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PRESENTACION 

es una linea de paiblicaciones delCUADERNO$ DE CAPEL, 
Centro de Asee'ia y Promoci6n Electoral, secci6n y actividad per

manente del Instituto Interamericaio de Derechs Humanos, enti
dedicada adad internacional, aut6noma, de naturaleza acad6niica, 

la enseflanza, investigaci6n y promoci6n de los drechos humanos, 
que basa su icci6n en los principio s de la democracia representati
va, el estado de derecho, el pluraiismo ideol6gico y el respeto a las 

libertades fundamentales del hornbre. 
Se parte del supuesto de que la dcmociacia es un sistema de 

A.' sa en un mecau.smo racional de convivencia, legitivida que 
mado por el consentimiento ci,dadano expresado a travs de su par

ticipaci6t, que significa identificaci6n de prop6sitos entre gober

nantes y gobernados. Un conipromiso que fija canales de expre

si6r y equilibrio dc intereses plarales y a veces antag6nicos. 
La prictira y la autepticidad del sufragio, constituyen vias 

de legitiniaci6n del poder politico, resultado del libre consenti
miento y la participaci6n popular. Asi, la promoci6n del derecho 
y los procesos electorales autdnticamente libres y dentocrdticos, 
debe entenders como la defensa de un derecho humano funda

(ntimamente relacionado con otros derechos bdmental que estd 

sicos, especialmerite los de libre expresion y libre asociaci6n.
 

Esta colecci6n recogerdi el pensamiento libre, sin ninguna li

mitaci6n, de especialistas empefiados en el estudio del derecho y 

los procesos electorales. Un esfuerzo constructivo orientado a 1a 
lacha por iademocracia y contra la injusticia y la opresi6n. 

Jorge Mario Garcia Laguardia
 
Director Ejecutivo
 

CAPEL
 



LAS CORTES DE CADIZ Y LA CONSTITUCION
 
DE 1812.
 

UN APORTE AMERICANO
 

JorgeMario Garcia Laguardia 



I. EL TEXTO 

Todavfa durante el jigimen colonial, un antecedente 
de gran importancia para nuestro derecho constitucional es 
la Constituci6n de Cidiz, que se promulg6 en el aflo 1812 
en esa ciudad espaflola, y que estuvo vigente varios aflos en 
varios pafses latinoamericanos antes y despuds de la inde
pendencia, y con base en la cual, se produjeron nuestras 
primeras experiencias electorales. 

Su elaboraci6n debe vincularse estrechamente a los 
succsos espafloles de 1808 y a la invasi6n napole6nica. La 
opini6n general espaflola, estuvo contra Napole6n, y al en
contrarse el pa(s sin gufa ni direcci6n, acdfalo el trono, se 
organiz6 popular y localmente contra los franceses, y sur
gieron juntas locales y provinciales, algunas mds importan
tes, como la de Sevilla, que se autodenomin6 Suprema de 
Espafla e Indias, y todas ellas, fimalmente, se refundieron 
en la Junta Central. 

Esta decidi6 dar participaci6n americana en su seno, 
y asf se realizaron las primeras elecciones "populares" de 
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nuestra historia. El sistema mixto, complicaeo y casi frau
dulento que estableci6 el decreto -fuente y origen de nues
tro derecho electoral- parece haber influido en las aberra
ciones posteriores que con esta hermosa prdctica se han 
cometido.' 

Superadas diferencias, se convoc6 a Cortes por la Re
gencia -6rgano centralizado de cinco miembros que habfa 
sustituido a ]a Junta Central- por decreto dejunio de 1810, 
y en septiembre, finalmente, el cuerpo constituyente se 
instal6, declarando en su primera disposici6n que la sobera
nia residia esenciabnente en la Naci6n. Y rnds tarde en 
una frendtica actividad legislativa dict6 mdltiples disposi
ciones institucionalizando los puntos programditicos del Ii
beralismo: libertad de imprenta, abolici6n de la Inquisi
ci6n, supresi6n del tributo del voto de Santiago, incorpora
ci6n a la naci6n de todos los seilorfosjurisdiccionales, abo
lici6n de los dictados de vasallo y vasallaje, supresi6n de 
pruebas de nobleza, abolici6n de mitas y repartimientos de 
indios, libertad de industrias, libre comercio... Aquella
noche, la del 24 de septiembre de la sesi6n inaugural aun
que casi nadie -aun entre los protagonistas- se diese cuen
ta, habi'a caido en Espafla el ,ntiguo Regimen, afirma el 
historiador Josd Luis Comellas. 

Una Comisi6n especffica, present6 el Proyecto de 
Constituci6n, con un importante y amplio Discurso preti

1. "Representaci6n del Capitin General Gonzilez Mollinedo informando alSecretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia fechadaprimero de enero de 1810, sobre lo practicado y estado de Iaelecci6n de
Diputado a Ia Junta Central", Arcbivo General de Indias, AudienciaGuatemala, Legajo 493. 

de
Es curioso sefialar que con motivo de este evento se produjo Iaprimera campafia polftica en el pais, con propaganda y debate. Las paredes de Iacapital aparecieron pintadas con leyendas adversandoal que saldria finalmente electo, utilizando, hecho tambiin curioso, un pa

lindroma politico: 
Al derecho y al revis
 
No va pav6n
 
no va Pav6n
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minar, que fue discutido por espacio de ocho meses -de 
agosto de 1811 a marzo de 1812- y el 19 de este dltimo 
mes, la Constituci6n fue promulgada. En tres aflos y mil 
ochocientas sesiones, este cuerpo constituyente rompi6 el 
andamiaje de la afleja monarqufa espaftola. Si en el propio
documento, en tdrminos generales se limitaron a plantear
la reforma de tipo politico, en una fdrtil emisi6n de decre
tos, pusieron el acento en la reforra social y econ6mica. 
Adopci6n de la teoria fisiocrdtica, abandono de la organi
zaci6n estamental y sustituci6n de la vieja monarqufa ab
soluta basada en el derecho divino de los reyes, son las rea
lizaciones del proceso revolucionario de C.diz. Y natural
mente, la elaboraci6n de la primera Constituci6n para Es
pafla y sus colonias. Las principales decisiones politicas
fundamentales adoptadas en el texto son las siguientes: 

A. CONSTITUCIONALISMO 

Btsqueda de la limitaci6n de los gobernantes, de los 
detentadores del poder, a trav6s de instituciones que per
mitan a los destinatarios del mismo constituirse en sus de
tentadores supremos. En dos grandes reas: linitaci6n del 
poder absoluto de los gobernantes a travs de instituciones 
de gobierno adecuadas yjustificaci6n consensual de la obe
diencia y la autoridad. Que se lograrfan por el acuerdo lo
grado sobre ciertas reglas fijas que regularan el proceso po
litico y distribuyeran el ejercido del poder. 

El constitucionalismo es la primera y posiblemente
mhs importante decisi6n polftica atribuible a CAdiz. Se re
dact6 la primera constituci6n y la ms amplia de todas: 
384 artfculos extensos. Resulta del texto, ]a intenci6n de 
sustituir todo el andamiaje politico y social; es redactado 
con una precisi6n matemAtica, que en los capftulos del re
gistro electoral se hace evidente; y se enmarca dentro de la 
coriente de racionalizaci6n del poder tipica de la dpoca: 
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se pretendfa en un esfuerzo mental muy siglo XVIII, abar
carlo, preverlo todo. Hasta la divisi6n esquemftica de su 
articulado en diez tftulos se nos presenta como algo total
mente acabado, como la obra de un solo artffice. Y tan se
guros estaban los constituyentes de su obra, que concibie
ron una constituci6n casi p~trea. En el titulo X, que se 
ocupa de su reforma, se prohibi6 su modificaci6n hasta 
despuds de ocho aflos de entrar en vigor. Tenia pues, un 
caricter sagrado, seria la panacea que resolverfa todos los 
problemas. Y aunque uno de !os diputados plante6 su 
disidencia: gCon qu raz6n quitaremos nosotros a la Na
ci6n y a las Cortes venideras un derecho que es incuestio
nable, el de constituir la Naci6n espafilola sobre bases nue
vas?, los liberales fueron irreductibles. Martfnez de la Rosa, 
uno de los mds j6venes y radicales, propuso que se conde
nara a muerte a todo el que propusiera una alteraci6n en la 
Constituci6n. 

Y en un sentido programditico, recogi6 toda la plata
forma liberal en su articulado. La revoluci6n espafiola que
d6 allf escrita. De ahf en adelante se podrfa gobernar por
"miximas" como decfan los autores del Discurso Prelimi
nar. Y por eso ]a Constituci6n de Cddiz devino en un mito 
del constitucionalismo espaflol, en el punto de referencia 
de todas las posteriores disputas, hasta las mds recientes. 

B. REPRESENTA CIONPOLITICA NA CIONAL 

En la composici6n de las Cortes del 12, se introdujo 
la representaci6n nacional moderna, basada en la idea indi
vidualista de que no existen grupos intermedios entre la na
ci6n y el individuo, y que 6ste, el ciudadano, igual en dere
chos a todos los demds, es la inica base de la organizaci6n 
polftica. Se oponfa a la representaci6n estamental y se en
garzaba con la idea de soberania nacional; los diputados ya 
no representaban a las circunscripciones por las cuales fue
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ron electos, sujetos a cuademos de instrucciones, sino re
presentaban abstractamente a la Naci6n, ese nuevo cuerpo 
politico que significaba la unidad del pafs, la base sociol6
gica del nuevo rdgimen. 

El diputado a Cortes por la Capitanfa General de Gua
temala, el can6nigo Antonio de Larrazdbal, se acogfa al 
nuevo principio. En los Apuntes Instructivos que la mino
ria del ayuntamiento daba al diputado, se decfa que los re
presentantes lo son de la Provinciao Reyno que los elige 
mientrasno forman la sesi6n, porque desde este momento 
se han de considerarcomo que to son de la Naci6n en gene
ral,y bajo este punto de vista obrardnalliprecisamente y 
61 mismo argumentaba ya en Cortes: Tal vez se dird que 
por lo que toca a la libertadde comercio en general,y am
pliaci6n del de Filipinas,he informado en contra del Con
sulado de Guatemala. No lo niego, es pzblico;mds yo, que 
ni soy apoderadodel ayuntamiento ni del Consuladodigo 
y sostengo en ptiblico como representantede la Naci6n to 
que en cgncienciadebo,sin respetoaningunacorporaci6n... 

El derecho de voto no corresponde a las corporacio
nes, sino a todos los varones mayores de 25 aflos, avecinda
dos o residentes en la parroquia correspondiente. Contra 
la representaci6n estamental, aparece el sufragio individual, 
por primera vez y casi como un sufragio universal, solamen
te controlado por un procedimiento recargado de eleccio
nes indirectas, con base en estimaciones de poblaci6n. 

C. 	 SOBERANIA NACIONAL Y 
DIVISION DE PODERES 

En el primer Decreto de Cortes, aprobado sobre una 
proposici6,i de .:-Aufioz Torrero -antiguo Rector de Sala
manca- y Lujfin, se establecia que no conviniendo queda
sen reunidas las tres potestadeslegislativa,ejecutivay judi
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cial, las Cortes se reservaban s6lo el ejercicio de la primera 
en toda su extensi6n y que en las Cortes resid'a la sobera
n(a nacional. Asf en esa larga sesi6n del 24 de septiembre, 
con pocos contradictores -el mis importante y l1zcido el 
Obispo de Orense que abandon6 como protesta la asam
blea- se adoptaron los dos principios bdisicos del Estado de 
derecho liberal burguds: la soberanfa nacional y la divisi6n 
de poderes; este tltiyno adoptado, sin un plantearniento 
te6rico frontal, sino eufemfsticanente disfrazado de una 
dom~stica conveniencia de tipo administrativo. 2 

II. TRADICION Y MODERNISMO 

Los autores del Proyecto en el Discurso Prelininar, 
fueron reiterativos al manifestar que toda su labor estaba 
orientada a un estudio minucioso y de selecci6n de la anti
gua tradici6n jurfdica espaflola: Nada ofrece la Comisi6n 
en su proyecto que no se halle consignado del modo mds 
autdntico y solemne en los diferentescuerposde la legisla
ci6n espaflola, sino que se mira como nuevo el mitodo con 
que ha distribuido las materias, ordendndolasy clasificdn
dolas para que formasen un sistema de ley fundamentaly 
constitutiva, en el que estuviese contenido con enlace, ar
mona y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes 
fundamentales de Arag6n, Navarray de Castillaen todo lo 
concernirntea la libertad e independenciade la Naci6n. a 
los fueros y obligacionesde los ciudadanos,a la dignidady 
autoridaddel Rey y de los tribunales,al establecimientoy 
uso de la fuerza armada y al mdtodo econ6mico y admi
nistrativo de las provincias;se disculpa que por premura de 

2. 	En emocionantes piginas, recoge el Conde de Toreno la cr6nica de esta pri
mera sesi6n del constituyente, en la cual, casi sin escindalo, sc dio el salto 
hacia Iaedad moderna, Historiadel levantamiento,guerray revoluci6n de 
Espa7A 3 Vols., (Paris Baudri, libreria europea, 1851). Para los trabajos de 
la asamblea, Diariode discusionesyactas de las Cortes (Cidiz: en la impren
ta Real, 1811) 23 tomos. 
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tiempo e impaciencia p~iblica no pudiera presentar en el in
forme todos los comprobantesque en nuestrosc6digos de
muestran haberse conocido y usado en Espafla cuanto 
comprende el presente proyecto; recuerda que en el Fuero 
Juzgo la soberanfa de la Naci6n estd reconociday procla
mada del modo mds autdntico y solemne en las leyes fun
damentales de este c6digo y afirma que de la vieja legisla
ci6n espaflola se penetr6 profundamente en su fndole y es
pfritu extrayendo por decirlo asi"de su doctrinalos princi
pios intnutables de la sanapolitica,orden6 su proyecto na
cionaly antiguo en la sustancia,nuevo so!amente en el or
den y m~todo de su disposici6n.I 

Permanente discusi6n provoc6 esta interpretaci6n 
frente a una influencia francesa; influencio francesa, espe
cialmente de la Constituci6n de 1791, que a(in no termina, 
y que ha utilizado mucha tinta. La Constituci6n de Cddiz 
resolvi6 conflictos de la sociedad tradicional espaflola en 
crisis, frente a una nueva estructura igualitaria de tipo indi
vidualista y liberal, y sus autores pretendieron y lograron 
encontrar un hilo conductor entre las nuevas instituciones 
y una vieja tradici6n legal de orientaciones democr~ticas. 
Se esti en presencia de un gran cambio, de una verdadera 
revoluci6n, del derrumbamiento del antiguo regimen, pero 
los protagonistas del drama, a pesar de estar conscientes 
del salto, no quieren desasirse del pasado. A diferencia de 
los franceses, que incluso establecieron un nuevo calenda
rio para que quedara perfectamente claro que iniciaban 
una nueva era, los cspafioles se adentran en ella con paso
firme, y esto es lo parad6jico, marchando hacia atrAs, vien
do a sus antepasados. 1 

3. 	Discursopreliminarlekido en las Cortes al presentarla Comisi6nde Consti
tuci6n, el proyectode ella (Cidiz: imprenta Tormentaria, 1812) passim. 

4. 	 Carlos Marx escribia para clNew Daily Tribune de Londres: "La verdad es 
que laConstituci6n de 1812 es una reproducci6n de los antiguos fueros, 
pero lefdos alaluz de laRevoluci6n Francesa y adaptados a las necesidades 
de lasociedad moderna... la ansiosa limitaci6n del poder real -el rasgo 
mis combativo de laConstiruci6n de 1812- si bien puede explicarse per
fectamente por los frescos e indignantes recuerdos del despreciable despo
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III. 	 EL PRIMER PROYECTO CONSTITUCIONAL
 
CENTROAMERICANO
 

A. 	 LOS DOCUMENTOS DEL A YUNTAMIENTO 

La participaci6n centroamericana en Czidiz dio oca
si6n a que el fermento ideol6gico que exist fa en la Capita
nia aflorara. Los documentos que Antonio Larrazdbal 
-probablemente el diputado mejor asesorado- Ileva al 
constituyente, son un ejemplo de seriedad y competencia 
que nos permiten ubicar las tendencias del pensamiento 
politico de la regi6n y recoger las fuentes ideol6gicas di
versas que estn en la base de la futura organizaci6n repu
blicana: la ilustraci6n francesa y el liberalismo ingles. 

El Ayuntamiento de la capital elabora bajo la direc
ci6n de Jos6 Maria Peynado -en 1810- unas Instruccio
nes5 para su diputado en Co:tes, en las cuales el pensamien
to politico de la ilustraci6n francesa se transparenta con 
claridad. Se incluia en ellas una Declaraci6n de Derechos 

tismo de Godoy, se deriva en sus origenes dc los antiguos fueros de Espa
fla... pueden sefialarse en laConstituci6n de 1812 inconfundibles sintomas 
de un compromiso concluido entre las ideas liberalcs del siglo XVIII y las 
oscuras tradiciones teocriticas. .. lejos de ser una copia servil de laConsti
tuci6n francesa de 1791, fue un producto genuino y original, surgido de la 
vida intelectual cspafiola, regenerador de las antifuas tradiciones populates, 
introductor de las medidas reformistas enrgicamente pedidas por los mis 
c~lebres autores y estadistas del siglo XVIII y cargado de inevitables conce
siones a los prejuicios populares", Revoluci6n en Espafia (Barcelona: Ariel, 
1960) pp. 124-125-129. Especialmente interesante resulta analizar los tra
bajos de Marx sobre larevoluci6n espafiola, iluminados por un enfoque me
todolfgico, usualmente ignorado en los estudios de tendencia marxista. En 
carta a Engels de 2 de agosto de 1854 ledecia: "Mi principal tema de estu
dio es ahora Espafia. Hasta el momento y bisicamente en fuentes espafio
las, he estudiado las 6pocas de 1808 a 1814 y de 1829 a 1833. En este mo
mento estoy pasando al periodo de 1834 a 1843. Es una historia bastante 
confusa. Es verdaderamente dificil dar con las causas de los desarrollos...". 

5. Instrucciones/ parallaConstituci6n Fundamentall de la/MonarquiaEspa
flola/ y su Gobiernolde que ba de tratarse/enlasprbximas CortesGenera
lesi de la Naci6n/ Dadaspor el M.I. Ayuntamiento deIaM.N./y L. Ciudadi 
DE GUATEMALAI a su Diputadoel Sr. D. Antonio/de Larrazibal,Canb
nigo Penitenciariode esta Santa/ Metropolitana Iglesia./ Formadas./ Por 
Don Jos6 Maria Peinado Regidor Perpetuo y Decano del mismo Ayunta
miento./ En lalmpreata de D. Ignacio Beteta./ Afio de 1811. 
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del Hombre y un Proyecto Constitucional de 112 articu
los, ;unto a multiples consideraciones de orden econ6mico 
y fiscal. Como el grupo de comerciantes que integraba la 
minoria del cuerpo municipal, no estuvo de acuerdo con la 
tendencia radical del documento, elabor6 un voto razona
do, los Apuntes Instructivos 6 , en el que se confesaba la in
fluencia de la "Constituci6n inglesa". Y fuera de otras ins
trucciones menores, el Consulado de Comercio formul6 
unos Apuntamientos7 para Larrazibal, que constituyen la 
radiograffa mis completa de la estructura social y econ6
mica de la regi6n en los albores del siglo XIX. 

B. 	 EL PROYECTO Y LA DECLARACION
 
DE DERECHOS
 

Las Instrucciones -no s6lo el Proyecto Constitucional 
y la Declaraci6n de Derechos- tienen gran importancia pa
ra una correcta elaboraci6n e interpretaci6n de la hlistoria 
de las ideas e instituciones centroaamericanas. En el lIfmite 
del "antiguo r6gimen" y con claras influencias de las ideas 
del siglo dieciocho frances, ataca a fondo el "despotismo" 
del rdgimen espafiol y propone como soluci6n politica a la 
crisis, la adopci6n de una Constituci6n, de un texto escrito 
que viniera a limitar el poder de los gobernantes, recono

6. 	 APUNTES INSTRUCTIVOS / que / al seftor Don Antonio Larrazdbal /
Diputado / a /lasCortesExtraordinarias/ de a Nacibn Espaiolaporel Ca
bildo / de la ciudad de Guatemala / dieron sus regidores / don Jose de 
Isasi, / don Sebastiln Mellon, Don Mliguel Gonzrkz y don Juan Antonio 
Aquecbe. Nueva Guatemala/ Impreso en la Oficinade D. Manuel de Are
valo, afio de 1811. 

7. 	 Apuntamientos / sobre / La Agriculturay comercio del Reynu de G uatema
la / que el seriorDr.Don Antonio Larrazdbal/Diputado en las CortesEx
traordinarias/ de la Naci6n /por la misma Ciudad/ pidio / al realConsula
do / en / la Junta de Gobierno de 20 de octubre /de 1810INueva Guate
mala / Impreso en la Oficina de D. Manuel de Arivalo. lAflo de 1811. Ver 
Jorge Mario Garcia Laguardia, La genesis del constiiubonalismoguatemal
teco (Guatemala: editorial universitaria, 1971) donde se incluye una repro
ducci6n facsimilar de los tres raros documentos; y tambin David Pantoja 
Morin y Jorge Mario Garcia Laguardia, Tres documentos constiturionaes 
en la Amirica espafiola preindependiente(Mixico: Instituto de Investiga
ciones Juridicas de ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1975). 
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ciendo un catdlogo 'z derechos humanos y fijando un sis
tema de competencias circunscritas para l ejercicio del
poder. La huella francesa es inequivoca, especialmente del 
Espiritu de las Leyes. La filtima parte del documento esti 
encabezada con un epfgrafe de Montesquieu: Todas las it,,.i
tuciones humanas tienen el sello delsiglo en quese hicieron. 

Entre lIfneas, se percibe que los autores tienen bien 
claro el esquema de las formas de gooierno de este autor, y 
que dentro de ellas han clasificado el rdgjmen espafilol co
mo un autdntico despotismo, el gobierno de uno solo, sin 
normas que lo controlan y basado en el temor de los sfibdi
tos. El Capitdn General Bustamante y Guerra -siempre 
tan ltcido- en las anotaciones que aparecen en el ejemplar
enviado a Espafla para el proceso de Larrazdbal, se dolia: 
Los escritores extranjeros que mds han deprinido lagloria
de la peninsula: Rainaly Maison no han hecho de Espafia 
un cuadro tan negro. Y como un remedio contra cse des
potismo, proponfan el mgico remedio decijnon6nico: la 
promulgaci6n de una Constituci6n: Una Constituci6n, 
pues, que prevengael despotismo del jefe de la naci6n:que
seiale los limites de autoridad:que haga del rey un padre 
y un ciudadano.que forme del magistradoun simple ejecu
tor de la ley: que establezca unas leyes consultadascon el 
derecho natural,que contiene en si todas las reglas de Io 
equitativoy 1o justo, y que se hallen revestidasde todos los 
caracteresde bondad absolutay de bondad relativade los 
objetos primariosde la sociedad:que ensefien a los pueblos 
sus deberes: que circunscribansus obligaciones;y que a gs
tas, y a sus derechos sefialen limites f/os e inalterables: 
que establezcan una administraci6nclara,sencillay cimen
tada en los principiosde propiedad,libertady seguridad: 
que bajo tales principiose ilustradascon la filosofia guar
den proporci6nentre los delitosy las penas,y no establez
can otras que las absolutamente necesariasy tilesa la so
ciedad. Un sistema econ6mico y politico que auxilie los 
tres grandesprincipios de propiedad,libertady seguridad. 
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Una instrucci6nptiblica y met6dica que disipe la ignoran
cia de los pueblos, y que difundiendo las luces promuevan 
la utilidadgeneral. Y con base en las ideas modernas de 
pacto social y estado de raturaleza de corte iusnaturalista, 
proponen una Declaraci6n de Derechos del hombre: hace 
la declaraci6n solemne de eilos, sefiala los lminites de sus 
obligaciones, los de las autoridades,los de la ley, y estable
ce la Constituci6n s6lida,permanente e inviolable. La raiz 
francesa es clara. La fuente directa del derecho constitu
cional centroamericano, la formulaci6n de la parte dogmd
tica de los primeros documentos constitucionales, los en
contramos en el pensamiento polftico francds del siglo 
XVill.8
 

En el Proyecto de Constituci6n, se recoge la parte or
gdnica del nuevo sistema propuesto. De 112 articulos, es 
el primer proyecto de un texto fundamental que se formu
la en Centroamrica y propone una monarqufa constitucio
nal moderada (artfculo 7 y siguientes). Sin estridencia, 
adopta la teorfa de la divisi6n de poderes, atribuyendo al 
soberano la facultad ejecutiva y a la naci6n la legislativa 
(artfculo 20) y sienta las bases de una administraci6n de 
justicia independiente (art fculo 21). Un Consejo Supremo 
Nacionalen el que residird toda la representaci6nde la Na
ci6n espafiola y tendrd el poder legislativo en toda su ex
tensi6n de los c6digos civily criminal,politicoy econ6mi

8. 	 La fuente es reconocida por el propio Peynado mis tarde: "asi algunas de 
las de laInstrucci6n fuesen copiadas a laletra ...","Representaci6n de 
don Josh Maria Peynado, al Rey, de fecha 31 de enero de 1816, pidiende, 
se suspenda elc-amplimiento de laorden de 31 de enero de 1816, pidiendo 
se suspenda elcumplimiento de laorden de 31 de matzo de 1815, por la 
que se ha desposecido de sus destinos", Archivo Generalde Indias, Audien
cia de Guatemala, Legajo 502. Y percibida por Bustamante y Guerra: "Es 
copia literal de laDeclaraci6n de los derechos y deberes del hombre y del 
ciudadano formada por laAsamblea Nacional de Francia y puesta al frente 
de laConstituci6n francesa de 22 de agosto de 1794" y por Josk Cecilio del 
Valle en su peri6dico: 

... i declaraci6n de los derechos del ciudadano es en muchos articulos 
traducci6n literal de laDeclaraci6n que la Asamblea de Francia puso alfren
te de laConstituci6n de 22 de agosto de 1794", El amigo de la patia, Gua
temala, 3 de noviembre de 1820. 
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co (artfculo 39) cuyos miembros serfan designados por los 
Ayuntamientos en los que se concentraba la fuente del 
nuevo rdgimen. Distingue entre poder constituyente origi
nario y constituido, y propone un sistema de descentraliza
ci6n que se harfa efectivo a travs de juntas locales en cada 
capital del reino a fin de que la mdquina del gobierno no 
salga complicaday tenga en todas sus partes los resortesy 
muelles convenientes a fin de que por la suma distanciano 
pierdan las provincas su vigor y elasticidad. Con un enco
miable sentido de pedagogfa polftica, ordena la fonnaci6n 
de un "catecismo" en el que se explicara sencilla y clara
mente los principios del nuevo r~gimen constitucional 
. . para que los niflos lo den de memoria,y se les explique 
en las escuelasde primerasletras un dfa a la semana. 

Proponfa la organizaci6n de una monarqufa constitu
cional adoptando los nuevos principios: soberanfa nacional 
temerosamente formulado, divisi6n de poderes claramente 
esbozado e idea del poder constituyente originario atribui
do a las Cortes representando a la Naci6n. Y este marco 
te6rico se ve atemperado por los propios intereses de los 
actores, que orientaban el centro del poder a los ayunta
mientos, en los cuales se atrincheraba la aristocracia terra
teniente, protagonista del proyecto. 

En la anotaci6n final al ejemplar que Bus'tamante y 
Guerra envi6 a Espafia, se sittia el contenido del docurnen
to: Esta es la constiluci6n delAyuntamiento de Guatema
la, que de tiempo inmemorial ha estado cstancado en las 
familias de los americanos que la firman. De ella resulta 
que en sus articulos se deprime la autoridaddel rey, se 
exalta la de los Ayuntamientos: que los Ayuntamientos 
son los que debian nombrara los individuos de lasJuntas 
serenisimas en quienes deb(an residirel gobierno de cada 
provincia en todos sus ramos y el derecho de informarpa
ra 'a provisi6n de empleos: que los Ayuntamientos debian 
hacer la elecci6n de los individuos del Conse/o Supremo 
Nacional en el que debia estar el poderlegislativo, elecuti
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vo y dc zr tcdos los empleos politicos, militares y ecle
sidsticos: que los Ayuntamientos de Amdrica, mayores en 
nwmero que los de Espa;,a, eran por consecuencia, el cen
ir,) de las autoridadesque habian de dictar leyes, proveer 
los empleos, gobernarla Monarquiay advrinistrurlaspro
vincia,': qe a exte respecto la soberaniaquedabarealmen
te en la Amn&ica cuando su situackin era tan critica... 

Debe anotarse ki disidencia de los Apuntes Instructi
vos de la minorfa. Moderados frente a la clara posici6n i
beral de las Instruc.iones, apuntan haber tenido no otro 
mcdelo que la Constituci6n fngesa... halar,ordenar,y fi
jar estos contrapesosal Poder Morrquico,en unos tdrmi
nos qu- to equilibren y no lo destnuyan; que lo obliguen a 
caminarpor un carril demarcado, jin hacerle violencia... 
fuera de esta raz6n paraescoger el de la Constituci6ningle
sa, no,,; impulsaban al propio efecto el honor mismo de 
nuestra antigua,que si no pudo, o no tuvo oportunidadp&
ra ordenarlosy fialos,reconocid almenos a,,tes que aque-
Ila y us6 separadamentede los contrapesos. 

A diferencia de 3tras regiones arnericanas en las cua
les el movimiento de independencia adquiri6 connotacio
nes violentas, en el Reyno de Guatemala -Io que hoy inte
gran los cinco pafses centroamericanos- el experimento 
de Cdidiz se vio con gran esperanza por los grupos ilustra
dos. Y la Constituci6n se aplic6 en sus dos perfodos 1812
14 y 1820 a pesar de la resistncia encubierta d las autori
dades peninsulares. Una confluncia entre el liberalismo 
metropolitano y el ptovincial, que se rompe mds 0,-o-e al 
precipitarse I. independencia en 182 1.1 

9. 	 Sombre CLntroarnAica en Cidiz y la Constituci6n en Ceno,,,rica, ver Ma
rina Volio, Costo; Rica en las Cortes de Cddiz (San Josk de Costa Rica: edi
torial Juriceatro 1980); Mario Rodriguez, The C~diz experiment in Central 
America, 1808 to 1826 (Berkeley, Los Angeles, London: University of Ca
lifornia Press, 1978) y Jorge Mario Garcia Laguardia, Orsgenes de la demo
cracia c(Institudconalen Centroamirica (San Jos6 de Costa Rica: Editorial 
Universitaria Centroarnericana EDUC/,, %.ed., 1971; 2a. ed. 1976). 
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LAS CORTES DE CADIZ EN SUS CIRCUNSTANCIAS 
HISTORICAS 
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INTRODUCCION 

Hace ciento setenta y cinco affos que Espafla, inmersa 
en una profunda crisis de desintegraci6n imperial y de ocu
paci6n por los franceses, se vio obligada a intentar un viraje 
profundo en su estructura politica. De este modo busc6 
desembocar en un constitucionalismo monrquico, cuyas 
vicisitudes constituyen una de las etapas mds dificfles del 
sig lo xIx. 

El presente articulo busca dejar establecidas algunas 
de las principales directrices que tan graves momentos con
tribuyeron a moldear. Uno de los aspectos mfs salientes 
de la reuni6n, vino a ser el ensayo primero de convivencia 
entre espafloles y americanos. No fue dste precisamente un 
didlogo entre pares, pero al menos en el fondo era eso lo 
que se buscaba. 

Las Cortes redactaron, corno documento principalfsi
mo, la Constituci6n de Cdiz, promulgada el 19 de marzo 

" ""'. ~ a ., ,,,.j. - . ... 
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de 1812. Era el dia del Patriarca San Josd, y por lo mismo 
se la conocerfa con el espafiolisimo mote de "la Pepa". 

Esa ambientaci6n y anilisis breve que intentamos, de
bia ir complementado con las peripecias de vida en una 
ciudad sitiada por el enemigo, con esporAdicos ataques pro. 
venientes del mar, con rumores y preocupaciones sin fin, 
hijos de las tensiones y angustias propias de momentos tan 
dificultosos. Sacrificamos esto tiltimo, en arasde compren
der mejor los intereses que estaban en juego entre los gru
pos participantes en tales Cortes. 

La temdtica es vasta y compleja, de manera que no in
tentamos abarcarla toda, sino mis bien hallar las directrices 
bisicas. 

De alli que marcharemos por tres apresuradas sendas. 
La primera, que explique las circunstancias que mediaron 
para legar a su convocatoria; la segunda procurard estable
cer las principales ideologias que estuvieron vivas en ese en
cuentro y la tercera el juicio hist6rico acerca de las Cortes 
y la Constituci6n que de ella sali6. 

I. 	 CIRCUNSTANCIAS HISTORICAS QUE
 
MEDIARON EN SU CONVOCATORIA
 

A rafz de los acontecimientos ocurridos en Espafla en 
1808, en que Napole6n Bonaparte intent6 convertir a la 
Peninsula en parte de su Imperio, a travs de su hermano 
Josd, se da inicio a un proceso hist6rico vasto y complejo, 
que atafle tanto al Viejo como al Nuevo Mundo. 

Los tiempos que se vivian, se caracterizaban por el es
pfritu innovador que imperaba en todas partes, en particu
lar derivados de ese espfritu que alent6 a la Revoluci6n 
Francesa, al Enciclopedismo y a la Ilustraci6n. 
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No vamos a intentar en estas pfginas, un andlisis por
menorizado de todos estos hechos, porque ello nos Ilevarfa 
a distraer nuestro esfuerzo en otras tareas, un tanto distan
tes de nuestro objetivo fundamental. 

Lo nuevo y lo viejo siempre interacttlan, pues es diff
cil al ser humano liberarse de un modo total de la herencia 
cultural en que se ha conformado. De allf que aparezca en 
todo este proceso hist6rico de la convGcatoria a las Cortes 
y en el desarrollo mismo de los debates, un contraste perma
nente entre ]a innovaci6n y la tradici6n, que explica los di
ferentes dnfasis que distintos historiadores han puesto en 
ellas, contradictorias muchas veces en sus enfoques, seg~n 
la atenci6n que se ha puesto a lo nuevo o lo viejo. 

Todo parece indicar que al convocarse por la Regen
cia en 1810 a lo que habrfan de ser las Cortes de Cddiz, se 
debatfa en el espfritu de esta misma Ilamada, la dualidad 
innovadora y la tradicional. Desde ]a baja Edad Media era 
usual en Espaila la reuni6n de asambleas populares, convo
cadas y presididas por el Rey, en las que participaban los 
representantes de los distintos estamentos o clases sociales. 
Para generalizarlas se les dio el nombre de Cortes, aun cuan
do en el proceso global de la historia europea, las mismas 
devendrfan en parlamentos o asambleas. El espiritu liberal 
que subyacia en la convocatoria de 1810, busc6 indudable
mente vestir con traje tradicional esta convocatoria, Ilaman
do a Cortes y no a Parlamentos, para de este modo eludirlos 
riesgos de una oposici6n fuerte por parte de los sectores mds 
tradicionales. Se busc6 asf procurar mdis el amparo del 
derecho tradicional, que el asomo de las ideas polfticas de 
la Revoluci6n Francesa. 

El verdadero antecedente a dicha convocatoria, tiene 
lugar el 22 de enero de 1809, mediante la Real orden fe
chada en el Real Palacio del Alcdzar de Sevilla, en que se 
considera que 
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los vastos y preciosos dominios que Espafiaposee en 
las Indias no son propiamente colonias o factor(as, 
como las de otras naciones, sino una parteesencial e 
integranfede laMonarquia Espaflola. 

A consecuencia de lo cual, de seguido se declara 

que los reinos, provinciase islas que forman los refe
ridos dominios, deben tener representaci6nnacional 
inmediata a la real persona y constituirparte de la 
Junta Central Gubernativa del Reino por medio de 
sus correspondientesdiputados. 

Como hecho 16gico derivado de lo expresado, se resuel
ve que los territorios espafloles de Amdrica acrediten sus 
correspondientes representante. 

Todo ello significaba ciertamente un profundo cam
bio de mentalidad entre quienes en ausencia del Rey,actua
ban en su nombre, porque es evidente que se estaban echan
do las bases para el establecimiento de una monarquia cons
titucional, aprovechdndose de la coyuntura hist6rica que 
vivfa la peninsula. 

Luego vendrd la conocida proclama, de evidente senti
do liberal, dirigida a los hispanoamericanos, que termina 
por solicitar el envfo de diputados o vocales por los virrei
natos y capitanfas generales, ella f'malmente se reunirfa en 
la isla de Le6n el 24 de setiembre de 1810. 

La reacci6n espahiola que gener6 esta convoratoria, 
fue ciertamente un modo de respuesta al paso dado previa
mente por Napole6n, al intentar dotar a Espafia y a su Im
perio de una constituci6n, la de Bayona, fruto directo de 
las claudicaciones de ls monarcas borbones de Espafna, an

1. Archivo Nacional de Costa Rica. Complementario Colonial 2050, fol. 15. 
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te el mismo Napole6n. Bonaparte tuvo clara conciencia 
del peligro de que el cambio dindstico en ]a peninsula po
dia Ilevar, como de hecho llev6, al riesgo de una desmem
braci6n del imperio colonial americano, amenazado ade
inas por el crec'ientc poderfo marfthno de Inglaterra, su 
tradicional enemiga. Pese a las lacras del rdgimnen borb6ni
co de Espafia, los sucesos de Bayona no hallaron en Amdri
ca el eco que Bonaparte esperaba, y mdis bien ]a oportuni
dad fue propicia para que en el Nuevo Mundo se reacciona
ra hacia un movimiento de protesta, de indignaci6n y de 
procura de la propia defensa ante las amenazas francesas. 

No son del caso analizar aquf las repercusiones que
tuvieron en America las noticias de cuanto acontecia en la 
peninsula, pero no debemos al menos silenciar el hecho de 
que predomin6 el re.p-.dio a Napole6n, contrario a lo que 
esperaba el gran corso. 

Se habia esgrimido el argunento constitucionalista
 
como 
arma contra Espaila ai dotar Napole6n al pais de una 
carta fundamental. El prob!emajuridico era iniportante y 
el hecho no dej6 de tomarse muy en cuenta, sobre todo en 
el momento en que la Junta Centrai ,.sumi6 en la peninsula 
la direcci6n de los asuntos pi3blicos, a la vez que pretendi6 
igualmente ejercerla en Amdrica. A] transformarse la Junta 
Central eii Regencia, viene de inmediato la convocatoria a 
Cortes. 

Esta convocatoua buscaba, dentro del torbellino y la 
compjejidad de las reacciones de los acontecimientos de 
Espafla en el mundo hispanoamericano, reunir u ordenar 
dentro de un espfritti nuevo a todos los miembros del im
perio hispdnico. Pero era preciso un nuevo espiritu para 
mantener esos vinculo. que se debilitaban cada dia. Era 
necesario adoptar un espiritu fLance c innovador, para en
carar la dificil situaci6n que se vivia, puesto que ya se ha
bian movido los primeros elemei.tosque habrian de desem
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bocar en el proceso de la independencia de las hasta enton
ces colonias de Espafla en Am6rica. El proyectado didlogo 
de las Cortes, que obligaba a un hondo espfritu de amistad 
y tolerancia, no habria de funcionar al final de cuentas 
conforme a lo que se esperaba. La causa obedeci6 en mu
cho a que los hombres que concurrieron a 61, salvo valiosas 
y significativas excepciones, no estaban a la altura de los 
tiempos. Aquellos hombres, procedentes de tan distintos 
horizontes de la Espafla peninsular y americana, intenta
rfan un didlogo que se tornaria dificil, porque la soberbia y 
]a miopia de los mis, los Ilevaria a acabar de destruir lo 
que ya se desintegraba. 

Muy bien puede haber ocurrido que al liegar los dipu
tados a la isla de Le6n, cada cual sabla lo que buscaba o se 
proponfa conseguir. Pero la dificultad estriba en que no 
siempre hubo las necesarias coincidencias, como para que 
resultara como fruto de ese encuentro, la obra acabada que 
Espafla y su imperio necesitaba en aquellos momentos. 

La falta de criterio se manifest6 ya a fines de 1808, 
cuando se comenz6 a pensar en la reuni6n de Cortes. 
Primerose pens6 -y es importanteobservarque Jove
llanos defendi6 la idea- en el modo espaflol;,luego, 
dejando a salvo la convocatoria por brazos, pareci6 
melor el sistema de dos Cdmaras;otros propugnaron 
un rgimen constitucionalnuevo. Hubo casi tantos 
parecerescomo opinantes:sobre el modo, sobre cudn
do debian reunirse,acerca de su duraci6n... Alfinal 
termin6 por hacerse al modo revolucionariofrancds: 
una Cdmaray representaci6ngeneral.2 

Pero quizis el problema mayor es el que se plantea 
entre los bandos antag6nicos de liberales y conservadores 
de la peninsula, puesto que los diputados americanos fue

2. Federico Suixez. 1958: 31. 
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ron a ocupar una tercera posici6n, de hecho filoliberal, pe
ro fundamentalmente americanista. 

Esto nos cbliga a plantearnos ahora la problemftica 
del funcionamiento de las Cortes, materia por sf misma 
compleja, pero importantisima para la comprensi6n de los 
actores dentro de la misma. 

II. 	 COMPOSICION E JDEOLOGIAS
 
EN LAS CORTES DE CADIZ
 

Conforme al texto de las convocatorias a las Cortes 
generales, alli se debfan tratar: 

1. 	 de la conservaci6nde nuestrasantaReligi6n Cat6
lica; 

2. 	 de libertaral Rey; 
3. 	 de continuar las medidas eficaces a fin de conti

nuar la guerra, hastaarrojarde la Naci6ny escar
mentaral tiranoque pretendesubyugarla; 

4. 	 restablecery mejorarla Constituci6nfundamental 
y resolver y determinar todos los asuntos que de
ban de serlo en Cortesgenerales. 

El hecho mis sobresaliente de este evento, fue indu
dablemente el estar juntamente reunidos, por vez primera, 
los representantes peninsulares y los americanos. En la 
apariencia al menos, existfa un sentido igualitario entre los 
espafloles peninsulares y los americanos. En la prdctica 
funcion6 otra situaci6n, que mds adelante analizaremos 
con mayor detalle, y es la que se liga a las normas utiliza
das para estas formas de representaci6n, que fueron distin
tas para unos y otros. 

El naimero de diputados en las Cortes de CAdiz fue de 
303, aun cuando nunca llegaron a estar todos reunidos, por 
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las circunstancias mismas de su prolongada duraci6n. Ha 
de recordarse que las mismas durarvn cerca de tres afios. 
Conforme a los datos que nos suministran los seflores Belda 
y de Labra, en dicho lapso se celebraion 1.810 sesiones, de 
ellas 978 ordinarias, 18 extraordinarias y 814 secretas. En 
la isla de Le6n tuvieron verificativo 332 sesiones y 1.478 
en Cddiz. Adem~s, 

Los diputados tuvieron que luchar con todo gknero 
de dificultadesy arrostrartodo clase de peligros. Las 
armas del enemigo extremaron su rigor, y la fiebre 
amarillaatac6 a 60 diputados, de los cuales murieron 
20 de los mis conspicuos de la Cdmara.I 

Diputados americanos que se integraron a estas Cortes 
fueron 63, cifra evidentemente baja en relci6n con el total 
de peninsulares; cabe afirmar que constitufan los america
nos apenas la quinta parte o sea el 20 % del total. Y con
forme a la poblaci6n, los cdlculos mis conservadores para 
entonces, debieron haber llevado al menlos a ]a equipara
ci6n entre ambas regiones, conforme a la estimaci6n de 
cerca de doce millones para la peninsu!a y otro tanto para 
la Am6rica hispana. Los criterios sobre las razas, sirvieron 
de base a la disminuci6n de la representaci6n americana, y 
como lo veremos adelante, esto sirvi6 de fundamento a 
pro fundas discusiones. 

Am6rica lleg6 P tener diez presidentes de las Cortes, 
de un total de 37; hubo 35 vicepresidentes, entre ellos 12 
americanos; fungieron 36 secretarios y de los mismos, once 
americanos. 

Resulta dificil un andlisis profesional de la representa
ci6n que hubo en estas Cortes. Belda y de Labra se ocupan 
de este asunto y nos dicen: 

3. Josk Belda y Rafael M. de Labra. 1912: 36. 
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Merecen tambidn fliar la atenci6n las profesiones y 
antecedentes de los Diputados doceahistas. Los Di
putados eclesidsticosfueron 97. Los catedrdticos,16. 
Los militares, 37. Los abogados, 60. Los funciona
rios ptblicos, 55. Los propietarios,15. Marinos, 9. 
Comerciantes,5. Escritores,4. Maestrantes,3 y md
dicos, 2. Entre los eclesidsticosdestacan seis Obispos 
y dos Inquisidores. Titulos de Castilla s6lo hubo 
ocho. 4 

Este andlisis es de suyo ilustrativo acerca del caricter 
que necesariamente lleg6 a tener este c6nclave hispAnico. 

Instaladas inicialmente las Cortes, como ya lo expre
samos, en la isla de Le6n, a partir del 24 de setiembre de 
18 10, sinti6se a poco de su inici,, entre los diputados, cier
ta sensaci6n de inseguridad, por raz6n de la proximidad de 
las tropas francesas que sitiaban la isla; se crey6 que Cdidiz 
ofrecfa seguridades mayores y tras prolongadas dudas, se 
decidi6 el cambio de ubicaci6n El 24 de febrero de 1811 
dieron inicio las sesiones en Cddiz, las que se prolongarfan 
a final de cuentas hasta el 14 de setiembre de 1813. Se re
instalaron el inmediato 12 de octubre siguiente y dos dias 
mils tarde se trasladaron a San Fernando de Le6n, o sea al 
sitio original de las primeras s,.siones; el 29 de noviembre 
del mismo aflo pasaron a Madrid, en donde permaneciek-on 
hasta mayo de 1814 en que las mismas fueron disueltas. I 

Las Cortes en Cddiz, se reunfan en el oratorio de San 
Felipe Neri. El recinto era de planta oval y el ingreso de 
los diputados se hacia por el altar mayor, adornado de dos 
columnas j6nicas y cfrculo de la iglesia de pilastras del mis
mo orden. En el frente, y bajo dosel, estaba el retrato del 
Rey Fernando VII. Dos 6rdenes de bancos y uno de sillas, 

4. Op. cit, p. 65. 

5. Op. cit, pp. 24-28. 
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ocupaban en cada semicfrculo los diputados; en 	el centro 
se hallaba colocada la mesa del Presidente y Secretario y
las tribunas. Una primera galerfa permitfa el acceso del 
ptiblico y de los taqufgrafos que tomaban las palabras de 
los oradores; otra mis alta era s6lo para el ptiblico. 

Telas de damasco carmesi cubrfan los altares del ora
torio y el pavimento del piso estaba revestido de alfombras 
turcas, con lo que se hizo innecesario realizar obras especia
les para acondicionar el recinto al prop6sito de las Cortes.6 

No habfa preferencia de asientos entre los diputados,
de modo que cada cual se ubicaba conforne a las circuns
tancias del dfa. El 6valo del recinto de las Cortes tenfa 
treinta y dos varas de largo por veinte de ancho. Calle por
medio de la entrada principal al oratorio -cerrada durante 
todo el periodo de las Cortes-, habfa unas pequeflas casas,
donde se establecieron salas de descanso para los diputados 
y oficinas de las Cortes. Tambidn se habilit6 una modesta 
capilla, donde- decfan misa diaria los numerosos sacerdotes 
que eran diputados. I 

Nos hemos conforrnado hasta ahora a hacer la descrip
ci6n del escenario de acci6n de los representantes de Espa
fla y de Am6rica a este importante c6nclave polftico, el pri
mero en el que el liberaiismo asoma con caracteres que a la 
postre han resultado indelebles. Ahora nos ocuparemos
mis bien de fjar las tendencias y grupos polfticos espontdi
neos que allf se manifestaron, dado que es del todo inade
cuado usar el tnrmino de partidos politicos en esta dpoca, 
aun cuando los mismos empezaban ya a perfilarse. 

No hay en estas reuniones ni el menor asomo de re

6. 	 Hacemos esta descripci6n sobre la base del libro de Casanova y Patr6n,
Santiago. 1911: 59-62. 

7. 	 Josh Belda y Rafael M. de Labra. 1912: 30. 
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publicanismo, aun cuando quizds podria decirse que se 
sentaban las bases mis remotas para el mismo, dada la 
fuerza ideol6gica liberal que anim6 a mAs de uno de sus 
represent antes. 

Es evidente que las minorfas selectas que constituye
ron las Cortes de C~idiz y que intentaron legislar e incluso 
elaborar la Constituci6n de Espafia y de su Imperio, mar
charon por senda diferente a la ideologfa del pueblo. Y era 
16gico que asf sucediera, puesto que el pensamiento popu
lar suele con mucha frecuencia ir a la zaga de las ideologfas 
avanzadas. Muchos de los criticos de las Cortes, han enfa
tizado la idea de que por esta misma causa, la Constituci6n 
no reflejaba el ideal de la Espaila de su 6poca. En los deba
tes de ]a misma, asf como en su perspectiva hist6rica, sur
gen elementos que nos permiten Ilegar a establecer catego
rias dentro de los participantes, que se pueden resumir en 
tres corrientes principales. 

Comellas, basindose en Federico Sudrez, sintetiza 
muy bien los rasgos de carla una de estas tendencias, al decir: 

En las Cortes de Cddiz pueden apreciarsetres corrien
tes ideol6gicas distintas, que luego perdurardnduran
te toda la epoca de crisis delAntiguoRggimen: la con
servadora,la innovadoray la reonovadora. (F. Suirez) 

Conservadoresson aquellos que no quieren reformas, 
estimando que la Espafiadel A ntiguoRegimen no ne
cesita transformarsepara mejorar. 

Innovadores son aquellos que se oponena todo to an
tiguo como trasnochadoe intitil,y pretenden levantar 
una Espafia nueva, calcada mis o menos del modelo 
de la Franciaposteriora la Revoluci6n. 

Renovadores, los que estiman necesariasciertasrefor
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mas, y la adaptaci6n del pais a los nuevos tiempos, 
pero sin romper con la tradici6n,ni con el propio ca
rdcter de nuestro pueblo; es decir, una reforma a la 
espafiola. 8 

No hay duda que estas orientaciones reflejaban la 
conciencia de grupos. El conservador era el grupo fuerte
mente vinculado al poder y a las estructuras de poder: 

hay que incluira la aristocraciaterrateniente, a la aris
tocraciaconcejil,alCleroy a las propiasuniversidades. 
Las universidades v los colegios mayores fueron el /b
co de la reacci6n en roao el siglo XVIII. CarlosIII 
lleg6 a suprimirlos colegios mayores por su reacciona
rismo a ultranza. Los criterioscientificos y inodernos 
estuvieron, en su mayor parte,marginalizadosde la vi
da unil'ersitariay adscritosa centrosparticulares.Tam
bin los gremios, con su corporativismocerrado, con
tribufan a la permanenciade la situaci6nabsolutista.9 

El grupo innovador puede ser Ilamado tambidn refor
mista y se caracteriza por ser:
 

el grupo politico que tiene concienciadel cambio so
cial e ideol6gico que se avecina e intenta controlarlo. 
Es ante todo un grupo ilustrado. Cree en el dirigismo 
cultural,naturalmenteminoritarioy elitista. Porotra 
parte, considera necesario una aperturaa Europa,pe
ro sin olvidar las liamadas "tradicionesespafiolas", es 
decir, su legitimo monarquismo y su catolicismo. En 
el orden econ6mico, estdn pr,ocupadospor el proble
ma de la "reformaagraria"' Mds tarde el ovellanismo 
encarnard y polarizard este grupo hacia una actitud 
anti-revolucionaria,pero siempre con la concienciade 

8. Josk Luis Corellas. 1978: 427. 

9. RataI Morodo y Ehfas Diaz. 1966: 640. 
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que el sistema absoluto estd necesitadode reforma. 10 

Finalmente tenemos al grupo renovador o radical que 
Mondo y Diaz sintetizan con las siguientes caracterfsticas: 

Es el grupo mds europeo, mds coherente con elpensa
miento politico ' social de la ilustraci6neuropea: re.
pudia totalmente la acci6n politica espailola del me
sianismo imperial del sistema austracista y exige la 
transformaci6n radical. En el orden cultural, introdu
ce el pensamiento enciclopedista frances: la ma yorita 
de sus miembros tienen contactos personales o episto
lares con los ilustrados europeos. Consecuentemente. 
son regalistas: control de la presentacion de Prelados , 
supremacia juridica del Estado... En el orden e o. 
n6mico, coinciden con los reformistas en la necesia,,d 
de la reforma agrariay en la colonizaci6n o repoblaci61I 
de ciertas regiones espaflolas. La politica de Olavide 
sobre la colonizaci6n de A ndalucia y las pragroidticas 
de Aranda sobre la reforma agraria son ejemp'los de 
esta actitud econ6mico-social. " 

Naturalmente que los innovaiores y renovadores coin
ciden en el fondo en la necesidad de revisi6n del sistema 
politico vigente, en contraste con los conservadores, que se 
oponen a todo cambio. Pero los tres grupos, de una forna 
u otra estd.n de hecho ligadoi al Establishment, o sea, que 
no son revolucionarios, o que aun los ilamados radicales 
son, en un esquerna m6.s vasto, mas bien reformistas. 

No queremos dejar la idea simplista de grupos s6lida
mente constituidos y que actuabart de manera constante 
ajustados a su ideologfa. 

10. Op. ci, pp. 640-641. 

11. Op. cir., p. 641. 
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Creo ademis que hace falta citar aquf otro elemento 
importante, y que se deriva de la circunstancia de la repre
sentaci6n americana. Aun cuando el grupo americano pue
de dividirse en bandos que se ajustan al esquema anterior, 
una afinidad espiritual los uni6 en muchas de sus acciones: 
el americanismo. Entiendo por americanismo la comiin 
identidad, por ser igualmente comunes las situaciones y ne
cesidades, transformadas en demandas, que tuvieron que 
vivir. Pese al aislamiento evidente que vivfan unos hom
bres de los otros en este Nuevo Mundo, el solo hecho de 
venir de A .nrica, constituy6 un lazo importante que se 
plasm6 en comunes luchas y afanes. 

Quizdis contribuy6 mucho para esta comin identidad, 
el hecho de que en el seno de las Cortes tuvieron que expe
rimentar el sentirniento de reserva, si no verdadera animad
versi6n, que hacia los americanos mostraron muchos de los 
espahioles en condici6n de diputados. En forma evidente y 
muchas veces mds bien subterrdnea, se vieron los actos en 
que pricticamente se los ubicaba como diputados de segun
da clase. Los viejos prejuicios y quizdis ademdis el mismo 
temor que vivfan los peninsulares por los acontecimientos 
que tenian lugar en Amdrica, los hicieron sospechosos, y 
esta conducta, i la postre, los llev6 a fortalecer ese senti
miento comtin que los amalgamarfa y acercarfa a comunes 
ideas y objetivos. 

El curso de los debates vino a mostrar a la postre, que 
en el seno de lasCortes, los conservadores tenfan poca fuer
za para oponerse a las polfticas que impulsaban los innova
dores y renovadores. 

Los innovadoresparece que estaban en minoria,pero 
supieron imponerse casi siemprepor estarmds unidos 
y tener un cuerpo de ideas mejor elaboradas. Asifue 
como en las Cortes de Cddiz se impuso la politicade 
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reformas,y reformasa la francesa,con algunasconce
siones a lo tradicional.12 

III. 	 CARACTERISTICAS DE LAS "ORTES
 
Y DE LA CONSTITUCION
 

Se ha dicho mi.s de una vez, que las ideas del invasor 
francds a Espafla, entraron a la peninsula y se legitimaron a 
travds de las Cortes de Cfdiz. Asf San Miguel, citado por 
Federico Suirez, se expresaba en 1836 diciendo: 

los liberales nos defendian de la Franciagrandepara 
constituirnosen una Franciachica,y por esos elemen
tos reaccionarios,la masa popular, de segundo instin
to; el clero, los verdaderosenemigos de los francesesy 
nervio de la defensa nacional, envolvieron en el mis
mo 4 zatema a afrancesadosy liberales.'3 

Carlos Marx, con perspectiva mucho mds objetiva, 
escribe: 

Al concluireste andlisisde la Constituci6nde 1812 lle
gamos pues a la conclusi6n de que, lejos de ser una 
copia servil de la constituci6n francesade 1791, fue 
un producto genuino y original,surgido de la vida in
telectual espafiola, regeneradorde las antiguas tradi
cionespopulares, introductorde las medidas reformis
tas endrgicamentepedidaspor los mds celebres auto
res y estadistas del siglo XVIII y cargado de inevita
bles concesionesa los prejuiciospopulares. 14 

12. Jog Luis Comellas. 1978: 427. 

13. Federico Suirez. 1958: 57. 

14. Carlos Marx y Friederich Engels. 1966: 129. 
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Llegamos a ]a conclusi6n de que las Cortes fueron la 
oportunidad que hallaron los espafioles y americanos de su 
tiempo, para expresar en forma plena sus aspiraciones y 
afanes. Espafia vivia en esos momentos, una situaci6n cif
tica: con su nionarca cautivo por los franceses; con una 
pretendida ocupaci6n militar francesa mal disimulada; y un 
imperio colonial que se desmoronaba, dada la incapacidad 
polftica del regimen mondrquico para conservarla. La li
bertad con que ilustrados, afrancesados y liberales se en
contraron ante esta convocatoria, fue propicia para la m6.s 
amnplia expresi6n, que no podia ser contenida porque falta
ba la persona del Rey. Pero la convocatoria a Cortes, no 
podia realizarse conforme a los viejos moldes tradicioilales 
estamentales, sino mis bien de acuerdo al modelo mds mo
derno de representaci6n proporcional al nfimero de habi
tantes; la libre elecci6n y para constituirse en una sola cA
mara deliberativa. Desde este punto de vista, desde el mis
mo instante de ]a convocatoria, se replanteaba una situa
ci6n de verdadera innovaci6n en la estructura total del sis
tema politico espafiol. Se rompia el sistema estamental 
tradicional y se pasaba en forma evidente hacia un sistema 
mi.s democrdtico de representaci6n. Y sobre esta misma 
base, se montarian las estructuras nuevas, con nombres tan 
viejos como el de Cortes, en vez de Asambleas o Congresos, 
aun cuando en el fondo, significaran mds esto tiltimo que 
lo primero. Hay pues un lxico particular en las Cortes de 
Cidiz, que en el fondo lo que hace es reflejar el nuevo espi
ritu de los tiempos que se viven, en gran medida espejo del 
pensamiento ilustrado. Fundamentalmente lo que se busca 
es erradicar el absolutismo borb6nico, para implantar los 
principios de igualdad y libertad, caro a los liberales. En el 
fondo, se busca establecer principios esencialmente revolu
cionarios, vestidos a menudo con traje mdis inocente. Es 
por ello que Maria Cruz Seoane expresa: 

El vocabulario politico revolucionaro de los liberales 
de Cddiz es de importaci6n francesa, notablemente 
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moderado, como moderaday conservadoraes la revo
luci6n espaflola con respecto a la francesa. Elprinci
pio revolucionariobdsico, la "soberanianacional",re
sultado del "pacto social",procede directamente de 
Rousseau y de las constitucionesfrancesas. Cuando 
los ilustrados hablan de "pactosocial", to hactan si
guiendo la teorta de Locke, no la de Rousseau; sea 
cualquierael matiz con que la doctrina se expresa y 
hasta las consecuencias que de ella se deduzcan, en 
ningtin caso se ilega a fundar sobre el contrato la so
berania popular, ni a discutir las prerrogativasde la 
soberaniaregia". En Cddiz se empiezapornegartal so
berania,calificdndoladc "usurpaci6n" S61o elpueblo,

s61o la naci6n es soberana. La naci6n, concepto que 
habia ido perfildndose lentamente durante todo el si
glo XVIII y que adquiereen esta gpoca sus contornos 
definitivos, se inco~pora todo el prestigio que pierde 
el rey y le sustituye como vincuic de uni6n entre los 
espailoles. Si los ilustradospodian sentirsefelices de 
ser "vasallos" de un rey ilustrado, los liberiles consi
deran tal palabra "ominosa" y "denigrante' S61o es 
honroso el titulo de "ciudadanos"de una naci6n so
berana. Este trdnsito de "vasallos" a "ciudadanos" 
simboliza todo to que va del antiguoalnuevo orden. ' 

No es posible intentar siquiera presentar un cuadro 
sencillo de lo que las Cortes y la Constituci6n misma de 
Cdiz signific6 en su dpoca, en el sentido de replanteamien
to y cambio dentro de la monarqufa misma de Espania. Se 
buscaba en efecto, sacar a Espafia del letargo y postraci6n 
en que ]a monarqufa absoluta la habia dejado, abridndose 
en consecuencia las puertas para la del siglo XIX, cuya his
toria ciertamente discurrfa por distintos cauces. Se entra
ba al constitucionalismo europeo a travds de ella y de allf 
en adelante no se pudo prescindir mdis de las cartas funda

15. Maria Cruz Scoane. 1968: 23. 

43 



mentales como garantfa de los derechos bdsicos del ciuda
dano politico, tanto en Espaffa como en Hispanoamdrica. 

Aun cuando las Cortes han sido sobre todo reconoci
das por su obra fundamental de la Constituci6n, la obra de 
las mismas fue mucho mayor, porque a mis de Asamblea 
Constituyente, fungi6 asimismo como Asamblea Legislati
va. El tema fundamental gir6 alrededor de la Constituci6n, 
ciertamente, pero hubo discusiones vinculadas a ella, que 
trascendieron a la misma Carta Fundamental, por cuanto 
atafifan a principios b6.sicos como la libertad de prensa y 
de pensamiento, la abolici6n de la Inquisici6n y otros as
pectos m~is. 

De este modo la Constituci6n de 1812 fue aceptada 
por muchos, como la soluci6n perfecta a los problemas que 
estaban planteados. Otios, por lo contrario, la repudiarfan, 
considerindola como enemiga de la tradici6n hispdnica, ca
lificindola de afrancesada y peligrosa para el futuro de Es
pafila. No era ni lo uno ni lo otro, en efecto, pero estaba 
llamada a constituir un hito en el desarrollo futuro de la 
monarqufa hispi.nica y de las nuevas naciones que en las 
tierras americanas del imperio que se desmembraba, esta
ban en proceso de organizaci6n. Alabada o rechazada, la 
Constituci6n de Cdidiz ha merecic'o para ia posteridad, por 
contener en sf misma elementos que anuncian una nueva 
aurora para los pueblos politicamente organizados, que 
sobre ella fincaron sus mejores esperanzas. 
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EL CONSTITUCIONALISMO COSTARRICENSE
 

Y LA CONSTITUCION ESPAROLA DE 1812
 

DRA. MARINA VOLIO DE KOBE 

V A - r rm.- .. 



INTRODUCCION 

Hablar del constitucionalismo costarricense es hablar 
tambi~n o, necesariamente, de sus orfgenes y con ello des
pertar una vieja poldmica entre constitucionalistas, polit6
logos e historiadores: la de si el derecho constitucional cos
tarricense se origina en el Pacto Social Fundamental Inte
rino, promulgado el 10 de diciembre de 1821 y conocido 
como Pacto de Concordia, o bien si su origen se encuentra 
en la Constituci6n de Cidiz de 1812. 

Desde un punto de vista exeg6tico, es decir de andlisis 
explicativo del articulado, el Pacto Social Fundamental In
terino de 1821 representa el texto de la independencia po
lftica de Costa Rica al seflalar que con 61 la Provincia pro
cede a organizar su nueva forma de gobierno ... con absolu
ta independencia del gobierno espafloly de cualquierotro 
que no sea americano...I 

1. 	 Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, Articulo 10, Capftulo 
i, p. 9. 
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Sin embargo, no es menos cierto que desde el punto 
de vista de la historia juridica de Costa Rica, la Constituci6n 
de Cddiz, representa el primer documento juridico-consti
tucional que marca ]a pauta de un nuevo reordenarniento 
polftico. 

Efectivamente: la Carta de Cfdiz de 1812 inaugura 
para Espaila y para sus provincias de Ultramar, el f'm del 
Antiguo R6gimen de la monarqufa absoluta y, al mismo 
tiempo, abre el paso al Nuevo Regimen liberal. Rdgimen li
beral que, en defimitiva, vendrd a configurar la estructura 
jurfdica del Estado costarricense durante la mayor parte 
del siglo XIX y, en algunos aspectos, del siglo XX. 

La Ilamada Revoluci6n Liberal Burguesa, se inicia en 
Costa Rica, como en general en toda Amdrica no en el aflo 
de 1821 sino en 1810, en el momento mismo en que, asu
miendo la soberanfa popular, nuestrcs pueblos eligen a los 
representantes ante las Cortes Generales y Extraordinarias 
de C-idiz. El proceso serd irreversible. Las nuevas ideas co
menzardn a permeabilizar la mente de un nuevo sector so
cial que, por las transformaciones econ6micas que se estin 
operando, ven en clas el instrumento no s6lo de su progre
so sino tarnbidn, la oportunidad de tomar el destino en sus 
inanos. Sern pues, los nuevos sectores de una burguesfa 
criolla de tipo agrario, los que iniciain su papel protag6ni
co. Es por ello que no debe sorprendernos que, a escasos 
dos meses de declarada la independencia polftica de Espa
fia por )a Capitanfa de Guatemala, Costa Rica procede a or
ganizarse polfticamente por medio de un Pacto de Concor
dia y en el que, el discurso ideol6gico, procede de los linea
mientos de la Constituci6n de 1812 y en el que el derecho 
espaflol, mantiene su vigencia y su caricter supletorio, tal y 
como se estipula en el Art fculo 41 del Pacto. 

La Constituci6n de Cddiz de 1812 constituye pues, el 

origen de nuestro derecho constitucional y de la toma de 
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conciencia del ser nacional, asi como el origen de un proce
so liberal que se desarrollari a lo largo del siglo XIX. 

Conocer el momento historico coyuntural de la cele
braci6n de las Cortes Generales y Extraordinarias, asf co
mo el papel protag6nico que le correspondi6 de-enipefiar a 
nuestro diputado don Florencio del Castillo, es la tarea 
fundamental de este breve ensayo. 

Desde el punto de vista metodol6gico el andlisis par
tini de una revisi6n bibliogrifica de las fuentes primarias y 
secundarias ya utilizadas en nuestro trabajo "Costa Rica en 
las Cortes de Cddiz", 2 y de ]a actualizaci6n de ellas con al
gunas de las (iltimas publicaciones que sobre la materia se 
han hecho en Espafla y, tangenciahnente, en Costa Rica. 

El trabajo tendri adems, un caricter monogrifico y 
en el que nuestra tesis podri ser aceptada o rechazada, pe
ro en el que no se podrd desconocer que la obra de Cdidiz y 
la presencia del diputado del Castilio representa una parte 
importante de la historia sobre la que se asienta la estruc
turajuridica del Estado costarricense. 

En 61 buscamos encontrar los hilos conductores que 
nos permitan comprender que, si bien los vinculos politi
cos entre Espaha y Costa Rica se rompen en 1821, el Pacto 
Colonial se mantiene, ahora reestructurado, bajo un nuevo 
esquema ideol6gico liberal, originado en la Constituci6n 
de 1812. 

I. FIN DEL ANTIGUO REGIMEN COLONIAL 

Los acontecimientos en que se sumerge Espafla en 
1808, a raiz de la ocupaci6n poliftico-militar francesa, su

2. Marina, Volio. Costa Rica en las Cortes de Cddiz, Editorial Juricentro, 
1980. 
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gieren de manera muy clara que se asiste a la desintegra
ci6n del Estado espafiol, y, por consiguiente, al quebranta
miento del eslab6n jurfdico y tradicional que unfa, a travds
del Atldntico, a los reinos de la Peninsula con los reinos delNuevo Mundo. Asi, el ... primer hecho a destacares la
quiebra total de las personase institucionesrepresentativas
del Antiguo Regimen... como lo seflala Miguel Artola.3 

En el primer momento salta a ia palestra de la lucharevolucionaria, el pueblo. Las alternativas que se juegan
son el liberalismo y el absolutismo. Sobre las espaldas dellevantamiento popular, el liberalismo ve Ilegada su hora, 
que es la de la !egitimidad democrdtica. 

Los gobiernos que se forman en Espafla y en Amdrica
encontrarin el fundamento de su legitimidad, no s61o en elpensamiento de Juan Jacobo Rousseau sino, muy especial
mente, en dela teoria la soberanfa popular de Francisco 
de Su6.rez. 

En medio de la confusi6n que produce ]a lucha arma
da en EspahIa, Amdrica no permanece impdvida. En el
Reino de Guatemala se plantea la necesidad de formar Jun
tas populares al igual que en la Metr6poli. Pronto se pasard

al movimiento insurreccional: en Guatemala se descubre la

conspiraci6n de Beldn y en San Salvador estalla ]a rebeli6n.
 

En Mexico la lucha va mis all de atacar el poder deEspafla y se levanta contra el poder opresor de los criollos. 

En la alejada provincia de Costa Rica se tiene noticias
de la invasi6n de ]a peninsula por las tropas nepole6nicas.
E, inmediatamente, se acuerda mantener, por todos los me
dios, la paz de la provincia y jurar fidelidad al Rey Fernan
do VII. Se inicia ademds, la recaudaci6n de donativos para 

3. Miguel Artola. 1958, p. 103. 
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contribuir con los guerrilleros espafloles en su lucha por lo
grar la independencia de Espaha frente alas tropas invaso
ras. M~is tarde, tal gesto de fidelidad a Espafla, le mereci6 
a la provincia el que las Cortes Gaditanas le otorgaran a 
Cartago, su capital, el titulo de Muy Noble y Muy Leal y, a 
los pueblos de Villanueva de San Jos6 el de Ciudad, y el de 
Villa a los de Heredia, Alajuela y Ujarris. 

Si bien Costa Rica apoya la Revoluci6n Liberal espa
iola no estard de acuerdo en romper los vfnculos politicos 
que la unen a Espaha. Asi, al estallar, en el afho de 1811, el 
movimiento independentista de Le6n y de Granada, contra 
el poder desp6tico del Intendente General y del impopular 
obispo, don Nicolds Garcia Jerez, en ]a vecina provincia de 
Nicaragua, Costa Rica se une a las tropas del CapitAin Gene
ral de Guatemala, para sofocar el movimiento emancipador. 

... El batall6n de esta provinciasali6 en el mes de abril 
con destino, de orden del Capitdn Generale Illmo. Se
itor Obispo, de apaciguary restituirel orden legal al 
partido de Nicoya y el de Guanacaste,y despuds pa
sar a Nicaragua;asi' lo verificaron con todo acierto,y 
1oy se halla dho. Batall6n en la Ciudad de Granada; 
es verdad que han muerto inuchos, se ven ldgrirnas 
amontonadasde viudas y hugrfanos,pero con el con
suelo que han muerto por el amor de la Religi6n, Rey 
y Patria... 

La crisis que se inici6 en mayo-junio de 1808, como 
crisis popular, va a representar el punto de partida del pro
ces revolucionario de Espafha y, a la postre, de Amdrica. 
El permiti6, tal y como lo ha seflalado Miguel Artola,5 la 
conquista del poder por sectores sociales que, m s alld del 

4. Marina Volio. 1980, p. 24. 

5. Miguel Artola. 1959, p. 260. 
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objetivo inmediato de combatir a los franceses, se propo
nfa cambiar la organizaci6n social y polftica. 

La convocatoria de 1810, a unas Cortes Generales y
Extraordinarias de la Naci6n, en la cual habrian de partici
par en condici6n de iguales espafioles y americanos, como 
parte integrantede la Naci6n Espafiola, segin reza el de
creto de la Convocatoria, serd el cauce politico que aprove
chari la naciente burguesfa liberal para realizar la deseada 
transformaci6n social. 

De ahi que, ]a Carta Constitucional que promulgari 
en el aflo 1812 serd ... la expresi6n mds acabadadel progra
ma revolucionariode la burguesta liberal... 6 No obstante, 
no debemos olvidar que esa revoluci6n liberal -y que defi
nirdi los destinos polfticos de Espafla y de Amrica- se pro
duciri en el seno de sociedades que mantienen una econo
mia agraria tradicional. De ahi que, frente al Antiguo R& 
gimen, la revoluci6n propugna como objetivos la extensi6n 
de las relaciones sociales y de mercado libre a aquellos 
campos que le eran prioritarios: la propiedad de la tierra y
la comercializaci6n de los productos agrfcolas. Propugna
asimismo, que se liberalicen las relaciones de producci6n
regidas por ordenanzas gremiales o monop6licas, que cuan
do menos, suponfan un obstdculo para el aumento de la 
productividad. 

Pero no s6lo ello. Es indiscutible que las Cortes gadi
tanas buscan fundar una sociedad nueva. Una sociedad 
que se basara en los principios de Justicia y Bien Comfin. 
Sin embargo, tambi~n es evidente qve aquellas mismas Cor
tes, por medio de artificios legales, decretaban que aquellos
principios eran ... impracticables.., respecto a las provin
cias de Ultramar. El lenguaje constitucionalista de Cddiz 

6. MiguelArtola. 1978, p. 159. 
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tenia en el aspecto politico, un doble significado. Uno pa
ra Espafia y otro para Aindrica. 

Las Cortes de Cdidiz se mostraron incapaces de que la 
Arnrica Espafiola fuera, verdaderamente, parte integrante 
de ]a Naci6n Espailola, segOn los principios generales esta
blecidos en la Constituci6n. 

Cuando ella se jur6 en las provincias de Ultramar, los 
colonos comprendieron que los antagonismos politicos con 
la Metr6poli, en lugar de solucionarse a trav6s de los meca
nismos jurfdicos y parlamentarios, tendfan mnis bien a pro
fundizarse, al darse soluciones que no se fundaban ni en 
]a Justicia ni en el Bien Comfin que tanto se pregonaba. 

En Espaa ia revoluci6n liberal que se iniciaba va a 
quebra.rse con la restauraci6n del absolutismo politico en 
el aho de 1814. Para America, el proceso revolucionario 
no se detendri hasta concluir, en el ahio de 1821, con el 
rompimiento definitivo de los lazos politicos. 

La experiencia revolucionaria y constitucionalista ad
quirida en Cidiz serA decisiva para que los criollos manten
gan enarbolada la bandera de la libertad. 

La Constituci6n sentaba las bases de un nuevo plan
teainiento politico. Tal pJantearniento, mds que un instru
mento eficaz de organizaci6n de poderes y de estabilidad 
politica, vino a set una siembra de ideas y una apertura de 
problemas que iban a transformar la estructura social y po
lftica del viejo orden. 

El hecho mis trascendental fue, quizrs, la moviliza
ci6n espiritual, tanto en Espafia como en Amdrica, para 
una toma de conciencia del ser nacional. 

El surgimiento de un nuevo concepto de Patria o Na
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ci6n obliga, necesariamente, a una redef-mici6n de la uni
dad juridico-polftica. Y, al mismo tiempo, la toma de con
ciencia por parte de la burguesfa espafiola, y su contraparte 
en America, los criollos, del papel protag6nico que les co
rresponderA realizar durante el siglo XIX. 

Por eso ... Los preceptos de la Constituci6n de Cddiz 
se iban a convertir en un simbolo que qued6 proyectado
sobre la historia del siglo XIX aunque apenas tuvieraunos 
afios de inquieta vigencia... 7 

II. LAS CORTES DE CADIZ Y LOS DIPUTADOS 
DEL REINO DE GUATEMALA 

La convocatoria a participar en las Cortes Generales y
Extraordinarias de Cidiz, hari que en Amdrica renazca la 
esperanza. La esperanza de poder participar en un piano
de igualdad, en la reoiganizaci6n polftica, econ6mica y so
cial de la Naci6n. 

... requertaloasi la justicia, requertialoel interds bien 
entendido de los habitantesde ambos mundos, y la si
tuaci6n de la peninsula,que paradefender la causa de 
su propia independenciadebia granjearse las volunta
des de los que residfan en aquellospatses y de cuya
ayudahabt'anreportadocolmadosfrutos... I 

Verificadas las elecciones de los diputados propieta
rios en las capitales de provincia, tal y como lo ordenaba el
decreto de convocatoria, resultaron electos por el Reino de
Guatemala los siguientes ciudadanos: don Mariano Robles, 
por Ciudad Real de Chiapas; Pbro. y Dr. Antonio Larrazi

7. En tal sentido se pronuncia Miguel Artola en su obraAntiguo Regimeny
Revoluci6nLiberaL 1978. 

8. Csar Braias. 1969, p. 67. 
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bal y Arrivillaga, por la ciudad capital de Guatemala; el 
Lic. Josd Ignacio Avila, por la ciudad de San Salvador; el 
Lic. Francisco Morej6n, por la ciudad de Comayagua, Hon
duras; el Pbro. Josd Antonio L6pez de la Plata, por la ciu
dad de Le6n, Nicaragua; Pbro. don Florencio del Castillo, 
por la ciudad de Cartago, capital de Costa Rica. 

La elecci6n de los diputados, utilizando criterios geo
grdficos-poblacionales y, al mismo tiempo, democrdticos, 
serd un elemento mds en la toma de conciencia polftica 
por parte de los americanos. 

En efecto: los diputados no serdn clectos por las au
toridades civiles o militares de cada una de las provincias 
sino por los organismos de representaci6n popular, es de
cir, los cabildos. De ahf que, como lo ha seflalado Rodrigo 
Facio, 

... esta circunstancia era lo verdaderamente trascen
dental del mecanismo en cuesti6n, en cuanto a sus 
proyecciones hist6ricas. Porque era nada menos que 
la ratificaci6ny fortalecimientolegales, venidos desde 
la pentnsula, de la instituci6n colonial, mds intima
mente adaptadasa la realidadcentroamericanade los 
localismos. Y porque reflejaba con claridad,ademds, 
la orientaci6n democrdtica liberal de los dirigentes 
espafioles... 9 

La reivindicaci6n de la soberanfa popular, por parte 
de los cabildos en America y, de las Juntas en Espafla, 
constituye el sfmbolo que da publicidad a la decisi6n de 
los sectores sociales que buscaban cambiar la organizaci6n 
poliftica y social a partir de aquellas Cortes. 

9. Rodrigo Facio. 1965, p. 48. 
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Que la fuente del poder debe nacer de las decisiones 
populares se manifiesta, igualmente, en el hecho de que,
ante la imposibilidad material de hacerse presentes los di
putados propietarios al inaugurarse las Cortes en setiembre
de 1810, se procederdi a nombrar en su lugar a diputados
suplentes entre todos los americanos mds distinguidosy de 
mayores luces, residentes en Espafia. Se legitima el poder 
con la idea de la subrogaci6n de la representaci6n popular. 

Por el Reino de Guatemala resultaron electos, en Es
pafia, los hermanos don Manuel y don Andr~s Llano. Am
bos nombramientos fueron ratificados por el Ayuntamien
to de la Capital del Reino, no obstante las protestas del di
putado propietario don Antonio LarrazAbal, al considerar 
que su representaci6n estarfa limitada por la falta de infor
maci6n suficiente sobre la realidad americana, en raz6n de
haber estado ausentes del suelo americano desde hacfa mu
chos ahIos. 

El principio de legitimidad que darfa validez a las ac
tuaciones de los diputados seria no s6lo la fuente misma
de su poder, es decir, por medio de la elecci6n popular, si
no tambi~n el que sus actuaciones se ajustaran a las llama
das Instrucciones Generales o, proyecto politico que de
ban impulsar en las Cortes gaditanas, tanto para los asun
tos generales del Reino, como para los particulares de cada 
provincia. 

Asi, las Instrucciones Generales dadas por el Ayunta
miento de Guatemala a su diputado don Antonio LarrazA
bal, fueron acogidas por los cabildos de las demds provin
cias del Reino como Instrucciones particulares para sus di
putados en todo aquello ... tocante al bien general de la 
Monarquia... 10 

10. Acta del Ayuntamiento de Cartago. 6 noviembre 1810. Revista de Ar
cbivos Nacionales, No. 1-6, pp. 163-164. 
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La trascendencia de tales Instrucciones radica en el 
hecho de que, como proyecto de Constituci6n Polftia, se
rA el 	elemento que dari unidad de pensamiento y cohesi6n 
ideol6gica a la lucha que, como fracci6n parlamentaria, da
rin los diputados del Reino de Guatemala. 

Las Instrucciones levan por titulo Instruccionespara 
la Constituci6n Fundamentalde la Monarqu~aEspafiola y 
su Gobierno. De la que ha de tratarseen laspr6ximas Cor
tes Generales de la Naci6n. Ellas fueton mandadas a publi
car por el diputado Larrazdbal, en agosto de 1811, en la 
ciudad de Cfdiz. 

Como ya hemos indicado, los ayuntamientos de la 
Ciudad Real de Chiapas, San Vicente, Sonsonate, Quetzal
tenango, Granada, Cartagena, San Salvador, Mdxico, Hon
duras, Nicaragua y Costa Rica, hicieron suyas dichas Ins
trucciones, al par que se daban instrucciones particulares 
a cada diputado por el bien y ]a felicidad de cada una de 
las provincias. 

Ill. 	 LA PRESENCIA DE COSTA RICA EN 
LAS CORTES DE CADIZ 

Pocas fechas hay tan trascendentes en la historia po
lftica espafiola, segfin nos dice don Luis Sdnchez Agesta, 
como esos dieciocho meses, entre el 24 de setiembre de 
1810 y el 19 de marzo de 1812, en que se fragu6 la Cons
tituci6n de Cidiz. Y, agrega, pocas pdginas han de ser re
visadas con mds cuidado si se quiere comprender adecua
damente la historia contempordnea de Espafia y, de Am
rica, agregarfamos nosotros. No obstante ello, llama la 
atenci6n la poca importancia que en las Historias Naciona

11. Luis 'Lchez Agesta. 1978. p. 49. 	 59 



les de cada uno de nuestros pafses se ha dado a ese perfo
do hist6rico, asi como a la poca profundizaci6n en el es
tudio de las principales ideas politicas que sustent6 nuestro 
diputado a Cortes, don Florencio del Castillo. 

Acercarnos al conocimiento del perfil humano y de la 
actividad parlamentaria del diputado por Costa Rica, nos 
permitird, igualmente, acercarnos a ]a realidad hist6rica de 
esa nueva entidad socio-polftica que se aprestaba a nacer: 
Centroamdrica. 

A. 	 ELECCIONDE DIPUTADOANTE
 
LAS CORTES GENERA LES
 

Al tener conocimiento de los acontecimientos que se 
sucedian en la peninsula, los vecinos de Cartago y las prin
cipales autoridades de la ciudad se congregaron en cabildo 
extraordinario a deliberar sobre el punto de la convocalo
ria a Cortes y la necesidad de escoger a uno de sus conciu
dadanos para representarlos en ellas. 

En una primera elecci6n el nombramiento recay6 en 
la persona del Presbftero don Nicolds Carrillo, quien no 
acept6 por motivos de salud. 

En una segunda votaci6n participaron como candida
tos, los Lie. Jos6 Maria Zamora y Coronado, Fray Jos6 An
tonio Toboada y el Pbro. don Florencio del Castillo, reca
yendo la elecci6n en este filtimo. Era el dia 10 de octubre 
de 1810. 

Sacerdote cat6lico, catedritico de geometrfa elemen
tal en el Seminario de Le6n de Nicaragua y, en el Colegio 
Tridentino profesor de Filosoffa y Vicerrector del mismo 
centro, habia nacido en el apacible pueblo de Ujarrds, en 
el valle del Guarco, un 17 de octubre de 1778. 
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Cuando lleg6 a Cddiz iba precedido por la fama de sus 
virtudes sacerdotales y sus conocimientos filos6ficos, ad
quiridos en el Seminario de Le6n, Nicaragua, donde, como 
ya lo sefialamos, desempeflara la cditedra de la materia. De 
ahi que, sus compaFIcros gaditanos, decian de 61 que era el 
sabi,) catedrdtico,segi n nos lo refiere Rafael Maria Labra. ' 2 

Logra'-i Castillo una brillante y activa vida parlamen
taria que lo llev6 a oclupar los puestos n s importantes en 
las 	Cortes y en las comisiones de trabajo. A saber: en la 
Coniisi6n de Honor, el 13 de octubre de 1811 y el 13 de 
marzo de 1813; en ]a Ultramarina, e! 20 de octubre do 
1811; vicepresidente de las Cortes, el 24 dejulio de 1812; 
secretario de las Cortes, el 24 de octubre de 1812; Asuntos 
Atrasados, el 12 de marzo de 1813; Justicia, el 6 de mayo 
de 	 1813; presidente de las Cortes, el 24 de mayo de 1813; 
Am6rica, Comisi6n que debfa proponer, en uni6n cor la 
Comisi6n Extraordinaria de Hacienda, el nuevo sistema de 
rentas en Ultramar, y, por (iltimo,en la de Sanidad, el 21 
de 	 agosto de 1813. Demostrando en todo momento su 
competencia y erudici6n.' I 

Se mantuvo como diputado hasta la legislatura que 
finaliz6 el 10 de mayo de 1814, y enjulio del mismo aflo, 
present6 ante el Ministerio Universal de Indias, una exposi
ci6n de motivos para que se diera validez a los decretos 
emitidos por las Cortes en favor de Costa Rica. Dando 
muestras con ello, como muy bien lo seflala Teresa Barrue
zo ... de su profundo amora su tierranatal,luchando hasta 
el finalpor mantener #odoslos beneficios conseguidos... 14 

12. 	 Marina Volio. 1980, p. 34. 

13. 	 Ver en tal sentido Iaobra de Ma. Terem. Berruezo, La participaci6n Ame
ricana en las Cortes de Cdiz. (1810-1314). Centro de Estudios Consti
tucionales, 1986. 

14. 	 Ma. Teresa Berruezo. 1986, p. 194. 
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Obligado por las circunstancias del retorno del absolu
tismo politico en Espafia y la persecuci6n en contra de los 
antiguos diputados de las Cortes gaditanas, parti6 hacia el 
Virreinato de Nueva Espafia, estableciendo su residencia 
en Oaxaca. 

En Mdxico, despuds de desempeflar cargos importan
tes para el Imperio de Iturbide, fue electo diputado en la 
segunda legislatura del Estado y posteriormente fue su 
presidente. 

La muerte lo sorprendi6 en las tierras mexicanas en el 
afto de 1834, desapareciendo asf uno de los m~is destacados 
defensores de los derechos de los indios y de las castas y, 
uno 	de los mis convencidos de que la representaci6n popu
lar, en todos los 6rdenes gubernativos e institucionales, se
rna la mejor garantia de un r6gimen de libertad y de respe
to a los derechos fundament ales del hombre. 

B, 	 LA CONSTITUCION DE CADIZ Y LA
 
PAR TICIPACION DE
 
DON FLORENCIO DEL CASTILLO
 

La lucha por lograr ]a igualdad entre espafloles y ame
ricanos en los diferentes 6rganos de representaci6n nacio
nal; la defensa de los Derechos Fundamentales del Hombre 
para el indio y los grupos marginados de la sociedad como 
lo eran las castas; la necesidad de eliminar privilegios odio
sos entre los diferentes miembros d, una misma comuni
dad; 1a preocupaci6n constante para que se dotara de auto
nomia a los gobiernos locales de las provincias anericanas; 
la insistencia de su lucha por lograr reformas especificas en 
beneficio de la provincia de Costa Rica, serdn algunas de 
las banderas enarboladas por el diputado por Costa Rica, 
don Florencio del Castillo. 
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... En efecto: el diputado por Costa Rica particip6 
con frecuencia en los debates sobre el proyecto de 
Constituci6n y otros muchos asuntos de ndole muy 
diversa, haciendo gala de su buenjuicio, competencia 
y erudici6n, y sobre todo de amplitud de ideasy no
bleza de sentimientos, al defender con ahenco los 
derechos de las clases infortunadas de Amdrica... 
Convencia al auditoriopor la fuerza y la verdad de 
sus razones... Is 

No obstante la amplitud de sus luchas, conviene des
tacar, para efectos del presente estudio, que Ja labor del di
putado pot Costa Rica posee relieves particulares en cuan
to a lo que podriamos liamar la defensa de los Derechos 
del Hombre en el articulado de la Constituci6n gaditana. 

Si bien es cierto que los ilamados derechos legi'timos 
que emanan de la libertad civil, en el lenguaje propio de los 
doceaflistas, no tuvieron una formulaci6n propia y sistemA
tica, no por ello dejaron de estar presentes en el texto 
constitucional, texto que, dividido en tftulos y artfculos, 
constituye por sf mismo la primeray radicalnovedadque 
los hombres de Cddiz dejabanalsigloXIX. 16 

La concretizaci6n del Derecho mediante una ley, que 
emanara a su vez del pueblo a travds del principio de la so
beranfa nacional como poder constituyente de la Naci6n 
y, en la que se estipulaban la libertad, la igualdad, la divi
si6n de poderes y ]a participaci6n popular, era condici6n 
sine qua non del nuevo orden social al cual habfan sido la
mados a participar los representantes de Amdrica. 

La necesidad de elaborar un C6digo bien articulado y 
cuyo contenido fuera la materia fundamental a discutir en 

15. En tal sentido ver Ma. Teresa Berruezo, 1986 y Marina Volio, 1980. 

16. Ver Luis Sinchez Agesta. 1978. 
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las Cortes Generales hard que los diputados del Reino de 
Guatemala, lven a ]a Asamblea gaditana su propio pro
yecto constitucional, como ya lo indicamos. 

En ]a actitud reformadora de los hombres de Cidiz, 
y particularmente en la de don Florencio del Castillo, que 
procede del impulsc, racional y reformista del siglo XVIII, 
encontraremos el planteamiento de principios abstractos 
que se apoyan en la necesidad de un nuevo orcden social 
basado en la raz6n. 

Con sus 384 artfculos, divididos en 10 titulos, la 
Constituci6n se inicia dando de .tIraciones dogm~iticas so
bre la soberanfa nacional y la protecci6n de ]a libertad ci
vil, la propiedad y los demds derechos legitirnos. Derechos 
que el diputado por Costa Rica reclamar-i corno vAlidos pa
ra todos los hombres y por tanto aplicables tambidn a los 
habitantes de Am6rica, parte integrante de la Monarquia 
Espafiola. Derechos legftimos que, sin embargo, los dipu
tados espahioles van a decretar como impracticables para
 
las colonias de Ultramar.
 

Asi, a una parte importante de los habitantes de Amd
rica, las llamadas castas, se les va a negar el derecho de ciu
dadanfa, en raz6n de ser descendientes de originarios de 
Africa, por cualquier lIfnea. Se estipulaba en el articulo 22 
que para obtener la ciudadania les ... quedaba abierta la 
puerta de la virtud y el merecimiento, merecimiento que a 
su vez requerfa el hacer servicios calificados a la patria, que 
se distinguieran por su talento, aplicaci6n y conducta, 
amdn de ser hijos legftimos de padres libertos; de estar ca
sados con mujer libre y de ejercer alguna profesi6n, oficio 
o industria itil con un capital propio. 7 

17. Marina Volio. 1980, p. 88. 

64 



Sabido es que, hacia 1650, la Amdrica indigena sufre 
una verdadera hecatombe demogrdfica, producto de la do
minaci6n y que, paralelamente, las castas, grupo humano 
pmoducto a su vez del mestizaje, fue adquiriendo cada vez 
mds importancia numdrica, lo que hizo que la dlite colonial 
fuera creando barreras y obstdicu!os que impidieran la mo
vilidad social. Y, una de esas barreras fue, precisamente, 
establecer una clasificaci6n de las personas seg(in el color 
de la piel y de sus rasgos fision6micos. Es decir: establecer 
una sociedad dividida en dos grandes grupos: una 6lite 
blanca o casi blanca y una masa de color: indios, negros, 
mulatos, mestizos, y la gama de mestizos, de negros e in
dios y sus sucesivas combinaciones y a las que se les deno
min6 como castas.'a 

Se estipula asi en ]a Constituci6n, la rigidez social y el 
exclusivismo en el goce de ciertos derechos, que le per
mitird a ]a 6lite colonial reafirmar su poder social y politico. 

La voz de protesta del diputado del Castillo seflalan
do !a arbitrariedad de tal medida le leva incluso a pedir la 
abolici6n de la esclavitud del negro en Amdrica: 

... Habiendo decretado V.M. que los siervos en Espa
fia adquieran su libertad son y deben ser espafloles, 
es claro que aqudios traen ya su origen de espafioles. 
A mds de que no hay raz6n paraque se extienda has
ta los nietos mds remotos los tristes efectos de la ser
vidumbre, cuando creo que convendria a la liberali
dad de V.M. hacer desaparecerpaya siempre del terri
torio espahol esta injfeliz condici6n del hombre que 
tanto degradaa la especie humana... " 

18. Ver el arilisis de Stsnley y Stein en su obra La Herencia Colonial en 
Anirica Latina, 1970. 

19. Ver Marina Volio. 1980, p. 99. 
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Igualmente protesta el diputado per Costa Rica ante 
la adici6n que se hace al articulo 22 en el sentido de que 
los originarios de Africa ... sean habidosy reputadoscomo 
tales..., por cuanto ello exigirfa lievar a cabo una informa
ci6n sobrc el estado de las personas, lo que, como muy 
bien sefiala, traertapleitos, injurias,calumnias y una infini
dad de problemas entre las familiasamericanas. 0 

Es asf como, tambi6n, en carta que envia al Ayunta
miento de Cartago, en mayo de 1812, le sefiala que en lo 
tocante a la aplicaci6n de ese artfculo, se emplee liberali
dad en su interpretaci6n, al momento de efectuarse el cen
so de los habitantes de la provincia, para evitar hacer... cla
sificacionesde suyo tan odiosas... 

... Yo he dicho a V.S. otra vez qe. los Americanos nos 
opusimos con energia a qe. se excluyesen de los dros. 
de ciudadanos a los originariosde Africa, tanto pr. 
qe. de este modo se reducta la rerresentaci6nAmeri
cana a un ntimeromenor del qe. le correspondecomo 
porqe. no hallamos raz6n pa. privara unos semejan
tes nros. de unos dros. qe. deben ser comunes a todos 
lo qe. sufren las mismas cargas. Sin embargo la mayo
ria lo aprob6 asi, y estandoesta determinaci6neleva
da a articulo constitucionales menester respetarlay 
obedecerlo. Mas por esta misma raz6n importaqe. en 
la formaci6n del censo (en qe. podrdncon separaci6n 
los originariosde Africa) no tenga mucho escrupo en 
hacer esta clasificaci6nr, tanto mds, qe. pa. evitarplei
tos qe. pudieran suscitarseen hacer estas clasificacio
nes de suyo tan odiosas, se puso en la Constituci6n 
qe. s6lo fuesen excluidos aquellos qe. sean habidosy 
tenidospr. originariosde Africa...2 

20. Ibidem, p. 104. 

21. Ibidem, pp. 104-105. 
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La defensa de los derechos humanos para las castas lo 
llevard, igualmente, a la defensa de los derechos del indio, 
fundamentaimente en lo tocante a la necesidad de abolir la 
explotaci6n de que eran objeto mediante las llamadas insti
tuciones de la mita y la encomienda. 

Para el Pbro. del Castillo, era indispensable que las 
Cortes gaditanas no se limitaran a discutir y prohibir las 
vejaciones que se cometian en perjuicio del indio america
no, sino que, era necesario establecer normas constitucio
nales, taxativamente sefialadas en su articulado, a f'm de 
prohibir tales abusos. A ]a consideraci6n de los diputados 
presenta las siguientes normativas: 

Primera: Quedan abolidas las mitas o mandamientos 
para siempre, sin que por pretexto ni motivo alguno 
puedan hacerse por cualquier juez o gobernadorre
partimientos de indios para el cultivo de haciendas, 
minas ni trabajo de otro. 

Segunda: Que se exima a los indios del servicio perso
nal que dan a los curasy a cualquierotrofuncionario 
piblico, obligdndose a aqudllos a satisfacer los dere
chos parroquialescomo las demds castas. 

Tercera: Que las cargasptiblicas, como reedificaci6n 
de Iglesias, casasparroquialeso municipales,compos
tura de caminos, etc., se repartanproporcionalmente 
entre todos los vecinos de los pueblos de cualquier 
clase que sea. 

Cuarta: Que con el objeto de hacer a los indios pro
pietariosy estimularlosal trabajo, se les repartanpor
clones de tierraa cada individuo que sea casadoo ma
yor de veinticinco aflos fuera de la patria potestad, 
dejando al arbitriode las diputacionesprovincialesla 
cuota o cantidadde terrenoque debe asignarsea cada 
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uno; el cual repartimientodeberd hacersede la mitad 
de tierrasde comunidad de cada pueblo, y donde no 
alcanzarese podrdn repartirde las realengaso baldios. 

Quinta: Que se mande a los jefes politicosy curasque 
cuiden que en el servicio de las cofradiasy sacristias 
no se inviertanms que los indispensablesindios, para 
evitar la crecida pirdida de jornaleros que se pier
den por los machos que se emplean en dichos destinos. 

Sexta. Que en los seminariosconcilaresde A mdrica la 
cuartaparte de las becas de merced se provean indis
pensablemente en indios que retinan las circunstan
ciasque exige el Concilio de Trento.2 2 

Ataca don Florencio los repartimientos de indios para
la explotaci6n de las minas pues ellos constituyenen su crite 
rio ... unas gabelas de sangre humana mds terrible que to
dos los atributos pecuniarios. Esto es lo que se llama en 
nuestras leyes de Indias mitas y en algunaspartes de Amd
rica se les llama mandamientos... Y agrega ... a veces el in
flujo de los ricos hacendadoshace que muchas veces se pa
se sobre las leyes. Sobre todo, los indios son libres y se 
ataca directamente su libertad individual obligdndolos a 
trabajarcontra su voluntad en obras ajenas... Para garan
tizar su libertad individual debe hacdrseles propietarios 
... ddndoles una porci6n de tierra que puedancerrary cul
tivar con mds amor, teniendo esperanza de transmitirlaa
 
sus hijos... 
 pues la tierraproduce mds siendo cultivada 
en pequefias porciones que no en grandes,y tambien se lo
gra que se trabajen muchas de las que no se cultivan... 23 

Planteaba el diputado costarricense el problema de la 

22. Ibidem, pp. 115-116. 

23. Ibidem, p. 117. 
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repartici6n de la tierra, el latifundio y la necesidad de lo 
que llamarfamos hoy como una reforma agraria. 

Consecuente con los nuevos postulados del liberahs
mo y del individualismo, considera que siendo ]a mita una 
forma de servidumbre personal que ha convertido en escla
vos a los hombres libres, debe ser abolida: 

... ella trastorna los principios esenciales de la socie
dad, echa por tierra los mds preciosos derechos del 
hombre libre, es incompatible con la libertad civil, 
derecho de propiedady seguridad individual de los 
ciudadanos, ella causa, en fin, infinitos males y nin
gtin bien... 24 

En la sesi6n del 27 de octubre de 1812, las Cortes 
acordaron la abolici6n de la instituci6n de la mita, encar
gando a los virreyes, gobernadores, intendentes y dem6.s 
jefes, a la ejecuci6n del mandato de que se cumpliera o, 
caso contrario, se aplicaran severos castigos por incumpli
miento o infracci6n a la voluntad nacional. 

Penetra tambidn en las Cortes, el liberalismo y el indi
vidualismo econ6mico presentes en la Espafla del siglo 
XVIII. De ahi que, como bien lo seflala Sdnchez Agesta,
quizis en ningtin otro aspecto queda tan claramente mar
cado el v/nculo entre el pensamiento reformista del despo
tismo ilustrado y ]a acci6n revolucionaria de las Cortes. 2 5 

Las provincias americanas reclaman para sf la libertad 
de comercio y la desaparici6n de los monopolios que asfi
xiablin las economfas de cada una de ellas. La libertad de 
comercio, tal y como lo seflalaba don Florencio, era el re

24. Ibidem, p. 118. 

25. Luis Sinchez Agesta. 19 78. 
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quisito indispensable para el progreso de los pueblos. El 
14 de mario de 1814, la Comisi6n de Hacienda procedi6 a 
dictar el decreto de desestanco y monopolio del tabaco 
que pesaba sobre el Reino de Guatemala. 

Libertad personal, libertad econ6mica, igualdad en la 
representaci6n, marcan la pauta del pensamiento doctrina
rio del diputado por Costa Rica. En este Ciltimo aspecto el 
andlisis debe realizarse en dos niveles: el nacional y el re
gional. En el primero se comprenden: la representaci6n 
igualitaria entre espafioles y americanos en las Cortes, en 
el Consejo de Estado, y en la Secretarfa de Gobernaci6n. 
En el segundo, en los ayuntamientos y en las diputaciones 
provinciales. 

Y, es quizs en esta materia, en donde encontramos 
mds claramente expuesta la concepci6n politica que tiene 
el diputado del Castillo sobre la naturaleza del poder, so
bre la legitimidad de la representaci6n de la soberanfa na
cional, sobre el papel del individuo dentro de la concep
ci6n del poder representativo, partiendo de la base numd
rica, poblacional y territorial; de ]a legitimidad o no de las 
Cortes si ellas no representan la totalidad de sus habitan
tes y por lo cual podrfan ser calificadas de imperfectas. 
Asf nos indica que: ... unas Cortes que tienen el cardcter 
nacionaly se han reservado todo el poder legislativo si no 
representana la naci6n entera, creo que no podrdn ser le
gftimamente constituidas... 26 Ello lo ileva incluso a con
siderar, que de legitimarse la desigualdad entre espafioles y 
americanos, con la aprobaci6n de la norma de exclusi6n 
del censo a las castas, el desmoronamiento de la Monarqufa 
espaflola, serfa un hecho: 

... Bien es sabido que cuando las partesde una mdqui
na no estdn organizadas,de forma que todas propen

26. Marina Volio. 1980, p. 137. 
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dan a un mismo fin y forman un sistema, es inevita
ble su destrucci6n. Ahora se fatiga V.M. en echar los 
cimientos del grande edificio de la legislaci6n. La 
Constituci6nes su base: pero si esta no es profunday 
tan s6lida como requiere la magnitud del edificio, es 
menester que se venga abajo... 

Representaci6n igualitaria que tendria su legitimidad 
en el sufragio popular que se emita en los cabildos, por 
cuanto si ... las Cortes representana la Naci6n, los cabildos 
representana un pueblo determinado... De ahi la impor
tancia de mantener la independencia y autonomia de los 
gobiernos locales en relaci6n con el poder central. 

Por tanto, el poder de la Corona de nombrar un re
presentante ante el cabildo, debfa limitarse. 

Limitaciones a la Corona, limitaciones a la nobleza, 
limitaciones a los derechos de ciertos sectores de la pobla
ci6n americana, en sintesis: se iniciaba la revoluci6n liberal 
burguesa contra el viejo orden mondrquico colonial. 

Si bien es cierto que la obra de los constituyentes no 
pudo Ilevar a tdrmino todas sus aspiraciones, tuvo, al me
nos, los elementos necesarios para la def'mici6n y el funcio
namiento de un nuevo r~gimen liberal y neocolonial. 

CONCLUSIONES 

La Constituci6n de CAdiz de 1812, tal y como lo he
mos sefialado a lo largo del estudio, signific6 una siembra 
de ideas y una apertura de problemas que iban a transfor
mar la estructura social y politica del viejo orden, no s6lo 
en Espana sino tambidn en America. 

De 1812 a 1821 el viejo Pacto colonial entre Espana 
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y Amrica va a reestructurarse, bajo un nuevo esquema 
ideol6gico liberal, esbozado, en lo fundamental, en la Cons
tituci6n doceaftista. 

La Constituci6n del i2 serd para America un valioso 
instrumento ideol6gico que le permitirfi a la M1ite colonial 
reafirmar su poder social y politico bajo un nuevo leaguaje 
democrdtico. 

Es por elo que: libertad personal, libertad econ6mi
ca, igualdad en la representaci6n politica, marcardn la pau
ta del pensamiento doctrinario de los diputados americanos. 

Suele decirse que las leyes -y sobre todo las constitu
ciones- tienen vocaci6n de eternidad. No hay que persar 
que la de Cddiz no la tenfa. En tal sentido, desde el punto 
de vista de los aniericanos ese estatuto se hallaba destinado 
a regular, desde nuevos cinientos, la relaci6n colonial. De 
ahf que, la obra parlamentaria de los diputados america
nos, vista desde la perspectiva actual, para ser sensatamen
te valorada debe ser expuesta a la luz de opuestas circuns
tancias: lo inmediato y pasajero de la coyuntura hist6rica 
en que se encontraban entre 1810 y 1812 y, lo permancn
te, como vocaci6n americana: la libertad. 

Porque mientras nuestros diputados ardian en el de
bate parlamentario, el cuerpo sereno de la Amdrica hispana 
se agrietaba: mientras en las Cortes los representantes bus
caban f6rmulas de entendimiento, allende al Atldntico, ha
bi.' sonado la hora de la subversi6n. Pero los cimientos del 
nue,'o orden juridico-constitucional habfan surgido y la 
reestructuraci6n de los nuevos Estados nacionales a partir 
de 1821 tendrl como alimento doctrinario los principios 
liberales que habfan saltado a la palestra en los albores 
del siglo XLX. 
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No es pues de extraflar, que ia pacifica provincia de 
Costa Rica encuentra en ellos ia base y sustento no s6lo 
juridico para el nuevo texto constitucional conocido como 
Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de 1821, 
sino tambi~n para dar sustento al nuevo orden econ6mico
social. No debemos olvidar que la revoluci6n liberal, tal 
como quedaron definidos sus objetivos en Cddiz, apunta 
a realizar, como lo sefiala Miguel Artola, 2 

7 mediante ]a ge
neralizaci6n de las relaciones del mercado, una sociedad 
de pequefios empresarios individuales, que por asumir di
rectarnente la gesti6n de sus tierras y talleres tendrfn todo 
el interns en maximalizar sus ganancias, y cuyas posibilida
des de extender la explotaci6n a otros trabajadores estaban 
limitadas por la dificultad de organizar grandes empresas.
La realizaci6n de estos objetivos tendrfa como consecuen
cia el mejor aprovechamiento de las fuerzas productivas y 
una distribuci6n del producto de acuerdo con la utilidad 
social de los individuos. Produciria al mismo tiempo, una 
por lo menos aparente igualdad social y el desarrollo de 
ciertas libertades democriticas como lo eran la consagra
ci6n de la propiedad privada, ]a libre contrataci6n, la liber
tad de mercado, la libertad del propietario de disponer de 
su tierra, libertad industrial y comercializaci6n libre de to
da clase de bienes de consumo. 

Asi, tal y como lo sefiala Jos6 Luis Vega Carballo,2 

al ilegar la ddcada de los arios 20 del siglo pasado, los circu
los dirigentes de Costa Rica se vieron abocados a la tarea 
de buscar nuevas bases para el desarrvllo econ6mico y so
cial de la provincia que les permnitiera capitalizar y, al mis
mo tiempo, sentar las bases del Estado Nacional. Al rom
perse las viejas trabas del mercantilismo en el comercio in
ternacional, asistimos a la bfisqueda y experimentaci6n de 

27. Ver en tal sentido Miguel Artola. 1978, p. 180. 

28. Josi Luis Vega Carballo. 1983, p. 45. 
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nuevas altemativas econ6micas como fueron la minerfa, el 
cafd, la explotaci6n del palo brasil. Pero no serA sino con 
el cultivo del caf6 que la economfa costarricense encontra
ra un nuevo rumbo y que para desarrollarse plenamente 
contaba ya con una plataforma ideol6gica liberal que se 
habia iniciado en el Cidiz de 1812. 

Si es cierto, como afirma Mario Alberto Jimdnez" 
que con la Constituyente de Cddiz comienza, verdadera
mente, la historia constitucional de Costa Rica y la Carta 
de Cddiz es, cronol6gicamente, nuestro primer documentn 
constitucional, tambi~n es cierto que desde el puntc de vis
ta doctrinario ella representa el replanteamiento de un nue
vo esquema ideol6gico liberal que le permitird a Costa Ri
ca ilevar a cabo el transito del viejo regimen colonial espa
ol al nuevo rdgimen liberal burguds del siglo XIX. 

29. Mario Alberto Jiminez. 1962, p. 43. 
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