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NUESTRA HISTORIA CONSTITUCIONAL 
REPUBLICAN A 

Diego Uribe Vargas 

La historia politica del pais, permite distinguir periodos 
en los cuales las instituciones sufren modificaciones sustanti
vas, de aquellos otros en que el preciosismo reglamentario, 
reemplaza la audacia de los grandes cambios. 

Es caracteristica que honra a los colombianos la fe en el 
poder transformador de los mecanismos constitucionales, fun
dada esencialmente en la fuerza mitica de la tradici6n juridi
ca. Mas alla de las consideraciones axiol6gicas y de las posi
bles fuentes nutricias de tal conducta, debemos aceptar que 
los partidos politicos, junto con los demas movimientos de 
opinion, peri6dicamente se han aglutinado para modificar la 
Carta Fundamental o para exigir su vigencia. 

Consideradas las !eyes como formulaciones de conducta 
que derivan el fundamento de los propios hechos sociales, el 
desarrollo institucional del pais ha sido reflejo de las aspira
ciones colectivas, sin desconocer la influencia de los modelos 
foraneos en auge en cada epoca. 

Seria larga, y quizas improcedente, la busqueda de una 
respuesta uniforme, sobre la oportunidad y conveniencia de 
los cambios ocurridos en nuestro historial republicano. No 
fueron identicas las circunstancias y menos univocos los re
sultados. En la expedici6n y modificaci6n de los institutos de 
la primera Republica de 1810 a 1815, se observan las huellas 
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de la Constituci6n de Filadelfia , entremezcladas con articulos 
literales de las constituciones francesas de 1971, 1793 y 1795 1

• 

En el Congreso de Angostura de 1819, cuando se aprue
ba la ley de Ia union colombiana, va a culminar el anhelo de 
Bolivar, y de otros ilustres patriotas, de conformar una Repu
blica mediante la union de los pueblos de Venezuela y de la 
Nueva Granada, que tuviese como meta consolidar la inde
pendencia, y abatir los ultimos reductos del poder espaiiol. 
Alli aflor6 Ia primera controversia constitucional, cuando los 
constituyentes aprobaron el Proyecto de Bolivar, pero sin in
corporar Ia iniciativa del poder moral y del Senado vitalicio, 
que parecieron mecanismos de dificil adaptaci6n en nuestro 
medio2

• 

1 Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe (2 0 de julio de 1810). 
Acta de la Constituci6n del Estado Libre e Independiente del So
corro (15 de agosto de 1810). Co nstituci6n de Cundinamarca (30 
de marzo d e 1811). Acta de Federaci6n de las Provincias Unidas 
de !a Nueva Granada (27 de noviembre de 1811). Co nstituci6n de 
Ia Republica de Tunja (9 de diciembre de 1811 ). Constituci6n del 
Estado de Antioquia (21 de marzo de 1812, y aceptada por el 
pueblo el 3 de mayo de 1812). Trata dos entre el Supremo Poder 
Ejecu tivo de Cundina marca , los comisionados que nombr6 !a Di
putaci6n General de las Provincias (18 de mayo de 1812). Consti
tuci6n del Estado de Cartagena de Indias (15 de julio de 1812). 
Co nstituci6n de Ia Republica de Cundinamarca (18 de julio de 
1812). Reforma del Acta Federal hecha por el Congreso de las 
Provincias Unidas de !a Nueva Granada (23 de septiembre de 
1814). Reglamento para el ejercicio de las facultades y atribucio
nes del Gobierno General de Ia Nueva Granada sobre las bases de 
reforma acordadas por el Congreso (21 de octubre de 1814) las 
Provincias Unidas en el mism o Co ngreso (21 de octubre de 1 814). 
Constituci6 n del Estado de Mariquita (21 de junio de 1815 ). Cons
t ituci6n Provisional de Ia Provincia de Antioquia (10 de julio de 
1815 ). Plan de Reform a o Revision de !a Const ituci6n de !a Pro
vincia de Cundinamarca (1812). Reforma General de las Provin
cias Unid as de !a Nueva Granada (15 de noviembre de 1 815). Re
glamento para el Gobierno Provisorio de !a Provincia de Pamplo
na (22 de mayo de 1815). Constituc i6 n del Estado Libre de Neiva 
(31 de agosto de 1815). 

2 El Poder Moral . Secci6n primera. 
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En el Congreso de Cucuta de 1821, llamado a expedir 
la Carta Fundamental, se enfrentaron los partidarios del cen
tralismo y del sistema federal. Obr6 mas en el criteria de los 
Constituyentes la experiencia infortunada de las luchas que 
debilitaron ala primera Republica, que la perspectiva de cons
truir una nueva naci6n. No eran ciertamente identicas las cir
cunstancias, ni se llegaron a interpretar con objetividad los va
riados elementos sociol6gicos de los pueblos que se incorpo
raban. Allf prevaleci6 el criteria centralista que desbordaba 
las posibilidades de una equilibrada integraci6n. Se favorecie
ron las susceptibilidades regionales y se estimul6 el conflicto 
entre los caudillos civiles y militares. Sin embargo, tampoco 
los centralistas quedaron satisfechos con la Constituci6n de 
Cucuta, y el propio Libertador a quien se pretendi6 compla
cer, formula serios reparos a los resultados del Congreso. 

La fundamental discrepancia entre el Libertador y el Ge
neral Santander, verso sobre la propia Constituci6n, ya para 
exigir la vigencia o para reclamar la adopci6n de cambios in-

minacwn de aeropago ejerce una autoridad plena e independien
t e sobre las costumbres publicas y sobre Ia primera educacion . 
Seccion segunda. De las A tribuciones Especiales de Ia Camara de 
Moral. 
Art. 1. "La Camara de Moral dirige Ia opinion moral de toda La 
Republica, castiga los vicios, con el oprobio y Ia infamia y premia 
las virtu des publicas con los honores y Ia gloria . La imprenta es el 
organo de sus decisiones". 
El Libertador y Ia Constituci6n de Angostura de 1819 . 
Transcripcion, Notas y Advertencia Editorial por Pedro Grases. 
Publicaciones del Congreso de Ia Republica. Caracas 1969. pp. 
198 y 202. 
En el discurso de Angostura el Libertador Simon Bolivar, el15 de 
febrero de 1819, habfa dicho : "meditando sobre el modo efectivo 
de regenerar el cariicter y las costumbres que Ia tiranfa y Ia guerra 
nos han dado, he sentido Ia audacia de intentar un Poder Moral, 
sacado del fondo de Ia oscura antigiiedad, y de aquellas olvidadas 
!eyes que mantuvieron algt1n tiempo Ia virtud entre los griegos y 
romanos. Bien puede ser tenido por un candido delirio, mas noes 
imposible, yo me lisonjeo que no desdeiian!is enteramente un 
pensamiento que mejorado por Ia experiencia y las luces, puede 
llegar a ser eficaz". Cfr. Hernando Valencia· Villa. La Constituci6n 
de Ia quimera. p . 101. Bogota, 1982. 
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mediates. El pais naci6 redactando constituciones para alcan
zar Ia estabilidad democnitica, y poner a prueba las bondades 
que Ia libertad politica colocaba al alcance de los ciudadanos. 

Con frecuencia invocamos el nombre del General San
tander para exaltarlo con el titulo de "Hombre de las Leyes". 
Pero tampoco podemos olvidar que Bolivar se aplic6 con em
peno en disenar modelos institucionales que se pudiesen adap
tar a la Republica recien nacida3 

. 

El reclamo que afloro en muchos lugares del territorio 
exigiendo la reforma de la Constituci6n de Cucuta, cuya in
tangibilidad se habfa consagrado por diez anos, no solo en
frento a los dos pr6ceres forjadores de Ia nacionalidad, sino 
que llego a identificar a las primeras agrupaciones partidarias, 
calificandose una, como el partido boliviano, y Ia otra, el de 
la Constitucion. 

La convocatoria de la Convenci6n de Ocana, instalada 
solo el 2 de abril de 1828, preparo el escenario donde nueva
mente medirfan fuerzas los partidarios del regimen centralis
ta, con aquellos que, inspirados por Vicente Azuero, reclama
ban organizacion federal mas acorde con las caracterlsticas y 
el temperamento de los pueblos que conformaban Ia gran Re
publica. Detras del desacuerdo entre las facciones, gravitaba 
en forma grave el proyecto de Constituci6n para Bolivia, que 
el Libertador habfa exaltado como modelo deseable para las 
nuevas naciones, y que tuvo tragicas consecuencias por Ia exa
cerbaci6n de los animas patriotas que le consideraban como 
amenaza para Ia ideologfa democratica tan hondamente iden
tificada con el movimiento emancipador. 

El desenlace de Ocana , observado por Bolfvar desde Bu
caramanga, y el retiro de los convencionales minoritarios con 
Ia dolorosa secuencia de Ia dictadura del Libertador, sirvieron 
para fortalecer en Ia opinion publica, Ia necesaria urgencia de 

3 PABON NUN'EZ, Lucio. El Libertador: El hombre de las consti
tuciones. Caracas, 197 4. 
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retornar a las instituciones jurldicas, para devolverle a la na
ci6n Ia normalidad que despues de Ocana se habi'a alterado de 
manera tan profunda. 

Los lamentables episodios que siguieron al decreta de Ia 
dictadura, particularmente, Ia conjuraci6n del 25 de septiem
bre, revivieron la acida polemica surgida en la Convenci6n de 
Ocana, ya para inculpar a los desertores, o pretender justificar 
el gobierno personal de Bolivar. 

En uno y otro bando, Ia acrimonia y el espi'ritu de vin
dicta contribuyeron a hacer mas dificil el clima de serenidad 
tan indispensable ala unidad. 

AI reunirse el Congreso Admirable, en .1830, en ultimo y 
desesperado esfuerzo para salvar la unidad de Colombia, el 
modelo constitucional que se aprob6 para devolver Ia confian
za a los venezolanos en los beneficios de la union, fue precisa
mente el que se inspiraba en el acto adicional a la Constitu
ci6n de Cucuta, que Santander y Marquez buscaron como 
transacci6n en Ocana, frente al proyecto federal de don Vi
cente Azuero y al centralista de Castillo y Rada y Briceno 
Mendez. 

Constituye vision limitada, el atribuir la disoluci6n de la 
Gran Colombia al no haber comprendido que una estructura 
federal hubiese amortiguado las rivalidades y fortalecido el 
sentimiento solidario . Mas alla de diagn6sticos parciales, tal 
reacci6n confirma de manera elocuente la creencia mesianica 
en el poder de las !eyes que puede calificarse como la cons
tante en nuestra vida republicana. 

La Constituci6n de la Nueva Granada de marzo de 1832, 
ofrece lineamientos similares a la del Congreso Admirable. 
Con ella disfrut6 la Nueva Granada de normalidad y convi
vencia, interrumpidas solo par la Revoluci6n de los Supre
mos·, que le permiti6 a muchos prohijar otra reforma de la 
Constituci6n, (1843) para fortalecer el poder del Ejecutivo y 
otorgarle a este mayores prerrogativas para reprimir la insur
gencia. 
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El viraje hacia la concepcion centralista del poder no se 
hizo esperar. Fue el mismo Congreso el que asumio la respon
sabilidad de la enmienda constitucional, en lugar de una Con
venci6n Constituyente. Habia clima favorable para recortar 
las prerrogativas de las provincias y fortalecer al Ejecutivo. El 
pretexto de que las facultades del Presidente de la Republica 
eran demasiado debiles, movieron el pendulo hacia la concep
cion eminentemente presidencialista del mando. La Constitu
cion de 1843, fue durante mucho tiempo el punta de refe
rencia de los pollticos conservadores para referirse al estatuto 
que garantizaba el arden y evitaba los desbordamientos origi
nados en el celo autonomico de las comarcas. Mariano Ospina 
Rodriguez Ia alaba, mientras los federalistas Ia miraron siem
pre con recelo y aguardaron Ia revancha. 

Mirados los artfculos del estatuto de 1843 con Ia optica 
que ofrece el paso de los anos, podemos afirmar que en el hu
bo el refuerzo autoritario de los poderes presidenciales, pero 
sin llegar a! extrema de otros instrumentos posteriores. 

La respuesta no se hizo esperar. El gobierno de Jose Hi
lario Lopez que represento el grupo revolucionario mas signi
ficativo despues del grito emancipador, tomo el mando. Se 
hablo de Ia anticolonia, como del movimiento enderezado a 
romper los vfnculos con Ia tradici6n virreinal, que se habia 
conservado a pesar de la independencia. La libertad de los es
clavos, la abolicion del estanco del tabaco, Ia separacion de Ia 
Iglesia del Estado, exigian cambios significativos en un pue
blo que se habia embriagado con Ia libertad recien conquis
tada. 

Lopez y el grupo de los G6lgotas imbuidos de romanti
cismo y del ejemplo politico de otras latitudes, particular
mente de los contestarios franceses de 1848 , pensaron que 
las instituciones polfticas deberfan adecuarse a! viento de los 
nuevas tiempos y prospectar todo aquello que ampliase el 
ambito de libertad tanto de los individuos, como de los gru
pos y regiones. Habfa dos metas para alcanzar , producido el 
primer movimiento de cambia: el regimen federal y Ia esfera 
ilimitada de las libertades publicas. Cambiar entonces Ia Cons-
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tituci6n, supuestamente retardataria, de 1843, se convirti6 en 
objetivo de su acci6n. 

Debe observarse que el marco institucional que permiti6 
el ejercicio de gobiernos con mas audaz ideologia liberal, fue 
precisamente el de 1843, acervamente criticado por sus pro
pios beneficiaries. 

El disminuir las prerrogativas del Ejecutivo y la demanda 
de una nueva Constituci6n que reflejara el nuevo credo revo
lucionario, condujeron lenta pero seguramente al Federalis
mo. Primero, la Constituci6n de 1853, luego la Confedera
ci6n Granadina, nacida el 22 de mayo de 1858, posteriormen
te, los Estados Unidos de Colombia, cuya Constituci6n fue 
proclamada solemnemente en la Convenci6n de Rionegro, 
convocada por el propio General Mosquera como gobernante 
victorioso de la Revoluci6n de 1861. 

Fueron distintos los mecanismos para llegar gradualmen
te a la Federaci6n. La Constituci6n de 1853 consagr6 el su
fragio universal, rechazando el sistema censitario de otros ins
titutes juridicos. En buena medida, represent6 paso de avan
zada que asust6 a quienes preferfan elecciones restringidas, a 
quien disfrutase de propiedades o supiese leer y escribir. La 
elecci6n popular de los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y del Procurador General de la Naci6n, de los gober
nadores, ademas de los Senadores y Representantes, despert6 
el entusiasmo de los sectores liberales y el no menor recelo de 
quienes desconfiaban, desde las filas conservadoras, de Ia au
dacia innovadora. 

La autorizaci6n consignada en el articulo 57 de la Carta, 
referente a la capacidad del Congreso para cambiar las divisio
nes territoriales, dio via libre al nacimiento, en la pnictica, del 
verdadero regimen federal, aunque todavia disimulado con 
otros apelativos. El propio gobierno del General Obando, fi
gura tan preclara de la Independencia, se vio comprometido 
en este remez6n constitucional, que no en poca medida favo
reci6 el levantamiento cuartelario y la dictadura de pocas se
manas del General Jose Marfa Melo. 
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Los G6lgotas no se conformaban con las solas prerroga
tivas de la libertad individual , sino que pretendian llevarlas a 
toda costa a un instituto juridico que lo consagrase de mane
ra abierta y contundente. Superada la dictadura de Melo , por 
el Movimiento Nacional que le hizo frente y por el rechazo 
que el pueblo mismo le dio al golpe de cuartel, el camino es
taba expedito para una nueva Constituci6n que reflejara a Ia 
opinion nacional. El momenta no se hizo esperar, la Constitu
cion Granadina aun no satisfizo la aspiracion federal de las 
comarcas y aquello solo ocurrio cuando en Rionegro se pro
claman los Estados Unidos de Colombia, con las siguientes 
palabras: "Los estados soberanos de Antioquia, Bolfvar, Bo
yaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panama, Santander y 
Tolima, creados respectivamente por los aetas del 27 de fe 
brero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857 , 15 
de junio del mismo ano, 12 de abril de 1861 y 3 de septiem
bre del mismo ano, se unen y confederan a perpetuidad, con
sultando su seguridad interior y reciproco auxilio, y forman 
una naci6n libre, soberana e independiente, bajo el nombre 
de Estados Unidos de Colombia". 

Mas adelante, en el articulo 16, se consagr6 lo siguiente : 
"Todos los asuntos de gobierno cuyo ejercicio no deleguen 
los estados expresa, especial y claramente al Gobierno Gene
ral, son de la exclusiva competencia de los mismos estados". 

De Ia lectura de los anteriores art!culos, cabe observar 
que el proceso de la Federaci6n se habia puesto en marcha a 
partir de 1851 , y que Rio negro solo viene a confirmar el fe 
n6meno ya evidente. Por otra parte, debe anotarse la influen
cia de los Constituyentes de Filadelfia, cuyo pensamiento 
rondaba en los Congresos de Ia Republica, desde sus dias ini
ciales. 

Durante el per1odo que media entre 1843 y Ia reunion 
de los Convencionales en Rionegro , triunfaron en el pals las 
ideas romanticas del grupo humano que consideraba Ia exal
tacion de las libertades, basta convertirlas en absolu tas, y Ia 
Federacion, como panaceas de nuestro pueblo. Tampoco 
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ellos fueron originales. Posiblemente revivieron, con otros ro
pajes, las pugnas iniciales de Ia Primera Republica, en las cua
les Narino encarn6 las bondades del centralismo y Torres, e 
inclusive el mismo Bolivar, el regimen Federal. Es posible que 
unos y otros se equivocaron en su tiempo. Lo cierto es que, 
de manera pendular, Ia Republica ha seguido moviendose ba
jo los mismos signos contrapuestos. 

No es posible achacarle a! regimen nacido de Ia Conven
ci6n de Rionegro, Ia totalidad de los infortunios nacionales. 
Durante mucho tiempo el pais se ha acostumbrado a denigrar 
de Ia Constituci6n de los Estados Unidos de Colombia, sin re
parar en sus bondades intrinsecas y en los multiples efectos 
beneficos que Je trajo a! pais. Hubo si, contiendas civiles y 
conflictos entre los propios Estados que conformaban Ia 
union, pero fueron de caracteristicas menores a los sucedidos 
con Ia ruptura institucional que protagonizara Rafael Nunez 
en 1886. Los que observan el proceso de afirmaci6n de los va
lores nacionales, coinciden en que aquella epoca constituy6 
el mayor florecimiento en el campo de las letras, de Ia ciencia 
y del arte. La libertad supo dar frutos en aquellos campos que 
le son propios. La supuesta anarquia que rein6 a partir de 
1863, no puede compararse con el tragico panorama de san
gre, violencia y proscripci6n que impusieron los Regenadores. 

La Republica, durante el regimen de Rionegro, no sufri6 
menoscabo en el ambito territorial. Tuvo prestigio en los pue
blos cultos por el numero de personalidades que supieron dar
le brillo. El golpe de Nunez contra Ia Constituci6n de 1863, 
despues del insuceso militar de los Radicales, inaugur6 epoca 
de turbulencia politica y de total desconocimiento de los de
rechos ciudadanos. La obra juridica de Ia R.egeneraci6n co
mienza con el desconocimiento de Ia Constituci6n de Rione
gro, y de los procedimientos previos en ella para su reforma. 
El anuncio hecho por el Presidente de que el regimen jur{dico 
quedaba suspendido por su sola voluntad, implic6 Ia quiebra 
del hilo de legitimidad institucional, y el nacimiento de otro, 
que sinti6 desde el primer momento Ia necesidad de legiti
marse. Luis Carlos Sachica observa: "las bases contenidas en 
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el Acuerdo, son, y es ese su valor permanente, Ia decision po
litica fundamental, Ia voluntad constituyente, Ia Constitucion 
polftica dada en plebiscita expresado por media de municipa
lidades, desarrollada luego en Ia Constitucion normativa o ju
ridica sancionada el 5 de agosto de 1886. Es el 'comun', son 
las comunas, el pueblo mismo el que impulsa y legitima Ia re
generacion politica"4 

. 

A ello cabe replicar que Ia Asamblea de Delegatarios se 
conformo solo con delegados escogidos dentro del Partido 
Conservador y del Partido Nacional, que termino siendo solo 
un brazo del primero. El radicalismo estuvo ausente y proscri
to, y Ia propia elecci6n de los Delegatarios se hizo consultan
do a las municipalidades que estaban constituidas por nombra
mientos provenientes del Poder Ejecutivo, es decir, originados 
en la propia Presidencia de la Republica5

• 

Para que se pueda hablar de plebiscita legitimador, co
mo origen de Ia Constitucion de 1886 , era necesario que hu
biese habido clima de libertad que rodeara las garantias a Ia 
opinion disidente. No fue asf. El texto de Caro y de Nunez 
se aprob6, con el voto cautivo de los amigos del gobierno, 
en ambiente de zozobra e intimidaci6n. Mal podria hablarse 
de que la Naci6n acept6 de inmediato el nuevo arden impues
to, si observamos las hogueras que se levantaron en las guerras 
civiles y el grito de protesta que sacudi6 la epidermis nacio
nal basta la reconciliaci6n en 1910. 

4 SACHICA, Luis Carlos. La de 188 6, una Constitucion a Ia medi
da , Bogota, Editorial Temis, pag. 17 . 

5 Carlos E. Restrepo observa lo siguiente: "Desgraciadamente, en 
esas municipalidades no habfa intervenido para nada el sufragio 
popular. Sino que todas elias estaban constituidas por nombra
mien tos procedentes del Poder Ejecutivo, de m anera que los con
cejos municipales, asf como los Jefes Civiles y Militares y el Con
sejo de Delegatarios no representan sino Ia voluntad del Presiden
te de !a Republica". Orientacion Republicana, pags. 109 y 110. 
Torno Primero. Bir.lioteca Banco Po pular . Bogota, 1972. 
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Hablar de Ia Constitucion de 1886 como el monumento 
juridico al que debemos Ia vigencia de las instituciones demo
cniticas, es contradecir Ia realidad de los hechos . A partir del 
momento en que se sanciono, el 5 de agosto de 1886, Ia Cons
titucion no tuvo vigencia, porque fue reemplazada por artfcu
los transitorios que impidieron que rigiera un solo dfa. Las 
disposiciones transitorias, y actos de cuno dictatorial, como 
Ia ley de los caballos, dejaron el texto original en suspenso, 
mientras el pafs se debatfa en una de sus delicadas crisis. Las 
libertades publicas desconocidas, Ia prensa amordazada y los 
jefes radicales en el exilio, no permiten suponer que hubiese 
operancia de los poderes publicos, ni respeto minimo par los 
derechos de los ciudadanos . 

Solo en 1910, despues del interregna civilizador de Ra
fael Reyes, y con la llegada al gobierno de Carlos E. Restrepo , 
se le introducen a la Constituci6n de 1886 las reformas nece
sarias para hacerla instrumento operante. Pombo y Guerra 
opinan que el Acto Legislative numero 3 de 1910, "puede 
considerarse como una Constitucion en pe'lueno, porque to
ea todos los puntas que habfan sido materia de anteriores 
mutaciones" 6

• El texto de la Constitucion de 1886 solo pu
do aplicarse cuando fue despojada de los ingredientes auto
cniticos, asf como de los articulos transitorios, que la hicie
ron nugatoria. Las reformas introducidas por la Asamblea Na
cional de 1910 modificaron fundamentalmente el inicial es
pfritu de secta. 

Los 24 aiios transcurridos entre la promulgacion, en 
agosto de 1886, al31 de octubre de 1910, la Constitucion de 
1886 debe reputarse como letra muerta. Alfredo Vazquez Ca
rriozosa, sostiene: "el ana 10 de este siglo es para Colombia 
la fecha de iniciacion de su regimen constitucional. Lo ante
rior eran ensayos y aproximaciones. El derecho escrito no co
rrespondia a la realidad de los aetas ejecutivos y la Carta de 
1886 habfa regido tan solo en Ia teoria de las afirmaciones 

6 POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, J ose Joaqu in. Las consti· 
tuciones de Colombia. Torno II. Bogota, 1911, p. 1.299. 
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gubernamentales, encontnindose casi siempre el pais en esta
do de anormalidad bajo el imperio de Ia ley marcia!. La ver
dadera situaci6n del pafs, por lo que a la Constituci6n sere
fiere, la describi6 con toda cmdeza el doctor Jose Vicente 
Concha en Ia Camara de Representantes en 1888, a! discutir
se Ia derogaci6n de las facultades extraordinarias de la Ley 81 
de 1888 -la llamada Ley de los Caballos- cuando dijo estas 
severas palabras: 

"La Constituci6n del 86 nunca ha regido en su plenitud: 
De ella se han tornado apenas todas las facultades ejecutivas, 
pero quitandole los contrapesos que ella misma establece. Se 
la ha falsificado en su letra y en su espiritu; se ha desconoci
do su intenci6n, se le ha hecho servir de instrumento para re
clamar contra cuantos hablan de justicia, libertad y orden, y 
como si ella fuera la antftesis de esas grandes ideas. Para los 
que hablan as{ rien tras de su mascara de constitucionalismo 
y dejan caer desde las alturas de su tribuna olimpico despre
cio sabre los imbeciles que as{ creen en la farsa constitucio
nal " 7

• 

El acuerdo patri6tico impulsado bajo Ia egida de la Union 
Republicana hizo posible, ya apagado el incendio de las dos 
peores guerras civiles de nuestra historia, iniciar el proceso or
denado de respeto a! regimen jurfdico, al cual se han someti
do los gobiernos posteriores . Seria mas adecuado hablar de Ia 
Constituci6n de 1810 para reclamar para ella el titulo de esta
tuto juridico que par mas tiempo ha regido a Ia Republica. 
Sin embargo, son tan numerosas las enmiendas posteriores, 
que serfa dificil establecer Ia identidad con los lineamientos 
originales. Luis Carlos Sachica observa que 62 Aetas Legislati
vos han modificado hasta ahora la Constituci6n vigente. Lo 
probable es que sea dificil proclamar el rigor. de una sola es
tructura polftica cuando su vigencia se ha tornado esencial
mente flexible. Para no ocuparnos de las reformas ocurridas 
de 1910 a 1936, que revisten importancia limitada, recorde-

7 VAZQUEZ CARRIZO SA, Alfredo. El poder presidencial en Co
lombia, Bogota, 1979, pp. 266 y 67. 
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mos las palabras de Alvaro Tirado Mejia: "El mayor simbolo 
de la hegemonfa conservadora, era la Constituci6n de 1886. 
Por eso cuando a comienzos de 1934, la Junta Asesora de la 
Direccibn Liberal pidi6 conceptos a los directorios de los de
partamentos, las asambleas liberales fueron unanimes en pe
dir la modificaci6n de la Constituci6n. El problema que se 
propuso fue el de que si esta se haria como una simple refor
ma o si por el contrario, como solfa hacerse en la historia na
cional cada vez habia un cambia sustancial de gobierno, el 
vencedor expediria una nueva Constituci6n. En un principia, 
las mayorias liberales eran partidarias de la segunda opci6n, 
pero a la postre se impuso el criteria de Lopez y lo que se hi
zo fue una reforma en los aspectos esenciales . Sin embargo, 
esta tuvo tales alcances en aspectos tan esenciales como la in
tervenci6n estatal y la concepcion de la propiedad y su fun
cion, que Gerardo Molina, quien como Senador fue partidario 
en su momenta de la redacci6n de una nueva Constitucion, 
con el tiempo ha llegado a decir: 'La ex presion Reforma Cons
titucional de 1936, sugiere que se trata de una enmienda ala 
Carta que venia rigiendo, pero nosotros creemos que se trata 
de una Constituci6n nueva, aunque a ella se hallan incorpora
dos algunos preceptos de 1886"~. 

La funci6n social de la propiedad, la intervenci6n del Es
tado en la economfa, la reafirmacion de la libertad de concien
cia, y el recorte de las prerrogativas excepcionales de la Igle
sia, la libertad de ensefianza, la formulaci6n del derecho al 
trabajo, son algunas de las notas fundamentales que distingue 
a la Reforma Constitucional del 36 y que modifican sensible
mente el ordenamiento juridico anterior. 

Si a ella se agrega la extension del sufragio universal para 
la elecci6n del Congreso, no cabe duda que la participaci6n 
democnitica de los ciudadanos fue favorecida ampliamente, 
en contraste con el esquema recortado de 1886. 

8 TIRADO MEJIA, Alvaro . Magdala Velasquez, Bogota, 1982, 
p. 67. 
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La revision de Ia parte organica de la Carta, quedaba en 
suspenso despues de la Reforma, que de manera tan profunda 
habia afectado la parte dogmatica de la Constitucion. Tal ob
jetivo correspondio tambien al gobierno del Presidente Alfon
so Lopez Pumarejo, quien en la segunda administracion, diri
gi6 mensaje al Senado, en el cual se destacan los siguientes 
conceptos: "Sera preciso , como lo ha recomendado el gobier
no, una revision ·institucional de las funciones del Congreso, 
el gobierno, la justicia, para que todos tres sean mas eficaces 
y su acci6n sea practica, y no teorica, real y no formal. Pero 
ante todo importara que el pueblo entienda que esa revision 
no es un acto de oligarqu{as que quieren extender su poder, 
sino una necesidad publica, sin la cual ellibertinaje hara, ah{ 
si, invivible la Republica" 9 . 

Tal proposito se cumplio con buen suceso en la Reforma 
Constitucional de 1945. Es indudable que no llego a tocar 
muchos de los aspectos inicialmente enunciados, pero sirvio 
para modernizar, particularmente la labor del Congreso. Fue 
una reforma que complement6, en buena medida, lo que el 
Partido Liberal habia ofrecido como programa de gobierno 
desde el comienzo de la primera administracion Lopez Puma
rejo. En el tiempo transcurrido de 1936 a 1945, se aprobaron 
solo enmiendas menores a la Carta, que pretendieron aclarar 
interpretaciones o corregir vicios iniciales. 

El doctor Laureano Gomez que habia hecho de su vida 
parlamentaria y period1stica tribuna critica contra nuestro or
denamiento institucional, como Presidente de Ia Republica, 
envio al Parlamento hegemonico, al instalarse el 20 de julio 
de 1951, mensaje en que consign6 lo siguiente: "El gobierno 
os propane, senores congresistas, Ia convocatoria de una 
Asamblea Constituyente que revitalice el contenido doctrina
rio de la Carta, que de actualidad a sus preceptos, que elimine 

9 Cfr. NOGUERA LABORDE, Rodrigo . Constituci6n de Ia Repu
blica de Colombia y sus antecedentes documentales desde 1885. 
Publicaciones del Fondo Rotatorio de Ia Pontificia Universidad 
Cat61ica Javeriana , Bogota, 1950, p . 144. 
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las incoherencias funcionales reveladas, por el uso , y que 
adopte jubilosamente, anticipandose a todos los presagios, las 
innovaciones caracteristicas destinadas a imprimir la fisono
mfa propia de esta nueva epOCa de la historia COlOmbiana" 10

• 

En otro parrafo del mismo mensaje, el Presidente Go
mez perfilaba los acentos conservadores de la Reforma que 
intentaba adoptar: "El pretexto. para que la polltica invada 
todo el ambito nacional es el sufragio universal. Este sistema 
se ha apoderado , sin pena ni gloria, de todo el andamiaje de 
la vida publica, se ha invadido tambien el campo de la activi
dad particular. Esta en la rafz de todos los sucesos y parece 
ser el termino de todas las acciones. Con la generalizaci6n del 
sufragio universal se ha eliminado el sentido de responsabili
dad de los colombianos. En el anonimato de los electores o 
votantes gregarios tienen disculpa toda gesti6n equivocada o 
la ineficiencia de cualquier iniciativa. La pluralidad de opinio
nes no se resuelve por raciocinio, sino mediante operaciones 
aritmeticas. Se delega en el dogma de la mitad mas uno el 
compromiso individual de cumplir con el deber" 11

• 

Mientras se surtia el tramite reglamentario en el Congre
so para convocar la proyectada Asamblea Nacional Constitu
yente, numerosas iniciativas de Reforma se agitaron en el am
biente intelectual, y en la propia Comisi6n de Estudios Cons
titucionales que el gobierno conform6 al efecto. El proyecto 
de esta ultima ponia enfasis en los siguientes aspectos: Resta
blecimiento de principios incorporados a la Constituci6n de 
1886, tales como las prerrogativas otorgadas ala Iglesia cat6-
lica y que habfan sido sustituidas en 1936. Voto de la mujer, 
pero restringido a la elecci6n de concejos. Restablecimiento 
de la Vicepresidencia. Regimen de censura previa para la pren
sa hablada, defensa del vinculo matrimonial indisoluble, con 
protecci6n especial del Estado, y Senado Corporativo. 

10 GOMEZ, Laureano. "Mensaje al Congreso Nacional de 1951". Es
tudios constitucionales, Torno Primero, Bogota, 1953, p. 10. 

11 Ibidem. 
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El encargado del Poder Ejecutivo Roberto Urdaneta Ar
belaez y su ministro de Gobierno Rafael Azuero, agregaron 
al proyecto de Ia Comision el articulo 13, que estableci'a Ia 
mas extrema limitacion a Ia libertad de prensa, hasta el punto 
de declarar como traidor a quien "de palabra o por escrito 
atente al prestigio de las autoridades y de las instituciones del 
pafs". 

Al producirse el golpe del13 de junio, Ia Asamblea Cons
tituyente, solo se ocup6 de darle curso a algunos proyectos 
de enmienda constitucional de alcance limitado, pero convo
co a la opinion publica para debate ideologico amplio, con 
pa:rticipacion de los dos partidos pollticos, lo cual permitio al 
Ministro de Gobierno de entonces, doctor Lucio Pabon Nu
nez, presentar a Ia Constituyente el Proyecto de la Comision 
de Estudios Constitucionales elaborado en 1952, pero quitan
dole aquellos artfculos dictatoriales agregados posteriormente. 

A partir de 1950 se hab(a hecho sentir un clima de con
troversia intelectual, acerca de la Reforma de las institu cio
nes, en el que no solo participaron juristas especializados, si
no tambien prestantes figuras que habi'an descollado en otros 
campos del saber. El Padre Felix Restrepo opinaba de la si
guiente manera: "hay un sistema para hacer que todas las 
fuerzas vivas del pais se sientan representadas en el Parlamen
to y es hacer que todas tomen parte en su elecci6n. El pafs no 
se compone de seres aislados; se compone de celulas vivas 
agrupadas en organos sociales ... 

"Asf pasamos del Parlamento irresponsable, bullangue
ro, inorganico y atomizado , que ha sido la calamidad princi
pal de los Estados despues de Ia Revoluci6n Francesa, a una 
representacion popular con alto sentido de la responsabilidad, 
seria y selecta, organizada y compacta. Y Ia manera practica 
de poner esta idea en ejecuci6n es la siguiente: Establecer dos 
camaras , polftica Ia una, gremial la otra, senalar algunas pro
fesiones o gremios que por su alta investidura y lo delicado de 
su misi6n social no deben mezclarse en las ardientes luchas 
de Ia polltica , pero tampoco pueden excluirse del Gobierno 
de su patria . .. La Iglesia estari'a representada, en primer lu-
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gar, por el Arzobispo de Bogota Primado de Colombia, quien 
junto con los ex presidentes de Ia Republica serfa Senador vi
talicio por derecho propio. Ademas, Ia Conferencia Episcopal 
elegiria otro prelado, y el Clero Secular y Regular y los reli
giosos no sacerdotes elegirfan un sacerdote que los represente 
en el Senado. La manera de hacer esta eleccion debe dejarse 
a Ia reglamentacion de Ia Iglesia , y en general, el procedimien
to para la eleccion de sus representantes en cada gremio debe 
ser determinado por el gremio mismo, reservandose el Gobier
no el derecho de aprobarlo y velar por su estricto cumpli
miento"12. 

Tal modelo de Estado clerical-corporativo, que llego a 
entusiasmar a algunos, hizo crisis en la medida en que el pais 
lo identifico con mecanismos de reacci6n que destrufan los ci
mientos democraticos del Estado. El rapido ocaso de las ideas 
de Oliveira Salazar en Portugal, y la imposibilidad de evitar 
que los gremios obrasen mas en funcion politica que con sen
tido de cuerpo, hizo que tales esquemas no fueran acogidos 
por la opinion publica. 

Desde otra orilla filosofica, el Profesor Luis Lopez de 
Mesa, quien se vinculara a la Comision de Estudios Constitu
cionales en 1954, elaboro cuidadosas y atinadas observacio
nes acerca de algunos art{culos de la Carta, que posteriormen
te fueron recopilados en el libro Opiniones constituciona
les1 3 . 

De su lectura puede colegirse que el sugeria modificacio
nes de envergadura, tales como la implantacion del Regimen 
Unicameral, pero sin ir demasiado lejos en la reforma y prefi
riendo conservar la arquitectura de la Carta con los ingredien
tes socializantes de 1936. 

12 RESTREPO, Fl\lix, S.J . Colombia en Ia encrucijada. Bibliote
ca Popular de Cultura Colombiana, Bogota, 1951, pp . 121 y ss. 

13 LOPEZ DE MESA, Luis. Opiniones constitucionales. Impren
ta Nacional. Bogota , 1958. 
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Al producirse el derrocamiento del General Rojas Pini
lla, y gracias al acuerdo entre los partidos que dio origen al 
sistema del Frente Nacional, la alternativa que se le present6 
al pais fue la de iniciar la discusi6n de una nueva Carta Politi
ca, a riesgo de dilaciones perjudiciales, o someter a plebiscita 
la readopci6n de la Constituci6n Polftica de 1886, con las re
formas de caracter permanente, introducidas basta el Acto 
Legislative numero 1 de 1947 inclusive, y con el conjunto de 
modificaciones que la Junta Militar de Gobierno incorpor6 al 
acto sometido ala refrendaci6n popular. 

Es evidente que el plebiscita no estaba contemplado en 
los mecanismos de enmienda. El haberse perdido el hila de la 
legitimidad institucional, llev6 a algunos autores a sostener 
que la vigencia de la Constituci6n se habfa abrogado en la 
pnictica y que despues de muchos aiios de violencia y de lu
cha partidaria, era mas un tratado de paz entre facciones re
beldes inspiradas en el prop6sito de regresar al Estado de De
recho, que una verdadera Reforma. 

Los artfculos nuevas que se propusieron al Constituyen
te Primario fueron los siguientes: Paridad Polftica en las cor
poraciones publicas basta 1968, paridad en los ministerios, 
gobernaciones y alcaldfas y demas cargos no cobijados par 
la Carrera Administrativa, derechos politicos para la mujer, 
votaci6n calificada de las dos terceras partes en las corpora
ciones publicas, suspension del sueldo permanente a los parla
mentarios, seiialamiento del primer semestre de 1958 para in
tegraci6n de las corporaciones publicas y elecci6n del Presi
dente de la Republica cuyo perfodo comenzarfa el 7 de agos
to del mismo aiio, convalidaci6n de la Junta Militar de Go bier
no en ejercicio del mando basta tal fecha, destinaci6n obliga
toria de un 10% del Presupuesto Nacional para la educaci6n 
publica, caracter vitalicio de los magistrados de la Corte Su
prema de Justicia, paridad dentro del Poder Judicial y regla
mentaci6n de la carrera, exclusion de cualquier otro partido 
para cargo de elecci6n popular, y prohibici6n del nombra
miento de individuos que no fuesen liberales o conservadores 
para puestos de representaci6n polftica en la administraci6n 
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publica, con excepci6n de los miembros de las Fuerzas Arma
das, prohibici6n de celebrar un nuevo plebiscita. 

De 1957 a 1968, las Reformas a la Constituci6n se orien
taron a incorporar dentro de la Carta los Acuerdos de los Par
tidos, en unos casas para garantizar la alternaci6n en la Presi
dencia, y, en otros, para facilitar el ejercicio del Gobierno de 
responsabilidad conjunta. Cabe anotar ademas, la preocupa
ci6n por rodear las facultades el articulo 121, respecto del 
Poder Ejecutivo, de buen numero de garantias para evitar el 
abuso y la aplicaci6n inadecuada. 

En el mensaje que el doctor Carlos Lleras Restrepo co
mo Presidente de la Republica enviara al Senado, el 2:3 de 
agosto de 1966, se subraya la urgente necesidad de que alter
minar el Frente Nacional, se le introduzcan a la Carta los 
cambios que la nueva situaci6n precipitaba. El presidente Lle
ras va mas adelante, y reclama la reordenaci6n de las compe
tencias de los poderes publicos para modernizar el Estado. Al 
efecto, dijo: "El mas ligero amilisis de la vida institucional co
lombiana durante los ultimos anos, y una confrontaci6n entre 
la magnitud de los problemas econ6micos y sociales que es in
dispensable atender y la eficacia de los instrumentos de que 
disponemos para hacerlo, muestran la urgencia impostergable 
de introducir reformas en el regimen constitucional, en los re
glamentos del Congreso y en el funcionamiento de la Rama 
Ejecutiva del Poder Publico. Ofreci' a los colombianos, duran
te el ultimo debate electoral, presentar y defender esa Refor
ma, y es indiscutible que la voluntad nacional se expres6, en 
proporci6n fuertemente mayoritaria, en favor de su aproba
ci6n"14 . 

Las principales modificaciones del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1968, se refieren ala determinacion del ambito te
rritorial, con el objeto de introducirle a la Carta lo referente 

14 Historia de Ia Reforma Constitucional de 1968. Presidencia de Ia 
Republica, Bogota, 1969. 
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al regimen de los espacios mari'timos (art. 3o.) y el reconoci
miento de las declaraciones unilaterales, en ausencia de Trata
dos Publicos. La limitaci6n de las facultades del Gobierno en 
casas de retenci6n (art. 28) y lo referente a Ia intervenci6n 
del Estado para "dar pleno empleo a los recursos humanos y 
naturales, dentro de una polftica de ingresos y salarios, con
forme a Ia cual el desarrollo econ6mico tenga como objetivo 
principal Ia justicia social y el mejoramiento arm6nico e inte
grado de Ia comunidad, y de las clases proletarias en particu
lar". Sobre este ultimo articulo cabe recordar Ia influencia 
que ejerciera el doctor Alfonso Lopez Michelsen, entonces 
jefe del MRL. 

Dentro del debate que se suscit6 en .torno al tema cons
titucional, cabe registrar el aporte contenido en el proyecto 
de Acto Legislativo numero 68 de 1966 que un destacado 
grupo de parl1tmentarios del Movimiento Revolucionario Li
beral, presentara a Ia consideraci6n del Congreso. En aquel se 
pretendi6 con excelente juicio especializar las funciones de 
cada una de las Camaras, reservando al Senado la aprobaci6n 
de los Tratados Publicos y los Ascensos Militares, para dejar 
a Ia Camara privativamente lo relativo a! Presupuesto Nacio
nal. 

La Reforma de 1968, que sufri6 indudables tropiezos 
durante el tnimite, se concentr6 primordialmente en el Con
greso, para adecuarlo, no solo al desmonte del Frente Nacio
nal, sino a introducir criterios operativos propios del Estado 
moderno. El recorte de Ia iniciativa del gasto publico para el 
Congreso, y Ia incorporaci6n de Ia planeaci6n, como manda
miento imperativo, tanto a nivel nacional, como departamen
tal y municipal, constituyen aspectos so bresalientes. A ello 
debe agregarse, lo referente a! estado de emergencia econ6-
mica que separ6 las perturbaciones del orden publico y el re
gimen excepcional que las acompafia, de aquellas otras medi
das de excepci6n validas "cuando sobrevengan hechos distin
tos que perturben o amenacen perturbar en forma grave o 
inminente el orden econ6mico y social del pais o que consti
tuyan tambien grave calamidad publica". 
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El Presidente Lopez Michelsen propuso al Congreso el 
Proyecto para convocar una Asamblea Constitucional, me
diante el mecanismo previsto en Ia misma Carta para su Re
forma, pero circunscrito solo a introducirle cambios en lo re
ferente a Administracion de Justicia y al regimen departa
mental. Tal Constituyente limitada en su campo de accion, 
Ia justific6 el propio mandatario, alegando que mediante 
cuerpo mas especializado se podrfa obtener Ia Reforma, sin la 
interferencia propia de la& materias ordinarias que las Cama
ras deben estudiar anualmente. 

El Acto Legislativo numero 2 de 1977 que convoc6 la 
Asamblea Constitucional, contemplaba tambien el articulo 
que separaba el calendario de las elecciones de Presidente, de 
Ia de los miembros del Congreso, y Ia atribucion a Ia Corte 
Suprema de Justicia de Ia facultad de decidir sobre la exequi
bilidad de los actos legislativos por vicios de procedimiento 
en la tramitacion. 

La Corte Suprema de Justicia por sentencia de 5 de ma
yo de 1978, declaro inexequible el Acto Legislativo numero 
2 de 1977. En interpretacion que pretendio limitar las facul
tades constituyentes del Congreso, la Corte aleg6 la indelega
bilidad de los poderes de Reforma, invocando tesis jurfdica 
que ha terminado por hacer nugatorios los poderes de Refor
ma del Congreso, e inaugurando lo que se ha llamado el "Go
bierno de los Jueces". 

La Constitucion Bloqueada 15
, para expresar el canicter 

irreformable de la misma y Ia fnigil base juridica que se ha 
alegado para enervar Ia acci6n reformadora del Parlamento, 
va a reiterarse mas adelante, por Ia misma Corte Suprema de 
Justicia, en relaci6n con el Acto Legislativo numero 1 de 
1979. 

15 PEREZ GONZALEZ-RUBIO, Jesus. La Constituci6n bloqueada, 
Bogota, 197 8. 
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Cuando el presidente Julio Cesar Turbay Ayala asumi6 
Ia jefatura del Estado en 1978, comprendi6 que los avances 
logrados en Ia Reforma del 68 necesitaban complementarse, 
para enfatizar reformas particularmente orientadas a Ia admi
nistraci6n de justicia. En mensaje al Congreso dijo: "Durante 
Ia campana presidencial hube de expresar mi convicci6n acer
ca de Ia necesidad de introducirse a Ia Constituci6n polftica 
las necesarias reformas a Ia Administraci6n de Justicia, Ia Ju
risdicci6n Constitucional y el Ministerio Publico, indispensa
ble para adecuar en mejor forma tecnica aquellas institucio
nes a los requerimientos actuales del desarrollo politico del 
Estado colombiano y poder dar subsiguiente satisfacci6n por 
vfa de Ia legislaci6n comun a urgentes necesidades publicas, 
tales como el fortalecimiento de Ia vigilancia sobre Ia conduc
ta de magistrados y jueces; hacer mas dinamico y eficaz el 
procedimiento de investigaci6n criminal o simplificar ciertos 
aspectos de mera organizaci6n de justicia, ahora dificultados 
por su rfgida regulaci6n constitucional, para mencionar ape
nas algunos de los requerimientos mas ostensibles, sin que de 
entidad menor sea el de evitar que prosiga Ia an6mala anar
qufa acerca del significado y alcance de las normas de Ia Cons
tituci6n como de modo no infrecuente ha incurrido" 16

• 

Los principales argumentos que invoc6 Ia Corte para 
tumbar el Acto Legislativo numero 1 de 1979 fueron: el no 
haberse cumplido con los requisites de forma exigidos por Ia 
Constituci6n, pretendiendo Ia analogfa con aquellos previstos 
para Ia aprobaci6n de las !eyes, cuando estos no existfan an
tes de Ia propia Reforma de 1979, que los contempl6 por pri
mera vez. Lo referente a Ia irregularidad de Ia elecci6n de Ia 
Comisi6n Primera, finalmente no vino a ser sino pretexto 
para asumir Ia Corte el control judicial del poder politico, lo 
cual desborda el articulado de Ia Carta y los principios basicos 
sobre los cuales se sustenta nuestro regimen de !eyes. 

16 Reforma constitucional. Presidencia de Ia Republica, p. 45, No. 
54, Bogota, 1979. 
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El ciclo de las principales enmiendas constitucionales se 
cierra con el Acto Legislativo numero 1 de 1986, que consa
gr6 Ia elecci6n popular de alcaldes, proyecto que hab(a sufri
do numerosos cambios y que fue el resultado de una transac
ci6n entre los dos partidos tradicionales. La (mica observa
ci6n valida que puede hacerse a tal enmienda, es el de no ha
ber sido complementada con otras, que modificaran la estruc
tura del municipio para fortalecer sus posibilidades de desa
rrollo y la prestaci6n de servicios. 

El profesor Carl Schmitt, a! ocuparse del contenido de Ia 
Constituci6n, mas alla de sus aspectos formales, sostiene el 
principio del devenir dinamico de la unidad polftica, del fen6-
meno de la continuamente renovada formaci6n y erecci6n de 
esta unidad desde una fuerza y energ(a subyacente u operante 
en Ia base. Aquf se entiende el Estado, no como alga existen
te, en reposo estatico, sino como algo en devenir, surgiendo 
siempre de nuevo 17

• 

17 SCHMITT, Carl. Teoria de Ia Constituci6n, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, p. 6. 
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