NCJ ERA MAS c.'!UE EL 

RESULTADO DE UN PROCESO DE AGREGACJOfl DE urHDADES SiHGULARES 

SOBERANAS, LA UNIDAD DE LA NACION SOl!ER/\ll/, tlO ERA PREVIA, -

AXIOMÁTICA o IDEAL .. SINO OUE se RESULTABA o SE DERIVABA DE -

PROVINCIAS E INDIVJDUOS1 DE PUEBLOS Y PUEBLOS, 

Los "PUEBLOS" DE LA NACIOU ESPA~OLA1 DE su CORONA .. PO- -

DRIAN RECOBRAR EN PLENITUD SU SOBERANIA LATENTE (y HAS A0N tri 

LAS CIRCUNSTANCIAS DE 1812, DEBIDO A LA ACEFALIA DE LA MONAR

OUJA), LA SOBERANIA DE LA NACIÓN ESPAROLA PODRJA, ASI, DESEl:I 

BOCAR EN MÚLTIPLES UNIDADES SOBERANAS: CADA PUEBLO Y CADA ltl 

DIVIDUO DE LA MISMAJ LO P.UE ABR1A UN PORTILLO PARA CUE ESTOS 

DIPUTADOS PUDIESEN LLEGAR A JUSTIFICAR MÁS TARDE EL DERECHO -

DE CADA PUEBLO AMERICAtlO A DOTARSE DE UtlA ESTRUCTURA JUR1Dl-

CO-POLITI CA INDEPEtJDI ENTE, 

s.~ LA postURA DE LOS DteurApos AMERICANOS 

EL CONCEBIR A LA NACIOI! COMO AGREGADO REAL DE PROVINCIAS 

E INDIVIDUOS IMPLICABA, SI NO NEGAR LA DISTINCIÓN ENTRE TITU

LARIDAD Y EJERCICIO DE LA SOBERANfA, SI, AL HENOS, DIVIDIR -· 
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ATOMfSTICAMEllTE LA SOBERANIA DE LA NAcJOU (SU TITULARIDAD). 

PERO, ADEMAS .. y SOBRE TODO .. EN LOS PLArnEAMJ EflTOS DE ESTOS Di 

PUTADOS SE ADVIERTE UNA CONFUSJON DE GfU1N IMPORTANCIA PARA CI! 

LIBRAR SU POSTURA RESPECTO AL PROBLEMA G\UE SE EXAMINA, ESTA 

CONFUSION -E'UE DICHO SEA DE PASO., SE PERCIBE TAMBJtN EN t!ARTl 

NEZ MARINA- CONSJSTfA EN IDEUTIFICAR A LA NAc10r1 cou LAS COR

TES, COMO COllSECUENCIA DE ELLO, IDENTIFICABAN LA SOBERANfA -

DE LA PRIMERA CON LA DE LAS SEGUNDAS; Y POR COtlSIGUIEUTE1 LA 

TITULARIDAD CON EL EJERCICJO DE LA POTESTAD SOBERANA. 

TODAS ESTAS CONFUSIO/IES SE PUSIE:ROtl DE MANIFIESTO EN EL 

DEBATE DEL ART(CULO 373 DEL PROYEClO COUSTITUCIONAL (ARTICULO 

375 EN LA REDACC J 0N DEF ltU T 1 VA), ESTE PRECEPTO, C"UE ERA EL -

PRIMERO DE LOS DEDICADOS A ORGAfHZAR EL PROCEDIMIENTO DE RE-

FOR~A .. DECIA TEXTUALMEUTE:.: "HASTA PASADOS OCHO Af1os DESPÚES -

DE HALLARSE PUESTA EN PRÁCTICA LA CONSTITUCIOll EN TODAS SUS -

PARTES., NO SE PODRA PROPOtlER ALTERACIÓN, ADICIÓN NI REFORMA -

EU UUIGUNO DE SUS ARTICULOS", A JUICIO DE ESTOS DIPUTADOS .. -

LA RESTRICCION TEMPORAL QUE ESTE AílTf CULO PRESCRIBf A PARA INl 

CIAR LA REFORMA CONSTITUCIOflAL CON1Rf,DECfA EL PRINCIPIO DE LA 

SOBERANIA tlACIOtlAL PROCLAMADO EN EL ARTfCULO TERCERO; PUESTO 

C'UE., AL IDEtlTJFICAR A LA HACIÓN COfl LAS CORTES, Y A LA SOSERA 

tllA DE LA PRIMERA COU LA PREEMINENCIA OílGÁUICA DE LAS SEGUN-

DAS, EL LIMITE TEMPORAL CUE EL ARTICULO 373 ESTABLEC[A AL EJER 

CICIO DE LAS CORTES FUTURAS., ERA CONCEBIDO COMO UN LfMITE A -

LA SOBERANIA MISMA DE LA t/Ac!ON, 
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"ESTE ARTICULO -ARGUMEflTABA lEYVA- Y CASJ TODOS LOS 5¡ .. -

GUIENTES HACEN CASI JMPOSJDLE LA REFORMA DE LOS 369 ARlfCULOS 

c;'UE íORMAN LA MATERIA DE LA CONSTJTUCJON, Y POf: CONSIGUIENTE 

SE EMBARAZA CASI PERPETUAMENTE EL EJF.RCJCJO DE LA SOBERANIA, 

QUE ES EflAJENABLE y ESENCIALMENTE RESIDE Erl LA NAcJON, COMO -

HEMOS PROCLAMADO TANTAS VECES. ESTA RESTRJCCIOtl SERA JUSTA • 

SI LA NACIÓN, ENTERADO DE LA CONSTITUCfON QUIERE corl ESTA u -

OTRA TRi.!iAS PROHIBIRSE PODER HACER ALTERACIONES, Y tlO LO SERA. 

DE OTRA MAUERA", ( 7 ) 

COMO SE PUEDE APRECIAR., HO SE TRATABA DE UNA MERA CONFU

S 1 Ótl TERf\lflOLOG 1 CA1 AL REFERI ASE AL CARÁCTER J tlAL 1 EUABLE DEI. 

EJEP.CICIO DE LA SOBERANIA, Efl VEZ DE A LA JtlALJENABJLJOAD Dt 

LA 50!.:LRAllfA MISMA ( DE SU TITULARIDAD}, POR El. CO!ITRARJO, -

LEYVA1 COMO TODúS LOS DEMÁS MI Ef>:BROS DE SU GRUPO, NO SE PERCA 

TABA DE LA CAPITAL IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA 0UE ENCERRAeA 

EL DJSTIHGUIR LA TITULARIDAD DEL EJERCICIO DE LA SOBERANfA, Y 

POR C:SO EMPLEABA AMDOS T~RMJtlOS, EL SENTIDO DE ESTE DISCURSO 

ASf LO EVIDENCIA, POR OTRA PARTE, LA EXIGENCIA DE OUE LA NA

CJ0tl RATlílCASE EL PROYECTO cor~STITUCJOUAL VOLVfA A PONER DE 

RELIEVE EL EflREDO cor;CEPTUAL CUE AZORABA A ESTE DIPUTADO, 

CONVIEUE TENER EN CUErlTA1 C!UE LOS DIPUTADOS AMERICANOS., Y EN

TRE ELLOS LEYVA, ASIGUABAN ESTE COMETIDO RATIFICADOR A UNAS -

CORTES ESPECIALES CONVOCADAS EX PROFESO rArA CLLO, CON TODO -

(7) ~Y.~.!!.• D.D.A,C.T. JI• p. 310 
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LO CUAL LA NACIÓN VOLVfA A IDENTIFICARSE CON Ll\S CORTLS, 

ESTA IDENTJFJCACJON.o LA.SACO A RELUCIR 0STOLAZA EN LA -

MISMA DISPUTA DEL ARTICULO 373: "SI LAS CORTES ESTAN l'lNtTRl\ 

DAS.o COMO YO LO CREO -ASEVERABA ESTE DIPUTADO-, DE LA JUSTJ-

CIA Y UTILIDAD DE LA CONSTITUCJON .. NADA DEBEN TEMER LAS COR-

TES SUCESIVAS., V SI NO LO ESTAN .. ES EN VANO POtlER TRADAS A -

UHA NACJON A r.UJEN HA ENStFIADO SUS DERECHOS Y HASTA DONDE SE 

EXTIENDEN NUESTRAS FACULTADES#,CB) 

No OBSTANTE .. LA INTERVEUCJ0tl MÁS INCISIVA CORRIO A CARGO 

DE lARRAZJl.BAL DURANTE LA POL~MfCA ('IUE SUSCITO Etl EL ARTfCULO 

375. ESTE PRECEPTO DISPONIA C'UE CUAL(IUJER PROPOSJCION ne flE

FORMA EN ALGÓU ARTICULO DE LA CON5TITUCIÓN DEDERfA HACfRSE -

POR ESCRITO,, V SER APOYADA V Flr.rt,\DA .. A LO MEflOS, POR VE'IHTE 

DIPUTADOS, REC'UISITOS DISTINTOS Y M/..S COMPLEJOS, A LOS EXJGl 

DOS PARA PONER O PROPOflER LA APROilACJ0/1 O REFORMAS DE UtlA l.EY 

ORDINARIA, PUES BIEN, PARA JMPUGfl11R ESTE PRECEPTO, CSTE DJP!J 

TADO,, AFIRMO: "CUANDO VEO C'UE DESPU~S DE SANCIONADO C'UE A LA 

Nt.CION PERTENECE EXCLUSIVAMENTE EL DERECHO DE ESTABLECER SUS 

LEYES FUNDAMEUTALES,, SE LA PRIVA AHORA DE ESTA AUTORIDAD SIH 

LfMITEs,, ••• ME PARECE C'UE SE LE DESPOJA DE sus DlRECHOS Ml\s -

INHERENT[~, O PAR!. HABLAR COH MAS PROPIEDAD,, SE DESTRUYE SU -

MISMA ESEflCJA, ílESPU~S C'UE SE HA DEC:LAR,\DO ~UE LA SOBERAN!A 

----------·---
{Sl JC"\"\"_!!_, 11.n •. \.C.T. JI, p, 3JO 



RESIDE ESENCIALMENTE EN LA llACION, NO ALCANZO COMO PUEDA USAR 

PERPETUAMENTE Y CON ABSOLUTA IHDEPEUDEflCIA DE ESTE DERECHO, -

POIU!NDOLE TRABAS Y CONDICIONES DURAS SIN SU CONSEHTJMIENTO"(g) 

COMO RESULTA FÁCILMENTE INFERIBLE, TODAS ESTAS JNTERVEtt

CIONES, ADEMÁS DE REVELAR LA CONFUSJON ENTRE LA TITULARIDAD -

DE LA SOBERANJA, LA NAcJOu, TRANSLUCIA UNA FACTURA DEMOCRÁTI

CA, NEGADORA DE LA DISTINCION ENTRE CORTES COllSTITUYENTES Y -

CORTES ORDINARIAS, 

6.- Los PLANTEAHIEUTOS DE LOS DIPUTADOS ~Jti 

AJ LA NO DIST!NC!ON FORMAL ENTRE LEYl;LCQIJlll!!Ll'IJiT~:l 
LEYES ORDINARIAS, 

DIFICIL RESULTABA OUE LOS DIPUTADOS AMERICANOS ACEPTASEN 

LA DISTH4CJ0N EHTRE LEVES COllSTJTUCJONALES Y LEYES ORDINARIAS, 

y, EN EFECTO, NO LO ACEPTAROll, INCLUSO UNO DE SUS REPRESENTAfi 

TES .. EL GUATEMALTECO lARRAZABAL, LA IMPUGllÓ EXPLICITAMENTE EN 

EL DEBATE DEL ARTICULO 375, AL CRITICAR LAS CAUTELAS PUE ESTE 

PRECEPTO ESTABLECIA PARA MODIFICAR El TEXTO CONSTITUCIONAL, 

PERO EN ESTE CASO, COMO ERA HABITUAL EN LOS DIPUTADOS AMERICA 

NOS .. ESTA CRITICA SE EFECTUABA DESDE UN FLAllCO DOCTRINAL MUY 

PRÓXIMO AL DOGMA DE LA SOBERANIA POPULAR. CIERTO ES ruE ESTE 
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DIPUTADO, NOTORIAMENTE CONSERVADOR, ESTABA MUY LEJOS DE ASU

MIR UNAS TESIS DEMOCRÁTICAS, POR ELLO SU ACTITUD PODIA OBE

DECER O BIEN A UNA HABIL EXEGESIS DEL PRTtlCIPJO DE SOl.lERAlllA 

NACIONAL .. O BIEN A UrlA MIXTURA DE ARGUMENTOS ARCAIZAflTES Y -

DEMOCRATICOS, ClUE CONDUJO A LOS DIPUTADOS AMERICANOS J\ ALE-

JARSE DE LAS CATEGORfAS CONCEPTUALES DEL COtlSTJTUCIOflJ\LISMO 

LIBERAL, SEA COMO FUERE, LA DISTJNCIÓtl FORMAL ENTRE LEYES -

CONST JTUC IONALES Y LEYES ORDINAR 1 AS ERJ\ NOTOR 1 A: "COtlTRAYt:t! 

DOME CON HAS PARTICULARIDAD A ESTE ARTICULO (ES DECIR, AL 

375) Y A LOS CUATRO SIGUIENTES, UflO PUE ESTANDO SANCIOllADO -

POR EL ARTICULO 153 C'UE LAS LEYES SF. DEllOGll:l COll LAS MISMAS 

FORtlALIDADES Y POR LOS MISMOS TRÁMITES C'UE SE ESTABLECCfl; 

SIEUDO ASI fl:UE EN LA PRESEtlTE CONSTITUCl0tJ FORMAN ARTICULOS 

PROPOSICIONES C'IUE HICIERON ALGUNOS DIPUTADOS,, SIU LA NECESI

DAD DE LA FIRMA DE OTROS.o AHORA SE EXIGE ESTA CONDICJOu. No 

PUEDO CONVENIR -CONCLUlA- EN (IUE SIENDO PROPIO E INSEPARABLE 

DE LA NACIÓN EL DERECHO DE ESTABLECER SUS LEYES FUNDAMENTA-

LES PERSPECTIVAMEtlTE SE LES PRIVE DE ESTE DERECHO ABSOLUTO -

corl LAS f\ODIFICACIONES PRESEtlTES"(IO) 

B) lA DEFENSA DE LA pERPETUIDAQ Rfil.._QBJl.filL..tQ1.l~.Ill!J.Q

f!A6. 

EU EL DEBATE DEL TITULO D~CIMO LOS DIPUTADOS AMERICANOS 

HO INSISTIERON EN LA rlECESIDAD DE C'UE LAS ULTERIORES REFOR--

tlOl n.1l •. \.c •• T 11, fl· 36 .. 
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MAS DEL TEXTO CONSTITUCIONAL SE SUJETASEN A UNOS LIMITES. 

TAN SÓLO CRITICARON LOS LIMITES JUR1DtCOS, EN ESTE SENTIDO -

MANTUVIERON LA MISMA ACTITUD ~UE EN LA DISCUSION DE LOS TRtC 

PRIMEROS ARTf CULOS DEL PROYECTO,, EN LA C'UE.1 APENAS HABfAN MO~ 

TRADO MAYOR INTER~S EN QUE ESTE FUESE ELABORADO PARTIENDO DE 

LA EXISTEtlCIA DE UNA LEGALIDAD HISTÓRICA. SI.1 DEFINITJVAMEN:

TE ESTABA CLARO C'UE LAS LEYES FUDAMENTELES O CONSTITUCION Hl~ 

T0RJCA DE LA MONARC'Uf A ESPAROLA POCO O NADA JNTERESABAll A LOS 

REPRESENTANTES DE ULTRAMAR, 

SIN EMBARGO, EN LA LARGA DISPUTA QUE SUSCITO EL ARTf CULO 

373, LOS CHILENOS LEYVA Y RIESCO Y EL MEXICANO GuRIDl Y /.1..;J·· 

CER SACARON A RELUCIR UNA IDEA MUY SIGNIFICATIVA: LA DE f'l'.lt='E· 

TUAR EL ORDEN COUST I TUC I OtlAL, s I EMPRE y CUANJJO, POR SUPlJE r.·;o, 
SE ACEPTASE su EXIGENCIA DE ruE EL PROYECTO CONSTITUCIONAL FU~ 

SE RATIFICADO, Y SI ACASO RETOCADO, POR UNAS CORTES ESPECIALES.. 

CUYA COMPOSICIÓN FUESE MAS EC'UITATIVA Y RESPETÚOSA PARA CON -

LOS TERRITORIOS ULTRAMARlUOS. /\HORA BIEN, LA INSISTENCIA DE -

ESTOS DIPUTADOS EN PERPETUAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL, ENTRONC~ 

BA JiA.S CON LOS POSTULADOS IUSRACIONALISTAS DE LOS SIGLOS XVII 

Y XVII 1, ~UE CON LA TEORfA TRADICIOtlAL DE UN ORDEN JURlDlCO

HISTÓRICO INMUTABLE. 

lEN ~UE CONSIST(AN ESTOS POSTULADOS INSRACIONALISTAS V -

CUALES ERAN SUS DIFERENCIAS CON LA VIEJA TEORlA DE LAS LEYES -

FUDAMEtlTELES? LA IDEA DE Utl ORDEtl JURIDICO FUNDAMENTAL Y PER

PtTUO ERA UNA IDEA MUY CARA A CIERTOS TRATADISTAS DEL DERECHO 
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NATURAL RACIONALISTA COMO t!OLFF POR EJEMPLO, Y ESTA CREENCIA 

EXJGIA CONSIDERAR El TEXTO COflSTITUCIONAL COMO UrlA LEY A LA -

('IUE DEBIA OTORGARSE UNA VALIDEZ ETERUA. r~o OBSTAUTE .. ESTA A[S_ 

SOLUTA PERMAflEtlCIA SE OEFEtlDfA A PARl IR DE LA RAZOll Y flO DE -

LA HISTORIA, SI UNA RAZ0rJ ABSTRACTA, DESPROVISTA DE TODA HI~ 

TORtCIDAD, urnvERSAL o IUMUTABLE; uo LIMITADA POR tllNGÚH OR-

DEN, SltlO ruE EL ORDErl MISMO SE TOíHU\BA OUJETo, ES DECIR, A -

CONSECUENCIA DE LA HA2Ó!I, Eu ESTE CASO, LA PERMANEtJCIA DE Ull 

ORDEfl JURfDICO SUPERIOR., PLASMADO EN EL TEXTO CONSTI TUCIOtlAL 

ESCR 110, ERA UtlA EX 1GEflC1 A RAC 1 ONAL. EL FUllC 1 or:AMI ENl o UEL -

ESTADO Y DE LA SOCIEDliD SE PRETErlDfA REDUCIR ASf, A Utl COHJUt{ 

TO DE LEYES UNIVERSALES Y ETERNAS, DERIVADAS DE LA NATURALEZA 

V cor1oc1DAS A TRAVC.S DE LA RAZÓN. AHORA BIEN -COllVIErlE INSI§. 

TIR- LA PERMANEUCIA DE Ull ORDEU CONSTITUCIONAL SE EXJGfA TAN 

SOLO POR IMPERATIVOS DE LA RAZÓU. [STA EXJG[f/CIA NO CONTRAD[ 

CfA LA ADMISIÓN DE UU SUJETO SOBERANO PUE PUDIESE ALTERAR ES

TE ORDEtl JURfDICO FUllDAMENTAL, LA PRIMERA AFIRMACIÓN ERA DE 

fNDOLE FILOSÓFICO-POLf TICA; LA SEGUNDA, EN CAMDJO, ERA EXCLU

SIVAMEflTE POLfTJCA, Y AMBAS Er.Atl COMPATIBLES, 

PUES RIEtl, A ESTOS AXIOMAS IUSRACIOtlALISTAS PARECIERON -

ACOGERSE LOS DIPUTADOS AMERICANOS, ESPECIALMENTE LEVVA: "C0-

1·:0 LA COtlSTITUCIÓ/l -OECIA ESTE DIPUTADO- HA DE SER UN PACTO A 

LA CTUE SE D~BE DAR TODA LA ESTABILIDAD POSIBLE, CONVIENE V ES 

,JUSTO C"UE LA NACIÓtl, Efl1ERADA DE SUS CLÁUSULAS, LA ACEPTE V -

JURE LIBREMErHE POR MEDIO DE OTRA REPRESENTACIÓN, ruE AL EFE~ 
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TO TRAIGA PODERES ESPECIALES, EL CONOCIMIENTO DEL ASUtlTO DE 

LAS OBLIGACIONES FUNDAMENTALES A r.ue SE HAtl DE SUJETAR TODOS 

LOS ESPAtlOLES .. DEBE DETEMINAR SU LIBRE CONSEUTIMIENTO PARA -

DARLES UNA FIRMEZA PERPETUA, SI ALGUtlAS APLICACIONES DE DI

CHOS PRJllCIPJOS {LlBERTAD CIVIL),, SUFREtl ALTERACIOrlES .. LA VQ. 

LUUTAO DE LA NACIÓN DEBERÁ SER IGUALMENTE RESPETEDA. SI 

ELLAS COfl JllSTRUCCJOrlES QUIEREN 0UE TODOS LOS ART(CULOS SEAtl 

INALTERABLES,, HABREMOS LOGRADO HACER UNA OBRA DE SIGLOS, UNA 

CONSTITUCIÓN LIBREMENTE HECHA Y LJDREMEtlTE ACEPTADA ES SOBRE 

TODOS LOS TIEMPOS",(ll) 

DE ESTE PARRAFO SE DESPRENDE, POR TANTO .. DOS IDEAS CLA

VES: EN PRIMER LUGAR .. LA DESEABLE INALTERADILIDAD O ETE~NJ-

DAD DEL TEXTO COflSTITUCIONALJ Y EN SEGUNDO LUGAR .. LA POSIBI

LIDAD DE QUE INCLUSO tSTOS PUDIESEN ALTERARSE EN CASO DE C!UE 

ASf LO DECIDIESE LA VOLUNTAD NACIONAL, 

C) LA CONSTl~EY FUNDAMENTA! ETERNA, 

lQu~ IDEA DE CONSTJTUCJON PODR!A EXTRAERSE? DESDE LUE

G01 NO RESULTA FÁCIL, NJ SJ~UJERA POSIBLE EMITIR UN JUICIO -

SOLIDO AL RESPECTO, SIN EMBARGO., LO ~UE SI PUEDE DECIRSE ES 

QUE1 LOS DIPUTADOS AMERICANOS VENf AN A CONCEBIR A LA CONSTJ

TUCION COMO (llUCA Y VERDADERA LEY FUNDAMENTAL., CUYO ORIGEN -

(11) o.O.A.e •• T.JI. p. 309 
1 

t\ 
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NO ERA EL ACUERDO CONTRACTUAL DE DOS PARTES.1 EL REY Y LAS COB. 

TES.1 Slt/O LA VOLUtlTAD UNILATERAL DE EáT/\S ÚLTIMAS. 

POR ÚLTIMO .. PUEDE SER DE lUTERLS SEÑALAR í'U[ LOS PLAUTEa 

MJENTOS DE LOS DIPUTADOS AflERJCAUOS SO!IR[ LAS cursTJOllES ('IUE 

AHORA NOS ACUPA~l VOLVfAN A POflER DE MA:llFJESTO SUS PARALELIS

MOS cor¡ LAS TESIS DEFEUDIDAS POR i:/\RTfritl tlARJt//,, EL ADHfRJfl 

SE EN SU DISCURSO AL OJCTAMEtl DE LOS DIPUTADOS /1MEF<ICf\r/OS SO

BRE LA CONVEUIENCIA DE RATIFICAR EL PROYECTO DE CorJSTITUCl(lll .. 

COIUCIDE TAMBitN CON ELLOS AL PROflU//CJAí<SE SOHílC LA NECESIIIAD 

DE C"UE ESTE ORDEN CONSTITUCIOllAL PERMAfiC7CA INALTEHADL[, PA

RA flARltiA, EFECTIV/\MEUT!:., U///\ VEZ PERFECCIOrlAIJO Y Rf,l lffCADO 

EL PROYECTO., DERERfA,, "CERRARSE LA PUEF!TA A TODA INNOVACIÓN, 

AÚN LA MÁS MfrUMA: PORrUE EtlTOflCES LA LIBERTAD OE PODl:.R Al TE

RAR LA LEY FUflDAMEUTAL Y DE lflTRUDUCIR R[FOílMAS Efl ELLA SERIA 

EXPONErlTE DE SU RUINA,,, PF:/1CTICADAS lAtl IMPORTAf/TES OPERACIQ 

NES y AGOTADOS YA lODOS LOS REcur..sos DE LA PRUDENCIA y DE LA 

SARIVURfA -CONTINÚA f!ARl11A- ESTADL.!!ZCASf CO/l ACUERDO Y COflSEf::! 

TIMIEUTO DE LOS CIUDADAtlOS UflA LEY CUYO OBJETO SEA HACER LA 

(ONSTITUCfÓll HIVARIABLE Y ETERNA", ( 1 ;'J 

(IERTAMEtlTE, t'IARINA ACONSEJADA LA PERMANENCIA ABSOLUTA -

DE urlA CONSTITUCIOU CUAr:Do ~STA ESTUVIESE ENRAIZl.JlA EN LA Hl.S. 

TORIA, tlATfZ CIUE REVUELA SU DESPEGUE DE UN RACIOllALISMO JUR! 

DICO, 
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PERO, SOBRE TODO, INTERESA DESTACAP. ~UE ESTA DEFENSA DE 

LA PERPETUIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL., NO IMPLICABA PARA -

flARINA.1 AL IGUAL QUE PARA LOS DIPUTADOS AMERICANOS, PUE l.J. 

flACIÓN NO PUDIESE VARIARLO, POR EL CONTRARIO., HARINA COtlSJ

DERA euE ESA REFORMA ES POSIBLE SIEMBRE .. y SI SOSTIENE QUE -

UNA (OSNTITUClfH/ DEBE TOCARSE LO MENOS POSJDLE.1 NO ES POR Jlf. 

CAPACIDAD DE LA SOBERAN1A PARA MODIFICAR SU ESENCIA., SINO -

PORC'UE DEBE HABER SIDO HECHA CON TAL SABER f•UE PUEDA PRACTI· 

CAMEUTE TENERSE POR "ETERtll\ E INMUTABLE", ESTA ACTITUD ERA.1 

POR LO DEMÁS.1 LA MAS COllERENTE CON SU TEORJA DE LAS LEYES 

FUHDAMEl~TALES Y EN PARTICULAR CON CONSIDERAR A ESTAS LEYES 

UN Lf MITE AL PODER DEL MONARCA, PERO NO Al DE LA NACJ{t 

QUI EN.. AL CONSERVAR ESENC l ALMENTE LA soneru.r1 f A., POD IA ,. (JJ) 1 !=J 

CARLAS ELLA SOLA EN OCASIONES CRITICAS Y EXCEPCIONALES, 
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CONCLUSIONES 

A MI ENTENDER .. DE LAS PÁGINAS PRECEDENTES CABE EXTRAER -

UNA IMPORTANTE COllCLUSl0rl, E:STA: EN LOS DEBATES DE LAS COR-

TES DE CÁDJZ .. SE PUSO DE 1'1AtllFJESTO UN fNTIMO LIGAMEN ENTRE -

LOS PLAtlTEAMIENTOS ACERCA DE LA SOBERANlA Y SOBRE LA REfORMA 

CONSTITUCIOUAL, 

LO "UE SE PERFILA EN LAS CORTES DE CADIZ NO ES SÓLO UUA 

CONTIENDA IDEOLÓGICA POLfTJCA .. SINO TAMBJ(U UNA CONTIENDA DO~ 

TRINAL.1 UN ENFRENTAMIENTO ENTRE DIVERSAS DOGMflTJCAS JURllJICAS 

DEL ESTADO. 

J1ART1NEZ MARINA AFIRMA LA NATURALI0/10 DEL f'OUER POLfTICO 

V LA DEFEtlSA DEL CARi\CTER BILATERAL DEL PACTO DE SUJECCIÓN 

(LA TRANSLATIO IMPERJJ), DE CONFORMIDAD CON AMBAS PR[MISAS., 

DEFIENDE TANTO LOS L[MJTES METAPOSJTJVOS DEL PODER (DIVINOS .. 

NATURALES Y TEOLÓGICOS)., COMO SOBRE TODO SUS LIMITES JURJDJ-

CO-POSITIVOS DE ftlDOLE HISTÓRICA; LAS LEYES FUNDAMENTALES [JE 

LA MONARoulA. ESTOS POSTULADOS DESEMBOCARON EN U!lA IDEA Dl -

NACJON .. C1UE SIRVIÓ DE SOPORTE A LA DOCTfllNA DE LA "SOBERANlA 

COMPARTIDA" ENTRE EL REY Y LAS CORTES, 

f1ARTfNEZ f1ARJNA.o NO SE LIMITÓ A IMPUGNA~: EL PRINCIPIO DE 

SOBERANJA NACIONAL,. SINO AL COflCEPTO MISMO DE SODtRANlA, Es-
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TA SE PRESENTABA COMO UNA FACULTAD DIVISIBLE, ALIENABLE Y Fl 

NITA, DERIVADA Y LIMITADA. SUBYACIA UN CONCEPTO HIST0RJCO -

TRADICIONAL DE CONTITUCION,, ~UE SE CARACTERIZABA PRJMORDlAL

MENTE POR CONLLEVAR LA DUALIDAD ENTRE DOS CONSTITUCIONES: 

LA "MATERIAL" O HIST0RJCA, LAS LEVES FUNDAMENTALES,, Y LA "FOB. 

MALu O DOCUMENTO CONSTITUCIONAL, 

LA VERDADERA CONSTITUCION ERA LA PRIMERA, PUESTO ruc 3t 

CONSIDERABA ANTERIOR Y SUPERIOR A LA SEGUNDA, EL TEXTO CON~ 

TITUCIONAL DEB(A LIMITARSE A RECOGER V DESARROLLAR LAS DIS-

PERSAS LEYES FUNDAMENTALES,, ES DECIR, A FOHMALIZAR UNAS RELA 

CIONES DE PODER PREEXISTENTES (UN RtGIMEN), DECAtlTAOOt. POF. •· 

LA HISTORIA, PERO C'UE NO ERA TANTO LA EXPRESJON DE UN OilDtt. 

PASADOJ EL PASADO PRESENTE OUE PHETEND(A COUSERVAr<SE lll EL • 

FUTURO. 

POR OTRO LADO., EN LAS TESIS DE LOS DIPUTADOS DE ULTRA-

MAR SE ADMITIO UN ESTRECHO PARALELISMO COfl LOS POSTULADOS -

QUE flARTINEZ f1ARINA MANTUVO EN SU DISCURSO SOBRE EL ORIGEN -

DE LA l!ONABQU[A Y EN SU TEOBIA DE LAS CORTES. EN MI CONCEP

TO., ES tsTE UNO DE LOS ASPECTOS MAS SORPREtlDENTES. Los PRE

SUPUESTOS DE ESTOS DIPUTADOS .. Al IGUAL CUE LOS DE tlARTftlEZ -

MARINA, PUSIERON DE RELIEVE UN FEN0MENO DE GRAN IMPORTANCIA, 

LA FACILIDAD CON QUE ES POSIBLE TRATAR CIERTOS AXIOMAS DE -

PROCEDENCIA TRADICJOflAL CON OTROS DE CLARO ORIGEN DEMOCRÁTI

CO., INSPIRADOS EN EL DOGMA DE SOBERANIA POPULAR, 
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POR 0LTIMO.,, NO SE PUEDE PASAR POR ALTO UN HECllO DE GRAll 

ALCAtlCE. LA PERMANENCIA DE LAS TESIS REALISTAS A LO LARGO -

DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA, ESTO SE TRASLUCE 

PARCIALMENTE EN LAS LEYES FUUDAMEUTALES DEL NO POCO DOCTRIHA 

RIO R~GIMEN FRANQUISTA, SIN DUDA ALGUNA ESTA PERMANENCIA ES 

SOBRE MANERA REVELADORA E JNC'UIETANTE: LA DOGMÁTICA REALIS· 

TA., PRESTATAL .. TRANSIDA DE IDEAS NEOESCOLÁSTICAS.,, FU~, DE Et! 

TRE LAS ~UE EN CÁDJZ SE EXPUSJERou .. LA CIUE VEROADERAMEHTE ltf 

FLUYÓ Y CONFIGURÓ LA ULTERIOR HISTORIA COtlSTITUCJONAL DE Es

PAílA. 
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